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A lo largo dc las ultimas dos dccadas, el estudio historic0 de la educacion 

en Mexico ha  gozado de creciente intcres par parte de especialistas y grupos de 

rrabajo, lo que ha  redundado en u n  conocimiento mas precis0 y certero de 

muchos de 10s temas y etapas mas significativas del pasado. Sin embargo, pesc 

a esta tendencia general, persisten notables vacios que, ya por falta de fucntes, 

por antiguos y arraigados prcjuicios o, simplemente, porque durante largos 

afios las corrientes y modas historiogralicas concedieron escasa importancia a 

cleterminada clase de materias, han pcrmanecido casi o totalmentc ocultas a la 

mirada critica del investigador. Una de ellas ha sido la relacionada con la 

educacion "superior" femenina durante la segunda mitad del siglo XIX, sobre la 

que, salvo honrosas excepciones, se  continuan repitiendo las mismas 

afirmaciones, las mas de las veces vagas e inexactas. y negandosc todo tipo de 

adelantos o transiormaciones, a1 menos hasta 10s tres ultimos lustros de dicha 

centuria. 

La escasez de information sobre el asunto llama especialmente la 

atencion si se tiene en cuenta que a partir de 10s arios sesenta del period0 

estudiado hasta las postrimerias del gobierno de Porfirio Diaz, se eiectuaron 

innovaciones de especial trascendencia en el ambito educativo nacional, las que 

debieron abarcar y afectar a ciertos sectores de la poblacion femenina. Ademas 

de las inquietudes o acciones que en dicho sentido pudieron haberse suscitado 

con anterioridad al restablecimiento dc la Republics, 10s compendios 

legislativos de la epoca registraban un hecho de particular importancia, la 

creacion de una  Escuela Secundaria para Personas del Sexo Femenino -tal era 

su denominacion oficial- product0 dc la Ley de lnstruccion Publica para el 

Distrito Federal y Territorios de 1867, cuyo plan de estudios, a1 menos en 

teoria, prometia cambios significativos en la formation de ias jbvenes 



mexicanas. Asimismo, era prcsumiblc quc al igual que habia succdido con la 

Escuela-Nacional.Prcparatoria,.hechuradelmso codigo, si el establecimiento 

femcnino habia llegado a inaugurarsc y a funcionar con normalidad, dcbio 

haber fungido como cjc rcctor- de la instruccion posclernenlal de las mujeres. 

Podia inferirse, por tanto, que a1 mcnos a partir de enlonces, cllas 

empezaron a ser incluidas cn 10s planes educativos oficialcs de nivel 

secundario, asignindoscles una instruccion mas n tono con su  ticmpo, 

"superior" a la de tipo elemental, caracter religiose y sentido moralists que rigio 

la dirigida a ese sexo durantc cl periodo colonial y las prirneras decadas del 

Mexico independiente. Fundamental para las aspiraciones gubernamentales fue 

inculcarles una formacion laica y republicana, capaz de comprendcr y apoyar 

en cl hogar o en la escucla 10s valores reformistas en boga por aquel cntonces. 

El hecho era novedoso, pues aunque para esas iechas, en algunos estados de la 

Rcpublica f e n  la propia ciudad capital se vcnian haciendo csfuerzos por echar 

a andar cscuelas de tip0 normal, por las graves rcstricciones presupuestales, 

las limitaciones de 10s planes de estudio y las deficiencias propias del metodo 

Lancasteriano, estuvieron muy lejos de cumplir debidamentc con cl cometido 

asignado a esa clase de instituciones. 

Sin embargo, pcsc a la indudable importancia de la Secundaria para 

Personas del Sexo Femenino, que a manera de hipotesis ubicamos como punto 

de partida de una nueva etapa en la educacion mexicana, nos enfrentamos a 

un  profundo vacio informativo. E n  contrastc con la abundancia de fuentes 

respecto a San Ildefonso, uno de 10s temas mayormente estudiados de nuestro 

pasado, muy poco se sabia respecto a1 plantel femenino, primer0 en s u  genero 

de la ciudad de Mexico y, posiblcmente, del pais. 

Ante este hecho, surgieron multiples dudas y preguntas. iCuando 

realmente se habia iniciado el proceso de Lransformacion de la educacion 

tradicional femenina, tan estudiada en la etapa colonial por escritoras como 

Josefina Muriel, Pilar Gonzalbo, Dorothy Tanck o, para las primcras decadas 

posindependientes, par Silvia Arrom? ~ Q u e  habia pasado con la escuela oficial 

y "superior" para mujeres fundada en 1867? iHabia llegado a inaugurarse y a 



cot~solidarse dentro de la sociedad mexicana o, como tantos otros proyectos 

educativos del periodo, se habia quedado en letra muerta? De ser afirmativa la 

respuesta, icomo habia funcionado p bajo que matices se habia dcsarrollado la 

cducacion cientificista orientada a1 genero femenino? iFueron las refot-mas 

educativas para las mujeres equiparables a las de 10s varones? ~ Q u i e n e s  y con 

q u i  objeto habian promovido la fundacion dr  dicho plantel? iSc  conocia algitn 

antecedente que hubiera preparado el terreno para s u  posterior nacimiento? 

~ C u a l e s  habian sido sus  aportaciones y repercusiones sociales? ~ C u a l e s  sus  

vinculos, en caso  de que 10s hubiera, con las otras instituciones educativas 

femeninas del siglo XIX o con el establecimiento hermano, la Escuela Nacional 

Preparatoria? 

Consideramos que para lograr un  conocimiento tnas solido y profundo del 

periodo, de s u  pasado educativo, asi como de las representaciones colectivas 

predominantes en torno a1 papel social de la mujer, era necesario prccisar el 

inicio, las caracteristicas y desarrollo del proceso de integration de ese genero a 

la instruccion superior. La tarea exigia identificar las corrientes de 

pensamienro, las tnas de 1as veces enfrentadas, en torno a1 tema, asi como las 

relaciones de clase y genero vinculadas a el. Obligaba tambien a conocer la 

posicion de 10s distintos sectores sociales y diversas administraciones 

gubernamentales al respecto, asi como las sucesivas estrategias y respuestas 

academicas, ideologicas y financieras planteadas o ejecutadas por el Estado, de 

acuerdo a s u s  valores y prioridades especificas. Reconstruir dicho proceso a 

travis de una  institucion eje -la Escuela Secundaria de Nifias- represento el 

objetivo dc estc trabajo, para lo cual emprendimos u n a  meticulosa revision. de 

10s distintos tipos de fuentes historicas vinculadas a1 tema. 

Los clasicos del XIX, recurso a1 que acudimos inicialmente cn 

busqueda de respuesta, apenas si ofrecian alguna breve noticia sobre la 

materia. Aunque La instmccion uublica en Mexico (1875), primer balance 

nacional sobre el estado de la instruccion primaria, secundaria y profesional dc 

la .Republics, dedica un apartado a la instruccion supel-ior dc las tnujeres, 10s 

datos consignados por Jose Diaz Covarrubias, s u  autor, resultan cletnasiado 



generales y, en algui?os casos, confusos. Para sorpresa dcl lector, casi ignora la 

existencia de la secundaria femenina. En contraste, menciona otros planteles 

que,~como~Artes-y-Oficios~para~Mujeres,~estaban,~de~ac.uerdo~a~s.u~punto~de~ 

vista, a1 mismo nivel que aquella escuela e incluso la superaban. Lo cierto es  

que, independientcmcnte del grado de exactitud de tales afirmaciones, dicho 

texto da cuenta del nacientc interes de la elitc politica por ese gknero y por 

ampliar sus'perspectivas educativas. Salvo las escasas lineas dedicadas a1 tema 

y su detallada y amplia exposicion sobre la condition del profesorado rnexicano 

a1 mediar la decada de 10s setenta, asi como de la creciente importancia 

femenina en el desempeno de dicha profesion, poco aporta este trabajo al 

problema planteado. 

Bastante posterior es "La educacion nacional" de Ezequiel A.  Chavez, 

integrante de la obra colectiva Mexico. Su evolution social, coordinada por 

Justo Sierra y publicada en 1901. A diferencia del libro anterior, kste ofrece un 

recuento de la trayectoria educativa del pais, desde la etapa prehispanica hasta 

"la era actual", como sieira denominara a la administracihn porfirista. Se trata 

de la primera historia general de la educacihn en Mexico, presentada en estricto 

orden cronologico y de cuya calidad dan cuenta el prestigio del autor y s u  

amplio conocimiento de la materia. 

Aunque la perspecTiva de genero no parece haber sido una de las 

preocupaciones centrales de' Chavez, mezclados en las explicaciones de las 

distintas epocas, dedico pequefios parrafos, bien sintetizados, a la instruction 

de las mujeres. Asi, al analizar el sentido y aportaciones del proyecto educative 

positivista, aludia a la inauguracihn de la Escuela Secundaria para Personas 

del Sexo Fernenino, finalmente efectuada en julio de 1869, "pequefio progreso 

porque creaba algo donde no habia nada". Don Ezequiel opinaba que, pese a 

sus  limitaciones, el establecimiento habia servido para formar profesoras "mas 

cultas" y habia levantado el nivel intelectual de las n~cxicanas. Por tanto, era 

un hecho que la escuela habia cumplido con una doble funcion: formation de 

maestras y ensefianza de estudios "superiores". 



Pero cl texto que se ocupo con mayor detenimicnio del plantcl fue el 

Tratado elemental de nedaaosia dc Luis E. Ruiz (1900), uno de cuyos apartados 

ofrect: una breve sintesis historica dc la pcdagogia en Mexico. Para ese autor, la 

"epoca gloriosa" de la ensetianza en el pais coincidia con C I  yobierno de Porfirio 

Diaz y ,  de mancra especial, con la adminiscracion de Protnsio P. Taglc, n cargo 

del ministerio de Justicia c lnsir~~ccion Pi~blica entre 1877 ); 1879. De acuerdo 

a las palabras de Ruiz, iue gracias a este ultimo funcionario que, entre otras 

 reforma as, se otorgo de manera oficial al plantel el rango de Escuela Nacional 

Secundaria de Nifias y se rnodifico su  plan de estudios con el objeto de 

convertirla cn un "fecund0 selnillcro de profcsoras de instl-ilccion secundaria". 

Si bien importa destacar que ello se realiz6 sin abandonnr s u s  aspiraciones 

iniciales en tanto escuela de estuclios superiores, condition dual que  mantuvo 

hasta su  transformacion en NOI-ma1 de Profesoras, poco mas de u n a  decada 

despues. 

Fuera de estas contadas noticias, significativas porque permitieron 

acotar el problema, no habia mas information. Incluso, el folleto Breves 
consideracioncs quc sobrc el cstado que wardan en la :rciualidad algunos de 

los cstablecimientos publicos dc insti-uccion, publicado cn 1879 pol- J u a n  Pablo 

de 10s Rios, mantiene el silencio sobre 10s origenes y trayectoria de la 

secundaria femenina, no obstanre que, como seftalaran Chavez y Ruiz, para 

esas fechas dicho plantel ocupaba la atencion de las autoridades educativas y 

era objeto de una  importante reforma academica. En el mismo caso esta el 

impreso denominado Breve noticia de 10s establecimientos de instruccion 

dependienies de la Secretaria de Estado v del Desi>acIio de Justicia e 

lnstruccihn Pitblica (1900), que apenas le dedica una brevc cita como 

antecedente de la Normal de Profesoras. 

La historiografia mas ssciente no hace mayores aportaciones. En 

iirminos generales, se trata de obras dc conjunto que, por sus caracteristicas, 

no profundizan clernasiado en la materia. Es el caso de la Historia comnarada 

de la education en Mexico de Francisco I,arroyo, que sc concreta a repetir lo 

cxpresado por Ruiz en este punto. o del estudio de Guadalupe Monrop sobre 



instrucciSn publlca, quc Sorma parle de la liistoria moderna dc Mexico, 

coordinada-por~DanieI.Cosio~~illega~.Aunque este ultimo algo abunda sobrc la 

educacihn y capacidad intelectual de la mujer durante el pcsiodo de la 

Republica Restaurada, apenas si hace mencion de la Secundaria de Nifias. En 

cambio, coma sucede cot1 la mayor parte de las obras citadas, se ocupa en 

forma detenida de la Escuela de Artes y Oficios para Mujeres, Sundada en 187 1 ,  

dos afios despues del arranque de la Secundaria y sobre la cual las Suentes de 

inlormacion parecen mostrarse algo mas gencrosas. Dentro del mismo grupo 

esta la Historia de la educacion en el Porfirialo, de Milada Bazant que, pese a 

su  caracter general, abol-da mas alnpliamente las car-acteristicas y iuncioncs de 

la secundaria en cuestion, asi como las circunstancias que condujcron a su 

transformacihn en Normal de PI-ofesoras, en febrcro de 1890. Es, sin lugar a 

dudas, una  Suente de primer orden para cualquier lema educative de la 

segunda parte del siglo, no solo por la amplia informacion quc ofrece sino 

tambikn por s u  rico aparaio critico. Bien quc Soledad cornpartida. Uria hisloria 

de maestros: 1908-1910 dc Luz Elena Galvan ticne un  objeto de cstudio mas 

delimitado, hace un recorrido de 10s principales problemas y propucstas 

educativas en torno a 10s docentes, dcsde el restablecimiento de la Republica en 

1867 hasta finales del Porliriato, el que sin duda result0 de gran ayuda para el 

desarrollo de nuestra tarca. Enire las principales aportaciones de este volumen 

destaca cl analisis que rcaliza, quizis el unico con que se cuenta hasta el 

momcnto, de 10s avances estatales logrados en dicha materia, durante el 

periodo estudiado 

Entre 10s relacionados mas  directamentc con la educacion Semenina, 

destaca Las muieres de la ciudad de Mexico 1790-1857, de Silvia Arrom, 

excelente balance general de la situacion de las mexicanas durante la primera 

parte del siglo, peso que por sus  limitcs cronolhgicos, deja dc lado la temitica 

quc nos ocupa. Conslituye, sin embargo, una Suente basica para apreciar la 

condicihn social de ese genero, asi como sus circunstancias y pcrspectivas en 

materia educativa y label-al. Otro trabajo mas, particularmente importante para 

nuestro objeto, es el de Antonia Pi-Surier sobre el Colegio de San lgnacio o de 



las Vizcainas, en el que la autora describe las vicisit~ldcs sufridas par este 

instituto, desde la cpoca de la lieforrna al mcdiar cl siglo XIX hasta bien 

avanzado el XX. A difcrcncia de otros colegios feinc~,inos f ~ ~ n d a d o s  durante la 

Colonia, el Colegio de la Pad, como se le dcnoinini, a partir del triunfo de 10s 

liberales, pudo sobrevivir a 10s cambios y ajustes cmprcndidos por clicho 

partido, poi. lo que rcprescnt6 una opcion cducat~vn rr~ris para las mujeres del 

XIX. 

El estudio mas rcciente e s  la tesis doctoral "Dc la Escucla Nacional de 

Altos Estudios a la Facultad de Filosofia y Lctras, 1910-1929. Un proceso de 

ieminizacion", de Gabriela Cano, que si bien tiene por objeto analizar las 

sucesivas transformaciones en cl pcriil acadcmico y en la estructura 

institutional de Altos Estudios y de Filosofia y ILetr-as desde s u  rundacion hasta 

1929, en 10s capitulos inicialcs aborda aspectos de particular importancia para 

el tema que nos ocupa. Tal e s  el caso de la interesanic polemica que, en torno a 

la igualdad intelectual entre hombres y mujcres, tuvo lugar durante las ultimas 

decadas del siglo XIX, o el apartado en que se refiere al proceso de creacion de 

la Normal de PI-ofesoras y, en forma breve, a su predecesora, la Escuela 

Secundaria de Nifias. Sin duda, cl texto ofrccc un panorama bastante completo 

de las posibilidades educativas al alcance de la rnujer lncxicana durante las 

ultimas decadas del siglo XIX y las primeras del XX. 

Las fuentes de archivo, recurso del que se csperaban gratas 

sorpresas, quedaron muy par debajo de las expectativas iniciales. Arrancamos 

la busqueda en el Archivo General de la Nacion, confiando en que 10s rondos 

relacionados mas directamente con el tema (Justicia e lnstruccion Wblica e 

Instruccion Publica y Bellas Artes) nutririan la vida cotidiana de la escuela y el 

entramado sociopolitico que la caracterizo y motivo sus  ajustes y cambios 

academicos. Sin embargo, salvo algunos documentos aislados de no poca 

importancia y una serie documental sobre la creacion de u n a  escuela 

secundaria para mujcres, decretada por lgnacio Comonfort en 1856, la 

information sobre el plantel legalmcnte fundado una decada mas tarde (1867) 

brillaba por s u  ausencia. De todas formas, este rcpositorio brindo material 



sobre los ya cilados establccimicntos icmeninos, lo que permiti6 abordar cl 

problema de la educacion "supcrior" de  las mexicanas desdc una perspcctiva 

m~s-a~nplia~cfectua~ido.comparaciones~y~pr.ecisando el grado y tip0 de relacion 

que pudiera haber existido entre ellos. 

Dada la trayectoria de la Sccundaria de Nifias y s u  transformacion final 

en Escuela Nor-ma1 dc Profcsoras, se penso q ~ l e  10s expcdicntes de la institucion 

deberian encontrarse cn cl Archivo Historico de la Sccretaria de Educacion 

Publica, per0 tampoco fue asi. Particularmente rico c inexplorado en cuestiones 

relativas a1 siglo XX, cste repositorio cuenta con poca information sobre la 

etapa clue nos intercsa. Para mayor sorpresa, ni siquiera habia un registro 

sobre el proceso de crcacion y arranque formal de las escuelas Normal de 

Profcsores y Normal de Profesoras fundadas durante la decada de 10s ocherita 

en la ciudad de Mexico y muchomcnos sobre la anteccsora de esta ultima, la 

Secundaria de Nifias. No obstantc, el Fondo Antiguo Ministerio apoi-to 

espedientcs de utilidad para algunos apartados de la investigation, lo ~ L I C  no 

acontecio en el Archivo 1-listorico del Ayuntamiento, cuyos rondos sobre 

educacion se abocan de manera particular a escuelas y problemas de indole 

municipal. 

Por ultimo, para precisar el inicio y comportamiento de la niatricula 

feiiienina en la Nacional Preparatoria, uno de 10s pocns aspectos no estudiados 

de esa institucion y fundamental para nuestro objeto, nos dimos a la tarea de 

revisar 10s libros de inscription que forrnan parte de dicho fondo, rcsguardado 

-~ - por el Archivo Historic0 de la Universidad Nacional A~itonoma de Mexico. El 

periodo analizado abarco de 1868, primer atio dc actividades del 

establecimiento, hasta 1900, pues consideramos que un lapso tal era suficiente 

para obtener una vision de conjunto sobre el numcro, identidad, lugar de 

01-igcn y edad de las primera jovenes que se atrevieron a incursionar en un 

imbito cscolar, par cntonces reputado como exclusivamentc masculine. 

Gracias a cste laborioso trabajo, pues dicho grupo documental solo cuenta con 

una guia provisional dc consults, pudimos detectar la identidad de las pioncras 

de la educacion que ahora denominariamos como media y superior, pues por 

. . I I 



sus aulas pasaron las que, habicndo cubierto el ciclo de estudios prcparatorios, 

lograron continuar y terminar el cle caracter proresional. En total, sc revisaron 

I16 "unidades" de consults, cntrc libros de matricula, cajas de carton y de piel 

con nurnero provisional y libros disperses que.'contcnian iniorrnacibn sobre el 

iema investigado. 

Si bien algo se habia avanzado, faltaban datos que dieran cuenta de 

10s 20 afios de vida de la Secundaria.de Nilias (18651-1889), asi como de las 

circunstancias quc motivaroii su  LI-ansformacion cn Normal de Prorcsoras. Fue 

la hcmerografia dc la Spoca -PC[-ioclicos y revistas cspecializadas en cducacion, 

practicamente inexploradas-, In que  permitio detectar, cn las publicaciones de 

la primera parte del siglo, las expresiones iniciales a favor o en contra de una 

mejor instruction para el sector lemenino de la poblacion, rico debate hasta 

ahora desconocido, que ilustra la complejidad y "larga duracion" de algunos 

renomenos sociales como es el caso de 10s procesos educativos. La misma clase 

dc luentes, per0 de afios posteriores, ayudo a enwelazar la information aislada 

de algunos documentos y, en ailsencia del archivo de la Secundaria de Niiias, 

aclaro y enriquecio algunos capitulos d e  su vida cotidiana, de s u s  cuadros 

docentes y directivos, de la conformacion del alumnado, de s u s  altibajos 

academicos y de s u  relacion con el resto de la sociedad. Solode esta forma, 

"exprimiendo" y entretejiendo cuidadosamente el product0 de las distintas 

lueiltes, pudimos recrear 10s origclies y la historia de este importante plantel y, 

a traves de 61, del estado dei arte dc la educacion "superior" femenina en el siglo 

XIX. 

El trabajo se conforma dc cinco unidades tematicas, seguidas por las 

conclusiones finales, 10s apendiccs docurnentales que consideramos de mayor 

relevancia y las relerencias bibliogralicas, hemerogralicas y de archivo que dan 

cuerpo y solidez a c a d h i c a  a1 co~ijunto. El capitulo inicial, "Educaci6n informal 

y el cuarto poder" hace una  revisibn de las principales demandas cducativas 

para mujeres, presentes en cinco publicaciones representativas de la primera 

parte del siglo antepasado. Dos dc ellas, el Diario de Mexico y el Semanario 

1Cconomico de Mcxico, corresponden a las postrimerias de la etapa colonial y 

. . 
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expresan la vision de una elite intelectual, en la que no laltaron algunas 

representantes-del-sexo-lemenino,respecto a1 papel social dc la mujer y a la 

conveniencia o no de ofrecerlc mejores opcioncs educativas. Mientras que E L  

Iris permitio aquilatar la reaccion de la generation posindependientc en torno a1 - 
tema estudiado, dos revistas de 10s afios cuarenta -el Panorama de las 

Sefioriias Mexicanas y El Semanario de las Sefioritas Meiicanas-, dirigidas pol. 

irarones aunque orientadas a un public0 iemcnino, nos mostraron la fuerza y 

matices particulares que para estas fechas habia tomado el debate en torno a la 

instruccion superior de las mexicanas. 

El siguientr apartado, "iHagase la luz! La propuesta de una escucla 

oficial para sefioritas", da cucnta del primer intento gubernamental, bajo la 

administration de Ignacio Comonlort, dc crear en la ciudad de Mexico u n  

establccimiento educativo, de nivel "superior", para mujeres. Aunque 10s graves 

problemas que caracterizaron el periodo impidieron la inmediata ejecucion del 

proyecto, su valor en tanto punto de partida de tal genero de inquietudes es 

indudable. Prueba de el10 es quc tan pronto como se restablcci6 la paz, tras las 

guerras de Reforma e lntervencion, el presidente Benito Juarez retomo el tcma 

i- propicio la elaboration de un nuevo codigo educativo que, entre otras 

importantes medidas, dio vida a la primera escuela iemenina de estudios 

'.secundariosn o superiores, con caracter nacional, del pais. Analizar 10s 

origcnes, caracteristicas y destino inmcdiato de dicho planlel constituyc cl _ objeto dcl tercer capitulo del trabajo, denominado "La consolidacion del 

proyecto, La propuesta liberal positivista". 

La cuarta seccion, "Del dicho a1 hecho en la educacion secundaria 

lemenina", estudia las distintas facetas de la Escuela Secundaria para Personas 

del Sexo Femenino, cuya inauguracion.debi6 esperar hasta mediados de 1869. 

Entre 10s puntos abordados destacan su organization acadimica, el numero y 

conlormacion social de sus estudiantes y prolesores, asi como 10s problemas y 

ataques de diverso tip0 que tuvieron que enirentar sus  directoras iniciales. Con 

el ohjeto dc apreciar en su justa medida el valor del estabiecimiento, para 

cerrar la unidad se orrece una vision general del estado de la educacion 



"superior" femenina en las diversas entidades de la Republics e ,  incluso, en 

otros paises, tanto latinoamericanos como europcos. 

En "Se cierl-a cl circulo", quinta seccion del trabajo, se hacc un  

balance de las aportacioncs de la Secundaria de Nifias, a la vez que se analizan 

los dislintos factores acadkmicos, cconomicos y sociales clue contribuyeron a s u  

transformation cn Escuela Normal de Profesoras a partir de febrero de 1890. Si 

bien el estudio de esta ultima institucion rebasa el objctivo del prcsentc trabajo, 

tuvimos que referimos a algunos de sus  caracieristicas iniciales -planes de 

estudio, planta academica y composition social del alumnado- para intentar 

comprender las razones y consecuencias de dicha "I-ccoi~versioi~". 

Con el inicio del period0 independientc, 10s conduc~ores politicos e 

ideologicos de la nueva nacion ororgaron imporrancia progresiva al papel 

familiar y social de las mexicanas, pox lo que se 111-opusieron ampliar el espcctro 

de posibilidades educativas para ellas. Conforme pasaba el tiempo, el tip0 de 

educacion impartida en colegios y conventos fue perdiendo prestigio, al punto 

que algunos pensadores, como Jose Joaquin Fernindei dc Lizardi, consideraba 

que istos solo enseliaban "monerias y ridiculeces" y unicamente servian para 

formar "flojas y holgazanas". Y es que, aun 10s institutos fundados en el siglo 

XVlll y con u n  plan de cstudios nada despreciable para la ipocn, como la 

Enselianza y San Ignacio o Vizcainas, se concretaron a impartir conocimientos 

basicos, ademas de la clasica doctrina cristiana, inusica y labores femeninas. 

Apenas u n  reducido grupo, conformado pol- jovenes pertenecienics a familias 

ilustradas y ricas, tenian acceso a estudios "superiores" a traves de una 

formacion privada dentro del hogar. El resto, la inmensa mayoria de nilias y 

adolescentes, pcrmanecia al margen de toda educacion formal o, en el mejor dc 

10s casos, podia asistir algunos alios de s u  infancia a las escuelas "Amigas", 

donde, ademas del aprender catecismo y costura, se les enseliaba a leer, y si 

corrian con suerte, a escribir. 

El panorama educativo femenino durante las primel-as decadas del 

siglo XIX era  preocupante; de las casi 60000 mu-ieres que, de acuerdo a un 

articulista del Diario de Mexico, habitaban la ciudad dc Mexico cn 1810, solo 



liegaban a 300 las bicn educadas. Es explicable, por Lanto, clue con el paso del 

tiempo, se multiplicaran las propuestas en favor de una mejor instruction para 

ellas;-es-comprensible-tambien~que-el-tema-animara~los~mas~duros~ 

enfrentamientos; convirtiendo al periodo, en especial, la segunda parte del 

~nismo, en el marco temporal de una amplia y atractiva disputa en torno a la 

cducacion de las mcxicanas. El interes pol- mejot-ar y cnr-iquccer s u  formation 

con nuevos valores y conocimientos constituyo uno de los atributos distintivos 

de esa epoca, en la que 10s sectores mas  progresistas pugnaron insistenternente 

por alejarlas del sistema educativo traditional. Desde su punto de vista, este 

"mataba" la inteligencia femenina, pues cultivaba cxclusivamente la memoria y 

fomentaba al extremo la parte formal de la de\-ociorl religiosa. Las 

consecuencias sociopoliticas de estas practicas eran graves, pues convertian a 

las mujeres en enemigas ideologicas del padre o tnarido emancipado, frenando 

cl desarrollo del pais. De ahi el constante afan, no cxenro de contradicciones, 

dc reorientar 10s objetivos de su educacion y de "modernizar" los contenidos y 

metodos escolares. En busca de fortalecer la uniclad iarniliar, y por ende 

colectiva, preambulo del deseado progreso, se dicron 10s primeros pasos para 

integrar a ese genero a la escuela laica, al cnnocirniento irtil y al saber 

cientifico. Asimismo se intento ampliar y dignificar su camp0 laboral e iniciar la 

conquista femenina de las profcsiones liberales. 



I Educacion informal y El cuarto poderl 

Frente a las escasas )- deficientes posibilidades educativas quc la 

cducacion fol-ma1 ofr-ecio a las rnexicanas de principios del siglo XIX, la prensa 

coristituyo ~ ~ n d  importantc altcrnativa no escolarizada que abrio, a1 mcnos a 

una minoria privilegiada, espacios formativos e informativos inexistenles por 

otras vias. Dcbido a s u s  caracteristicas particulares y al auge que experimcntb 

a lo largo del XIX, este medio de  comunicacion constituyo una  11-ibuna de 

primes orden, desde la cual sc expusieron y difundieron las mas divcrsas 

cucstiones y pr-opuestas educativas, comunmente vinculadas a posiciones 

ideologico-politicas. Por la incstabilidad cr6nica caracteristica del period0 y por 

la escasa, cuando no nula, conciencia de s u  valor historico, buena parte de la 

clocumentaci~n clc la epoca no fue archivada y mucho menos sistematizada coil 

cl esmero con que, en algunos casos, se hizo durante el antiguo regimen. Es 

por ello quc, a1 margen de s u s  limitaciones, las  publicaciones periodicas 

conforman un  medio insustituible para abordar este genero de estudios, 

autentico "abrevadero de 10s historiadores futuros"2 o, para decirlo en  terminos 

de Jose Luis Martinez, pal-ticulal-mente las del siglo antepasado representan el 

espacio donde: 

... se puede conoccr el movimiento intelectual y literario de la epoca, la 
importancia que tenia, s u s  tendencias, y tarnbien el espiritu que en i.1 
dominaba y las personas que  lo sostenian; pues no existiendo 10s medios 
ni 10s estimulos indispensables para presentar al public0 las producciones 

I Para hacer m3s Bgil la Lectura dc este trabajo, en la transcripcibn documental, se 
modernize la puntuacion, la acentuacion y el uso de mayusculas. Se respet6 la 
ortogralia original. 
'2 La expresibn corresponde a Felix F. Palavicini, El Universal, Mexico, 10 de octubrc, 
1917, w. "El historiador y el periodismo rnexicano", Historia Mexicans, Rlexico, El 
Colegio de Mexico, enero-marzo, 1965, p.348. 



c n  libros bien ordenados y co l~~ple tos ,  todos acudian al periodic0 deseosos 
dc iener un  desahogo y un  tcatl-o donde ejel-citar su entendimicnto.3 

Dicha fuente cobra especial significado en  el caso de las mujeres, $a 

que cl limitado y en ciertas ocasiones inexistente sistema escolarizado convirtio 

a lxriodicos y rcvistas, particularrnenle las dirigidas y elaboradas por ellas, c11 

un mcdio inforrnativo y educativo de  primer orden. Pese a s u s  caracteristicas y 

l i rn i t an t e~ ,~  estas  publicaciones las  acercaba a la cultura europea a la vez que 

las vinculaba y hacia participes de algunos de 10s problemas locales mas 

relevantes. De u n a  u otra forma. todas ellas colaboraron a la educacion y 

iormacion de s u s  contemporaneos -hombres y mujeres-, convirtiendose en 

verclnclcros carnpos de batalla sobre s u  destino y luncion social, corr~o 

accrcadamente sefiala Johanna  Mendelson cn s u  trabajo sobre la prcnsa 

leincl-rina en la America Espafiola. 

Pero ademas de foro para exponer las mas diversas cuestiones, desde 

inicios del siglo XIX, la prensa constituyo uno de los primeros medios 

dispobibles -si no el linico- para que  las mujeres expresaran y aun poiemizaran 

en favor de sus ideas.5 Si como seriala Asuncion Lavrin, en  el Mexico virreinal 

3 ~ar t inez ,  1949, en Ruiz Castaileda, 1987, p.5. 
3 Esta de mas comentar que su a h  por educar a las mujeres nunca rebaso cicrtos 
limitcs, actitud por otra parte mas que-justificable si consideranos la mentalidad 
general respecto a la condicibn de las mujeres y la gran presibn social en favor del 
Htatu quo. El Sernanario de las Senoritas rneiicanas, por lo que puede apreciarse. una 
de las mas progresistas, tranquilizaba a 10s lectores, seguramente alarmados por el 
lenguaje apasionado y abierto en favor del sexo opuesto de su nota introductoria: 
"...pcro la idea y plan que se han formado 10s (editores] del Semanario solo se reducen 
a quc la muger, nadda para ser la compMeradel hombre, pueda lleaar con el la mitad 
de la pesada carga de la vida, sepa educar en sus primeros a3os a sus hijos, que con el 
tiempo deben ser ciudadanos utiles a la patna, que haga escucharles su tierna voz y 
10s prepare a las nobles funciones a que esta destinado su parvenir . ."  En "Proyecto 
del Semanario puesto a discusibn en una tertulia", Semanario ..., vol. 1. 1841, pp.12- 
16. 
5 Ruiz CastaAeda resume asi su importancia: "Para el poco desarrollado campo dc los 
estudios de genero, en particular de las actividades culturales de ins mujeres en 
Mesico, resulta imprescindible la consulta exhaustiva de las fuentes hemerogrS~cas rle 
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no se  public0 ni u n a  sola obra sobre educacion femenina,"os materiales 

hemerogl-aficos, algunos verdadcros ensayos sobrc el tema, rcpresentan las 

primeras aportacioncs a esta indole de  cuestioncs, desde u n a  perspectiva 

americana y desde 10s punros de  vista de  ambos generos. Aunque claro esta,  

tanto escritores y escritorrts como lecrores iecto1.a~ perienccian a u n a  minoria 

privilcgiada. 

El presente apartado se  suma a este tipo de  preocupaciones e intenta 

destacar  la importancia de  la prensa en tanto vchiculo educativo fundamental,  

no escolarizado, para la socicdad mcxicana cle la decimonovcna centuria. 

Aunque el hecho h a  sido anotado por diversos cstudiosos y estudiosas de la 

materia,' faltan a u n  trabajos rnonograficos que espioren y profundicen en esta  

coda indole. En especial, 10s periodicos g las revistas fcmeninas constituyen un objeto 
de estudio muy rico y divcrso, tanto para las 1, 10s cstudiosos de la literatura como 
para todos aquellos que sc interesan en la cuestion dc la mujer" Ruiz Castatieda, 
1994, p.81. Sobre el mismo tema, solo que en relacion con el entorno brasiletio, 
Hahner comenta que el lento crecimiento de la cducacion contribuyo a que aumentara 
el numero de lectores de periodicos 1, re\.istas durantc la segunda mitad del siglo XIX, 
incluyendo algunos audaces diarios editados por muJcres. Concluye dicha autorn: 
"Una partc dcl pasada perdido de la mujer del siglo XIX en el Brasil sc puede 
reconstruir por medio de la prensa feminists". Lavrin, 1985, p.298. 
"amin, 1985, pp.35-36. El juicio es  inexacto; recuerdese que aunque publicada en 
pliegos sueltos, hacia finales del period0 colonial (1818-1819). Fernindez de Lizardi 
(1776.1827) public6 10s dos primeros tomos de La Ouiiotita v su prima. Historia muv 
cierta con apariencia de novcla. Dirigida a 10s padres de faniilia de las capas medias, 
esta primer obra pedagbgica de u n  autor mexicano tuvo como finalidad cornbatir 10s 
errores y preocupaciones mas comunes en la educacion femenina de su tiempo. Ruiz 
Castmeda. 1990, pp.IX-XXI. 

Una primera aproximaci6n a la importancia de las fuentes hemerograficas y sus  
vinculos con la inurestigacibn historica en Ross, 1965. Mas cercano a las prensa 
femenina del XIX y pionero en el tema es el articulo dc Jane Herrick "Periodicals for 
women in Mexico during the nineteenth centunr" (The Americas, vol. XIV, octubre, 
1957, pp. 135-144), en el que, como lo indica su nombrc, la autora realiza una concisa 
revision de las revistas femeninas mexicanas del siglo XIX. Representa, por tanto, un 
punto de arranque que ofrece al lector un panorama general sobre la materia. Dentro 
de la rnisma linea, pero con un enfoqiie historico-litcrario: Ruiz Cas t aeda  "Revistas 
ferneninas", mecanuscrito [s.f.l, p.1; 1994, p.81 y 1987, p.5. Por su s  intcreses 
prioritarios, fundamentalmente orientados hacia cucsiiones de caracter Literario, 10s 
trabajos de Ruiz Castaieda pasan por alto partici~laridades y matices basicos para la 
historia de las ideas y de la educacion Asi sucede con algunas reproducciones de 
escritos europeos, descalificados por la autora por su escasa originalidad y valor 



importante via cducativa decimononica, que identifiquen s u s  rasgos m a s  

generales, as i  como s u s  puntos  m a s  poli-micos, las ideas de s u s  colaboradoras,  

s u s  vinculos con escritores y escritoras europeos, asi  coino sus tendencias  y 

I~lanteamientos predominantes. 

I. 1 Los proleg6menos:  Un co t id iano  ab ie r to  a las  mujeres.  

Con el arranque dcl siglo XIX, bajo el influjo de  10s aires renovadores 

de la llustracion y los primeros sintomas de la torlnenta politica q u e  se  

aoecinaba, surgia e n  la capital del virreinaio u n  nuevo tipo d e  periodismo que  

se habria de  fortalecer y consolidar a lo largo de  dicha centuria. Quedaban 

:i~l.ss aqucllas colccciones clc "nolicias dcl ilia" que, scgiln palabi-as de  Manuel 

Antonio Valdes, caracterizaran la tercera Gazeta de Mexico (1784-1809),8 

Iiterario, pero de indudable importancia para conocer las rcpresentaciones de una 
clcterminada 6poca y su rclacion con la cducaci6n de las n~ujcrrs .  Mas vinculados a la 
problemtitica educativa a waves de la prensa son 10s estudios de Bcrnilidez, 1984, 
pp.214-253; Lavrin, 1985, pp.18, 22, 293-294, 298; Mendelson, en Lavrin, 1985, 
pp.230, 232, 233, 238 y Hahner, en Lavrin, 1985, pp.294, 298: Gonzalbo. 1987, p.39, 
Tanck Estrada, 1988, p.88; Alvarado, 1995, pp.503-511 y Al\,arado en Gonzalbo, 1999, 
pp.267-284. Sin embargo, 10s que abordan mas ampliamente la relacion educacion 
fcmenina y prcnsa son 10s de Mendelson, Hahner y Alvarado. El primer0 analiza cuatro 
pi~blicaciones pertenecientes a distintas regiones americanas, cl Diario de Mexico, el 
Semanario Economico de Mexico, el Mcrcurio Peruano, editado en Lima por la 
Sociedad Economica de Amigos del Pais y el Telegralo Merc.mti1, de Bucnos Aires. 
Debido al tipo de fuentes utilizadas por la autora -secundarias-, el trabajo cae en 
algunas inexactitudes, por lo menos en lo relativo a 10s dos periodicos novohispanos 
que hemos podido consultar. Solo a manera de ejemplo cabe seAalar que niega la 
participation femenina en 10s impresos estudiados, lo que, como se veri mas adelante, 
en el caso del Diario de Mexico es crroneo. blendelson. 1985, p.233. A Hahner 
debernos un estudio sobre la prensa femenina de la segunda mitad del siglo XIX, solo 
que abocado. al Bmbito brasilefio, rnientras que Alvarado realiza una  primera 
aproximacion al Diario de Mexico y a sus  propuestas en torno a la educacion Iemenina 
de principios de siglo. Ademas d e  10s trabajos publicados, estin ' l a s  tesis de 
licenciatura dc Elizabeth Becerril sobre la prensa femenina de la primera mitad de la 
pasada centuria y s u  relacion con la concliciirn y educacion de las rnexicanas y la de 
Hernandez Carballido, que estudia cuatro revistas femeninas correspondientes a las 
liltimas dicadas del siglo pasado: Las Hiias del Anahuac (18731, El Album de la Muier 
(1883-18901, El Correo de las Senoras (1883-1894) y Violetas del Anauac-  (1887- 
1889). 
8 Ruiz Castaiieda, 1980, pp.84-85. 



intimamente ligada al engranaje politico del virreinato, y nacian las primeras 

[>ublicaciones literarias dc estas rierras. 

A partir de 1805, fecha en que  se inicia el Diario dc Mexico, vicl-on la luz 

piiblica una serie de publicaciones, cuyo objetivo primordial fue precisamentc 

la ciifusion de la citltura y dc manei-a especial, la creacion !; promoci~n dc las 

letras nacionales y extranjeras, de ahi cl apelativo con que se les ha idet~tificado 

-revisias literarias- y sus  importantes vinculos con la te~natica educaiiva de la 

epoca. Si bien las hub0 dirigidas a diversos sectores de la poblacion, abundaron 

las orientadas a un publico fcrnenino, convertido de la noche a la mafiana en 

des~iilatario potencial de una  serie de mensajes y conociniienios, tat-ca dc la 

que hasta entonces, al menos parcialmente, se habian encaryado otras 

instancias, como la iglesia, la familia, y todo el medio social, incluidas ciertas 

actividades culturales permitidas a las mujeres, como poi- cjemplo el reatro, 10s 

actos y examenes escolares publicos y alguna que otra inanifestacion artistica. 

Aunquc cada urla de estas publicaciones apol-tan dalos de intcres 

para el tema y preparan el teri-eno para la consolidation de la preiisa fc~nenina 

durante las tres ultimas decadas del siglo, toca a1 Diario de Mexico. "primera en 

el riempo de-nuestras publicaciones literarias" e importante eslabon entre la 

prensa colonial y la del Mexico independiente, el merito de liaber introducido a 

estas tierras la reflexion publica sobre las mujeres y, deniro de ella, 10s "dimes 

y diretes" relacionados con su educacion. Asi, pese a que no corrcsponde 

especificamente a la categoria de revista femenina, desde su arranque, El Diario 

se interest, en atraer la atencion de ese publico. Entre literates rctirados, 

proyectistas bulliciosos y padi-es de familia, a quienes dicho "papel pel-iodico" 

confiesa dirigirse, reservo un  lugar a las "damas melindrosas", acaso con la 

esperanza de contrarrestar seinejante atributo a traves de la lectura.Var1os 

0 "Idea del Diario Econbmico de M+i.xico", Diario de Mexico, 1805, vol. 1, [ ~ I ~ I . I I - I I I ]  
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Ma. de Bustamante y Jacobo de Villaurrutia, s u s  editores, concedieron especial - - , . - . _ . 
atencion a las cuestiones educatloas dc ambos-generos-y-propiciaron-la- 

participacibn externa por medio de "remitidos",lo seccion que, por vez primera, 

brindo a las mujeres la posibilidad de  expresarse publicamente, de revalorizar 

su capacidad intelectual, de plantear s u s  inconlormidades y reclamos iniciales 

por abrirse nuevos espacios, por acceder a u n a  mejor preparation. En esta, 

como en otras publicaciones posteriores, a mas del modelo tradicional, empieza 

a vislumbrarse otro tipo de mujer decimononica, no representativa de  s u  epoca, 

pcro real y generalmente "invisible" a los ojos de la posteridad, por u sa r  In 

expresion de Joan W. Scott." 

Abordar el Diarjo desde la perspectiva educativa de  ias mujeres es 

tarea ardua. La riqueza de materiales, la diversidad de autores, pertenecientes 

:I ambos generos y a distintas concepciones ideologicas, asi como la plul-alidad 

de asuntos expuestos y no pocas veces discutidos a lo largo de oarios nurneros, 

diiicultan' nuestro intento por describir con justicia la importancia de csta 

fuente hemerografica.12 Baste mencionar que s u s  paginas recorren algunas 

'0 Los editorialistas invitaban a la paxticipaci6n pliblica en 10s siguientes terminos: "En 
cada uno de estos mismos puestos abra [sic] una caja cerrada conllave, en que se 
echarjn por la abertura de arriba 10s avisos, noticias o composiciones, que se quiernn 
publicar por medio del diario en la inteligencia de que 10s interesados no tendran clue 
pagar cosa alguna". Diario de Mixico, vol. 1, 1s.p.J. 
" Scott, en Ramos Escand6n. 1992, pp.38-65. La prensa ferninista brasilefia utilizaria 
exitosamente ese mismo recurso (10s remitidos) s61o que \,arias decadas despues. 
Como ejemplos tenernos 0 Jornal das Senhoras dirigido por Joana Paula Manso y 
publicado de 1852 a 1855 y 0 Bello Sexo; tambien editado por una mujer (Julia de 
Albuquerque Sandy Aguiax), publicacion que aglutino a un nutrido grupo de 
escritoras, algunas con estudios superiores y cuyo lerna da cuenta de sus prioridades: 
"religion, trabajo, literatura y caxidad 
l2 Sobre el Diario de Mexico vtase Wold, 1970, texto que pricticamentedeja fuern la 
te~natica educativa y, mis aim, la relacion entre esta y las mujeres. Fueron ins 
aportaciones politicas, literarias y culturales de dicha publicacion las que concentran 
la atencion de la autora, incluidos 10s programas de teatro de la capital y 10s titulos de 
algunos libros de la epoca, aunque reconoce que rnuy pocas veces aparecen en el 
&gjg 10s datos bibliogrificos cornpletos. Un primer acercamiento mexicano a este 
cotidiano, pero con un enfoque fundamentalmente literario, en Ruiz Castaieda. 1980. 



candences cuestiones sobre condicion y cducacion femeninas; hombres y 

! mujeres , las  mas de  las veces protcgidos bajo algiin scudbnimo, se dan  a la 

tarea de  reconsiderar el asunto,  llegando en no pocas ocasiones a conclusiones 

sorprendentes para la 6poca. Por prlrnera vcz cn espaclos prcfcrentes, sc 

exponian cuestiones socialcs, economicas y notas de tipo cientifico, matel-ialcs 

quc, con lenguaje sencillo, parecian destinados a un  publico medio, que no a 

una  rninoria de iniciados.1" 
Entre esta variada ternatica, desiaca el naciente interes de u n  buen 

numrro de s u s  colaboradores, independientemente del gencro a que 

pertenecieran, por replantearse el tema dc la cepacidad y condicion femeninas, 

reflexiones con las que  arranca en Mexico la literatura sobre esta materia. Unas 

y otros coinciden en  subrayar s u  potencial intelectual e importancia social y, 

consecuentemente, la trascendencia de s u  cducacihn. Sobre Las multiples 

inquietudes intelectuales de estas rnijeres de principios de siglo nada mejor 

que  las palabras de u n a  improvisada escritora: 

Sr. E. [ditorialista] Aunque mi sexo e s  debil en la estructura natural, no lo 
e s  e n  las potencias rationales: y la que se dedica a la lcctura suele 
aprovechar en ella, con tal quc sea con alguna meditacihn, y no a pasar el 
rato. Llevada de este pmrito, tengo en mi poder todos 10s periodicos de  U, 
los que  leo con mucho gusto, y me sirven de recreation en  las horas de 
siesta; en  ellas disfruto de  los buenos discursos que se insertan, veo y 
reviso para aprender, y tambien hacer mis convicciones en las materias 

Mas vinculados a la tematica que nos ocupa son 10s textos antcriormente citados de 
Mendelson, Alvarado y Becerril. 
l 3  Ruiz Cast*eda w., 1980, p.88. Sobre 10s contenidos del m, la autora expresa 
que estaban dirigidos "al comim del pueblo", lo que nos parece ineiacto en una 
sociedad en la que s61o una minoria tenia acceso, asi fuera iltdirecto, a la prensa. Por 
su parte, el Semanxio Econ6mico hace explicit0 este intercs a1 senalar que el cambio 
de tipografia efectuado en el segundo \zolumen respondia al deseo de "iacilitar la 
lectura a 10s ninos y otras gentes (sic] que no estan acostu~nbradas a leer", categoria 
esta liltima en que seyramcnte incluia a las mujcres. "El redactor a 10s suscriptorcs 
de esta obra", Semanario Econornico, Mexico, 1810, (s.f.1, p.111. 



distintas. Hallo buenas poesias, mejores sentcnclas, criticas scnsatas y 
otras mil cosillas que yo me las enticndo ...I4 

I 

"La Vizcaina ~emiekudita", como ella misma se autodenominara, 

combinaba s u s  aficiones intelectuales con las clasicas tareas domesticas, por lo 

que muy n s u  pesar, se veia en la necesidad de interrumpir las primeras para 

atender 10s deberes hogarenos: "Yo quisiera decir algo mas sobre el particular, 

pero el nitio llora y soy s u  nodriza; despuis  tengo que visitar la cocina, coser, 

hacer calseta y lo demas que sabernos exccutar de gobierno d o r n e ~ t i c o " , ~ ~  

No es  este el iinico testirnonio dcl interes y disposition femeninos por 

la lectui-a ciel m, seguramcntc uno  dc 10s pocos rccursos a s u  alcance, 

ademas cle la literaturn religiosa.lWestaca el caso dc una macstra de boi-dado 

que, aunque sin titulo, pues "las mugeres no tenemos gremio de oficio alguno", 

se sentia con 10s suficientes meritos y conocimicntos como para reiutar un 

articulo recientemente publicado sobre 10s oficios femeninos, tema en  boga por 

csas fechas y que, como vcremos posteriormente, despcrto u n a  nutrida 

polemica en  las paginas del cotidiano. Lo cierto es clue, al margen de  s u  objeti\,o 

central, la autora deja claras sus inquietudes culturales y su aian de  aprender, 

muy distantes, por ciertb, de la parilisis intelectual que tradicionalmentc se  ha 

atribuido a este sexo: 

Pero antes e s  bien sepa V. que se  leery escribir y que procuro imponerme 
en lo que leo y corregir lo que escribo; tengo la mas fuerte aficion a la 
lectura gracias a la buena educacion que me dieron mis padres;en fuerza 
de esta loable inclinacion, el rat0 que de noche me deia libre la a ~ u i a ,  lo 
paso i ~ t i l  y a le~remente  con una  prima mia, leyendo el diario que compra 

l4 "La Vizcaina Semierudita", "Enigmas", Diario de Mexico, 29 de diciembre, 1806, 
p.487. 
35 "La Vizcaina Semierudita", "Enigmas", Diario de Mbxico, 29 de diciembre, 1806, 
p.488. 
16 Recuerdesr que el libro siempre turo una venta limitada dcbido a su alto costo. 
Staples, 1988, pp.94-126. 



su  marido y hacemos critica a nuestro modo de las praducciones que 
leernos, nos reimos dc unas, admiramos otras, y condenamos con 
sentencia irrevocable las que  juzgamos dignas de recogersc. Vaya, es cosa 
de ver la bulla que metemos quando, engolfadas en el anchuroso espacio 
de la opinion, nos encontrarnos en distintos pareceres . . . I 7  

L a  Viuda Queretana", otra critica lectora novohipana e igualmente 

atraida por la educacion y cul t~l ra  de s u  genero, se congratulaba dc la 

presencia lernenina en cl m; en cambio, se quejaba del nurnero de 

suscriptoras, demasiado cscaso para una ciudad coma la de Mexico. Por ello, )- 

ante la esperanza de convencer a sus congeneres de las ventajas de participar 

mas activarnc~nte en dicha umpresa, ya corno escritoras o simplemente cotno 

lectoras, dcclaraba eniaticamente: "tambien las mugeres han de fomentar el 

diario, conlo que mira par su  interes".ls 

Por lo rnenos una minoria ilustrada cornprendia las serias 

lirnitaciones formativas a las que se enfrentaban las mujeres, en terminos 

generales, insuperables mediante el exclusive esfuerzo individual, pese a 

alguna que otra declaracion poco realista en dicho sentido. Para cierta autora, 

abundaban mujeres de talcnto y avidas de conocimientos, pero "que caminan a 

ciegas par ialta de recursos y de luces"; otra mas vinculaba el problema a la 

luncion materrla y se preguntaba: 

eQue educacion, que principios puede inspirar a sus  hlj'os, una rnadre que 
no ha ienido otra, ni otros que un  abandon0 Iastimoso, dedicada solo a las 
fruslerias y vagatelas [sic] que se han hecho en el dia, como en todos 10s 
tiempos, el objeto de la crianza de las infelices mugeres?" 

' 7  [s.a.], "lrnpugnacion al proyecto sobre las rnugeres", Diario de Mexico, 20 de febrero, 
1807, p.196. Subrayado nuesLro. 
l a  "La Viuda Queretana", "Carta se-wnda. Num. 973", Diario de Mexico, t .  V111, 30 dc 
tnayo, 1808. p.502. 
19 "La Viuda Queretana", "Educacion de las Mugeres", Diario de Mesico. 10 de mayo, 
1808, pp.422-423 



No falto alguna otra que justificara el ma1 uso dcl lcnguaje, tan cornun a 

s u  sexo, a s u  li~it~ddaiK~truccion;~o-posici6n-que-compartia-uno-de-los- 

colaboradores del periodico, quien manifestaba s u  indignacion ante el 

abandon0 cultural en  que se  habia mantenido al srctor femcnino de la 

poblacion. Tal situation le resultaba especialmente rcl?robable porque, segun 

s u s  palabras, propiciaba el desperdicio de un valioso potencial humano: 

Las mugeres'son las mas abandonadas en orden a la ilustracion, lo que  
dcbe atribuirse a la barbara costumbre de que solo han de cmplear s u s  
luces en las ocupaciones case]-as y otros exercicios que se han hecho 
puramente peculiares de este sexo, dcxando arrinconados en el hoyar, tal 
vez 10s meiures talentos rcspcctivos. Error grosero que contrihuye por la 
mayor parte a nuestra miseria, y al bajo concept0 en que tan irijustamcnte 

e s  tenida esta bella porcion de la naturaleza-?I 

Dentro cle la misma tonica una escritora mils, al parcccr bastante 

resentida, se quejaba de la censura y exigencias gramaticales de 10s varones 

para con s u  sexo, absolutamente injustas desde su punto de  vista, dadas  las 

limitantes culturales y formativas femcninas. De contar con una buena pluma c 

igual estilo -deck indignada-, asumiria "con ardoroso interes" la defensa de s u  

sexo; mas  se  preguntaba, " ~ Q u e  puede hacer una muger sin instruccion, sin 

mas patrimonio que la estupidez, y condenada a vivir y morir sepultada en  la 

ignorancia?"22 , 

20 "...Contemple V. que nuestra educaci6n se reduce a estar a1 lado de nuestras 
madres, cosiendo o cuando se nos Cree aprovechadas, es porque sabemos disponer un 
puchero, poner la ropa, echar algtin puntito curioso o bordar una camisa; sin que 
jamas se  nos ponga en las manos otro libro que a lynas  novenas, entre las que 
preferimos la de S. Francisco de Paula, para no quedarnos sin casar". "Pepita 
Gamunz", "Pronunciaci6n", Diario de Mexico, 5 de septiembre, 1807, p. 19. 
21 "J.M.W. Barueq" [Juan Ma. Wenseslao Sinchez de la Barquera 1779-18401, "Carta 
quinta. Concluye el asumto [sic] de 10s antecedentes", Diario d e  Mexico, 13 de 
diciembre, 1805. pp.323-324. Subrayado nueslro. 
22 "La Inc6gnita", "Carta de una Sefiorita a otra, que se halla ausente de esta ciudad", 
Diario de Mexico, 3 de septiembre, 1810, p.257. 

- -- .- - - .  . . 



Ademas de  manifestar la conciencia y, en algunos casos, hasta 

rebeldia contra el sometimiento cultural d e  que eran objeto, estas  mujeres 

alimcntaban la discusion publica sobre s u  problematica social o, para decirlo 

cn I c r~~ i inos  de u n a  de ellas, "Tomenlaban el diario". No ignoraban que este 

imprcsc representaba ~ i l i o  dc 10s escasos rccursos a s u  alcance para cobrar 

prcsencia y ser escuchadas. A las expresiones reivindicatorias siguieron otras 

mas audaces. Las novohispanas se atr-evieron a criticar el sistema educativo 

vigentc, especialmente el de las escuelas "migas", tan comunes durante la ctapa 

colonial e incluso en bucna parte del period0 independiente. Tal es  el caso del 

siguiente articulo en  el qiic la autora, con el proposito de describir las ventajas 

dc las escuelas publicas de San  Ignacio, cucstiona abiertamente, hasta  con 

algun atisbo pedagogico, 10s metodos de ensctianza utilizados en  aquellas: 

... si no  temiera ser molesta, haria igualmente otras reflecsiones a que  d a  
materia lo interesantc del objeto, y la educacion que comunmente se d a  en  
es ta  Ciudad a las niiias en  las otras escuclas que llaman m. en las que 
u n a  sola maestra, o quando mas dos, tienen cincuenta y mas discipulas 
de  todas clascs, quc me parece imposible, segun la esperiencia quc tengo 
adquirida, puedan dar  a cada una  siquiera u n a  leccion al dia, para de  aqui 
deducir la ventaja, ), utilidad que necesariamente resulta al publico, y la 
gratitud que debe tener a u n a  fundacion tan generosay tan piadosa, como 
queda  demostrado, lo es  la de las escuelas publicas del Real Colejio de  San  
lgnacio singular en st1 genero en toda America.23 
- 

23 "Colegiala de 10s Vizcainos", "Concluye la carta sobre instruction del Colegio de S. 
Ignacio", Diario de Mexico, 24 de junio, 1806, pp.223-224. Las cursivas son del 
original. Sobre el mismo nsumto: js.a.1, Diario de Mexico, 23 de julio, 1810. Si bien es 
cierto que ya para entonces algunos contemporineos hacian duras criticas a este tipo 
de escuelas, probablemente ista es la primera esbozada por una pluma lemenina. 
Fernindez de Lizardi, 1990, p.275. Sobre 10s origenes, caracteristicas y 
iuncionamiento de este tipa de escuelas sc cuenta con las Mernorias de Concepcibn 
Lombardo de Miranon 11835-19211, unico testimonio de una mexicana sobre la 
educaciirn de su tiempo, de ahi $u particular importancia. Lombardo de Miramon, 
1980, o Ramos Esca~clon que, en "Memoria de mujer ...", ademas de su introducciirn a 
la vida 1, obra de Lombardo de Miramon, selecciona y reproduce partes de su trabajo, 
&,, 1991, pp.282-283. Sohre el mismo tcrna: Garcia Cubas, 1904, pp.401-403; 
Chkvez Orozco, 1936, pp.19-23; Gonzalbo, 1987, pp.128 y ss; Tanck Estrada. 1984, 
pp. 16 1- 198. Llama la atenciirn en cambio la aparente indiferencia de 10s escritores de 



Llegaron.inciuso.a~promocion~ar~lguna dc las instituciones docentes 

existentcs2" hasta a demandat- la creacion dc algun establecimiento 

especializado en humanidades que les abriera las pucrtas de la cducaci6n 

postelemental, deseo quc habria de cspcrar varias dCcacIas para convertirse en 

realidad. Por lo pronto, con sencillcz e ingenuidad sorprendentes, pero en  forma 

clara y directa, "La Coleguita" expresaba esa aspiracion: 

Pero Sjeiior] D[iarista] si V.  snc saca de la costura, y dernjs  cxercicios clc 
mi scxo, no st- otra cosa con que poder satisiaccr csta hambre que teneo 
de ser autora. Dicen que para csto es necesario haber hecho u n  estudio 
particular de las humanidades; ... Valgamt. Dios Colcguita mio: icon  que  no 
hay recurso? iAh Si V.  pronioviera una  academia vublica de esas  
humanidades, rendria yo siquiera a quien consultar, me casaria a1 
instante con un  humanista para que fomentara mi inclination; per0 que  

ha de hacer! paciencia y haccr lo que se pueda.2' 

Con fulldalnentos mas solidos, segurarnente por contar con mayor 

madurez y conocimientos, "La Viuda Queretana" compat-le la preocupacion por 

la creacion de nuevas instituciones educativas para mujercs,?e solo quc  hace 

hincapie en  otro tipo de cuestiones: la necesidad social de educar  

ambos sexos hacia las caracteristicas y deficiencias de la "i11stmcci6n" convenlual, 
sobre la que no hemos localizado ninguna referencia. 
24 "La Colegiala de 10s Vizcainos" (sic], "Colejio [sic1 de Niitas dc San Ignacio", Dial-io rle 
m, 22 de junio, 1806, p.215; "Sigue la carta del Colcgio [sic] de S. Ignacio", 
m, 23 de junio, 1806, pp.217-218 y "Concluye la carta sobre instruccibn dcl 
Colegio de 8 ,  Ignacio", Ibidem, 24 de junio, 1806, pp.222-224. En el primer0 de ellos, 
la autora expresa abiertamente su objetivo; de la misma manera que se hacia ptiblica 
la labor educativa efectuada por 10s maestros Rdael Ximeno y Jose VClez, deberia 
procederse respecto a la otorgada a las rnujeres en San Ignacio: "...sera rnui justo, que 
del rnisrno mod0 le aga V. participante [al p"blico] de 10s esmeros, y aprovechamicnto 
con que tambien se trata de educar a la preciosa porcibn del bello secso en las 
escuelas ptiblicas del real Colegio dc Sari Ignacio ..." 
" "La Colebwita", 'Carta de La Coleguita prcguntando el origen de 10s bayles", Diario de 
m, 19 de abril, 1807, p.533. Subrayado nuestro. 
26 Debemos a la autora una scrie de cuatro articulos sobre el tcrna, publicados por el 
Diario de Mexico los dias 10, 11. 28 y 29 de mayo de 1808. 



adecuadamcnte a las futuras madres de familia,27 prilnicias de la cxaltacion 

romantics de la maternidad o "marianismo", corno dicha tendencia ha  sido 

calificada por alguna estudiosa del tema;28 el caracter popular, esento de lujos 

innecesarios, que deberia inspirat- el nuevo establecirniento, la inclusion, 

aunque no indispensable, de  algunas disciplinas corno ieologia, jurisprudencia 

o lisica, cuyo estudio -decia- no haria dace alguno, siempre que se "atendiera a 

las circunstancias y estado de las personas", o sea, quc no se  rcbasaran 10s 

lirnites iinpuestos por la clasc social y 121 condicion cle gknero. POI- illiimo, muy 

dentro de la corriente ilustl-ada, dicha escritora insiste en el contenido social 

que deberia permear la ensefianza de "filosolia mol-al" o "moral cristiana", 

asignatura que comprenderia 10s principios basicos relacionados con la 

cducacion de 10s hijos, economia domestics, trato de gentes y ,  poco comun en  

la educacion femenina, nociones d e  "nuestra consiitucion". 

Pero una  de las preocupaciones mas novedosas c interesantes de esta 

madre de lamilia es  la relativa a la formation de prolcsoras, grave problema 

que, como la academia publica e n  humanidades soliciiada por "La Coleguita", 

deberia esperar varias decadas para  s u  solucion No obstante, debemos a "La 

Viuda Queretana" u n a  temprana propuesta e n  dicho scntido, que  aunque 

elemental, presenta un  plan de accion, el primero quizhs de nuestra  historia 

27 "<NO es evidente -se preguntaba- que todo el principal lundarnento de la felicidad 
publica consiste en la pureza de las costumbres, y que estas casi nunca pueden ser 
buenas si lalta la buena educaci6n? <No esta tarnhien demostrado, y se palpa cada 
dia, que la buena o mala educaci6n consistc exclusirameiitc en las ideas que las 
madres inspiran a suS hijos en  La tierna infancia?". "Educacion de las mugeres", 
de Mexico, 10 de mayo de 1808, p.422. 
28 Arrom, 1988, p.320. Hacia mediados de! siglo XIX un periodic0 femenino brasilehq 
veia a la mujer como "...esta santa compatiera, esta hermala de Maria, sencilla y 
humilde"; a quien Cristo habia convertido en el arquetipo fcn~enino. Hahner, en Lavrin, 
1985, p.303. Subrayado nuestro. tin ejemplo cl'uisimo de esta vision dc "lo femenino" 
en "B.B, "Educaci6n", Sernanario de las Scfioritas Meiicanas. t.!i!, 1542, pp.274-288.- 
El articulo, tomado de la Biblioteca Universal de Ginehra, constituye un andisis critico 
de la obra Estudio de vida de las mugeres, de la entonces popular escritora francesa 
madame Necker. 



pedagogics. A falta de instituciones especializadas, sc enviarian tres o cuatro 
- - - 

maestras, bien rernuneradas, a1 coleglo de la-Ensefianza-o-al-de-Vizcainas-- 

que habrian de forrnar u n a  nueva generation de docentes quc, posteriormente, 

serian disvibuidas a otras ciudades del reino. La nueva "escuela patriotica" de 

In ciudad clc Mexico se convertiria c n  u n a  especic de normal para mujercs, 

"seminario general del reyno, como m i s  a propbsito para kitias pobres, que 

podrian buscar s u  subsistencia con ensetiar en  otras p a r t e ~ " - ~ "  

Si esta propuesta resultaba prematura para su tiempo, muestra en  

carnbio una  clara conciencia respecto a la deficiente situation y preparacion dcl 

magisterio, particularmente del fcmcnino, en  s u  mayor parte improvisadn. 1.0s 

inSoi-mes enviados por 32 profesoras d e  ninas en 1796, revelan quc cl 25%~ dc 

ellas ni siquiera sabia escribir s u s  nombres.30 Esta circunstancia confirma las 

yraIrcs car-encias dc dicho gremio. Sir1 embargo, la crisis politica cn la que en 

breve sc  sutncrgiria el pais, impediria siquiera abordar el asunto. Largo ticinpo 

habria de transcurrir para que, bajo circunstancias bien distintas, la ciudad de 

Mexico p ~ ~ d i e r a  contar con las escuelas normales indispensables para la 

formacion profesional de  s u s  profesores y profesoras. 

Con todo, el proyecto de  la escritora novohispana reviste particular 

interes, tanto por s u  temprana propuesta de una escuela fernenina 

especificamente orientada a la formacion magisterial, como porque muestra ya  

29 "Vitrda Queretana", "Sobre la educacion de las mugeres..:', Diario de Mexico, 28 de 
mayo, 1808, p.495. Seguramente la autora estaba a1 tanto de las novedades 
educativas hispanas y tenia conocimiento de las escuelas elernentales conocidas como 
"patrioticas", fundadas por las Sociedades Economicas de Amigos del Pais En Mexico 
no se permiti6 la fundacion de una  de estas sociedades, per0 en carnbio, hacia 1806 sc 
creo una Escuela Patriotica en el Hospicio de Pobres. GonzaJbo, 1987, p.41; Tanck de 
Estrada, 1984 y 1985. Sobre las Sociedades Economicas de Amigos del Pais se cuenta 
con el trabajo de Ernesto de la Torre Villar, "Las Sociedades de Amigos del Pais y Juan 
Wenccslao Barquera", Estudios -de historia moderna y conternporinea de Mexico, 
UNAM/IIH, 1991, vol. XIV, pp.11-51. 
30 T a c k  Estrada, 1988, p.90; Gonzalbo, 1987, pp.135-136. 

~ ~ - . ~.~ - 
~ - . .. . 



la creclente preocupacion dc origen llustrado dc prcparar a ~nujcres de bajos 

rccursos para la lucha por la vida. Solo que, en estc caso, la idea provicne 

precisamenle dc una de cllas y no sc concrcta, como fue comun durante ese 

tiempo, a proponcr s u  capacitacihn en algun oficio, sino al aprendizaje formal 

de una actividad. 

Mas por lo visto, el tema gozaba de bastantc popularidad; poco mas 

tarde, animado quizas por la propucsta anterior, otro articulo se  ocupaba de la 

misma cuestion. Para Francisco P. Sierra, autor del escrito, 10s males publicos 

se clebian a la escasa educacion de la juvcntud, problema que -informaba-, un 

mccenas contemporaneo (Juan Nazario Pleimbert) se proponia solucionar 

mediante la, lundacion de una academia para nifias: El ambicioso curriculum 

de este proyecto escolar contemplaba, ademas de 10s saberes elementales 

(lectura y escritura), algunos otros dc mas alto nivel academic0 o mayor sentido 

practice, como algebra, arquitectura, dibujo, astrologia, musica y filosofia 

experimental, lo que, en el caso de las mujeres, constituia una verdadera 

novcdad, pues se consideraba ini~til que tanto ellas conlo nifios de pocos recursos 

aprendieran a escribir. En el primer caso para evilar que pudierzul comunicarse por 

escrito conye1 sexo opuesto; en el segundo, porque era innecesario para el desemperio 

de oficios bajos y mechicos a 10s que estaba de~ t inados .~~  

Como "La Viuda Queretana", el autor de esta segunda propuesta, aludia 

tambien al problema del profesorado. En un inicio, por falta de maestras 

diestras en el oficio, se echaria mano de mentores varones; posteriormente, ya 

con la debida lormacion, las mismas alumnas podrian ocuparse de las tareas 

docentes y hasta directivas de la academia, con lo que se evitarian 10s temores 

de tantos padres de iamilia que, por desconhanza hacia el comportamiento de 

3'  Taick Estrada, 1988, p.89 



10s profesores, preferian niantener a s u s  hijas e n  la ignorancia.32 El rest0 d e  las  

e g r e s a d a s - s e - i s e g r a r i a  a la vida productiva, "abriendo oscuelas d e  primeras 

letras, talleres de  pintura,  escoletas de  musica" o como maestras  particulares. 

En tin, "todas contarian con u n  oficio decenle para  subsistir". 

Segun inlormaba Francisco P. Sicrra, el proniotor de  la  academia para  

mujeres no conto con los recursos necesarios para  cubrir las plazas d e  10s 

"directores", razon m a s  que suliciente para  suspender s u s  planes. Noquedaba  

mas que csperar la benevolencia del gobierno, vana expectativa en visperas de  

guerra: 

Si el superior gobict-no dictase providencias ani logas a faciliiar arbilrios 
para su creacion, poniendose de  acuerdo con la junta d c  policia, vet- iamo 
dentro de  poco riempo abolidas l a s  payadas que  refiere L.F.E. haber  oido 
de la boca de u n a  madre d e  lamilia, quando le prcgunto si su hija sabia 
mi~s ica  . . . 33  

32 La misma sor Juana Ines de laCruz alude a este problema: " ... muchos quieren mas 
dejar birbsrns e incultas a su s  hijas que no exponerlas a tan notorio prligro como la 
kmiliaridad con 10s hombres, lo c u d  se excusara si hubiera ancianas doctas como 
quiere S a i  Pablo, y de unas en otras fuese sucediendo el magisterio como si~ccde en ei 
de hacer labores y lo demas que es costumbre". Sor Juana  ln6s de la Cruz, 1994, 
pp.61-62; 1975, p.755 y Gonzalbo, 1987, p.135. Hacia la decada de 10s cuarenta del 
siglo XIX continuaba alimentindose el mismo prejuicio contra prolesores varones. 
Sobre el terna, el Panorama de las Sefioritas Mexicanas, p.39, publicaba: "Luego si el 
maestro que la eleccion o (la] casualidad depar6 tiene interes en pewertir las idras 
rnorales de su discipula, o por lo menos no  tiene el saber nccesario para presentar las 
buenas con claridady distincion, corrompido el sentimiento de lo justo, de lo bello y de 
lo'verdadero, lquiin volvera a curare1 espiritu mugeril, muy semejante al &>gel en no 
abandonar lo que una vez aprendio? Se ve pues la necesidad de libertar al bello sexo 
de estos peligros ..." 
33 F. P. Arreis, "Educacion politico-civil y moral", Diario de Mexico, 19 de  julio, 1810, 
pp.74-75. La referencia corresponde a u n  articulo de "El Misintropo", que criticaba 
duramente la falta de cultura femenina, opinion que pro\~oco una secuela de 
comentarios a favor y en contra. "La payada", Diario de Mexico, 2 de julio. 1810, pp.5- 
6; "Espoleada al Payo del Diario n"m. 1734 ,  Diario de Mexico, 28 rle julio, 1810; 
pp.109-111; "La incomita", "Carta de una  seriorita a otra que se  halla ausente de esta 
ciudad, Diario de Mexico, 3 de septiembre, 1810, pp.257-258; "La Incognita", "Carta 
anunciada ayer", Diario de Mexico, 4 de septiembre, 1810, pp.261-263. Los afanes de 
Pleimberl no fueron vanos. Cuatro a io s  despues (abril de 1814) fund6 ilna "Academia 
cie ilustraci6n de serioritas", abierta a mujeres de todas las edadcs y cstado, pero a 
condicibn de que supieran leer. Fie1 a su s  ideas, exhortaba a la socicdad para que 



No raltaron plumas varonilcs atraidas por el tema, dispuestas a 

"educar a las incultas mujeres' de principio de siglo. La "Carta a una  scnorita 

sobrc el modo de aprovechar la lectura de 10s libros", ademas de ser una franca 

invitacion a dicha actividad, representa una interesantc guia rnetodo1ogic;r para 

hacerlo correctamente y con mayores posibilidades de exilo. Leer con metodo, 

ordenada y reflexivamente, huir por esteril de la simple ostentation de noticias, 

elaborar sintcsis tematicas y profundizar en la rnateria cuando de escribir sc 

tl-atara son algunas cle las consignas de este autor anonirno." Es un  buen 

ejemplo de esa especie de "alfabetizacion liberadora" promovida por la literatura 

de caracter profano desde finales del siglo XVIII.3" 

Otra inquietud constante, muy dentro de la tendencia utilitaria 

ilustrada en  boga, fue la de u n a  educacion practica que permitiera a las 

mujeres salir adelante en la vida, las protegiera de 10s riesgos y dificullades de 

la solteria y la viudez, asi como de una vida conyugal poco grata. La insistencia 

cn el terna muestra el crecie~lte interes social por el probierna y el grado de 

actualization dc algunos colaboradores'del cotidiano -hombres o mujcres-, que 

compartian con s u s  colegas europeos el abierto rechazo a la ociosidad y el 

deseo de promover una educacion con mayor sentido practica. "El alferez 

Manteca", sobrcnombre de otro colaborador del periodico, aludia de forma 

directa a1 asunto. Si bien -deck-, varios rernitidos abordaban el tema de la 

educacion femenina, ninguno se habia abocado "a quitar la preocupacion que 

ai de que las infelices mugeres no aprendan nada que pueda proporcionarles su  

contribuyeran a1 sustento de la escuela femenina y al gobierno a "fornentarla" y 
protegerla. "Aviso", Diario cle Mexico, 23 de mayo, 1814, p.4 y "EducaciGn pliblica para 
senoritas", Diario de Mexico, 2 de marzo; 1814, pp.3-4. 
34 Is.a.1, Diario de Mexico, 16 de julio, 1809. 
35 Tanck, 1988, pp.87-88. 



subsistencia". Acaso, se preguntaba ,Son incapaces para esta clasc de oficios? 

iEs-su-alma-inferior-a-la-de-los-hombres?-De-ser-nega~iva-la-respue~ta~~Por- 

que permanecian al lado de maridos viciosos? ~ P o r  que, en caso de abandono, 

"no tiencn arbitrio el mas leve para cubrir s u  desnudez y remediar s u  hambre?" 

A su juicio, la solucion estaba a la vista: una bucna education, arreglada para 

tales fines, solucionaria h s  males presentes y futuros, desdc el etcrno problcma 

de la manutencion familiar hasta el de  la temida prostitucion.36 

El tema invitaba al debate. La impreparacion femenina y la conciencia 

de s ~ t s  cscasas posibilidades laborales motivo alguna que otra apasionada 

participacion. ''El Compasivo", sobrenombre mas que sintomatico, en tono 

dl-amatico embistio contra cualquicr varon que desempefiara alguno de 10s 

oficios considerados corno "mujeriles", no por pruritos "machistas", sin0 para 

"rcstiu~ir estos oficios a las dcbiles manos de las que 10s hombres 10s han 

arrebntado. violentando la r a ~ o n " . ~ :  Entre sentimientos humanitarios, 

prejuicios sociales e intereses economicos y hasta politicos, "El Cornpasivo" 

reconocia el abandono e n  que se.encontraban sumidas las mexicanas, ' s u s  

limitados arbitrios" y la necesidad d e  respetarles sus  fuentes de trabajo que, 

por cierto, desde su punto de vista, no iban mas alla del peinc, la aguja y la 

cocina. 

Pero el "Compasivo", tan preocupado por defender la division sexual 

del trabajo, no fue el unico atraido por tales cuestiones. Al rnenos una minoria 

ilustrada tenia conciencia del problema y se intereso en expresarlo 

publicarnente, con lo que seguramente y aun sin proponerselo inquieto y 

"El Alferez Manteca", "Ocupaciones de mujeres", Diario de Mexico, 4 de mayo, 1806, 
p.143. 
37''EI Compasivo", "Sigue cl proyccto a favor de las mugeres", Diario de Mexico, 10 de 
septiembre, 1806, pp.77-80. 



"contagio" a sectores mas atnplios de la poblacion, como se  afirtnaba en  el 

mismo impreso: 

... mire U .  Scfior editor, su diario lo lecn chicos !. grandcs, nobles y 
plebeyos, sabios e ignorantes; entra cn las accesorias y cn las tabernas, se  
mete en las casas grandcs, subc hasta a 10s palacios.33 

A 10s asuntos abordados se suman orros tantos, de no menor 

importancia: la educacion Sisica, la conveniencia de propiciar una formation 

mas cercana entre nifios y nitias, primeras cxpresiones mcxicanas en dicho 

sentido. Estan presentes tambiin 10s beneficios de la lectura y, por supuesto, 

las constantes argumentaciones sociales y hasta politicas de mejorar la 

cducacion e instruccion de las futuras madrcs cle familia, tema que por s u  

creciente popularidad, Sue uno de 10s mas recurrentes del periodico. En fin, las 

paginas del Diario contienen u n  cumulo dc ideas, criticas y propuestas que, a 

la par que informaban, debieron educar a las y 10s contemporaneos. Por 
. . 

supuesto, entrc estos tnensajes no faltat-on argumentaciones de corte 

traditional, aferradas a la defensa de metodos y costumbres a la vieja usanza. A 

10s remitidos aislados siguier0.n verdaderas polemicas que involucraron a 

escritores de ambos sexos; argumentos innovadol-es y tradicionistas iban y 

venian; algunos clamaban contra la educacion limitada y excesivamente 

religiosa que, opinaban, las incapacitaba para la lucha por la vida,3' otros 

salian al paso haciendo un  recuento publico de las cultas sefioritas de sociedad 

38 Diario de Mexico, octubre, 1805, p.48 A1 respecto, Castillo LedOn comenta que 
Diario fue el peri6dico m6s leido dc aquellos alios, incluso que el orgmlo oficial. En 
Castillo Ledon, 1985, p. 146. 
3"'El Misjntropo", "La Payada", Diario de blexico. 2 dc julio, 1810, pp.5-6. Se@n el 
articulista, hacia principios de siglo, la idea dc educar a las mujeres todavia no se 
popularizaba ni era reputada como de buen gusto, por cllo el notable abandon0 en que 
se tenia a este seso. Como suele suceder, culpabn de ello a las madres de familia 
"bobas" -1as califica-, pues no se daban cuenta quc una niria mejor preparada podia 
lograr un mejor matrimonin. 



que, por aquel entonces, habitaban e n  la ~ a p i t a l . ~ o  "El Misantropo", incomodo 

. . 
a n l e ~ l o . s ~ i n j u s t o s  a taques  en s u  contra ,  enkenlo  a s u s  opositorcs con lo quc CI 

Ilamo, u n  tanto presuntuosamente, " u n a  demostracion estadistica", basada en 

la comparacion del total de mujeres q u e  habitaban la ciudad dc Mexico y el 

nilniero -bastantc  reducido- de las q u c  podian calificarse como culras, para 

tcrininar recordando que  " u n a  golondrina no 'hace  ocrano".4' Con este juicio el 

esci-itor s e  adelantaba a s u  tiempo, pues, siglo y medio despues, Rosario 

Castellanos, al abordar  el mismo tema,  esgrimiria ideniico argumento.42 Un 

articulista m a s  se  s u m o  a la  discusion, sacando a relucir s u  ideal femenino; 

honestidad, jovialidad y recalo, rnoderacion y sencillez, aplicacion en s u s  

cieberes, reputacion y buena fama eran a s u  juicio [as  virtudes que lo 

constiruian, pero de  educacion nada.  

"0 "El Defensor de las Nitias", "Espolada al Payo dcl DiaTio nun>. 1734". Diario dc 
-; 28 de julio, 1810, pp.109-110. Indignado ante las aprcciaciones dc "El 
Misinrropo" sobre el bajo nivel cultural de las mexicanas, '-El Dcfensor" dcscalifica 
tajantemente las arymentaciones de su colega, provocadas, scgun decia, por su baja 
condicion social y su desconocimiento del nivcl de vida de "las principales casas", 
donde la finura y cultura era rasgos comunes: "Si tu enrraras [a ellas], como yo, verias 
a estas serioritas siempre ocupadas en tan deleytable recreation. ?.a tocando, 
dibujando, estudiando o pronunciando la  latinidad u otro idioma, que las cultiva ...". 
No sarisfecho con tales razonamientos, dedica una buena partr dcl cscrito a citar 10s 
nombres de algunas jovenes especialmente virtuosas, como .la marquesa de 
Villahermosa, diestra en pintura; la sefiorita Montaiia, "que en las ciencias es tan 
realzado su mirito, no menos quc en la botinica" y la nitia hla. Guadalupe Pacheco. 
quien con s610 diez a i o s  de edad, "sostuvo un lucido acto de latinidad, con general 
aplauso" de 10s asistentes. Ante este apasionado alegato en pro de 10s meritos 
femeninos, el diarista no se quedo callado, sino que cerra la nota con un comenrario 
mas que significativo: "Este payo esta muy escaso de noricias, puditramos citar 
muchas seAoritas de primero y segundo orden, que a la fina y cristiana educacion 
reunen varias gracias y primores en grado sobresalietlte". 
*I S e e n  sus  palabras, de  59 282 mujeres existentes en la ciudad de Mexico en 1810, 
no llegaban a 300 las bien educadas y "dicstras en la musica de clave", conocimiento 
que tenia en gran aprecio y que, junto con el dibujo, permiurian a muchas jovenes 
ejercer como profesoras particulares en casas de familias adineradas. "Una golondrina 
no hace verano. Aqui esta la.payada hermano",.Diario de Me.xico, 13 de agosto, 1810, 
pp.173-174. Es importante destacar que, para concederle credibilidad a sus  palabras, 
el mismo "Misintropo" cita su fuente de information: el Estado general de la 
poblacion de esta carte", elaborado e impreso por el gobierno. 
42 Castellanos, 1973, p.36. 



Seguramente la discusion publica dc esta !. otras matcrias difundidas 

por el primer cotidiano rnexicalio, ademas de valrula de escape para las y 10s 

mas conscientes !. compronietidos con el tema, debio sembrar inquietudes y 

formar opinion, a1 menos entrc la minoria de lectores adictos a la prensa. Sin 

embargo, salen a1 paso algunas intcrrogantes: ~ H a b i a  r sa lmcn~e u n  publico 

femenino interesado en estas cuestiones? illegaba el Diar!o a esre sector de la 

poblacion? lsusci taban alguna respuesta 10s remitidos con firma o sobre 

tematica femenina? Si bien car-ccemos clc informacibn s,~:icicnti. que pel-~nita 

clespejar tales dudas, el misrno cotidiano ofrece cierros datos orientadores. Si 

no respuesta puntual, el siguiente remitido permite ralorar la capaciclad 

difusora del periodico y la proiusa respuesta del publico lector a alguno de s u s  

articulos: 

V. tub0 la bondad de  cstampar mi carta sobre las oposiciones, premios, y 
enserianza politico-christiana que se lcs da a las nirias escolapias dc este 
Real Colegio de S.lgnacio en 10s diarios 22, 23 y 2 1  del pasado junio. Doy a 
V. las gracias. pero en su consecuencia han siclo taiiias [as preguntas y 
repreguntas a que he teilido que contestar, que !'a me falta la paciencia, y 
asi estimare a V,  que por el rnismo canal de SLI peridico diga a 10s que 
tubieren algun interes para la educacion de sus hijas, que  en es tas  
escuelas s e  recibe indistintarnente a todas las nifias ...* .. 

Ademas, como puede comprobarse por la lista de suscriptores y el tiraje 

del periodico, el Diario conto con lectores de todo el pais, allnque 10s nombrcs 

iemeninos -16 en  total- apenas representan el 0.7% clc 10s inscritos. Pese a que 

se conoce muy poco sobre la idcntidad de estas mujerzs, parece ser que todas 

pertenecian a la elite dcl virrcinato. Sin embargo, el ncmcro indirect0 d c  

lectoras debio ser  lnucho mayor. Adcmas de la Iectura en voz a k a ,  prictica 

'3 "La Colcgiala de 10s Vizcainos". "Educaci6n", Diario dc >Lidco. 17 de septiembre, 
1806, p.70. Sobre el tema: Becerril Guzrnjn, 2000, pp.89-YO. 



com"n, se  sabe que 10s ejemplares del periodico se intercambiaban entre  

distintas personas, lo que ampli'o~i~nifi~ativamente-su-circulacion-El-~i~uientc~ 

pirrafo d a  cucnta  de  tal situation: 

Amada alniga mia Juan i t a  ... me hallaba hoy sin material para  escribirte, 
clue sabes  c s  mi unica diversion; pero u n  Diario que llego a mis manos, mc 
hace Lomar la pluma. Mil gl-acias pucs, a1 Sr: Diarista ... Amo 
apasionadamente a la sabiduria,  por consiguiente idetestare  10s diarios 
que traen tan bellos rasgos? No, a n t e s  bien estimo m a s  a mi nation desde 
que adopt0 una  costumbre u s a d a  e n  la  culta Europa. El Diario cs util y 
casi necesario. El Diario saca  fruto en lo moral, e n  lo politico &c & c . " ~  

El valor del Diario se vuelve m a s  relcvante si  confrontamos s u  

01-icntacion y 1x1-ticularmcnle s u  posicion rcspecto a las mujet.es con In dc  

algun otro impreso contemporaneo como el Sernanario Economico dc  Mkxico. 

Cstc, aunque  no tuvo la riqueza y larga vida del primero, comparii6 con aquel 

s u  ~ n t e r e s  por la cducacion popular y ,  e n  menor medida, por la femen~na .  C ' nlrc 

uno  y otro median diferencias que revelan dos  maneras distintas de abordar  la 

cada vcz rn i s  generalizada preocupac~on  por mcjorar el nivel cultural dc  las 

" [La incognita], "Carta de una sefiorita a otra que se halla ausente dc estn ciudad", 
Diario de Mexico, 3 de septiembre, 1810, pp.257-258. Subrayado nuestro. Los 
cjemplos abundan y entre ellos destaca el caso de una sencilla lectora, Conchita 
Pimiento, gran alicionada a la lectura del w, el qur, afirmaba, no sr: perdia "ni por 
todo el oro del mundo". Como no era suscriptora, pues "10s reales andaban muy frios". 
echaba mano de los "servicios" de u n  joven quc se  lo llevaba puntualmente todos 10s 
dias, "cogiindolo hoy de esta casa y ma i ana  de la otra". En "Conchita Pimiento", 
Diario de Mixico, 24 de junio, 1814, pp. 1-4. Un caso mas, particularmente revelador 
de la situacibn cs  el de "Panchita Precisa", \.iuda que se mantenia con hacer "vaynillas 
y labor blanca", pero que, pese a sus  escasos recursos, leia el periodico gracias a una 
amiga, a s u  vez, parienta de u n  caballero que era conocido de un  mayordomo de una 
"casa de titulo de esta ciudad", donde estaban suscritos al w. Pero la "cadcna dc 
Icctores" no terminaba ahi, sin0 que despues de llcgar a dofia Pachita, quicn sc 
tomaba "media horita" en la lectura de "todo" el periodico, todavia se lo prestaba a una 
nifia que vivia con ella. De tal forma que cada numero pasaba por seis personas (el 
marquis, el mayordomo. el caballero, la  amiga de dona Pachita, ella misma y la nifia), 
dc las que tres eran mujeres. "Pachita Predsa". "Alla va eso", Diario de Mexico, 4 dc 
junio, 1814, p p l - 4 .  
. . . 
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mexicanas. Con todo, ambas  publicaciones actuaron colno vchiculos educativos 

d e  importancia, ya reproducicndo vicjos canones o, como sucedio en el primer 

caso, planteando nuevas soluciones. 

El Semanario fue fundado par cl qucretano J u a n  W. Sanchcz de  la 

Rarqucra (1779-l840) ,  destacado intclectilal ); periodista p uno de 10s mas  

importantes colaboraiiores del Diario entre 1808 y 1810.45 Con muestras  de  

optirnismo desmedido, actitud que veremos repctirse a lo largo del siglo cn otros 

tantos  intelectuales, De l a ~ a r q u e r a  confiaba que  10s "papeles periodicos", como 

el les dcnominaba,  ocuparan u n  lugar fundamental e n  la educacion del pueblo, 

ya que  s u  funcion era difundir la llustracion "que se  lialla en grande c n  las 

obras  voluminosas y e s c a ~ a s " . ~ '  De acuerdo con esta vision, mas  precisa y 

utilitaria que  la expuesta por el Diario de  Mexico, dirigio su atencion a jovenes y 

ar-tesanos. A 10s primeros s e  propuso orientarlos vocacionalmente, pues, por 

falta de  information, pasaban "sus  floridos arios el-rantes. indeterminados y sin 

saber que partido tomar para s u  sustento". A 10s ultimos. a quienes reconocia 

gran facilidad para  las rnanulacturas, les prometia educacion y actualizacion 

4; Ademjs, De la Barquera se distinguio por su s  ideas liberdes, su apoyo a las 
acciones de Hidalgo y Morelos y su particlpacion en la sociedad de 10s Guadalupes, 
rwones por la que sufrio la persecucioil del Santo Oficio de la lnquisicion. Entre sus  
publicaciones destacan las siguientes obras: El arniro de 10s hombres y Lecciones de 
politica v derecho public0 para instruction del vueblo mesicano, ahocadas a dar 
orientaciones de caracter civico. Producto de su espiritu reflexivo y su eterna 
preocupacion por el futuro del pais destaca su Qisertacion economico politica sobre Ins 
medios de aumentar la poblaci6n de 10s Estados Unidos Mexicanos en su ilustraci6n v 
nqueza. Fund6 El Mentor Mexicano y El Correo de 10s Ninos, este ultimo interesado en 
"ir formandoel corazon de la ninez en la virtud y 10s buenos rnodales". Gomara Parra, 
"Quints leccion", p.128 en Vargas Ibifiez, [s.f.[. Sobre el tema: Garcia Cubas, pp.1888- 
1891. Cruzado, 1905, pp.225-228: Tejera, 1929, pl~.82-83, Ross, 1965, p.357. 
Nacional, 23  de noviembre. 1938: Hilario Medina. "El primer texto de derecho 
constituciond mexicano", El Universal, 13 de octubre. 1948. Cfr. Fondo Silvino 
Gonzdez, Biblioteca Nacional, Mexico. Una silltcsis IliogrXlca bastante completa de 
este personaje en Becerril, 2000, 76-77. 
46 "El redactor a los suscriptores de esta obra", Scmana-io Economico de Mexico, t.ll, 
1810. pp.III-IV. 



tecnica, instruyendolos y perfeccionandolos en 10s diversos oficios, no  sirlo para 

--.su-propio.beneircio,.sino.para~la~b.ue~nsefianza dc s u s  discipulos".~7 

En lo tocante a las mujeres, la tendencia del impreso ofrece pocas . 
novedades; excluidas de s u s  preocupaciones iniciales, entran finalmentc en  u n  

segundo plano. Frcnte a la rica tematica para preparal- a los varoiics,'8 a cllas 

~n icamen te  les dedica "cuanto pudieran desear en econornia domestics,. y ulna 

buena gama de  recetas sencillas para fabricar cosmeiicos y articulos de 

tocador, lo que  muestra s u  idea sobre las funciones y capacidades dc ambos 

sexos. Al parecer, la pobreza dc la oferta resulro obvia l ~ a s t a  para cl propio 

cditor. quien a dos arias de distancia, la  consideraba como Lln "~iotable agravio 

[para] las seiioritas". Para entonces, el apoyo a la lor~i~ncion dc' maclres dc 

ramilia industriosas y economicas, "rectiircando sus  disposiciones s ~ c i a l e s " , ~ "  

se habia convertido en  uno de  10s propositos fundamel?ialcs de la piiblicncion. 

Una de las ternidas "disposiciones" que a juicio del editorialisia debian 

modificarse, e r a  la propension fernenina al lujo, origen cle roda clasc dc males, 

desde la perdida de la felicidad personal y familiar, hastn el c1erer.ior.o de  las 

"col~stituciones fundamentales de 10s imperios !- obra a la larga de totalcs 

trastornos". Por ello, aunque en  terminos generales pudiera sel- un factor 

economico conveniente, en  el caso de las mujeres debia suprimirse legillmente y 

con severidad. M~~ las razones esgrjmidas van mucho ~ n i s  alla de 

" [Presentation], Semanario Econirmico de Mixico, t.1, 1808, pp.111 y IV. .Abunda sobre 
el tema en "Artes y oficios", 27 de abril, 1809, p.173; 11 de mayo. 1809, p.187. 
45 Entre ios temas a tratar figuraban 10s siguientes: agricult~ira, comercio. mincria, 
quimica botinica, medicina, cirugia, pitltura, plateria. panadcria, confiteria. vidrieria, 
hojalateria, lapidaria, tintoreria, jaboneria, loceria, :- multitud de tecnicas para la 
fabricaciirn de papel, la elaboraciirn de cervezas, y otro tipo dc licores y de esmaltes. En 
"Idea de 10s materiales que comprendera esta obra", Semanario Economico (le Mexico, 
tomo 1, 1808, pp.111-IV. 
'9 "El redactor a 10s suscriptores de esta obra", Semanario Economico de hlesico. 1.11, 
1810, pplII-IV. 



rcprobar la supucsta  propension femenina a1 lujo y a la ostentacion y revelan la 

carga de prejuicios rnasculinos prevalecientes contra el sexo opuesto: 

Por que en ellas hace progresos mas  rapidos que en el hombre, sin quc 
nada pueda contenerlas . . ,  por que e n  Las mugeres ninguna consideracion, 
sea la que fuere, puede oponerse al torrente asolador de  s u s  deseos, 
porquc las mugeres u n a  vez puestas  e n  el camino dc 10s goces, no 
reconocen lirnites; extremadas en todo, devorarian en u n  momento 121 

fortuna de  diez familias ... Porque las mugeres nunca  estan satisfechas, y 
porque 10s placeres del luxo como todos 10s demas, las  fastidian sin 
hartarlas nunca. .  .50 

A diferencia del m, los articulos sobre educacion iernenina del 

Semanario son bastante escasos y de corte mas  11-adicional,j' si  bien plenos de  

so (%a,] "Sobre el luxo de las mujeres", Semanario Economico de Mexico, 1.11, 19 de 
abril, pp.123-I26 y 26 de abril, 1810. De acuerdo con algunas fuentes 
contemporheas, la propension a la ostentacion y la estravagancia era uno de Los 
problemas mas comunes entre 10s criollos adinerados, actitud quc seguranientc 
compvrtieron por igual hombres y mujeres. Sin embargo, d margen de la riispnta entre 
los partidarios y opositores del lujo, hub0 una fiierte tendcncia, compartida por cl 
Scmanario Econirmico, de responsabilizar a las mujeres del gasto escesivo y dc sus  
graves consecuencias familiares. Al parecer, el tema era una pi-eocupacion 
generalizada; en algunas novelas peruanas del siglo XIX, parricularmcnte ntractivas 
por estar escritas por mujeres, se  hace especial hincapie en reprobar la mala 
erlucacion de sus  paisanas, propensas en esceso a1 lujo, a la pereza, a la aficion a las 
diversiones costosas y a la frivolidad, cualidades que deberian transformarse mediante 
la educacion. Eve Marie Fell, en Gonzalbo, 1996. Dentro del mismo orden de intereses, 
hacia 1840 se conformaba en Berlin una junta de selioras destinada a combatir "el 
lujo desenfienado de 10s adornos" que aquejaba a sus  congeneres. ("Correspondencia 
estrangers", Semanario de las Sefioritas Meiicanas, t.1, 1841, p.104). En contraste. 
Cabello y Mesa, editor del Telegrafo de Buenos Aires, se manifesto en favor de esta 
practica por sus consecuencias favorables a la economia de la region. Mendelson, en 
Lavrin, 1985, pp.242-243. 
" Mmendelson hace una  lectura muy dislinta de La posicion de ambas publicacioncs 
respecto a las mujeres. Para esta autora, hay en el Diario una notable negligencia por 
la ilustracion de las mujeres, mientras que el Semanario "en realidad pone a discusion 
el tema de si la mujer debe o no tener derecho a recibir educaci(m". Tal d1rmaci6n 
rcsulta sorprendente, pues parcciera que la autora desconoce la diversidad de 
rnateriales y contenidos que ofrece la primera de estas publicaciones. De manera un 
tanto contradictoria, Mendelson acepta que el Diario de Mexico public6 el mayor 
ni~mero de articulos sobre mujeres, lo que ademas es logic0 si se toma en 
consideracion su larga vida (1805-1817). Mendelson, en Lavrin, 1985, pp.233. 235, 
246. 



intcres. Destacan dos  de  ellos: uno  cuest iona la conveniencia d e  su ilustracion, 

tcma de  crcciente actualidad y que cl editor no podia dejar d e  lado; o t ro  e s  cl- 

"Ilialogo entre  Cecilia y Feliciano sobre cducacion d e  las  ninas".52 

Los redactores del semanario,  quienes se autocalificaban mas 

"ilustrados y humanos"  quc otros intclectuales y colegas contemporincos  y por 

tanto rnayorrnente obligados a apreciar cl rnerito d e  "nuest ras  conciudadanas",  

se s u m a b a n  a las  filas de  10s delcnsores de  la causa  femenina. Desde s u  p u n t o  

de  vista, la conveniencia de  educar n las  ~ n u j e r e s  era  u n  hecho fuera  d c  toda 

discusion e incluso, por su luncion materna y natural  debilidad, m a s  

importante q u e  la de  10s varones. S i n  embargo, sedalaban que habr ia  que 

~progl-arnnrla d c  acuerdo a SLI idiosincrasia y caracteristicas espccificas, por lo 

quc liacian cicrtas precisiones rcspecto a la posicion de algunos pedagogos 

52 E s  importante sei7ala1- 10s vinculos c influencias mutuas entrc Sanchez de la 
B;irquern y Lizardi, ya que el primcro precede a este i~ltimo en la "conccpci6n 
pt-agmkticn y antiverbalista de la cclucaci~in, y en la adaptncion de Ian normas de la 
cducacihn uobiliaria europea a las neccsidades de la clase media mexicanan. El mismo 
Lizardi reconocia publicamente esta influencia al citarlo como "un sabio cscritor de 
nucstro Mexico", Ruiz Castaiieda. 1990, p.X\'. La existencia de una clase media 
lncxicana durante la primera mitad del siglo resulla dudosa, por mas quc sc 
encucntrcn alusiones a la misma en algunos escritos de la epoca. Segun Renate 
Marsiskc, el concept0 de "clase media" s c  aplica. en la mayoria de 10s casos, "a grupos 
de ingresos medios situados entre dos extremos de una escala dada; engloba a 
individuos que tienen ciertas ocupacioncs, particularmente en el sector de 10s servicios 
3. en las zonas urbanas: prolesionales liberales, burocratas, trabajadores de la 
enseiianza, tecnicos, directores, gerentes y luncionarios de  establecimientos 
industrides o comerciales". Hasta bien cntrado el siglo -continua la autora- este sector 
constituia u n  pequeiia minoria; su crecimiento posterior respondiir a las exigencias 
tecnol6gicas, a la expansion de la educacioa y de las lunciones del Estado (Marsiske, 
1999, t.1, pp.146-147). Mas abocada al periodo estudiado, pero en el mismo sentido, 
Staples sedala que la poblacion profesional era muy reducida para 10s siete milloncs de  
habitante con que, par entonces, contaba el pais, cifra que parece haber permanecido 
m i s  0 menos estitica durante casi todo el siglo. "Se puede concluir, ailade, que 10s 
prolesionistas formaban una pequcila parte de esta clase, aunque su influcncia 
sobrepasaba e n  mucbo su numcro". En cuanto al uso de dicha categoria (clase media) 
durante el siglo XIX, consideranos que responde mas a u n a  necesidad descriptiva quc 
a alglin principio teorico e incluia a 10s profesionistas, funcionarios, empleados, 
coinerciantes, ernprcsarios !I, segun \'erena Radkau, hasta artesanos acomodados, 
quiencs de acuerdo con su propia vision constituian el sector social m i s  dinamico. 
Staples, en Arce eta]., 1982, p.79 y Kadkau, 1989, p.92. - 

~ -- - - 



curopeos como Campe,5Wollin54 o Fenelon." lr~ndependientementc de  su inayor 

o menor acierto, es tas  reflcxioncs representan 10s primeros intentos locales pol- 

conformar u n a  teoria pedagogics propia. 

Para Sanchez de  la Barquera, las mexicanas deberian ser  "rcligiosas sin 

;iI'cctacion, i lustradas coii utilidad, sabias  sin ridiculez y peclantcria", compleja 

ri)rmula que arrastraba el peso de la tradicion con s u  secuela de  prejuicios y 

tcmores hacia los "excesos" culturales femeninos, as i  como hacia a lgunas 

innoraciones propias del siglo de  las luces. Al igual que  el m, propone u n a  

educacion diferenciada por clases, pues no  a todas convenia el mismo grado o 

tipo dc  ilustracion 1, aboga por capacitar para el trabajo productivo a las de 

b:!jos r e c u ~ s o s . ~ "  

33 Joaquin Enrique Campe, pedagogo aleman, autor de Eufemia o la muicr 
verdaderamente instruida, de la que hemos consultado la edicion mexicana de 1914. 
54 Louis Rollin (Paris 1661-1741, en Jean Chateau, 1992, pp.142-162. Es muy 
probable que Rollin haya sido conocido por los lectores hispanos atraidos por el tenla, 
pues de acuerdo con Chavez Orozco, desde 1731 se tradujo al e s p ~ o l  su obra 
cducacihn y estudios dc los niiios, niiias y i6venes de arnbos sexos. Chavez Orozco, 
1935, pp.5, 8; Gonzalbo, 1987, p.35. 
5 IPrangois de ~a l ignac  Fenclon (1651-1715). Escritor frances, preccptor dcl duque de 
13orgofia, academic0 de Francia desde 1693 y arzobispo de Cambrny durainte vcinte 
atios. Enme sus  obras pedagogicas destacan: Tratado de la educaciOn de las ibvenes 
(1667) y Las ar-enturas de Telemaco (1699), traducido al espafiol en 1723. Junto con 
Flduy ?.'Rollin, fueron 10s autores con mayor influencia en E s p c a  y 
consecuentemente, de los mas leidos por nuestros ilustrados. Gonzalbo. 1987, p.35. 
"La Viuda Queretana" por ejemplo, cita profusamente a este liltimo, con lo que ademas 
de mostrar s u  atici6n por este teorico, contribuia a difundir sus  ideas. "Educacion de 
las mugeres", Diario de Mexico, 10, 11 y 28 de mayo, 1808. Uno entre tantos pirrafos 
alusiaos es el siguiente: "(Oxali Sr. Diarista y pudiera decir en una  carta todo curanto 
dice este sabio autor [Fenelon] en su prccioso tomito de la educacion de las niiias, el 
cual querria yo que leyesen y practicasen con esmero las madres que desean la 
felicidad de sus  hijos!" (p.247). 
36 La tendencia no era nueva, provenia de la tradicion educativa ilustrada que 
subr-ayaba las diferencias educativas entre los distintos sectores dc la sociedad. 
"Questiirn interesante. Si a l a s  mugeres conviene la ilustracion 1En que grado debe de 
scr is ta ,  y en qu6 circunstancias?", Semanario Economico, Mexico, t.ll, 4 de enero, 
1810, pp.4-6. Las palabras del texto son las siguientes: "{Por que las mugcres pobres 
nu han de tener mas recursos que un tristc y miserable trabajo para subsistir, tan sirlo 
porque una necia preocupacion las excluye del trabajo publico, y las sugeta a la 
costurnbre? La preocupacion por educar a sectores de pocos recursos pervivii, a la 
largo del siglo. pero siempre en forrna diferenciada de la dirigida a las elites, "sin 



El Semanario dihere significativamente del I)iario cuando alude a las  

- i n u j e r c s - d c - m e j o r - ~ i i v e l _ s o c i o e c o n ( l m  abordada en el su!>,~~csto 

"diilogo" entre ulla pare;; -Cecilia y Fcliciano- preocupados por la forrnacihn dc  

s u s  hijos y, muy en particular, por la d e  las nitias. De cnirada,  el au tor  niega a 

las madres de familia, representadas por Cecilia, la intuicion y 10s 

conoclmientos naturales  para  orientar y forrnar adecuadamente a s u s  hijas. 

Con toda humildad, como correspondia a1 estereoiipo ic~uenino e n  boga, t s i a  

acepta s u  ignorancia -atraso lo l lama ella- e n  cuestiones tan imporiantes,  

actitud que  conlrasta con la seguridad y suiiciencia clcl conyuge. Fcliciano. cn 

cambia, verdadera autoridad e n  la materia, lleva la voz cantante  en la 

exposicion sobre la manera opt ima de  prepal-ar a Ins nitias. Resuelto 

ciicl8cticamente a t rav i s  del socorrido y eficaz rccurso dsl dialogo, el ariiculo 

cornbina antiguas formulas con a lgunas  novetlaties ilusiradas." Uno ric SLIS 

apoyos teoricos e s  la  vision cristiana d e  Rollin -auror dc s u  prcdileccion-, sobl-e 

la inclination natural  del s e r  humano hacia el mal.j3 Por tanto, una  education 

orientada a formar buenas  madres de  farnilia tendria quc basarse e n  el ejcmplo 

turbar la gerarquia s o c i s ,  como tajantemente exprcsara el Scmanario de las Serioritas 
Mexicanas. A raiz del restablecimiento d e  la Republics en 1567, tal interr's sc hizo 
patente en la creacion de escuelas dc artes y oficios para hombres y mujcrcs, 
instituciones que finalmentc se consolidaron hacia finales cle siglo. De acucrdo con 
Mindelson, el Teltmafa Mercantil, periodic0 bonacrensc contemporanro (1802). 
i%lZye algunas ideas en este sentido. Mindelson, en Lavrin, 1385, p.236. 
57 Li redacci6n del Semanario Economico de Mexico a mcnudo echo mano de dicho 
recurso literario tal y como puede apreciarse en 10s siguientes titulos: "Dialogo curioso 
sobre electricidad, "Historia natural del camello. Didogo entre Roberto y sus hijos", 
"Laurita. Diaogo sobre el modo de aprender las lenguas", "Didogo entre D. Pedro y D. 
Toribio sobre 10s indicios de una mina" y "Diaogo sobre la cria de 10s gusanos de seda 
17 mod0 de hilar esta", entre otros. 
5s lluslrativas de su pcnsamiento son las  lineas siguientes: "Hay en el corazon dcl 
hombre, desde su corrupcih [pecado original], una desdichnda fecundidad para el 
mal, que alters en seguida en 10s nifios las escasas buenas disposicioncs que les 
qucdan, si 10s padres y 10s maestros no se esfuerzan en dimlrntar y en haccr crecer 
csas pobres simientes del bien ..." Chateau, 1992, p.147. La nnimadresion contra el 
ocio y la indolencia e s t i  presente a lo largo del siglo. '"1.G" [Isidr0 GOndral ,  '"La 
indolencia". Semanario de las Sefioritas Meiicanas, 1.11. 184 1 ,  p.303. 



como generador de  habitos positivos y en mantener a la educanda 

constantemente ocupada, factor fundamental para lograr "el venclmicnto de si 

misma". A este principio general aiiade otios tantos requisitos: virtud, 

honestidad y sobriedad a lo largo de la vida, practicas higienicas y, bastante 

l~ovedoso para la ipoca, cjercicio fisico desde el elnbarazo, inucha actividad y 

nada de ocio, castigos con medida sin llegar al "envilecimlento", pocos mimos y 

excesos sentimentales, tan comunes para el caso de las nifias. Por ultimo, muy 

a tono con la moda ilustrada, exige u n a  instruccion ci\.ica solida, base dcl 

futuro progreso del Estado 

Congruente con dicha vision, en materia de contenidos recornienda 

evitar la dispersion y perdida de  tiempo; nada de baile, pintura o musica, 

fuente de "vana ostentation", punto en el cluc I-ecucrda a Campe, quiell 

proclamaba que todo desvio dc las funciones naturales ferneninas conduciria a 

las mujeres irremediablemellte a la infelicidad y reprobacion social." En u n a  

palabra, para Sanchez de la Barqucra 10s divcrsos ramos de la cconolnia 

domestica constituian 10s conocimientos necesarios para formar buenas amas  

de casa y madres de familia, destino 6ptirno para las mujeres. Solo a manera de 

complemento; y muy a la ligera, menciona algunos otros saberes comunes a 
-* . . ~ 

ambos sexos: correspondencia epistolar para perfeccionar el uso del lenguaje, 

temprana preocupacion por este tipo de cuestioncs, algo de dibujo e historia 

natural y patria." Era u n a  educacion femenina reducida a 10s limites 

59 ",..si te dedicas a adquirir mOritos de hombre con preferencia de 10s talentos que 
convienen a la mujer, aunque consiguieses llegar a1 mas alto grado de perfecciirn en 
este punto parcial y sin objeto, por mas admiration que inspirases a 10s lisonjcros y 
hombres de caricter falso, nunca podras cumplir con cl fin de tu existencia; nunca 
podris gozarte en aquella verdadera ventura, resenrada a las mujeres quc no se han 
separado de 10s carninos de la naturaleza ..." En Campe. 1914, p.8. Sobre el tema, 
Gonzalbo, 1987, pp.34-35. 
60 "Educaci6n DomOstica. Concluye el didogo entre Cecilia ?- Feliciano sobre eclucaci6n 
de las nilias", Semanario EconOmico de Mexico, 6 de dicicmbre. 1810, pp.399-406. 



domesticos, per0 capaz de formar rnujeres luertes y ut~les,  ajenas a 10s 

melindres y sensiblcrias de tipo romantico; esto es, buenas csposas, madres p 

ciudadanas. Ideas que sin duda debieron extrafiar y en algunos casos indignar 

a las tradicionales iamilias mexicanas de principios del siglo XIX. 

1.2iAmenidades curiosas e instructivas para el "be110 sexo"? 

La Guerra de Independencia y la crisis subsecuente frenaron el 

impulso literario iniciado en 1805 por el Diario de Mexico. Debido a la gravedad 

de 10s intereses en juego, el lomento de la cultura y las letras dieron paso a otra 

tematica mas acordc con las exigencias partidistas de esos anos. Hubo, por 

tanto, que esperar el advenimicnto del oi-den republicai~o para que, bajo la falsa 

co~iviccion de que por fin habia cesado "el i~orrisono cstruendo del canon 

cnemigon,61 pudiera resurgir el periodismo literario. 

A partir de entonces, 1, hasta mediar el siglo, verian la 1uz publica una  

serie de revistas para mujeres de contcnidos y calidad variables, de acuerdo 

con las caracteristicas de sus  respectivos editores, entre las que destacan El 

(1826), el Calendario de las Senoritas Mexicanas (1838-1841 !. 1843), el 

Semanario de las Senoritas Mejicanas (1840-18421, el Panorama de las 

Senoritas (1842), el Presente Amistoso dedicado a las Sefioritas Mexicanas 
. -~ 

(1847, 1851-1852) y la Semana de las  Sefioritas (1850-1851). Al margcn de s u s  

particularidades, estas publicaciones cornparten diversas aspectos: caracter 

didactic0 y ameno, directivos varones y contadas colaboraciones femeninas, en 

ocasiones limitadas a piezas poeticas de poco valor, y algunas traducciones de 

autoras europeas. La mayoria tuvo vida efimera, casi siempre motivada por 10s 

vahenes politicos de la epoca, las constantcs cuitas eco~iomicas y la escasa 

demanda del publico, como puede apreciarse en uno de tantos textos alusivos: 

6 1  Claudio Linati y Florencio Galli, "Prospecto", El Aguila Mexican:,, 13 de enero, 1826 
~~ . .  - . . ... -~ 
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Con scntimicnto anunciamos a nuestras amables suscritoras [sic] en el 
cunderno 12 dc 25 de Enero, el desgraciaclo influjo quc habia ejcrcido en 
las suscriciones al Semanario dcdicado al Bello Sexo, la siempre 
memorable crisis monetaria del cobre, impidiendonos con t inua  su 
publicacion en  el mes de Diciembre y primera semana de Ene~o .  Creimos 
enionces que las que se habian retirado volverian de nucva, al rnenos 
liasta la termination del tomo 3"; mas  a nuestro pesar no se ha verificado 
asi: y no pudiendo disminuir 10s escesivos gastos que ccsige [sic] s u  lujosa 
edicion, no pudiendo faltar poi- otra parte a nuestros compromisos, ni 
sostenerse la empresa con menos de setecientas suscriciones, nos vemos 
cn la triste necesidad de terminar hoy nuestro tercer tom0 . . .62 

La sscasez de recursos llego a Lal punto que, para sobrevivir, algunos 

editores tuvieron que mendigar las aportaciones economicas de sus  lectoras: 

... 110s rcmos forzados a suplicar a nuestras favorecedoras que 
scmanariarnente introduzcan s u s  blancos y pulidos dcditos cn aquel 
l~olsillo que encierra la cantidad destinada a 10s gastos menudos de la 
sehora de casa y extraiga de el u n a  misera, escualida e insignificante 
peseta, con la cual nos daremos por s a t i s f e~hos .~3  

Pero sobre todo, tales revistas se distinguieron por su interes en 

captar- la atencion de las damas mexicanas -aunque no siempre exitosamente- 
-. 

a traves de la letra irnpresa, de aprovechar cste espacio para educarlas y 

6' "Despcdida". Semanario de las Senoritas Meiicanas, 1.111, 1842, p.382. Sin duda, el 
illomento era critico; las secuelas de la guerra dc Texas, la sublcvacion de YucatBn, la 
znxcnazn expnsionista norteamericana, la acuAaci6n de monedas de cobre, situaci6n 
a in que explicitamente dude Isidro Gondra, director de la publicacion, y 10s impuestos 
ilirra sub\.encionar 10s constantes gastos militares, que dcvoraban 10s exiguos recursos 
de erario public0 impedian la consolidaci6n de cualquier gobierno. Sobre I. Gondra, a 
u, nota 77. 
"'Juan K. Nararro [editor de la Semana de las ScAoritas 1851-18521, en "Variedades", 
El Sielo ,VX, hlesico, 8 de septiembre, 1850, p.3. Ruiz Castaiieda senala la indiferencia 
p i c a  10s consiguientes problemas economicos como causa principal de la 
desnparicion de 10s Calendanos de Las Senoritas Mexicanas de G d v h .  De acuerdo con 
dicha aurora, en la primera parte del siglo XIX, el ciclo normal de vida de un periodico 
lilcrario h ~ e  de seis meses a dos mios. Ruiz CastaAeda, 1987, pp.12-13; mecanuscrito, 
il.10. 



moralizarlas "a distancia", mision quc sin duda  realizaron, independientemente 

~d~sus-preferencias-ideologicas-En-genera~~estos-impresos-sc-difundieron~ 

mediante entregas periodicas, casi siempre semanales y susceptibles dc 

encuadernarse en volumcnes que poco diferian de 10s libros comunes, escasos 

y de alto costo. 

Constituycron verdaderas miscelaneas que, dc acuerdo a la herencia 

ilustrada, pretcndian "inslruir deleitando", mas no faltaron otras que des l i~a ron  

information cultural tnas amplia, nociones de alguna disciplina cientifica,G4 

criticas e interrogantcs quc reeducaban a las mujeres !- propiciaban la reflexion 

colcctiva sobre temas 1, problemas pocas veces ventilados publicamentc y 

mucho menos entrc cl sccior ferncnino de  la poblacion. 

u s  reviste especial importancia por habet- sido la primera en  s u  

genero de la epoca indcpendiente, aunque, paradojicamente, estuvo diriyida por 

tres exiliados extranjcros, los italianos Claudio Linari," Florencio Galli, y el 

64 Desde el Diario dc Mexico, antecedente obligado de tales revistas, se prctcndia 
incluir "10s adelantamientos de la cicncia Y de las artes" (Veasc Diario de Mixico, vnl. 
1, [s.p.]; Ruiz Castafieda L.t d., 1980, p.851, tendencia que mantiencn publicnciones 
subsecuentes. por .cjcmplo, encabezaba el listado de sus intereses con el est~idio 
de las m, seguido pol- las letras, los acontecimientos del dia, el examen dc toda 
especie de produccibn del esplritu, descubrimientos i~tiles a la economia politica y 
rural y, por supuesto, la eclucacion de la juventud. Entre 10s articulos cientificos que 
incluye destacan 10s siguirnles: "Quimica. Observaciones sobre la cristalizacion de las 
sales", "Fisica. Nucvos descubrimientos sobre la electricidad. "Botinica. Irritabilidad 
del polen". 
6s Linati, conde de Parma, carbonario y discipulo del pintor David. llego a Mixico en 
1825 con el objeto de establecer un taller de litografia y calcogralia y de ensefiar 
gratuitamente su arte a 10s mexicanos, tarea para la que conto con el apoyo del 
veracruzano Manuel Eduardo de Gorostiza (1789-1851), encargado de 10s negocios 
mexicanos en Belgica y ,  en los a i~os  subsecuentes, ministro en Londres y en Berlin y 
enviado extraordinario en Paris. Retorno a Mixico en 1833, integrindose a la 
administration de Ghmcz Farias en la Direction General de Instruction Publica. 
Aprovechando el vacio dejado por la desaparici6n del Diario de Mexico en 1817, Linati 
ide6 la publication dc una rcvista literaria, empresa para la que se asocio con Galli, y 
Jose Maria Heredia. Sobre la vida de este interesante personaje: O'Gorman, 1955; Ruiz 
Castaxieda, 1988 y Schneidcr, en Ruiz Cast*eda, 1988. En contraste, muy poco se 
sabe respecto a Galli, "inrnigrado politico" que por entonces trabajaba en las minas de 



abogado y escritor cubano  Jo se  Ma. Heredia, rccien llegado a Mexico e n  busca 

de rcfugio contra las persccuciones politicas dcl gobierno espafiol.66 Fundada 

con el deseo de  civilizar a los "semibirbaros" habitantes de estos con tor nos,^' 

scgiln escribia Linati a u n  compatriota, muy pronto preciso s u s  intereses: llegar 

a "las personas de buen gusto y e n  particular al  bello secso"[sic].~8 Sin 

embargo, el ultraliberalismo y militancia de  dos  de s u s  directives (Linati y 

Galli), inclino l a  revista hacia cuestiones politicas, lo que les atrajo la antipatia 

clc algunos colegas y dcl publico Icctor. Anlc Ins consecuentcs reclamos del 

medio para q u e  s e  a justara  a su perfil inicial (sernanario dirigido a1 "bello 

sexo"), Galli justificaba tal viraje tematico por el escaso interes del publico 

femenino, pues a t res  mescs de  iniciada la publicacion, unicamente contaba 

con siete s u s c r i p t o r a s . ~ ~  

Tlalpujahua en Michoacin y que habia publicado un folleto sobrc economia rural 
mcxicana. Schneider, p.XXVI. 
66 (Santiago de Cuba 1803-Toluca 1839). Desde nirio, Heredia se distinguio por su gran 
inteligencia y facilidad para el aprendizaje dc 10s idiomas. particularmente el latin. 
Hacia 1819 realizo su primer viaje a Mexico, donde retomo los estudios de leyes 
iniciados en Caracas e incursion6 en el periodismo. colaborando en "arias 
publicaciones periodicas como el Semanario Politico v Literario de Mesico. Un ario 
despues regreso a su pais natal, el que a poco (1822) ttrvo que abandonar debido a sus  
actividades rev?lucionarias en favor de la independencia de Cuba. Tras radicar en 
Estados Unidos,;retorno por segunda ocasion a Mexico, gracias a] apoyo del presidente 
Guadalupe Victoria, donde permanecio durante los siguientes trece arios. Fue durante 
este periodo cuando coedit0 ElIris, fundo Miscelinea (1829) y colaboro en distintos 
cargos publicos: diputado, ministro de la audiencia y rector del Instituto Literario de 
Toluca. Alboukrek, 1991, pp. 134-136; Bompiani, 1988, t.11, pp.1221-1222. 
e7 Ruiz Casta3eda, 1988; p.XIII; Schneider. 1988, pXXVl y. citado por este "ltimo, 
O'Corman, 1955. 
68 "H"[eredia], "lntroducci6n", ElIris, 4 dc febrero, 1826, p.1. Subrayado nuestro. 
69 "G"[alli], "Quejas", m, 13 de mayo, 1826, p.32 El articulo dice a la letra: "Hemos 
tenido quejas an6nimas sobre que nos apartamos del espiritu de nuestro prospecto, 
tratando con preferencia argumentos de politica a 10s de galanterias m i s  propias del 
bello secso, a quien hemos dedicado nuestras tareas". Ante cstas razones, el periodista 
italiano aducia, mas como excusa que como explication, que ''la lista de suscrici6n a 
nuestro periodic0 no se ve condecorada con mas de siete nombres de serioras, que si 
bicn son pocas si sc atiende a la expresion numerics, son muchas porla consideracibn 
1, rcspeto que nos merecen". Sohre 10s antcccdentes politicos dc sus  editores y su 
participaciirn en el medio politico rnesicano, Schneider opina: "El Iris no podia 
sustracrse totalmente al medio en que habia nacido; no era posible esquivar problemas 



El n"rnero no parece tan dcspreciable, sobre todo si considerarnos lo 
~- 

reciente dc la publication, la inest:lbilidad de aquellos Liempos, poco p r o p i c i r  

para tales cuestiones, la escasa tradicion fc~nenina en  este  tipo d c  actividadcs, 

pero sobre todo el pcrfil de la revista que desdc 10s primeros ejemplares, se  

distancio de la tematica traditional icmenina. Sin embargo, i lo comparamos 

con el total de suscriptoras del Diario de Mexico'~ o con el que varios lustros 

despues contaria cl Semanario dc las  Seiioritas, coincidimos con Galli en  el 

desintcrks felnenino por el nuevo periodico. 

Pero independienteinente dcl mayor o menor nurnero dc suscriptoras, 

El Iris, y en  especial Galli, conscrvaron el interis de las publicacioncs 

anteriores por la ternatica educativa, particularmente por la de caracter 

popular; en  contraste, apenas, si sc  rcficre a la de las mujeres. A1 parccer, el 

tiempo ), la gucrra habian debililado 10s afancs de principios de siglo por la 

discusicjn teorica de la materia o quizas, la larga contienda por la 

independencia habia relajado las costurnbres, otorgando al  "bello sexo" cicrto 

rnargen de libertad que importaba frenar y revertir en  la mayor brevedad 

posible. Corno Josefina Vazquez se~ ia l a ,  la  ruptura del orden por la lucha . 

independentista permiti6 que tuvieran lugar conductas "cscandalosas" para la 

ipoca, como la de Leona Vicario, cuyo inusual comporlarniento y participation 
. .~~ . . ~ .- - ~ 

politica en  10s acontecimientos de s u  tiempo le gano el caliticativo de "vieja 

ni. dejar de vislumbrar soluciones del debate que vivia el pais. Esta apreciacion de 
orden general se realirma, ademas, por la propia personalidad de sus redactores, su 
condition de asilados politicos, con el anteccdente de que 10s tres militaron con pasi6n 
en sus paises de origen para desterrar situaciones tirjnicas; vieron en elesplendor de 
un pais nuevo, un terreno alin a sus ideas liberales". Schneider, en Ruiz Castceda,  
1988, p.XL. 
70 S e e n  Ruiz Castmieda, el Diario de Mexico llego a contar con 500 abonados, cifra 
que en pocos aiios se rcdujo a menos dc un centenar. Ruiz Castaeda, 1987, p. 12. Por 
lo que toca a1 numero -16 en total- y origen de sus suscriptoras, Becerril Guzmin 
brinda information mas amplia al respecto. 

. .~ - - .. 



loca", nada  menos que de  parte de Carlos Maria de Bus t a~nan t e . ' ~  Inquietudes 

sctncjantes ca rac tc r i~aron  a la Giiera Rodriguez, a Joseia Paredes y Arrillaga, y 

a la abuela  de  Conception Lombardo dc Miramon, quicn segun testimonio de 

su nieta, tenia '"pasion por la politica y s u s  intrigas", por lo que  reunia >' hasta  

Ilcgo a esconder a algutlo clue ocso conspiradoi- en su casa." 

Contrariamentc a lo que  sostiene Arr0m,~3 las nuevas ideas no solo 

afectaron a l  sector mas  alto de  la poblacion, como se  advicrte de 10s ejemplos 

citados; la  guerra  y larga inestabilidad pusieron a las mujeres, de todas las 

clases sociales y regiones, e n  situaciones ineditas, obliganriolas a enfrentar con 

s u s  propios recursos 10s diversos retos que se  les presentaban. La leva, quc les 

al-I-ebataba al padre, hermano, rnarido e hijos, fue una  verdadera plaga para las 

clases populares, lo que "muchas, an te  la  disyuntiva de  quedarcs solas, 

?Iccidieron partir como soldaderas junto a s u s  hombres". Con illatices 

clifcrentes, las csposas o mujeres dc  10s oficiales siilrieron en tnediada 

pl-oporcional s u s  consecuencias, las m a s  obligadas a prolongadas separacioncs 

y restricciones economicas que,  no pocas veces las impulso a buscar rrabajo 

71 Sobre la vida de Leona Vicario, Staples, 1976; "Leana Vicario",Elena Urrutia, m, 
noviembre-diciembre, 1979, pp. 16-24. 
7 2  Vizquez, en Galeana, 1989, pp.55-58. lgual proceso, nunque amplificado, se 
rcpetiria en el movimiento armado de 1910, solo que,para entonces, el proceso 
cducativo de las mexicanas habia hecho avances consistentes y, en'cierta medida, 
preparo el terreno para la participacion de algunos grupos femeninos. Sobre el tema. 
I.nu Jaiven, y Ramos Escandon, 1993. Una minuciosa description de la participacion 
fcrnenina en la guerra de Independencia dc la Gran Colombia: Cherpak, en Lavrin, 
1985, pp.253-270. Respecto a la tcndencia, por lo rristo general, arestrillgir las 
prcrrogativas y libertades conquistadas por las mujeres durante la guerra de 
Independencia esta ultima autora opina: "Asi como las mujeres lograron poco cn cl 
cnmpo de la politica, tambien ganaron muy poco en la esfera de sus  derechos ... Sin 
embargo, 10s codigos civiles formulados por 10s hombres en la epoca posterior a la 
independencia tendian a restringir y no a ampliar 10s derechos de las mujeres en 
~nuchos aspectos en la America del Sur". (Ibidem, p.269) 
73 Si bien Arrom reconoce que en la primera mitad de s i ~ l o  se efectuaron algunos 
citmbios en el ambito femenino, determina que fueron altamentc selecti\jos, pal- lo quc 
su  impulso no incidio en forma general. Arrom, 1985. 



remunerado y a asumir  f~inciones directivas dentro dc la familia. No Salt6 

alguna-que decidiera abandonar a1 marido, como sucedio con la esposa del 

general Manuel Mier y Teran 0 con la que mas tarde se  convertiria en  

compafiera del general J u a n  Pablo Anaya. No e s  casual que, desde la cuarta 

dkcada del siglo pasado, u n a  escritora europea reflexional-a sobre el esfuerzo clc 

\as mujeres que, "mas alla de 10s mares", habian armado sus brazos y 

sacrificado todo por la libertad de  su 

Lo cierto e s  que El, lnodelo en s u  genero durante buena partc del 

s~glo, se  ocupa poco pero en  forma constante de las rnujcres. Asi, al reier~rse a 

la importancia de la cducacion moral, justifica las desigualdades entre hombres 

y rnujeres en las ohvias d~ferencias fisicas y en las imag~narias  de tipo 

~ntelectual, ant~quislmo estereotlpo que  pcrdurarla a lo largo del s~g lo  y que  tan 

graves consecuencias tcndria para la educacion e inst!-uccion d c  las mexicirnas: 

No acabaremos este articulo sin advertir que siendo desigual la 
constitucion dc 10s dos secsos, esa misma educacion no e s  propia pal-a 
arnbos. La elasticidaci que el hombre tiene en el espiritu, la muger la ticnc 
en  el corazon, y rnientras el uno sube  a las causas con mas penetl-acion, la 
otra sondea 10s efecios con mas sensibilidad. Tengase cste principiu por 
base en el sisterna dc educacion y no se tema no dar a cacla secso la quc le 
c o r r e s p ~ n d e . ~ ~  

~ - 

74 Julia de Monglave, "Las republicanas en la America del Sur", en Panorama . . ,  1842, 
pp.478-494. Tomado del Uiario de las Muperes, Paris;octubrc. 1833 (7). Ademas de la 
guerra, Vazquez sefiala que hubo otros Sactores de cambio entre las mexicanas de 
principios de siglo; la influencia de las ideas ilustradas y la crcciente convivencia con 
personas estranjeras radicadas en el pais amplio su vision del mundo y colabor6 a 
transformar el ambiente mexicano. Vhquez, en Galeana, 1989, pp.55-58. 

-- 
7s "Glalli], "Education Moral", El, t.11, 27 de mayo, 1826, pp.61-62. Entrc 10s 

. - articulos pioneros en el tcmadestacan: "De la influencia del bello sexo". en el 
Panorama de las Scfioritas Meiicanas, 1842, pp.35-40; "Discurso de San Bernardino 
dc San Pedro sobre esta cuestion: <Corn0 podria contribuir la educacion de las 
mugeres a hacer mcjores a 10s hombres?", Panorama,.., pp.130-162. La Semana dc las 
Seioritas es contundente en este aspecto: "Ellas e s t h  persuadidas de nucstra 
superioridad . e s  cierto que su inteligencia es inferior a la nuestra, iNadie duda que 
tienen menos memoria que nosotros!" En "Las mujeres". La Semana ..., ' 31 de 
diciembre, 1850, p.2. 



Consecuencia logica de tal planteamiento fue negar toda forma de educacion 

poselemental o de ejercicio intelectual m i s  o menos complejo a quienes solo 

sefioreaban en  el ambito de 10s seritimientos, argument0 que se repetiria 
. . 

insistentemente y seguiria vigente mas de un  siglo despuss: 

Sin oponernos al cultivo del espiritu de las mugeres, antes bien 
recomendandolo como u n a  parte esencial en el respetable cstado para el 
cual la naturaleza las h a  destinado, acabaremos con decir que las ciencias 
especulativas o profundas estan reservadas para la solidez e 
incansabilidad de los hombres.'" 

1.3 Entre la tradicibn y el carnbio: De la aguja a1 libro, del hogar a1 trabajo 

remunerado. 

La desaparicion del !I-& no  freno el impulso educativo iniciado decadas 

atras por el Diario de Mexico. Entre 1830 y 1860 vieron la luz publica un  buen 

numero de'impresos dirigidos a u n  publico femenino, que si bien en  terminos 

generales no destacan por s u  originalidad y calidad litel-aria, tienen cn cambio 

gran valor como vehiculo educativo e instructivo. Otra ds s u s  caracteristicas es  

que, en s u  mayor parte, fueron promovidos y alirnentados po'r connotados 

liberales, condicion que explica s u  misma presencia y tendencia ideologica. 

Dada su variedad e interes, hemos seleccionado dos publicaciones 

particularmente atractivas y de  alguna manera representativas de s u  gencro: el 

Semanario de las Seiioritas Meiicanas. Educacion Cieniifica. Moral y Literaria 

para el Bello Sexo (1840-1842) y el Panorama dc las Sefioritas. Periodico 

76 'G[alli], "Educaci6n cientifica", ElIris, 1.11, 1' de junio, 1826, p.92. Hacia principi6s 
del siglo XX, Horacio Barreda, hijo del introductor en Mexico de la filosoiia positivistn, 
echaba mano de identicas razones para justificar las diferencias educativas entre 10s 
sesos y ,  con una base "cientifica", descalificar todo lo que oliei-a a icrninismo, corricntc 
que inquietaba hondamente a algunos escritores de fin de siglo. Horacia Barrcda, 
1909, pp.109-126 y Alvarado, 1991, pp.61-77. 



Pinto,-csco, Cicntifico v Literario (1842).  Contemporanens y editados en 10s 
- 

~niismos talleres (Vicente Garcia Torres) aunquc  con nofables-singularidades- 

sendas publicaciones constituyeron interesantes proyectos educativos. S u  

analisis pcrmite apreciar el grado d e  importancia que para  entonces llego a 

oiorgarse a la condicion y educacion d e  las mujeres, las coincidencias y 

difercncias rcspecto a las publicaciones de  principios de  siglo, ei nivel de  

enfrentamiento entre conccpciones novedosas y tradicionales, asi  como el grado 

dc influencia ejercido par escritores extranjeros de ambos  sexos y, quizas lo 

miis importante, conoccr el discurso dominante respecto a1 tema que  nos 

ocupa. 

El Panorama, a1 decir de Garcia Torres, su directory editor,77 intent6 

seg i~ i r  el modelo del Semanario de  Isidro Gondra,78 aunque ,  de  acuerdo con 

Ruiz Castaficda, solo tipograficamente son equiparables. Como acontece con la 

mayor p a r k  -si no toda- de la prensa  para  mujeres de  la cpoca, aquel 

77 Vicente Garcia Torres (1811-1893), fundador en 1844 del Monitor Reoublic,mo, 
considerado junto con lgnacio Cumplido (1811-1887) como uno de los pilares del 
pcriodisrno mexicano. 
78 lsidro Rafael Gondra Pelaez )r Garc'es (1788-1861) se distingui6 entre sus  
~ o n t e m p o r ~ ~ c o s  desde muy joven a1 obtener una beca como colegial real de San 
ildefonso de MCxico, condicion que le otorgaba privilegios y prestigio dentro y fuera de 
la institucion. Estudio en la Real Universidad de Mixico y e n  el Seminario Conciliar de 
esta ciudad, donde recibia las primeras ordenes; a los 22 aims de edad se incorporo a1 
movimiento de independencia y, a i ~ o s  despues, se sum6 a1 Plan de~lguala. lnstaurada 
la Republics fue diputado por el Distrito Federal (1825-26) para, fmalmente, retornar 
al seminario y consagrarse sacerdote. Adernis de su s  labores en el periodismo, fue el 
tercer director del Museo Nacional y colabor6 con lsidro lgnacio lcaza en la publication 
de la obra Coleccion. De las antimiedades ciue existen en el Museo Nacional (1827) y, 
junto con Jose Maria Peon, edit6 la  primera compilaci611 de leyes del estado de 
Yucatan, trabajo que comprcnde 10s decretos expedidos entre 1822 y 1832. En el 
campo educativo fuc miembro distinguido de la Compailia Lancasteriana, en la que 
clesempefio los cargos de contador (1842 y 1844) y vicepresidente (1845), precisamente 
cuando esta institucion fungi0 como Direcci6n General de instruccion Primaria a nivel 
nacional, experiencia que deb% concientizarlo e informarlo del estado general y de 10s 
problemas m i s  graves de ese campo. Monica Hidalgo Pego, "Los colegiales reales de 
San ildefonso de Mexico, 1750-1852", version mecanuscrita, CESU, 1997; Vega 
Muytoy, 1996, pp.74, 147, 193; Beceml G u m i n ,  2000, p.98 y Enciclopedia de 
m, v01.2, pp.898-899. 



semanario h a  sido poco valorado, entre otras razones por s u  falta de 

originalidad, pucs u n  buen numero de  s u s  articulos reproduce11 escritos 

europeos y alguno que otro cubano. El Panorama -diagnostics dicha 

investigadora- fue "uno  de 10s periodicos femeniles mas  bellamente presentados 

clcl siglo anterior, pero de 10s menos trascendentales", balance cuestionable 

desdc nues t ra  perspectiva. 

A1 margen de  s u  mayor o menor originalidad,79 la revista difundio 

cntre u n  publico f e m e n ~ n o  reflexiones novedosas, a lgunas veces dc escrltoras 

curopeas, sobre condicion y educacion femeninas, material de  dificil acceso por 

olras  vias. La seccion poetica incluia piezas de algunas extranleras como la 

cspafiola Gcr t rud~s '  Gomez de Avellanedaao y de escritores mexlcanos como 

Casimiro Collado81 o Fernando Orozco y Berraa2 y, aunque  de menor valor 

70 La rnisma autora ofrece una atractiva compilacion de opiniones sobre la escasa 
importancia concedida poraquel entonces a la originalidad de las publicaciones. En 
muchos casos precisamente se pretendio acercar a 10s mexicanos a1 pensarniento 
eurapeo, por lo que se  echo mano de conocimientos y escritos estramjeros, en 
particular de origcn europeo. Ruiz Castatieda, 1987, pp.18-19. Fue hasta la segunda 
mitad del siglo cuando pensadores como Ignacio Manuel Altamirano propugnaron por 
la originalidad como unico camino para superar la decadencia literaria que aquejaba al 
pa i s .  Pese a ello, se din el caso de alguna revistas femenina que, como Presente 
Amistoso(l852), ostentara entre su s  rasgos distintivos la originalidad y calidad de sus 
materiales, asi como el talent0 de los "jovenes estudiosos", todos mexicmos, que 
conformaban el cuerpo de redactores de dicha publication. 
30 Poetisa y colaboradora de diversas revistas hispanas como m, El Ultimo Fimrin 
(1871-18721, La Ilustracion de la Muier (1872-1884) y Flores v Perlas (1883-1884). De 
hecho, ioimo parte de un  grupo de escritoras peninsulares que ejercieron grm 
innuencia en el periodismo femenino mexicano. Entre ellas destacan Emiliana Serrano, 
baronesa de Wilson, directora en Esparia de El Ultimo Firmrin y cuyas ideas gozaron 
de aceptacion en nuestro pais; Concepcion Gimeno de Flaquer, creadora y dirigente de 
la Ilustracion de la Muier y fundadora en Mexico de El Album de la  Muier, una de las 
mas importantes revistas femeninas del porfirismo. Sobresale tambien Ma. del Pilar 
Sinues de Marco, redactora de Flores y Perlas y participe de varias revistas mesicanas 
de fin de siglo. 
9 '  El espa5ol Casimiro del Collado y Alba (1822-1898) desde muy joven llego a Mexico 
(18361, donde se  dedico a actividades mercantiles que sup0 combinar con las de orden 
cultural. Miembro del Ateneo Mexicano y de la Academia de Letran, incursion6 en el 
periodismo a1 fundar, junto con Jose Ma. Lafragua, El Apuntador (18411, al parecer, 
prccedente directo de s u  participaci6n en el semanario femenino. 



literario, remitidos de hombres y mujeres que encontraban en  este medio la 

-posibilidad-de-expresar-y_trasmitir_id~timientos Con todo, la 

descalificacion del semanario no es  reciente ni ajena a su propio cuerpo de  

I-cdaccion, como puedc percibirse en la siguiente nota de prescntacibn: 

El Panorama no es u n a  produccion cienlifica, no  es u n a  compilacion de 
severa lilosofia, no va a ocuparse de las cosas pilblicas, no contiene 
lecciones de ningun genero, no s e  trata de iniciarlas en las subdivisiones 
religiosas del tiempo s u s  pronosticos, de remontarse al  cielo a estudiar 
10s astros, ni de escudrifiar 10s abismos del mar y de la tierra . . .q  uiero dar  
a las seiioritas un libro de puro entretenimiento, que no las Sastidic, sino 
quc a1 contrario, les sirva de distraction en s u s  ocios."? 

La revista, creada para "placer y provecho del bello sexo mexicano", 

lleno huecos mas profundos y difundio lecciones sobre diversas cuestiones en 

mu? diversos campos dcl conocimiento como: historia, biografias dc ~nujcres  

ctlebres," Sisica, geografia, higiene, economia domestics, literatura (novela y 

poesia), musica, algo de moda y ensayos sobre education iemenina. 

82 Fernando Orozco y Berra (1822-1851) naci6 en San Felipe del Obraje, Estado dr: 
Mi-xico; en 1845 se recibio de medico en la ciudad de Puebla, donde public0 el 
periodico de critica teatral El Entreacto; posteriormenre residio en la capital de la 
Republica, donde ejercio su profesion. Como muchos de s ~ i s  contemporjneos iue 
afecto a la poesia, y sus composiciones se  encuentran dispersas en publicaciones de la 

~~~ cpoca, especialmente en el Liceo Mexicano. 
83 Vicente Garcia Torres, "Introduccion", Panorama de las Senoritas Meiicanas, 1842, 
p.2. 
R4 Garcia Torres se preocupo por dar a conocer en Mexico el Diccionario dr: la 
conversation para uso del bello sexo, el que, s e a n  sus palabras, "por su elegancia y 
sabia redaceion, asi como por la generalidad de su objeto, se distingue de todas las 
obras dedicadas a mugeres". Para las mexicanas que no dorninaran el frances, 
seleccion6 y tradujo al esp&ol algunas biografias de mujeres celebres, recurso 
didictico por excelencia. Como ant&o lo hiciera el Diario de Mexico, recomendaba a 
quienes estuvieran en posibilidad de hacerlo, que abordaraii la lectura en forma 
metodica y siguiendo un orden tematico. "Carta a una senorita sobre el modo de 
aprovechar la lectura de 10s libros", en Diario de Mexico, 16 de julio, 1809. Sobre el 
rnismo asunto, aunque con distintos matices: Emilio de Girardin, "Educacion de las 
ninas", Semanario de las Senoritas Meiicanas, t.1, 1841, p.126; "La dlcion a la 
lectura", ibidem, pp.302-303; "Educacion de la lectura en voz alta", ibidem, pp.333- 



Si bien en sus  paginas predomina cl discurso tradicional que rcitera 

la direrenciacion natural, fisica, moral e intelectual enlre hombres y mujeres, 

no deja de lado la urgente necesidad de educar adecuadamente a las 

mexicanas, pues de cllo dependia no solo la relicidad familiar, sino "el tono 

moi-a1 cle 1:i sociedad". Aunque no las descalifica para 10s estudios d r  bcllas 

artes, fisica c historia natural, decreta quc  par su naturaleza, esencialmente 

moral, las mujeres preferian "la historia de 10s deberes y obligacioncs 

domc!sticas" a otro tipo de saberes.8" 

Tales concepciones pretendian mantener el statu quo social, 

iavoreciendo 10s intereses de un sector de la poblacion. A manera de 

explication, el semanario femenino esgrime diversos argumentos, coma aquel 

que planteaba que si la naturaleza hubiera dotado a las mujeres del vigor iisico 

y dc la fucrza intelectual dc 10s varones y a la vez hubiera conservado sus  

cualidadcs naturales (ternura, vivacidad d e  imagination y delicadeza exquisita 

de scntimicntos) serian verdaderas "hermafroditas morales". El concept0 seria 

rctomado posteriormente par Jose Ma. Iglesias, distinguido miembro del partido 

liberal y convencido defensor de la educaclon de las mexicanas, siempre y 

cuando, cla.ro csta, se respetaran ciertos limites. 

Para fortuna y tranquilidad de todos, el "despotismo rnugeril" era una 

amenaza vana, pues el control social continuaba, sin disputa, en manos de 10s 

varones. Felizmente, expresaba el semanario, la naturaleza habia dispuesto las 

cosas de manera distinta y el "sexo encantador" estaba conformado y dcstinado 

para rcinar cxclusivamente en 10s dominios del sentimiento. El vered~cto dcl 

336; "Lcctura para las jovenes en prosa y verso", Sernanario de las Seiloritas 
Meiicanas, t.111, 1842, pp.364-368. 
85 1s.a.1, "De la influencia del bello sexo", Panorama ..., 1842. pp.37-39. 



Panorama fuc tajante: en materia d e  razon, la mujer era irremediablernente 

"~~di~~t~de!nhombre";a'~de-ahi-la-importancia-de-que-cste-sebo~upara.de.su~ 

educacion y adecuada conduccion, idea expuesta por Fernandez de  Lizardi 

nfios atras y afanosamentc defendida por tirios y troyanos. 

Al margen dc estas declaraciones, el Panorama se intcrcso e n  

reproducir ensayos de  piumas europcas sobre educacion femenina, con lo que  

propicio SLI difusion y lectura y permitio a un  sector mas  amplio informarse 

sobre las ultimas novedades en  la materia. Entre estos trabajos dcsracan dos: 

el "Discurso de Bernardino de San  Pedro sobre esta cucstion ~ C o m o  podria 

coniribuir la educacion de las mugeres a hacer mejorcs a 10s hombres?, picza 

presentada por el autor en el concurso dc elocuencia (1777) ante la Acadcmia 

de Bcsanzon"87 y "Educacion de  las mugeres", de la iranccsa Josefina 

Bachellen. 

Contemporaneo y amigo d e  Rousseau, San Pedro, autor dci primer0 

de eilos, idealizo a la  naturaleza y, e n  consecuencia, se opuso a 10s "vicios" de la 

civilitacion. Congruente con tal posicion, recomendaba u n a  "bucna" educacion 

86 Panorama ..., 1842, pp.35-36. 
07 Panorama de las Scrioritas, Mexico, 1842, pp.130-162. Aunqrie seguidor de 
Rousseau, Jacques Henri Bernardin de Saint-Pierre (1737-1814) careciir de su genio. 
No obstante su formacim coma ingeniero, destac6 par su a(ici6n a la literatura y su 
capacidad como naturalists. ~ d e m c s  de Estudios dela naturaleza (1784) y Armonia de 
la iiaturaleza-(1786) escribio Pablo y Vir~inia (17871, la mas exitosa de sus obras y 

' cuya influencia en Mexico fue significntiva. El hecho pucde aprcciarse por la primera 
cdicihn mexicana 118431 aue. de acuerdo con almnos autores, supera tipograticamente , .  . - ~ - 
a la edicion franccsa de Curmer y por algunos articulos alusivos como "Pablo y 
Virginia" de lsidro Gondra. Semanario de las Seriontas Meiicanas, t.l, 1841, pp.137- 
144. Sobre el tema: Bompiani, 1988, p.291; Gondez  Porta y Bompiani, 1967, pp 367- 
368. Es interesante seiialar que entre 10s concursantes a la convocatoria de Besanzon 
figuran a lg~nos  nombres femeninos como el de Mme. Juana Roland (1756-1795). 
Is.a.1. "Madama Manon Juana Roland, Panorama ..., pp.254-259. 



para cl scxo opuesto, siempre y cuando sc ajustara a las leyes naturales y no a 

las normas dcformadoras impuestas pol- la socledad Por talito, dc las trcs 

altenativas educativas que reconoce para cllas (familiar, conventual y social) 

solo otorgo validez a la primcra, aunque condicionada a la supresion de 

castigos fisicos y excesivo rigor: ' 'tScran necesarios s e  preguntaba- 10s 

tormentbs para formar u n  ser dulce corno la muger?"aa Y no cabe duda que la 

reflexion venia como anillo a1 dedo a la sociedad mexicana de 10s cuarenta, tan 

aficionada a1 rigor y maltrato dc 10s es~ol;ll-es, corno consta en las memorias 

lcgadas por algunos personajes de la i-poca. Para el caso de las mujeres, u n  

excclente ejemplo -el unico en  su gene[-o- son las memorias de Concepcion 

Lombardo de Miramon (1835-1921), quien relata algunas de estas  practicas.8' 

A la par que el celibato masculino. San Pedro reprobaba la educacion 

de tipo conventual, que le parccia una  institution antinatura, "una de las 

mayores clcsgracias con que  la molicic de las fanlilias aflige a la sociedad"," por 

lo quc habia que prescribirla definitivamentc. En resumen, desde s u  punto de  

vista, Canto el celibato como la vida en clausura eran incapaces de desarrollar 

86 San Pedro, Panorama ..., 1842, p.137. 
$9 De acuerdo con Ramos, las Memorias de Lombardo de Miramon estin firmadas en 
Barcelona en 1917, pero es posible quc la autora iniciara su redaccion mucho antes, 
pues desde 1891 se hizo alguna mencion a la existencia del manuscrito en las Cartas 
de Jose Ma. Hidalgo, miembro del partido conservador mexicann y ministro de 
Maximiliano en Paris. Las siguientes lincas dan idea del ambience que privaba en la 
escuela rncxicana: "Cuando no sabiamos nuestras lecciones, [la maestra] se 
encolerizaba, arqueando las sejas [sic], arrimaba su cabesa [sic] a las nuestras y a 
grito tendido, repetia palabra por palabra lo que no sabiamos decir. No contenthdose 
con aquellos gritos que nos asustaban, 10s acompaiaba con una lluvia de dedalazos en 
rruestras pobres cabezas". Ramos en Domenella !. Paslernac, 1991, pp.281-285. 
''0 San Pedro, Panorama ..., 1842, p. 138. 



cn el individuo sentimientos patrios, tarea prioritaria que desde s u  11e1-spectiva 

solo podia realizarsc dcntro del hogar paterno. 

La proporcionada "por el mundo" le parecia igualmente peligrosa y 

delormadora. Si bien aceptaba 10s "usos" ensefiados por 10s maestros, 

considcraba quc no estaban exentos d c  algunos rlesgos, como que las jhvenes 

adquirieran cierta independencia d e  criterio o, peor aun ,  quc supcraran 

- culturalmente a s u s  futuros conyugcs, cuando deberian "reputarsc conlo 

oienos sabias que el y ver 10s objelos como i l  10s \)e ..."" Pcro 10s tcrnorcs dcl 

autor iban mas alla; 10s libros, las novelas, el teatro eran igualmentc peligrosos 

por lo que el unico recurso recomendable, el unico licl a las leyes naturalcs cra 

la educacion materna y "las especulaciones con las artcs dom~siicas",  curiosa 

manera de aludir a las consabidas labores ferneninas. En conc l~~s idn ,  San 

Pedro se concretn a reconocer la importancia de educa ra  la mujer con el iin de 

"hacer mejor a 10s hombres". 

El ensayo de  Bachellery, e n  cambio, parece mucho mas innovador, 

I aunque no abandona el tono de la ipoca.92 A diferencia de San Pedro, ve en la 

religion uno de 10s pilares de la educacion y no comulga con las consignas ~- 
p~~~~ - . 

91 S m  Pedro, Panorama . . ,  1842, p.143. 
Es probable que este trabajo, a1 pareccr escrilo y publicado originalmente cn 1838, 

respondiera a la convocatoria oficial para investigar "10s medios mas adecuados para 
adaptar la instruccihn que reciben las mugeres a la posicion que les designan hoy en el 
mundo y en las diversas clases de la sociedad, el progeso de las luces y el adelanto de 

~ ~ las artes industriales", un sintoma mas de la inquietud que en ambos continentes 
rrrotiaaba la educacihn y condiciirn dc las mujeres. "Educacihn dcl bello sexo", 
Sernanario de las Serioritas, t.111, 1842, p.87. El trabajo de Bachrllery consta dc cinco 
secciones, todas publicadas en el volumen del Panorama. correspondiente al ario de 
1842: "Primera carta", pp.177-183. "Carta segunda. Base de la educacihn mugeril", 
pp.214-221; "Carta tercera. Educacihn profesional de las mugeres", pp.241-250; 
"Carta cuarta. Continuacion de la educacihn profesional y x,ocacional en gcneral". 
pp.32 1-333 y 'Carta quinta. Vocacihn de la ensefianza", pp.517-525. 



educativas d e  Rousseau,  particularmente su desmedlda confianza e n  las  

tcndencias naturales." Pareciera como si con tales versioncs c o n t r a p u e s t a s  

Garcia Torres, editor del Panorama,  intentara ayudar  a los y l a s  mexicanas  a 

iorjarse u n a  idea m a s  solida sobre  el tema.  

El trabajo dc  la escritora franccsa tiene entre ot ros  cl met-ito clc 

abordar  el problerna educativo d e  las  mujeres por ellas rnisrnas y n o ,  como 

sucede en el caso anterior,  por  su influencia e n  l a  forrnacion d e  10s varones. S u  

objetivo cs obvio, exponer l a s  ideas  y experiencia docente d e  l a  a u t o r a  e n  u n  

"asunto t an  grave corno fecundo". Novedoso desde u n  p u n t o  d e  vista 

metodologico, Bachellery a r r a n c a  con u n a  instructiva revision bibliografica 

sobre el tema, basada  de  acuerdo  a s u s  palabras,  e n  escritos d e  mujere; como 

Albertine Necker o Isabel Carlota d e  Guizot.g4 Desde s u  perspectiva, los 

trabajos esaminados adolecian de  dos  deficiencias: total des interes  poi- la 

93 "Mas no se trata de  apelar a la naturaleza; el natural de la infancia. como el de la 
cdad viril, es casi siempre la indolencia y la pereza: si se hubiera de consultar a 10s 
caprichos y movilidad dc 10s ninos; si se hiciera consistir el estudio c n  el atractivo y el 
placer, 10s resultados morales e intelectuales quedarian grandemente comprometidos". 
"Educacion de las mugeres. Carta cuarta", 1842, p.329. 
94 Albertine Necker de Saussure (1766-1841) escritora suiza, hija del celebre 
naturalista H .  B. de Saussure y prima de Mme. De Stael. X su pluma debemos una 
reselia sobre el caricter y 10s escritos de Mme. Stael, fallecida en 1817 y la Education 
propresiva o Estudio del curso de la vida publicado en Ginebra entre 1836 y 1838, en 
la que parte de la concepcion religiosa de la vida humana como educacion incesante, 
cuya finalidad e s  la perfeccion interior. Partidaria de la educacion diferenciada por 
sexos, dedic6 atenci6n especial a la de las mujeres, la que, desde su  punto de vista, se 
identifica con el desarrollo intimo del alma. En Gonzilez Porto y Bornpimi, 1967, t. I V ,  
p.372; Diccionario de las muieres celebres, 1970, p.200. Un estudio comentado de la 
obra de Necker en "B.B.", "Educaci6n", Semanario de las Senoritas Meiicanas, t.lll, 
1842, pp.274-280, 297-304, 322-329 (Tomado de la Biblioteca Universal de Ginebra). 
Isabel Carlota de Guizot (1773-18271, casada con un  escritor y politico, posiblemente 
Frmcois Guizot, obtuvo gran renombre como novelista y cuentista y, sobre todo, como 
colaboradora de Le Publiciste. Entre s u s  principales obras destacan algunas 
vinculadas al tema educativo, como Education domestisue (18261, Une iamille (1828) y 
Conseils de morale (1828). Enciclo~edia Universal Ilustrada, vol. 25,  pp.312-313. La 
reproducci6n de esta serie de articulos, ademas de presentar las ideas basicas de 
Bachellcry, describe los diversos matices con que en Europa y en America se abordh 
el tema de la cducacion femenina. 



cducaci6n practica y, mas grave aun ,  inclilerencia hacia la problematica 

cd~ti~d~l~c~pX~~~edias~de~la-poblaci6n;error-que-juzgaba-im~erdonable- 

cn la Francia de su  tiempo y mas aun para una intelectual que, como 

Uachellery, se identificaba con dicho grupo social. Por eilo, 10s textos analizados 

rcsultaban inoperantes precisa~ncntc pal-a las jovenrs sin dote p clc mcdiana 

condition que, como 10s varones, estaban llamadas a construirse un porvenir 

propio: 

Cuanclo las ideas dominantcs no llcva11 a1 claustr-o, y cuanclo, poi- otra 
parte, han acabado muchas de estas santas mansiones, 'Cual debera ser 
la suerte de una joven sin fortuna, sin profesion !. sin apoyo cn el mundo? 
Esta e s  la mas irresistible objecion que puede hacerst: a aquellos que creen 
todavia que las atribucioncs natul-ales dr  las rn~igercs consisten 
puramente en la direccion de la casa.' 

La unica solution, el unico patr-imonio a1 alcancc de cste sector 

cstaba en una instruccion "real", distinta de la practicada con anterioridad; 

csto e s  en el aprendizaje de una  proiesibn honesra y lucrativa quc asegurara la 

indepcndencia y el honor de las m u j e r e s . 9 ~ i n  embargo, no llegu al punto de 

proponer la irruption dcl "hello sexo" en las profesiones liberales, lo que 

continuaba viendose como u n  verdadero desacato social, pese a 10s cambios y 

demandas generados por la revolucion burguesa. Bachelle~y aboga por un  tip0 

de educacion profesional para sus congeneres, per0 de tipo practico, "especial" 

como ella la llama, suficiente para capacitarlas para el desempelio de a l ~ n  

oficio. 

En busca de justification, la autora se hunde en un verdadero 

laberinto de razones; entre otras, intenta convencer del identico valor de toda 

95 "Educaciirn de las mugeres. Cuarta carta, Continuacibn de la educacion profesional 
y vocaciones en general", Panorama ..., 1842, pp.323. 
96 "Educaci6n de las mugeres. Carta   rim era", Panorama ..., 1842, pp. 178- 179. 



actividid humana97 y de  la inutilidad de  ciertos saberes teoricos, en particular 

las  iiunianidades griegas y latinas,  coliociniientos "mcdiocres y vanidosos" quc,  

d e  acuerdo con s u s  palabras, consumian sin resultado 10s m a s  bellos anos  de  

1. '1 ~xlstencia.'8 . ' Esta tcndcncia cobraria fuerza a lo largo dcl siglo XIX y, por lo 

cj~lc toca a Mexico, gozo dc aceptacioii cntre  10s I-esponsables de las politicas 

cducativas dcl pais, sobre todo a partir del rcstablecimiento de  la Republics. 

Consciente de  s u  momento histol-ico, convencida de  la creciente 

necesidad de cducar  con u n  sentido m a s  progresista a las mujeres, la escritora 

veia en la crcacion d e  u n a  "universidad profesional de las mugeres", jr de  ulla 

escuela normal las  unicas posibilidades de  dotarlas de  u n a  "independencia 

virtuosa" y de  u n a  formacion moral " sana  y feriil".'"i bien, reconoce s u  

incapacidad para  elaborar u n  acabado plan organic0 quc diera cuenta  detallada 

dcl posible funcionamiento de  esa  especie dc  "taller-universidad", en cambio, 

ofrccc u n  esquema mucho m a s  claro dc la escuela normal, seguramente 

pl-oducto de  s u  larga experiencia cn las lidcs del magisterio. 

'97 "El artesano que conoce su objeto y lo alcanza, dando a sus  obras la perieccion de 
partes que forman u n  todo bien acabado, es mas artista que el obrero de palabra; que 
el literato que no comprende que en todo genero de trabajos y profesiones puede 
hallarse la moralidad, la poesia y la identidad posible dc inteligencia". "Educaci6n de 
las mugeres. Carta tercera", Panorama ..., 1842, p.247. 
" V a n o r m a ,  1842, p.242. La tendencia contra esta clase de saberes se fue 
gencralizando a lo largo del siglo; Spencer, por ejemplo, afirmaba que el estudio del 
griego y del latin, resultaba i n ~ t i l  para nueve de cada diez jovenes, de ahi que la 
mcmoria se encargara de borrarlo casi en s u  totalidad.Spencer, 1977. 
99 Panorama, 1842, p.250. Respecto a la inequidad educativa entre hombres y mujeres 
comenta: "La "nica enseimnza profesional que esiste organizada para ellas cs el 
conservatorio de miw.ica; todavia no se ha fundado para ellas una escuela de dibujo y 
dc pintura: se vcn levantar suntuosos palacios, escuelas esplendidas destinadas al 
estudio de las bellas artes, y no hay quien pregunte ePor qu i  lantas mugeres que 
encontrarian en la prictica del dibujo y de la pintura una profesion lucrativa, no 
tcnclrin derecho a ocupar una parte de  csos anfiteaLrosT E n .  "Cuarta carta. 
Continuation de la cducacion profesional y vocaciones cn general", Panorama ..., 1842, 
p.330. 



Aunque partidaria dc la especial vocacion femenina para la 

enscrianza, no deja de se~ ia l a r  las graves deliciencias (falta dc preparacion y 

seriedad) de tantas profesoras, generalmente carentes d i ce -  de las cualidades 

escnciales de la profeslon. Pero s u s  c r i t~cas  no qucdan ahi, sino que, dominada 

poi. 10s prejuicios de s u  ticlnpo, las hace cstcnsii.as a todo su sexo, a1 que  de  un  

plu~nazo descalifica intelectualrncnte: 

... Acaso las maestras timidas y superficiales, como son la mayor parte de 
las mugeres, permaneceran todavia por rnucho tiempo estrafias e 
indiferentes a 10s brillantes trabajos de cnsc?:anza que 10s hombres 
mejoran, asi como a 10s nuevos puntos de vista qi!s se dirigen diariamente. 
La serial mas cierta de la nulidad moral y cicntiilca de las mugercs que  
gobiernan las grandes casas  de enseiianza, es  su srnpeiio de frecuentar el 
mundo y el fastidio que  esperimentan por los sstudios y las clases; s u  
repugnancia para ocuparse clc esplicaciones pcnosas . . .  

Con todo -0pinaba-, el oficio cra apropiado pal-a ricas y pobres; las 

primeras porque, valiendose de s u s  relaciones, lo convsrtian en  u n a  inclustria, 

~nientras que estas ultimas veian en  el un  cxcelente al-bitrio "para escapar de  la 

miseria", argument0 que, casualme~ite  o no, verenios i-spetirse algunas di-cadas 

despues (1869) con motivo dc la inauguration dc la Escuela Secundaria de 

Nirias. Tras esbozar la formula de la perfecta rnaestra.:oL de sumergirse en  u n a  

serie de reflexiones sobre las caracteristicas de la docsncia publica y privada e 
. ~ 

incluso, de ofrecer 10s titulos que a su juicio debcrian conformar la biblioteca 

loo "Educaci6n de las mugeres. Carta Vocaci6n de la ensetianza,., panorma..., 
1842. p.519. 
lo1 Para Bachellery no era Iicil llegar a scr una biicna preccptora, por lo quc las 
aspirantes, autenticos dechados de virtudes, dcbcriaii curnplir 10s siguientes 
requisitos: ser madre de familia, joven, per0 no demasiado: amena y constante, con 
experiencia, afecta a 10s niAos, piadosa y modesta, cxacra y puntual y "amante de 
lecturas serias y provechosas". Sin embargo, pese a su cuidadosa descripcion, nada 
nos dice de 10s conocimientos y preparation que deberiru~ poseer, hecho mas que 
significative de la importancia que la autora concedia a1 aspccto instmcti\~o. 



basica de toda profesional de  la ensefianza,l02 llega a u n a  inesperada 

coi~clusion. Ni las escuelas p~iblicas y mucho menos las comunidades religiosas 

eran las apropiadas para formar a las futuras maestras, pues solo ofrecian 

conocimientos restringidos e inoperantes para la trpoca, cuando el bienestar 

rnatcrial de  las mujeres exigia u n a  instruction positiva. Pese a esta  temprana e 

innovadora declaration de  fe positivista,l03 tanto mas sorprendente por venir de 

una mujer, termina pregonando que la capacidad personal y el "impulso moral" 

de las  madres de familia constituian el pivote del avance educativo de las 

niujcres, conclusion quc no parece mu? congrucnte con el espiritu quc anirna el 

discurso e n  su conjunto: 

A1 poder individual, a la iniciativa libre y espontanea de la inteligencia, y al 
impulso tanto moral como activo de las madres, debera s u s  adelantos la 
educacion femenil, mas bien que a la lentitud de 10s procedimicntos 
usados en  las escuelas publicas.104 

El Panorama de  las Sefioritas dista substancialrnente de la simple 

lectura de entretenimiento que en un  exceso de rnodcstia anunciara como 

proposito su editor. Ademas del material analizado, rlco en propuestas de 
.- 

102 "Fenelon es su modelo de razon elocuente y de sabiduria persuasiva; Bossuet, 
Masillon y Fleuri le sirven para estudiar en ellos el talent0 de la palabra, la elegancia 
de la forma y el calor de la expresibn. Hay tambien 10s mejores moralistas y las obras 
de educacion escritas por mugeres celebres. La literatura esta despues como una 
distraccibn ...," panorama ..., 1842, p.524. 
103 iConocia Bachellery las ideas de Auwsto Comte 11798-l857)? A l  rlarecer. 
originalmente el texto -fue publicado en n&iernbre de 1838 por la ~ r i b u n a  de la 
EnseAanza, de donde Garcia Torres lotorno y tradujo al espaiol. Si nos concretamos 
a las fechas, resulta factible el acercamiento de la escritora a dicha doctrina, pues 
hasta donde sabemos, desde 1826 el filosofo francis inauguro su "Curso de Filosofia 
Positiva", publicado en cinco volumenes entre 1830 y 1842. De ser asi, encontrariamos 
que fue Osta una de las primeras referencias en Mexico sobre dicha doctrina. En ese 
mismo sentido, Ramos Escandon alirma que debido a la lectura de autores franceses, 
la influencia del positivismo en Mexico es anterior a la fundacion de la Escuela 
Nacional Preparatoria. Ramos Escandon, 199 1, p.275. 
10.1 Panorama ..., 1842, p.525. 



divcrsa indole, algunas secciones, como las de corte historicolOj o las d e  cultura 

general nportaban mucho mas quc distraccion a s u s  lectoras, constituyendo 

Llna irnporta~lte fucntc cle informacion lncluso, contra lo c o m ~ n m c n t c  

aceptado, ciertos editores, Garcia Torres entre ellos, se ingeniaron para dcslizar 

cucstionus inusuales enirc las "damitas mexicanas", como puede obscrvarsc e n  

el al-ticulo "De la influencia de l a s  mujeres en politicaVl06 o en la nota 

necrologicn a Luz Uraga y Gutierrez, en  la cual se  destaca s u  posicion 

idcologice y s u s  acciones cii favor de la insurgencia: 

Fue siclnpre adicta a la rcvolucion de indcpcndencia; y a pesal- dc habcrlc 
pasado por las armas 10s cspatioles a s u  hermano D. Cayetano UI-aga, a 
quic~i  hicieson prisionel-o con otros insurgentes, no desmayo s u  amor a 
causa tan santa, v Ic hizo importantes servicios...En cfecto, i que  cosa mas 
propin para inflamar la fantasia ardiente de una mujer apasionada, cllre el 
tr5nsito sepentino dc la esclavitud a la libertad, cl cspectaculo granclioso 
clc una nucva nacion, que aparecc dc improviso como u n  astro 
dcsconocido en el firmarncnto? 107 

Otro ejemplo mlis de  esta tendencia, particularmente interesante por 

el cspiritu liberal y "profeminista" que lo anima c s  "Las republicanas de la 

America clel Sur",  de la frnncesa Ju l ia  de Monglave, escritora particularmente 

sensible a las necesidades y condiciones dc estos pueblos a la importante 

participacion femenina en la gesta independentista. Seguramente cs  u n o  de los 

llamados iniciales, si no el primero, e n  favor de la solidaridad de las europeas 

'05 Algunos ejemplos son: "1-listoria. Las mugeres de los cesares", "Biografias dc 
mugcrcs celebres", "hlugeres griegas", por citar 10s mas representativos. 
'06 En el Panorama . . ,  1842, pp.99-100. Tornado del Diario de las Mugeres. Si bicn la o 
el autor reconocen la importancia de esta participacion, la supeditan a 10s intereses y 
actividades de los varones. No obstante, plantea al lector una interesante prcgunta: 
" ~ P o r  qu6 las mugeres no podrim aspirar a un porvenir como 10s hombres? iTriste 
reflexion para las que pru-ecen no haber sido llamadas a participar de los bienes 
inlelectudes!" 
'07 "Articulo necrologico", Panorama ..., 1842, pp.470-72. Subrayado nuestro. 



hacia s u s  congeneres americanas, independientemente de sus  respectivos 

origenes y pertenencias, propuesta exceptional que rompia con 10s exacerbados 

nacionalismos de aquel entonces: 

... lejos de nosotros, bien lejos, in is  alla de 10s mares, bajo u n  cielo de 
fuego y en un pais en que la libertad es una necesidad, hay pueblos, hay 
mugeres que han debido armar sus  brazos y que han debido sacrificarlo 
todo al amor de la patria.. 
2Y por que nosotras de su  mismo sexo sufririamos que devorase el olvido 
sus  gloriosos nombres? 2No debera haber entre nosotras esa especie dc 
union que se advierte entre 10s individuos de otro sexo? LY rechazaremos 
un renombre que pertenece a1 nuestro porque haya crecido en otro suelo o 
brillado bajo otra bandera?108 

Entre las publicaciones para mujeres de la epoca, la que desde 

nuesti-o punto de vista rcalizo mayores contribuciones a la cducacion femenina 

fue el Semanario de las Seiloritas Meiicanas (1840-1842), "primero en Mexico, 

que se haya dedicado exclusivamente al bello sexo", segun presuncion d e  s u s  
1 

editores, y cuya educacihn "por desgracia se mira con tanto abandono entre 

I ~ o s o ~ ~ o s " . ~ ~ ~  

Pese a liaber visto la luz publica poco antes que el Panorama, 
. . .:, 

cerramos este apartado con el Sernanario por diversas razones: la clara 

conciencia de su  funcion docente y de la urgente necesidad de "reformar el 

sistema educativo de las mugeres en nuestra republics", sentimiento apenas 

dibujado y hasta eludido en las publicaciones precedentes. Destaca tambikn el 

espiritu liberal y progrcsista que animo a sus  editores, lavariedad y riqueza de 

s u s  contenidos, s u  particular hincapie en difundir el conocimiento cientifico y 

.. 
108 En Panorama ..., 1842, pp.478-494. Tornado del Diario de las Mugeres, Paris, 
octubre, 1833 I?). Dentro de esta linea de preocupaciones esta "Independencia", 
articulo de Isidro Gondra avocado a establecer las dilerencias entre "libertad e 
"independencia", temitica muy sugestiva dadas las circunstancias del pais. Viase 
Sernanario ..., t.lll, 1842, pp.5-7. 
'0' 'Prospecto", Sernanario dc las Seiloritas Mexicanas, t.1, 1841, p.1. 



['or i~ltimo, el renovado interes en d a r  cabida a 10s rernitidos de las lectoras, 

prictica i~iiciada ticmpo atras por el Diario de Mexico y rcvitalizada pol- csta 

~rcvista. Otra novcdad mas fue su intencion de llegax- a iodo tipo de rn~xjercs; 

nifias, adolescentes, madres de familia, viudas, solteras y hasta ancianas 

cncontx-ax-iaxi cn s~xs paginas Ieciixl-as apropiadas a sus  xiccesiciades c ixircrcscs. 

Si bien la propuesta pecaba de ambiciosa, llama la atcncion la concicncia clul 

cuerpo editorial respecto a la complejidad del mundo fcmcnino, asi como dcl 

particular "abandono" en que se encontraban algunas dc cllas 

Pero sus editores no se lanzaron a esta aventura cultural por simple 

intuicion o capricho; por el conrrario, muestran amplia infot-macion y 

cnnrencimiento st~bse Iris razoncs y objetivos clc SLI  cmprcsa. Dcsdc el 

"PI-ospecto", trazan un interesante y fuxidado b a l a ~ ~ c c  clc la situation educativii 

clc las mexlcanas al arrancar la ddcada de los cuarenta cicl sxgio XIX. anillsis 

tanto mas atractivo por sus juicios comparatives dircctos y realistas- sobre la 

des~gualdad de condiciones y oportunidades para ambos gfncros. Scguramcnte 

~lsta rue una de Ins primex-as ocasioncs cn abordax-se csic iipo de cuestioncs cn 

Mexico. 

... las ciencias, la literatura y las artes, las ventajas quc proporcionan cstos 
conocimientos y la facilidad de adquirirlos ..., parecen monopolizados por 
solo uno de 10s sexos, mientras el otro, por una notable'anomalia, ve 
cerradas las puertas del grandioso alcizar de 10s adelantos j7 d e  las 
rnejoras progresivas de la especie hurnana. La cclucacibn mezquitla y 
limitada de la muger poco o nada adelanta, y se crec haberla conducido a 
la perfection cuando a los elernenlos mas comunes de la instruccion 
primaria se agregan algunas nociones de las artes de diversion )I agrado ..., 
su  educacion sccundaria se juzga perfecta con las teorias mas vulgares del 
manejo de una casa, mientras la parte moral y el cultivo de s u  talent0 no 
tielie otro carnpo donde explayarse.. ,110 

' ' 0  "Prospecto", Sernanario de las Senoritas Mexicanas, t.1, 184 1, p.2 

b i  



Cerradas para ellas las puertas de la educacion secundaria, carentes 

de 10s libros basicos para su  instruccionelemental y poselemental y hasta de 

una prensa femenina suficientemente atracliva para captar su  atencion, 10s 

creadores del Semanario decidieron asumir el reto. Promover el cultivo y las 

mejoras de las mujeres, para dc csta forma colaborar a ia felicidad publica, fuc 

su  objetivo vertebral o dicho cn otras palabras,. formar buenas madres y 

esposas para contar con iguales ciudadanos, una de las motivaciones en boga 

par aquel entonces y totalmente acorde con la recien adquirida condicion 

republicans. 1 1  1 

Tales intenciones no quedaron en letra muerta !. la revista present6 

cambios cualitativos de importancia; con profundo sentido critico y no poca 

sensibilidad social, Gondra busco las causas de fondo del bajo nivel educative 

del sexo opuesto. ~Acaso  -se preguntaba- el "chocante abandon0 de las mujeres 

se debia a la envidia de 10s hombres?"ll2 Aunque evade la respuesta es claro 

que su  vision del problema va mas alla de las clasicas argumentaciones 

fisiologicas y naturales, coma puede apreciarse en la siguiente afirrnacion: 

Muchos se quejan de la ignorancia de las mugeres; per0 muchos tambien 
han querido sostenerla como una ~ a r a n t i a  de felicidad para ellos y de 
seguridad para sus padres y sus esposos. Se las educa, no coma si 
hubiesen de ser compaiieras, sino criadas del hombre y despues se 
deplora esa ligereza que las condena a hacer un papel que o no tiene 
influencia en la sociedad politica o tal vez contribuye a s u  
desmoralizacion.ll3 

$ 1 1  Sobre el terna: "Prospecto", &, p.4; Emilio de Girardin [cornentario a Madama 
(sic] de Bawr], "Educacion de las nirias", Semanario ..., Mexico t.1, 1841, p.128; 
"Correspondencia exterior", Semanario .., Mexico, 1.1, 1841, pp.466-467; "El 
Septuagenario", "Educacion del bcllo sexo". Reflexiones gencrales sobre su necesidad", 
Sernanario ..., Mkxico, t.11, 1841, pp.106-11; "El Corresponsi~l". "Influencia de la mujer 
en la educaciirn popular", Scmatiario . . ,  Mexico, t.111, 1842, pp.65-69 
112 "Prospecto",Semanario de las Serioritas Mexicanas, 1.1. 1841, p.3. 
113 lsidro Gondra, "Ciencias. Dc la utilidad de su estudio", Scmanario ..., t.1, 1841, 
pp.27-28. Muy a1 estilo de Sor Juana, Manuel Monteverde opinnba sobre las supuestas 
fallas ferneninas: "...sin recordar que nosotros mismos somos In cauda primordial de 



El semanario sc  propuso a toda costa accler-ar el desarrollo nacional 

por medio de la cducacion de  las futuras  madres de  familia, prcoc~ipaci6n 

presente a lo largo dcl impreso y sintomatica de la mentalidad ilust:mda de  

Crondi-a y clc gran partc d r  s u s  colaboradol-es, enti-c 10s que se  cncontl-aban: 

Juan B. Alonso. Agustin A.  Franco, F. Gavito, Jose J .  Gomez de la Cartina, Fedcrico A.  

Miranda, Jose Joaquin Pesado, Guillermo Prieto, Antonio Rodriguez, Ignacio Rodriguez 

Galvjn, Ramon Velez y N.  G. de San Vicente. Para ello, a m a s  de 10s contcnidos 

comunes (cducacion religiosa, moral, economia domcistica, algo dc  litcratura e 

historia y las orn~liprcscntes artes propias dc su sexo), cledico u r ~  lugar rnuy 

especial a diluilciir nocioncs cirntificas, ' 'puts tas  al alcancz de las  inns ciLii~iles 

inteligencias". Afirmacion esta  ultima que refleja las e te rnas  contradicciones de  

los liberales mexicanos respecto a1 "bello sexo mexicano". 

A partir  del primer numero, la revista s e  esmero en c ~ ~ m p l i r  s u s  

propositos. AI-ticulos diversos, expuestos en forma didactica y con u n  lenguaje 

sencillo y accesihle n las no iniciadas sc  abocan a orientar sobre la irnpol-lancia 

y metodo dc la l c c t u r a ~ ~ "  e instruir sobrc nocioncs de astronolnia, historia 

natural,  botanica, zoologia, lisica, quimica, y geografia. Con el mismo objeto 

~ncluye algunos textos o cursos elementales de  moda, como por e~emplo ,  "las 

tales cxtravios, suponiendo que en general tuviesemos razon en atribuirselos". En 
Panorama . . ,  pp.221-225. Subrayado nuestro. 
' I 4  La preocupaci6n viene de atras, como puede comprobarse en la seccion dcdicada al 
Diario de Mexico (Vi-ase cita 34 de este apartado) 1, representa uno de 10s temas 
preferidos por el Scmanario, como puede observarsc por la cantidad dc ariiculos 
dedicados a la matena: [s.a.], L a  aficion a la lcctura". Semanario ..., t.1, 184 I ,  pp.302- 
303; "Education de la lectura en voz'alta". Semanario, t.1, 1841, pp.333-336; "Moral. 
La lectura dc las novelas", Semanario, 1.1, 1841, p.347; "Leccion cuarta. Sobre la 
pcrfeccion de las facultades intelectuales.[De la lectura]", Semanario ..., t.ll, 1841, 
pp.377-383; "Lcccion quinta ...[ Juicio que debe formarse sobre 10s librosj". Semanario, 
pp.424-427 y ,  aunque mas vinculado al arte de la escritura: "Literatura", lrabajo de 
Amable Tastu, traducido para el pliblico mexicano por el Semanario ..., t.Ill, 1842, 
pp.364-368. 



amenas leccioncs de geografia" expuestas en el Ateneo Mex~cano por Jose 

Gomez de la C ~ r t i n a " ~ .  A juicio dcl cd~tor,  el mgtodo y claridad dc tal material 

lo hacian accesible a cualquier persona, aunqxle careciera de conocimientos 

previos.1'6 En identico caso esta el articulo en el que una  joven imaginaria 

(Maria) comenta el Curso de botanica elemental de Miguel Bustamante, 

catedratico y director dcl Jardin National, pues, afirmaba Gondra en voz del 

personaje central, dicho texto y las lecciones del Semanario bastarian para 

satisfacer el afan de conocimiento de cualquier joven en dicha disciplina.ll7 

Pese al lugar prioritario concedido a este tipo de saberes, el campo que 

mas intereso al cuerpo editorial fue quizas el de la reflexion teorica sobre 

education y condicion femeninas y, particularmente novedoso en estos 

contornos, el relacionado con la superacion de sus  facultades intelectuales, 

liasta donde tenemos noticias, primer acercamiento de nuestros escritores a tal 

problematica. LL8 

A lo largo de ocho articulos, "pequefio curso de Iogica practica",ll' 

segun calificativo del autor, Gondra propone u n a  serie de principios generales 

que colaboran a1 crecimiento intelectual de 10s seres humanos, aunque por la 

naiuraleza de la publicacion, centra su  atencion en las mujeres. Estos cinco 

"rnetodos", como el 10s llama, analizados con todo detenimiento en sendos 

' ' 5  (Ciudad de Mexico 1799-1860). Tras cursar estudios en Alcala de Henares, retorn6 
a su pais (1832), donde fund6 el lnstituto de Geografia y Estadistica (1833) y, poco 
despues, ocupo la gubernatura de la Ciudad de Mexico (1835-36) y el ministerio de 
Hacienda (1838-1839). Ademas de presidente del Banco de Avio en 1840 y colaborador 
cn diversas publicaciones periodicas, fue autor de otros tantos libros. Sobre la vida y 
actividad cultural de GClmez de la Cortina, Ruiz Castaeda, 1974; Mayer, 1999, pp.84- 
10; 116-126. 
ll"'l.G.", (preimbulo], "Lecciones elementales de geografia", Semanario ..., t.11, 1841, 
0.328. 
"7 "I.(?, "Botinica", Semanario ..., t.11, 1841, pp.337-342. 
"8 lsidro Gondra, "Perfection de las facultades intelectuales", Semanario ..., t.1, 1841, 
~11.161-168. 387-397: t.11. 1841. pp.177-181, 377-383, 424-427 y t.lll. 1842. ~ n . 2 2 -  . .. . . . 54, pp.164-'168, 259-262. 
1 '"ondra, "Perfecci6n ... Ultima lecci6n", Semanario ..., t.lll, 1842, p.261. 



articulos eran: observacion, lcctura, instrucclon vcrbal (lecciones dcl 

profcsp&)-y-conversation,-que abarcaba conferencias, cliscusiones y charlas, 

lo que da cucnta dc la avanzada cor~cepcion pcdagogica dc Gondra. Cier-ra el 

listado el "estudio o meditacion", recurso al que, a1 pareccl-, concedio particular 

Ideas, recetas, consejos y un  bucn numero dc tcmas colatet-ales son 

cxpuestos por el autor en este ensayo. Entre los puntos xbordados y solo a 

lnanera de ejemplo, destacan 10s siguientes: importancia dc la observacion para 

la superacion intelectual de los i~ldividuos, relativi<lad del conocilnicnto 

cientifico, oentajas de la lectura, sicmpre y cuando sc crcctuara analitica y 

cr-iricamente; scleccion apropiada dc ~cxtos,  aprendiz:~.ju dc lcnguas \.iv;~s, 

aunque a diferencia de Bachellcry, nada dice respccto a1 latin, pese a su  

iniportancia para el aprelndizaje dc las ciencias. No ~iorlia [altar el inegistcrio 

lemenino, tema obligado a lo largo del siglo. 

En estas ligeras indicaciones no es nuestro anitiio scguramente dar  las 
reglas de la pedagogia, ni form:ir u n  curso normal clc maestros; pero como 
110 hay madre que no tenga quc da r  algurlas lecciones a sus hijos, y muy 
pocas de quienes no dependa la eleccion de 11,s 111:test.ros dc primeras 
letras para su  enselianza, estas ideas podrin scr utiles a muchas de 
nuestras amables suscritoras jsicl, unico objeto dc cstc periodico.'20 

Novedoso tambien resulta s u  reiterative akin jpor asentar la igualdad 

I intelectual entre 10s sexos. Hombres y mujeres estaban obligados a perleccionar 

I su entendimiento, si no deseaban "que cual un  deslcrto jr  como una sclva 

abandonada, s61o produzca esptnos ). rnaleza.'?l Su1,crarsc intclectualmente 

era un deber ante Dios y ante la sociedad, argumentation que seguramente 

dcbio cuestionar a no pocas familias d e  aquellos anos. 

120 Gandra, "Perfeccibn ...", Semnnario .... Mi.xico, t.111, 1842, 11.23 
" 1  Gondra, "Perfecci611 ...", Sernanurio, t.1, 1841, p.161. 



La muestra analizada, representativa del conjunto de publicaciones 

literarias del periodo, d a  cuenta dc sus conlenidos instructivos y educativos, 

superiores sin duda a 10s elementales y estrictamente domesticos ofrecidos por 

las escasas instituciones educativas para mujeres entonces existentes. Destaca 

tambien su importante labor difusora, a [raves dc notas alusivas, traducciones 

y versiones criticas de pedagogos y autores europcos de ambos sexos, las que 

seguramente fungieron como marco teorico de 10s y las mexicanas de  la 

centuria pasada. Por supuesto y vinculada con ellas, no faltaron propuestas y 

reflexiones de los nacio~iales, con lo que se alimenl6 la conformation y 

maduracion de concepciones, metodologias y estrategias educativas propias, a 

la medida de las necesidades y caracteristicas de s u  entorno.122 Asimismo, 

aunque e n  menor medida, hay en  ellas indicios de una  rormacion politica 

liberal, comun denominador de s u s  respectivos editores, al punto de atraerse la 

animadversion de la ciudadania, como lue el caso de ElIris, o hasta de 

incorporar alguna noticia sobre las primeras acciones feministas en cl pais 

vecino,'23 sugestiva tematica, muy a rono para provocar el debate y ampliar las 

perspectivas de la sociedad mexicana. 

Las'ievistas literarias, mas cercanas a 10s libros que a 10s impresos 

periodicos, propiciaron el habito de la lectura entre un  public0 femenino poco 

acostumbrado a tal actividad. Si bien las hub0 con apenas 7 suscriptoras, 

122 Aunque encontramos cicrtos atisbos didacticos en las publicaciones de principios 
de siglo, es  en el Semanario de las Serioritas Meiicanas donde se observan estrategias 
claramente delineadas, como por ejemplo ilustraciones alusivas a alguno de 10s ternas 
expuestos, juegos que a la vez que divertian, instruian a las lectoras ("Un juego de 
diversion" t.1, 1841, p.296), lenguaje y metodologia adecuadas a 10s intereses y nivel 
cultural de sus destinatarias. Otro interesante cjemplo de csta prictica es el articulo 
"Fisica. Remitido", en el que Gondra, cud si estuviera en un salon dc clases, responde 
con claridad y paciencia a las dudas de dos jovencitas zacatecanas sobre uno de sus 
articulos publicado con anterioridad. Semanario ..., 1.11, 1841, pp.4 1-48. 
123 '"Correspondencia exterior", Semanario de las Senoritas Meiicanas, t.ll, 1841, p.72. 
l a  nota describe la presencia e '"irrererante" actuation femenina en el Senado 
norteamericatlo. 



otx.ns, como el Scmanario de las Sefioritas Meiicanas, Ilego a registrar 130 pal-a 

el primer volumen (1840-41) y 106 para el segundo (1842), originarias de 

diversos puntas de la Repirhlica. Ademas, es probable que m ~ t c h o s  d c  los 

nirmeros asignados a varones -553 para el rnismo periodo-, pasaran pol- las 

mnnos de alguria que otra lectora, colno consta clue s u c e d ~ a  desdc la epoca dci 

Diario de Mexico o tarnbien que un porcentaje de esas suscripciones hubiesc 

sido adquirido por algun padre o familiar para la o las mujeres de la casa. A lo 

1;1rgo del siglo XIX, quizas hasta que sc popularize la luz electrica, la lectura el? 

iamilia iue una costurnbre generalizada, que permitio n libros y perioclicos 

llegar a mayor nurncro de pel-sonas, incluidos nifios y mujeres.12" Los efcctos 

iavorablcs dc esta practica se hicieron sentir poco a poco, como pucdc 

obscrvarsc cn la clcmanda dc algunas lectoras por que las rcvistas ferneninas 

iricluyeran mcjor material didactico y literario. 
Por ultimo y es quizas una  de sus aportaciones mas significativas, 

prepararon el terreno para que, ya en la segunda parte del siglo, el gobierno 

nacional abor-dara de frente el problerna educative de las mexicanas, 

convencido de cpc, en gr-an medida, el futuro progreso del pais clcpcndc~-ia de 

su education. Tocaria por tanto a la siguiente generacion llevar al terreno 

oficial y al campo de 10s hechos las multiples propuestas expuestas y 

discutidas rei~erativamente por las revistas literarias, establcciendo escuelas de 

artes ), oficios que capacitaran a las mexicanas de bajos recursos en  el ejercicio 

de alguna actividad practica y productiva; preparandolas oficialmente para el 

magisterio, actividad que Ilego a reputarse como naturalmente femenina; 

brindandoles, por ultimo, la posibilidad de acceder al mundo profesional, 

rnediante la apcrtura dc escuelas "secundarias" o preparatorias, condition 

indispensable para aspirar a niveles superiores. En una  palabra, ofreciendoles 

posibilidades reales para desarrollarse intelectualmente y convertirse en 

ciudadanas irtiles a la patria, como tanto pregonaran los Gondra y los Garcia 

12' Aries, 1987, p.97: Chardcr, 199 1 ,  p. 122 



Torres, capaccs dc construirse un  destino propio, clue acortat-a la hasta 

enlonces insalvable disrancia entre 10s mundos masculino y iemenino. Tal fue 

el legado de las publicaciones periodicas dc la primera parte del complejo siglo 

XIX. 



I1 iHdgase la luz! La propuesta de una escuela secundaria oficial para 

sexioritas.' 

Las constantes demandas de una educacion mas completa para 

hombres y mujeres, patente en la prensa mexicana durante las primeras 

decadas del siglo XIX, no fueron esteriles. Prueba de ello es que en plena lucha 

partidista y ante la inminente amenaza de la guerra de Reforma, desde la 

cupula del poder surgio la primera propuesta oficial dirigida a crent- una 

Escuela Secundaria de Nitias, cuyas novedosas caracteristicas marcan uri hito 

en la educacion femenina de Mexico. 

Al margen de s u  exito inmediato, dicha disposicion, emanada de la 

presidencia provisional de Ignacio Comonfort, representa el arranque de una 

serie de acciones en el mismo sentido emprendidas, a partir de entonces, por 

10s gobiernos de corte liberal. Se trata de un  largo proceso orientado a la 

superacion cultural de las mujeres, en el que ese grupo, independientcmente de 

la composicion' de s u s  sucesivas administraciones, mostro gran continuidad y 

perseverancia, no igualada por s u s  oponentes politicos. 

El objeto del presente capitulo e s  analizar el primer intento oficial de 

que tenemos noticias de brindar a la poblacion femenina una educacion 

"superior", mas alla de la puramente elemental y religiosa impuesta por la 

tradicion; conocer las caracteristicas y motivaciones de esta propuesta inicial, 

las razones que animaron a sus  promotores, 10s avances alcanzados, asi como 

'Hacia mediados del siglo pasado no se contaba aun con un sistema escolarizado que 
diferenciara claramente 10s diversos niveles educativos. La palabra "secundaria" se 
referia a la educacion poselemental, "superior" a la enseiianza de las primeras lctras y ,  
en algunos casos, como fue la Ley de instruccion Wblica de 1867, el tirrnino cobij6 
hasta 10s estudios prolesionales que, a ialta de universidad, se impartirian en la 
cscuclas nacionales. 



el origen y naturaleza de 10s obstaculos que impidieron s u  realizacibn. En fin, 

~~identificar~las~carac1cristicas-de-este-p~imer-combate-formal-en-favor-de-~in-a- 

educacion femenina m a s  cornpleta y acorde con el nuevo proyecto nacional. 

11.1 El t ras fondo  his tor ico 

Corria el primer d ia  dc  niarzo de 1854, cuando u n a  nueva asonada 

militar -la numero veintitantos de  nuestra  historia independiente, segun 

cuantificacion de  Edmundo O'Gorman-,2 se propuso poner fin a1 postrcr 

gobierno de  Santa  Anna.  Sin embargo, el Plan de Ayutla, origen del inovimiento 

armado con el mismo apelatii'o, cs taba Ilamadn a difercnzi;irse notablemcnte dc 

s u s  antecesores. RespaIdado poi- lgnacio Comotifol-L, logrb el a11oyo clc 151 

guarnicion de  Mexico, el abandon0 ciclinitivo de 121 prcsidel~cia clcl general 

San ta  Anna y,  lo que  para nucsrro objetivo impel-La clcsracar, el asccnso a1 

poder de  la  plana mayor de  liberales, destinada a recmprender la reforma 

sociopolitica interrumpida veintc a l ias  atras.3 A1 igual que entonccs, el Lcma 

educativo ocuparia u n  lugar destacndo en el progralna politico liberal. 

Tras  la breve adrninistl-acion de  J u a n  Alvarcz, pot. decrcto del 9 de 

diciembre del aria 55, Cornonfort ocupb pro"isiona1rncntc la silla presiclencial, 

a1 ticmpo que,  bajo 10s auspicios d e  s u  gobierno, 10s representantcs mds 

radicales del liberalism0 ernprendieron el dificil camino cle la rcforma. Por s u  

- 

2 "Precedentes y sentido de la revolution cle Ayutla", en O'Gorman. 1960, pp.101-143. 
3 En 1833, en ausencia del presidente de la Republics Antonio I.opcz dc Santa Anna, el 
\licepresidente. Valentin Gomez Farias. apoyado en un gruvo de destacados politicos c 
intelectuales, se  propuso llevar a cab0 el primer intenro dc reiorma socioeconhmica del 
pais, dentro de la c u d ,  ocup6 un lugar de  especial importancia la transforrnacion del 
sistema educativo heredado de la etapa colonial. Su ol>jeri\.o fundamental fuc ir 
secularizando la sociedad, mediante la aholicihn o al menos In reduction de 10s 
privilegios del clero y de la rnilicia. Entre las accioncs mas relevantes en el campo 
cducativo de dicho grupa destacan la creacion de la Direction General dc Inslruccion 
Ptiblica, la clausura de la Real y Poniificia Universid:id de hlc'sico y de 10s colegios 
coloniales y la creacion de seis nuevos establecimientos de cducacion superior. 



complejidad, este proceso terminaria por rebasar al propio presidente, 

precipitando al pais a una crucnta y prolongada guerra civil. Hacia el inicio de 

su  administraci6n, lejos estaba el primer mandatario de imaginar el destino 

inmediato de su  gestion y lo encontramos, no sin sorpresa, habida cuenta de la 

LormcliLa politica que sc aveciriaba, obstinado en resolvel- el enorme problema 

de la educacion national, incluida la destinada a la mujer. Grandes y variadas 

deben haber sido las expectativas depositadas por el gobernante en esta 

materia, para que en condiciones tan poco propicias, se abocara con tal impetu 

a dicha tarea. Como acertadamente se ha sefialado, con la llegada al poder de 

Cornonfort se iniciaba una  etapa en la que el gobierno asumiria paulatinamcnte 

la rcsponsabilidad de fo~nentar y dirigir la ensefianza publica en todos sus  

ramos, abarcando funciones que, antario, estuvieron casi exclusivamente en 

manos dcl clero o de la iniciativa privada.4 

A solo unas semanas de su ascenso al poder y en medio de un clima 

politico por demas agitado, el presidenie provisional arrancaba su  programa 

educativo, reglamentantlo la ensefianza de la Escuela Nacional de Agricultura,s 

a poco seguido por la ley del 3 de abril del ario 56, en  favor del establecimiento 

de un  colegio de educacion secundaria para nirias. Sin embargo, pese a lo 

novedoso de la propuesta, su  plan de acci6n no quedaba ahi; solo unos dias 

despues (18 de abril), decretaba el establecimiento de una  escuela industrial de 

artes y oficios para varones en 10s terrenos de San JacintoG, sede tambien de la 

4 Vizquez, 1981, pp.35-36. 
5 Vigil, en Riva Palacio, 1984, t. XIV, p.llO. 
6 De acuerdo con la ley de creacihn, dicho establecimiento seria totalmenle gratuito y 
ofrecia dos niveles de ensefianza: cientilica-practica, con derecho a titulo de maestro p 
comun o practica, que formaria a 10s aspirantes a oliciales. Dublin y Lozano, 1876, 
vol. VIII, 1856-1860, p.149. Esta escuela disfruto de un' presupuesto anual de 38,820 
prsos, cifra bastante considerable para la epoca, sobre todo si se consideran 10s 
apremios financieros del gobierno. Su isito fue tal, que a poco de su fundaci6n con16 
con una asistencia media de 400 alumnos. Pero como acontecio con otras instituciones 
cducativas y pese a la dernanda que esta llego a tener, rue suprimida por 10s 



Escuela Nacional de  Agriculcura y el 19 de mayo de 1857 fijaba las bascs para 
-- 

la fundacibn de  u n a  escucla normal, otra de las grandes preocupaciones de la 

epoca.7 Por ultimo, a tono con la tradicion liberal, hacia septiembre de ese 

mismo ano se clausuro la universidad, cuyo edificio, libros y biencs fueron 

desiinados a la creacion de una  biblioteca national. 

El gobicrno de Cornonfort habria de cnfrentar la reaccion clerical, 

dispuesta a todo con tal de  no perder a l g n o  de s u s  privilegios seculares y, 

ademas, encarar otros tantos problemas como las constantes irrupcioncs de 

lilibusteros que  ponian en pcligro la frontera, las correrias de tribus nomadas 

asolando 10s estados del norte y ocste, complicaciones cliplomiticas de 

envergadura, cul-as graves repercuskones se l~ lc~eron sentir cn el futuro 

inmediato y diferencias irreconciliablcs a1 interior del j~arlido liberal, nnuncio 

de la guerra civil que en  breve asolaria a la pairia 

Si bien las d~sposiciones seiraladas con an tc r~or~dad  dan cucnia de 

las preocupaclones en materia educativa del ejecutivo provisional. tanlbien 

muestran el orden de s u s  prioridades. No casualmente arranco con el 

establecimiento de  u n  plantel de educaci6n secundaria para nifias, proyecto 

que, al margen de su mayor o menor pertinencia, dkbio motivar mirltiples y 

~~ ~~ 

polemicos comentarios. El hecho no era para menos, pues hasta donde 

tenemos noticias, esta  fue la primera propuesta formal para incorporar a las 

consewadores durante la guerra de Reforma, para resurgir cn 1868, en el exconvento 
de San Lorenzo. Florencio M.  del Castillo. "Escuela industrial de Artcs )r Oficios. -~ ~ 

Education del Pueblo", El Monitor, 25 de abril, 1856; Chivez, 1901, p.542; Monroy, 
1974, p.734. 
7 Seguramente con el objeto de capacitar a 10s docentes en funciones cuya falta de 
preparacibn preocupaba desdc tiempo atris, se dispuso que "todos 10s maestros y 
maestras de primeras letras de esta capital pagados por 10s rondos del Distrito Federal 
o de La municipalidad", deberian concurrir a dicho institute, except0 aqucllos quc 
pasaran de 10s 40 Gas y 10s que no gozaran de buena salud. Los cursos se ilnpartirian 
diariamente de siete a nueve trcinta de la maiana en el colegio de San Juan de Letran 
p tendrian una duraci6n de dos arias. Dublin y Lozano, 1876. vol. Vill,  1856-1860, 
pp.473-475. 



mexicanas a un  proyecto educativo oticial, de 11ivel mas avanzado al 

estrictamente elemental, impartido tanto en las "amigas" como en las escuelas 

municipales. Ademas, para no dejar dudas del espiritu renovador que lo 

animaba, al igual que en s u  momento hicieran 10s reformadores del 33, se evito 

~rtilizar -scguramente con toda intention-, hasta el rnismo termino de "colegio", 

caracteristico de la organization y practicas educativas coloniales. 

No queda a1 lector contemporaneo mas que cuestionarse respecto a 

10s objetivos perseguidos por Comonfort o por quienes lo apoyaban en  su  

intento, para que s e  abocaran con tanto aian y en circunstancias tales a este 

tipo de asuntos. La iormacion y educacion ferneninas y s u  posible 

transformation debio representar un tema delicado y polemico, motivo de 

mayores tensiones, lo que acrecienta nuestra interrogante sobre las 

motivaciones del presidente m dicllo proyecto educativo. Por lo pronto, resulta 

claro que brindar a la mujer una  mejor educacion, con un  espiritu laico y cierto 

sentido practico significo u n  reto inaplazable para el grupo de liberales en el 

podcr. Dc ahi la premura y ahinco con que lo abordarona. 

11.2 De buenas intenciones a crudas realidades. 

Por ley dcl 3 de abril de 1856 nacia en Mexico el primer 

establecimiento oficial de educacion secundaria para ninas en esta capital.9 El 

8 Representativas de este tipo de ideas son las siguientes palabras de lgnacio Ramirez: 
"Las mujeres deben cuidar de su persona y de sus intereses lo mismo que 10s 
hombres, y para eso es necesario instruirlas, e instruirlas profundamente y en toda 
clase de negocios practicos. El romanticismo es un lujo y se aviene ma1 con la pobreza 
y la ignorancia" Ramirez, en Guzmin, 1948, p.149. 
9 Sobre el establecimiento de un colegio de educacion secundaria para nifias.[Decreto 
de creacion, firmado por Ignacio Comonfort y enviado a1 "ciudadano Josi  Ma: 
Lafragua"), AGNM, Ramo GobernaciBn, caja 221, exp.3, ff.611-614 y en Dublin y 
Lozano, 1876, vol. VIII, 1856-1860, pp.145-156, 3 de abril, 1856. La prensa 
conternporinea rnostr6 sumo interes en dicho decrcto. Vease: "Colegio de educaci6n 
secundaria para nifias", El Heraldo, 13 de abril, 1856; "Ministerio de Gobernacion", El 
Siglo Diez y Nueve, 13 de abril, 1856; "Colegio de cducaci6n secundaria para nifias", El 



documcnto respectivo procedia a definir el pcrfil social del a lumnadb q u e  

liabria.de.conformarlo..Adem~de.las-pcnsionistas,-cuyas.colegiaturas-l~ab~ian- 

de fijarse posteriormente, incorporaba a la escuela candidatas de  pocos 

rccursos y de  diversos estados de la republics, y dejaba dc  lado las  ant iguas 

cxigencias de  legitimidad y purczn cle sangrc.10 \'ciiiticinco dotaciones para  

nitias del ~ i s ' t r i t o  y otras tantas  para  10s cslados garantizarian la pluralidad 

social y cobertura nacional de la institucion, propuesta que  en s u  momento 

significo u n a  innovacion educativa con inipot-tantes connotaciones de caracter 

social. Ademas, reflejo del optimism0 gubel-namctital que permeaba el proyecto, 

se  esperaba incrementar cl niimero d e  becarias. dc acuci-do a las posibilidades 

ccolio~nicas f~ l t u r a s .  

La presencia de alumnas dc  provincia, la mcncion explicita de quc  las  

prcceptoras contariati con habitacioties y :isis~ciici;r cn  c l  cstnblccimicnto. 

ademas de la adquisicion de algunos ensel-cs cotno catrcs de  fierro y 

Omnibus, 15 de abril, 1856, "Ministerio de C;obemaci6n", El Rcpublicano. 16 de abril, 
1856, cntrc otros. 
10 Con el objeto de s a l r~a ,~a rda r  la "calidad social" de sils miembros, la Real 
Universidad de Mexico asi como 10s colcgios colonialcs, por referirnos iinicamente a l a s  
instituciones de caracter educative, tenian la prerroaativa de revisar 10s ~ntecedentes  .. 
Samiliares y raciales de sus  integrantes o de quienes aspiraban a serlo y, dc acucrdo a 
10s resultados de dicha inspeccion, excluir a todo aquel o aquella que, a1 menos 
teoricamente, no llenara 10s requisites exigidos. Es importante setialar quc la calidad 
de las personas "no solo dcpendia de caracteres biologicos sino tambiin de s u  
situation familiar, del nivel de su posicion econbmica, del reconocimicnto social, de la 
categoria asignada a su profesion u ocupacion y del prestigio personal". Gonzalbo, 
1998, p.13. Para el caso de la Real Universidad de h4ixico Isease Ayirre  Salvador, 
2000. Por lo que toca a las mujeres. u n  buen ejemplo de cste tipo de "controles" 
sociales Sue el Colegio de Nifias, tamhien llamado de la Caridad o de Nuestra Setiora de 
la Caridad, que si bien fue fundado para nitias mestizas termino por convertirse en 
albergue de jovenes espatiolas *per0 de limpio linajc", quienes para ingresar, debian 
presentar las correspondientes certificacioncs dc lcgitimidad y pureza de sangre. Otro 
mas es el Colegio de San lgnacio o Vizcainas destinado a viudas o doncellas espatiolas 
"limpias" y seglarcs, cn cuyas constituciones se aset~taba que no sc ndmitirian liijas 
ilegitimas, indias, mestizas, mulatas ni negras, sino solamente espcatiolas y con 
pieSerencialas descendientes de vascongados. Gonzalba, 1987. pp.156-157; 191-92. 



colchones'l hacen pensar que 10s promotores de la escuela pensaban operar 

bajo el sistema de internado, practica usual en  10s antiguos colegios, pero 

cuestionable en una escuela oficial como era el caso dc la secundaria para 

mujeres y, de ribete, con tendencias liberales. Seguramente en este, como en 

algunos otros aspectos de la vida publica, 10s reformadores del siglo pasado se 

debatieron entre planteamientos tebricos "modernizantes" y cl peso de la 

tradicion. Asi se explica que, pese a sus  ideales transformadores, optaran por el 

internado, sistema reprobado por algunos de ellos, tanto porque les recordaba 

practicas escolares coloniales, como porque restringia 10s derechos del 

individuo. Un factor determinante para optar por ese rigimen debio ser la 

preocupacion por garantizar la "seguridad" fisica y moral dc las alumnas, por 

mas que, como sucedia en el Colegio de las Vizcainas fundado en 1767 por 10s 

cofrades de Nuestra Sefiora de Aranzazu, pese a 10s esfuerzos de SLIS dircctivos, 

fue bastante comun transgredir la norma de clausura.12 

La ley de 1856 atendia a otra de las grandes preocupacioncs de la 

epoca; habia que inspirar confianza a las escrupulosas farnilias quc se 

aventuraran a confiar a sus hijas a un plantel diferente a 10s usuales, no 

respaldado pbr alguna agrupacion religiosa o seglar. Por tanto, la propuesta de 

escuela secundaria aludia en forma muy particular a la condicion de sus  

futuras preceptoras, "de conocida moral y acreditada instruction, prefiriendose 

a las que Sean madres de familiax.13 La medida es interesantc pues resulta 

contraria a la tendencia observada hacia finales del siglo XIX, cuando las 

autoridades educativas y particularmente las escuela privadas prefcririan 

[Aprobacion del presupuesto presentado por Vicente Manero para las obras del 
colegio secundario para nizias], AGNM. Ramo Justicia e Instruccion Ptiblica, vo1.9, 
cxp.36, i.220. 
12 Sobre las dificultades de 10s corrades para mantener a las colegialas de San lgnacio 
en total aislamiento, Muriel, 1987, pp.57-58. 
13 Dublin y Lozano, 1876, vol. VIII, 1856-1860, pp.145-146. 



profesoras solteras o viudas, impidiendo a las casadas incorporarse a esta  _ _ _  
profcsi6n.l' Asimismo, llama la atenclon el htncapte puesto-en-la-preparaciirn-- 

del profcsorado, sector al que la ley otorga especial importancia y a1 cual, si nos 

guiamos por el salario de la dircctora ($2000 anuales), se pensaba retribuir 

justalllcnle. 

Por lo que  toca a1 plan de estudios: rcsultaba a tot10 con la tendencia 

liberal d e  sus promotores. La instmccion ofrecida dcbia abrirse a las corrientes 

de 10s nuevos tiernpos, pero sin abandonar la anfigua Jorrnacion cristiana y 

domestics. Encabezaba el listado de saberes el estudio dc religion 5' moral 

cristiana y "social", modalidad csta itltima, acorclc con las inquictudcs de 121 

ipoca y cuya cnsctianza sc basal-ia ell las m&~inias clcl cvangelio y cn 10s 

autores mas  acreditados en tan irnportantes rnaterias. El resto de  las 

asignaturas s c  organizaba a mancra de bloqucs ?; cn el orden siguientc: 

gramatica castcllana, poesia y literatura; musica. dibujo y nociones dc pintura; 

bordado e n  todos s u s  ramos, elaboracion de flores artiliciales y jardineria; 

historia genet-al -antipua y moderna-, historia particular del pais y principios 

generales de  historia natural; geograiia fisica ?. politics, con hincapie e n  el 

apreiidizaje dc 10s principios f~tndarnentales del sisterna republican0 

democratico; aritmetica y teneduria de libros; idiornas (Frances, ingles e 

italiano); higicne, medicina y economia domesticas. Finalizaba con la 

l4 Un buen ejenlplo de 10s prejuicios dc fin de siglo hacia prcceptoras casadas es la 
peticion presentada par un grupo dc vecinos del municipio de Coyotepec, Estado de 
Mexico a las autoridades correspondientes, solicitandoles quc nombraran una 
preceDtora para la educaci6n de las nitias de la comunidad, la cual dcberia tener 
aptitud para la cnsetianza y una cdad acorde "con la dc la juventud cClibe". La 
decidida actitud de 10s vecinos oblig6 a la macstra en fuilcioncs, Juana Ortega, a 
presentar su renuncia y a dedicarse, como decia el docurnento respective, a optar por 
"el sendero de la maternidad. Padilla y Escalante. 1997, p.19. Subrayado nucstro. 



innovadora educacion fisica, mucho mas sorprendente par tratarse de 

jovencitas.'5 

Aparte de la variedad de asignaturas que integraban la propuesta, 

sobresale la incorporacion de disciplinas cientificas y sociales, hasta entonces 

consideradas coma ini~tiles cn la forrnacion de las futuras madres y amas  de 

casa. La presencia de geografia politica, historia natural, fundamentos del 

sistema republican0 y algunas asignaturas de aplicacion practica como 

tenedusia de libros y lenguas vivas, d a n  cuenta del nuevo tipa de rnujer que se 

intentaba formar, capacitada para abrirse paso en el campo laboral, pero nunca 

a1 grado que pudiese cornpetir con 10s varones. De ahi la notable ausencia del 

latin, co~locimiento que hacia rnediados de siglo seguia fungiendo carno puerta 

de acceso a la educacion superior. Se  trataba de una  educacion practica, util 

socialmente, ya para el desernpefio optima de la funcion maternal o para el 

trabajo externo, per0 nunca para el ejercicio de alguna de las profesiones 

liberales.'G 

Lo atrevido del proyecto salta a la vista si lo compararnos con la oferta 

de alguna que otra cscuela privada tambien 'para mujeres, aunque bastante 

posterior, como la anunciada por la sexiorita Lizarraga, "distinguida profcsora", 

' 5  Parece que las practicas gimnasticas existian en San Gregorio desde 1850 y, al 
parecer, se pensaba retomarlas en la secundaia para mujeres. Vease Chavez, en 
Sierra, 1901, pp.510-11. El interes por esta asignatura fue en ascenso, ocupando la 
atencibn de algunas destacadas personalidades vinculadas al campo educativo como 
Diaz Covarrubias y Sierra. 
'6 Para Cornonfort, como para algunos ide6logos de esa generacion "la mujer, preciosa 
rnitad de genera humano" era, en su papel de madre, el germen de la lamilia, simiente 
de la "sociedad domistica", a su vez base de la naci6n. "Alocuciones con que el Exmo. 
sefior presidente sustituto, contest6 a 10s que le dirigieron las diversas comisiones que 
le felicitaron en su solemne entrada a esta capital", El Monitor Republicano, Mexico, 5 
de abril, 1856, p.3. Para lgnacio Ramirez, la esencia de la maternidad radicaba 
precisamente en su funcion de educadora: "La instruccion publica, cientifica, positiva 
no sera general y perfccta sino cuando comience en la farnilia; la naturaleza no ha 
querido que las rnujeres sean madres sino para que sean preceptoras". Ramirez, 
"Education de la mujcr", en Guzrnjn, 1948, p.149. 



con u11a larga trayectoria acadimica dentro de la Socieclad Lancasteriana. 

--~unquc-del.mismo~ni~!e~~(se.c~~ndari~~, s u s  objetioos distaban de 10s planteados 

por la cscuela oficial, como puede apreciarse en  las lineas siguientes: 

... ascgurarido a las ~nadrcs  que las  nifias con la amabilidad que  requiere 
nucstro sexo: procurando grabar insensibleme~ite las miximas clc m o l d  
en s u s  tiernos corazones, blandos como la cera, dispuestos a recihir toda 
clase de impresiones, pues idonde hay mejor educacion que la que tiene 
por base la virtud?17 

Ademis de 10s ohjetivos, seguramente acordcs con las especlativas dc n n  huen 

numero de padrcs clc familia, 10s contenidos curricularcs confirman la diferencia. Para 

cl nircl srcund:~ria, qilc cs cl que nos ocupa. 1,izirrag:r uirccia las signicntcs 

asignaturas: aritrnetica, escritura gatica, dgebra, historia sagrada y de Rlisico, 

cosmografia. geografia universal, meteorologia, francis, dihujo, bordado !- icjiclo. 

Mucho mas significativo para la sociedad capitalina era el Colegio d c  

San lgnacio o Vizcainas, como comunmentc se  le conocia, cuyo plan cle 

estudios en  esos afios muestra las diferencias ideologicas y educativas rcspecto 

a1 proyecto estatal. Basacla e n  el sistema lancasteriano desde 1848, la 

ensetianza de  San lgnacio se orientaba en  tres direcciones: a) elemental que  ' 

comprcndia Icctura, escritura y nociones de aritmetica, b) musical y c) las  

tradicionales labores manualcs que tanta kima y prestigio le daban a la 

institution. A tono con el sistelna de ensenanza mutua, habia u n a  maestra en  

cada uno de 10s departamentos mencionados, pero la instruction recaia en  las  

nifias mas adelantadas. Respecto a la educacion religiosa, aunque continuaba 

ocupando u n  lugar impor-tante, habia sido eliminada del salon de clases dentro 

de 10s horarios escolares y, de acuerdo a las Constituciones del colegio, 

17 "La Srlta L~zarraga", El Corrco del Comerclo, MCx~co. 3 de marzo, 1874, p 3 
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delimitada a1 interior de  las viviendas. Una novedad m a s  del siglo XIX, aparece 

la clase de  "urbanidad", llena de convencionalismos muy a tono con la epoca.18 

E n  cuanto  a l a  secundaria ideada por Cornonfort, velaria por s u  

funcionamiento cotidiano una  jun ta  privativa, conformada por cinco vocales 

propielarios y t res  suplentes, todos nornbrados por el presidente de  la 

republics. La conformacion del grupo expresa la tendencia liberal 

predominante, aunque  no excluyente de  otros matices ideologicos. Ponciano 

Arriaga,'g Guillerrno P r i e 1 0 , ~ ~  Jo se  Ma. Cervantes H ~ r t a , ~ '  J u a n  NavarroZ2 y 

'8 Muriel, 1987, p.68. Las palabras textuales de la autora son las siguientes: "En 
cuanto a la doctrina cristirula, qued6 fuera del salon de clases en dias escolares. Su 
importancia no disminuye, pues se ensena de acuerdo con las Constituciones en el 
interior de las viviendas, que son 10s hogares de las colegialas, se repasa con lecturas 
en la sala de labor y aun 10s sabados en la sala de clase, empero la ausencia de su 
estudio en dias escolares cmpieza a marcar un cambio en la ideologia: ciencia y 
religihn, cada una en su lusai ' .  Subrayado nuestro. 
'9  1181 1-18631 El triunfo de la Revolucion de Avl~tla oermite a Arriaea finalizar su - 
exilio en Nueva Orleans y relornar a su pais junto con Benito Jukrez, Melchor Ocampo 
y Jose Ma. Mata. Tras la renuncia de Ocampo, ocupo el Ministerio de Gobernacion en 
cl breve gabinete de Juan Alvarez y, con posterioridad. fue electo diputado para el 
Congreso Constituyente de 1856 por 10s estados de San Luis Potosi, Guerrero, Jalisco, 
Mexico, Michoacin, Puebla, Zacatecas y el Distnto Federal. Asimismo, fungio como 
primer presidente de dicho Organo, asi como de la cornision de constitution del misrno. 
Fiel a la causa liberal, apoyir a Juarez en la Guerra de Reforma para, posteriormente, 
ocupar la gubefnatura de Aguascalientes (1862) y la del Distrito Federal (1863). 
20 (1818-1897) Periodista y literato distinguido, en multiples ocasiones fue diputado 
por el partido liberal, incluyendo el Congreso Constituyente del56. Ocup6 el Ministerio 
de Hacienda durante las administraciones de Mariano Arista, Juan  Alvarez y Benito 
Juirez. Es posible que s u  interes por la educacibn femenina proviniera, entre otras 
razones, de su propia experiencia, pues al morir su padre cuando Prieto era un 
adolescente (13 a i~os) ,  s u  madre sufrio serios trastornos mentales y la familia tuvo que 
padeccr todo tipo de carencias. Desde 10s a3os treinta en el periodic0 el Dominzo 
expreso su s  primeras criticas hacia 10s vicios de la educacion clerical y 10s sistemas de 
estudio, interes que conservo a lo largo de su vida. Prieto, 1996, p.96; McLean, 1998. 
21 (1806- 1880) Naturalists y quimico nacido en Morelia, quien presto grandes sirvicios 
a la ciudadania durante la cpidemia de c6lera de 1850. 
22 Juan  N. Navarro (1823-1904) se distinguio por su s  ideas liberales, las cuales lo 
llevaron a combatir a Santa Anna. Fue profesor de clinica externa en la Escuela de 
Medicina, en la que llego a ocupar el cargo de secretario (1851-54). Posteriormente fue 
director del Hospital de San Hipdito, miembro del cuerpo medico militar en la guerra 
contra 10s franccses y consul general de Mexico en Nueva York de 1863 hasta su 
muerte. Su interes por cucstiones sociales, incluidas las relacionadas con la mujer, 
puede haber sido una de las causas por las que el gobierno lo comisiono para estudiar 



Ramon Isaac A l c a r a ~ , ~ ~  filngieron corno propietarios; Manuel Payno,24 Felix 

. - -....- 
Zuloaga2" J o s e  Ma. Gonznlez Mendoza;corno-suplentes:20 

Si bicn s e  desconoce la posicion de  cada uno  de  ellos respecto a la  

condition y educacion ferneninas, a lgunas  de  s u s  renexiones orientan sobre la 

mentalidad dcl gr-upo, inucho m a s  apegada a la tradicion que  la q u e  

esperariamos por s u  intcres y participacion en la  escuela secundaria.  E n  

cuanto a Payno, \rinculado afectiva y proiesionalmente a Prieto, mues t ra  u n a  

posicion bastante  conservadora: "Una  mujer que no  sabe  coser y bordar,  e s  

corno un hombrc clue no  sabe leer y escribir"." Mientras recorncndaba todo tipo 

de lecturas para 10s varones (litcratos, eclesiasticos y jurisconsultos), advertia 

los posil,lcs peligi-os clc csr:i pi-ictica para cl caso de las inujeres. "Un;i mujer - .. 

- - ~  ~ -~ 

el establecirniento cn Mcsico de una cnsa-maternidad y un hospital infantil, proyectos 
que, corno otros tantos, nunca sc redizaron. AHUNAM, Fondo Escuela o Facultad de 
Medicina, seccion Asuntos Adrninistrativos, serie Registro de expedientes dc archivo, 
caja 5, cxp.18, alias 1867-1913. 
23 Alcarnz lue titular de la carter.? de  Justicia e lnstrucciirn Ptiblica varias veces 
durantc la administracibn rle Cornonlort (1 1-13 de diciernbre de 1855; 9 de diciembre 
de 1856-13 de enero de 1857; 26 dc  mayo de 1857-6 junio.de 1857; 17-20 de 
septicmbre de 1857). 
24 Como sucedi6 con otros politicos e intelectuales conternpor6ncos, la persecuciirn de 
Santa Anna obligo a Manuel Payno (1820-18941 a buscar refugio en Estados Unidos, 
para retornar a su pais al irionfo d e  la Revolucion de Ayutla. En 1856, bajo la 

~ ~ 

administration dc Cornonfort ocup6 la Secretaria de Hacienda (dic. de 1855-mayo de 
1856 y oct:dic. dc 18571, pcro por su participacion en cl goIpe.de Estado de 1857 s e  le 
procesi, y apart6 de la politica. No obstante, a1 restaurarse la Republics fue varias 
veces diputado, senador y consul, ademas de maestro de historia en la Escuela 
Nacional Preparatoria. 
25 Militar de carrera, Zuloagn (1813-1898) colabor6 con las adrninistraciones de 
Anastasia Bustamante y Santa Anna, por quicn lucho contra el movirniento de Ayutla. 
No obstante, con posterioridad abrazo la causa revolucionaria, convirtiendose en 
"hombre de las confianzas dc Comonfort",por lo que este ultimo le confio el mando dc 
una de las brigadas de la ciudad de Mexico, posicibn que apro\rechb para rebdarsc 
contra la Constitution de 1857 y, a partir de enero de 1858, contra el misrno Dn. 
Ignacio. Sobre la relaci6n entre Comonfort y Zuloaga durante la Revolucion de Ayutla: 
De la Portilla, 1887 y 1991 
26 AGNM. Ramo Justicia c lnstrucci6n Pi~blica, "01.9, exp.47, f.276. 
27 Payno, 1984, p.28. El texto se public6 inicialrnente en El Museo Mexicano (18431, 
bajo el titulo de "memorias sobrc el rnatrimonio". 



decia- no debe j a m i s  exponerse a pervertir su corazon, a desviar a s u  alma de 

esas ideas de religion y piedad que  santifican aun a las mujeres perdidas".28 

Cercano al  grupo, $unquc no integrante de la junta privativa, lgnacio 

Ramirez, en cambio, aspiraba a cicrta igualdad para hombres y mujeres en  ~ 

materia educativa: "La corona de la pubertad deshonra al 'hombre y a la mujct 

cuando no la acompafian con las joyas de una instruccion que no recibiran, par 

cierto, en  ningtin catecismo religioso". De acuerdo con el Nigromante, el 

curriculum basico para  10s "ciudadanos y madres de familia" del futuro deberia 

incluir lectura, escritura, aritmttica, gcografia, h~storia, dos o ires idiomas, 

dibujo, u n  oficio o 10s principios de una  profesion. Sin embargo, esa  equidad 

educativa era solo aparente, pues en el fondo lo unico que le interesaba era la 

formacion de los fuluros ciudadanos, jcuanta diferencia habria entre 10s hijos 

de madres instruidas :- 10s que  continuaban "amamantandose de miserables 

consejas"! Par ello, concluia el reformador, no solo habria que educar a las 

mujcrcs, sino tambikn otorgarlcs 10s derechos politicos, siempre en  aras  del 

perfeccionamiento social.2" 

A diferencia de s u s  correligionarios, Jose Ma. Iglesias se  ocup6 de manera 

especifica de la escucla secundaria, tema que le d ~ o  materia para refutar las 

criticas de  a lg in  articulista en  contra de la propuesta presidencial.30 lglesias 

celebraba la iniciativa gubernamental por aquello de que nada habia tan seguro 

para conocer el estado d e  civilizacion de un  pueblo que la condicion social de la 

28-, p.29. Las posibles consecuencias negativas de la lectura entre el "sexo debil" 
fueron una preocupacion constante a lo largo del siglo XIX. 
2Wmirez, 1949, p. 156. El hincapii. sobre la importancia dc la educaci6n femenina 
esta presente en gran parte de sus articulos sobre educacion. Coma ejemplo, el 
siguiente juicio: "La instruccion es  necesaria a todos 10s seres humanos, enaltece a la 
mujer y completa a1 hombre; sin ella, 10s derechos ). obligaciones del ciudadano son un 
absurd0 ..." Ramirez, "lnstruccion primaria", Guzmin, 1948, p. 136. 
30 Se trata de un  articulo publicado por El Universal que, desafortunadamente, no 
pudirnos localizar y sOlo contamos con la referencia del Republicano del 17 de abril de 
1856, p.4. 



mujer. Si bicn cuestionaba la variedad de ramos ofrecida par la institucio~l 

f c m e n i n a , _ c o n s i d e ~ a b a  que la propuesta no podia ser "ni m a s  hunianitaria ni 

m i s  benefica". Sin embargo, talcs conquistas debian reconocer ciertos limites; 

quienes no aceptaban las diferencias liaturales entrc ambos sexos, quienes se 

empenahan cn trocal- s u s  r-especiiros papeles socialcs y trastoi-narlo rodo, 

cstaban condenados al desprecio y olvido futuros. Consideraba que  esta 

tcndencia desmedida a igualar a ambos generos, este "hermafrodismo social", 

como decidio calificarlo rememorando la expresitrn utilizada anos a t r i s  por el 

Panorama de las Senoritas, era algo monstruoso, dafiino socialmcntc y quc 

l~abia que cvitai- pol- todos 10s inedios. Como muchos otros intelccti~ales 

coniemporineos, don Jose klal-ia ~.ecotncndaba una  eclucacion m i s  avanzada 

para la inujer, pero solo hasta donde le permiticra cumplir acertada e 

inteliyente~~iente con 10s dehercs tl-adicionales: 

En rcsumen, cualquiera quc sea la posicion de la muger, convienc ponerla 
en disposition de llenar cumplidamente la misirin providential qut: I t .  

corresponds, y por eso mcrece aplauso todo act0 que como el decreto del 3 
del actual, le facilita la observancia de 10s deberes propios de  s u  tl-iple 
destino de v&yn, de &, de madre de familia.31 

Y cs  que, pese a la aparente sensibilidad hacia cl "sexo debil" )J a las 

-~ diferencias de  rnatices entre unos y otros, "cl fantasma de la rnasculinizacion" o 

del "hermafrodismo social" provocaba gran inquietud entre aquellos quc 

representaban o se  identificaban con la corrientc hoy conocida como 

"feminismo dilerenciador".32 

31 Jose M a .  Iglesias. "Educacion de la muger", El Siqlo Diez v Nueve, Mixico, 18 de 
abril, 1856, p.1 .  Subrayado nuestro. 
32 Gabriela Cano identifica dos corrientes feministas durante el siglo XIX: el "feminismo 
dilcrenciador" y el de "cortc igualitario". hlientras el primero sostiene la difercnciacion 
de dcrechos rntre hombres y mujeres de acuerdo a las distintas frincioncs 
clesempeliadas por unos y otros, cl segundo atribuye a las mujeres exactamente 10s 



Ademas de las clasicas cuestiones administrativas, la junta se 

cncargaria de la apertura, orden, moralidad, adelantos y examenes del 

establecimiento. SuS tareas deberian iniciarse de inmediato, asi como 

supervisarse la pronta ejecucion de la ley, elaborar el reglamento de  la escuela, 

para posteriormente sujetarlo a la aprobacion dcl gobierno. Previcndo la 

carencia de docentes, se ocuparia de abrir un  curso para las futuras 

preceptoras de la institution. Una vez cumplido dicho requisito, se  someteria a 

las candidatas a u n  examen de seleccion,33 lo que muestra el afan de s u s  

fundadores por hacer del magisterio femenino una  autentica profesion, asi 

como por establecer u n  sistema de  acreditacion bajo control oficial. Poco a poco 

se transformaba la imagen ideal del maestro; de la clasica figura apostol-varon 

caracteristica de la segunda parte del XIX se iria abriendo paso la de la 

proiesora bien preparada, dominante algunas dccadas despues. 

Con el fin de echar a andar la escuela secundaria lo antcs posible, 

Comonfort program6 la inauguracion para cncro del 57;3" pero entrc la serie de  

obstAculos que  el presidente substituto tuvo quc enfrentar para llevar a cabo s u  

proyecto, quizas el mas serio o por lo menos el mas constante, fue el 

acondicionamiento del local elegido, problema que, por s u s  implicaciones 

economicas, llego a parecer insalvable. 

mismos derechos educativos, civiles y aun politicos que a 10s varones. Por supuesto 
minoritaria, esta ~ l t i m a  "represcnta a la mujer como un individuo dueAo de las 
capacidades y cualidades propias de 10s seres humanos, sin encontrar en ellas nada 
que las haga diferentes de 10s hombres." Cano Ortega, 1996, pp.7-10. 
33 El arliculo 6" de la ley dice a la letra: "Una junta de cinco vocales propietarios y tres 
suplentes nombrados por el Presidente se encargar6 de promover cuanto conduzca a la 
mis pronta ejecucion de este decreto formando los reglamentos del Colegio que se 
sujetarh a la aprobacion del gobiemo general, examinando a l a s  preceptoras despuis 
de abrir uo  curso al efecto \' vroponiendolas a1 gobiemo para su nombramiento ..." 
Subrayado nuestro. 
34 [lnstrucciones de Jose Ma. Lafragua, ministro de Gobernacion, dirigidas al Lic. 
Ponciano Arriaga, Sr. Presidcnte de la comision que debe formar 10s reglamentos del 
Colcgio de educaci6n secundaria para nifias]. AGNM. Ramo Justicia e Instruction 
Pliblica, vo1.9, exp.38, f.228. 



Desde diciembre de 1856, el edificio del antiguo colegio de ~ a k  
-- 

Gregorio", sede de la escucla, se puso a disposici6n-de-la-junta-privativa- 

aunque para adaptarlo a s u s  liuevas funciones habia que efectuar algunos 

arreglos que implicaban tiempo y dinero. En un  primer calculo, Arriaga 

considel-aba que las composturas mas indispensables y la compra de muebles y 

utiles de primel-a necesidad tcndrian un  monto aproximado de $8732, cifra 

excesiva para la critica condicion del erario y para el cumulo de urgencias que  

habia que atender.3Qo obstantc se opt0 por asumir el costo, pero haciendo la 

crogacion poco a poco, por lo cual se  dispuso que el Ministerio de Hacienda 

entregaria $100 diarios a Ponciano Arriaga o, en s u  delecto, a cualq~rier-a otro 

35 Sobrc 10s O ~ ~ ~ C I I C S  y trayectorii, historica del colegio dc Sari Gregorio: Diccionario 
universal, 1853, t.11, pp.396-402; Osores, 1929, pp.45-48 Tanck Estrada, 1981, p.58 y 
1984. po.188-89. De acuerdo con el orimero. Juan de Dios Rodrimez Puebla se hizo 
cargoid la dircccion del plantel de 18i9 a 1858, fecha de su fzdlecAiento. Durante su 
administracion -afirma la misma fuente-. "el cole~io adauirio crcces indudahles". tanto - 
en el estado de sus rentas como cn el aumento de catedras y numero dc alumnos. Sin 
embargo, afiade, no puede negarse que tambien se le 'dieron golpes mortales a las 
constituciones y a la ley de fundacion". Ezequiel A. Chavez confirma quc, hacia 1850, 
San Gregorio "llego a tener 10s mas cuantiosos fondos" e impartio estudios dc 
agricultura'en cinco anos, incluidos algunos cursos practices en su hacienda de San 
Jose Acolman. Con el fin de mejorar su oferta academics, estableciir clases dr  
tipografia y gimnasia. Chavez, en Sierra, 1901, pp.510-11. Respecto a algunas de las 
practicas disciplinarias del plantel, particularmente duras bajo la direction de Juan  
Rodligucz Puebla (1829- 1848), \,ease Staples, en V-uez, 1981, pp.139-140. 
36 [CAlculo provisional de las obras de mantenimiento presentado al Ministerio de 
Gobernacion por Ponciano Arriaga] AGNM. Ramo Justicia e Instruccion Wblica, vol 9,  
exp. 38, ff.233-234. Al parecer, la surna total de las obras super0 con mucho la 
aprcciacion inicial de Arriaga. Hacia rebrero de 1857, Vicente Manero calculaba en $19 
651 el costo de dichos trahajos (Presupuesto de la obra que debe ejecutarse en el 
colegio dcstinado n la educacion secr~ndaria de nidas. AGNM. Ramo Justicia e 
Instrucci6n Publica, no1 9,  exp.31 bis, ff.196-1971, cilra que, seglin consta en dicho 
documento; fue aprobada por el ministro de Justicia y Negocios Eclesiasticos. Manero 
finalizo las obras de reparation, aunque -se quejaba- "por diferentes causas" se le 
habia quedado a deber una cantidad considerable, cuyo pago continuaba reclamando 
hacia junio de 1859. [Solicitud de Vicente Manero al secretario de Justicia e 
lnstruccion Xblica AGNM]. Ramo Justicia e instruction Wblical, ~01.9,  exp.31 bis, 
1.192. 



de  10s miembros d e  l a  jun ta ,  has ta  finalizar las reparaciones.37 Pero a u n  as i  

result6 dificil cubr i r  l a s  s u m a s  asignadas,  como lo demuestra  l a  negativa d e  

J o s e  Ma. Lacunza,38 por  e s a s  fechas inspector general d e  Instruccion Pitblica, 

para  adelantar  $500 a la  j u n t a  privativa, pues -alegaba- "ese fondo n o  solo n o  

tiene hop u n  pcso e n  ca ja  con q u e  poder hacer esa  cntrega, s ino q u e  ni a u n  h a  

podido cubrir  l a  m e s a d a  q u e  por orden suprema se abona  a l a  Escuela  d e  

Medicina pa ra  s u s  m a s  preciosos gastos".39 

37 [Comunicado del ministro de Gobernacion, Jose Ma. Lairagua, al titular de Hacienda 
sobre la disposition del Presidente substituto], AGNM. Ramo Justicia e Instruccion 
Riblica, vo1.9, exp. 38, f.235. 
38 Jose Ma. Lacunza (1809[?]-1869) curso estudios de abogacia en el Colegio de San 
Juan  de Letrjn, dondc con posterioridad fue docente y rector. Junto con u n  grupo de 
jovenes literates entre 10s que se encontraba su hermano Juan  Nepomuceno, J u a n  
Manuel Tossiat Ferrer, Manuel Carpio y Guillermo Prieto. fundo la Academia de San 
Juan  de Letrjn en 1836, primera instituci6n cultural en 10s anales de la historia de 
Mexico ). a la que, segirn Guillermo Prieto, se le debe la "regeneration literaria de  
Mexico o, mejor dicho, 10s primeros vagidos de su emancipaciirn" (Prieto, 1996, p.81.) 
Ademas, fue destacado colaborador de algunas publicaciones como El Afio Nuevo y El 
Recreo de las Familias y, a partir de  1844, miembro de la Mesa de Aranzazu, en la que 
Ilego a ocupar el cargo de rector, distinguiendase por su constante interas por la 
educacion femenina y por elevar el nivel academic0 tanto del colegio de San Ignacio, 
mejor conocido como d e  las Vizcainas, como de las escuelas publicas anexas, 
establecidas hacia finales del siglo XVllI para instruir a nifias de cscasos recursos. 
Pertenecia al grupo liberal moderado que en 1848 voto en el congreso por aceptar la 
paz con 10s Estados Unidos y ratificar 10s Tratados de Guadalupe Hidalgo. Atios 
despuis, fue. ministro de Relaciones Exteriores en el gabinete de Jose Joaquin de 
Herrera y, 2 principios de  1852, presidente del Senado. Hacia diciembre de 1855, 
form6 p a t e  del grupo convocado por el presidente Juan Alvarez para discutir el futuro 
inmediato de su  administracion, ocupando entre diciembre de 1855 y noviembre de 
1856 10s cargos de magistrado, vicepresidente y presidente de la Suprema Corte de 
Justicia. Colaboro decididamente con la administracion del segundo imperio, primer0 
como presidente del Consejo del emperador y, a la muerte de  Langlais, como 
encargado de la Cartera de  Hacienda. Por ultimo, junto con L6pez Uraga y Vidaurri, 
fue miembro de la regencia, por lo cual, al restablecerse la Republics, s e  exilio en la 
Habana, donde murio de  fiebre amarilla a 10s sesenta ~ o s  de edad. Una de  las 
descripciones mas detalladas de la personalidad y capacidad intelectual de Lacunza, 
asi como del importante papel que jug6 en la creacion de la Academia de San J u a n  de 
Letr5n se la debemos a Guillermo Prieto en Memorias de mis t i e m ~ o s ,  1996, pp.72-74. 
Sobre el tema: Fondo "Silvino Gonzalez", Biblioteca Nacional, Mixico: PI-Sutier, 1992, 
pp.349-362 y Garcia Vallejo en Garritz, 1996, pp.243-244, Giron, 2000, pp.71-72. 
Sobrc Juan  N. Lacunza, hermano de Jose Ma., Diccionario Universal, 1854, t.lV. 
3"Comunicado de  Jose Ma. Lacunza dirigido a Jose Ma. Iglesias, ministro de Justicia 
e lnstruccibn Riblica] AGNM. Ramo Justicia c lnstruccion Pirblica, vo1.9, exp.---, f.216. 



Ante tal situacion, se  impuso u n a  contribuciirn del 4% sobre 10s 

-premios-de-las-loterias.de.la.Academia.Nacionaldc San Carlos y de la Colcgiata 

de Guadalupe, cuyo producto se  destinaria a la fundacion y mantenimiento. de 

la escuela femenina: 

Art. 5" El Inspector de Instruccion publica llevara por cuenta scparada 
csle nuevo fondo con,total aplicacion a1 Colegio de educacion secundaria 
para ninas, creado por el referido decrcto de 3 de abril de 1856.40 

Con todo, el apoyo al plantel fernenino no prosper0 y, por lo que  

indica la documentacion sobre el tema, la Loteria nunca pago puntualmcnte la 

cuota asignada a la Secundaria de Nirias.41 Otra alternativa de financiamiento 

parecio surgir con lnotivo del pronunciamiento frustraclo dc 10s iranciscanos 

contl-a las primeras medidas reformistas emanadas de la Revolution de Ayutla. 

Al decii- de Jose Ma. Vigil, el 14 de srptiembre del 5 6  se cfectuo cn el rnismo 

convento de San Francisco un  pronunciamiento que fue sofocado por el coronel 

Vicentc Pagaza, del batallon de Independencia. Como represalia y escarmielito 

a tales acciones, de inmediato el gobicrno decreto la supresion,dcl convet?to, la 

nacionalizacion de s u s  bienes y la mutilacion dcl mismo mcdiante la apertura 

de una  calle -"Independencia"- en  rnedio de la propiedad. El producto de dichos 

- ~ 

bienes se  repartiria entre el orfanatorio, la casa  de dementes, el hospicio y las 

escuelas secundaria para nifias y artes y oficios de la ciudad de Mexico.42 

A1 calce, con fecha del 12 de marzo se lee: "Que de lo primer0 que ingrese a1 fondo se 
ministren los quinientos pesos" 

- ~- 40 "El C. Juan Jose Baz, Gobemador del Distrito, a $us habitantes, sabed". AGNM. 
Ramo C;obernacion, caja 457, esp.6. El decreto esta fechado el 2 dc abril dc 1857, 
exactamente una ~o despues de la lundacion legal de la escuela secundaria para 
mujeres. 
-" INBA, Loteria National, (s.f.1, p.64. 
42 De acuerdo a las palabras del presidente substituto, lgnacio Comoniort, "en la 
madrugada del [dial 15 del mes actual ha  estallado una sedici6n en el convento de San 
Francisco de esta ciudad, sorprendiendose in frazanti delito y en 10s claustros y celdas 
dcl mismo convento muchos conspiradores, y entre ellos varios religiosos ...". El texto 



Pese a tales disposiciones, el estira y afloja por la  remodelacion de  

San  Gregorio continuo durante  10s meses siguientes. Poco lograban las razones  

de Lacunza ante  la  insistencia de Comonfort, quien ignorando o fingiendo 

ignorar las cuitas economicas expresadas por el inspector general, le exigia en 

lorma reiterativa entregar "hoy mismo" a Manero, $400 para  la  continuation de 

la obra.43 

La obstinacion y tono de  Ins comunicados hacen pensar  q u e  el primer 

mandatario pudo atribuir a don Jose  Ma. cierta animadversion contra  la 

escuela. Los conocidos y viejos vinculos de  este ultimo con la cofradia de  

Aranzazu, el Colegio de San  lgnacio y las  escuelas publicas sostenida por dicha 

organization podrian explicar s u s  reticencias hacia el proyecto educativo 

gubernamental,  as i  como las  reiteradas ordenes del presidente para  que 

cubriera los gastos del mismo. No en vano Lacunza h a  sido deiinido como el 

"pivote en torno al cual giro el colegio [de la Paz] en 10s atios d e  1861-1867".44 

Pero s in  duda ,  el mayor impediment0 para la inaugul-acion del plantel femenino 

completo de dicho decreto, fechado el 19 de septiembre de 1856, en Vigil, en Kiva 
Palacio, t. XIV, 1987, p.184. Sobre el tema, De la Portilla, 1987, pp.98-100. 
43 [Comunicado de Ram6n Isaac Alcaraz, ministro de Justicia e Instmccion Publics (9 
de diciembre, 1856.13 de enero, 1857) a Jose Ma. Lacunza] AGNM. Ramo Justicia e 
Instrucci6n Kblica, vo1.9, exp.31 bis, i.186. L a  orden se  repite varias veces: 30 de 
mayo; 6,  13, 20 y 27 de junio y 14 de agosto, setial mas que suficiente de la total 
imposibilidad o escasa voluntad para cumplirla. 
44 Pi Sufier, en'Muriel, 1987, p.78. Sabemos que hacia 1842, junto c6n otros cofrades 
preocupados  or la grave carencia de maestros, Lacunza introdujo a las escuelas 
publicas anexas al Colegio de San lgnacio de Loyola o Vizcainas, el sistema 
lancasteriano. Con posterioridad (1854), ya como rector de la Mesa de la cofradia dc 
Aranzazu, lo encontramos preocupado por mejorar la preparation de las coleaalas, 
para lo c u d  instituyb la ensetianza de dibujo, asignindole una dotacion de $300 
anuales. Al decir de Gonzdo Obregirn, fue el unico miembro de dicha corporation que 
tuvo el valor y las relaciones politicas necesarias para defender al colegio ante las 
medidas del gobierno reformista. Con posterioridad, continuaria estrechamente 
vinculado al destino de la instituci611, inicialmente como miembro de la recien creada 
Junta  Directiva del Colegio de la Paz y hacia 1862 coma presidente interillo y titular de 
la misma.(Obreg6n, 1949, pp.124-125; Muriel, 1987, pp.55, 66 y Pi Sutier, en Muriel, 
op.., pp.77-79). 



, 
radicaba en la critica situation de las finanzas publicas, la que en  no pocas 

ocasiones-imposibilito-la-realizacion-de-las-iniciativas-presidenciales-Es-posible- 

que, en  el caso de  la secundaria, ambos ele~ilentos se  hubieran conjugado para 

impedir el i-xito dcl proyecto. 

Por s u  pal-te, Lacunza intentaba justiiicar s u  actitud explicando que  

liacia cuanto le era posiblc para cumplir puntualmcnte con 10s pagos 

encomendados hasta que, en junio de  1857, se vio obligado a suspenderlos por 

una razon inobjetable: no habia "en caja ni la tercera parte de esa suma".45 

Ademas, el mismo luncionario denunciaba un error de procedimiento pues, 

segiui aiirmaba, las erogaciones semanales para la rcmodelacion dc la escuela 

se habian efectuado "sin estai- previamente aprobado el p r e s ~ ~ p ~ ~ e s t o  de s u  

importe", irregularidad que, dcsde s u  punto de vista, contradecia ordenes 

prc~ias.~G Asimismo, reitcraba s u s  acusaciones contra el dircctor dc la 

Academia de  San  Carlos, quien continuaba negandose a entregar las 

cantidades asignadas a la obra. 

En la medida que aumentaban 10s problemas, crecia la prcsion oficial 

y se endurecia el tono del presidente. Antc las razones expuestas por Lacunza, 

se ordenaba a1 director dc San Carlos "inmediatamente y sin m a s  escusas ni 

pretestos, y bajo s u  m i s  estrccha responsabilidad" cubrir la cantidad quc 

adeudaba a1 fondo." Por lo visto, la consigna surtio'el efecto deseado, pues  

unos dias despues, se entrego a Manero la suma reclamada. Para entonces la 

4 5  [Comunicado de Jose Ma. Lacunza a1 ministro de Justicia, Negocios Eclesiasticos e 
Instruccion Publica] AGNM. Ramo Justicia e lnstmccion Nblica, ~ 0 1 . 9 ~  exp.31 bis, 
f.191, 25 de junio, 1857. 
46 [Comunicado de Jose Ma. Lacunza a1 ministro de Justicia, Negocios Eclasiasticos e 
Instruccion Publica] AGNM. Ramo Justicia e Instruccion Xblica, vo1.9, exp.31 bis, 
f. 184. 
-" [Comunicado de Antonio Garcia, ministro de Justicia e Instruccion Publica (Jun: 
Scpt.,1857) al secretaria de Rclaciones] AGNM. Ramo Justicia e Instruccion Riblica, 
~01.9, exp.45, f.235, 10 de agosto, 1857. 



apertura del plantel, inicialmente programada para enero del 57, se habia 

pospuesto para las cclcbraciones patrias de ese an0.~8 

Pese a su  importancia, no todos 10s problemas eran de indole 

economica. Tambien los hub0 de orden academico-administrativo. De acuerdo 

con la ley, la junta pl-ivativa debcria elaborar el reglamento del establecimiento 

y someterlo a la aprobacion del gobierno. Al parecer, este organo colegiado no 

cumplio con dicha funcion en el plazo establecido, por lo que Lafragua, a cargo 

del ministerio de Gobcrnacion, se vio obligado a enviar a1 presidente d e  aquella 

comision el siguienle recordatorio: 

El E.S. Presidente me ordena decir a S.E. que estando ya el edificio en que 
se ha de establccer el colegio de instruccion secundaria para nitias a 
disposicion del gobierno solo se espera el reglamento que la junta privativa 
que V.S. preside esta encargada de formar para verificar s u  a p e r t ~ r a . ~ '  

El retraso pudo deberse a que, para entonces, la junta se abocaba a 

orro tipo de cuestiones, tambien vinculadas al colegio. Conscientes de la 

inestabilidad del momento, s u s  integrantes intentaron por todos 10s medios 

asegurar la vida futura de la institucion. Una vez notificados de la asignacion 
. . 

del edificio sede y con el objeto de garantizar su  existencia y posesion en medio 

de "las vicisitudes y contingencias" tan frecuentes por aquellos dias, solicitaron 

al gobierno que se lc entregaran las escrituras legales correspondientes. En 

ellas se deberia setialar sus limites, manifestar el uso y destinos a que s e  

consagraria y demarcar "de la manera mas clara el derecho de propiedad que s e  

'8 [Respuesta de Jose Ma. Lacunza al ministro de Justicia] A1 calce, seguramente por el 
secretario del ramo, se indica que Lacunza entregue a Manero los $2000 que se 
adeudaban, pues se deseaba iniciar actividades el 16 de septiembre proximo. AGNM. 
Ramo Justicia e Instruccion hiblica, vo1.9, exp.45, 1.258, 19 de agosto, 1857. 
1° [Con~unicado de Jose Ma. Lafragua, rninistro de Gobernacion a Ponciano Arriaga, 
presidente de la Junta privativa] AGNM. Ramo Justicia e Instruccion Ptiblica, vo1.9, 
exp.38, t228, 19 de diciernbre, 1856. 



ha servido trasmitir a1 expresado colegion,jO solicitud a la que el ejecutivo 

11.3 ;Y la demanda social? 

La ley dcl 3 de abril fue recibida con bastante agrado par ciertos 

sectores de la poblacion que, dando muestras de una  mcntalidad ilustrada, se 

apresuraron a solicitar un  lugar de gracia para alguna de s u s  hijas. El hecho 

llama la atencion, pues cuando estas peticiones se presentaron, la escuela era 

un simple proyecto y aun se discutian los fondos para s u  reparacion y 

sostenimiento 

Hac~a iebrero cle 1857, Josefa Toscano pid~o dos lugarcs dc gracla 

para sus  hijas; dos meses despues, Manuel Embriz gestionaba ante el 

lninistcrio de Jusiicia e Lnstruccion otra de las 25 dotaciones previstas para 

nifias pobres. Era evidente el inter& de este padre de familia, pues tan pronto 

se dio a conocer el decreto de creaclon present0 una  primera solicitud a la 

junta privativa (15 de abril de 1856), tramite que repitio un  afio dcspues, pero 

ante el ministerio correspondiente: 

La circunstancia de hallarse esta [su  hija Justina] perfeccionada 
completamente en las primeras letras, y en virtud del conocimiento quc 
tengo de s u  buena disposition intelectual asi como de sus costumbl-es 
morigeradas que siempre he cuidado de cultivar, me decidieron desde 
entonces a poner 10s medias que estan en  mi arbitrio para el Iogro de ese 
proposito, supuesta mi total escasez de recursos que me priva de lo 
necesario para proporcionar a mi citada hija u n a  educacion cual 
corresponde y son mis deseos.52 

50 AGNM. Ramo Justicia e Instrucci6n Nbhca, vo1.9, exp.41, f.239. Fechada el 21 de 
enero de 1857 y firmada por Arriaga y F'rieto. 
51 AGNM. Ramo Justicia e Instrucci6n Riblica. vo1.9, exp.41, i.240, 24 de enero, 1857. 
52 [Solicitud de Manuel Embriz dirigida a1 ministro de Justicial AGNM. Ramo Justlcia e 
Instruccion Riblica, vn1.9, exp.42, 11,241-242, 28 dc abril, 1857. 



Una peticion mas  provenia de Jose Ferrer, artesano de oficio, que 

deseaba "una  educacibn esmerada y llena de moralidad" para su hija Tiburcia 

de once anos. Confiaba en  que gracias a1 gobierno, "amante del pueblo y 

protector de  las artes", la nina seria adrnitida en  San Gregorio, no obstante que 

-rcconocia con toda modcstia- nopertenecia a una familia distinguida.53 Por 

parte del ejercito estaba Bernardo Vazquez Franco, teniente coronel y 

comandante del Escuadron de Veteranos, quien, como en 10s casos anteriores, 

esperaba u n a  de las  dotaciones gratis del nuevo colegio para s u  hija, 

Guadalupe Vizquez  franc^.^^ 

La prensa tambien mostraba interes clesde tiempo atras  por este tip0 

dc proyectos. Desde la decada de los cuarenta, El Semanario de  las Sefioritas 

subrayaba la imposibilidad de las mujercs de ampliar s u  escolaridad si  no 

contaban con establecimientos de educacion secundaria adecuados, pues, 

hasta  entonces, no  se  habia podido "perfeccionar' algun ensayo en dicho 

scntido.55 En junio de  1856 fue El Monitor Republicano quien tomi, la palabra 

en defensa de la causa  a1 manifestar s u s  dudas y temores sobre el futuro de la 

escuela femenina y demandar a la junta privativa mayor informacibn sobre los 

avances realizados.5G Unas semanas dcspues, ese mismo diario publicaba u n  

53 ISolicitud de Jose Ma. Ferrer ante el Ministerio de Justicia e Instrucci6n Wblica] 
AGNM. Ramo Justicia e Instruccion Pitblica, vo1.9, exp.43 bis, f.250, 22 de agosto, 
1857. El cornentario de Ferrer nos hace dudar sobre el sentir de 10s conternporineos 
sobre la clase social a la que se orientaba la secundaria para mujeres. 
54 .[Solicitud de Bernardo V&zquez Franco dirigida al Exmo. Senor presidente de la 
rep~iblica Mexicanal AGNM. Ramo Justicia e Instruccion Pitblica, vo1.9, exp.44, f.251. 
Fechado el 4 de agosto de 1857, y al calce, co~i  fecha del 11 de octubre del mismo a5o, 
se indica: "Resirvese para cuando se establezca el colegio". 
55 "Prospecto", Semanario de las Setioritas, Mexico, p.3. 
56 "Deseariamos saber que ha  sucedido con el colegio dc educacion secundaria para 
nirias. El pensamiento es filatropico, y sentiriamos mucho que no se llegase a poner en 
plaxta. Conocicndo 10s nombre de 10s setiores que componen la junta privativa dc 
aquel colegio, no podernos creer sino que ha encontrado luertes obstaculos para llevar 
a cabo la ohra De todas maneras, nosotros suplicamos a csos sefiores que manifiesten 
lo que se haya hecho". "Gacetilla de la capital. Educacion de la rnujer", El Monitor 
Republicano, 23 de junio, 1856, p.3. 
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remitido de  varios padres de familia solicitando s u  intervencion en favor de  la 

pronta apertura d F l a e l a :  

Sres. redactores del Monitor: Por el interes que naturalmente inspira el 
pronto establecimiento del colegio de educacion secundaria para nirias, 
mandado establecer par decreto del 3 de abril ultimo, suplica~nos a udes. 
se  sirvan interpelar por medio de  s u  periodic0 a 10s seiioresque componen 
la junta privatioa, a fin de  que manifiesten si cumplido ya par s u  parte lo 
prevenido en  el art. 6" de dicho decreto, podra plantearse al fin tan util 
establecimiento y cuando tendra verificativo s u  apertura. 
Como asunto de interes general suplicamos a Udes. hagan esta 
manifcstacion, sirviendose aiiadir por s u  parte lo que juzguen convenicnte 
al logro de  tan interesante objeto ...57 

Existen por tanto, indicios del entusiasmo que inspiraba la instirucion 

y del grado de  conciencia de algunos padres de familia por educar a s u s  hijas 

bajo pautas d~icrentes.  Ante el desprestigio e inmincnte desaparicion cle la 

educacion conventual,58 el gobierno ofrecia nuevas opciones, a las que se 

sulnaba la ventaja de proveer a las educandas de conocimientos quc les 

permitirian ganarse la vida dc manera honrada. L a  idea de  un establecimiento 

con caracter national, depend~ente del estado y que  ademas ofrcciera 

educacibn gratuita y practica para niiias de pocos recursos eran, sin duda, 

algunos de 10s aspectos mas atractivos del plantel 

Las muestras  de simpatia hacia la secundaria femenina no se  

concretaron a 10s varones. La peticion inicial, entregada al presidentc 

Comonfort, provino precisamente de ocho jovencitas. El grupo aprovecho el 

57 El punto 6" a1 que dude  el texto es el relativo a l a s  diversas funciones que habria de 
llevar a cabo la junta directiva. En: "Varios padres de familia", "Remitido", El Monitor 
Republicano, Mixico, 3 1 de agosto, 1856, pp.3-4. 
58 De acuerdo con Arrom, entre 1790 y 1850, el nlimero de monjas enclaustradas 
disrninuyi, casi un 40%. Arrom, 1988, p.65. 



arribo victorioso del presidente a la ciudad de Mexicos' pa ra ,  a traves del 

consabido discurso d e  bienvenida, exponer la necesidad de establecer la  

enserianza secundaria  para  nirias del pueblo -entii.ndase pobres-, e n  e l ' que  

ellas aprendieran a s e r  dignas ciudadanas.60 

Dicho mensaje dcnota avances considerables respecto a propuestas 

anteriores; sorprende el absoluto silencio sobre educacion religiosa, as i  como el 

5' El 12 de diciembre de 1855 se inicio en la ciudad de Puebla un  movimiento contra el 
gobierno provisional de Comonfort, secundado bajo el lema iReligion o muerte! por 
Francisco Ortega y Garcia, cura de Zacapoaxtla. La fuerza rebelde crecio a tal punto 
que obligo al presidente a encabezar personalmente las operaciones en su contra, 
logrando su rendition en marzo del afio siguiente. Triunfante y tras permanecer 
algunos dias en la capital del estado, Comonfort arnbo a Tacubaya el 2 de abril y un  
dia despues, en medio de "esplindidas manifestaciones de jirbilo", hizo su entrada 
lriunfd a la capital de la republics, fecha que coincide con el decreto de fundacion del 
colegio de nitias. ''El sefior presidente", El Monitor Re~ublicano, Mexico, 3 de nbril. 
1856, p.3. Sobre la "Fiesta de la P a " ,  como se denominaron a las festividades en 
honor del "vencedor de la tirania" Anselmo de la Portilla, 1856, pp.325-326; Vigil, en 
Riva Palacio t. XIV, 1987, p.. 120. 
60 El texto completo del discurso de las jovencitas es el siguiente: ''<Nos permitireis, 
scnor, que al haceros esta prediction tomemos tambien parte en 10s altos negocios del 
Estado y os hagamos una  petition de nifias? 
Oidnos, serior. En 10s colegios que paga el Estado se enseAa a 10s hombres a ser 
matemiticos, mineros, abogados, medicos y militares. Pero, i cn  donde aprenden n ser 
hombres, en donde se  les enseria la virtud? i Y  a quien pertenece la ciencia de la moral 
y de la virtud, sino a 10s duenos del sentimiento, a las mujeres, a las madres, a las 
esposas, que por medio de tan sagrados vinculos, tienen tanta influencia en el corazon 
de 10s hombres? 
Fundad, pues, sefior, en el dia de hoy, en este hermoso dia de felices augurios para 
nuestro pais, u n  colegio de enseiianza secundaria para las niiias del pueblo, en que se 
nos enserie la moral y la virtud, el amor a la patria y a la justicia, en que aprendamos 
a ser dignas madres de familia, esposas castas y puras, modestas y republicanas; en 
que nos acostumbremos a detestar todas las vanidades del lujo y del orgullo, todos 10s 
absurdos del fanatismo y de la supersticion; a ser en fin; dignas ciudadanas. porque 
ya hoy no es un  problema para 10s pueblos que la educacion de las mujeres es  tanto o 
mas importante que la de 10s hombres, desde que la filosofia y la historia han 
demostrado que el lugar que nuestro sexo ha ocupado en la sociedad de todos 10s 
tiempos, ofrece el mas exacto grado de la civilization de 10s pueblos" El Monitor 
Republicano, Mexico, 5 de abril, 1856, pp.1-2. El texto fue publicado por 10s siguientcs 
diarios: El S i ~ l o  Diez y Nueve, 5 de abril, 1856, El Heraldo, 6 de abril. 1856 y 
Republicano, 7 de abril, 1856. Tambien fue incluido en el apendicc documental del 
texto de Anselmo d e  la Portilla, publicado en el mismo atio de 56, asi como la 
respuesta presidencial al mismo. Sobrc el tema: De la Portilla, 1987 (Facsimilar de 
1858), pp.2, 22-23; Anna Macias, 1982, p.9 y ss; O'Gorman, 1960, p. 166. 



rcchazo explicit0 a todo aquello que oliera a fanatisma y supersticion, attitudes 

--reprobadas.por-los.dirigentes.liberalesqueeiaenpronunciado clericalismo 

de las mexicanas u n  grave riesgo para el exit0 iuturo de su proyecto de  Estado. 

El hccho resulta logico pues respondia al proceso de secularizacion que  iba 

al~riendose paso en  l i  socicdad mexicana, sin que pol- cllo lograra desplazar a la 

iglesia de s u  posicion central en la vida femenina. A manera de contrapunto, el 

documento en cuestion rccalca la importancia de una  solida formaci6n moral y 

civica, consigna que respondia a una vieja preocupacion, especialmente desde 

cl establecimiento en  Mexico del regimen republican0 Con todo, el discurso 

;~ludido carecc de argumentos academic0 y, en  iorma por demas traclicional, se 

reduce a destacar la importancia de  las funciones ii~~niliares de la mujcr, 

poseedora y administradora dentro del hogar de la "ciencia de la moral y de la 

virtud." Sin cmbargo, y Psta es  quizas la apor~acion mas importance del 

documento, declara a voz en  cuello que  "la educacion de las lnujeres e s  tanto o 

mas importante que la de 10s hombres", reflejo ficl del gl-ado dc civilization dc 

los pueblos. 

Como era de csperarse, la prensa no permanccio al margen de dicha 

solicitud, asi coma de la inmediata respuesta par parte he1 presidente quien, 

"presintiendo esta ovacion del bello sexo" se apresuro a expcdir el decreto 

respectivo. ~ lorencio  M.  del Castillo, vicjo luchador par la insLruccion 

femenina," a la que hacia publica la  citada ley aplaudia la iniciativa 

" Florencio M[aria] del Castillo (1828-18631, "Colegio de education secundaria para 
nilias", El Monitor Republicano, Mixico, 12 de abril, 1856, p.1. Hijo de padres 
cosrarricenses, Del Castillo milit6 con las armas y la plurna en las filas dcl liberalismo. 
Lucho contra la intenrencibn fraicesa, contienda en la que iue hecho prisionero y 
enviado a San Juan de Ulua, donde el vomito lo condujo a la muerte a muy temprana 
edad. Entre 10s cargos publicos que ocup6 sobresalen 10s de regidor del ayuntamiento 
de Mkxico, y diputado a1 Congreso de la Union. Distinguido escritor, destaca por su 
asidua participaciirn en El Monitor Republicano, periodic0 en el que desempelio el 
cargo de redactor en jefe. Su interes por la problematica femenina se refleja en una de 
sus obras m i s  completas: Hennana de 10s Angeles, novela quc precisamentc data de 



gubernamental, pues desde su punto de vista, representaba el primer0 y mas  

importante paso para "reconocer la necesidad de dar  u n a  educacion salida y 

adecuada a la mujer."62 A s u  juicio, u n a  de las aportaciones mas  importantes 

dc la iniciativa presidential radicaba en  la posibilidad de educar a las clases 

mas desprotegidas de la sociedad: 

... Queremos en  u n a  palabra, que hasta 10s mas humildes proletarios gocen 
de 10s resultados del pensamiento del presidente, y que la educacion de la 
mujer traiga hasta las mas miserables chozas 10s habitos de orden, de  
economia, de trabajo, que sirvan para mejorar cada dia mas  la condicion 
del trabajador.63 

1854 y en la que el autor, a tono con la epoca, idediza la abnegation femenina 
(Mexico, Ed. del Orden, 1854). Fue conocido con los siguientes seudbnimos: "Clarin", 
"F.M. del C.", "Genio" y posiblemente "Perrero". Diccionario, vol. 1, 1986, p.541; Ruiz 
C a s t ~ e d a ,  1980, pp.175, 180, 186 y Ruiz Castatieda, 1985, p.50. Brian R. Hamnett 
se refiere a un Florencio del Castillo, tarnbiin de origen costarricense. probablemente 
tio de aquel. Se trata, segim palabras del autor, de un "clerigo que gobernb la sede de .: 
Oaxaca, vacant" cntrc 1827 y 1842, durantc la ipoca de Gomez Farias". Se caracterizo 
por sus ideas liberales, pues habia representado a su tierra natal (Costa Rica) en las 
cortes gaditanas (1810-18131, donde voto por la extincion del Santo Oficio. Mas tarde, 
fue director del lnstituto de Ciencias ). Artes del estado de Oaxaca. Hamnett, en 
Vizquez, 1994, p.97. 
62 Forencio M[aria] del Castillo, "Educaciou de la mujer", El Monitor Reuublicano, 
Mexico, 14 de abril, 1856, p.1. La coincidencia con el texto leido a Comonfort hace 
pensar en vinculos mucho mas estrechos entre el articulista y 10s o las responsables 
de la solicitud del 2 de abril: " i N i  como podia ponerse en duda esa necesidad, cuando 
es tan conocida, tan evidente, tan palpable la influencia de la mujer en la farnilia y en 
la sociedad? Cuando la mujer es la que forma el caracter de 10s hombres, inculcando 
en su espiritu esas primeras ideas que se graban indeleblemente en el coraz6n del 
niAo? La historia ha demostrado que la civilizacion de 10s pueblos y el 
engrandecimiento de las naciones esta en relaci6n muy directa con el estado que 
guarda la condicihn de la mujer." 
63 ibidem. A1 parecer, el tema dc la education para las clases populares constituyo uno 
de los pivotes centrales del plan educative de Comonfort. De ello dan cuenta tanto las 
disposiciones legislativas sobre la materia, como 10s constantes articulos de periodicos 
que abordan el asunto. Florencio M. del Castillo, "Educacion popular", "Escuela 
Industrial de Artes y Oficios. Educacion popular", "Editorial. Estudios. Sobre el modo 
de mejorar la condition de 10s trabajadores, El Monitor Republicano, Mexico, 3, 25 y 
27 de abril, 1856; Severo Cosio, "lnstrucci6n popular" El Monitor.:., 9 de abril, 1856, 
pp.2-3; "Editorial. La industria es la riqueza del mundo", El Monitor ..., 15 de abril, 
1856; Jesus Gomez, "Artesanos. Necesidad de mejorar la situation", El Monitor ..., 24 
de abril, 1856, p.3. 



La fundacion de la escuela parecia ser un hecho, al punto que 

empezaron a manejarse algunos nombres para ocupar la direccion y las 

catedras del plantel. La solicitud presentada por Guillermo Rode, antiguo 

director del ~o leg io  de San Anastasio en San Luis Potosi, es  significativa por 

varias razones. Expresa el convencimiento que habia sobre la inminente 

fundacion de la escuela; d a  idea de las dimensiones academicas y materiales 

del proyecto y, quizis la mas importante, trasluce la serie de prejuicios que 

persistian hacia la capacidad profesional femenina. 

Con el proposito de inspirar mayor confianza por Lratarse de u n  

colegio femenino, Rode no solo presentaba un buen numero de cartas de 

recomendacion, sino que proponia compartir con su esposa las funciones 

directivas. Mientras quc esta ultima se encargaria de vigilar la moralidad, 

buena conducta, modales de las alumnas, y todo lo conccrniente al orden 

interior y domestico, .el dirigiria " a  parte instructiva y cientifica", 

desempefiando a la vez personalmente ocho catedras, por la mitad del rnonto 

asignado, oferta que seguramente consider0 resultaria irresistible para el 

gobierno. Empero, -atiadia el solicitante- si por el caracter del plantel fuese una 

condicion irrevocable el que una seriora se hici'ese cargo de la direccion, Rode 

se confonnaba con la titularidad de las siguientes asignaturas: geografia, 

aritmitica, teneduria de libros, gramatica castellana, escritura, inglis, rcligion 

explicada e historia sagrada, antigua p moderna, mismas que habian estado a 

su cargo en el colegio de San Anastasio. Por si fuera poco, en caso de que en el 

futuro se pudiera ampliar el curriculum, sumaba al listado inicial las materias 

de filosofia moral y bellas letras. El ambicioso profesor avalaba su propuesta 

describiendo con nitidez las prevenciones masculinas respecto a la capacidad 

profesional del sexo opueslo: 



... materias todas que dificilmente podrian desempenarse por maestras; o 
mas bien, seria absolutamente imposible que fuesen desempefiadas de 
una manera satisfactoria Dara el aobierno por senoras. 
Penetrado intimamente de la profunda ilustracion dc la administracion 
actual, esta cierto que no podran ocultarsele 10s gravisimos inconvenientes 
que resultarian si no se encargase el desempefio de dichas catedras a un 
profesor acostumbrado desde arios y dedicado a s u  acertada ensefianza, 
que iamas es  dable a una senora adquirir; y de quc nunca podrian tle otro 
modo alcanzarse 10s resultados que.V.E. tiene tanta justicia en anhelar, al 
fundar un instituto que debe tan eficazmente contribuir a1 
engrandecimiento e ilustracion cada vez creciente de nuestra repi~blica, 
abandonada durante las epoca pasadas a la abyeccion y el encubrimiento 
mas bien, que alentada con la propagacion de las luces.64 

En s u  a f h  de convencer a 10s miembros de la junta para que le 

otorgaran esa  especie de "monopolio academico" de la escuela, Rode echaba 

inano de todo tipo de argumentos, incluyendo 10s de orden pedagbgico. Para 61 

I-epresentaba una "gran ventaja" que el alumnado estuviera bajo la direccion de 

un solo profesor, especialmente por tratarse de un instituto de nifias, mientras 

clue la directora se ocuparia de la parte administrativa y de la formacian moral 

de las jovencitas: 

...p ues 10s distintos metodos de ensenanza, maneras, no siempre 
esquisitas, genios de 10s profesores, suelen entorpecer cl pronto y feliz 
aprendizaje, estando a cargo de muchos, ni es posible que se haga tan 
bien ese estudio particular del caracter de cada educanda, tan necesario 
para obtener excelentes resultados, y que constituye el gran secret0 de 
una acertada enserianza.65 

Aunque desconocemos el punto de vista de las autoridades sobrc 10s 
i 

planteamientos del aspirante a director, consta que la solicitud fue desechada I 
6.' [Solicitud de Guillermo Rode, antiguo director del colegio de S. ~nastasid de San 
Luis Potosi, ofreciendo sus semicios y 10s de su esposa para la direccion del instituto 
de instrucci6n secundaria para nifiasj AGNM. Ramo Justicia e Instruction Ftiblica, 
~01.9, exp.43, ff.245-246, 25 de abril, 1857. Subrayado nuestro. 
fl sibidem, f.246. 



porque no se  avenia a lo establecido por el decreto de creacion, que estipulaba 

con absoluta claridad que "10s cursos de enseiianza se encarguen de 

Pese a todos 10s esfuerzos realizados en favor de la escuela, 10s graves 

problemas de insolvencia economica aunada a la aguda crisis politica del 

momento impidieron s u  consolidation. Las autoridades terminaron por acepta~ 

que el fondo de la loteria era insuficiente para cubrir los diversos compromisos 

que se le asignaban. Se imponia establecer prioridades y la escuela secundaria 

ocupo el ultimo lugar del listado, indicio de la retirada oficial." Otro factor 

desfavorable y no de poco peso debio ser  la inquietud que una instituci6n de su 

tip0 provocara en la sociedad contemporanea. Si bien 10s gobernantes en  turno 

y algunos escritores de avanzada compartian la idea de ofrecer a l a s  mexicanas 

una mayor y mejor cducacion, 10s renuentes al cambio debieron ser mayoria 

Persistia la tradicional resistencia a reconocer en las mujeres alguna otra 

cualidad mas alla de las purarnente afectivas y domesticas, satanizandolas 

abiertamente cuando alguna se atrevia a incursionar en terrenos rnasculinos. 

Ilustrativo de esta forma de  pensar es el sarcastic0 articulo quc, :: 
parodiando la terminologia cientifica, clasificaba a las mujcres en cinco A 

categorias: lacrimosas, dinerosas, artifisacias, talentacias y santacias, todas 
i- ~ 

I igualmente ridiculizadas." Incluso, hubo casos en que ni siquiera se les 

concedio la especial capacidad moral y afectiva con que comunmente se 

66 ibidem, f.245. ~ u b r a ~ a ' d o  nuestro. 
" [Disposici6n de [[Sebastiin]] Lerdo de tejada, titular del ministerio de Relaciones 
Exteriores, a1 ministro de Justicia] El orden de las preferencias estipulado fuc el 
siguiente: "primer0 la del Hospicio de pobres, segundo la del Hospital de mugcres 
dementes, tercero la Casa de nirios espositos, cuarto la de c&rceles o Penitenciaria, en 
las cantidades a que ha sido reducida POT las ultimas disposiciones, quinto la del Asilo 
de mendigos de Santiago, sesto la casa correctional d e  San Antonio de Tecpan; y 
setimo la del Colepio de educacion secundaria de nixias". AGNM. Fondo Justicia e 
Instmccion Wblica, vo1.9, exp.34, ff.210-211, 15 de septiembre, 1857. Subrayado 



intentaba compensarlas y de u n  plumazo, sin miramierlto de algun t i p ,  se  

reducia s u s  vidas a u n a  eterna diversion: 

La vida de la mujer, por lo comun, e s  u n  constante juego. En la infancia 
jucga a las mutiecas, en  la juventud juega a1 amor, busca impresiones y 
ccla, ) en 1a vcjez juega a La religion, viste santos y se  hace supersticiosa. 
Asi, en 10s dos extremos de  la vida, la mujer viste cosas parecidas; 
mutiecas y santos.6' 

Los acontecimientos politicos fueron determinantes.70 Las ultimas 

diligencias oliciales -obras de plomeria y compras de catres y colchones para 

10s dol-mitorios-'I casi coinciden con el inicio de la guerra civil que  durante tres 

alios desgarraria a la sociedad mexicana. El 17 de diciembre de  1857, Felix 

Zuloaga, con la anuencia implicita de Cornonfort, se pronunciaba en  Tacubaya 

contra la constitution recientemente promulgada y calilicada por- Pio IX como 

u n  insult0 a la religion. Las razones esgrimidas por el militar conservador eran 

contundentes: " ...p orque ella no h a  sahido hermanar el progreso con el orden y 

la libertad, y porque la oscuridad en muchas de sus  disposiciones, h a  sido el 

6s De acuerdo con 10s estereotipos presentados por el autor no se salvaba ningtin tipo 
de mujer; a las "talentacias", termino que aludia a las que poseian cierta cultura, las 
definia por su poco apetito, el "lindo ahandono" de sus maneras, el tono de meditation 
y gravedad con que hablan, el eterno lamento por la ignorancia del vulgo, asi corno por 
la desesperacion que les provocaba no poder leer ni la millonesima parte de lo que se 
ha escrito. En "Variedades. Clasificaciones de la mujer", El Monitor Renublicano, 
Mexico, 14 de abril, 1856, p.2. 
69"Pensamientos aislados", El Monitor Republicano, Mexico, 7 de abril, 1856, p.2. 
70 Las diferencias entre 10s liberales 10s grupos consentadores venia de atris, en 
especial, desde la promulgation de algunos decretos reformistas que lesionaba el poder 
politico y economico de la Iglesia. Con fecha del 25 de junio de 1856 se ordeno la 
desamortizacion de fincas nisticas y urbanas adrninistradas por corporaciones civiles 
o eclesiasticas, medida que afectaba 10s intereses del clero. Vigil, en Riva Palacio, 
1987, t. XIV, p.150; w... . 1947, pp.25-36. 
71 [Comunicado de Ramon lsaac Alcaraz, ministro de Justicia e lnstruccion hiblica, 
dirigida al Inspector General del Ramo, ordenando se cubra a Vicente Manero la suma 
requerida) AGNM. Ramo Justicia e Instmccion Xblica, ~01.9, exp.36, f.220, 7 de 
octubre de 1857. 



germen de  la guerra ~ivi1".'~ Por fin, opinaba Vigil, la ciudadania sabria a que 

atenerse, pues si bien para nadie era  un misterio la complicidad del presi7iente 

con 10s pronunciados, no rue sino hasta dos dias despues cuando el primer 

mandatario, mediante un extenso manifiesto, hizo publicas las razones que lo 

impulsaban a sumal-se al Plan de Tacubaya en contra del orden constitutional. 

El intento conciliador dc Comonfort liegaba a su fin; la guerra, bajo 

las consignas de "religion y fueros" o "constitution y reforma" absorheria por un 

buen tiempo la capacidad y energia del pais. Una vez mas, la fuerza de la 

realidad obligaria a posponer 10s programas de reconstruction national, 

incluidos 10s dc orden educativo. 

Mucho debe habcr signilicado para el gobierno emanado de  la 

revolution de Ayutla la iundacion de  una cscuela oiicial para mujeres. Solo asi 

puede explicarse quc se invirtiera cn estc proyecto recursos materiales y 

morales que a poco resultarian indispensables para otros fines. La tendencia no 

era un simple capricho gubernamental; sus  raices eran mucho mas profundas. 

Una tradition liberal, patente desde 10s inicios de la etapa independiente, 

sefialaba la necesidad dc cambiar una educacion religiosa y elitists, dirigida 

exclusivamente a1 sector masculine y mas iavorecido de la poblacion, por una.  

mas amplia que, al menos en el nivcl elemental llegara a "todos" 10s mexicanos, 

independ~entemente de s u  sexo, raza o condicion economica. Habia la 

aspiracion de brindar una oportunidad educativa a grupos urbanos con pocos 

recursos economicos. U n  buen cjemplo de ello es  el plan educativo de Jalisco, 

cuyo proyecto de ley sobre educacion publica de 1826 se ocupaba en iorrna 

72  Plan de Tacubaya. AGNM. Ramo Gobernacion, vo1.458, exp.2, 17 de diciembre, 
1857. Una transcription integra de dicho documento en Vigil, en Riva Palacio, t. XV, 
1987, p.5. 
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expresa "de la bella mitad del hombre", aunque mantenia la tradicional 

diferenciacion educativa entre 10s gkneros.73 

Paralelamentc, se abria paso u n a  nueva concepcion sobre la mujer y 

s u  funcion social, actiLud patente en el interes de algunos padres de familia 

que,  rompicndo con anLiguas practicas y atadul-as, intentaban ascgural-Iesuna 

plaza e n  la escuela secundaria. Seguramente el factor economico desempefio 

un papel importante en dicha reaccion; con las becas de gracia, 10s padres de 

escasos recursos educaban gratuitamente a sus  hijas y aminoraban la carga 

economica que  ellas representaban. 

Por ultimo, corresponden a este periodo las primeras movilizaciones 

colectivas en  favor de alguna causa politica o relacionada mas dircctamcnte con 

intereses femeninos. A raiz de la independencia se observan ciertas acciones 

conjuntas, orientadas a incidir en  asuntos de caracier poli t i~o. '~ En la decada 

de  los 50, al  calor del triunfo liberal, se llevaron a cabo las primeras 

movilizaciones femeninas propiamente dichas. Ademas de la solicitud de  las 

jovenes a Cornonfort hubo el reclamo de las cigarreras para obtener proteccion 

laboral,75 y las peticiones presentadas al Congreso Constituyente de 1856 por 

73 "Proyecto de decreto sobre la ensenanza pliblica en el estado libre de Jalisco. 
Formado uor una comision nombrada al efecto por el ~obierno, presentada a su - 
honorable congreso y mandado imprimir de orden del mismo", ElNivel, Guadalajara, 2 
de febrero. 1826. o. I. En la seccion introductoria. el documento dice textualmente: "La . . 
cornision no se ha  olvidado de la bella mitad del hombre a1 tiempo de organizar la 
instruccibn publica. En el triste estado a que esti  hoy reducida su educacion no es 
posible darla, sin tropezar con fuertes obstaculos, otra que la que proporcionan las 
escuelas municipales, agregando el dibujo y las labores convenientes a su secso. 
VcndrB un  dia dichoso en que este secso amabie, present6ndose en el ternplo august0 
de las ciencias, reproduzca entre nosotros el espectaculo de las Staels. Entre tanto, la 
comisibn contenta en pane sus votos con rnejorar en lo adelante su cducacion". Se 
erigirian escuelas p"blicas para ninas en todos 10s pueblos del estado, en las que se 
les enseriaria lectura, escritura, cuentas basicas, dibujo, y por supuesto, "todas las 
labores convenientes a su secso". Macias, 1982, pp.6-7. 
74 Arrom seriala el reclamo de un  grupo de mujeres en 1829 contra el decreto de 
expulsion de esparioles. Arrom, 1988, p57. 
75 Garcia, 1994, p.19. 



un  grupo de mas  de 1000 mujeres de  toda la republics, representantes de  la 
- - . - - - . - 

elite, quienes se  oponian a la libertad de cultos-que-se-discutia-en-dicha- 

asamblea. Aunque de palabra manifestaban que no pretendian inmiscuirse en 

"las dificiles cuestiones de la politics, extranas del todo a nuestro sexo", de 

hecho lo hacian, a1 manifestar su posicion 1' ejercer cierta presion politica.7" 

Adelina Zendejas senala u n a  mas, aunque desafortunadamente n o  precisa la 

fecha; se trata de la solicitud de 81 mujeres para que  Juarez enviara a la 

Asamblea Constituyente u n a  iniciativa de ley que consagrara el derecho al 

sufragio femenino, probablemcnte la primera accion formal e n  dicho sentido.77 

La necesidad de establecer nuevas reglas del juego politico-social, de 

abrir el abanico de opciones para la mujer, de brindarle u n a  educacion de  tipo 

secular mas  amplia y actualizada, de incorporarla a la vida productiva del pais, 

eran demandas cada vez mas  claras en  la sociedad mexicarla de mediados del 

siglo pasado. Con todo, a u n  no eran aquellos tiempos sulicientemente 

favorables para lormalizar la educacion secundaria d e  las mexicanas, par lo 

que el decreto que establecia u n  primer plantel de este tipo y nivel no pas6 de 

70"Rcpresentacion que las senoras mcjicanas elevaron al congreso constituyente, 
pidiendb no se establezca en la tolerancia de cultos", en Arrom, 1988. p.58. u, 
Zamacois, t. XIV, 1876.1903, pp.1025-1040. Vigil, en Riva Palacio, t. XIV, 1987, p.160. 
La discusion en torno al articulo 15 dc la Constitucion referente a la libenad dc cultos 
rue uno de los puntos mas Blgidos de aquellos debatcs y que mas apasiono a la 
sociedad. Otro comentario bastante breve sobre las "infinitas personas del bello sexo", 
que en 1856 enviaron representaciones contra el proyccto constitutional que se 
discutiaen el Congreso en Portilla, 1987, p.73. 
77 Zendejas, 1962, p.21. La cita textual es  la siguiente: "Aparte de la setiora Ocampo de 
Mata, cupa conducta ejemplar muestra una mentalidad superior, en  esta etapa 
encontramos expresiones iemcninas, equilibradas y serenas, en la lucha por alcanzar 
la iyaldad. Zamacois consigns, que un grupo de 81 mujeres dirigio a Ju51ez en 1856, 
un escrito instindolo a enviar a la Asamblea Constituyente una iniciativa de ley en que 
se consagra el derecho al suiragio iemenino". Sin embargo, Silvia Arrom, tras una 
cuidadosa revision de dicha fuente (obras de Zamacois), no pudo encontrar el dato 
mencionado, por lo que concluye que hacia mediados de siglo nadie en Mexico, hombre 
o mujer, abogaba en favor del sufragio femenino. Arrom, 1988, p.321. Nuestra 
b~squeda  rue igualmente infructuosa, por lo que coincidimos con la afirmacion 
anterior. 

-~ --. . . 
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I11 Hacia la consolidacion del proyecto. La respuesta liberal 
positivista 

111.1 Entre dos guerras: El  proyecto de 1861. 

Tras la sangrienta contienda civil entre liberales y conservadores 

(1858-1860), el partido constitucionalista logro. imponerse, liquidando 

temporalmente las expectativas ideologicas y politicas exacerbadas a raiz del 

pronunciamiento de Tacubaya. El afio de 1861 iniciaba con la entrada a la  

ciudad de Mexico del ejercito triunfador encabezado por Gonzalez Ortega,' "acto 

de opera heroica" -dice Sierra-, que muy pronto daria paso a la dificil realidad. 

Pese a 10s augurios positivos de 10s observadores mas optimistas, el gobierno de  

Juarez se  habria de enirentar a una situacion por demas complicada; la 

debilidad interna y externa que lo caracterizaba cstaba muy lejos de  poder 

garantizar el paso a la modernidad y la paz publica que ya para entonces era 

una  dernanda colectiva. Un ejercito de 60 o 70000 hombres armados sefioreaba 

de un  extremo a otro del territorio national; cuadrillas reaccionarias, a las  que 

se sumaban 10s oportunistas de todos 10s tiempos, se resistian a darse por 

vencidas, manteniendo e n  pie de guerra a las fuerzas del gobierno y, 

consecuencia Iogica, agravando 10s ya de por si dificiles problemas economicos. 

Las profundas divergencias en  el interior del partido liberal y la aplicacion 

practica de las leyes de Reforma multiplicaban las posibilidades de 

enfrentamiento y desorden ya existentes. Eran condiciones que, sumadas  a la 

1 La entrada del ejercito constitucionalista a la ciudad de Mexico el I" de enero del 6 1, 
mis que una ocupacion real fue un hecho simbolico y politico, pues, segim Riva 
Palacio, is ta  se habia ido realizando desde el 25 de diciembre del ~o anterior. La 
rccepci6n oficial cstuvo n cargo dcl Florencio del Castillo, reprksentante del 
ayuntamiento, quien ademas de pronunciar un "patriotic0 discurso", entregir al general 
el estandarte de la ciudad. Vigil, en Riva Palacio, 1984, t.XV, pp.181-182. 



critica situation financicra del erario publico, impedirian a corto plazo 

cualquier posibilidad de consolidar la administracion juarista. Gobernar e n  

circunstancias tales era una utopia; pese a todo, habia que intentar estabilizar 

al pais y propiciar s u  transformation, par lo quc el grupo en  el poder deposit0 

s u s  expcctativas futuras en dos armas que consider0 infalibles, s u  traditional 

fe en el poder casi omnimodo de  la ley y s u  ilimitada confianza en  la fuerza de  

la educacibn, adecuada, claro esta, a 10s parametros ideol0gicos de  Ins 

vencedores. 

Como ocurricra a mediados de los cincuenta con la efimera 

adrninistracion de Comonfort, a l  tcrmino de la Guerra de Tres Axios y a escasos 

meses de s u  entrada triunfal a la ciudad capital (11 de enero, 18611, el 

presidente Juarez  abordo de frente el problema educativo. El 15  de abril de  

aquel atio, en medio de todo tipo de problemas, entre 10s que destaca el 

inminentc colapso financier0 de tan caras consecuencias para el futuro 

inmediato, veia la luz publica u n a  nueva ley de instruccion Nblicaz con la que  

el politico oaxaquetio intentaria echar a andar algunas de s u s  viejas ideas y 

contribuit- a hacer realidad el plan reformists plasmado en  las leyes del 59 y del 

60.3 

2 "Decreto del gobierno sobre arreglo dc la instruccifm publica", en Dub1211 y Lozano, 
1876, vol. IX, 1861-1866, pp.150-158. Tambien "Ley sobre la instruccion p~iblica en 
10s establecimientos que dependen del gobierno general (15 de abril de 1861)", en 
Leves, 1947, pp.233-252 y Talavera, t. 11, 1973, pp.119-136. Vigil refiere asi las - 
circunstalcias que privaban en abril de 1861: "La administracion hacia esfuerzos 
supremos a fin de enderezar la nave del Estado combatida por vientos contrarios: la 
posibilidad de cubrir 10s gastos nacionales se alejaba mas cada dia; 10s movimientos de 
gavillas que obedecian a1 pensamiento de propagar el desorden con objeto que el 
gobierno consumiera sus escasos recursos y se facilitase la realizacion de proyectos 
ulteriores en que la reaccion cifraba su ultima esperanza; las mismas exigencias de 
una fraccion del partido liberal para precipitar el desarrollo de la revolution, eran otros 
tantos obsticulos ante 10s que tenian que estrellarse la voluntad mas firme y la 
resolution m i s  patriotica. El mes de abril fue la continuacion de 10s anteriores ...", 
Vigil, en Riva Palacio, 1984. t. XV, p. 195. 
3 Sobre el deterioro sulrido por algunas de las instituciones educativas mas 
sobresalie~ltes del XVIII, Calderon de la Barca, 1990, pp.93-94. 



El programa educativo de Juarez era ambicioso y r e s p o l ~ d i ~  a ' 

---principios-largamente-a~atj~iia~,dosparticuiarmente s U  interes par difundir la 

educacion elemental entrc kis clases populares y transformar en un sentido 

mhs progresista la orientada a las mujeres. Desde sus  afios coma estudiante, 

estableci6 fuertes nexos entre politica y educacion. Prueba de ello cs la tesis 

sustentada en s u  primer certamen sobre derecho publico en el lnstituto del 

Estado, ocasion en que, a la par que defendio el metodo de eleccion directa de 

10s cargos publicos, supedito su realization a1 nivel educativo de la ciudadania. 

Con ello, opinaba Sierra, termino convirtiendo un asunto politico en un 

problcma  pedagogic^.^ 

Este genero de inquietudes acompafi6 a Juarcz a lo largo de su 

carrera. Al ocupar la gubernatura de Oaxaca,5 comprendio que la escasa 

asislcncia infantil a la escuela rcspondia a la miseria gcneralizacla del pueblo 

que se veia obligado a senrirse del trabajo de 10s mcnores. A dilerencia de 

rnuchos intelectuales y politicos contemporaneos y dcjando a un lado prejuicios 

centenaries, don Benito percibio 10s verdaderos obsthculos que impcdian la 

superacion de 10s mexicanos, reivindicando publicamente la capacidad 

intelectual del ser  humano, independientemente a s u  origen racial o condicion 

social: 

El deseo de saber y de ilustrarse es innato en el corazon del hombre. 
Quitensele las trabas que la miseria y el despotismo le oponen, y el se 
ilustrara naturalmente aunque no se le de una  proteccion directa.6 

Sierra, 1956, p.52. 
5 Ju&-ez ocup6 el cargo de gobernador interino dcl estado del 2 de octubre de 1847 a1 
12 de agosto del 49, a cuyo termino fue reelect0 sin oposicirin para el siguiente 
cuatrienio. Posteriormente, ocupo la direction del lnstituto p retomo al ejercicio de su 
proicsion. 
6 '"lniorme de gran contenido social que rindii, el gobernador Juirez al Congrcso dc 
Oaxaca, el 2 dc julio de 1848". en Guzmin, 1948, p.107; Talavera, 1973, t. 11, p.43 y 
Zayas Enriquez, 1971, p.19. Si bien tales ideas son indiscutibles en nueslro tiempo, 
resultaban realmente novedosas hacia mediados del siglo pasado. Baste recordar que 



A esta misma ipoca corresponde s u  temprano interes par la 

instmccion de  las mexicanas; algurias criticas al sistema educalivo vigente y el 

consecuente plan transformador dan testimonio de ello. Sus  motivos eran 

claros: comulgaba con la idea, cada vez mas generalizada, de que  el futuro del 

pais dependia de una  adecuada formation de sus  mujeres, "gcrmen fecundo - 

decia- de regeneration ), mejora social". Para lograrlo, a mas de  pugnar por 

cscuelas especiales para cada uno de 10s sexos, con lo que pretendia evitar 10s 

peligros inherentes a la coeducacian,7 planteaba -verdadera novedad para la 

epoca- la urgente necesidad de crear un establecimiento para mujeres en  la 

capital del estado, pues las escuelas existentes, tanto particulares como la 

sostenida por el ayuntamiento, le parecian insuficientes e incapaces de "llenar 

dignamente su elevado fin". Gracias a la variedad de asignaturas que habrian 

de conformar el plan de estudios, se podria ofrecer a las alumnas u n a  

educacion a la altura de su funcion social y, aunque no lo decia explicitamente, 

cuando en 1889 se llevo a cabo en la ciudad de Mexico el Primer Congreso.Pedagogico, 
uno de 10s topicos de la discusion fue precisamente el de la educacion de 10s 
indigenas, grupo descalificado por algunos asistentes al evcnto con el falso argument0 
de que "no es imal el nivel intelectual en todos 10s estados de la Republics, ni entre 
todas las razas que en ella moran". Zea, 1956, p. 150. ~fortunadamente, en respuesta a 
dicha position, un buen numero de participates, entre ellos Rebsamen, presentaron 
un  manihesto publico, asentando que las aptitudes intelectuales de 10s indigenas eran 
imales a l a s  de 10s llamados "oueblos civilizados". Cfr. Raat. 1992. 0.124. - . . 

LOS prejuicios hacia la educaci6n mixta fueron comunes a lo largo del siglo pasado, 
pese a que en la practica y debido a la escasez de recursos destinados a la educacibn, 
establecer escuelas diferenciadas por sexo era casi imposible, particularmente entre 
las clases populares. Fernindez de Lizardi ofrece un buen ejemplo de este tipo de 
prejuicios: " ...y de todo esto concluia, que es muy facil que sc corrompa en unacasa de 
istas una criatura, especialmente nifia, con el mal ejemplo de 10s malos." En 
Quiiotita ..., p.59. De hecho, no fue hasta finales de 10s ochenta, cuando para 
solucionar el problema educativo de la poblacion rural y la grave carcncia de 
profesores, se pens6 en establecer escuelas rnixtas, en aquellos lugares donde no era 
posible que hubiera al menos una para cada sex0 Fue una propuesta que, por lo 
menos en algnnas regiones del estado de Mesico, motivo gran inconformidad entre los 
padres de familia, particularmente en el caso de las mujeres. Padilla y Escalante, 
[1997], pp.9-20. 



subordinada a 10s programas e intenciones del gobierno estatal. Tocaba al 

cuerpo i d g i ~ l ~ i ~ t ~ i ~ ~ r ~ l o s ~ g a s t o s - p a r a - s u - f i n a n c i a m i e n t o ~ i n c l u i d o - e l ~ p a ~ o ~  

de "sefiores instruidos y de buena moral que, con la suficiente remuneracihn, 

se encarguen de regentar el establecimiento".a 

Al parecer, 10s afanes del politico cuajaron en avances concretes, pues 

a1 decir de un estudioso del tema, fue precisamente el ramo de la instruccibn 

publica uno de 10s mas favorecidos durante dicha adrninistracion, lo que se 

hace patente en el increment0 del numero de escuelas rurales, el apoyo 

otorgado al lnstituto del Estado y el particular foment0 a la ilustracion de la 

mujer.' Pese a la flexibilidad ideologica y a 10s avances propiciados por el 

gobernante oaxaquerio, su aparente apertura respecto al sexo opucsto tenia 

limites bien claros; sin explicaci6n de tipo alguno, confio el destino de la 

escuela femenina a "se5ores instruidos" y no a mujeres preceptoras. Es obvio 

que la idealizacihn dc las mujeres como educadoras natas de las nuevas 

generaciones, por lo menos en Juarez, todavia no cobraba suficiente fuerza. 

Ya en la presidencia, don Benito retomo sus  antiguos intercses: 

garantizar la libertad de enserianza, generalizar la instruction primaria y 

"perfeccionar" la superior, particularrnente 10s estudios de medicina, 

agricultura y, en el campo practico, 10s de artes y oficios. En cuanto a la 

educacion iemenina, sc propuso brindarle la importancia que merecia, habida 

cuenta de s u  indudable influencia social."' Apenas finalizada la Guerra dc 

Reiorma, u n a  de sus  primeras disposiciones consistio en encomendar a la 

Secretaria de Justicia e Instruccion Publica la jurisdiction de todos 10s negocios 

8 "Informe de Ju&z al Congreso de Oaxaca, de fecha 2 de julio de 1852", GuzrnBn. 
1948, pp. 109-1 10; Roeder, 1984, p. 118 y Talavera, 1973, p.43. Subrayado nuestro. 
9 Roeder, 1984, p.118. Una buena sintesis de 10s logros de Ju&rez durante la 
gubernatura de Oaxaca en Sierra, 1956, pp.81-83; Hamnett, 1999, pp.19-22. 
10 "Programs de gobierno. Enero 20 de 1861", en Puig Casauranc, 1926, pp. 12- 13. 



relacionados con la ensefianza en s u s  distintos niveles," seguida, casi de 

inmediato, por la Ley de lnstruccion Publica de abril del 61. 

Dicha legislacion, embrion del laicism0 en era la heredera 

de la tradicion liberal. Por el tiempo y aconlecimientos transcurridos, en ciertos 

aspectos rcsulta un  tanto mas prccisa y realista quc s u s  predecesoras. Frcnte a 

la ilimitada libertad de enserianza deiendida por 10s congresistas del 56,13 10s 

victoriosos de la Guerra de Reforma se mostraban mas cautos y menos 

idealistas que aquellos; comprendieron que sin el dominio gubernamental sobre 
. . 
? 

la instruccion publica era imposible formar a la ciudadania de acuerdo a 10s 

valores y propositos del liberalism0 reformists. La ley del 61  estipulaba que La 

instruccion elemental para el Distrito y territorios quedaria bajo la inspecci6n 

del gobierno federal, se comprometia a abrir escuelas para nifios de ambos 

sexos y a auxiliar economicamente a las sostenidas por las sociedades de 

beneficencia y las municipalidades. Los articulos 36 y 37, a1 menos 

formalmente, daban 10s primeros pasos hacia la inspeccion oficial de la 

cducacion privada al estipular que todo estudio rcalizado "en establecimiento 

particular o bajo la direccion privada de un profesor" deberia acreditarse 

mediante la presentacion de u n  examen en cualquiera de 10s establecimientos 

1 '  "Decreto del gobierno. Se declara que pertenece a la Secretaria de Justicia el ram0 
de Instmccion Ftiblica" (18 de febrero, 18611, Dublh y Lozano, 1876, vol. IX, 1861- 
1866, pp.85-86; Almada, 1967, p.114. Con las siguiente palabras Chavez resume la 
desorganizacion de la administracion publica a lo largo del siglo XIX, asi como 10s 
constantes cambios sufridos por el ramo de instruccion: "A hacer mas dCbil aun la 
accion de 10s gobiernos, durante el principio de nuestra vida independiente, concurrio 
tambib la falta de fijeza del nucleo oficial dedicado a organizar la ensenanza, ya que 
Osta se encargo primer0 a las secretarias de Relaciones lnteriores y Exteriores, de 
Justicia y Negocios Eclesiasticos; despues a la del Interior y, por ultimo, a la misma 
Justicia, que hub0 de reasumirlas". Chavez, 1901, p.496. Sobre la etapa en que toc6 a 
La Secretaria de Relaciones Interiores y Exteriores (Gobernaci6n) hacerse cargo de 10s 
asuntos referentes a la education publica vease Memorias ..., 1987, p.XIV. 
12 Almada, 1967, Ibidem. 
13 El articulo 3" de la Constitution de 1857 estipulaba que: "La ensefianza es libre. La 
Icy determinara que profesiones necesitan titulo para su ejercicio y con qui: requisites 
se deben expedir". 



publicos. Requisitos sernejantes se exigia a quienes hubieran estudiado en el 

-extranjero-y-desearan.obtener-un~titu~posional El Estado educador, legado 

de la revoluci6n francesa y d e  la Constituci6n de Cidiz, a &tir de esta fecha 

adquirio carta de naturalization en  M6xico. 

Sin embargo, a mas  de las novedades, dicho cocligo incluia varios de 

10s plantearnientos y propositos de 10s reformistas del 33, lo que le imprirnia -- 
una clara continuidad ideologica. Entre estas coincidencias destaca la tutela 

estatal sobre la educacibn publica, ya esbozada en el primer inrento de reforma 

con la creacion de la Direccion General de lnsiruccion Pi~blica, bajo cuyo 

control quedaron somelidos 10s establecimientos publicos de ensefianza,'q la 

incorporaci6n de 10s diversos niveles educativos (primaria, secundaria o 

preparatoria y profesional), la existencia de un  plantel especial para cursar 

esludios preparatorios que, en 10s sesenta penso cstablecerse en el Colegio de 

San J u a n  de Letran; el desconocirniento de la antigua universidad J*, en s u  

lugar, la creacion de una  serie de escuelas profesionales o espcciales, libres ya,  

desde s u  punto de vista, d e  10s graves vicios que achacaban a 10s colegios y 

estudios coloniales.l5 El nuevo "arreglo" de la instruction publica, signado par 

lgnacio Rarnirez, incorporaba el terna de la educacion femenina, destinando un  

rubro especifico a la formation secundaria de las jovenes capitalinas, la cual - 

precisaba- correria "par cuenta del gobierno". Solo que, esta vcz, no se partio de 

1' Vease Mora, 1963, p.121. S e a n  Mora, esta drecci6n representaba una innovacion 
sin precedente en el ant iyo  sistema y su impodancia radicaba en que garantizaba 
uniformidad y armonia de metodos en 10s distintos establecirnientos educativos. En 
suma, constituia un organ0 rector indispensable en un sistcma educative financiado 
por el Estado. Sin embargo, contra lo expresado par Mora, desde la Espafia ilustrada 
encontranos algunos antecedentes en dicho sentido, particularmente impulsados por 
Gaspar Melchor de Jovellanos. Tanck, 1984, pp.30-31. 
15 Las escuelas de estudios especiales contempladas par la ley dcl 61 eran: 
Jurisprudencia, Medicina, Minas, Artes, Agricultura, Bellas Artes y Comercio y solo las 
tres primeras requerian estudios preparatorios. Sobre la carga de prejuicios liberales 
contra la antigua universidad: O'Gorman, 1955 y Alvarado, 1'394(a), entre otros. 



cero, como acontecio cinco arios atras  (1856), sino que -Reforma de  por medio- 

las autoridades se  valieron de dos antiguos colegios para transformarlos en 

planteles oficiales dk educacibn secundaria para nirias. Era la segunda ocasion 

en  nuestra historia indepetidiente en  que el gobierno federal abordaba el tema 

de la educacion poselemental femenina de una  manera decidida y directa. 

En este nuevo intento por dotar a las mujeres de u n a  educacion 

superior, el problema de las instalaciones no fue el obstaculo mayor, pues 

gracias a la secularization de 10s colegios virreinales el gobierno dispuso de 

varias alternativas. El colegio de Nirias y el de San lgnacio de Loyola o Vizcainas 

fueron 10s elegidos para cl establecimiento de dos escuelas secundarias y para 

adecuarlos a 10s aires renooadores en boga se resolvio que cambiarian s u s  

antiguas denominaciones por las de  la Caridad y de la Paz respectivamente.16 

Es muy posible que este ultimo -la Paz- respondiera a la esperanza compartida 

por distintos sectores de, finalmente, haber logrado la pacification del pais o, 

simplemente, del inter& gubernamental de diferenciar la nueva instituci6n de 

s u  predecesora colonial.17 En cambio, desconcierta el que u n a  de ellas se haya 

rebautizado como Colegio de la Caridad, nomination con que s e  le conocio 

durante el siglo XVI.18 Quizas la distancia temporal y el deseo d c  subrayar ante 

16 "Decreto del gobierno. Sobre arreglo de la instrucci6n p"blica", Dubl&n y Lozano, 
1876, vol. IX, 1861-1866, p.154. Dentro de esta misma tirnica, el exconvento de la 
Encarnacion y casas contiguas fueron destinados a Escuela de Artes y Oficios y sede 
de las exposiciones anuales de productos agricolas, mineros e industnales. 
17 Pi Sufier seAala que, ademas de 10s argumentos citados, la nueva denomination 
pudo haber obedecido a la expresion de Jose Fern5ndez de Uribe, fundador de las 
escuelas publicas o de externas, anexas a1 Colegio, quien hacia finales del siglo XVIII, 
las 11-6 "Escuelas de la Paz", posibilidad que nos parece menos convincente que la 
anterior explication. Sobre la historia del Colegio de San Ignacio de Loyola o Vizcainas 
durante el periodo de 1861 a 1981 vease Pi SuAer, en Muriel, 1987, pp.76-107, uno de 
los trabajos mas completes sobre dicho institute; Calderon de la Barca, 1990, pp.79- 
82; Olavarria y Ferrari, 1889; Reglamento ..., 1890; Documentos ..., 1903; Obregon, 
1949; Tanck, 1981, pp.31-39, 45; Gonzalbo, 1987, pp.187-194, entre 10s mas 
representatives. 
18 Pi Surier en Muriel, 1987, p.77. 



el pueblo de Mexico la voluntad altruista de la nueva administration explican 

esa determination. 

Tampoco el escabroso problema economico perecia infranqueable. La 

Paz y la Caridad dispondrian de 10s rondos pertenecientes a 10s colegios de las 

Vizcainas y de Nilias, a 10s que se sumaban 10s correspondientes a1 colegio de 

Belen, tambien asignados a1 proyecto educativo femenino. Asimismo se 

pretendio facilitar la redaction de 10s reglamentos de ambos planteles, pues e n  

lugar de dejarlos en manos de una  junta directiva, Ramirez decidio que la 

propia Secretaria de Instruccion Publica asumiera la tarea, para lo que se 

dispondria de un plaza limite de dos mcscs. Estc selialamicnto muestra In 

premura e intcres gubcrnamenlalcs par superar 10s obstaculos operativos y, de 

una vez por todas, echar a andar las secundarias femeninas. 

Ademas, las secundarias de nilias del 61 (La Paz y la Caridad) 

presentan diferencias demayor envergadura respecto del proyecto antecesor. 

La de Juarez, mas radical, tanto por sus propias ideas como por 10s recientes 

acontecimientos, refleja una Lendencia mas clara hacia el laicismo, pues 

aunque solo fuera formalmente, no incluyo educacion religiosa. Excluirla a 

pesar de que se t r a t a b a  de u n a  poblacion con ideas y tradiciones tan 

~~ ~ 

arraigadas, debio representar u n  reto, particularmente dificil tratandose de 

jovencitas, cuyos cambios formativos y cducativos inspiraban aun mayores 

temores y desconfianzas que los dirigidos a 10s varones. No obstante, el 

ejecutivo inicio la aventura, primer0 par ser este uno de 10s ejes fundamentales 

de s u  plan de gobierno y, segundo, porque para ejercer el control sobre 10s 

distintos planteles escolares debieron confiar en  el derecho de inspection que, 

por lo menos en teoria, se adjudico dicho gobierno. 

El nuevo plan de estudios se conformaria con las materias de 

escritura, lectura en general y, muy a tollo con 10s ultimos acontccimientos, 
-. . . ... 

I I S  



lectura de la constitution, asignatura bastante novedosa dentro del curriculum 

femenino.lg Tal innovation refleja el interes del gobierno juarista por dotar no 

solo a 10s varones, sino tambien a las mujeres, de una educacion politica y 

civica actualizada, debido a la creciente importancia que se asignaba a s u  

funcion como formadoras naturales de 10s futuros ciudadanos. Un ejemplo 

entre muchos de tal forma de pcnsar son las siguientes palabras de Francisco 

Zarco: 

iOjala y las mexicanas se persuadieran de cuanto pueden en el corazon de  
sus  hijos, de sus amantes, de sus esposos, y se consagraran a hacer 
rcvivir 10s sentimientos de arnor a la patria! Entonces, gracias a la 
influencia poderosa de la hermosura, veriamos grandes acciones, y seria 
verdadero orgullo tener a Mexico por patrAZ0 

A las asignaturas mencionadas se sumaba el estudio de aritmetica, 

sistema legal de pesos y medidas, teneduria de Libros, geografia e higiene en 

sus  relaciones con la economia domestics y la moral, asignatura que debio 

constituir una especie de doctrina cristiana disfrazada, con lo que se salvaba la 

honda biecha entre 10s principios teoricos defendidos "a capa y espada" por el 

liberalism0 y 10s valores tradicionales de la sociedad mexicana. Tambien se 

ofrecian distintas modalidades de dibujo (de animales, de flores y paisajes), 

idiomas (espafiol, ingles, frances e italiano), costura y bordado; canto, musica y 

baile; declamation, ejercicios gimnasticos, jardineria, dorado de cuadros, 

elaboracion de flores artificiales y composition de imprenta. 

La presencia de ese ultimo bloque de asignaturas practicas resulta 
- 

comprensible. Para entonces, tanto en,  Europa como en America habia u n a  

' g  Carlos Maria de Bustamante la recomienda desdc 1812. 
20 Francisco Zarco, "La Patria", en Presente Amistoso ..., Mexico, Cumplido, 1852, 
p. 196. 



creciente inclination entre 10s empleadores por abatir  10s costos de  production, 

-y-los-bajos-salarios-femeninos-ayudaban-a.lograrlo.~En~cuanto~a~composici6n~ 

de imprenta",  hacia  mediados de  siglo, el campo tipografico debio constituir 

una atractiva o p c i o n  laboral para  las mexicanas, por lo q u e  se  penso e n  

bl-indarles cierta capacitacion formal. Ademas, Mexico contaba con u n a  larga 

participacion femenina en ese ramo; desde el siglo XVI, a lgunas mujeres,  

gen&almente viudas, optaron por hacerse cargo de  las  imprentas d e  sus 

esposos, costumbre que  al parecer fue tolerada por la escrupulosa sociedad 

colonial.21 

Por otra parte,  suministrar conocimientos practices a las mujeres  e ra  

ya u n a  vieja preocupacion. Por ejemplo, mu)' a lo C a m p o r n a n e ~ , ~ 2  el "Pensador 

21 Entre estas pioneras del trabajo editorial destacan Jeronima Gutierrez, esposa de 
Juan Pablos, primer impresor colonial, Maria Figueroa, hija y esposa de impresores, 
Catalina del Valle, viuda de Pedreo Balli. Paula [o Micaela] Benavidcs, viuda de 
Bernardo Calderon, entre otras tantas. Cabe destacar que fue precisamente cn la 
imprenta de Ma. Fernindez de Jauregui donde se imprimio el Diario de Mexico, primer 
cotidiano de la ciudad de Mexico. Hernindcz Carbdlido, 1986, p.4. 
22 UIIO de los promotores mas destacado de la Ilustracion espatiola fue Pedro 
Rodriguez, conde de Campomanes (1723-18031, ministro de Carlos 111 y miembro de 
las Sociedades Economicas de Amigos del Pais, para quien la educacion popular, 
incluida la de las mujeres, era fundamental para sentar las bases del futuro progrcso. 
El consejero real consideraba que, en especial las m i s  pobres, debian ejercrr todas las 
artes posibles, porque el fortalecimiento de la economia requeria del mayor ninnero de 
manos disponibles y ellas eran particularmente habiles para las "artes sedmtarias", o 
sea, aquellas quc no requerian demasiado esfuerzo corporal, como el tejido, algunos 
ramos de la sastreria, la fabricacibn de encaje, la pintura de abanicos, la reposlcria y 
la atencion de algunas tiendas de menudeo, como las mercerias. Por otra parte, hacia 
notar que la mayor participacion femenina en esta clase de actividades resultaba mas 
barata que la de 10s varones y permitiria a estos liltimos abocarse a tareas mas 
complicadas y arduas, propias de su sexo, como la mineria, la agricultura y el servicio 
militar. Ademas, el ilustrado espariol aiadia que el trabajo femenino acrecentaria el 
ingreso familiar y mejoraria la actividad economica general. En su Discurso sobre la 
educacion popular de 10s artesanos de 1775, orientada a promover la practica de artes 
y oficios para alcanzar el bienestar futuro del pais, Campomanes concluye que lo ideal 
para el Estado seria que 10s hombres se abocaran al cultivo de la tierra y las mujeres 
ejerciesen todas las artes posibles. Para estimular la actividad economica de estas 
liltimas, recomendaba dos medidas concretas: eliminar las barreras legales al trabajo 
femenino y darles ensehanza vocacional. Campornanes, 1978, pp.183-184, 206.218; 
Arrom 1988, pp.42-43. Un buen estudio biogrS~co de este personaje en Llombart, 
1992. 



Mexicano" no encontraba embarazo alguno en recomendar que  las nirias de 

pocos recursos aprendieran 10s oficios de sastres, musicas, plateras, relojcras, 

pintoras y a u n  impresoras. En contraste, guardaba grandes resewas hacia el 

trabajo de costurcras, muy generalizado a lo largo del siglo e igualrnente ma1 

pagado. En suma, dedicarse a "coser lo ajeno" constituyo u n  oficio poco 

prestigiado y ,  por ende, reservado a las clases bajas: 

De que sea tan  ma1 pagado el trabajo de las mujeres resulta el que  a u n  las 
mas laboriosas no pueden sostenerse con la aguja, y si alguna lo consigue, 
e s  a costa de s u  salud y sicmpre a las orillas de la miseria.23 

La Ley de Instruccion Pitblica del 61, por vez primera c n  Mexico, no 

solo ignoro la traditional materia de doctrina cristiana, sino que  casi hizo lo 

mismo con la enselianza de moral, asignatura que, en el nivel secundario, 

quedo reducida a s u s  relaciones con la higiene. A1 parecer, s u s  autores 

confiaron a1 ciclo elemental y a la formacion cotidiana de los padres de familia 

la enserianza de dicha materia.24 Por lo que toca a la instruccion religiosa, la 

exclusion resultaba obvia, tanto por la ideologia reformadora del gobierno e n  

'3 ~ernindez%e ~izardi, 1990, p.lO1. Un testimonio de esta situaciirn es  el de Maria 
Dolores Rondero, quien en 1853 solicit6 una dote para ingresar a un  convento, pues 
aunque trabajaba como costurera, jamas podia ahorrar "por ser tan miserable y 
precario el trabajo de una muger". Arrom, 1988, p.235. La misma autora comenta que 
la enorme brecha entre las ganancias masculinas y femeninas se debia a la escasa 
calificaciirn del trabajo femenino, mayoritariamente concentrado en las tareas de tip0 
domestico y la costura. Arrom, 1988, p.245. 
24 El plan de estudios propuesto por el gobiemo de Comonfort arrancaba con religion y 
moral cristiana y domestics, mientras que el de Ju&rez, solo incluia estudios de moral 
en el ciclo de la primaria elemental. Ni en la primaria element& y perfecta, equivalente 
a una escuela normal, ni en la secundaria para nifias se hacia alguna referencia a esta 
asignatura. En contraste, en el articulo 41 de la ley, correspondiente a 10s reglamentas 
de las distintas escuelas, se recomendaba "que la education moral y urbana de 10s 
alumnos, sea atendida con preferencia y eficacia de modo que sean en la sociedad un 
modelo en esta parte". [sic] Ante tal interes por la formacion moral de la juventud es 
dificil explicar la ausencia de dicha asignatura en las secundarias de nirias propuesta 
por dicha administration. "Decreto del gobiemo. Sobre arreglo de la instrucciirn 
publica", Dublan y Lozano, 1876, vol. IX, 1861-1866, p.155. 



funciones, como por el creciente rechazo de 10s ilustrados y liberales mexicanos - -.- hacia la supersticion y mojigateria que achacaban a las mujeres. Un e j e m p l o  

temprano de esta forma dc pensar encarna en don Rodrigo Linarte, uno de 10s 

principales personajcs de La Ouiiotita v su prima, quien, contra la fuerza de la 

tradition, se  oponia a esa madeja de  falsas creencias, tan comunes en el sexo 

opuesto, "efecto de una educacion abandonada a la ignor&cia".25 Estudios 

recientes muestran que, hacia 1838, solo la sexta parte de las nixias aptas  de la 

ciudad de Mexico asistian a la escuela y, de acuerdo a la muestra realizada por 

Arrom, entre 1853 y 1855 persistia u n  alto grado de analfabetismo (17%) entre 

las mujeres de la elite.26 

Desde un enfoque academico, la propuesta escolar para sefioritas del 

"Plan Ramirez" parece menos ambiciosa que s u  antecesora de 10s cincuenta, 

posiblemente por el sentido practico que animaba a sus promotores. La 

secundaria femenina de 10s sesenta intento combinar estudios poselementales 

con algunas artes y oficios aceptables, si no ideales, para el "bello sexol y ,  por 

atender a este ultimo intcres, termin6 sacrificando la formacion teorica y 

cultural en aras de la capacitacion laboral. Litcratura, las distintas 

especialidades de la historia y geografia politica habian desaparecido del nuevo 

proyecto; lenguas vivas, teneduria de libros, y educacion fisica continuaban 

presentes. 

El interes gubernamental par ofrecer estudios practicos a las 

mexicanas resulta entendiblc. La inestabilidad caracteristica de las primeras 

decadas de vida independiente y el alto indice de mortandad masculina, saldo 

del estado de guerra cronico, condeno a gran numero de mujeres, 

25 Fernhdez de Lizardi, 1990, p.228. A lo largo de varios capitulos (XXVI-XXVIII), el 
autor ridiculiza todo tipo de creencias sobrenafurales, desde su punto de vista, tan 
comunes entre las mujeres de la epoca. 
26 Arrom, 1988, p.39. 

. . 



pertenecientes a todas las clases sociales, a vivir solas y hacerse cargo de si 

rnisrnas y de sus  familias. De acuerdo con Arrom, a lo largo de la primera mitad 

del siglo, las mujeres constituyeron casi una tercera parte de la fuerza de 

trabajo de la ciudad de Mexico, mas de un cuarto de la poblacion femenina 

urbana, mayoritariamente pcrtenecientc a 10s sectores de menores recur-sos 

(indigcnas y castas).27 

Dominar un olicio que les permitiera hacer frente a sus  compromises 

con cierta dignidad debio convertirse en una necesidad apremiante para la 

sociedad de s u  tiempo. De ahi la dernanda de una mejor preparacion para la 

ejecucion de trabajos manuales, pues segun la misma autora, hacia principios 

de siglo (1811) se observa la incorporation femenina a ciertas actividades, 

tendencia que se desval~ece unas decadas mas tarde. En plena recesion 

economics, con u11 alto indice de desempleo masculine y u n  numero creciente 

de mujeres urgidas de trabajo para sostener parcial o totalmente a sus familias, 

10s conocimientos practicos debieron constituir una  salida decorosa, aun para 

las clases medias.28 Seguramente esta creciente demanda unida a1 proyecto 

economico de Juarez detinieron la orientacian de las secundarias de nifias. 

27 Arrom, 1988, p.196. El trabajo de Arrom, Las mujeres en la ciudad de Mixico 1790- 
1857 cs uno de los estudios mas completos y bien fundarnentados sobre la situation 
de la mujer mexicana durante la primera mitad del siglo pasado. Entre otras 
cuestiones abordadas dedica un capitulo a1 problema del empleo femenino, en el que 
aporta nuevos datos sobre la division drl trabajo por clase y sexo, las principales &eas 
laborales de las mujeres y sus condiciones de trabajo durante el periodo sedalado. 
Asimismo, la autora brinda information demografica sobre la poblacion femenina del 
periodo estudiado. Pese a la variedad de fuentes sobre la materia, Arrom se bas6 
fundamentalmente en la muestra del censo dc 181 1 y, de manera complementaria en 
10s de 1753 Y 1854, lo cual it: permite obtener una perspectiva histbrica sobre el tema 
bastantc completa. Mucho mas general, pero con enfoques complementaries que 
invitan a la reflexion: V&zquez, en Galeana, 1989, p.64. 
28 De acuerdo con Arrom, hay indicios dc que a lo largo del siglo XIX las mujeres de 
clase media se sumaban progresivamente a la fuerza de ttabajo, aunque por lo 
reducido del numero, no aparecen en la muestra del censo y por tanto es dificil 
cuantificarlas. Arrom, 1988, p.206. Pcsc d estigma social del trabaja femenino, el 



La ley del 15 de abril resulta escueta en rnuchos de sus  articulos, 

incl~id7el~partado-dedicado-a-las-mujeres,-situacion~que~deja~al~le~~~0~r~ 

contemporaneo una serie de dudas sobre el funcionamiento especifico de 10s 

dos planteles sede, sobre las diferencias operativas, si las habia, entre cada uno 

de cllos y sobre sus  posibles vinculos e interrelacion. Seguramente la ley 

reglamentaria deberia abundar y. aclarar tales cuestiones, pero nunca llego a 

111.2. De oferta y demanda. 

Si bicn desconocemos la reaccion suscitada por el plan cducativo del 

gobierno de Juarez y particularmente sobre el rubro correspondiente a la 

instruccion fernenina, a1 menos hay noticias sobre el interes de algunas 

personas -en cste caso de una mujer- por la superacion educativa de las 

mexicanas. Se trata del articulo firmado por "Una guanajuatense", publicado 

por El Monitor Republicano unas semanas antes que se conociera la nueva ley 

de lnstruccion Publica y que, tras una  interesante y detallada justification dc 

su propuesta, coincidia con 10s planes educativos del gobicrno. 

La cscritora enaltecia el reciente triunfo reformista, idichosa epoca! - 

opinaba-, que habia traido la libertad y que difundia la luz del conocimicnto 

hasta 10s mas apartados rincones del pais en busca de la perfectibilidad del 

genero humano. Pero, insistia, una de sus  aportaciones mas significativas 

radicaba en que, finalmente, las mujeres podrian superar l a .  limitada y 

magisterio fue cobrando importancia hasta que, hacia finales de siglo, constituy6 la 
principal alternativa laboral para ese gmpo. 
21 Prensa y archivos tampoco abundan sobre el tema, seguramente porque la gravedad 
de 10s problemas y la crisis politica impidieron al gobierno hacer un scguimiento 
cuidadoso de la docurnentaci6n respectiva y 10s periodistas contemporfmeos tenian 
asuntos muchos mas graves de que ocuparse. El Monitor Republicano por ejemplo, 
apenas si reproduce el texto de la ley, a la que, hasta donde pudimos observar, no 
dedico comentario alguno. Vtase El Monitor Revublicano, 3 de mayo, 186 1 ,  p.2. 



"compresora" educacion hispana que, durante siglos, no dejo a este genero 

"otro lugar en la sociedad que el de  una maquina ciega, un objeto de lujo o una 

esclava de la indolencia y de la tirania".30 

La autora, liberal con visos feministas, en tono radical alegaba que se 

habia mantenido a las mujeres en la ignorancia para poderlas dominar y sacar 

de ellas las injustas ventajas que tal estado proporcionaba, pero si 

excepcionalmente alguna de  ellas lograba destacar, era francamente reprobada 

par la comunidad. Afirmaba que "conocedores [los gobernantes hispanos] de 

que la mujer es  el movil de la sociedad, se la mantuvo en la oscuridad, sin mas 

destino que el matrimonio, situation que se habia prolongado duranle las 

primeras decadas de vida independiente. Afortunadamente, pensaba, las cosas 

habian cambiado notablemente en los ultimos tiempos (1854-61); a partir de la 

revolucion de Ayutla, la mujer habia logrado emanciparse de la esclavitud 

intelectual en que permanecio durante siglos y cada dia participaba mas 

activamente y conquistaba nuevos espacios. Para consolidar estos avances, 

para disipar las dudas de las indecisas, seguramente mayoritarias, para sentar 

las bases del futuro progreso del pais, solo habia un camino, "una instruccion 

reformada, conforme a las exigencias de la epoca".3l 

Hay noticia de un hecho mas, cuyas caracteristicas traslucen la I 
marafia de intereses y rivalidades comunes a aquellos primeros meses de 1861, 

I 

asi como una especie de respuesta a la posible creacion de escuelas 

secundarias para jovenes capitalinas. Se trata de una solicitud dirigida por el 

ayuntamiento de la ciudad de Mexico al supremo gobierno, para que este 

30 "Una guanajuatense", "Education de la muger". El Monitor Republicano, 15 de 
enero. 1861, p.1. 
31 "Una guanajuatense", El Monitor Republicano, 15 de enero, 1861, p.1, pp.1-2. 
Subrayado nuestro. 



ultimo le cediera o vendiera el exconvento de Santa B~igida ,~Z con el fin de  - --. - - 
establecer u n  plantel gra tu~to  de educacion-secundaria-y-"rarnos-de-adorn 

para nitias. 

Un dia despues del acuerdo de cabildo, la prensa tomaba partido; 

s eg in  nova periodistica bastantc bien informada, el regidor comisionado, autol- 

de la propuesta, posiblemente Florencio M. del Castillo, pretendia establecer u n  

"colegio civil", modelo para toda la Republics, opuesto a la  educacihn 

conventual y religiosa, que habia provocado "ese antagonism0 fatal que  estamos 

observando, y que divide no solo a una  sociedad,'sino que  disuelve 10s mas  

dulces lazos de  la familia".33 St. trataba, concluia J. Martinez, autor del articulo 

en  cuestihn, de sentar las bases de u n a  education "ilustrada, libre de errores y 

preocupaciones", gracias a la cual la mujer marcharia de  acuerdo con 10s 

principios "humanitarios y filanlr6picos de la reforma", unico garante dc la paz 

y prosperidad futuras.3' 

32 Sobre la peticion del cabildo viaue: AA Mex, [Acuerdo del Cabildo ordinario public0 
celebrada el 30 de abril de 18611, "Libro de actas de Cabildo originales de sesiones 
ordinarias", enero a septiembre, 1861, f.142. La construccion del convento de Santa 
Brigida se inicio en el siglo XVIll y fue destruido en 1933 por las obras de ampliaci6n 
de Sari Juan de LetrBn. Muricl, 1995, pp.457-472; Recla y constituci6n ..., 1822. 
33 "El ex-convento de Santa Brigida", El Monitor Republicano, 1" de mayo, 1861, p.3. 

!~ La  exclaustraci6n de religiosas de varios conventos, entre ellos Santa Brigida, se 
realizo con gran sigilo la noche del 13 de febrero del 61. De 10s 22 conventos femeninos 
cxistentes, 13 se desocuparon y 9 permanecieron en funciones, traslad&ndosc a las 
ocupantes de Santa Brigida y de Santa Isabel a San Juan de la Penitencia. Riva 
Palacio, 1984, t. XV, p.192. El tema de la secundaria gratuita para mujeres dio lugar a 
una serie de articulos en el Monitor, 10s dos primeros, anonimos, corresponden al I" y 
3 de mayo, el 10 de ese mes aparecen dos mas, uno de J. Martinez, posible autor de 
toda la serie y otro mis de Florencio M.del Castillo, miembro del ayuntamiento y, 
probablemente, rcsponsable de la propuesta presentada al supremo gobierno. Por 
ultimo, Guillermo Prieto e lgnacio Ramirez cierran el tema con un  escrito fechado el 1' 
de septiembre del mismo aio.  
34 J. Martinez, "Editorial. La mujer. Educacion civil-Proyccto de un Colegio en el 
exconvento de Santa Brigida", El Monitor Republicano, 10 de mayo. 1861, p.1. Esta 
argumentacion recuerda las razones que unos Mos despues esgrimiria Gabino 
Barreda para justificar el entronamiento de la educacion positivists entre la juventud 
mexicana. 
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Desde el punto de vista del articulista, compartido por algunos otros 

escritores dc ideologia liberal, durantc la reciente Guerra de Tres Afios se habia 

observado una peligrosa inclination de las mujeres hacia todo aquello que 

beneliciara al clero y a la religion catolica y, paralelamente, se habia revalorado 

su importancia familiar y social. Esta novedosa inclusion del sexo femenino en 

el escenario politico nacional desemboco en una mayor preocupacion por 

transformar y generalizar su educacion, demanda que, de acuerdo con el 

periodico, habia permanecido olvidada, pero que en las circunstancias 

historicas del momento se habia convertido en una prioridad nacional, en una 

responsabilidad impostergable del gobierno constitucional: 

Nadie ignora que la mayor parte del bello sexo ha servido ultimamente de 
instrumento a 10s que se decian defensores de la religion, para hacer una 
guerra de mala ley a 10s que luchaban por el bienestar y la libertad del 
pueblo; es  sabido que el bello sexo, obedeciendo a su  educacion primitiva e 
impelido por erroneas doctrinas, califico de irreligiosos e impios 10s 
principios de la Reforma, y con todo el celo de que es  capaz, procuro 
combatir esos principios, obligando a las personas que le rodean, con ese 
modo seductor que siempre emplea cuando quiere conseguir alguna cosa, 
a que se separaran de lo que se llamaba el ma1 sendero.35 

Junto  a la legitima inquietud educativa del ayuntamiento, quizas cxcesiva 

en momentos tan dificiles, sc entrelazaban otro tipo de cuestiones. Al parecer, 

por aquellos dias corrio el rumor de que las autoridades correspondientes 

habian vendido el exconvento de Santa Brigida a sus  antiguas propietarias, 

act0 considerado como anticonstitucional por 10s mas celosos defensores de la 

Reforma. Tanto 10s regidores municipales como 10s editorialistas del Monitor, 

por lo menos de palabra, dudaban de la veracidad de esa informaclon que, de 
- 

ser c ~ i r t a ,  constituia una "temible" muestra de debilidad y retroceso por parte 

3s J. Martinez, "Editorial...", El Monitor Republicano, 10 de mayo, 1861, p.1 



del gobierno. A su  juicio, solo habia un rnedio para disipar la justa inquietud de 

la-comunidad,.acceder-ahpeticion del ayuntamiento y ccder el inmueble para 

escuela. De esta forma, el cabildo rnetropolitano mostraba su  preocupacibn por 

la educacibn secundaria del "bello sexo" y aprovechaba dicha bandera, que por 

lo visto cmpezaba a gozar de cierta popularidad, para impedir una disposition 

contraria a1 ideario reformista. 

Pero 10s intereses predominantes no favorecieron la creacion de esa 

nueva secundaria "civil" para mujeres. En sesion ordinaria de cabildo del 14 de 

mayo, se comunico que la peticion habia sido dencgada y, a1 parecer, el 

inmueble retorno a sus  anteriores propietarias y f u n c i ~ n e s . ~ ~  Unas semanas 

despues, Prieto y Ramirez, probablemente involucrados en el conflicto, se 

dolian de ese desenlace: 

Una derrota militar hace mas patente la existencia de nuestro partido per0 
una derrota politics, una debilidad, un paso en falso, nos hacen terner que 
el partido de la reforma haya desaparecido. ~ D o n d e  existe si sus  
notabilidades pierden la fe en ella?37 

Al margen del destino de  las monjas brigidas y su convento, del 

compromiso de las autoridades municipales por la instruction de las mujeres y 

de 10s autenticos objetivos de 10s colaboradores del Monitor en estos sucesos, lo 
= 

que importa destacar es la creciente demanda de una educacion secundaria 

para mujeres, de caracter "civil" y orientacion reformista, pero quc no 

transgrediera 10s limites aceptables para la epoca, como con toda claridad lo 
~~ 

expresara el periodico: 

36 AA Mex, [Acuerdo del Cabildo ordinario pkblico celebrado el 14 de mayo dc 18611, 
"Libro de actas de cabildo originales de sesiones ordinxias", enero-septiembre, 1861, 
f.161. 
37 Guillermo Prieto e Ignacio Ramirez, ''Editorial. El convento de Santa Brigida y la 
Unidad Catolica", El Monitor Republicano, 1" de septiembre, 1861, p. 1. 



Nosotros no queremos tampoco verla abogar cn el roro, asaltar las tribunas 
de 10s parlamentos, ni mucho menos que tome parte en la guerra; pero 
confesamos que el estado e n  que se encuentra actualmentc en nuestra 
sociedad, dista mucho de ser el que su dignidad y s u  influencia 
demandan.38 

Sin embargo, una  vez mas falto tiempo. La avalancha politica de 

principios de 10s sesenta arrasaria con todos los planes e intenciones de la 

administracion liberal, incluida la de la secundaria. A la suspension del pago de 

la deuda externa decretada por Juarez en julio de 1861, seguiria el 

rompimiento de relaciones diplomaticas con 10s paises acreedores (Espatia, 

Francia e Inglaterra), el acuerdo tripartita de Londres, en donde se fraguo la 

accion conjunta de dichas potencias contra el gobierno mexicano y la 

ocupacion militar de  nuestro territorio por fuerzas europeas. Remataria esta 

secuela de infortunios, el ensayo imperial presidido por Maximiliano de Austria. 

Como acertadamente expresarn Juarez a SLI pueblo, ante las dificiles 

circunstancias del momento, no quedaban mas que dos caminos: 10s desastres 

de la guerra o la perdida de la independencia. Se opt0 por la ~ r i m e r a . ~ ~  Los 

afanes liberales y reformadores tuvieron que posponerse temporalmente, pues 

esperaban al pais 10s dificiles afios del Segundo Imperio. 

111.3 El parintesis imperial. 

En plena guerra contra 10s invasores franceses y tras el breve 

gobierno de la regencia integrada por Juan N .  Almonte, Pelagio Antonio 

Labastida y Davalos y Jose Mariano Salas, llego a Mexico la esperada pareja 

imperial, cuyas ambiciones tendrian tan caras consecuencias para sus  propias 

38 J. Martinez, "Editorial ... ", El Monitor Republicano, 10 de mayo, 1861, p.1. 
39 "Manifiesto del C. presidente de la Republics", Dublin y Lozano, 1876, vol. IX, 1861- 
1866, pp.425-426. 
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vidas y el futuro inmediato del pais. Maximiliano proyecto la consolidaci6n 
'- - . - . -- . lutura de  s u s  domin~os a partii;entre-otros-factores;de-la-educacion7la-que~ 

bien estructurada, habria de colocar al pais junto a las primeras naciones del 

mundo. Prueba de este afan e s  la serie de planes y decretos que intentaban 

transformar de un  dia para otro la condicion social y politica de 10s habitantes 

de estas  tierras. Para entonces, seguramente habia desaparecido aquella 

temprana y equivoca vision de Carlota sobre el estado cultural de  los 

mexicanos, quien e n  carta a la  emperatriz Eugenia, Ilego a1 extremo de afirmar 

que casi todos 10s indios sabian leer y escribir y que si el clero los instruyese 

como era preciso, conformarian u n  pueblo ilustrado.40 

En cambio, con mas cautcla e informacion sobrc la realidad, sin tanta 

prisa, por lo que denota el tiempo transcurrido entre s u  arribo y s u s  primcras 

instrucciones sobre materia educativa, el cmperador se dispuso a planear el 

futuro cultural de  su pueblo. Uno de 10s documentos mas importantes al 

respecto, pauta de los subsiguientes, fue la misiva que enviara a s u  "querido 

ministro Siliceou,41 en la que ademas de delinear sus  aspiraciones en  materia 

educativa, mostraba s u  inconformidad con la posicion de la Santa Scde, 

empecinada en  establecer el absoluto control de la ensefianza publica y 

privada.42 En este como e n  otros tantos rubros de s u  administracion, el 

40 En Quirarte, 1967, p.328. 
4 1  (?-1875). Figura prominente en la politica mexicana de mediados del siglo XIX; 
liberal moderado, ministro de Fomento en la administracion de Comonfort (1855- 1857) 
y, segun Arenal, coparticipe de 10s programas educativos de esta administraci611, al 
punto de suponer que pudo ser entonces cuando Siliceo elaborara el proyecto de ley de 
Instruccion Riblica que, ~ o s  despues, presentaria a Maximiliano. Junto con Payno y 
J u a l  N. Navarro participo en la proclamation del Plan de Tacubaya; establecido el 
Segundo Imperio, form6 parte del Consejo de Gobierno ), ocupo el ministerio de 
Instmccion hiblica y Cultos, cargo a1 que renuncio el 18 de octubre del 65, a solo 
unos meses de haber finalizado el citado programa de instrucci6n pfiblica. Arenal, 
1978, p.78. 
42 Pio IX mostraba al mundo catolico s u  intransigencia hacia toda tentativa de reforma 
en su Enciclica del 8 de diciembre del 64. Entre otros puntos, el pontifice condenaba la 
libertad de cultos, el principio de la soberania del pueblo, la formation de estados 

- 
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gobernante se mostro mucho mas apegado a 10s principios liberales esgrimidos 

por s u s  enemigos politicos, que a 10s de sus  anfitriones, 10s conservadores, 

posicion que terminaria por enajenarle el unico'apoyo local con que pudo haber 

contado. 

El documento en cuestion reconocia la urgente necesidad de una  cntera 

organization del sistema de instrucci6n publica, el que -vieja quirnera-, elevaria 

al pais al nivel de las principales potencias. Dcclaraba el caracter publico, 

gratuito y obligatorio, al menos de la educacion elemental y la separacion de 

Iglesia y Estado en materia educativa, dejando a la conciencia individual las 

cuestiones de tip0 religios0.~3 Se referia tambien al sentido propedeutico y 

"elitista" -dirigida a la "clase media de la ciudadaniam'- que habria de 

caracterizar el nivel secundario y cuya base acadkmica serian las lenguas vivas 

y las ciencias naturales, porque, afiadia el soberano muy al estilo positivista, 

estas ultimas "nos ensefian a ver las cosas que nos rodean como son en  si, y a 

emplear todas las fuerzas del universo en servicio de la voluntad humana". En 

cuanto a 10s estudios superiores, decretaba el acta de defuncion definitiva de la 

vieja universidad pues, se@n decia, "lo que en la edad media se llamo 

universidad, h a  llegado a ser hoy una  palabra sin sentido". A s u  vez, expresaba 

laicos constituidos al rnargen de la autoridad eclesiistica y con desprecio de ella. 
Tampoco reconocia el derecho de los estados de decretar la libertad de erisefianza y 
consideraba que la autoridad eclesiastica deberia regir la educacion de la niAez y de la 
juventud. Quirarte, 1967, pp.305-306. 
43 Los planteamientos de Maximiliano al respecto resultan un tanto ambiguos; a la vez 
que aspiraba a la mayor separacion entre Iglesia y Estado, dejaba a.los piirrocos la 
formation religiosa en las escuelas primarias y secundarias, aunque sometiendolo a la 

- 1  
tutela gubernamental, instancia que, ademis, controlaria 10s libros destinados a la 
educacion religiosa. Se@n Arenal, las intenciones del ernperador eran mas 
ambiciosas, pero "por prudencia, en esta ocasion Maximiliano tuvo que lirnitarse en 
sus reformas". Arenal, 1978, pp.93-94. 



interes par que se organizaran escuelas especiales, las que habrian de cubrir 

t~dos-los-ramos-de-las-ciencias-teoricasprcticasde las artes.44 

. Entre 10s rubros ausentes de este listado de buenas intenciones 

estaba el relativo a la educacion femenina, que a1 parecer y a diferencia de los 

proyectos liberales anteriores, poco importaba al monarca mexicano. ~i 

siquiera se refiere a ellas cuando d u d e  a1 bajo nivel academic0 del magisterio y 

a la consecuente necesidad de fundar escuelas normales, pese a que, ya para 

entonces, se empezaba a serialar a las mujeres como naturalmente dotadas 

para las tareas docentes, dentro y hers del hogar. 

En cambia, s u  ministro de lnstruccion Publica, Manuel Silicco, en s u  

respuesta a la misiva del emperador, hace una breve mencion a1 tema, en la 

que aprovecha la ocasion para descalificar la herencia educativa colonial: 

Para las mujeres no habia escuelas: en el hogar domistico se les dedicaba 
a las faenas de su sexo, aprendian de memoria cl catecismo del Padre 
Ripalda, y apenas se les permitia adquirir conocimientos de lectura, siendo 
para esto necesario que perteneciesen a ramilias decentes y acomodadas. 
El talento, la aplicacibn y 10s esfuerzos individuoles, que alguna vez 
proporcionaron victimas a la ignorancia y a1 fanatisma del Santo Olicio, 
formaron excepciones tanto mas honrosas, cuanto mas rarasG5 

El informe de Siliceo motivG una ola de indignation cntre 10s 

conservadores, como fue el caso del cubano, Manuel Castellanos, quien so 

44 "Pate oficid [Cata  de Maximiliano a su ministro de lnstruccion hiblica]", El Diario 
del lmperio, 14 de junio de 1865. La misiva del emperador a Siliceo esta fechada el 11 
de iunio v la resDuesta del ministro, el 27 de iunio de ese a3o. "Parte oficial", El-Diario 
dei~mpeho, 18 de ju~io, 1865, pp.57-60. 
' 5  Manuel Siliceo. "Parte oficid. Ministerio de lnstruccion Pi~l~lica y Cultos". El Diario 
del lmoerio, 18 de julio de 1865, p.57. Seguramente la reaction provocada por las 
opiniones del ministro, contrarias a la educacion hispana, colaboraron a su 
destituci6n; sin embargo, sus juicios respecto a la condicion femenina eran bastante 
acertados. Hacia 1790, por ejemplo, el numero de colegialas de La Ensefianza y 
Vjzcainas era entre 200 y 326 mujeres, lo cud evidencia que solo se atendia a una 
pequefia fracci6n de la poblacion iemenina, en una ciudad que contaba con 130 mil 
habitantes. Arrom, 1988, p.32. 



~prctcxto de infoi-mar i'crazmente al z~rchiduque auslriaco sobrc los 

antccedentes culturales dcl pueblo mcxicano, refuto tajantcmente las 

afirmaciones ministeriales >- expreso su franco reconocimiento por la obra 

cducativa hispana. Creia que las aseveraciones de Siliceo eran product0 de s u  

notablc falta de information sobre el tema y, para demostrarlo, crectuo un  

minucioso recuento de 10s cstablecirnientos cducativos coioi~inlcs para mujeres. 

Asimismo, critico 10s cfectos de las lcyes de Reforina en cl arnbilo educativo, 

tncdidas que habian convertido cn ruinas, en cuarteles o cn casas de 

prostitution 10s antiguos colegios y conventos. Alli -espresaba- donde antano 

"sc entregaba la juventud inesicana al retiro y al esn~dio ,  reposa ahora el buho 

sobre las ruinas o se albcrga el vicio y el crirnen".+G Tras I-ecordar los nombres y 

aportaciones culturales dc las "celebrc mexicanas que floreciei-on" durante el 

periodo colonial, concluia 110 sin cierta ironia que: 

. .el senor Siliceo assguraba que [durante cl virreinato] no habia en la 
Nueva Espafia escuelas para mujeres y que apenas se les pcrmitia adquirir 
conocimientos de Lecrura. Estas insigncs rnujeres quebraniaron, sin duda, 
la prohibicion y adquirieron algo mas quc conoci~liientos dc lcclura:" 

Esta clase de araques, asi como una posible desavenencia con el 

emperador impidieron que las reflexiones del ministro aterrizaran en alguna 

accion concreta para transiormar el deplorable estado de cosas. Relevado de su 

cargo,48 Siliceo no tuvo la oportunidad de plasmar s u s  ideas en la ley de 

lnstruccion Publica del imperio, documento finalmente signado por Francisco 

46 Arrangoiz, 1968, p.704. 
47 Arraneoiz. 1968. 0.702. Sobre el tema Ouirarte, 1970, ~u.25-27; Arcnal, 1978. 0.74, - .  . . . . . . 

La aceptaci6n de la rcnuncin de Siliceo al Ministerio de lnstruccion Pi~blica p Cultos 
esta fcchada el 18 dc octubre del 65 y fue public~lda por cl Diario del lmpcrio, un dia 
despuis. 



Artigas y en  el que cl prohlema educative de las mexicanas brilla por su 

ausencia4" 
Obscrvamos mayor concicncia o interes par parlc del sector privado. 

Prucba de cllo e s  el articulo periodistico sobre el colegio primario y sccundario 

pal-a nifias patrocinado por la sra. Plo\res dc Pacheco, quien -segun ciicha 

fuentc-, ademis  de excelrntc prestlgio contaba con varlos anos de  expcricncia 

doccrllc en una ciudad drl ii>tci-ior. Si bien la ofcrLa curricular de la escucla fue 

limitada, sobre todo si la coinparamos con alguno de 10s planes oficialcs 

predccesores,50 llama la atcncion la variedad de argurnentaciones con quc se  

intentaba justificar la creacihn del plantel. Recordaba a 10s padres de familia el 

dcber rlue lenian de procurar a s u s  hijos una educacion acordc con 10s 

ticmpos; dcstacaba s u  import:~ncia individual y social, "asunto d c  rnayor 

interis,  supuesto quc clla forma In base de la sociedad es  la que rnotiva la 

felicidad de 10s individuos y de las naciones". Para finalizar, privilegiaba la 

importancia de la educacihn fernenina sobre la de los varones, por el conocido 

argument0 de s u  trascendcnlc funcion educadora. Plowes de  Pacheco se  

- . . proponia dotar a las alumnas dc 10s conocimientos mas precisos de necesidad, 

La nota introductoria a la ley de lnstrucciirn hiblica esti  fechada el 19 de diciembre 
de 1865. "Parte oficial. Ministerio de Justicia", El Diario del Imperio, 15 de enero, 
1866, pp.57-69. El misnlo documento en Talavera, 1973, t.11, pp.137-181. 
50 El plan de estudios se conformaba por tres series de asignaturas: la primera 
abarcaba lectura, escritura, religion y costura; la segunda, gramatica castellana, 
aritmitica, geograiia, historia, filosolia de la religi6n y bordado en blanco, seda y oro, la 
terccra incluia dibujo natural y de paisaje, pintura oriental, tejidos de gancho, malla y 
aguja, musica, manufactura de florcs, francis, bordado de litografia y economia 
domistica. "Nuevo colegio para nifias", El Diario del Imperio, 21 de febrero, 1867, 
pplpl-142.  



 tili lid ad y adornoW5' y ,  ademas, incluiria "academias nocturnas" para las dc 

cierta cdad que desearan adquirir una cultura basica y quc estuvicran en 

posibilidad de pagar las cuotas mensuales. 

La administration imperial no conto con el tiempo y elementos 

suficientcs para rcordenar el pais; en las fechas en que Maximiliano y sus  

colabol-adores se dedicaban a elaborar 10s planes de rcfol-ma educativa, el 

soberano se acercaba a la catastrofc que culminaria con 10s fusilamientos de 

Qucrttaro. Las angustias economicas del erario, la inminente retirada de 10s 

batallones franceses y el cada vez mas cercano triunfo republican0 echaron por 

tierra s u s  planes, incluida la transformation intelectual y educativa de 10s 

mexicanos. Sin embargo, quedan algunos testimonios del interes del monarca 

por organizar 10s distintos campos y niveles cducativos, documentos que. 

ademas, muestran el orden de sus prioridades y su  "vehemente deseo de 

desarrollar todos 10s elementos de bien, que tanto en lo fisico como en lo moral 

encierra nuestro pais". 

Entre cstas disposiciones destaca, hacia agosto del 65, la ordenanza 

dirigida a 10s directivos de las escuelas privadas de la capital para que 

informa;an sobre s u s  respectivas establecimientos (numero de alumnos, plan 

de estudios, fecha de fundacion, entre otros). Con csta medida seguramente se 

pretendia hacer un balance realista de dicho sector para, con posterioridad, 

someterlo a1 control oficial, como enfaticamente lo afirmaba Siliceo al plantear 

que "era preciso que la autoridad publica conservase la sobrevigilancia de esas 

casas". Artigas mantuvo la misma linea, pues al ocupar el puesto de don 

Manucl y hacerse cargo del ministerio de Instruccion Publica del Imperio, 

-~ - 

51 El Diario del Imperio, 21 de febrero, 1867, pp.141-142 



ordcno la incorporation de 10s establecimientos privados a1 sistema cducacivo 

- oficial-en-la-ley~de-Inslruccion-~ublica.del.27~dc~dicic1nb~e~de~l.8~6.5.. 
Paralelarnente se ordcnaba la lundacion dc vnrias institucioncs corno la 

Acadclnia Imperial de Cicncias y Litcralura (10 dc abril. 1865), considerada 

como vertebral para el futuro progreso dcl pais; la Escueln iml~criai clc Scrviiios 

I'iiblicos, nombre rimbombante cut1 clue se bautizo uno flamanfe academia 

militar (16 de septiembre, 1865), el Teatro Nacional, primordial -a juicio del 

Maximiliano- por el provechoso influjo social cjei'cido por 121 literatura y el arte 

dramatic0 y que, simulthncamente. deberia luncionar cotno cscuela prictica de 

declamacion y plantel clc arte (12 cle octubre, 65) ; j '  cl Museo Pilblico de 

Hisloria Natural, Arqueologia e Historia, que contaria con una  biblioteca 

conformada por 10s libros de la antigua universidad y de  los convcnros 

extinguidos (4 de diciembre, 1865) y una  Escuela Espccinl d c  Filosofia, cuya 

sede seria el antiguo colegio de San J u a n  de Lelran y en In que, a la manera de 

una escuela normal, se habrian de lormar 10s prolesorcs dc establccimientos 

publicos, secundarios p prirnarios y "10s clue aspircn a las colocacioncs 

lacultativas de la Administracion".j3 Digna de  mencion cs  la creacinn de una 

Loteria Nacional en favor de la instruccion publica, recurso con el que 

Maximiliano prctendia aliviar la carga del erario y propiciar el sostenimiento dc 

10s establecimienros "mas importantes" del pais colno erarl, rcspetando el orden 

que presentan en  el documento, la Academia de Bellas Artes de  San Carlos, 10s 

" La fccha citada corresponde a una carta de Maximiliano a1 ministro de Justicia, Jose 
Ma. Esteva, en que le comunica haber "dictado las providencias convenicntes para la 
creacion en esta Corte de un teatro rerdaderamente national, donde se representarin 
bajo la direccion del cilebre poeta D. Jose Zorrilla. comedias, dramas y tragedias en 
nuestro magnifico idioma". El Diario del Imperio, 19 de octubre. 1865. 
5"'Lcy de Instruction Nblica [del 27 de diciembre de 1865Iq, El Diario del Imperio, 15 
de enero, 1866, p.63. 



Colegios de  Ciencias, In Escuela dc Agr~cultura y la Correctional dc San  

Antonio cn Tccparn de Santiago, cntrc otros.s4 

La gama de propucstils y "buenas intenciones" no paro ahi ;  tambien 

se  perciben mucslras  dc  intcres por cducar a las  clases mayoritarias v a grupos 

rnarginados. El abandono secular  de 10s indigenas atrajo s u  atencion, como 

puede observarse en u n a  nota editorial del periodico ofrcial, cuyo au tor  no dudo  

en reconocer que la falta total d e  instruccion habia conrertido a esta  raza en 

verdaderas maquinas dc trabajo, totalrnente "inutiles" para  ejercer las 

funciones ciudadanas dc  una  gran nacion. S u  enfoque ); conclirsiones sobre 

este grave problema eran at inadas,  aunque irrealizables. no solo a lo largo d e  la 

gestion imperial, sino duran te  \.arias decadas mas: 

La ignorancia que abrurna a la clase trabajadora del campo,  que  e n  s u  
mayoria pertcnece a 121 raza indigena, e s  u n  ma1 grave que  exige pronto y 

"4 "Parte olicial", El Diario cicl lmperio, 7 de diciembre, 1866, p.584. La existencia rlc la 
loteria en Mexico se remontn al 7 de agosto de 1770, cuando el marques de Croix dio a 
conocer pliblicamentc la cleacion de la Real Loteria General de Nucra Espafia. D,e 
hecho, la institucinn iba dirigida a la "porcibn mas noble de este Reyno" que, por causa 
del juego, solia perder toda su fortuna y acabar en la total pobreza, de ahi cl precio - 
$20.. sumamente alto, dc cada hillete. Sin embargo, la escasa respuesta por parte de 
10s ricos, provoco que, a1 realizarse el segundo sorteo, se redujera su costo a $4. Diez 
arios despues, se permiti6 al Hospicio de Pobres y a otras instituciones religiosas 
realizar su s  propias riias, surgiendo las "loteriitas" de la Ensenanza, la de Guadalupe, 
la de Nuestra Senora de la Soledad, etc.. la mayor oarte de ellas dedicadas a la . - 
construccion y mantenimiento de templos y, en algunos casos, de obras publicas. En 
el oeriodo oosindeoendientc rransformo su nombre oor el de Loteria de Mexico. aunaue 
conserv6, casi sin'cambios, las antiguas ordenan&, hasta que, por decreto he 18i3, 
el gobierno cedi6 su s  rentas a la Academia de San Carlos, en pago de mas de $500,000 
que le debia. A partir de entonces, cesaron 'las ministraciones que de cuenta del erario 
nacional se estaban haeiendo actualmente a la Academia". En mayo de 1861, el 
presidente Benito Jujrez esrablccii, la Loteria Nacional, en oirtud de la c u d  quedaron 
suprimidas la antiguas loterias de San Carlos y de Guadalupe, y todas las rifas 
pequefias que, por diversos motivos, se hacian diariamente en la capital. Sin embargo, 
unos dias despues, el gobiemo revoco dicha medida, permitiendo que subsistieran 10s 
sorteos destinados al sostenimiento de 10s establecimientos de caridad. Adernis, se 
destinaria una parte de su s  iondos al financiamiento de las escuelas de Bellas Artes y 
de Agricultura y a obras de beneficencia. Velasco Ceballos. 1934; INBA, Loteria 
Nacional, [s.i.]. 



radical remedio, porque sin la instrucci6n dc las masas que  forman 
nuestro pueblo, no es  posible clue la organization de  nucstro pais se 
cimente-sobre-bases-solidas-y-estables~Al-estado~corrcspondc-c~~mplir-con~ 
la importante obligation de proporcionar 10s lnedios conduccnles a la 
consecucion de tan elevado Iin...js 

Para 10s invidentes se orden6 la fundacion cicl I-lospicio San 

Maximiliano, que  abarcaria una triple iuncion: scr asilo, plantel eclucativo y 

ofrecer servicio medico,j%ielitras que para 10s sordomudos se apoyo la 

creacion de u n a  escuela en  el Departamento del Valle de Mexico, linanciada por 

el respectivo ayuntamiento !. que, de acucrdo con la iucnle consultada, se 

comprometia a sostener !. educar a seis nitios y seis nifias, hast;? que estos 

recibieran u n a  "complera i n ~ t r u c c i o n " . ~ ~  Al rcstablcccrsk In Republics y 

rcconocerse el valor de dicho csrablecimientn, sc dctermino consel-varlo y 

trasladarlo a1 exconvento de Corpus Chrisli, cuyas instalk~ciones pro~netian 

mcjorar s u  funcionamicnto: 

Particularmente progresistas h e r o n  las propucstas impcrialcs e n  favor de 

la edueacion penitenciaria,-aunque previendose escasez de rondos para cubrir 

la nomina del profesorado, se penso en  que 10s reclusos mas capaces y 

preparados realizaran las funciones docentes. 

art.  135- En las carceles en que  puedan pagarse, habra para 121 instrucclon 
civil de 10s presos, maestros que les ensetien lectura, escritura, cuentas y 
lo mas que  puedan aprender. 

~~" lns t rucc ion  Riblica", El Diario del Irnperio, 16 de febrero, 1866. pp.193-194 
56 El Diario del Irnperio, 14 de julio, 1866. 
5' "Parte no ofieial-Escuela de sordomudos", El Diario del Imperio, 6 de marzo, 1867, 
p.185 y "Noticias Varias", u, 21 de marzo, 1867, p.232. S e e n  Ezequiel A. 
Chivez, la escuela se ubic6 en el Colegio de San Gregorio, mientras que Arenal 
sostiene que "esta escuela fue patrocinada por el ayuntarniento de la ciudad de Mexico 
y estuvo instalada en  un salon del Colegio Imperial de San J u a n  de Letrh". Chavez, 
1901, p.516 y Arenal, 1978, p.117. A 



art. 136- En las que no  10s haya, s e  escogeran presos de 10s mas 
instruidos para que ensefien a 10s demas ?. como cornpensacion de s u s  

. scrvic~os se  les abonari  la mitad dcl tiempo de  s u  condena.58 

Las coincidencias entre el proyecto educativo del lmperio y el 

pla~itcado poco despues por la administration rcpublicana son notables." Sit1 

embargo, una  de las mayores diferencias entre ambos radica en  sus  respectivos 

cnfoques de  la cducacion femenina, sector practicamcntc ignorado durante esc 

cpisodio de  nuestra historia. No seria sino hasta el triunfo de la Republics 

cuando el Estado liberal finalmenre contaria con vientos favorables para poncr 

en  marcha s u  programa de gobierno. Solo entonces, tras poco mas de una  

dicada (1856-1867), el proyecto oficial de educacion secundaria para las 

mexicanas lograria atracar en buen pucrto. 

111.4 El Estado educador, 1867. 

Con la muerte de Maximiliano, Miramon y Mejia, terminaha una  

etapa de la historia de  Mexico; "hemos luchado -escribia Juarez a Pedro 

Santacilia- por la independencia y autonomia de Mexico y es preciso que esto 

sea una  realidad"." Como el mismo presidente reconociera la vispera de la 

victoria, derrotado el suefio imperial, la vida e n  Mexico seria substancialmente 

diferente, absolutamente libre -afirmaba- del triple yugo representado por la 

58 Arenal. 1978. p. 118. 
59 Entre estos juicios, llama la atencion el reconocimiento que Ignacio Ramircz hizo en 
favor del plan de estudios del imperio: "Concluyamos por hoy con un act0 de justicia. 
Maximiliano, rompiendo la clausura de 10s colegios, hizo por la educacion de la 
juventud mas que nosotros por la dignidad hurnana rompiendo la clausura de las 
monjas ...". Ramirez, "Gacctilla. Plan de Estudios", Diario Oficial, Mexico, 11 de 
octubre, 1867, p.3 y Guzmin, 1948, p.129. 
60 Roeder, 1972, p.979. Santacilia (1826-1910), cubano de nacimiento fue deportado 
de su pais natal por sus ideas politicas. Tras su paso por Sevilla y Nueva York, radic6 
en Nuevo Orleans, donde conocio a Jukez ,  desterrado a su vez por el gobierno 
santanista. Posteriormente contrajo matrimonio con Manuela, hija mayor de don 
Benito, y fungi6 como su secretario particular. 



rcligidn de Estado, las clases privilegiadas y 10s tratados oncrosos con las 

-potencias-europeas.-Bien-vislo_s 10s recientcs acontccimientos, la "cuestion 

mexicaila", como dio cn llamarsc cn 10s circulos oficiales curopcos a la rnarafia 

de asuntos vinculados con la iritcrvencion y el imperio, termino pol- convertirsc 

cn  una  csperiencia bcnefica para el futuro polirico del pais. Tamhien cn el 

campo economico hahria cambios de significacion, erecro dcl crecicnte interis,  

compartido en  igual rnedida por 10s diferentes grupos ideologicos, por superar- 

la dehilidad y desarticulacion -que no estado de  paralisis- quc liabian 

caracterizado a1 Estado mexicano, asi como por integrar al pais a1 regimen 

capitalists. 

Mas el optimism0 general que car-acterizara la vicloria sobrc el 

',sohador aleman", segun expresion del general Bazaine, no tardo e n  dar paso a 

la cruda realidad. Si bien hacia mediados de 1867 el parlido reforr~rista se 

habia impuesto sobre s u s  oponentes tradicionales. el pais se  encontraba en u n  

cstado extremo de desolation, poco favorable para abordar slguno dc 10s 

multiples planes acariciados largamente y madurados en  plena guerra contra el 

invasor extranjero. La reaccion colectiva ante la prolongation de tal estado de 

cosas fue inmediata y clara. El clamor public0 por la paz y el progreso s e  hacia 

oir por todas partes, en  todos 10s tonos; tras medio siglo dc anarquia, 
~~ - ~ 

restablecer el orden era la prioridad gubcrnamental y.el anhelo popular. Los 

testimonios de tal dernanda sc repiten constantemente en  las fuentes de la 

epoca; politicos, historiadores y periodistas, representantes de 10s mas diversos 

matices politicos dan cuenta de  ello, importante elemento aglutinador del 

pueblo mexicano en aquellos aciagos dias.61 En plenos estertores de la gesta 

" Es comlin considerar que la propia guerra contra la interveneion y el lmperio fungi0 
como un importante factor de cohesion nacional y conciencia patria, sentimientos 
rnaltrechos por tantos ai~os de lucha partidista. Sierra describe asi dicho proceso: 
"...bubo necesidad de la tremenda crisis del lmperio y el ejernplo obstinado de un 



~mpct-tal, alguno de s u s  parttdartos dcscribia ese  clamor gencral, discurso clue, 

unos  atios despucs, set-ia comun  entrc  10s defensor-es de la dictadura porfirlsta: 

Lo que el pais quicrc a n t e  todo e s  paz: se  prescindira con gusto de  10s 
dcrechos politicos, con tal de disfrutar pot- coml,lcto de  las garantias 
civiles. Nuestro pucblo s e  ocupa m u y  poco dc formas y sisternas de  
gobierno ... : aqui, como e n  todas partes,  la  cuestion actual e s  inas de  
policia quc de  politics, y entre  nosotros sera  bendito el gobernante quc  
devuelva a esta desdichada sociedad el sosiego que las malas pasiones que  
unos cuantos  les han  arrebatado.62 

Pcse a la nutrida gama  de  problemas del momcnto, prevalec~o el a f an  

transformador. Mexico -dccia Sierra al rememorar esos atios-, debia pasar  

rapidamente de la e ra  militar a la industrial, d e  un  Estado sornetido a los 

intereses de  las clases privilegiadas a un  Estado fuerte, laico y abierto a 10s 

avances del mundo modcrno. O dicho en palabras de Gabino Barreda, uno de  

los personajes m a s  rcpresentativos de la t-poca,"hsupcradas las e tapas  

grupo de luchadores, y la permanencia de una cohesion polittca centrada en la 
conclenc!n dc .ill:lruz pnr;l vancer cse q u c r n c l r n p ~ t l s ~  dnrlllrlalllr r n  1"s csllirltus 
11;icos du Ins gcner;icloncs :#~otarlns L.IB C I  terrllde dcce~~ lv  dvl 57 ;11 67" Slr.rr;r. 145G. 
p.250. Cursivas en el original. 

Arango y Escandh ,  en Sicrra, 1956, p.5 15. Sierra nos brinda una vision a posteriori 
de tales sentimientos: "A raiz de la eleccion de Jukez . . ,  las manifestaciones 
esporjdicas de la anarquia latente comenzaron; pero a todas se sobreponia un gran 
esfuerzo del pais para vivir en paz y un gran esfuerzo del gobierno por mantenerla. 
Desde entonces esta idea enuo  en lo mas hondo del ccrebro national, fue una 
obsesih: la paz es nuestra condition primera de \lda; sin la paz marcharnos al 
estancamiento definitive de nuestro desenvolvimiento interior y a una irremediable 
catastrofe international". Sierra, 1956, p.547. 
63 Gabino Barreda ((1818-1881) nacio en Puebla y curso estudios de jurisprudencia y 
medicina en la ciudad de Mexico; en 1848 viaj6 a Paris con el objeto de ampliar su s  
conocimientos en esta "ltima disciplina, donde tuvo la oportunidad de escuchas a 
Augusto Comte y quedo convencido de su s  ideas. A1 retornas a su pais, ademas de 
continuar con el estudio dc la obra de su maestro, y dedicarse a la practica de la 
medicina. fue catedritico de medicina, fisica e historia natural en la capital de la 
Ucptil~l~r.., Vumnte 1;1 adrrl~n~srr.~c~"n del Scgundo lmpcrto sc refug~rJ cn (;ualm,tlato y ,  
31 reslabl~:cc~rs,: In Rct,tiblic;a en 1867, fuc invltado n forrni~r p:~rtc d c  in crnmlslhn afic~:d 
que habria de programar la rerorrna educativa. De dicho cuerpo colegiado emanaria la 
Ley Orginica de lnstrucci6n Wblica del 2 de diciembre de 1867 que, entre otras 
novedades, cre6 la Escuela Nacional Preparatoria y en la que Barreda ocupo el cargo 



tcolbgica y metaiisica de nuestra historia, tocaba al pais adentrarse en el 

cstadio positivo.G-' No obstante la u r g c n c i ~ d E l ~ m b i o ~ s e ' i m p u s o - l a - c o r d u  

II~OCCSO transiormador no podia ser inmcdiato, requeria una  serie de  ajustes y 

rcfor-mas que, a largo plazo, deberian modificar la mentalidad de la poblacion, 

aicrrada hasta entonces a las antiguas modalidades y practicas colouialcs. 

I-labia que gencrar una  nueva conciencia social y para ello solo habia un  

instrumento efectivo: la escuela. 

El proyeclo economico-politico y el programa educativo fueron a parlir 

dc entonces de la mano. El cumplimiento y ixito del primero se hacian 

dcpender de este ultimo; solo una cducacion controlada por el gobierno y 

adecuada a 10s prophsitos del nuevo Estado mexicano gerantizaria csc "ordcn 

positivo", liberal y republican0 tan caro para la burguesia triunfante. JuArez no 

titubco. Convencido tiempo atras d e  la importancia decisiva de la education y 

de la creciente responsabilidad gubernamental en esta clase de cuestiones, a 

solo unos dias de s u  retor-no a la ciudad de Mexico se dispuso a reglamentar la 

cducacion nacional, puerta de acccso a la concordia social y al progreso 

nacional." La prcmura no  era para menos, a las deficiencias de siempre se 

de director durante 10 Mos. Una dc las mas completas biografias sobre este 
-- ~ 

personaje, Agustin Aragon, "Gabino Barreda y sus discipulos", en Guzman. 1948, 
pp.170-191. 
6.4 Comte (1795-1857) fue uno de 10s pensadores franceses m8s significativos del siglo 
XIX y cuyo cuerpo de ideas influyo notablemente en 10s paises latinoarnericanos. 
Creador de la escuela positivists, resuelve el desarrollo historic0 de la humanidad a 
travis de tres estadios o etapas: la teologica, en la que el hombre explica 10s fenomenos 
por la intervention de fuerzas naturales: la metafisica, en la que se=ala como causas 
primeras del acontecer a entidades abstractas y la positiva o real, en la que, mediante 
la observation de 10s hcchos, trata de descubrir las leyes o sea, las relaciones objetivas 
de 10s fen6menos. Para el caso mexicano, Barreda ubica la idealogia y acciones del 
liberalismo dentro de ista ultima. 
6 5  Ju,ez retorn6 a la capital de la Rep"blica el 17 de julio del 67 y s61o unas sernanas 
despues, entre agosto y septiembre, se reunio la cornision que deberia conformar el 
nuevo programa educativo. Aunque son muchos 10s autores que han abordado este 
tema, es a Ernesto Lemoine a quien debemos la miis completa y detallada descripcion 
de 10s trabajos de dicha cornision, asi como de la ideologia de algunos de sus 



sumaba el colapso sufrido por las instituciones educativas religiosas a raiz de 

la Rcforma y 10s cstragos de la guerra. 

El 2 de diciembre de aquel afio, tras unos cuantos meses dc 

deliberaciones que desafortunadamente desconocemos por la perdida, si cs  quc 

la hubo, de la documentacion correspondientc, salio a la luz la nueva Icy de 

Instruccion Publica para el Distrito Fcderal y tel-ritorios, pero cuya influcncia 

habria de hacersc sentir en toda la Republica" Para Antonio Martinez de 

Castro, ministro de Justicia e instruccion Nbl ica ,  no habia duda del liderazgo 

quc ejercia la ciudad de Mexico sobre el resto del pais; por ello, -afirmaba- la 

capital debia contar con una organization de  acuerdo a las necesidades de la 

nacion, pues cs y seria por mucho tiempo el gran centro civilizador de la 

Rcpliblica.6' 

Aunque en la elaboration del codigo del 67 participo un  grupo de 

eminentes intelectuales, a la postre predomino la concepcion positivista de 

Barreda, quien tras haber escuchado el curso de "Filosofia sobre la historia 

general de la humanidad" impartido en  el Palais Royal por Augusto Comte, 

cornoonentes (1970. DD. 15-211. Uno de 10s contados testimonios documentales sobre la . . 
rnatkria qudhemos locdizadd son 10s nombramientos oliciales de Ignacio Alvarado y 
Alfonso Herrera como inteerantes de ese eruoo de trabaio. AGNM. Ramo Instruccion - - .  
Pliblica y Bellas Artes, vol. 224, exp. 39, ff.1-2. Algunos datos complernentarios al 
respecto en Alvarado(a1, 1994, pp.54-55. 
66 "Ley Orghica de tnstrucci6n mblica en el Distrito Federal", en Dublin y Lozano, 
1876, vol. X, 1867-1869, pp.193-205; Guzmh,  (versi6n resumida] 1948. pp.99-101; 
Tamayo, 1968, pp.31-54, Talavera (version resumida), 1973, pp.183-184, Escobar, 
1978, pp.41-54. 

67 Martinez de Castro, 1868, p.42. Respecto a la vida y actuacion politica de Martinez 
dc Castro (1825-1880) se sabe bien poco; por alguna razon que descqnocemos, las 
fuentes son muy escuetas. Una de ellas es Daniel Cosio Villegas, quien erplica que el 
secretario de Justicia e Instruccion F'tiblica de Juirez 'se desintereso de la politica y 
entonces no habia lugar para ministros puramente 'tecnicos-". Cosio Villegas, 1959, 
p.86; Monroy, 1956 b, p.662; Alvarado, 1994, p.50. No obstante que tradicionalmente 
se pens6 que esta ley fungi6 como modelo de las legislaciones educativas estatales, 
estudios recientes matizan dicha concepcion. Para el caso de Sinaloa viase Sinchez 
Gastelum, 1998. 



retorno a Mixico en 1851 con\~encido de  la veracidad dc I r i s  ideas dcl pensador 

-francCs-y~de.su.convenie~~c. ia~~~ptabil idad a las  circunstancias mcxicanas de 

medi:rdos de  siglo. Con motivo de las fiestas scpiembt-inas del 67, Rarreda tuvo 

la oportunidad d c  exponer pilblicamente l a s  bases  de  esa  doctrina mediallte 

una convinccnte "oraci6ti civica"," picza oratol-ia quc,  adcmas  dc  ser i lna 

magnilica sintesis de  s u  pcnsamienro y ~ t n a  novedosa optimista 

interprctacion de  historia patria, tcnia el merito, segun el, d e  ofrecer solucioncs 

concrctas que,  de  ser  cumplidas puntualmente, gar-anlizarian a Mexico un 

futuro promisorio: "Quc el orden material, consenrado a todo trance por 10s 

gobernantcs,  sea el garantc cierto y el modo scguro dc  carninar siempre por cl 

sender0 florid0 del progreso y de la civilk~acion".G~ 

El discurso, imprcgnado de u n  profundo optimismo 18 cohcrencia con 

la problematica de s u  tiempo, per0 que  a la vez inser taba el pasado nlexicano 

en cl proceso evolutivo unirrersal, impresiono a un  buen sectof- de  la klik 

politica e intelectual, incluido el propio presidentc y algunos dc  s u s  mas  

cercanos colaboradores. Dc ahi,  seguranlente, la invitation ofic~al a Barreda 

68 Ademis de s u  version original. el testo completo del discurso fue reproducido por 
Agustin Aragon en la Revista Positiva, rol. 1, 1901. pp.381-405; Fuentes Mares, 1941, 
pp.69-109; Tamayo, 1967, pp.83-110 y Escobar. 1978, pp.17-34. Sobre las 

. - -- modalidades de las "oraciones civicas", tan caractensticas del period0 estudiado: 
Staples, 1988, p.99; De la TorrCVillar, 1988 y, el mas reciente, Plascencia, 1991. Los 
dos ~ilt imos analizan 10s distintos discursos, independientemente de su dcnominacion, 
relacionados con la proclamation de la independencia de Mexico, solo que el de Dc la 
Torre cubre un periodo un poco mas amplio, de 1825 a 1871. Corno atinadamente 
exprcsa Plascencia, en ellos se reflejan "las ilusiones, las esperanzas, los temores, el 
deseo de expiacion y holocausto de varias generaciones de mexicanos que veian corno 
la nacion se enfrentaba a problemas de enome  rnagnirud". Representan una especie 
de termometro del animo polilico de 10s mcxicanos del siglo XIX. 
69 Barreda, "Oracion civica pronunciada en Guanajuato el 16 de septiembre del afio de 
1867 por ...", Revista Positiva, vol. 1, 1901, p.405. Una de las primeras y m i s  citadas 
sintesis biografica del fundador del positivismo en Mexico, asi como de sus principales 
seguidores e s  la conferencia quc pronunciara Agustin Aragon, el mas celoso y 

I constante de su s  discipulos, el 8 de mayo de 1938 en el Ateneo Mexicano de la ciudad 
de Mexico. Guzrnan, 1948, pp. 170- 19 1. 



para que se incorporara a 10s trabajos de la Comision de lnstruccion Pi~blica, 

qile habria de  elaborar el nuevo plan educativo y en  el que se dcpositaba una  

parte significativa de las expectativas luturas del pais.70 Tambikn resulta 

explicable que  fuera la concepcion politico-cducativa dcl positivists mexicano la 

quc se impusicra cn dicho 61-yano; lo que urgia al pais o, para ser Inas precisos, 

a la burguesia liberal en el poder, era solucionar la inestabilidad, garantizar s u  

permanencia lurura en cl timon politico y capacitar a la ciudadania para el 

progreso: 

... una educacion, repito, emprendida sobre tales bases, y con solo el deseo 
dc hallar la verdad, cs  decir, de encontrar lo que realmenie hay y no lo quc 
en  nuestro concept0 debiera haher en los fenornenos naturales, no puede 
menos de ser, a la vez que u n  manantial inagotable de satisfaccioncs, 
mas seKuro preliminar dc la paz v del ordcn social, porque el pondra a 
todos 10s ciudadanos en  aptitud de apreciar todos los hechos de una  
manera semejante, ). par lo mismo uniformara las opiniones hasta donde 
esto sea p o ~ i b l e . ~ ~  

El positivismo comulgaba con 10s lineamientos economicos del 

liberalismo triunfante; co~no bien sefiala Eli de Gortari, dicha filosofia fue la 

expresion ideolcigica de la burguesia europea en  la primera fase del regimen 

capitalista, otro elemento mas  para s u  adopcion en  estas latitudes. El partido 

liberal, opina el mismo autor, encontro en la irnplantacion del positivismo la 

manera de substituir a la iglesia, "conservando, a la vez, todas las ventajas que 

70 Al margen de la positiva rcaccion provocada por sus ideas, hub0 otros factores que 
favorecieron la inclusion de Barreda en dicho gmpo: su apego a la causa republicana 
durante los a ios  de intenrencion, su conocida preocupacion por 10s problemas 
educativos del pais y la amistad y lazos de paxentesco que lo unian con algunos de 10s 
miembros de la Comision. Entre estos ultirnos destaca el vincula familiar con sus 
cuAados. Francisco y Jose Diaz Covarruhias, integrantes de dicha Comision y cercanos 
colaboradores de Juice2 y, por supuesto, su vieja amistad -desde 10s atios parisinos- 
con Pedro Contreras Elizalde. futuro yerno del presidente. 
71 Barreda. 1901 (a), p.213. Subrayado nuestro. Probablemcnte la primera reimpresi6n 
de dicho documento en Guzmjn, 1948, pp.192-217. 



la propia iglesia presentaba como factor irnportantis~rno para el dominio del 

pueblo".72 

Dada la urgencia gubernamental, la rnadurcz idcologicn dc la mayor 

parte de 10s integrantes dc  la cornision y la prolongada trayector-ia dc  rnuchos 

de s u s  postulados, la legislacion cducatioa fue claborada con gr-an ~rapidez; 

antes de rinalizar cl atio csiaba lista para rcgii- la educacion oficial de 10s 

capitalinos, de 10s habitantcs de 10s icrritorios federales y de todos aqucllos 

estados que, convencidos de su  pertinencia p beneficios sociales, optaran por 

ernularla. La cantidad y peso de s u s  innovaciones e s  grandc, pcro basta 

mencionar las mas significativas, tanto para icncr una idea del c o n J ~ ~ n t o ,  corno 

para poder interrelacionar y comparar alguno de sus  postulados con el rclativo 

a la cducacion icrneninu. 

Entre las rnayorcs aportaciones dc la ley dcstaca s u  cornpromiso por la 

educacion de las clases populares, por lo que, la de nivel elerncntal scria 

obligatoria y gratuita, a eJernplo de 10s Estados Unidos del Norte y de Alemania. 

Solo bajo estas condiciones y multiplicando 10s ccntros escolares rcnaccria la 

paz, st conservaria la tranquilidad y se cimentaria cl orden, de acuerdo con las 

declaraciones del propio rninistr0.~3 Ademas, sobresalen la inclusion, 

~~ ~ -~ 
reglamentacion y difcrenciacion de 10s distintos niveles de instruction, todos 

inspirados en una  misrna concepcion filosofica: el positivismo. Destaca tambien 

el polernico y novedoso control gubernamental de la educacion publica, 

sorpresivamente cuestionado por algunos de 10s discipulos de Barreda mas 
- 

radicales, como fue el caso de Agustin Aragon, que lo aceptaba como un rnal 

72  Gortari, 1952, p.605 o, el mismo articulo, 1992, p.129. Para conocer las ideas dc 
Barreda en torno a1 aspecto econ6mico vcase su "Dictamen" al Catecismo Moral de 
Nicolis Pizarro, en el que el cnciclopcdista poblano hace una franca defensa del capital 
como instrumento indispensable de progreso. Zea, 1985. p.116. 
73 Martinez de Castro, 1868, p.47. 



necesario y temporal.74 Un clemento distintivo mas fue el espiritu laico que 

caracterlzo todo cl sistema, contrario a las ideas y praclicas tradicionales de la 

socledad mcxlcana y por tanto, uno de 10s puntos mas debatidos del conjunto. 

Particularmente Importante fuc la fundacion de una escuela especializada en 

cs tud~os  preparatorlos, propucsta quc contaba con antecedentes sign~ficat~vos. 

pero nunca, como aconleciera cn 1867, planteada como columna vertebral del 

sistema en su  conjunto. Su original plan de estudios se basaba en una "scrie 

clcntlfica de asignaturas" que, independientemente de las carreras 

profesionales a scguir, dotarian a 10s estudianres de un fondo comun dc 

conocimientos. Barreda, fundador de la institucion, estaba convencido de que 

solo a partir de un estudio profundo de las disciplinas cientificas se podria 

aspirar a uniformar 10s criterios dc la poblacion "pensante", del grupo 

dominante, y exclusivamente en una sociedad uniforme desde el punto de vista 

ideologico podria darse la paz y, con ella, el progreso material. Sobre este 

punto, explicaba s u  fundador y primer director, "por mas que estas profesiones 

parezcan disimbolas, todas deben obrar de consuno, porque todas tienden a un  

mismo fin, que es el bienestar socia1".'5 

Dentro del mismo nivel de estudios de la Nacional Preparatoria, asumida 

socialmente como una institucion para varones, la legislacion positivists 

estipulo la creacion de un plantel de ensefianza media para mujeres, que esta 

vez, tras dos intentos fallidos (1856 y 1861), si lograria tornarse realidad. 

74 Agustin Aragon se referia a algunas de las aportaciones de la ley de lnstruccion 
Pirblica del 67 en 10s siguientes tenninos: "Crea la Escuela Nacional Preparatoria, 
reforma desde la primaria hasta las profesionales, y provee, por medio de la junta 
directiva de lnstruccion Ptiblica del Distrito Federal, a la progresiva y completa 
independencia de la vida escolar del poder publico, temporal o politico". Al respecto, 
Charles A. Hale afirma que el ideal comteano perseguia "desinstitucionalizar la 
ensenanza", por lo que, el control gubernamental de la Escuela Nacional Preparatoria 
estaba lejos de ese ideal. CuzmBn, 1948, p.186; Hale, 1991, p.252. 
75 Barreda, 1901 (a), p.211. 



No sorprende por tanto, que una  garna Lal dc propuestas 

refo~:rnadoras .provocara . la~~)rol~ga~y variada secucla de criticas y cl ~ ~ u t r i d o  

numcro de  estudios a que csta lcgislacion ha  dado lugar a lo largo dcl ticrn11o. 

Un ejemplo temprano de  estos cornentarios, interesanle [lor habel-se aniicipado 

a In publication del codigo educative, pertcncce nl pocta y escrito:- cubano, 

Juan Clcrncnte Zenea, colaborador del D ~ a r ~ o  Oficlal durantc su paso por la 

ciudad d c  Mexico, quien si bien confirmaba la importancia dc la cducacicin 

publica, reprobaba el cxcrsivo hincapie otorgado a los estudios sccundar~os:  

La necesidad de extender y consolidar la educacion publica e s  asunto de 
Van vital intcres para Mexico, que  puede considerarse corno u n  avioma 
cuya verdad no necesita dcmostrarsc. Tratase en la actualidad por el 
periodismo de da r  impulso a las ideas quc puedan realizirr un  sistcma 
regular de  ensetianza y no se habla con un solo individuo que no 
reconozca la indispensabilidad de difundir las luces por todos 10s inedios 
posibles, proponese aqui u n  plan de estudios, alli una escuela prcparatoria 
de  ar tes  y oficios; piensase en  el establecimicnto de cste o clcl otro institute 
y se  ve que ha) descos posit.ivos de encaminar a la nacion por unn via de 
progreso en que evidentemcntc se encontraran lodos 10s sccrctos del 
bienestar cornun. Pero advcrtimos que la tendencia gencral s c  dirigc a 
vigorizar la educacion secundaria y no la eclucacion elemental graiuita, 
que e s  a la que debemos dedicar toda nuestra atencion, y por cso 
venimos ...p ara demostrar segun lo permitan nuestra razon y expericncia, 
que la urgencia del momento es  la de organizar las cosas de manera que 
sea  esta primero y aquella despues ...'6 

i -- 76 Originario de Bayamo, Juan Clemente Zenea [1832-18711 se distinguio por su 
dedication a la poesia y su rica producciirn l i te rba ,  la cual puso al selvicia dc la 
independencia de su patria. Tras radicar en Estados Unidos, dondc rnaduro 
ideologicamente, retomo a su pais y, posteriormente, viajo a Mixico, donde se hizo 
cargo de la redaccion del Diario Oficial. Fue fusilado en Cuba, en 187 1. El texto citado 
es el primero de dos articulos en 10s que el autor hace unbalance del estado cdr~cativo 
de distintos paises europeos y asiaticos, con el objeto de comprobar la importancia de 
este rubro en el prugreso de 10s pueblos: "no solo en Europa ... se da una gran 
importancia a la educacibn pliblica, sino en cualquier punto dcl muntlo en donde tome 
largo vuelo la ilustracion ...". "Editorial. Educacion publica", Diario Oficial, Mexico, 8 de 
octubre, 1867, p.1. La critica de Zenea a1 plan positivists solo parcialmente era cierta. 
En efecto, en carta dirigida a Mariano Riva Palacio. el misrno Barreda acepto la 
especial irnportancia de 10s estudios preparatorios en la formacion del individuo, pues, 
a su juicio, esta etapa era la mas "apropiada" para entendcr y poner en prictica el 
metodo positivo.(Barreda. 1901 (a), p.210.) Sin embargo, cn otro de sus escritos 



Frente a la riqueza historiografica, ~nonopolizada e n  gran medida por  

la figura d c  Barreda ). por la escuela de estudios preparatorios," hay  

importantes vacios informativos y analiticos, entre  10s q u e  destaca  

precisamcnlc el relacionado con la sccundar ia  para  mujercs.  

111.5 La tercera e s  la vencida: La Escuela Secundaria para Personas del 
Sexo Femenino. 

La ley d e  lnstruccion Publica del 67, como s u  predecesora del 61, 

atendia simultaneamente a la educacion masculina y femenina,  a u n q u c  

aceptaba que, en materia de instrucciirn publica, la preocnpaci6n fundamental de 10s 
amantes del progreso era la instrucciirn primaria. "Todos, aiadia,  han comprendido 
que la principal y mas poderosa remora que detiene a nuestro pais en el camino de su  
engrandecimiento, e s  la ignorancia". De hecho, uno de 10s imbitos de  enfrentamiento 
cntre liberales y positiristas fue el cmperio de cstos ultimos- por declarar la 
obligatoriedad de la educacion primaria, ya que, desde su punto de vista, 10s derechos 
de la sociedad deberian estar por encima de 10s derechos del hombre. Barreda, 1901 
(c), p.454. 
77 Entre 10s t~:xtos sobre el rema mas conocidos se encuentran: Jose Fuentcs Mares, 
Gabino Barreda. Estudios (1941); Antologia de la Escuela NacionaJ Preparatoria, en el 
centenario de su fundacion (1967), de Gonzdez Ramirez; la Lev Orzanica de 
lnstruccion Kblica en el Distrito Federal 1867-1967, precedida de una nota 
introductoria de Jorge L. Tamayo (1967); La Escuela Nacional Preparatoria. Los d a n e s  
y 10s dias (1867-1910) 11972). de Diaz y de Ovando, fuente hemerogrifka de consulta 
obligada p q a  loiinteresados en la epoca y en la vida cotidiana de dicha escuela y 
Gabino Barreda La educacion positivista en Mexico (1878). de Edmundo Escobar que, 
como 10s anteriores, facilita el examen de  documentos de la epoca. Conforman u n  
segundo grupo 10s trabajos que reflexionan sobre al@n aspect0 concreto de la historia 
preparatoriana, de su fundador o de  s u s  profesores mas destacados. Corresponde a 
esta categoria La Escuela Nacional Preparatoria en el pcriodo de Gabino Barreda 
(1970), de Lemoine; Gabino Barreda, Jus to  Sierra v el Ateneo de la Juventud (1970), 
de Quirarte; Los cien a5os de  la Escuela Nacional Preparatoria (1972), de Gonzdez 
Cardenas y Nueve preparatorianos ilustres (1977), de Escobar. Las nuevas corrientes 
historiograilcas se dejaron sentir en l a  tematica preparatoriana; paralelamente a 10s 
trabajos analizados, surgian otros con objetivos y metodologias distintas. Sobre,la 
misma Opoca pero con un enfoque filosirfico es el ya clisico Positivismo en Mexico: 
Nacimiento, apopeo \, decadencia (1968). de Zea, el de Raat (1975) y, algo mas reciente, 
la tesis doctoral de la brasileria Diaz Aparecida, "Conformacion social y politica de la 
Escuela Nacional Preparatoria" (1979), texto que. como su nombre lo indica, privilegia 
0110s aspectos, hasta entonces ignorados, de  la historia preparatoriana, como 
matricula estudiantil (1868-1875), procedencia del alumnado, calidad escolar y 
desemperio academico, desertion y destino profesional de 10s egresados. 



s i e m p ~ g u a r d a n d o  la distancia entre uno y otro sexo, [~osicion acorde con la 

sostenida par Augusta Cornte. Si hien este condiciono la ejecucion de  la reforma 

social, objeto ultimo de toda s u  teoria, a la participation del prolctariado y "dcl 

rnovimiento de emancipacion de la I T I L I J ~ ~ ' ' , ~ ~  simultaneamente somctio al "sexo 

amoroso", coma decidi6 calificarlo, a un perenne estado de subordination 

respecto a los varones: 

Superiores par el amor, mejor dispuestas siempre a subordinar a1 
sentimiento, la inteligencia y lri actividad, las rnujeres constituyen 
espontaneamente 10s seres intermedios entre la humanidad y los hombres. 
Tal e s  s u  sublime destino, a 10s ojos de la religion demostrada. El gran ser 
[la Humanidad] les confia cspecialmente s u  providencia moral para 
sostener el cultivo directo y continuo dc la aieccion universal cn mcdio dc 
las tendencias teoricas y practicas, que nos desvian sin cesar. Esta comljn 
aptitud del sexo amoroso se  hace a u n  mas sensible par la uniiormiclad de 
naturalezas y de situaciones femenina...7" 

La pos1c16n de Barreda respeclo a la educacion femenrna TIIS: basranlc 

mas  progresista que la de s u  maestro; aunque en  forma escueta, se ocupo del 

terna, destacando que habia sido gravemente descuidada par los gobiernos 

78 De acuerdo con Larroyo, hacia 1845 Comte tuvo una importante rclaci6n amorosa 
~ - que modific6 su posicion inicial respect0 a las mujeres. Tras el fracaso conyugal con 

Carolina Massin, antigua prostituta, cuyo abandon0 lo condujo a una crisis rnenlal 
que culminb con un intento de suicidio, en 1845 -"an0 sin igual", segin sus palabras-, 
se enamor6 de Clotilde de Vaux, quien murio un a i o  despues. Aunque breve, dicha 
relacion constituyo un factor determinante en su posicion filosofica ulterior, "sabre 
tddo en la creciente importancia concedida a la vida del sentimienlo, y, 
consecuentemente, a1 papel de la mujer en la vida social". Larroyo. 1986, pp.XXX- 
XXXIX. Sobre el tema: Horacio Barreda 11863-19141, "Apreciaciones dc la obra y la 
vida de Augusto Comte", en Revista Positiva, vol. VIII, 1,908, pp.621-622; Samuel 
Ramos, 1976, p.198. 
79 Comte, "Sistema de politica positiva", en Larroyo, 1986, p.102. Cabe recordar que 
Herbert Spencer le concedio menos importancia al tema y, se@n Charles A. Hale, fue 
i l  quien mas influencia ejercio en el pensamiento social mexicano del siglo XIX. No 
obstante, Spencer hace una fuerte critica a1 metodo y contenidos de la educacion 
iemenina de su tiempo. Cfr. Spencer, 1987, p.3 1. Sobre la perspectiva de genero de 10s 
principales positivistas europeos, Cano Ortega, 1996, pp.18-21. . . .  . . .~ . . 



p r e d c c e s ~ r e s . ~ ~  De ahi, scguramente, su  apoyo a la inclusion de la Secundaria 

en la legislacion de 1867. Ademas, como lo cerdfica Martinez de Castro, con 

quiet1 es muy probable que compartiera las directrices fundamentales del plan 

dc reforma educativa, la educacion dc las mujeres, desprcciada por "injusticia e 

i~npt-cvision" anccstrales, era para entonccs una  tarcn inaplazablc que el 

gobierno deberia a s u m i r . ~ ~  

Por lo que toca a la legislacion educativa de 1867, en la que Barreda tuvo 

una participation definitiva, para el nivel primario dispuso la fundacion de 

tantas escuclas municipales para nifios y nifias como lo exigiera el numero de 

pobladores. Asimismo, y financiadas por 10s rondos federales se crearian en la 

ciudad de Mexico cuatro mas; tres se destinarian a 10s varones y solo una seria 

pat-a cl sexo opuesto. Los respectivos planes de estudio subrayaban las 

diferencias; lectura, escritura, gramatica castellana, aritmetica, sistema metric0 

decimal, rudimentos de historia y geografia, especialmente de Mexico; dibujo 

lineal, moral y urbanidad conformaban una especie de tronco comun para 

ambos generos. En cambio, estilo epistolaq, rudirnentos de fisica, fundados en 

la quimica y mecanica practica, primer encuentro de los escolares con las 

ciencias naturales, base de 10s estudios posteriores y nociones de derecho 

constitucional, de tanta importancia en la formation civica y politica, solo se 

enseiiaban a 10s varones. A las alumnas se les administro 10s clasicos saberes 

"propios de s u  sexo", en este caso conformados por higiene practica, labores 

manuales, y "conocimiento practico de las maquinas que las facilitan", unico 

recurso imaginado por 10s responsables del plan para "incorporar" a las 

mujeres al desarrollo tecnologico de su  tiempo. 

80 Barreda, 1901 (a), p.210. 
81 Martinez de Castro, 1868, pp.49-50. 



En s u  motnento, esta propuesta represento un  avance s i g n i f i ~ ~ t i v o  en 

- -. 
l;l-traycctor~;reducativa-de-las-mexicanas,-aunque,-por~las~limitaciot~es~ 

consabidas, en la mayor parte de 10s casos no debio pasar mas alla del plano 

Icgal. Sin embargo, desde 10s peldatios iniciales prcvalecio la tendcncia a 

cxcluirlas cle una  parlc de 10s conocimicntos necesarios para que, con 

posterioridad, no pudieran aspirar a cursar estudios superiores o a icner u n a  

participacihn ciudadana mas activa. 

Las mayores sorpresas del codigo positivista se localizan en el 

capitulo cot-respondiente a los estudios "secundarios", categoria que comprende 

los niveles ahora clasificados como medio y superior.82 Encabezaban la lista de 

dichos estudios dos planteles novedosos y de alguna manera paralelos: la 

Escuela Secundaria para Personas del Sexo Femenino, como inicialmente s e  le 

denominara, y el de estudios preparatorios. La ley no era niuy precisa al 

rcierirse al primero de ellos, posiblemente porque al tiempo de s u  

promulgation, 10s legisladores no creyeron conveniente delimitar la matricula 

dc la cscuela a jovcncitas de cierta edad y clasc social. iSe  pensaba acaso e n  la 

posibilidad futura de ofrecer estudios nocturnes o dominicales para adultas? o 

quizas, como era uno de 10s intereses prioritarios de la tpoca, iimpartir 

ensefianza de  artes y oficios para mujeres trabajadoras? ~ H u b o  acaso algun 

enfrentamiento en  el interior dc la comision de i n s r ~ c c i o n  Publica para optar 

entre u n a  escuela secundaria y una  normal f e m e r ~ i n a , ~ ~  como seguramente lo 

- - 

82 Las escuelas incluidas bajo el rubro dc educacibn secundaria eran las siguientes: de 
instruccion secundaria para personas del sexo femenino, de estudios preparatorios, de 
jurisprudencia, de medicina, cirugia y farmacia, de agricultura y veterinaria, de 
ingenicros, de naturalistas, de bellas artes, de musica y declamaciirn, de comercio, 
normal, de artes y olicios y un plantel de enseAanza para sordomudos. "Ley Orghica 
de instruccion Piblica en el Distrito Federal", Dublan y Lozano, 1876, vol. X, 1867- 
1869, p.194. 
83 lgual que sucedio con la Escuela Nacional Preparatoria, el texto legal se concreto a 
mencionar la creacibn de una escuela "NonnaY, sin definir el perlil del estudiante al 
que iba dirigida, aunque nunca llego a concretarse. 



demandaban las carencias y problematica escolar de entonces? ~ F u e  alguna clc 

cstas razones por la que en u n  primer momento no se definio con mayor 

precision el perfil de ingreso dc las futuras alumnas? Si bien carccemos de una 

rcspuesta punrual a tales cuestlones, la carta de Barreda a Mariano Riva 

Palacio, gobernador del estado de Mixico, ofrece alguna pauta al respccto. En  

ella, cl fundador de la PI-eparatoria exponia justificaba con lujo de detalles las 

bases doctrinarias del curriculum dc la escuela a su cargo, y destacaba la 

especial importancia del periodo de la adolescencia para la formation integral 

del individuo, pues, segun alirmaba, la capacidad de abstraccion del nino era 

casi nula.sl 

Probablementc por ello, a la par de la Escuela Preparatoria, plantel 

que deberia coniormar la mentalidad de 10s futuros grupos directivos, se penso 

en crear un esrablecimiento equivalente para mujeres. Pero el problcma iba 

mas alla del puramente individual y hasta familiar; por su funcion educadora al 

interior del hogar, 10s prejuicios y supersticiones femeninas representaban un 

grave riesgo para la emancipation mental de todos 10s mexicanos: 

Asi se comprende, que personas de igual aptitud intelectual, pero que por 
falta de educacion suficientemente homogenea y, ademas, suficientemente 
general, dejen presa en s u  animo a toda esa serie de errores a que tan 
expuestos nos vemos desde nuestros primeros afios, princiualmente en 
virtud de la descuidada y fatal educacion que hasta aqui se ha dado al 
sex0 femenino, de quien forzosamente recibimos nuestras primeras 
nociones del mundo y del hombre: asi se  comprende, repito, que personas 
de igual inteligencia y capaces de raciocinar con igual precision, lleguen, 
de la mejor buena fe, a conclusiones diametralmente opuestas ..., asi se 
cornprende la diversidad de creencias religiosas o politicas: asi se explica, 
en fin, la completa anarquia que reina actualmente en 10s espiritus, y que 
se hace sentir en la conducta practica de todos.85 

s4 Barreda, 1901 (a). p.211, fechado en octubre de 1870. 
6s Barreda, 1901 (a), p.210. Sobre la posici6n de la "intelligensia liberal" frcnte a la 
mentalidad femenina: Franco, 1994, p. 1841; Cano Ortega, 1996, p.36. 



Para el positivis~no como para cl libcralismo, e d ~ l l a s j ~ r ~ s - e e i a -  

un punto central de s u  prograrna reformador y para ello no bastaba con los 

conocimientos elementalcs. De acuerdo con las idcas dominantcs, habia que 

abrir el abanico disciplinar-io lo suficicnte coma para formar madrcs capaces, 

rcpublicanas, leales a las nuevas ideas y no a 10s intereses del clcro; pero eso 

si, nunca en  la misma rncdida o con el I-igor metodologico caracteristico de 10s 

estudios masculines equivalentcs. Por otra partc, en un  primcr momcnto, la 

legislacioli en cuestion opt" por suprimir el internado de las escuclas oficiales, 

pucs sc pensaba que para la optima formation de los escolares nada mejor que  

la vida en lamilia y en sociedad. Dentro de csta logica, la funcion cducadora de 

10s padres, particularmente la rnaterna, cobro fuc~xa  e importancia. A partir de 

entonces procuraron, sin lograrlo, que ninguna institution religiosa u oficial 

asumiera la responsabilidad que por ley natural correspondia exclusivamente a 

las mujeres.80 La funcion maternal trascendio la esfera del hogar para 

convertirse en u n a  tarea civica de gran significacion social. 

La oferta curricular de la secundaria para mujeres, muy de acuerdo al 

ideal enciclopedista proclamado por el positivismo, deberia conforrnarse de u n  

largo listado de  asignaturas, que pueden agruparsr en varias seccioncs y que, 

con toda seguridad, a muchos debio parecerles excesivo e i n i ~ t i l . ~ ~  Un primer 

86 Barreda, 'Carta...", pp.242-243. Respecto al internado, tema que motiv6 serias 
discrepancias y una polemica de varios ~ o s ,  el articulo 91 de la ley disponia que, en 
lo futuro, "no se admitiran como pensionistas internos, en las escuelas en que deba 
haberlos, conforme a los reglamentos, sino a 10s jovenes que acrediten no tener familia 
en esta capit*. En Dublan y Lozano, 1876, vol. X, 1867-1869, p.205 
87 Estas asignaturas son las siguientes: ejercicios de lectura, de modelos escogidos 
escritos en e s p ~ o l ,  idem. de escritura y correspondencia epistolar, gramatica 
castellana, rudimentos de algebra y geometria, cosmograiia y geografia lisica y politica. 
especialmente la de Mexico, elementos de cronologia e historia general, historia de 
Mexico, teneduria de libros, medicina, higiene y economia dornestica, deberes de las 
mujeres en sociedad, idem. de la madre con relacion a la familia y el Estado, dibujo 
lineal, de figura y ornato, francis, ingles, italiano, musica. labores manuales, artes y 



sector disciplinario estaba orientado a pcrfeccionar 10s conocimienlos iniciados 

c n  cl ciclo elemental: ejcrcicios de lectura, escritura y gramatica castellana. Un 

segundo grupo otorgaba a las alumnas un barniz de cultura general que les 

permitiria cstar al tanto dc 10s adelantos del siglo y abrirse paso en la lucha por 

la rida, el cual estaba conformado por: corr-espondencia epistolar, rudimentas 

de  algebra y geometria, cosmografia y gcografia politics, lcnguas cxtranjeras, 

tencduria de libros y artes y oficios. VCase Cuadro Num.1, a1 finalizar el 

capitulo. 

Resulta natural que los estudios practices cobraran importancia 

progresiva, pues representaban la unica solucion viable idcada por esa 

generation ante la temida prostitucion iemenina, particularmentc amenazante 

enlre aquellas mujeres que carecian de recursos econ6micos y de algun tipo de 

preparation, tal y como lo sefiala un escrito contemporaneo: 

... si posible fuera que examinaramos la historia de esas desdichadas 
mujercs, iqu6 diversidad de  causas no se presentarian ante nuestros ojos 
justificando s u s  lamentables extravios! pero al buscar el legitimo origen de 
s u  desventura, tropezariamos casi siempre con estos dos moviles: 
miseria v la imperfects educacion que con invencible fuerza llevan a estc 
resultado ...a8 

- 

oficios que se puedan ejercer por mujeres, nociones de horticultura y jardineria y, por 
liltimo, metodos de enseAanza compaxados. En "Ley Orgjnica ...", Dublan y Lozano, 
1876, aol. X, 1867-1869, p.194. 
88 "Casa de arrepentidas", El Correo del Comercio, 28 de mayo, 1873, p. I. El tema es 
recurrente y siempre hace hincapie en el binomio analfabetismo y prostitueian: 
"...Quien puede gloriarse de haber pronunciado una palabra o hecho el mas 
insignificante esfuerzo para rnejorar la condicion de la mujer, que no puede ser 
responsable de sus acciones cuando no se ha iluminado la sombra de.su espiritu con 
la luz de la educaci6n ..." Gerardo M. Silva, "Una visita al Colegio de las Vizcainas'', - 

Correo del Comercio, 2 de marzo, 1873, p.2. Sobre La creciente preocupacion social por 
la prostitucion femenina: "Mujeres perdidas", El Nacional, M6xic0, 6 de septiembre, 
1883, p.3. Sin embargo, la prostitucion fue legalizada a partir dc 1867 y, desde 
entonces, el gobierno concedio licencias a aquella mujeres que se sometieran a un 
examen medico y resultaran libres de enfermedades vcnereas.'Arrom, 1988, p. 194. 



La iorrnacion civica de las mexicanas, fundamental para consolidar cl 

rCgirnen-republicano~uedaba-a-cargo-dedosasignaturas: debercs de las 

m~ljeres e n  sociedad, !. deberes de la madre en la farnilia y el Eslado. Medianle 

su cnselianza se pretendia iortalccer la moral iarniliar y la interrel. ~ L I O I I  -' entre 

!:IS csferas pubiica y privadn. Como sefialara Martincz dc Castro: 

Si tenenios buenas ~nadres  tendremos buenos ciudadanos; y por csta 
razon la le>- ha querido dar a la mujer una  instruccion especial .... pues 
solamentc asi podra, cuando sea madre, formar hombrcs utiles a si 
mismos y a sus sernejantes, y buenos e ilustrados c i ~ ~ d a d a n o s  quc  sirvan a 
la patria con lealtad y abnegacion.8' 

La materia "lectura dc la const~tuclon", prescnte en cl GI, hahia 

pasado al olvido: seguramente para finales de la decacla, cn plena busqueda de 

paz y concordia sociales, dicho tcma resultaba "inc6modo" para las 

autoridades, por lo que era preferible pasarlo por alto. Estaba rnuy fresco el 

recuerdo de las guerras de Reforma e lntervenclon y no eran pocos 10s 

problemas que habia que enfrentar y qtie arnennzaban serlamente la 

estabilidad dcl gobierno de  Juarez. Entre 10s mas gravcs, destaca la derrota 

sufrida por el presidente al someter a una consulta popular s u  programa de 

reformas constitucionales en agosto de ese afio. Adcmas del fracas0 "legal", el 

prestigio de JuBrez salio seriarnente golpeado de dicha controversia, pues se  le 

acuso de intentar "usurpar la corona constitutional con u n  subterfugio 

89 Martinez de Castro, 1868, p.50. 
90 Con el restablecimiento de la "nomalidad", tras la derrota del ejercito imperial, se 
puso a prueba la funcionalidad de la Constitution de 1857. A solo un rnes del arribo 
de Jujrez a la ciudad de Mexico el 17 de julio del 67, el presidente dio el primer paso 



En cambio, continuaba presente cn el plan de estudios el grupo de 

tnaterias rclacionadas directamente con las tradicionales funciones femeninas, 

pcro dada la tendencia positivists prcdominante, se busco ofreccr a Ins 

alumnas una  base de conocimientos cientificos quc, llegado el momento, les 

permitiria cumplir acertadamente con las tareas domesticas p abordar los 

hechos de la vida colidiana de manera objetiva y rational. Ademis de las 

distintas modalidades del dibujo, labores manuales y canto, se les ensefiaria 

medicina, higiene ). economia domestics. Cerraba el plan de cstudios 

secundarios una mareria novedosa en estos contornos, melodos de enserianza 

comparados, destinada a convertirse en  la base teorica de las aspirantes al 

magisterio y en uno de los saberes fundamentales ofrecidos por el plantel, 

sobre todo a partir de 1869, cuando u n  nuevo ordenamiento educativo, mas 

rcalista que s u  antecesor, pospuso para rnejorcs tic~npos la creacibn de las 

esperadas escuelas normales -de hombres y mujeres-, de la capital.9' 

Igual quc sucediera en 1861, en  el plan de estudios barrediano brillan .. 
por su ausencia las hasta entonces imprescindibles lccciones de doctrina 

cristiana y a u n  las de moral, reducidas estas ultimas a la minima expresion, 

gracias a1 espacio que se le asigno en el nivel elemental. El hecho no deja de 

para finalizar la ocupacion irregular del poder convocando a clecciones de diputados al 
Congreso de la Un ih ,  de presidente de la Republics y de presidente y magistrados de 
la Suprema Cortc de Justicia. Al rnismo ticmpo, present0 un progama de reiormas 
constitucionales que someteria a un plcbiscito y cuyo objeto era robustecer el poder 
del ejccutivo: facultad dcl veto presidential, creacih del senado, voto pasivo de los 
secretaries de Estado, magistrados dc la Suprema Cortc y 10s funcionarios pliblicos 
para formar parte del congreso y sufragio para el clero. Como era de esperarse, tales 
propuestas provocaron gran inconformidad, pues se les vio como una flagrante 
infraction a la Constitution. La discusion dividio al partido liberal y propici6 la 
formation de una vigorosa oposicion que tom6 como bandera la inviolabilidad de la 
Carta Magna. A pesar de las objcciones, la consulta publica sc llevo a cabo, pcro el 
resultado iue adverso al prcsidentc, por lo que este tuvo quc rcmitir las rciormas al 
Congreso, para que siguieran su cauce normal. Roeder, 1984, pp.994-998. 
q l  "Ley Orginica dc la lnstrucciirn Ptiblica en el Distrito FederaY [fechada el 15 de 
mayo de 1869 y firmada por lgnacio Mariscall, en Dublan y Lozano, 1876, eol. X, 
1867-1869. pp.59 1-601. 



sorprender, sobre todo si recordamos la alta estima en que Barreda tenia a 

dicha disciplina, "verdadero fundamento de-las-sociedades-y-cuya-existcncia- 

deberia ser independientc dc todo principio rcligioso.'2 En can~bio, la auscncia 

tlel Ripalda y similares rcsulta explicable; para los positivistas, la instruccirjn 

I-eligiosa formaba parte del ambit0 individual y, por tanto, deberia cxpuisarsc 

del sistema de cnsefianza olicial, incluidos los establecimicntos para mujcres, 

principio que coincidia con la separation de iglesia y Estado prcgonada por 10s 

liberales. Porfirio Parra, uno de 10s mas celosos discipulos de Barreda, resumia 

asi la posicion positivists: 

La institution de una ensefianza religiosa por el Estado, csta fucra de la 
competencia moral dc el, es una tentativa de usurpation dc  funciones 
cspirituales que la cornunidad no tiene aptitud de ejerccr. Mexico ha dado 
al mundo en ese camino un ejemplo que nos coloca a grande alrura cn la 
escala de la civilization.'" 

Sin embargo, el empefio gubcrnamcntal por conformar una socicdad 

homogenca, basada en el dorninio de un fondo comun de vcrdades positivas, 

cientificamente comprobables, estuvo muy lejos de su cabal cumplimienlo. A 

partir del triunfo republicano, la educacion privada o particular constituyo una  

importante alternativa para las familias inconformes con las "pcligrosas 
= 

92 Barreda, "De la educacion moraY; en Fuentes Mares, 1941, p.124. En un articulo 
periodistico con el que intentaba abrir la discusion publica en tomo a la version final 
de la Ley sobre instrucci6n pliblica, Diaz Covarrubias subrayaba la importancia de esta 
disciplina. De entrada, advertia que no debia confundirse el "est6riY conocimiento 
metafisico con el estudio teorico de la moral, libre de todo objeto teolirgico. Ailadia que 
como ciencia prictica, la moral estaba sometida a principios o leyes cientificas y su 
objeto ultimo era el bienestar del hombre y el servicio de la humanidad. Diaz 
Covarmbias, 'Gacetilla. Plan de Estudios", Diario Oficial, 1 I de octubre, 1867, p.3. 
g3 Porfirio Parra, "PBrraios", Revista Positiva, vol. V11, 1907, p.59. 



novedades" de la instruccion oficial que, entrc otros riesgos, podia atentar 

contra la formation catolica de  ninos y j o v c n e s . ~ ~  

Idas aportacioncs dc la administration de Juarez a la educacion 

superior femenina no se limilaron a la crcacion de la Escuela Secundaria para 

personas del sexo femenino o Secundaria de Nifias, como muy pronto se dio en 

Ilamarla, sino que se extendicron a la institucion cje dcl sistema educativo de la 

epoca, la Escuela Nacional Preparatoria. Formalmente, este plantel nunca se 

definio como exclusive para varones y, si en  s u s  primeros aiios de vida funciono 

como tal, fue debido a la presion social y a1 peso de la tradition. Muy pronto, a 

partir de 1883, se fueron integrando a s u s  aulas algunos nombres fcmeninos 

que  abrieron brecha a las generaciones futuras, verdaderas pioneras de la 

cducacion profesional de s u  sexo. Pero, ~ c u i l  era en  el fondo la posicion de 10s 

legisladores respecto a la educacion superior de las mexicanas? CSe dcbio a un  

simple olvido la indefinicion original de  la legislacion preparatoriana? 

~Kealmente  simpatizaba el gobierno con la presencia femenlna en una escuela 

mayoritariamente masculina? o i L a  invisibilidad o desprecio por la capacidad 

de las mujeres llegaba a tal punto, que ni siquiera se tomaron la molestia de 

excluirlas de forma explicita de las aulas preparatorianas? Dada la trayectoria 

seguida por la institucion, nos inclinamos a interpretar el hecho como un  act0 

deliberado, efecto probable de no pocas discusiones al interior de la Comision 

q4 Un interesante articulo sobre 10s colegios particulares, religiosos o laicos y sobre las 
diferencias entre la preparacion de 10s alumnos y las dumnas de esta clase de 
instituciones en "La instruccion de la mujer en Mexico. Desequilibrio de instruccih 
entre hombres y mujeres. Instruction aparente. Futura incorporacion a 10s planes 
oficides. Inspecci6n mbernativa". en E l u n d o ,  20 de acosto, 1902. p. 1. El tema de la - . 
c<lucac~irn privada en MCatco ha sldo poco csttl<llndo Rerler~lcrncr>lc sc his p~tbl~c;l<lu vl 
Ir.lb;ljo de Valentln;) Torres ScptlCr~, Ln edt.<:.~c~ut~ r)r~vnd;* en Mexicu I'iOJ<J_73, lcsto 
qu? (lesafortunad;mente para nosorros, deja de lado la etapa del lrlunfo rcpubllcnn~, c 
incluso las primeras administraciones porfiristas. No obstante, la autora afirma que, a 
partir del 67, la escuela catolica se convirtio en bastion de las ideas antirrcformistas y, 
sobre todo, en el espacio donde podrian reproducirse valores y tradiciones cat6licos. 
Torres Septiin, 1997, p.33. 



de lnstruccion Publica y, posiblemente, cntre alguno que  otro representante dcl 

-gobicmo.-P.uede.interpretarsecomo una  mcdida precautot-ia de las autoridadcs, 

conocedoras de que si abrian de inmediato la matricula preparatoriana a las 

mukjet-es se hubiera agravado la reaccion, de por si dificil, contra la cscucla 

 positivist:^. Probablemente por ello, considerarian quc, a corto plazo, la soluci6n 

mas convcniente era dejar abiertas las posibilidades lormales de ingreso a todo 

tipo de alumnos hombres  o mujeres-, sin impedir ni promovcr de mancra 

explicita el acccso de estas ultimas. Scrian el tiempo y la paulatina evolution de 

la sociedad 10s que dcfinirian el momento adecuado de s u  integracion. 

Resulta inutil intentar comparar la Sccundat-in para mujcrcs con la 

Nacional Preparatoria; las diferencias curriculares son obvias y el rigol- 

mc~odologico de esta ultima no parece caracterizar a la primera. La disrancia 

cnLre ambas  instituciones es notoria y respondc a u n a  tajante division por 

genero dc 10s distintos papeles sociales y laborales. Sin embargo, debe 

apreciarsc el avance que  significo la creacion simultanea de dos escuelas 

dcstinadas a transformar las expectativas presentes y luturas de 10s y las 

mexicanas. Con la creacion formal de la Secundaria se  cumplia una  larga 

aspiracion del liberalismo; a partir de  cntonces, la escuela fue u n a  realidad. El 

momento precis0 de su inauguracion y las caracteristicas de su primera etapa 
- 

de vida dependerian de 10s recursos, siempre escasos, dc ese Estado educador J- 

de las necesidades y demandas de la sociedad de su tiempo. 

Prueba de ello e s  el articulo del Ferro-carril, cuyo autor, posiblemente 

~- ajeno a la reciente promulgacion de la ley cducativa, insistia en la importancia 

del tema, evidenciando con ello la prisa dc algunos sectores por agilizar la 

esperada translormacion de las mexicanas: 



Hace algunos afios quc se  proyecta establecet- utia escuela de ramos 
sccundarios para sefioritas. 1-10). parecc que esta  idca csta enteramcnte cn 
cl olvido y la mujer continua s u  existencia silenciosa, de sacrificios y de 
trabajos esteriles, sin que nuestra civilizacion la encumbre. 
En la epoca a que nos referimos, escribimos algunos articulos sobre la 
cducacion del bello sexo, y no falto persona Ilena de gravedad y de 
sabiduria, que desdefiase nuestras observaciones. 
Los estudios quc hemos hecho sobrc cducacion, ), ~ n u c h o s  planes quc  
hemos recojido [sic/ dc institucioncs femeniles, nos hacen felicitarnos por 
haber antes dc ahora, predicaclo cn favor de la insrruccion liberal de la 
mujer, objeto a que  atenderemos, deseando que sca libel-ada de ese 
martirio estupido a que esta  condenada entre nosotros, cuando en  otros 
paises se ilustra tanto como el hombre y por s u s  adelantos, y por la noble 
dignidad que ha  conquistado, pide el gocc de 10s dercchos politicos, duefia 
ya de una  elevada posicion que contrasta visiblemcnte con la que ocupa 
entre nosotros esa hermosa mitad de nucstro linaie ...'" 

Una vez publicado y conocido el codigo educati\ro del 67, el mismo 

escritor sc apresuro a exponer, no sin cierto sarcasmo, sus  criticas contra esa  

"obra maestra tanto tiempo esperada", indigna, desde su punto de  vista, de 10s 

adclantos de la epoca. Si bien, "en prueba de imparcialidad", le reconocia 

ciertas aportaciones, dcsaprobaba tajantemente los rubros correspondicntes a 

las carreras prolesionales y a la instruction femenina, cste ultimo 

"absolutamente pobre" y muy distante de satisfacer s u s  exigencias."j E n  

concrete, no enrendia que  ante tanto alarde oficial por el progreso y la  

civilizacion, se  consignara u n  plan de estudios ligado a labores improductivas y 

pueriles, mas acorde con la educacion "raquitica y mezquina" de 10s tiempo 

coloniales. Desde s u  perspectiva, "10s legisladores de palacio" no tenian ni idea 

de  lo que  era u n  programa de estudios para senoritas, tal 5' como los existentes 

en  Europa y en  10s Estados Unidos, por lo que se aferraban a ensetianzas que 

perpetuaban la tradic~onal ignorancia femenil. Para el escritor no habia otro 

9s "Gacetilla. Education del bello sexo", El Ferro-carril. Diario popular, politico, literario 
). mercantil, 6 de diciembre, 1867. p.2. 
06 "Gacctilla. El plan de estudios", El Ferro-carril. Diario popular, politico, literario y 
mercantil, 1 l de diciembre. 1867, p.3. 
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camino; si realmente se prctendia quc el pais saliera adelantc, la educacion de 

las mexicanas debia abrazor todos 10s ramos dElXbFKuma~o:desde-los-que- 

atiendcn a s u  desarrollo fisico c higienico, hasta 10s que la capaciten para el 

~profcsorado y le pcrmitier:~n clisputar "sobre las verdades de la cicncia con 10s 

ingenios de universidad y con 10s doctorcs". En fin, consideraba que, an te  todo, 

la mujer en Mexico nccesitaba "dc una  vida civil y dc u n a  cducacion 

patriotica ... Ligadla a1 Eslado, decidla que se pertenece al pais en  que  h a  

nacido, dadla derechos sociales y ponedla en aptitud de que 10s sepa defender y 

pedir con voz elocuente ..."g7 

Cresancio Ortega Villar, probable autor dc la serie de articulos del 

Ferro-carril, no se limit6 a1 plano critico. Expuso u n  proyecto con cl quc  abria 

uiuevas posibilidadcs de cducacion "superior" para las mujeres y oirecia una  

alternativa coherente para irenar la tan traida y llevada prostitucion femcnina 

y, lo mejor de todo, sin grandes erogaciones por parte del tesoro publico. Se 

trataba de conrertir a la ciudadela en  una  eipecie de centro medico, donde se  

concentrarian la Escuela de Medicina, todos 10s hospitales de Mexico, u n  

hospicio para mujeres, analog0 -segun decia- al ingles de la Magdalena y "un 

colegio para el sexo femenino consagrado a la educacian medica". De acuerdo 

con el escrito, "10s adelantos de  las ciencias medicas serian incalculables con la 

continua relacion de 10s profesores y alurnnas con 10s enfermos ..."'a 

El editorialists del Ferro-carril, bastante bien informado de la 

condition educativa de las mujeres de otros paises e igualmente comprometido 

con la formation de las  de s u  propia tierra, se  adelantaba con rnucho al 

97 "Educacibn de la mujer", El Ferro-carril, 1" de enero, 1868, pp.1-2; "Gacetilla. 
lnstruccion publics", El Ferro-carril, 9 de enero, 1868, p.2. 
W Crcsancio Ortega del Villar, "Prostituci6n. Necesidad de disminuirla. Creacion de un 
hospicio. Reunion de 10s hospitales de la Escuela actual de Medicina y a otra nueva 
que se establezca para la educacion de las mugeres", El Ferro-carril, 10 de agosto, 
1869, pp.1-2. 



proponer la fundacion de una escuela femenina de medicina. Sin embargo, 

cuando escribia esto (agosto de 1869). al menos se hacia realidad en la capital 

de la Republics la esperada fundacion de u n  plantel secundario, con lo cual, 

finalmente, los principios reformistas alcanzarian a las mexicanas de mediados 

de siglo. 



Arliculo 7.- En la Escuela de instrucc16n secundarla Arliculo 10 - Los esludios de que habla el articulo 7 d' 
para personas del sexo femenino, se enseriardn 10s la iey organica se haran en la forma siguiente. 
siguientes ramos. 

Cuadro Num. 1 
ESCUELA SECUNDAFUA D E  NINAS. LEY Y REGLAMENTO 

Ejercicios de lectura de modelos escogidos 
escritos en espariol. 
Ejercicios de escritura y correspondencia epistolar. 
Gramatica castellana. 
Rudimentos de alaebra v aeometria. 

1867 

2 de diciembre de 1867. Ley Orginica de la 
instrucclon Pliblica en el Distrito Federal 

~ ~ < . "  
Cosmogralla y geograf.3 11s ca y po.1 cas 
espec almente la ae Mrx co 
E emeqlos oc crmo'n'g'a e n s:o' a Senera 

1868 

24 de enero de 1868 Reglamento de la Ley Organica 
de lnstrucci6n Pliblica~ 

Historia de Mexico. 
Teneduria de libros 
Medicina. 
Higiene y economia domestica 
Deberes de las mujeres en sociedad 
Deberes de la madre con relacion a a famlia y el 
estado. 
Dibujo lineal de figura y ornato 
Frances 
Ingl&s 
Italian0 
Mlisica 
Labores manuales 
~ r t e s  Y oilcios aue se Duedan eiercer por muieres 
hoc ones ae non C-ll-ra y ara -crIa 
Me'o'JoS ce enserlalza cor3lraaos 

Primer arlo. 1 - Gramatlca castellana - ~ 

- Ejercicios de lectura de modeios escogidos escrito! 
en esparlol. 

- Correspondencia epistolar. 
I - Primerario de frances. 

Mlisica 1: Dibuio. 
~equndd  ario: 
. Rudimentos de antmetica, algebra y geornetria 
- Teneduria de lhbros. 
- Segundo de frances 

~ u s i c a  1 Dibuio 
Tercer ario: 
. Elementos de cosmoyrafia y geografia 
- Elementos de cronologia e historia general 
- Elementos de historia de Mexico 
- llaliano 
- Mlisica 
- Dibuio 
Cuario ario' 
- Economia domestica 
- Deberes de la mujer en sociedad 
- Deberes de la madre con relacion a la familia y al 

estado 1 - Medicina e hiqiene domestica 

1 - Dibujo. 
Quint0 ario: 
- Metodos de enseilanza 
- Segundo de ingles 
- Repetici6n de las rnaterias dei ario anteriot 

-0- 
Labores manuales, arles y oticios. (a eleccidn de I - cada alumna) y jardineria se ejercitarin en todos 

I 10s arios de acuerdo con el reglamento interior de I, 
1 escuela 

Fuente: elaboraci6n propia a partir de Manuel D u b l i n  y Jose Maria Lozano, Lepislaci6n 
cnexicana o colecci6n c o m ~ l e t a  de las disposiciones leeislalivas exoedidas desde la 

Inde~endencia de la Reoublica ordenada "or los licenciados .., 1876-1914, v0l.X. 1867.1869. 
pp. 193.205: 242-254. 



IV Del dicho a1 hecho en la educacibn secundaria femenina. 

I V . l  "Obras son amores y no buenas razones" 

Tras larga gcstacio~l de poco mas de u n a  decada, el 4 de julio dc 1809 

tuvo lugar en la ciudad de Mexico un  importante acontecimiento denlro del 

ambito educativo. Se trataba dc la inauguracion de la primera escuela 

sccundaria oficial, de rango national, para mujeres, suceso que no paso 

desapercibido entre las capas cultas de la sociedad. La fecha de la ceremonia 

no rue casual, sino expresamente elegida por conmemorarsc la independencia 

norteamericana, acontecimiento que, de acuerdo con lgnacio Mariscal, ministro 

de Justicia e lnstruccion Publica, sctialaba "el origen de la verdadera libcrtad, 

la ilustracion, y el progreso practico del pueblo en  todo el mundo".' 

Si bien a partir de 1848 se habia acrecentado el tcmor de  10s liberales 

mexicanos por el pais vecino, e n  el campo politico y educativo, las practicas y 

avances norteamericanos continuaban siendo vistos como modelo. Ademas de 

las palabras de Mariscal, abundan otros testimonios de dicho sentimiento. Un 

I "lnauguraci6n de la escuela de nifias", El Sialo Diez y Nueve. 1 1  de julio. 1869, p. 1. 
lgnacio Mariscal (1829-19101 fue paisano y contemporaneo de Diaz y, a lo largo de su 
vida, se distinguio por su lealtad y apoyo a la causa liberal. En junio de 1868 Juirez le 
confib la cartera de Justicia e instruccion Nblica, cargo que ejercio unicamente por 
un aAo, pues en junio del 69 fue nombrado ministro plenipotenciario ante 10s Estados 
Unidos de Norteamcrica. Posteriormente retorno a su pais donde, por corto tiempo 
(1871-1872), ocupo el ministerio de Relaciones Exteriores para, nuevamente volver a 
Washington en calidad de ministro plenipotenciario. Se integro al equipo de Porfirio 
Diaz como magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Distrito (1877), ocupando 
posteriormente la direcciirn de la Escuela Nacional de Jurisprudencia y, tras la 
administracion de Protasio P. Tagle, por segunda ocasion la Secretaria de Justicia e 
lnstrucci6n Riblica (1879-1880).A parti= dkentonces y hasta su muerte en 1910, se 
hizo carao de s e ~ c i o  externo, va como titular del ministerio de Relaciones Exteriores o - 
coma enviado especial de Mexico ante la gran BretMa. Lera, 1883, pp.5-13; Valdis 
Lakowsky, 1992, t.1, pp. 565-601 y Peral, t.2, 1944, pp.491-492. Cabe destacar que, 
de acuerdo con dicha informacion, cuando se realizo la i nauyrac ih  de la Secundaria 
de Nifias, Mariscal ya no estaba a cargo del ministerio de Justicia e instmcciirn; sin 
embargo es probable que todavia no se diera a conocer publicamente su cambio o no 
se hubiera designado a su sucesor. 



ejcmplo e s  el articulo "Escuelas publicas dc Illinois",' en el que prcdornina la 

admiration por los avanccs educativos alcanzadwdiEh-t~d~d-diirante-los-  

ultimos vcinte atios, lo cual muestra la atencion con que los mexicanos 

observaban e intentaban scguir los pr-ogresos de esa sociedad. 

La cercmonia inaugural de la Secundaria, acornpatiada cle la 

formalidad caracteristica de este lipo de eventos, se efcctuo en la parte del 

cxconvento de la Encarnacio~i quc anteriormente (1862) sirviera de sede a la 

Lotcria Nacional.3 Dada la importancia dcl acontecimiento, conto con la 

asistencia del presidente dc la Republics y del ministro de Justicia e 

Instruccion Puhlica, de buen numero de invitados y del cuerpo de profesorcs 

que sc haria cargo del p1:ultel. No faltaron las clasicas intcrprctaciones 

 nus sic ales y 10s consabidos discursos oficiales; la profesora Maria Bclen Mendez 

y Mora,' futura directora, cuyos talentos y prendas personales garantizaban el 

acierto y moralidad de s u  desemperio, al decir del periodic0 oficial, expreso s u  

inter& por contribuir, a 1ravi.s de la nueva institucion, a "la grande obra de  la 

reforma social de que tanto nccesitamos". Desde s u  punto de vista, dicha tarea 

2 "Escuelas publicas de Illinois". Diario Oficial, Mexico, 12 de noviembre, 1867. p.3. 
Referencias similares son constantes tanto en la prensa corno en la bibliogralia de la 

-. -~ - epoca. Diaz Co\arrubias, 1875, pp.XVI11, XXVII. XXXIX, LXIV. LXXII, CXVI, solo por 
citar una de las fuentes rnis representativas. Una edici6n recientc de esta obra: Jose 
Diaz Covarrubias, Mexico, CONACYT, 1993, 217pp. ., 

3 En 1861, Ramirez Aparicio describia en teminos encomi&sticos el edificio de Nuestra 
Sefiora de la Encarnacion, "una de las glorias arquitectonicas de la capital, 
linicamente superado -deeia-, por el departamento mayor del nacional colegio de San 
lldefonso. Ramirez Aparicio, 1982, pp.146-151. Fanny Calderon de la Barca dedica 
algunas lineas a la vida cotidiana del convent0 y a la belleza del inmueble. "el mas rico 
y suntuoso de 10s convenlos de Mexico, si se excluye, quizas, el de la Conccpcion". 
Calderon de la Barca, 1990, p.105. 
4 El nombre de la directora de la escuela apwece indistintamente como Belem o Belen; 
optamos por citarla con este ~iltimo, tal y como aparece en el Registro de Profesores de 
la Direccion General de Ensefianza Normal y Escuela Normal de Profesoras. AHSEP. 
Fondo Antiguo Ministerio, [sin titulo, ni catalogacion alguna] y en el folleto Bre\.e 
noticia de 10s establecimientos de instmcci~n dependientes de la Secretaria de Estado 
y del despacho de Justicia e lnstruccion Pub&, publicado en 1900. 

- _ _ - .- 
~ - - - - . . . . . - .  . .. . -  . 
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debia iniciarse con la educacion de la mujer. Entre agradecimientos por la 

"inmcrecida" distincion a su pcrsona y reconocimientos a la labor dcl gobierno 

en funciones por su particular interes en la educacion de esa "mitad 

intercsante dc la sociedad", la funcionaria presentaba un cuadro patCtico de las 

graves consccuencias politicas y sociales a las que habia conducido la 

inadecuada instruccion que se impartia a las mexicanas: 

... Nuestros gobiernos, al tratar de la civilizacion de 10s pueblos, no sc 
habian ocupado, hasta hace poco, de la educacion de la mujer, sino muy 
somera y secundariamente, establecicndo para su instruccion algunas 
cscuelas primarias y otras casas de asilo y reclusion. En las primeras 
permanecian muy poco tiempo, acaso solamente el necesario para 
reconcentracse mas y mas en el circulo vicioso de las viejas 
preocupaciones y malos habitos, quc por unico patrimonio nos legaron 
nuestros antepasados. 
... Si por tanto, no se le educa; si no se le inspiran ideas elevadas; si por el 
contrario, se le deja hundida en la ignorancia y en el abatimiento, la 
sociedad no marchara y el pueblo no sc moralizara. En van0 las 
autoridades redoblaran su vigilancia y la politica agotara sus recursos; la 
ignorancia y la abyeccion del sex0 femenino se opondra a todo progreso y 
haran imposible la paz y el engrandecimiento de la nacion.5 

La maestra Mendez aprovecho la oportunidad que le brindaba la 

ceremonik y el interes de la prensa, para dar a conocer ante la ciudadania 10s 

objetivos y las caracteristicas de la escuela que habria de encabezar. Ademas de 

poscer caracter nacional, contaria con jovenes de todo el pais, estaria abierta a 

toda clase de nirias, siempre y cuando cumplieran con 10s requisitos 

establecidos por el respectivo reglamento, es  decir, aprobar una especie de 

examen de admision o, en  s u  caso, presentar 10s certificados de estudios 

respectivos. En cuanto a 10s objetivos fundamentales del plant'el, la posicion de 

la directora era acorde con los valores politicos en boga: moralizar a las 

5 "Editorial. Inauguracibn de la escuela de nifias", El Sialo Diez v Nueve, 11 de julio, 
1869, p.1. 



alumnas y brindarles una "ocupacion e n  la sociedad", un recurso seguro contra 

la-indigencia~que-seria-el2elemento-principal-de s u  d ic l~a"  futura. Respecto a1 

pcrfil de las egresadas, prcsentaba un panorama nias que optimists, en cl que 

trataba de conjugar intereses tradicionales y progresisras, tendencia bastante 

curnun, sobre Lodo cuando se trataha del sexo femcnino. A1 mismo ticrnpo quc 

en sus  aulas se lormarian mujeres honestas, ins t ru~das  y ahorrativas, sc 

prepararian obreras utiles, que desempetiarian s u  trabajo con la seguridad quc 

les otorgaba su capacidad y aptitud, pero eso si, ateruas a que nadic lcs laltara 

al respeto. Sin embargo, no todas tendrian el tnismo destino; las mas 

acaudaladas, por ejemplo, podrian abrir sus  propios establecimientos. "cn 

competencia con las extranjeras [para] dirigirlos con ol lnismo acierto, economia 
7. 

y arte que ellas". El proposito era logico, pues, segun Arrom, buena parte de las 

empresarias exitosas de la kpoca, en s u  mayoria, propietarias de escuelas o de 

talleres de alta costura, eran de origen extranjero."as alumnas de la 

Secundaria tambien podrian abocarse a1 comercio. la1 y como acontecia en 

Estados Unidos y en algunos paises europeos. La escuela bencficiar-ia a Lodas: 

las mas necesitadas encontrarian un  medio digno para ganarse la vida, 

mientras que "las de primera clase", enriquecidas con las virtudes 17 

conocimientos necesarios para formar la buena sociedad, podrian volver a1 seno 
- - -- 

lamiliar. Aclaraba la directora que todas serian fielcs esposas madrcs dignas, 

por lo que s u s  hijos, autenticos dechados de virtudes, serian hombres 

trabajadores, honrados, valientes e ilustrados, per0 sobre todo, ciudadanos 

6 "A juzgar por 10s apellidos que aparecen en la guia [de lorasterosl, todas las mujeres 
propietarias de talleres de modistas en 1854, salvo dos. eran extranjeras, en su 
mayoria francesas", idea que confirma Fanny Calder6n de la Barca. "Aparenternente. 
continua la autora, desde que 10s extranjeros empezaron a llegar a Mexico despues de 
la independencia, las mexicanas no pasaron a integrar las filas de las rnodistas mas 
elegantes debido al prejuicio en favor de 10s ruropeos y sus modas." Arrom. 1988, 
pp.209 y 211. 



amantes de su  patria.' En contraste, no se dijo ni una palabra acerca del tipo 

de mujeres quc habrian de formar esas madres ilustradas, probablclnente 

porquc tales reflexiones podian conducir a terrenos en 10s que, por lo pronto, 

era preferible no reparar. 

Se desconoce cl reglamento que, de acuerdo con lo expresado por la 

directora, ella misma habia elaborado y prescntado a las autoridades 

competentes para s u  aprobacion. Para ello - d e c k ,  se habia servido de su 

amplia experiencia docente (doce arios) y de las lecturas de "algunos autores 

modernos" especializados en tematica pedagogica, gracias a lo cual pudo 

planear: 

... la comoda distribucion del local, con 10s mucbles y demas objetos 
absolutamente necesarios, la distribucion del tiempo, las prescripciones p 
deberes de 10s profesores ..., el metodo de enserianza. 10s castigos y medios 
de estimular a las nifias, s u s  calificaciones, sus  trabajos y sus  examenes, 
el numero de las senoras encargadas de cuidar de la moral del 
establecimiento, s u s  deberes, asi como lo relativo a las alumnas internas y 
a las inscripciones . . .a 

La respuesta presidential a tan optimista mensaje rue escueta pero 

~i~nificat ivai  de acuerdo con s u  vieja preocupacion por la education femenina, 

Juarez subray6 la importancia de la escuela y le prometio apoyo constante por 

parte de su  gobierno. 

Pero al margen de esta detallada cronica, llama la atencion el tiempo 

transcurrido entre la creacion legal de la secundaria y la fecha de su  

inauguration, al punto que al llevarse a cab0 esta ultima, el marco legal de 

1867 habia sido modilicado por un nuevo codigo educativo (15 de mayo de 

?"Editorial. Inauguracion de la escuela de nirias", El Siglo Diez y Nueve, 11 de julio, 
1869, p.1. 



1869), mutacion que afecto a la educacion elemental y "superior" de las 
---. 

mexicanas. Ademas dc las cscuelas gratuitas sostFEaas por 15s-fondos- 

rnunicipalesq y por la Sociedad Lancasteriana, la nueva ley de lnstruccian 

Publica aumentaba a cuatro para cada  scxo el numero de cscilelas elemenrales 

financiadas por el gobierno genel-al. Asirnismo, se comprometia a proporcionar 

a todas las primarias gratuitas del Distrito 10s libros y 10s utiles indispensables 

para que 10s alumnos aprendieran a escribir, medida loable que si bier1 habria 

de beneliciar a nitios y nitias por igual, estaba condenada a no trascender el 

piano de las buenas intenciones, dcbido a las graves limitacioncs 

presupuestales del gobierno.10 

En el campo profesional hubo una disposition espccialmente 

trascendente para la instruccion femenina. Cuando las autoridades 

competentes renunciaron a la creacion de la Escuela Normal, prevista por la 

anterior legislacion, determinaron que la formation de macstras quedaria a 

cargo de la secundaria de  nifias, cuyo plan de estudios contaba, desde 1867, ' 

con u n a  catedra de "metodos de ensefianza comparados". Paralelamcnte, se 

incluyo la misma asignatura en el curriculum de la Nacional Prcparatoria, la 

cual deberian acreditar 10s alumnos quc desearan optar por la carrera 

- -~ 
magisteria1.l' Ademas, como si intentase animar a las candidatas al magisterio, 

9 De acuerdo con el "Reglamento' de la ley del 15 de mayo de 1869, cl Ayuntamiento de 
la ciudad sostendria con sus fondos "a1 menos doce escuelas de nifios y doce de 
nirias". Dublin y Lozano, 1876, vol. X, 1867.1869, p.754. 
' 0  "Nlimero 6594. Ley Orginica de Instruccibn Wblica en el Distrito Federal" (15 de 
mayo, 1869), 1876, vol. X, 1867-1869, p.591. 
11 Los  articulos 20 y 21 de la icy del 69 estipulaban respectivamente: "Para obtener el 
titulo de profesor de instruccion primaria, se necesita haber sido aprobado en 10s 
eximenes hechos conforme a esta ley y 10s reglamentos que se expidieren, sobre las 
materias que expresa el articulo 3" y en  10s mstodos de ensetianza". 
"Obtendrh el titulo de ~rofesoras de instrucci6n primaria, las que fueren examinadas 
y aprobadas en las materias que expresa el articulo 4" yen  metodos de ensetianza". En 
Dublin y hzano,  1876, vol. X, 1867-1869, p.595. Cfr. Chavez, 1901, p.534; Larroyo, 
1892, pp. 273, 275; Monroy, 1956, p.667. 

-- - -- .~ -~ . -. - . .. ~ . -- .. - 
~ .~ 
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amantcs dc su  patria.' En contraste, no se dijo ni una palabra acerca del lip0 

dc mujeres que habrian de formar esas madres ilustradas, probablemente 

porque tales reflexiones podian conducir a terrenos en los que, por lo pronto, 

era preferible no reparar. 

Se desconoce el reglamento que, de acuerdo con lo cxpresado por la 

directora, ella misma habia claborado y presenlado a las autoridades 

competentes para su  aprobacion. Para ello -decia-, se habia servido de s u  

amplia experiencia docente (doce arios) y de las lecturas dc "algunos autores 

rnodernos" especializados en tematica pedagogica, gracias a lo cual pudo 

planear: 

... la comoda distribucion dcl local, con los muebles y demis  objetos 
absolutamente necesarios, la distribucion del tiempo, las prescripciones y 
deberes de los profesores ..., el metodo de cnserianza, 10s castigos y medios 
de estimular a las nirias, sus calificacioncs, s u s  trabajos y s u s  examcnes, 
el numero de las serioras encargadas de cuidar de la moral del 
establecimiento, sus deberes, asi cnmo lo relativo a las alumnas internas y 
a las inscripciones ...a 

La respuesta presidential a tan optimists mensaje fue escueta per0 

significativa; de acuerdo con su vieja preocupacion por la educacion femenina, 

Juarez subrayo la importancia de la escuela y le prometio apoyo constante par 

parte de su  gobierno. 

Pero al margen de esta detallada cronica, llama la atencion el tiempo 

transcurrido entre la creacion legal de la secundaria y la fecha de su 

inauguration, a1 punto que a1 llevarse a cab0 esta ultima, el marco legal de 

1867 habia sido modificado par un  nuevo codigo educativo (15 de mayo de 

7"Editorial. Inauguraci6n dc la escuela de nirias", El Sialo Diez Y Nueve, 11 de julio, 
1869. p.1. 
sibidem. 
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1869), mutacion que arecto a la education elemental y "superior" dc las 

mexicanas. Ademas de las escuelas gratuitas sostcniiias por l o s l b l i d o s  

municipales' y por la Sociedad Lancasteriana, la nueva ley de instruccion 

Puhlica aumentaba a cuotro para cada sexo el numero de escuelas clemeniales 

financiadas por el gobierno z e ~ ~ c r a l .  Asimismo, se co~nprometia a proparcionat- 

a todas las primarias gratuitas dcl Distrito 10s libros y los utiles indispensables 

para que los alumnos aprendieran a cscribir, medida loable que si bien habria 

de bcneficiar a nirios y nifias por igual, estaba condenada a no irascender el 

plano de las buenas intenciones, debido a las gravcs li~nitaciones 

presupuestales del gobierno.I0 

En el campo prolesional hubo u n a  disposition cspecialmente 

lrascendente para la instruccion femenina. Cuando las autoridades 

competcntes renunciaron a la creacion de la Escucla Normal, PI-evista por la 

anterior legislacion, deterrninaron que la formation de maestras qucdaria a 

cargo d c  la secundaria d e  nifias, cuyo plan de estudios contaba, desdc 1867, 

con u n a  catedra de "rnctodos de enserianza comparados". Paralelamente, se 

incluyo la misma asignatura en el c ~ ~ r r i c u l u m  de la Nacional Preparatoria, la 

cual deberian acreditar los alumnos que descaran optar por la carrcra 

~ ~ ~. - magisterial.11 Ademas, como si intentase animar a las candidatas al magisterio, 

9 De acuerdo con el "Reglamento" de la ley del 15 de mayo de 1869, el Ayuntamiento de 
la ciudad sostendria con sus fondos "a1 menos doce escuelas de nifios y doce de 
nifias". DublSn y Lozano, 1876, vol. X, 1867-1869, p.754. 
lo "Numero 6594. Ley Orgdnica de lnstruccibn Riblica en el Distrito Fede re  (15 de 
rnayo, 1869), 1876, vol. X, 1867-1869, p.591 
$ 1  Los articulos 20 y 21 de la ley del 69 estipulaban respectivamente: "Para obtener el 
titulo de profesor de instruccibn primaria, se necesjta haber sido aprobado en 10s 
cximenes hechos conforme a esta ley y 10s reglamentos que se expidieren, sobre las 
materias que expresa el articulo 3" y en 10s metodos de ensefianza". 
"Obtendrin el titulo de profesoras de instruccion primaria, las que fueren examinadas 
y aprobadas en las materias que expresa el articulo 4' y en mitodos de ensenanza". En 
Dublin y Lozano, 1876, vol. X, 1867-1869, p.595. Cfr. ChBvez, 1901, p.534; Lmoyo, 
1892, pp. 273, 275; Monroy, 1956, p.667. - - . - - . -. - . ~- 
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decretaba que las cuatro escuelas dc varones sostenidas por la Tesoreria dc la 

Rep~iblica, serian servidas por prolesoras de primera o segunda clasel2 Esta 

resolution d a  cuenta dcl creciente interes oficial por conformar un  profesorado 

femenino, tcndencia quc se fortaleccria a lo largo de siglo hasta desembocar, 

dos decadas despucs, en la creacion de la Escucla Normal de Profesoras. 

La macstra Mcndez explicaba el rerraso cn el arranque dc la 

secundaria lemcnina cn el discurso del 4 de julio cuando aludio a las 

dificultades materiales que habian impedido la apertura del cstablecimiento. Y 

en  electo, a la par que escaseaban 10s recursos necesarios para activar a u n  

pais paralizado por mas de una  decada de guerra civil ininterrumpida, 

abundaban 10s problemas, que en momentos llegaron a amenazar la cstabilidad 

dcl gobierno en  lunciones. Con la convocatoria a elecciones del 18 de agosto de 

1867 y la propuesta de relorma constitutional que la acompa i raba , lhe  

desataria u n a  nueva crisis politica que se extenderia hasta el afio siguiente. 

"Los estragos de la paz" como el historiador Ralph Roeder ha  llamado a 10s 

multiples y variados problemas de la posguerra,14 continuaron lrcnando la 

ejecucion de 10s programas gubernamentales. Mientras tanto, como acontecia 

e n  otrosambitos de la vida nacional, en el educative reinaba el desorden: 

12 "Reglamento de la Ley OrgBnica de Instmccion Xblica", en Dublan y Lozano, 1876, 
vol. X, 1867-1869, p.754. Subrayado nuestro. Con el objeto de facilitarse la magna 
tarea educativa, el gobierno de la Rep~iblica dividio a 10s maestros de instruccion 
primaria en tres categorias, de acuerdo al grado de conocimientos que deberian 
acreditar 10s futuros docentes. Cfr. articulo 22 de la Ley OrgBnica de instruccion 
Xblica en el Distrito Federal del 2 de diciembre de 1867, en Dublin y Lozano, 1876, 
vol. X, 1867-1869, p.197. Al respecto, Ezequiel A. Chavez comenta que para 10s de 
tercera clase, destinados a lugares de escasa cultura, se senalaron un minimo de - 
conocimientos; con todo, dice el pedagogo, muy poco se obtuvo, debido a la falta de 
recursos". Chivez, en Sierra, 1901, p.524. 
'3 Sobre el sentido y consecuencias de la convocatoria a elecciones del 18 de agosto de 
1867. viase Capitulo 111, nota 90. 
l 4  Roeder, 1984, p.994. 



Cuando cl gobicrno licgo a la capital de la Kcpublica cn julio dcl afio 
proximo pasado, todos 10s colegios cstaban desorganizados. La  incuria del 
llamado-gobierno de la interveneion, las falsas ideas que en esta  materia 

--a 

intent6 plantcar despues el llamado irnperio, ?. l~ituaci'i,'li-diliEilWqu~-se- 
cncontr6 Mexico en  10s primeros scis rnescs del ntio de  1867, acabaron con 
todos 10s establecimientos dc instruccion secundaria; y mucho fue que se 
mantuvieran, aunque en estado bicn lamcntablc, algunas de las cscuelas 
primarias ... 15 

A1 parecer, el ~ninistro de lnstruccion Pi~blica no exageraba; de 

acuerdo con u n a  nota del periodic0 oficial, se sabe que aprovechando el 

dcsorden politico prevaleciente, algunas institucioncs educativas, en  cste caso 

la Escuela Nacional de Agricultura, fueron desmanteladas y malbaratadas s u s  

pcrtenencias. Con una buena dosis dc ingenuidad, par ~ncdio  de u n  "aviso" en 

181 prensa, se  hacia u n  ilarnado e los compradores de estos objetos para que, 

lmediante la reposicion de s u  dinero, los devolvieran a la insLitucion.l0 Pero esta 

dilicil situation debio complicarse a u n  mas con la secucla critica provocada par 

la legislacion dcl 67 y pnr~icularmente por el p lan~el  dc estudios prepararorios, 

que desde s u s  inicios, fue profusamente cuestionado ). atacado par la opinion 

publica. Asimilar, procesar y, de ser posible, contrarrestar esta  ola dc 

comentarios adversost' no era trabajo facil y seguramente debio absorber la 

1s Martinez de Castro, 1868. p.44. 
~ ~ - 1" "Escuela Nacional de Agricultura", Diario Oficial, 26 de agosto, 1867. 

17 Los ataques a la Escuela Naciond Preparatoria fueron de muy dimrsa indole y 
origen, aunque particulannente procedian de 10s liberdes m i s  radicales y del sector 
catolico. Desde 1870, en su carta a Mariano Riva Palacio, el rnisrno Barreda aludia ya 
a las duras criticas contra la escuela, 'siempre vagas y fundadas solo en la rutina de lo 
que se acostumbraba hacer". Sin embargo, con ,  el paso del tiempo estas se 
reprodujeron y cobraron importancia, llegando al extremo de acusar a la institucion y 
a la doctrina positivists de 10s suicidios de algunos jovenes, entre 10s que destaca el de 
Salvador Castellot, quien fuera cabecilla dcl movirniento estudiantil conocido como "La 
Universidad Libre". Barreda, 1901(a), pp.218-219; Diaz y de Ovando, vol. 2 .  1972, 
pp.65-66. Al reconstmir esa etapa, Ezcquiel A. Chavez comenta: '"El Dr. Barreda 
realizo su obra en medio de la tempestad mas deshecha [sic] que contra una 
institucion se ha  suscitado; le ayudaron sus profesores, entre los cuales no era el 
menor el encargado de la clase de literatura, D. lgnacio Ramirez, per0 sin 10s prodigies 
de ciencia, talento y constancia invertidos por el gran fundador, su institucibn habria 



atencion y energia de las autor~dades competentcs, las que, pos~blementc, 

optaran par esperar un  poco para echar a andar cl establecimiento femenino 

Par lo quc dejan ver las fuentes, hasta el mismo titular del ramo, Antonio 

Martinez de Castro, se via rebasado por 10s acontecimientos, pues de acucrdo a 

sus  palabras, la ceremonia inaugural de la Secundaria, "a mas tardar", dcberia 

realizarse en abril del 68.18 

Cuando a1 fin llego el dia de la apertura, fue habilmente capitalizada 

en favor de la administration de Juarez, la que, segdn decia un  articulista, 

"suposiciones gratuitas' intentaban desautorizar. Asi ,  tras insistir en la 

consabida labor patriotica que representaba formar moral y cientificamcntc 

buenas madres y destacar las cualidades personales y profesionales cle la 

direc~ora de la escuela, subrayaba el merito gubernamental en dicho 

... Espcramos que la escuela de educacion secundaria para nirias echara 
raices tan profundas, que no habra nunca mano tan poderosa para 
arrancarla del suelo en que se ha sembrado. S u  fundacion es  una gloria 
para el gobierno que ha tenido la dicha de llevarla al cab0 Y suplicamos a - . . 
la opinion que tome nota de ello, porque obras son amores v no buenas 
m. '9 

En contraste con lo acontecido en el caso de la Preparatoria, el inicio 

d e  labores de la secundaria f e m e i n a  no atrajo la atencion de la prensa; 

pareciera como si se hubicra establecido u n a  especie de pacto colectivo para no 

sucumbido, pues no tan solo se le oponian 10s miembros del extinto partido 
consemador, sino 10s Liberales, de quienes desarreglaba 10s habitos de pensamiento 
deductive. y 10s jefes de familia, que deseaban dar de prisa a sus hijos una carrera 
lucrativa y no podian comprender la conveniencia de que todos estudiaran las ciencias - - 

fundamentales." Chavez, 1901, p.536. 
18 Martinez de Castro, 1868, p.54. 
19 "Editorial. La educacion de la mujer", La Bola Roia. Periodico claridoso y enemigo de 
10s hipocritas, 10 de julio, 1869, pp.1-2. Biblioteca Nacional, Fondo Resewado, 
Miscelanea Mexicans, vol. 36. Cursivas en el original. 



"tocar", ni para bien ni para mal, a este plantel. Sea como fuera, de  rnancra 

-- casual  o calculada, el fenomeno de  la "invisibilidad femenina", se hace p a t e n t 7  

una vez mas; aparte de las notas inaugurales, apcnas  y se  cuenta con algunos 

brevisimos e impersonalcs comcntarios e n  torno al tema.20 N i  siquiera, como 

podria esperarse de la pluralidad idcologica caractcristica del cuarto podel-, se  

Iiicieron algunos juicios o comentarios sobre 10s aspec tosmas  controvercidos de  

la escuela,  como 10s contenidos curriculares o s u  novcdoso caracter laico;" no  

obstante que, desde tiempo atras ,  revistas y periodicos venian mostrando s u  

interes en favor de  la  instruccion poselemental de  las mexicanas, como consta  

cn el siguiente articulo d c  184 1: 

1.a politics, las ciencias y la bella litcratura suponen u n a  instruccion 
previa que por desgracia e s  niuy dificil adqui r~r  sin0 cn 10s 
establecimientos de educacion secundaria,  de 10s que e s t i n  excluidas las 

2" Vease "Nueva escuela", El Monitor Rcpublicano, 29 de junio, 1869, p.2; "Crdnica de 
Mexico. Inauguracion", La Iberia, 7 de julio, 1969, p.3; "Gacetilla. Inauguracion". La 
Opinion Nacional, 8 de julio, 1869, p.1; "Prensa dc la capital. La educacion dc la 
mujer", La Opinion Nacional, 19 de julio, 1869, p.1; "Remitidos. Instruccion Nblica", 
El Siclo Diez v Nueve, 25 de julio, 1869, p.3; "Gacetilla. lnstruccion Wblica. La 
Opinion Nacional, 28 de julio, 1869, p.1; "Gacetilla. lnstruccion F'tiblica", El Monitor 
Republicano, 1" de agosto, 1869, p.3. 
" La Voz de Mexico public6 un  amplio articulo editorial en favor de la educacion 
religiosa de las mujeres, pero, sorprendentemente por la tcmatica abordada, no hace la 
menor alusidn a la s e c u n d e a  femenina. Entre su s  alirmaciones mi s  relevantes 
destaca la siguiente: " ... Una joven destinada a vivir entre la brillantc pompa del 
mundo, ha  mcnester una instruccion mas solida y vasta que la que h a  de desempefiar 
deberes mas reducidos. Pero debe sentarse par principio general, que la instruccion de 
unas y otras en una nacion coma la  mexicana, tan eminentemente catolica, debe 
proceder de 10s documentos de la revelation. Asimismo, debemos afiadir, que el 
canocimiento de la Religion Catolica [sic), graduados sepin 10s diversos estados y la 
situacion particular de Ias jovenes, e s  la "nica ciencia indispensable que necesita 
saber, porque debiendo cumplirsc en la familia la vocacion intelectual de la mujer. una 
madre debe sacar de las doctrinas del catolicismo las Iuces que haya de trasmitir a sus  
hijos" "La ciencia en la mujer", La Voz de Mexico, 4 de junio, 1870, p.1. En respuesta, 
Jose Ma. Vigil salid a la palestra, aclarando que la instruccion cientifica impartida 
tanto a hombres como a mujcres debia partir de 10s mismos principios: "Las 
inteligencias no tienen sexo y tan susceptibles dc recibir la verdadera ciencia e s  el 
cerehro del hombre como el de la mujer. No vcmos pucs, la razon de esas difercncias". 
Jose Ma. Vigil, "Editoriay, El Siclo Diez v Nueve, 8 de junio, 1870, p. I .  
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mu~jeres; sin que hasta ahora haya podido perfeccionarse uno que otro 
cnsapo en esta linea, que en vano se ha intentado plantear en M e x i c ~ . ~  

IV.2 Los estudios. 

Este vacio informativo, aunado a la auscncia de fondos documentales 

sobre la escucla, dificulta el acercamiento a s u  funcionamiento. No obstante, 

gracias a1 "Reglamento" expedido pocas semanas despues de la publication de 

la ley de instruccion Publica de 1869 y de la ceremonia inaugural, se conoce 

que, como requisito de ingreso, las alumnas deberian presentar un certificado 

de primeras letras, de escuela nacional o particular, con el tin de acreditar 

determinados conocimientos basicos23 o, en s u  caso, tendrian que sujetarse a 

un examen general sobre esas mismas materias. Esta disposition indica que 

habia, para el caso de las mujeres, un principio oficial de acreditacion, 

product0 de la reciente vigilancia gubernamental sobre el sistema de 

instruccion publica. 

El plan de estudios del 69 constaba de 5 anos: en el primero, deberia 

cursarse gramatica castellana, ejercicios de lectura, de modelos escogidos, 

escritosen espanol, correspondencia epistolar, primer ano de frances, musica y 

dibujo. En el siguiente, mdimentos de aritmetica, algebra, geometria y 

teneduria de libros, segundo de frances, dibujo y musica; para e l  tercero, 

cosmografia y geografia, elementos de cronologia e historia general y de Mexico, 

italiano, musica y dibujo. Durante el cuarto airo se les asignaba economia 

domestica, deberes de la mujer en  sociedad, idem. de la madre con relacion a la 

familia y a1 Estado, medicina e higiene domestica, primero de ingles, m"sica y 

dibujo y, para el quinto, metodos de enseiranza, segundo de ingles, musica, 

22 "Prospecto", Semanario de las SeAoritas Mexicanas, 1.1, 1841, p.3 
23 Lectura, escritura, elementos de gramatica castellana, atitmetica, sistema metric0 
decimal,, moral, urbanidad, rudimentos de historia y geografia y, al menos costura 
entre las labores rnanuales. 



dibujo y repcticion de las matcrias dcl ano  anterior. Laborcs manuales, artcs y 

ofiEi~s~a~elcccion-de-cada-una-dcC1as-alu~nnas;y~jarclineria dcberian CUI-sarsc 

todos 10s a1ios.2~ Vkase Cuadro Nurn.2 al final del capitulo. 

Dicha propucsta curricular presenta pocos ca~nbios  respecto a su 

antccesora del 67 )- si bieti, como rcconoce Ezeqitiel A.  Chavcz, significo un 

avance "porque creaba algo donde no habia nada", aclolccia de  algunas 

dcliciencias, como la ausencia de educacion fisica, no obstante que esta 

practica contaba con antecedentes importantes por lo que toca a la educacion 

femenina, pues habia sido incluida c n  el proyecto dcl 56 y dia a dia cobraba 

importancia entre 10s tebricos de la educacion, no solo en  el ambito nacional, 

sino internacional. Para el escritor, tal limitante ponia en  riesgo el desarrollo 

integral de las colegialas, a la que se sumaban otras carencias mas graves aun .  

Aunquc, al menos en teoria, cursarian lenguas vivas, algebra, geografia, 

medicina domestics, dibujo y musica, se dejaban fuera ciencias fisicas y 

naturales, deficiencia que, como se vera mas adelantc, se subsanaria algunos 

arios despues. Por alguna razon Chavez, tan escueto respecto a la escuela 

femenina, no menciona la presencia dc metodos dc ensenanza, u n a  dc las 

aportaciones mas  significativas del plan de estudios, pero en  cambio, reconoce 

que la secundaria "sirvio para formar proiesoras mas  cultas y levanro 

considerablemente el nivel intelectual de la mujer".2" 

"Reglamento...", en Dublin y Lozano, 1876, vol. X, 1867-1869, pp.754-755. 
25 Chavez, 1901, p.525. Si bien no podemos precisar 10s contenidos iniciales de esta 
materia (metodos), aunque bastante posterior, se conoce el "Cuestionario para el 
primer curso de pedagogia en las escuelas normales de esta capital (ciudad de Mexico)" 
de 189 1 ,  el cual incluia 10s siguientei puntos: l.Definicion, objeto e importancia de la 
psicologia. 2.Leyes de la distinci6n. de la semejanza 3, de la asodacion. 3.Psicologia 
descriptiva. 4.Sentido muscular. 5.Sentidos del oido y d e l  tacto; nociones 
fundamentales y deri\.adas. 6.Sentidos del olfato y del gusto; nociones fundamentales 
y derivadas. 7.Clasificaci6n y divisi6n de las facultades intelectuales. Juicio cntico de 
las de Bain y Gall. S.Definicion, importancia y leyes que rigen a la atencion. Educacion 
de esta facultad. 9.Definicion, importancia y leyes de la memoria. 10.Definicion, 
importancia y leycs de la imaginaci6n. Boletin BiblioerS~co y Escolar, Tacubaya. 16 de 

. -~ - - .  __.- -- -- - - .- .. . . .. .- 
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A falta de una  escuela normal, la Nacional PreparatoriazG y la 

Secundaria de Nitias tuvieron que cubrir tales funciones. Para cllo, se  incorporo 

a 10s respectivos plancs de estudios la materia de metodos de ensetianza que, 

de acuerdo con las autoridadcs respectivas, debia solucionar las graves 

deficicncias pedagogicas de 10s y las profesoras, en  s u  mayoria, improvisados y 

carentes de toda formation profesional. Seguramente estc interes oficial aunado 

a la creciente demanda de  ciertos sectores de la poblacion en favor de una  

mayor y mas practica educacion femenina propicio que, a poco de su 

fundacion, la Secundaria para mujeres, ademas de s u s  funciones iniciales, 

cubriera las de una  escuela normal. Recibir un  titulo de profesora resultaba 

mucho mas atractivo para las colegialas que egresar, tras cinco afios de 

cstudios, con una cultura "superioi' pero sin u n  destino profesional definido, 

sobre todo si estos saberes no eran equivalentes a 10s de la Preparatoria y. por 

ende, no permitian a las alumnas que habian cubierto la totalidad del plan de 

estudios accedcr a alguna de  las rscuclas de estudios profesionales. 

Aunque en  numero reducido -tres-, a partir de enero de 1876 

empezaron a titularse las primeras maestras de instruccion primaria egresadas 

enero, 1891, p.309. Este tipo de contenidos se explican porque hacia estas fechas se 
consideraba que las bases de la pedagogia la constituian la psicologia y la fisiologia. 
(Galindo y Villa, 1901, p.6.) Respecto a la importancia creciente de la educacion lisica: 
"...la educacion fisica, que es lo que si~nifican 10s eiercicios ~mnast icos,  no es 
simplemente una cuestidn de "agrado8', c;mo dice el seior ~al lardo,  sino una parte 
absolutamente indis~ensable de todo sistema nacional de educacion ... : cs necesario 
regenerar este pueblo de anemicos, que con el tiempo llegara a ser inutil para nuestro 
pais." Sierra. 1977, vol. VIII, pp.197-198. Una reflexion sobre la materia, que da 
cuenta de la forma como a finales de siglo se percibia esta disciplina, asi como del 
grado de actualization de 10s mexicanos en "Deportes para mujeres", Boletin dc 
Instruccion Publica, t.VIII, 1907, pp.738-740. 
26 Entre las reformas a la ley de instruccion F'tiblica de 1867 destaca la supresi6n del 
articulo 17. relativo "a la Escuela Normal, quedando esta substituida con la catedra de 
mitodos de enserianza, que se abrira en la Escuela Preparatoria para 10s que deseen 
obtener el titulo de profesores de instruccion primaria". Dublh y Lozano, 1876, 
"Marzo 31 de 1869. Reforma la ley de instruccion publica", vol. X. 1867-1869, p.563. 



de la Sccundaria, tendcncia que se fortalccio con el paso del l . i ~ m p o . 2 ~  

Satisfacer la demanda de profcsores bien preparados era una-dFlasvibridades- 

gubernamentales, pues no obstante los relativos avances en matcria educativa, 

en Mexico continuaba imperarldo el sistema mutuo o lancastcriano, por lo q ~ l c  - 

dice Luis E. Ruiz-, "el aprendizaje era en extrcmo dcfectuoso, pucs se r-ccurria 

casi exclusivamente a la nicrnoria".'" 

27 AHSEP. Fondo Antiguo Ministerio, "Registro de titulos. Escuela Nacional Secundaria 
de Nifias", 137 ff. Las fechas de 1925-1930 que registra el lomo del libro son 
incorrectas. Las verdaderas son: 1876- 1899. 
23 Ruiz, 1900, p.249. 
- - - -  - _ . - - - _ _ - - -~ ~ - 
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Cuadro Num. 2 

Mavo 15 de 1869. Lev Orchnica de la lnsrruccidn(Noviembre 9 dc 1869. Re&!;lmenlu dc I;! i.ev 

Frances 
- rng1r.r 
- l laliano 

Public;a en el Disrr i lo Federal 

Capititlo 11. IDc la ins t~ucc ion rcci lndsria 

~ r t i ~ ~ ~ 1 0  8. E" la escucl;~ dc ~nrtruccaon srcundaria par;, 
p e r ~ o i ~ a s  tiel scxo Iemcn~no sc cnscAarAn 10s s~guienter 
ramos. 

- 1 ; ; ~ ~ ~ ~ i c i ~ ~  de luctum dc rni~clelos ccogidos, cscritns en 
espniicll 

- Ejcrcicior de cscriluia y corlrspondencin cpircolnr 
- Grnmetica casiellana 
- Rud im~n tos  de Algebra y gearnetria 
- cnssnogralin y geogralin. lisica y pullticns 

e s p ~ c i ~ l m ~ n t ~  In lie Mexico 
Elernenros dc cronologia e hislarta gcncrnl 
l l isloria de hlCico 

- 'Tcnrduiia dc l ibror 
- Mcd~cbna 
- l l i ~ l e n e  ). cconomia domfsLica 
- Dcbcms dc !a mndre con relacidn a I s  iami!i;z y ol 

Eslado 
Dil,uja lmeal, dc l igura y "malo 

- Dibujo 
Scwndo ilfio: 
- Rudimcntos de aritmetica, i lgcbrn y gearnetria 

O le in i ca  de I n s t r u ~ ~ i 6 n  PObllcn 

Ariiculo 9. Para ~ngrcsai- a la rscuela srcundnri ;~ <I< 
niiias. rc ncccsifn: prcc:ixtar un ccriilicado rlc on;  
prolcsars dc prirncrcls ietrss, sea de esaucl; 
nacional 6 perricular, en quc conrle quc 3c lien< 
aptaud cn lo r  ramns siguienres: Iccrura, escrilura 
elcmcnlos de grnrnirica cartellann, ar i imtt ica 
sistemn metrlco-dccimal, moral, urbuni~iecl 
rutlimcntor de historkt y geogralin; dc Ins lnl,oie: 
rnnnunles, por lo rnenos la costura. 6 sujctarse z 
exarncn de crras rnatcrias. 

Articulo 10. Los csturlios de que habla cl a r r ~ c i ~ l o  f 
dc la Icy, se h h i i n  cn 18, lorma niguientc: 

Prirncr niio: 
Grarnilica cartcllnna 

- Ejercicios de lectura dr rnodelos escogidos 
CSCrl iOB e n  espaiiol 

- Correrpondcnciv cpistolnr 
- Primer ailo de lrancCs 
- Mlrsicn 

c u a n o  nno: 
- Ecanornia damesticv 
- Debere5 dc la mujer cn socicdvd 
- Deberes dc la mndrc con relaci6n a la lamili;, 

a1 estado 
- Mcdicina c higicne domestic0 
- Wmcro  de ingles 
- Mlrsica 

- Musics 
- L i l bo r~s  manualcs 
- nrtes y Oficios quc sc pucdan ~ j c rce r  p o i  rnujeres 
- Nocinncs dc horticultura yjnrdineria 
- Metodor dc cnsciianzs comparsdor 

- Dibujo 
- R~pcticidn de 10s mvterialcs dc l  uAo anterior 

Fuen te :  e labo rac i6n  p r o p i a  a p a r t i r  dc M a n u e l  Dublein y Jose M a r i a  Lozano, IXK is lac i6n  
m c s i c a n a  o co lecc idn  c o m p l e t a  ..., 1 8 7 6 - 1 9 1  1, vol.X, 1867-1869, 'pp. 5 9 1 - 6 0 1 ;  753 -763 .  

- Tenedutia dc l ibias 
- S e y n d o  de Frances 

Dlbujo 
- Mlisica 

- Elemcn~os de cosmogralia y gcogiafin 
. Elcmentos de cranologia e historia gcncrd ? de 

Mexico 



El hecho resulta explicable si  sc  considera que, hacia mcdiados de 10s 

setenta, d e  8000  profcsores e n  servicio, solo la cuarta parte poseia titulo 

profesional o ,  por lo menos, habian hecho 10s "cstudios especialcs y 

delicadisimos" que  exigia dicha carrera.  Asimismo, solo cuatro estados 

(Durango, Guanajuato, Nuevo Leon y San  Luis Potosi) y el Distrito Federal 

tenian establecimientos "parecidos" al sistema normal.29 Pese a s u s  

limitaciones, el gobierno se  esmeraba por solucionar el grave rezago 

educativo,30 politica que  acrecentaba la demanda de mentores capaces. Entre 

1870 y 1871, el numero de  escuelas elementales de  la Republica se  increment0 

de  4000 a 5000  y, entre 1869 y 1875,  1 7  estados, el Distrito Federal y el 

territorio de  Baja California habian decretado la instruccion primaria 

'9 Por lo que toca al Distrito Federal, Ruiz se refiere en particular a la "Escuela 
Secundaria para el bello scxo", donde, opina, se daba "preferente atencion a 10s 
rnitotlus de ensefianza". Ruiz, 1900, p.250; Diaz Covarrubias, vol. 1, 1875, p.CXI1. 
Buena parte de la informacion citada par Ruiz proviene de La lnstruccion Pirblica en 
hlixico de Diaz Covarrubias, primer balance oficial sobre la materia y, por ende, fuente 
de obligada consults. A poco de su publicaci6n, Sierra rcconocia el valor de esta obra: 
Todos 10s aficionados a 10s estudios trascendentales que entrzxian la organization de 
la instruccion publica han recurrido, de seguro, desde el momento en que se abri6 el 
debate sobre la materia, al libro del senor Diaz Covarrubias, que El Federalista ha  
calificado ya como el mejor en su especie que se  haya escrito en la Republica". Justo 
Sierra, "Educacion e i n s t ~ c c i h " ,  El Federalista, 23 de noviembre, 1875 y Sierra, 
1977, vol. VIII, pp.50-52. Una buena sintesis biogrZca sobre Diaz Covarrubias, la 
linica que hemos encontrado hasta la fecha, en Olavarria y Ferrrari. [s.f.j, pp. 146-151. 
30 De acuerdo con Diaz Covarrubias y Ruiz, hacia mediados de 10s setenta, so10 la 
quinta parte de nitios en edad escolar asistia a la escuela, es  decir un establecimiento 
por cada 1 I00 habitantes, cuando el ideal de la Epoca era de una por cada 500. En el 
Distrito Federal, la situation mejoraba un  poco; de 40000 nifios, asistian a la escuela 
19000. Ruiz, 1900, p.258, 260. Par lo que toca a las mexicanas del siglo pasado, 
enfoque que Ruiz casi pasa por alto, Diaz Covarrubias indica que de cada cuatro 
escuelas para ninos, s61o habia una  para el sexo opuesto y la asistencia de unos y 
otras guardaba identica proporcion. En cuanto a instruccion "superior" o secundaria la 
relacion era la misma; de 78 colegios para jovenes -incluidos 10s seminarios-, solo 15 
eran de mujeres y estaban distribuidos en Durango, Guanajuato, Jalisco. Oaxaci, 
Sinaloa, Veracruz (4), Yucatan y el Distrito Federal (4). cifra en la que incluia los 
conservatories de mlisica de Yuca th  y del Distrito Federal. Diaz Covarrubias, 1875, 
,-a]. I ,  p.CLXXXIX. 



obligatoria.3' Necesidades sociales y tendencia gubernamcntal apuntaba~i  a 

una mislnadii-eeccion:-mejorar-el-magisterio;-reto-que-Martinez-de-Castro~ 

cxprcso con claridad y conviccion: 

Mucho tiernpo ha, eslamos diciendo que todo lo hacernos para el pueblo; 
pcro el hecho es  que, en su  mayor parte, carcce del pan del cuerpo y del 
pan del alma: detnoslc, pues, uno y el otro, y le habrcmos I-egencrado. Pcro 
para que las escuelas prirnarias puedan rnultiplicarse, s e  necesitan buenos 
maestros que, a1 paso que ilustrcn el entendimiento de sus  discipulos, 
forrnen s u  corazon, enseriandoles la cstimacion dc  si misrno, causa 
primera del bien obrar; el amor a la familia, el de la patria y el de sus 
semcjantes.. 
El profesorado en las escuelas primarias e s  una  especie de sacerdocio, y 
por lo misrno, se deben a 10s profesores Lodas las considcraciones a clue 
tienen derecho 10s que desempefian la noble mision de sacar al pueblo del 
sepulcro de la ignorancia, para t r a d e  a la vida de la intcligencia.3' 

En la decada dc 10s setenta, Diaz Covarrubias hizo un balance dc la 

situation dc ese gremio. Desde s u  punto de vista, la crcciente y muy justificada 

epertura de nuevas escuelas y la consecuentc urgencia de obtener mas 

profcsores, provocaban que las ocho cscuelas para forrnar maestros existentes 

en la Rcpublica educaran de prisa y casi exclusivamente en 10s ramos "mu)- 

rudimentales" de la instruccion primaria. A1 profesor asi formado, le falraban 

ciencia y metodo para cumplir debidamente con sus altas funciones. "Si estos 
- 

profesores -concluia el autor- no conttnuan con dedicacion y esfuerzos 

individuales, s u s  estudios pedagogicos quedaran en u n a  categoria muy inferior 

al verdadero maestro de instruccion primariaM.33 

31 Ruiz, 1900, p.248. 
32 Martinez de Castro, 1868, pp.47-48; Ruiz, 1900, pp.245-246, Larroyo, 1982, p.273. 
33 Diaz Covarmbias, 1875, vol. I ,  p.CXII1. 



Cuando Protasio P. Tagle34 se hizo cargo d c  la Secretaria dc Justicia c 

1nstruccion Publica cn junio de 1877, entre otras  tareas, sc aboco a la 

rcorganizacion de la Secundaria femenina, la que  a partir de entonces, al 

menos oficialmente, cambia de  nornbre. En efecto, de la irnprecisa 

dcnominacion de Escuela Secundaria para Personas dcl Scxo Femenino, con el 

que se  le bautiz6 en  el 6 7  y e n  el 69, poco a poco se  le fue idcntificando con el 

de Escuela Nacional Secundaria de  Nifias, hasta  que  en marzo de 1878 se le 

confirm0 legalmente el caracter nacional,35 ya  fuera para homologarla con el 

resto de 10s establecimientos profesionales creados por la legislacion educativa 

de aquel ario o para diferenciarla de 10s de tipo privado que, dia a dia, surgian 

en la ciudad capital con denominaciones similares. 

Pero lo mas importante para cl futuro de  la escuela, es  que Tagle se 

propuso hacer de ella u n  verdadero "semillero de profesores de instruccion 

secundaria".36 Con tal fin, se efectuaron carnbios orientados a ampliar la 

instruccion y consolidar la preparation docente dt: las alurnnas, como la 

inclusion de ciencias naturales y el aumento del plan de estudios a seis arios. 

Pedagogia, materia vertebral del programa, deberia cursarse en  el quinto ario y 

abarcaria filosofia e historia de la educacion, economia de las escuelas, 

34 Protasio Perez Tagle (1839-1903) nacio en la ciudad de Mexico y se titulo como 
abogado en 1871. Se distinguio como uno de 10s mas decididos partidarios de Porfirio 
Diaz, en cuya primera administracion ocupo diversos puestos: gobernador del Distrito 
Federal, ministro de Gobernacion y, posteriormente, de Justicia e Instrucci6n Nblica. 
Inconforme por la candidatura de Manuel.Gonz5lez a la presidencia, decidio retirarse 
en definitiva de la politics. 
:rs Breve noticia, 1900, p.22. 
36 Ruiz, 1900, p.252. Para Diaz Covarrubias, la instruccion "superior" para el "bello 
sexo", incluida la secundaria, era sumamente deficiente, con exception de Artes v 
Oficios del Distrito, en el que se impartia fisica y quimica industrial y del Colegio de 
Durango, donde en 1875 debian fundarse estudios generales de dichas disciplinas 
cientificas. En 10s demis, decia, 10s estudios cientificos se limitaban a matemiticas, 
teneduria de libros e higiene domestics, a 10s que se sumaba horticultura prictica, 
historia universal, idiomas vivos, mtisica, dibujo, ciertas labores femeniles y algunas 
pequenas artes industriales. Diaz Covarrubias, 1875, vol. I ,  pp. CXC-CXCI. 



metodos para enseriar 10s ramos clementales de instruction primaria y la 

inovcdosa "lecciones de ~bjjetos":~'-LZG%@a iFaciones-modcrnizantes-de-la-escuela- 

sc rcflejan c n  la presencia de es ta  ultima materia, objeto dt: la atencion de  

docentes y pedagogos y considcrada como lo mas avanzado en matcria d c  

ensctianza, aunque, coma sucedia en  muchos casos, no se tenia claro si 

constituia una asignatura, un grupo de asignaturas o un metodo d c  

aprcndizaje. 

Aquella hasta entonces reducida escuela, rue materialmente ensanchada,  
se  la dot6 prodigamente de  utiles, se aumento el numero d c  s u s  
prolesores, setialandoles doble sueldo del quc hasta ahi habian tcnido, s e  
le dio concienzudo reglamento, y sc complcto s u  programa con nuevas e 
importantisimas asignaturas, quc  fueron las ciencias fisicas y naturales, la 
higiene, la medicina y la economia domestica, la reposteria y sobre todo la 
pedagogia moderna.38 

Dentro de la misma politica, Tagle se esforzo para que el Colegio de  la 

Paz o Vizcainas, hasta entonces abocado a impartir educacion rudimentaria, 

siguiera el mismo modelo de la Secundaria de Niiias y s u  primaria anexa. Con 

este fin, opina Charez, se le asigno una pcqueria partida, "debil compensaci6n 

de los capitales que antario se  le habian pedido".39 

~~ ~~ - ~~ 

37 "Numero 7742. Reglamento para las escuelas primarias y Secundaria de NiAas", 
Dublin y Lozano. 1876, "01. XIII, 2 8  de febrero, 1878, pp.471-474. Para evitar la 
anarquia educativa, durante la administration de Tagle, se ordeno que se elaboraran 
programas de ensefianza de cada una  de las asignaturas que conformaban el plan de 
estudios. Gracias a ello, conocemos 10s contenidos de la clase de pedagogia. Chavez, 
1901, p.547; Larroyo, 1982, p.304; Solana, 1982, pp.47-48. 
38 Ruiz, 1900, pp.252-253. Las palabras del autor hacen pensar que higiene, medicina 
y economia domestica, solo en el papel habian formado parte del plan de estudios de la 
secundaria. Para Gonzaez Nivarro, la inclusion de fisica y quimica en el plan de 
estudios de la  escuela respondia al inter& de las autoridades por ahrir nuevos campos 
de actividad a las alumnas, como tintoreria, galvanoplastia y destilacion, y ariade que 
con el tiempo, la carrera de telegrafista fue una de las que les brind6 mas 
oportunidades laborales. Gondez Navarro, 1970, pp.626-627. 
39 Desde finales de la Colonia, el colegio de se vio obligado a aportar fuertes sumas 
para apoyar financieramente, a la Corona. En 1795, Branciforte le exigio un prestamo 

- .  . . 
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Por tanto, pcsc al inicial proyecto de dotar a las jovenes mcxicanas dc 

u n a  forrnacion cultural mas amplia rnediante la apertura de un  plantel dc 

estudios 'superiores", cn la practica, la Secundaria dc Ninas se  ajusto a las 

necesidadcs de s u  tiempo y iunciono como una  normal para mujeres. Sin 

embargo, opina Chavez, ni esta  escuela (la Sccundaria) ni s u  l~umciloga dc la 

Paz o las Vizcainas, como se le continuo llarnando, bastaron para formar 

maestras adecuadas; ambas instituciones conservaron el caractcr hibrido quc 

tenian, por abarcar sirnultaneamente estudios de muy variado nivel y objeto 

como 10s de normalista, artes y oficios, lenguas extranjeras, teneduria de libros 

?. 10s de  simple adorno. Tantos fines -afirma dicho autor- dispersaban las 

energias de las alumnas, evitando que s e  concentraran en el ramo que el y 

muchos de s u s  contemporaneos considcraban mas importante: la forrnacion del 

profesorado. Desde s u  punto de vista, a este fin y no a1 de estudios practicos o 

"superiores" debia encauzarse todo cl esluerzo material, intelectual y pecuniario 

del Estado,40 situacion que a1 menos en parte, explica las razones por las que, 

forzoso de $15000 y. en 1804 (Ley de consolidaci6n de vales reales), la Cofradia tuvo 
que entregar $503,099, a cambio del compromiso gubernamental de pagar 10s riditos 
correspondientes para 10s gastos de la institucion. A estos siguieron las ayudas 
exigidas -por 10s diferentes gobiernos del Mexico independiente (1828, 1832, 1836, 
1847, 1857, 1860 y 18621, que nunca se pagaron y sumaron la cantidad de $40000. 
Chavez, 1901, pp.548-549; Muriel, 1987, p.72. A diferencia de este autor, Diaz 
Covarmbias plantea que desde 1874 el Colegio de la Paz, como a partir de la Reforma 
se le llam6, cubria algunos ramos de "ensefianza superior", particularmente orientada 
a la profesion magisterial. Diaz Covarrubias, 1875, vol. 11, p.213. El nueoo plan de 
estudios de la Paz era muy extenso y parecido d de la secundaia ofrcial. Se dividia en 
dos niveles. El primer0 lo conformaban las '"clases preparatorias", equivalentes a la 
educaciirn primaria, y el segundo correspondia a la instrucci6n secundaria, 
conformada por 9 arios de estudios. Las alumnas deberian cursar las siguientes 
asignaturas: espariol, historia y geografia, general y de Mexico; aritrnetica y 
matematicas, teneduria de libros, nociones de ciencias Iisicas y de historia natural, 
aplicadas a 10s usos de la vida; pedagogia, higiene, medicina y cconomia domistica, 
deberes de la mujer en sociedad y de la madre con relacion a la familia, italiano, 
francis e inglis, escritura, labores manuales, artes y oficios, dibujo y canto. 
[Reglamento de ensefianza primaria y secundaria del Colegio de la PazJ, ACNM, Fondo 
Instrucci6n Riblica y Bellas Artes, caja 82, exp.46, ff.2-7. 
4O Chavez, 1901, pp.548-549. 



hacia finales de  los ochcnta, la Secundaria desaparccio para  da r  paso al 

nacimiento~de-una-aut0ntica.escucla~normaI.41 

IV.3 Alumnas y egresadas.  

Pal-a tratar de  conocer las caracteristlcas y numcro de nlumnas dc  la 

Secundaria dc  Nifias unlcamente se cuenta  con las cscasas  referencias 

historiograficas que  se han ocupado del tema y, algo m a s  nurnerosas, las de 

origcn hcmerografico. La historiadora Guadalupe Monroy, e n  s u  trabajo sobre 

la instruction p u b l ~ c a  durante la Republica Restaurnda, sefiala quc  la 

Secundaria de Nifias arranco con 4 0  jovenes y q u e  clnco afios despues,  en 

1874, es tas  ascendian a 100.'2 Para Beatriz Ramirez Camacho,  otra estudiosa 

de la rnateria, el numero de  inscritas entre  julio de  1869 y marzo de 1871 era 

de 138 alumnas." La prensa dc  la tpoca ,  c n  cambio, ofrece cuenras  mas  

alegres; para El Monitor Republicano, e n  1871 la poblacion escolar dc  la 

escuela llegaba a 260 jovenes. Tales versiones d a n  cucnta  de u n a  discreta 

respuesta social an te  el arranque de la instituciorl, sobre todo si consideramos 

" La Secundaria Nacional de Nifias sc transform6 en Escucla Normal de Profesoras por 
decreto del 4 de junio de 1888, aunque fue inaugurada hasta febrero de 1890. Es claro 
que aunque se trata de dos instituciones distintas, la primera surgida al restablecerse 
la Republica y la segunda, durante la cuspide del porfirismo, hay cieria continuidad 

- - ~  ~ entre ambas, particularmente en lo relativo a1 personal academic0 y en su interes por 
la formation magisterial. En el siguiente capitulo ae este trabajo se analizan con mayor 
detalle las caracteristicas y condiciones de dicha transformacion. 

Aunque por el caricier de la obra la autora no registra la fuente de dicha 
information, es  probable que el dato provenga de Diaz Covarruhias, 1875, vol. 11, 
p.212. 
45 Ramirez Camacho, en Jimenez Alarcon, 1987(a), p.49. En cambio, la matricula 
consignada por dicha autora durante la direction de Malvina Suarez, segunda 
directora de la Secundaria (1872-1883); fue de 1316 educandas, e s  decir, un promedio 
de 109 por aRo. Desafortunadamente, la  unica referencia documental que consigna es 
ASEP [sic], k g .  27-1-1-20, catalogacion que no coincide con la vigente, por lo que no 
hemos podido corroborar el dato. Cabe senalar que Ramirez Camacho 
equivocadamenie senala a Rdaela S u ~ e z  como direclora de la escuela durance dicho 
periodo, aunquc esta ultima dirigih la Secundaria de 1883 a 1890, para 
posteriormente, pasar con el mismo cargo a la Normal de Profesoras. 



que, por esas mismas fechas, la Escuela de Artes y Oficios para Mujcres, de la 

que nos ocuparcmos mas adelante, contaba con 508 escolares. 

Pero al parecer, la Secundaria.de Nifias cobra prestigio muy pronto y llego 

a contar con la confianza de algunos sectores de la poblacion. Segun lestimonio 

de Rafaela Suarez, directora de la Encarnacion y posteriormente de la Normal, 

hasta diciembrc de 1889 la Secundaria habia "aprobado" a 2665 alumnas."' 

Por su  parte, Ramirez Camacho calcula que desdc la apertura de la 

Encarnacion, en julio de 1869, hasta 1892, dos anos despuis  de su 

transformation en Normal de Profcsoras, se inscribieron un total de 3830 

jovene~.~S La diferencia entre ambas cifras es bastantc menor de lo que puede 

pensarse en un  primer0 momento, ya que la profcsora Suarez dejo fuera de su  

informe a todas las alumnas reprobadas y a las que abandonaron 10s estudios 

alitcs de ser examinadas. Por supuesto, tampoco incluyo, como lo hace Ramirez 

Camacho, a las inscritas durante 10s dos primeros anos de funciones de la 

Normal de Profesoras (1890-18921, pues s u  discurso corresponde a la 

ceremonia inaugural de esta ultima escuela, en febrero de 1890. Por tanto, 

puede considerarse que durante 10s 20 anos de vida de la Secundaria de Ninas 

(1869-1889), por sus  aulas debieron pasar alrededor de 3000 alumnas, numero -. 
nada despreciable que echa por tierra la idea de que la mujer mexicana no tuvo 

acceso a la educacion "superior" hasta la ultima d6cada del siglo XIX. 

Asimismo, se cuenta con un regislro oficial de alumnas egresadas de la 

Secundaria y tituladas como profesoras entre 1876 y 1899, que brinda algo 

mas de informacion sobre el perfil del alumnado y da  cuenta de una  importante 

+4 "LaredacciOn", "La inauguration de la Escuela Norma! de Profesoras", El Siglo Diez 
v, 4 de febrero, 1890, p.1. 
45 Ramirez Camacho, en Jirnenez Alarcon, 1987 (a), p.55. Es rnuy probable que la 
inforrnaci6n anotada provenga del AHSEP, aunque la catalogacion citada por !a autora 
no corresponde a la actual, y no fue posible corroborar la inforrnacion. 



iaceta dc la institucion: La formation de profcsoras de instruccion primaria y,  

por primcra vez en Mexico, de instruccibn secunda+ia7No-obstante-que-el-libro- 

citado abarca hasta el afio de 1899, casi una decada despues de la 

lransformacion de la Secundaria en Normal de Profesoras, todas las alumnas 

registradas, independie~itcmenle dc In fecha en que finalizaron la carrcra o 

prescntaron sus exarnenes profesionalcs, se inscribieron y cursaron s u s  

estudios bajo el plan de cstudios de la Secundaria de Ni~ias.~G 

Los nombramientos consignados en el registro varian de acuerdo a las 

disposiciones legales vigcntes y a las categorias profesionales otorgadas a las 

alumnas, en todos 10s casos, validas a nivel nacional: "profesora de instruccion 

primaria", "profesora para las cscuelas primarias y secundarias de nifias" y 

"profesora de instruccion sccundaria". Aunque las diferencias lormales entre 

cada una de estas categorias no parecen muy claras, en terminos generales, la 

de instruccion primaria era la opcion mas scncilla y para alcanzarla, las 

alumnas deberian aprobar las marerias sefialadas por el articulo 4" de la Ley 

Organica de instruccion Pliblica del 15 de mayo de 1869, equivalentes a las 

minimas obligatorias para las escuelas primarias de nifias del Distrito: lcctura, 

escritura, rudimentos de gramatica castellana, aritmetica, sislema rneLrico 

~~~ - ~~~ decimal, principios . ~ de dibujo, rudimentos de geografia, especialmente La dc  

Mexico, moral, urbanidad, higiene y labores mujeriles.'" A pirtir de junio de 

1884 hub0 un  cambio; para esa misma categoria, 10s respectivos titulos indican 

que ademas de la obligation anterior, las alumnas debieron examinarse y 

aprobar "metodos de ensefianza", requisite establecido en el articulo 21 de la 

" AHSEP. Fondo Antiguo Ministcrio, "Registro de titulos. Escuela Secundaria de 
Nifias". El ultimo titulo anotado en el libro corresponde a Virginia Villafuuerte, quien 
present6 su examen profesional el 26 de junio de 1890, pero cuyo diploma esta 
fechado el 28 de julio de 1899. El libro se cerr6 con fecha del31 de mayo de 1902 
" "Mayo 15 de 1869. Ley Orginica de instruccion Xblica en el Distrito Federal", 
Dublin y Lozano, 1876, vol. X, 1867-1869, p.592. 

- .- 



rnisma legislacion (15 de mayo, 186Yj.48 Tal serialamiento hace pensar que, a 

pesar de que dicha obligacion estaba co'ntemplada legalmente varios atios 

atras, en la practica pudo haberse pasado por alto. De ahi que, en un momento 

dado, se hiciera explicita la necesidad dc examinar a las candidatas al 

magistcrio en  esa disciplina. Por ultimo, para esta misma categoria (profesoras 

de instruccion primaria), desde febrero del 1885 predomino una modalidad de 

titulacion mas, que exigia el cumplimiento del articulo 8' de la Ley dc 

Instruccion Publica del 69, esto es, las materias asignadas para la "Escucla de 

lnstruccion Secundaria para Personas del Sexo Femenino", coma la llarnaba el 

Lexto de la ley (Vease Cuadro Num. 2) y de las disposiciones del 15 de 

noviembre de 1880 que, desafortunadamente, no hemos podido localizar. Pero 

al margen de las interrogantes que deja el "Registro de titulos", se observa un 

claro interes oficial por mejorar la formacion de las futuras docentes, pues 10s 

requisitos para obtener el titulo o el diploma de maestras cada vez eran 

Para graduarse como profesora "para escuelas primarias y 

secundarias de nifias" sucedio algo semcjante; entre 1877 y 78 las alumnas 

tenian que aprobar las asignaturas previstas en el articulo 8" de la ley del 69. 

Posteriormente, debieron someterse a las disposiciones del plan de estudios del 

22 de febrero de 1878 de Protasio P. Tagle que, como se vio con anterioridad, 

exigia el aprendizaje de ciencias naturales e intento modernizar 10s contenidos 

de pedagogia.4"in embargo, a partir de enero del 80 aparece en el "Registro de 

El articulo 21 de la Ley Orginica de lnstruccion hiblica del 15 de mayo de 1869 
dice: "Obtendrin el titulo de profesoras de instrucci6n primaria, las que fueren 
cxaminadas y aprobadas en las materias que expresa el articulo 4" y en rnitodos de 
ensefianza". Dublh  y Lozano, 1876, vol. X, 1867-1869, p.595. 
49 Este nuevo plan de estudios para la secundaria derogaba el articulo X del 
reglamento de la Ley Orginica de Instruccion hblica en el Distrito Federal, expedido 
en 9 de diciembre [sic., por 9 de noviembre de 18691, ampliaba 10s estudios de cinco a 
seis a%os y 10s organizaba de la siguiente manera: 1" Espariol, ingles, geograiia fisica y 



titulos" otra categoria mas, la de  profesora de instruccion secundaria y cuyas 

ilifeTcias-con-la-de-instruccih-pchkria+secundaria no estan claras, aunque  

si observamos el listado de asignaturas que debian acreditar una y otras, las 

diferencias parecen habcr sido minimasso Lo cierto es  que este ultimo grupo, 

como a partir dcl 81, tambien el de las profesoras para las escuelas de 

instruccion primaria y secundaria, s61o se  hicieron acreedores a Lln diploma y 

no a u n  titulo, que les otorgaba la J u n t a  Directiva de l n s t ~ c c i o n  Publica sin 

referirse a alguna disposicion legal determinada, quizas porque ambas  figuras 

no estaban contempladas en la ley de  instruccion Pliblica vigente, que era la 

del 15 de mayo de 1869. Vease Anexo Ntim. 1. 
De un  total de 272 tituladas incluidas cn el citado registro, 197 

(72.4%) eran macstras de instrucciirn primaria, 51 (18.7%) para las escuelas 

primarias y secundarias de niiias y 24 (8.8%) de  instruccion secundaria, 

categoria que, como setialamos con anterioridad, surgio a partir de 1880. 

Treinta y tres se titularon en la decada de los setenta, 13'3 cn la siguientc y las 

politica de America, matematicas, labores manuales, escritura, dibujo p miisica. 2" 
Espariol, trances, inglls, historia de Mexico, geografia fisica y politica de Mexico, 
matematicas, labores manuales, escritura, dibujo y musica. 3" Nociones de ciencias 
fisicas y de historia natural, aplicadas a 10s usos de la vida, espariol, frances. ~ngles, 
historia y geografia general, teneduria de libros, matematicas, musica, dibujo 1, 
perfeccionamiento de labores manuales. 4' Nociones de ciencias fisicas e historia 
natural. Repeticiirn, espariol, frances, teneduria de libros, historia y geografia general, 

- .~ ~ - matematicas, higiene, medicina y economia dornistica, musica, dibujo, 
perfeccionamiento de labores manuales. 5' Pedagogia, espanol, frances, historia 
universal y geografia politica, matemiticas. Iisica, italiano, musica, dibujo y 
perfeccionamiento de labores manuales. 6" Pedagogia. Repeticion del curso anterior 
con prictica en las clases anteriores, espariol, historia universal y geografia politica. 
matematicas, fisica, deberes de la mujer en sociedad y de la madre con relacion a la 
familia y al Estado, higiene, economia y medicina domestics, italiano, musica y dibujo. 
Dublin y Lowno, 1876, "Febrero 28 de 1878. Decreto del Gobierno. Reglamento para 
las escuelas primarias y secundaria de nifias", vol. XIII, 1878, pp.471-474. 

La primera alumna que se titul6 .como profesora de instruccion secundaria fue 
Felicitas Fontaine. Esta joven, como todas las que en lo sucesivo obtuvieron el rnismo 
grado, debieron aprobar espa3ol. francis inglis, italiano, historia y geogrda, 
cronologia, nociones de ciencias fisicas y de historia natural, teneduria de libros, fisica, 
cosmografia, matematicas, quimica, medicina e higiene, pedagogia, dibujo, escritura, 
labores manudes y musica. 

- - -~ -. -- -- ~. -- .- ~~ -~ 
189 

- -  .- - . . - - 



100 restantes -36.7%- entre 1890 y 1899. Aunque la mayor- pal-te dc estas 

ultimas (93) sc examinaron en 1890 y 91, ya inaugurada la Normal dc 

Profesoras, todas sc habian inscrito arias atras y habian realizado s u s  estudios 

conforrne a 10s planes y PI-ogramas dc la Secundaria de Nifias, de ahi  que sc les 

idcntifiquc con este ultimo plantel y no con la Normal. Del total. unicamente 

dos no eran solteras: Maria Cabrera de Canalizo y Julia Aduna, PI-obablemeiitc 

viudn, ambas con titulo de profesoras dc instruction pr~maria. 

La etapa dc mayor demanda de la escuela corresponde a 10s ochenta, 

por lo que el mas alto indice de titulacion se obsenxa entre 88 y 9 1. Aunque hag 

algunas rezagadas, el numero no es  significative; en terminos generalcs, la 

mayoria recibio s u  titulo profcsional el mismo mes o al menos el mismo a60 

que present0 sus examencs. 

Sin embargo, las profesoras tituladas solo representan u n a  parte del 

alumnado total de la Secundaria de Nitias a lo largo de s u s  dos decadas de 

vida. Recuerdese que tanto Rafaela Suarez como algunas historiadoras dc 

nuestro tiempo aluden a un numero mucho mayor d e  estudiantes, 

seguramente constituido por jovenes que deseaban ampliar s u  cultura, pero sin 

sometcrse a las exigencias de una  carrera profesional o por otras tantas que, 

con menos recursos, esperaban adquirir un  minim0 de preparation para 

poderse integrar a la vida productiva mediante algunos cursos rapidos, como 

galvanoplastia, telegrafia o idiomas 



Cuadro Nlim. 3 

Fucnte: elaboracibn propia a partir del "Registro de titulos Escuela Secundaria de 
Nirias", Fondo Antiguo Ministerio, AHSEP. 

'Aunque la Secundaria Nacional de Nirias Cue transformada en Normal de Profesoras 
en 1890, en este cuadro se incluyen a l a s  alumnas que se graduaron entre 1891 y 99, 

pero que acreditaron s u s  cursos bajo el plan de estudios de la Secundaria. 

N' de alumnas 

3 

Titulo 

1876 



En cuanto a s u s  instalaciones, la Secundaria de Nitias disfruto de 

condiciones excepcionales, sobrc todo comparadas con las quc prevalecian en 

la mayor partc de 10s establecimientos educativos similares. Y cs que, como ha 

setialado Teresa Bermudez, al mediar el siglo XIX, 10s padres de lamilia, 

independientemente de su  condicion economica, prestaban poca importancia 

al estado fisico de 10s locales escolares, en especial 10s destinados a las 

nitias..5' Sirva corno ejernplo la siguiente descripcion de uno de estos 

"planteles", proveniente del Ayuntamiento de la ciudad de Mexico: 

... es melancolica y desconsoladora la impresion que deja en el anirno la 
vista de 10s edificios destinados a la enseiianza. Los nitios se encuentran 
aglomerados en salas bajas, hurnedas, tristes, ma1 ventiladas; y 
encorvados sobre sus  bancos pasan la mayor parte del dia en una 
inmovilidad incomoda siempre, pero para la infancia insoportable.52 

El contraste de estas escuelas con 10s establecimientos nacionales 

creados a raiz del 67  debio ser grande y explica 10s comentarios de la prensa. 

Para El Correo del Comercio, la Secundaria estaba montada con todo lujo y no 

carecia de nada; 10s empleados, muy bien remunerados, eran seleccionados por 

su  "saber y buen sistema, figurando entre ellas personas muy notablesn.j3 

N.4 1Y el profesorado? 

Sobre el profesorado de la Secundaria de Nitias apenas y contamos 

con algunos datos aislados de la prensa, 10s expedientes laborales de algunas 

maestras y maestros resguardados par el AHSEP, y la valiosa, aunque 

Teresa Bermudez, "La docencia en oferta: anuncios periodisticos y escuelas 
particulares, 1857-1867, Historia Mexicans, 131. enero-marzo, 1984, pp.222-23. 
52 Monroy, 1956, p.686. El data corresponde a1 afio de 1877, aunque por las 
caracteristicas de la obra, la autora no precisa las fuentes de su inforrnaci6n. 
s3"Gacetilla. La Encarnacion", EL Correo del Comercio, 15 de enero, 1873. p.2. 



incompleta information proporcionada por el Registro de Profesores de la 
-- 

Direction General de Ensefianza N~rmal:~"Pcse-a-su-importancia;-estc- 

documento se concreta a hacer un recuento de 10s docentes y prefectas de la 

Secundaria que en 1890 pasaron a formar parte de la Normal de Profesoras, 

por lo que practicamente deja de lado a todos 10s fundadores y a aquellos que 

colaboraron en la Encarnacion durante algirn tiempo, pero que la abandonaron 

antes de s u  transformation. Con todo, ademas de 10s lugares de origen, edad y 

formacion academica, dicha fuente. permite apreciar las irayectorias 

profesionales de muchos de ellos. 

De 10s profesoies hndadores solo incluye a Ma. Belin Pefia, maestra 

de labores manuales en la Secundaria femenina desde 1869, puesto con el que, 

en 1890, sc incorporo a la Normal dc Profesoras. Gracias a 10s expedientes 

laborales, conocemos el nombre de dos de las primeras prefectas dc la 

Encarnacion: Cecilia Guilbantl, que renuncio en 1871, y Manuela Covarrubias, 

ocupante de la plaza vacante, en la que permanecio durante 14 arios, cuando 

Sue promovida a l a  de prefecta interina y subdirectora de la Encarnacion. Con 

esta categoria paso a la Normal de Profesoras hasta s u  fallecimiento en 1901, 

tras treinta afios de servicio.55 Con una trayectoria muy semejante y 

~ ~ probablemente emparentada con la anterior, Guadalupe Covarrubias se - 

desempefio como prefecta de la Escuela de Perfeccionamientode lnstruccion 

Primaria a partir de 1872 y desde 1884, de la Secundaria Nacional de Nirias. 

En el 90 paso a la Normal.de Profesoras con el mismo cargo. 

s4 Dicho documento se encuentra en el Fondo Antiguo Ministerio del Archivo ~istorico 
de la Secretaria de Educaciirn Kblica. El titulo para identificarlo es el de Direccion 
General de la EnseAanza Normal y Escuela Normal de Profesoras. [En la primera hoja 
dice Libro 218, pero corresponde al archivo de concentracion y no a catalogacion 
alguna]. A continuaci6n sirlo se citari como Registro de Profesores de la Direccion 
General de EnseAanza Normal. 
55 [Expediente laboral de Manuela CovarmbiasJ. AHSEP. Fondo Antiguo Ministerio, 
caja 5242, exp.112, ffl-39 

- - __ -- 
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No contamos con suficiente information para conocer con mayor 

precision el funcionamiento y 10s vinculos de la Escuela de Perfcccionamiento 

con la Secundaria Nacional dc Niiias. Sin embargo, es probable que, ademas de 

establecimiento de instruccion primal-ial sirviera como campo de practica para 

las alumnas de la Secundaria quc aspiraban dedicarsc a la carrera docentc. Por 

la documentation rcspectiva, se infiere que estaba incorporada a esta illtima 

in~t i tuc ion.~"  

Entre las docetites que se integraron a la Secundaria durante las 

decadas de 10s setenta !. ochenta hub0 algunas que desarrollaron carreras 

academicas de cierta importancia, como Matilde Puerto y Bonilla, prefecta de la 

Secundaria de Nirias y de la Escuela de Perfeccionamiento desde 187 1 ;  despues 

del 77 a cargo de gramatica castellana en la Escuela de Perfeccionamiento y, a 

partir de 1881, de 1" y 2" de espafiol en la Secundaria. Como las anteriores, en 

1890 se incorporo con ~dcnticas funciones a la Normal de Profesoras. 

Finalmente, esta maestra se jubilo cn 1906, "en vista de la dedicacion y celo 

con que durante mas de 30 aiios desemperio su  cargo en el ramo de la 

cnsefianza".57 Dolores Govantes tambien es  representativa de estas primeras 

prolesionales del magisterio; en  1877 egreso de la Secundaria con el titulo de 

profesora para escuelas primarias y secundarias, incorporandose ese mismo 

atio como maestra de escritura y caligrafia a la Escuela de Perfeccionamiento. A 

partir del 81 paso a la Secundaria con la misma catedra, la que conservo en la 

Escuela Normal. Otro caso es  el de la colirnense Rafaela Suarez, profesora 

5-1 linico autor de la epoca que hace una breve mencion sobre el tema es Diaz 
Covarrubias, aunque ista es tan escueta que poco aclara al respecto: YAnexa a esta 
escuela es t i  la de perfeccionamiento de instruccion primaria". Diaz Covarrubias, 1875, 
vol. 11, p.212. Par su parte, Ramirez Camacho consigna que fue en 1870 cuando se 
anexir una escuela primaia a la Secundaria de Nirias, seguramente la conocida coma 
Escuela de Perfeccionamiento. Ramirez Camacho, en Jimenez Alarcon, 1987 (a), p.49. 
57 "Srita. Profesora Matilde Puerto y Bonilla", en La Enserianza Normal, julio 22, 1906, 
D. 143. 



titulada en 1848, casi nifia, por la Junta  Inspectora de lnstrucci6n P"blica del 

territorio-de-Colima-donde,.gracias a su prcstigio y a1 apoyo quc lc brindara el 

gobierno local, fund6 una escuela normal, caracterizada por s u s  adelantos y su  

oposicion a todo lo que oliera a rutina. Con posterioridad, Cue llamada par 

lgnncio L. Vallarta para dirigir el Hospicio clc Huerfanas dc Guadalajara, 

antiguamente a cargo de las Hermanas de la Caridad y en donde "produjo un 

semillero de p r o f e s ~ r a s " . ~ ~  Ya en la ciudad de Mexico, en substitucion de Elcna 

Landa de Ross, ocupo el cargo de primera prefecta y subdirectora de la Escuela 

Nacional Secundaria de NiAas de 1879 a 1883 y, a partir de esta fecha, fue 

directora interina del mismo plantel. En 1890 pas6 a la Escuela Normal con el 

mismo cargo, puesto que abandon0 varios afios dcspues (1906) para alender 

ulia "comision [para) estudiar la mcjor manera de organizar una  Escuela 

Sccundaria de Nifias".s' 

No todas las maestras tuvleron las n~ i smas  oportunidadcs laborales. 

Teresa Salof, profesora titulada por el Ayuntamiento de la ciudad de Mexico, 

entro a la Secundaria en 1879 con el cargo de prrlecta, puesto con cl que, 11 

ailos despues, se sumo al personal academic0 de la Normal de Profesoras. 

Muchas otras, casi siempre por razones familiares, tuvieron que intcrrumpir 

sus  carreras, como fue el caso de Luisa Alvarado Navarrete quien, en el 77, 
- - -- 

ocupo la plaza vacante de prefecta, a la que renuncio solo tres afios despues, 

58 Juana Ursua, "La senorita profesora Rafaela Suarez", La Muier Mexicana, 
noviembre, 1904, pp 4-6 y Dolores Correa, "La Srita. profesora Rafaela S u ~ e z ,  
directora de la Escuela Normal para Profesoras, Ligeros apuntes biogriflcos", La 
Enserianza Normal, Mexico, 8 de enero, 1906, pp.2-6. 
59 Recuerdese que para entonces (1906), la Secundaria creada en 1867 e inaugurada 
dos afios despues, habia quedado convertida en normal femenina. De ahi 
seguramente, el inter& gubernamcntal por abocarse nuevamente a ese problema. 
Registro de Rofesores de la Direccihn General de la Ensetianza Normal. AHSEP, Fondo 
Antiguo Ministerio, l l f . ,  ff.3, 5 y 10. Sobre la trayectoria academica de la profesora 
Sujrez: [Expediente laboral de Rafaela Sujrezl. AHSEP. Fondo Antiguo Ministerio, caja 
5474, exp. 9. (caja 344 en la nueva catdogacion). 



debido -cxplicaba- a que "necesidades urgentes de familia mc ponen en  la 

estrecha necesidad de salir de  csta capital para ocuparmc de atenciones que  le 

son correspondientes"G0 0, mas cornun quizas, el de Elena Landa de Ross, a 

quien "siendole irnposible por s u s  atenciones domesticas, conriiiuar en el 

dcsernpetio" de s u s  tareas como prefecta, tuvo que abandonarl>rs cn marzo de 

1879.01 

Algunas otras  colaboradoras de  la Encarnacion fuel-on Dolores 

Garfias, prefecta a partir de 1881; Ma. Concepcion Villasetior, ayudante de 

musica y canto; Adriana Boix del Corral, responsable de la clase de cocina, 

Cecilia Mellet, de  labores manuales y Trinidad Villagran, profesora interina de 

1884 a 1890 y, a partir de esa fecha, propietaria de la plaza en  la Normal. Entre 

las tituladas como profesoras por el ayuntamiento de la capital estaban Regina 

Behn p Sanchez, maestra de ingles en substitucion de Angela Lozano, primero 

en la Secundaria y, posteriormente, en la Tercsa Guerrero, prefecta 

interina de  la Escuela d e  Perfeccionamiento a partir de 1889; Laura Escudero, 

prefecta de  la Secundaria en 1886, un  ario despues, ayudante de la Escuela de 

Parvulos anexa a la Normal de Profesores para, en 1890, ascender a la 

direccion de ese mismo plantel que paso a depender de la Normal de Profesoras 

recien fundada. Por ultimo, la hidalguense Maria Rojas Pedraza, en  1887 se 

60 IExpediente laboral de Luisa Alvarado Navarretel. AHSEP, Fondo Antimo Ministerio 
caja 5167, exp. 37. 

- 

61 IEx~ediente laboral de Rafaela Su%rezl, AHSEP. Fondo Antimo Ministerio. caia . . . A  

5474, exp.9. (caja 344 en la nueva catalogaci6n). 
62 Segun una nota periodistica contemporinea, Regina Behn de Sinchez. sobrina de 
Prisciliano Sinchez, primer gobernador constitutional del estado de Jalisco, habia 
concursado las citedras de ingles y geografia en la escuela de Artes y Oficios para 
Mujeres, aunque no precisa el resultado de dicho examen. Unicamente se concreta a 
destacar 10s profundos conocimientos sobre geografia e historia de la joven, quien - 
afirmaba- poseia "especial talent0 para ensefiar y para dirigir no solo una catedra, sin0 
un establecimiento de education". "Ecos. Una profesora notable", Revista Universal, 5 
de septiernbre, 1875, p.3. 



inicii, como ayudante de la Escuela de Parvulos p, unos meses despues,  en 

1888, Cue nombrada directora intcrina del mismo ~ I a n t e l . ~ ~  

De lamilia liberal, sobrina nieta del historiador Lorenzo de  Zavala, la 

tabasquetia Dolores Correa Zapata es  u n  caso particular, pues muestra la 

traycctoria de una  joven autodidacta que, por falta de instituciones adecuadas 

cn su estado natal, tuvo que  trasladarse a la ciudad dc Mexico para, t ras  10s 

cxamencs correspondientes en la Secundaria Nacional de Nifias, obtener el 

titulo de profesora de instruccion primaria en  1884. En dicha ocasion fue 

rxaminada por 10s prolesores Matilde Pucrto, Carmen Martinez, Manuel 

Cervantes Imaz, Antonio Garcia Cubas  y Francisco Echegaray, quicnes 

pusieron a prueba s u s  conocimientos en  "geografia, cosmogralia, aritmctica y 

sistema metric0 decimal, espatiol ?. pedagogia, durante veinlicinco minutos 

cada uno", debido, segiln exprcsaba el acta correspondiente, a "que la 

sustcntante no es  alumna de las escuelas del Distrito Federal"." Un lustro 

despues, se integro al personal academic0 de la Encarnacion con el cargo de 

bibliotecaria interina y con un sueldo anual  de $401.50 65 y, casi d c  inmediato, 

pucs por entonces se electuaba la "reconversion" de la Secundaria en Normal 

para mujeres, gracias a s u s  "honrosos antecedentes" en  la Nacional Secundaria 

de N i b s ,  ocup6 el de subdirectora d e  la Escuela de Instruccicin Primaria, anexa 

a la Normal de Profesoras, en donde estuvo a cargo de instruccion civica, moral 

y lecciones de cosas.6"~ probable que  para tan rapido ascenso algo tuvieran 

63 AHSEP Fondo Antiguo Ministerio, Registro de Profesores de la Direction General de 
la Ensefianza Normal, 1 If., n.6-7. 
64 [Acta de examen general extraordinario de Dolores Correa y Zapata], AHSEP. Fondo 
Antiguo Ministerio, caja 5239, exp.39, f.43. 
65 [Expediente laboral de Dolores Correa]. AHSEP. Fondo Antiguo Ministerio, caja 
5239, exp. 109, f. 1. 
66 [Expediente laboral de Dolores Correa]. AHSEP. Fondo Antiguo Ministerio, caja 
5239, exp.109, ff.7-8. Dicho nombramiento, firmado por Raiaela Suirez, est i  fechado 
el 27 de diciembre de 1889, cuando faltaban unos dias para la inauguraci6n de la 
nueva escuela. 

- _ - - . - 
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clue ver las relaciones politicas de  Alberto Correa, s u  hermano, quien por e s a s  

lnisrnas fcchas representaba a Tabasco en  el Segundo Congrcso de instruccion, 

y hacia 1904, ocupaba el cargo d e  director general de  ensetianza normal e n  el 

Distrito Pedera1.G' Tras scis atios e n  el puesto, Dolores pudo finalmentc 

incorporarse a la Escuela Normal, como maestl-a de  cconornia domestics y 

dcberes de la mujcr,G8 actividad que  abandon6 en 1906, por la de inspectors del 

Colegio de  La Paz o Vizcainas. A lo largo de ese ticmpo, la profesora Correa 

colaboro en distintos periodicos y rcvistas y, junto con u n  selecto grupo de  

"sefioras y senoritas de reconocido talento e ilustracion", fundo y dirigio La 

Muier Mexicans, publication e n  la que  s e  airearon buena parte de los avances y 

preocupaciones ferneninos y en torno a la cual se aglutinaron algunas de  las 

primeras profesionistas mexicanas. J u n t o  a Porlirio Parra, distinguido 

intelectual de  la epoca, presidio la Sociedad Ignacio Ramirez y, por cuen ta  

propia, public6 varios libros relacionados con las as ignaturas  que impartia y 

q u e  fueron adoptados como textos oficiales e n  algunas escuelas de Veracruz, 

del Estado de  Mexico y de la capital de  la Republica.69 

67 [Expediente laboral de Alberto Correa ZapataJ, AHSEP. Fondo Antiguo Ministerio, 
Colecci6n Personal Sobresaliente, exp. 112. Correa nacio en Tabasco en donde pas6 
su s  primeros a i o s  de vida y se inicio en el magisterio. En 1886 vino a la ciudad de 
Mixico, en donde ocup6 el cargo de secretario de la recien fundada Normal de 
Profesores y poco despuis el de director de la Escuela Prirnaria de Practica Anexa, en 
substitution de Enrique Laubsher. Fue profesor de economia politica y de derecho 
constitutional en la Normal de Profesoras. puesto que abandon6 muy pronto para 
radicar en su estado natal, donde Cue nombrado secretario general de gobierno y 
posteriormente jefe de Hacienda (1890 a 1902). lnvitado por Justo Sierra, retorno a la 
ciudad de Mexico, donde inicialmente encabew la seccion de l n s t ~ c c i o n  Primaria y 
Normal y despuis la Direccibn General de la Ensetianza Normal. Marcos E. Becerra, 
"El Proiesor D. Alberto Correa", La Ensetianza Normal, aXo V, num.18, agosto, 1908, 
pp.306-311. 
68 [Ex~ediente laboral de Dolores Correa]. AHSEP. Fondo Antiguo Ministerio, caja 
5239, exp.109, L81. 

Estos textos son: En el hoaar v en la escuela, texto oficial de la clase de economia 
domistica y deberes de la mujer en la Normal de !'rofcsoras; Moral, instruccion civica, 
nociones de economia politica para la escuela rnexicana; Nociones de economia 
domistica y deberes de la muier y, por ultimo. La muier en el h o ~ a r .  Laureana Wright, 



Las catedras de caracter mas teorico o cicntifico estuvieron a cargo dc 

varoncs. En~efecto;Malvina-Suarez;-dircctora.de.la.escuela~cn~r.e~~8~2~~ 1883,- 

basandose en su  larga experiencia, rccomendaba a las autoridades 

correspondientes la contratacion de profesorcs para 1;ls disciplinas cientificas y 

litcrarias: 

... Creo que este momento, en que se separa la profesora Angela Lozano, es 
la oportunidad de dotar a1 establecimicnto con tin profesor muy practico 
en el idioma [ingles] 1, en el mado de ensetiarlo. La experiencia en diez anos 
de direccion me ha demostrado que cs  preferible para las senoritas de esta 
escuela secundaria, que reciban la ensefianza cientifica y literaria 
comunicada por un hombre y no por una senora, y sobrr este particular 
me permito muy rcspetuosamente llamar la ntencion dr: Ud.7'3 

Sin embargo, la prensa liberal no cornpartia de buen grado dicha 

politics. "Juvenal", siempre atento a las cuestiones educativas, dedico un largo 

articulo a refutar 10s argurnentos de la maestra Suarcz, entre otras razones 

bastante conocidas, porque desestimulaba a las alumnas al quitarles la 

posibilidad de llegar a ser catedraticas de la Secundaria. Ademas, aliaclia el 

escritor, de ninguna manera se justificaba la propuesta de la profesora Suarez, 

pues hasta la maestra de matematicas habia mostrado conocimientos y 

capacidad suficiente para la ensenanza de "esa ciencia, tan complicada y tan 

"Mujeres celebres contempor5neas: Dolores Correa Zapata". El Correo de las Senoras, 
10 de agosto, 1890, pp.163-64 y Wright, 1910, pp.394-402; (s.a.1, "La sociedad Ignacio 
Ramirez. Su ultima velada. El elemento fernenino ...". El Imparcial. 17 de junio. 1902. 
p.121; Ramirez Camacho, en Jimenez Alarcbn, 1987 (a), p.57 y Cano Ortega. 1996. 
pp.75-76. 
7oContra la opini6n de la profesora SuBrez, Angela Lozano, nlaestra de ingles en la 
Secundaria, pensaba de manera distinta: "Yo tengo una opinion contraria. En igualdad 
de condiciones, creo que debe preferirse una senora a un hombre para ensenar a 
nifias. Si no hay esa igualdad de condiciones, creo que es preferible un profesor bueno 
a una profesora mala y por el contrario, una profesora buena a un profesor inepto o 
inmorat" Angela Lozano. "Remitido", ElForo, 24 de febrero, 188 1 ,  en AHSEP, Fondo 
Antiguo Ministerio, caja 5329 o 199 de La nueva catalogacion, cxp. 1. 
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extrana a la imaginacion soiladora de la mujer". "Juvenal" terminaba el articulo 

en tono por demas provocador: 

Siguiendo la logica de la Srita. directora, podiamos concluir, que si las 
catedraticas no son tan utiles corno los catedraticos, rampoco las 
directoras lo son tanto corno 10s directores, lo cual no es  cxacto para todos 
10s establecimientos de instruccion.7' 

Alberta Serapion Cardenas fue preparador de lisica y quimica en la 

Secundaria de Ninas de 1878 a 1884; el veracruzano Francisco Echegaray y 

Allen, profesor de 1" y 2" atio de  matcmaticas enlre 1878 y 1890. Antonio 

Velasco, medico cirujano formado en  la "Facultad de Mexico" [sicJ.'2 impartio 

fisiologia, economia domestics y deberes de la mujer desde 1879 y,  despues del 

90, en  la Normal, mientras que Francisco Rivas, originario de Campcche, 

durante 11 aiios (1879 a 1890) se  hizo cargo en la Encarnacion de 10s dos 

primeros cursos de frances. 

Con el paso del tiempo, aumentaba el numero de catedras \- el prestigio 

de 10s profesores contratados. Asi, Antonio Garcia Cubas, egresado del Colegio 

de Mineria, enserio geografia, historia y cronologia, y Julio Zarate, abogado del 

Colegio Carolina de Puebla, 5" y 6" aims de hist0ria.~3 

71 "Juvenal' [Enrique Chavarri 7-19031, "Boletin del Monitor. Resumen', El Monitor 
Republicano, 15 de febrero, 1881, p.1. 
72 Antonio Velasco pertenecio a la primera generation de preparatorianos. donde curs6 
el 6" aria de preparatoria (1868). Entre 1868 y 1873, acredito sus estudios 
profesionales en la Escuela Nacional de Medicina de Mexico y el 20 de diciembre de ese 
mismo aiio present6 su examen profesional en medicina y cirugia. AHUNAM, Archivo 
General, Expedientes de profesores y alumnos, exp. 10260, fi.1-4. 
73 La mayor parte de estos profesores tuvo una brillante trayectoria profesional. 
Echegaray y Rivas fueron nombrados doctores ex-oficio a1 fundarse la Universidad 
Nacional en 1910 y Garcia Cubas (1832-1912) y Zirate (1844-19171 lueron 
ampliamente reconocidos por su cultura y sirlidos conocimientos en las materias de su 
especialidad. Este "ltimo, destacado liberal originario de Veracruz, llego a ser ministro 
de Relaciones Exteriores en 1880; magistrado de la Suprema Corte de Justicia en 1902 
y senador par Campeche en 1912. A su pluma debemos el trabajo "Las institucjones 
politicas. Los estados de la federacion mexicana. Relaciones exteriores", pa t e  



Se observa una preferencia por elegir maestras y maestros titulados 
- - 

para que se hicieran cargo de las catedras de la Secundar~a;  scilren-las- 

asignaturas de caracter manual se  deja a un  lado dicho requisito, lo que 

muestra el interes por cuidar el nivel acadernico de la escuela. De Francisco 

Rivas no tenemos suficientes datos, sin cmbargo, sabemos que a1 empezar a 

trabajar en  la Secundaria de Nirias contaba ya con dos anos d c  expcricncia 

docente e n  la Nacional Preparatoria, donde a partir de 1877 se hizo cargo de  

lenguas orientales y griego. Otros prestigiados profesionistas que  con 

poslerioridad se sumaron al cuerpo docente de la cscuela femenina fueron: Luis 

E. Ruiz, medico cirujano titulado c n  noviernbrc de 1877'" dc inmediato 

invitado para desempeliar la catedra de  ciencias fisicas y naturales. Dos arios 

despuks publico sus  Nociones de cic~lcias  fisicas v naturalcs, texro vigentc en  la 

Secundaria y, posteriormente, e n  la Normal de Prolesoras. Sobre s u s  

conocimientos y prestigio en  el campo acadernico, decia Jus to  Sierra: 

... Tengo para mi que el sefior Ruiz es  una  de las pocas personas 
plenamentc competentes en materias pedagcigicas que hay actualrnente en  
el pais; no fue una de las medidas menos acertadas del sefior Tagle, e n  s u  
paso memorable por la Secretaria de instruccion Nblica, la de encargar a 
la ilustracion y al juicio precoz del joven doctor la creacion de u n a  
Academia de  pedagogia para prolesores de instruction primaria.'" 

~ ~ 

integrante de la obra Mtxico. Su evolucion social, coordinada por Justo Sierra (t.1, 
pp.316-346). 
74 AHUNAM, Archivo General. Profesores y alumnos, exp. 1031 1,f.4 y ss. 
75 Sierra, "Contestaci6n al Dr. Luis E. Ruiz", 1977, pp.71-72; La Libertad, 1 1  de marzo, 
1881 y Ruiz, 1900, p.253. Ruiz fue tambiin profesor de la Nacional Preparatoria 
donde, a partir de 1885, imparti6 la catedra de historia natural, higiene y education, 
en substituci6n de Manuel Flores y, durante casi quince Mas, profesor del Colegio de 
las Vizcainas o de la Paz, como oficialmente sc le denomin6 despues dc 1861. (Pi 
Suder, 1987, p.86. La autora no indica c u d  fue la materia irnpartida por Ruiz en este 
plantel). Asimismo form6 parte del Consejo Superior de Salubridad y, en 1895, fue 
electo regidor del ayuntamiento de la ciudad de Mexico, con la tarea especifica de 
atender al "importante y delicado asunto de la instmccion municip*. (Ruiz. 1900, 
p.257). Desde 1896 se desemped6 como director general de la Direction General de 
lnstmccion Primaria, cuyos planes de estudio y reglamentos deberia uniformar. __ _ _- - -  - ._ - -~ __ - -. 
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Por las  mismas fechas, el medico Manuel Flores, maestro y futuro 

director de  la Nacional Preparatoria, sc  hizo cargo d e  la clase de pedagogia, 

quien, a l  decir del propio Ruiz, "la desempetio desde entonces magistralmente 

con incomparable a c i e r t ~ " . ~ W a n u e l  Cenrantes lmaz fue otro de 10s profesorcs 

dcstacados de  la Secundaria; inicio s u  carrera profesional como director 

interino d e  la Escuela Nacional Primaria para Nitios No 7 en 1876; de 1881 a 

1885 fue  secretario y, con posterioridad, vicepresidente de  la Academia 

Nacional de Profesores, responsable de  "10s trabajos de  organization que fueren 

nccesarios, relativos a la instruccion primaria, obligatoria, gratuita y laica" y, a 

partir d e  1896, secretario de  la Direccion General de lnstruccion Primaria e n  el 

Distrito y territorios f ede r a l e~ . ' ~  

[Expediente Personal de Luis E. R ~ ~ i z l .  AHSEP, Fondo Antiguo Ministerio, Coleccion 
Personal Sobresaliente, exp. 478. 
'Wanucl  Flores (1853-1924) se distinguii, como uno r l r  10s principales pedagogos del 
periodo; de 1875 a 1879 realize estudios de medicina en la escuela nacional 
correspondiente, presentando su examen general en medicina y cirugia el 17 de abril 
de 1880. Cinco atios despues (1885) ingreso a la Escucla Nacional Preparatoria como 
profesor de historia natural e higiene y educacion, fungi6 como representante de 
Aguascalientes y vicepresidente del Segundo Congreso de Instruccion Kblica y, por 
esas mismas fechas (1891) se le nombro primer director de la Direccion General de 
Ensetianza Normal, creada al retirarse a 10s ayuntamientos la autoridad sobre ese 
nivel educative. Posteriormente, figuro como integrante y secretario del Consejo 
Superior de Educacirin Ptiblica; director de la Preparatoria, en substitucion del doctor 
Porfirio Parra y, a raiz de la fundacion de la Universidad Nacional, doctor ex-oficio e 
integrante del primer Consejo Universitario. Autor del Tratado elemental de ~ e d a ~ o a i a ,  
una  de las ohras basicas en esta materia. AHUNAM, Archivo General. Expedientes de 
profesores y alurnnos, exp. 11295, f.5; [Agustin Aragonl,"PBrrafos", Revista Positiva, t.1, 
1901, p.578; Atlas historico, 1910, p.6; Arias Almaraz, en Vargas Iba~iez, (sf.], p.188; 
Larroyo, 1988, pp.297-298. Sierra, 1977, pp.289, 428-29, Dias Aparecida, 1979, 
p.226. 
77 La informacion sobre la colaboraci6n de Cervantes lmaz en la Secundea  es  
confusa; lo encontramos junto con varios profesores (Matilde Puerto. Carmen Martinez, 
Antonio Garcia Cubas y Francisco Echegaray) como parte del jurado del examen 
profesional de Dolores Carrea Zapata en la Secundaria de NiAas, pero otra fuente 
indica que empezo a irnpartir la clase de pedagogia a partir de l8  de marzo de 1890 en 
la Normal. IExpediente laboral de Manuel Cervantcs Imaz], AHSEP. Fondo Antiguo 
Ministerio, Coleccion Personal Sobresaliente, exp. 77; (Expediente personal de Dolores 



Sin embargo, no todos 10s maeslros de la Secundaria contaron con la 

formacion-idonea-para-sus-rcspectivas-cite~d~as. Pot- e j ~ p k ,  tlonorato 

Mngaloni, profesor de castellano en  10s primeros arias de  la cscuela, fuc 

duramcnte criticado par s u  origen extranjero y por la deficiente pronunciation 

dul idioma quc pretendia cnsetiar. "1No habra un  s~j lo  tnexicano capaz de 

dcscmpetiar ese puesto?", se  preguntaba "Juvenal", quien concluia su escrito 

en forma tajante: "iQue se remedie ese abuso!, iFuera la Mamolatria!" [sic].7R 

Es posible que este tipo de comentarios alertara a las  autoridades de  

la Encarnacion para ajustarse con mayor rigor a las disposiciones legales. 

Seguramente par ello, a poco se ernpezaron a practicar 10s primeros concursos 

de oposicion de que se  tienen noticias para las catedras disponibles en  dicho 

plantel. El primer0 que se conoce rue el realizado para ocupar la adjuntia de  la 

clase de historia y cronologia en  marzo de 1872 y para el cual se prescntaron 

cinco concursantes, aunque solo conocemos 10s nombres de cuatro de ellos, y 

Correa Zapata], AHSEP. Fondo Antiguo Ministerio, exp. 5239, f.43; "Resumen...", La 
Ensefimza Normal, 22 de marzo, 1906, p.42. 
78 "JuvenU, "La Escuela Superior de nifias", El Monitor Republicano, 5 de enero, 
1872, p.1. Con esta expresibn (rnamolatria), Juvenal pudo referirsr: a la falsa 
adulation, pero con unaluerte dosis de burla practicada por algunos [el termino 
"marnola" dude  a cierto modo de poner uno la mano debajo de la barba de otro como 
para acariciarle o burlarse de el]. Pese a las criticas en su contra, Magaloni contaba 
con una larga experiencia docente y no poca cultura. Al mediar el siglo (1850) lleg6 

~. ~ ~- - Campeche y-"previo exarnen que present0 ante competentas sinodales entre 10s cuales 
se encontraban don Justo Sierra, don Jose Ma. Oliver y don Pantaleon Barrcra, abri6 
en dicha ciudad su Liceo Filol6gico y Cientifico de Campeche". En 57, Magaloni se 
traslad6 a la ciudad de Merida, donde tambiin establecio un  liceo para varones (Liceo 
Cientifico y Comercial), que comprendia ensedanza primaria y secundaria. Con 
posterioridad, se estableci6 en la capital del pais donde, simultineamente a sus 
catedras en la Secundaria femenina, impartia las de italiano (1868-75) y latin (1871- 
75) en la Escuela Nacional Preparatoria. Canton Rosado, 1943, pp.48, 59-60. Ernesto 
Lemoine se refiere a su desempefio en esta "ltima escuela, donde tuvo a su cargo la 
clase de italimo y, posteriorrnente (18711, la de latin, en tetminos elogiosos: '"Magaloni. 
muy cumplido, llegaba hasta el grado de impartir clases dominicales en su domicilio. 
gratuitamente, a 10s alumnos rezagados. Dicto tambien, a partir del 3 de marzo de 
1871, uno de 10s cursos de latin, y murio, en plena brega magisterial, en abril de 1875. 
Fue una bella persona y uno de 10s m i s  devotos creyentes en el destino de la 
Preparatoria". Lemoine, 1970, p.66. 

-- _ 
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trcs unicamente por s u s  apellidos: el Sr.  [iJoaquiii?l Baranda,  Eufemio 

Mendma, el Sr.  [Manuel] Berganzo y cl Sr. [~Porfirio?] Parra.'!' Con todo, la 

opinion publica no  s e  daba  por satisfecha y continuaba a tacando  la falta dc  

rigor con que,  desde s u  punto de  vista, se  psocedia en la Secundaria: 

iQue rarezas!, las adjunt ias  se  dan  por oposicion y no asi  la propiedad dc  
las catedras.  Otra  vez hemos preguntado por quc  se proccde asi,  cuando la 
ley e s  clara y terminante. Verdad es que  no  hay peor sordo que  el que  no  
quiere oir.80 

Pronto se  presentaron a concurso las prilncras mujeres.  Tal fue el 

caso de Angela Lozano, hija de J o s e  Ma. Lozano," la que desde mu>- joven se  

distinguio por s u s  inquietudes literarias. En 1870 CI-a miembro del cuerpo dc  

redaccion dcl periodic0 La Ensetianzaa2 y durante  el 73, dcl anexo para mujeres 

del Eco de Ambos Mundos y d e  la revista literaria El Bucaro. suplemento 
' 

femenil de El Correo del Comercio. E n  este ultimo compartio creditos con 

figuras como Guillermo Prieto, Santiago y J u s t o  Sierra, Manucl Acutia, Gerardo 

M. Silva, Agustin F. Cuenca, Francisco Sosa y J u a n  de  Dios Peza. Ademas, la 

'"'Gacetilla. En la Escuela Nacional de Nifias", El Correo del Comercio. 19 de mayo, 
1872, p.3. 
80 "Gacetil1a:En la Escuela Nacional de Nifias", El Correo del Comercio. 19 de mayo, 
1872, p.3. Parece ser que el elegido fue Manuel Berganzo, pues posteriormente aparece 
en distintos actos academicos de la escuela. 

Jose Ma. Lozano (1823-1893) fue presidente de la Suprema Corte de Justicia y del 
ayuntamiento de Mexico y procurador de Justicia de la nacion. Tuvo algunos vinculos 
con el sector educative, pues en octubre de 1874 fue nombrado presidente de la Junta 
Directiva del Colegio de la Paz o Vizcainas. (Nombramiento], AGNM. Fondo lnstruccion 
Nblica y Bellas Artes, caja. 82, exp.8. En colaboracion con Manuel D u b l h ,  inici6 en 
1870 la public;~c~i)n dc la obra l a~ t s l nc~bn  r~lex~c;~n.t I cr,lccc~o~i cornplet;1 d ~ .  Ias 
drspos~ciones lc~i-a.s dcsde l:r I n ~ l c p c n d ~ i a  n la Rcpliblrcn 
82 Se@n Larroyo, entre la serie de publicaciones pedagogicas de la segunda mitad del 
siglo XIX, destacan dos: La Voz de la lnstruccion, editado en 1871 por Antonio P. 
Castilla y La EnseAanza, editado en Nueva York y en Mexico, desde 1870. En esta 
ultima colaboraron Angela Lozano, Manuel Orozco y Berra, Hilarion Frias y Soto y 
Manuel Peredo, impreso que, desde su punto de vista, "pretendii, y logr6 en buena 
parte ser una enciclopedia pedagogics para auxiliar a1 maestro en sus tareas 
docentes". Sobre el tema: Bermudez, 1988 y 1997, p. 142. 



aspirante figuraba como socia honoraria del Liceo Hidalgo, una dc las  

-.-.- ~ -. . ~ 

agrupaciones culturales mas ~mportantes-del-Mexico-decimononico~y~en-la-qu~i- 

al decir de 'uadalupe Monroy, se forjo la segunda generation de escritores 

mcxicanos. Un cotidiano de la epoca anunciaba el hecho y destacaba el merito 

de la joven concursante: 

Es verdaderamentc notable el trabajo que sobre 10s verbos irregulares 
ingleses ha  escrito !- publicado en  ingles y en  espafiol esta apreciable 
scriorita, hija del Sr. Lic. D. Jo se  Ma. Lozano, presidente actual de  la 
corporacion municipal, que  ha merecido a causa de s u  notable instruccion 
y luminoso talento el ritulo de socia honoraria del Liceo Hidalgo. 
La sefiorita Lozano va a oponerse a la catedra de  ingles vacante par la 
muerte del Sr. Heawen, en  la escuela nacional de nifias y ha  ejecutado cl 
brillante trabajo a que nos referimos a fin de presentarlo al referido jurado 
de calificacion. 
Es la Srita. Lozano la primera en  su sexo que, vcnciendo las obscuras 
preocupaciones sociales, va a u n  jurado a disputar con las armas de la 
instruccion y del talento el honor de ser  la directora de una catedra en uno 
dc 10s mejores colegios nacionales. Este bcllo ejemplo no se quedara sin 
duda  sin imitadores y cabra a la  Srita. Lozano la gloria de haber sefialado 
a las personas de s u  sexo el camino que las puede llevar a la tranquilidad 
1, al goce de las mas dulces comodidades.83 

"Gacetilla ''La Srita. Angela Lozano", El Correo del Comercio, 21 y 23 de marzo, 
1873, p.3; "Gacetilla. La Srira. Angela Lozano", El Eco de Ambos Mundos, 23 de marzo, 
1873, p.3 y [Expediente Angela Lozano]. AHSEP, Fondo Antiguo Ministerio, caja 5329, 

- ~~ 

exp. 1. El Liceo Hidalgo, furldado en 1851 par Francisco Zarco, ha sido considerado 
como una prolongacion de 10s ideales y trabajos de la Academia d e ~ s a n  Juan de 
Letrim. Pese a la inestabilidad del pais durante la primera parte del sigh XIX, esta 
agrupaci6n tuvo una larga y fructuosa vida -cuarenta ai~os-, salvo dos intermpcioncs 
considerables, motivadas por disturbios politicos. Sin embargo, su illteres por 
impulsar una literatura autonoma pervivio a lo largo del periodo. Gracias a la fuerte 
influencia popular de sus discursos y a las estrechas conexiones con el gobierno de 
muchos de sus integrantes lleg6 a servir de vehiculo al Estado para sostener sus 
principios liberales. Contaba con tres categorias de asociados: activos, honoraiios y 
corresponsables y en todos 10s casos deberim ser propuestos por tres miembros de la 
sociedad y presentar una composicion en prosa o en verso que habria de someterse a 
la aprobaci6n de una comision ex-profeso. Los socios activos tenian que pagar una 
cuota de inscription de dos pesos y mensualidades de cincuenta centavos. Monroy, 
1956, pp.759 y 767; Olavarria y Ferrari, Is.f.1, pp.137-138; Perales. 1957, Sobre la 
participation de Angela en el Liceo Hidalgo, "Gacetilla. La Snta. h g e l a  Lozano", 
Correo del Comercio, 27 de junio, 1873, p.2. 

-. -- _ _~ _-_.- - - --- -~ - - - 
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A diferencia del concurso anterior, el resultado de este fue 

ampliamente aplaudido por algunos periodicos capitalinos; por unanimidad - 

informaban-, Angela Lozano habia quedado como propietaria en la catedra de 

inglks, y Henry Haroy Pool, como profesor substituto Sin descartar cl peso que 

en esta decision pudieran haber tenido la posicion politica del padre y las 

relaciones de la propia concursante, son evidentes los meritos academicos de 

esta ultima. Tanto el valor de la joven maestra para competir par la plaza como 

SLI posterior Lriunfo significaron un paso adelante en el desarrollo profesional 

de las mujeres de su tiempo. 

Una de las caracteristicas que llaman la atencion con relacion al 

personal docente de la Secundaria es  el predominio de profesoras sobre 

maestros varones. De un total de 21 academicos consignados por el Registro de 

Profesores citado con anrerioridad, 15 son mujeres (71%) y 6 varones (28%), 

aunque, como pudo aprcciarse, estos ultimos mor~opolizaron la mayor parte de 

las asignaturas de caracter cientifico. Sin embargo, hub0 excepciones; hacia 

principios del 78, Josefina Perez fue maestra propietaria de matematicas y, 

cuando tuvo necesidad de una licencia, la suplio Elena Alfaro, exalumna de la 

Encarnacion y titulada como profesora para las escuelas primarias y 

secundarias de nifias el 16 de enero de 1878.84 Pero en terminos generales, las 

mujeres se hicieron cargo de las materias basicas y de las vinculadas a las 

tareas femeninas como escritura y caligrafia, gramatica castellana, musica y 

canto, labores manuales y cocina, ademas de las funciones academico- 

administrativas como las prefecturas y la de bibliotecaria. A diferencia de lo 

ur (Expcdicnte laboral de Elena Alfaro]. AHSEP. Fondo Antiguo Ministerio, caja 5165, 
exp.35, ff.3-4 y Registro de Titulos de la Escuela Nacional de Nitias. AHSEP, Fondo 
Antiguo Ministerio, f. 11. 
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ocurrido en  Artes y Oficios, plantcl fundado en el 71 y al que nos referircmos 

mas-adelante;-los-cargos-directivos-deeIaaSecCundda~-ia siempre estuvieron 

ocupados por profesoras: Brlen Mendez (1869-71), Malvina Suarez (1871-83) y 

Rafaela Suarez (1883-go), las que por ley deberian dar una  clase d c  gramatica 

castellana.85 Sin cmbargo, adeinis  de  csa asignatura, al menos la pi-irncra dc 

ellas se hizo cargo de economia domestics, deberes de la mujer, y ejercicios dc 

lectura y modelos cscogidos.8G 

En cuanto a s u  lugar de nacimiento, la mayor parte dc la planta 

academica de la Encarnacion era oriunda del Distrito Federal (55Y0), aunquc 

habia profesores de Campcche, Chihuahua, Colima, Huichapan (Hidalgo), 

Toluca, Teapa (Tabasco), Jalapa, Veracruz y Zacatecas, como si con cllo sc 

~re tendiera  reivindicar la categoria nacional que, a poco de s u  fundacion, 

empezo a darsele a la in s t i t uc i~n .~ '  

En conclusion, tanto por la riqueza de s u  oferta curricular colno por 

la solida formacion profesional dc s u s  profesores, la Secundaria de Nifias marca 

u n a  nueva etapa en  la educacihn de las mexicanas del siglo pasado. 

Particularmente importante, abrio a las mujeres de s u  tiempo la posibilidad de  

85 De 1871 a 1908, Artes Oficios s61o tuvo dos directoras, Matilde Espino (1871- 
1873) y. a partir de mayo de 1808, Mercedes Mac Gregor. Vda. de Flores Alatorrc. 

~~~~ ~ - Todas las subdirectoras de la eEuela fueron mujeres: Matilde Espino (1871- 1877). Luz 
de la Sierra (1877-1891), Matilde Garay Vda. de Mateos (1891-921, Ma. LLamas de 
Bello (1892-1906). Mercedes Mac Gragor (1906-1907) y Loreto F. de Nunez, en el cargo 
desde el 23 de enero de 1907. Loreto F. Nuriez. "Resefia historica de la Escuela 
Nacional de Artes y Oficios para Senoritas. 1871-1908', en Boletin de lnstruccion 
w, Mexico, t.X1, 1908, pp.526-544. 
86 Breve noticia, 1900, p.22. 
87 Nacidos en el Distrito Federal eran: Belen Pena, Matilde Puerto y Bonilla. Dolores 
Govantes, Teresa Salof, Antonio Velasco, Concrpcion Villaseilor, Dolores Garfias, 
Antonio Garcia Cubas, Adriana Boix del Corral, Cecilia Mellet y Laura Escudero. A 10s 
estados pertenecian: Rafaela Suirez, de Colima; Regina Brhn y Sinchez, de Zacntecas. 
Trinidad Villagrin y Ma. Rojas Pedraza, de Huichapan, Hidalgo; Teresa Guerrero de 
Chihuahua, Dolores Correa, de Teapa, Tabasco; Francisco Echegaray y Julio Zarate de 
Jalapa, Veracruz y Francisco Rivas de Campeche. Registro de Profesores de la 
Direction General de Ensefianza Normal, AHSEP, Fondo Antiguo, ff. 1-7. 



desarrollar u n a  carrera magisterial q u e  iba dcsde las prelccturas interinas cn la 

Escuela de Perfecciona~niento anexa  a la Secundaria, que parecc habcr sido el 

nivel academic0 m a s  bajo, has ta  la direccion dcl plantcl. Incluso, con el paso 

dcl tiempo, a lgunas de  s u s  profesoras o a lumnas  trasccndieron la docencia y, 

con posterioridad, tuvicron la oportunidad de realizar detel-minada comision 

oficial dentro o fuera del pais. Asi sucedi6 con Ralaela Suarez, elegida en 1905 

por las autoridades educativas para  estudiar el restablecimiento de  u n a  escuela 

secundaria para  mujeres e n  la capital de  la Republics. Un caso m a s  fue el de  

Dolores Correa, quien viajo a Berlin con el objeto dc  visitar a lgunas 

instituciones educativas para  mujeres88 y, mas  adelante aun ,  lue comisionada 

para dictaminar el funcionamiento del Colcgio de  la Paz o Vizcainas. UII ultimo 

ejemplo lo ofrece Malvina Suarez, quien despues dc nna  larga experiencia 

directira cn la Secundaria National, pas6 a la Paz, con el cargo d e  "directors 

especial", con el objeto, decia Alfredo Chavero, de modernizar la organizacion 

8s El tiaje de Dolores Correa a Alemania se realizo en 1899. (Informe de lgnacio 
Mariscal dingido al secretario de Justicia e lnstruccion Piiblica]. AGNM, Ramo 
Instruccion Pitblica y Bellas Artes, caja 230, exp. 61, ff.1-2. Conforme avanzaba el 
siglo, crecia el numero de hombres y mujeres comisionados por el gobierno rnexicano 
para obsenrar las instituciones educativas europeas y norteamericanas. Entre ellas 
podemos citar a Laura Mendez, quien estuvo en Estados Unidos y Alemania con el 
objeto de estudiar la educacion popular o Estefania Casta3eda. enviada al cste de los 
Estados Unidos para analizar la organizacion de 10s kindergarten. [Informe sobre el 
sislema educativo en Estados Unidos]. AHSEP, Fondo Personal Sobresaliente, caja 24, 
cxp. de Laura Mendez de Cuenca y AGNM. Fondo Instruccion Kblica y Bellas Artes, 
caja 255, exp. 12 y 29. En apoyo de dicha politica y, probablernente, para demostrar 
su prictica en otros paises, la prensa pedagogica publicaba ,articulos relacionados con 
el tema. Par ejemplo, en "Viajes de estudio", 10s editorialistas de La Ensefianza Normal 
informaban que un  fil.+ntropo irances. "interesado vivamente en la educacion de la 
mujer". habia fundado becas paraque las profesoras mas distinguidas de los colegios y 
liccos de nifias efectuaran viajes de estudio alrededor del niundo. La Ensefianza 
Normal, 22 de enero, 1906, p.27; Ga lvh ,  1991, p. 103. 



interior del Colegio, dcjando a la rectora en  funciones el cuidado de la parte 

econoiiii~aqui.IlaT-las-de.orden-academico.89 

Si bien los salarios no cran altos," formar partc del cucrpo academico 

de la Secundaria ofrecia a las doccntes cicrto prcstiglo social, indcpendencia 

econc5mica y la posibilidad de disfrutar de algunas prcst;~cioncs laborales colno 

eran los permlsos para, con o sln gocc de sueldo, abandonar temporalmente 

sus  funciones, o el derecho a jubilarse despues de treinta anos de scrvicios. 

Adeinas, conlorme a la costumbrc d e  la epoca, por lo menos las directoras dcl 

plantel tenian la posibtlidad de recibir gratultamcntc u n  lugar para vlvir en  las 

instalacioncs dc la escuela: 

...Q ue en el costado de esta escuela y en la cstansia [sic/ dc la de 
Jurisprudencia, entrc uno y otro establccimicnto, cxistc u n  dcpartamcnto 
incomunicado de ambos locales p con entrada por la calle de  la Perpetua, 
dondc vive desde hace muchos afios el mayordomo de Jurisprudencia, 
quien no ha  ocupado ni ocupa, segun noticias que tengo, mas que el 
entt-esuelo y scgundo piso, y estan deshabitadas y entcramente 
desocupadas las piezas que corresponden a la parte mas alta o tercer piso. 
Como rnedio quc a la vcz que me proporcionara la comodidad de estar 
cerca del establccimiento me pondra en condiciones mas  expeditas de 
desempenar mi empleo que exige mi asistcncia continua en  la escuela, 
deseo quc se me conceda la habitation de esas piezas con la entrada que 
ahora tienen, lormando vecindad con la morada del referido mayordomo y 
sin que  haya comunicacion con el local de mi escuela, en  el concept0 de 
que se pondra la escalera que falta para pasar del 2" al 3er p i ~ o . ~ I  

- - - 

R9 IPropuesta para que Malvina Suhez  ocupe el puesto de directora especial de El 
Colegio de la Paz], AGNM. Fondo lnstruccion Pitblica y Bellas Artes, caja 82, exp.30, 
f. 1 
90 $401.50 anuales para la plaza de bibliotecaria. $600 para el cargo de prefecta 
interina, $1000 para el de subdirectora y $1500 para la directora. De acuerdo con Diaz 
Covarrubias, hacia 1875 el total 10s sueldos del profesorado de la Escuela Secundaria 
ascendian a $9660 anuales, los que variaban entre $360 y $1500 al ario. Diaz 
Covarrubias, 1875, vol. 11, p.212. 
91 [Solicitud de Rafaela Suirez, dirigida al ministro de Justicia e lnstruccion FViblicaJ, 
AHSEP. Fondo Antiguo Ministerio, caja 5474, exp. 9, [s.f.]. El documento es t i  fechado 
el 3 de octubre de 1881. Diaz Covarmbias seAala a1 respecto que "casi todos estos 
proiesores tienen habitacih m, pues viven en la misma casa a donde se halla el 
establecimiento". Diaz Covarmbias, 1875, vol. 11, p.202. Cursivas en el original. 



Esto no quierc dccir quc el problema economico de las 1, 10s 

PI-olesol-es cstuviera rcsuclto. Aunado a s u s  reducidos salaries, habia ocasiones 

en las que se retrasaban 10s pagos o no se cumplian 10s acuerdos dc s u  

contratacion. Como ejcmplo csta el caso de Rafaela Suarez, quien en 1879 se 

iniegro a la Encarnacion con 10s cargos de primera prefecta y subdirectora. 

Contra lo acordado en el momento dc  su  contrataciirn, tras ocho mcscs de 

trabajo, ni se le otorgaba el aumento salarial que se le habia prometido por 

cumplir simultaneamente con ambas funciones, ni sc le pagaban s u s  

honol-arios. La afectada escribio a1 ministro de Justicia e Instruccion Publica 

explicando las restricciones economicas a las que la obligaba el incumplimiento 

oficial: 

... se me ofrecio que desdc el afio fiscal que comenzo en el 1" dc julio ultimo 
se me aumentaria el sueldo asignado a la prefectura con la dotacion que 
correspondiera al empleo anexo de subdirectora que estoy desempcriando, 
como esto no ha llegado a verificarse por lo cual la Srita. directora ha 
vuelto a consignar ese aumento en  el presupuesto para la iniciativa del 
proximo afio fiscal, y por otra parte tuve que aumentar considerablemente 
mis gastos con la llegada de mi familia que viniendo de Guadalajara perdio 
en el camino a mi hermano politico, s u  unico apoyo, he  estado sufriendo 
laspenosas consecuencias de la escasez de recursos. Para aliviar en algo 
esta situacion y confiada en la justificacion del Gobierno, a Ud. ocurro, 
suplicandole se digne acordar con el C. Presidente se de orden para que se 
me pague la cantidad de cincuenta pesos que se me adeudan por el sueldo 
del mes de junio ultimo.92 

Tenernos noticia de una profesora (Adelia Calderon), egresada de la Secundaria 
Naciond en 1882, quien, "infringiendo disposiciones superiores", rent6 a otra persona 
la habitacion a que tenia derecho como directora en la Escuela Nm.48. Por tal rnotivo. 
Calderon fue suspendida de su cargo durante un rnes. [Expediente laboral de Adelia 
Calderinl. AHSEP. Fondo Antirmo Ministerio. Coleccion Personal Sobresaliente. - 
esp.76. 
*' [Expediente laboral de Rafaela Su&ez], AHSEP, Fondo Antiguo Ministerio, caja 
5474, erp.9, [s.f.J, fechado el 30 de diciembre del 79. 



IV.5 Los problemas iniciales. 

No faltarori criticas p problcmas en torno a la Sccundaria olicial, solo 

quc en  este caso, 10s pnmeros conflictos publicos de quc tenemos notielas no 

he ron  originados, como aconrecio con la Nacional Preparaloria, por s u  

novedoso plan dc cstudios o por los reglatnentos inlcrnos cle la cscucla, sino 

mas bien estuvieron vinculados al comportamienlo o calidad moral de s u s  dos 

directoras iniciales. En ambos casos, las fuentes disponibles soti incompletas y 

bastantc imprecisas, pero al menos, reflejan el cumulo de prejuicios e intereses 

quc acompafiaron la vida cotidiana dc la institucicin. 

La eleccion de Maria Belen Mendez como dircctora fundadora de la 

Sccundaria fue bien recibida. S c  dcstacaba s u  larga experiencia doccntc, asi 

como el prestigio a que se habia hecho acreedora, al punto clue un  escritor 

contemporaneo veia en sus cualidades personales la garantia del futuro exito 

dc la escucla y la comparaba con Madame Compan, profesora elegida por 

Napoleon I para dirigir la escuela i ~ ~ n d a d a  para las hijas de los condccorados 

con la cruz de la Legion d e  Hon0r.~3 

Nuestro gobierno ha  echado en la inauguracion del domingo, los ci~nicnlos 
del templo grandioso de Minerva, donde nuestras hijas encontraran la 
instruccion necesaria para regenerar en  las edades venideras a la 
poblacion de Mexico; y nos garantiza este beneficio, la acertada eleccion de 
la Srita: Da. Belem Mendez para  dirigir el establecimiento que sc  acaba de 
abrir, pues no le va a la zaga n i  en  instruccion, ni por su experiencia, ni 

93 Jeanne Genest, conocida como Madame Compan por el apellido de su esposo, nacio 
en Paris en 1752, entro a Versalles como "Iectora" de una de las princesas y contrajo 
matrimonio con uno de 10s secretaries de la reina Ma. Antonieta. Tras la caida de la 
monarquia. Juana se asocio con una religiosa y establecio una pension para nirias y, 
bajo la administration de Napoleon I,  fue nombrada superintendenla de la casa 
imperial de Ecuen. Entre sus obras destacan Memorias sobre la v~da privada de Ma .  
Antonieta, Cartas de dos iovenes amiaas, Conversaciones de una madre con sus hiias 
y Educacion de las mugeres [sick. 



por s u  buen metodo de ensetianza, a la que con tanta justicia prefirio 
Napolcon I para encargarla de la rcctoria de la casa de Ecue11.9~ 

Sin cmbargo, a poco de  la apertura oficial dc la escuela, las cosas 

carnbiaron signilicativamente. "Nuestra madame Cornpan" se vio involucrada en 

un desagradable asunto que puso en tela de juicio s u s  valores moralcs y 

profesionales y quc dio mucho de que hablar a la prensa. Al parecer, el 

problema arranco con un  articulo del Sixlo Diez v Nuevc sobre la inconformidad 

de "varias personas" contra 10s "desmanes" que la profcsora Mendez cometia 

contra s u s  discipulas, s u s  familias y algunas otras relacionadas con el caracter 

de la directora que, explicaba dicha fuente de informacion, "hace sufrir a todos 

10s que le estan subordinados". Tratando de scr justos y objetivos 10s 

redactores del resumian el problema en  cuatro cuestiones basicas, 

]probablemente sugeridas por 10s mismos inconformes, cuya identidad, cn todo 

inomento se  mantuvo en  el anonimato, pero que pudo habcr incluido a algun 

cmpleado del establecimiento: 

-Que la Sra. Mcndez se deja dominar de  su caracter mas de  lo conveniente 
en  el gobierno de u n  establecimiento publico. 
-Que contraviniendo las prescripciones de la ley, cierra la cntrada .libre a 
las clases. 
-Que a1 hacer esto, perjudica a las familias de las nifias porque las obliga a 
una nimia exactitud que muchas veces no es posible observar. 
-Que expone a las niiias con la costumbre de  despedirlas a la hora 
designada para la salida, pues no siempre se puede ocurrir por ellas con 
puntualidad.95 

94 "Editorial. La educaci6n de la'rnujer", La Bola Roia, 10 de julio, 1869, pp.1-2, en 
Biblioteca National, Fondo Resewado, Misceli~tea Mesicana, vol. 36; ''Cronica. 
Esimenes", El Ferro-cnrril, 23 de octubre, 1869. 
9' "Gacetilla. Colegio de instruccion secundaria de nitias". El Siolo Dicz v Nueve, 13 de 
enero, 1871, p.3. 



El Monitor Rcpublicano tom6 cartas en el asunto, solo quc en un tono 

mucho mas aguerrido. Este perio'diFo-comun~caba-pliblicamente-quc~un~padre~ 

dc familia" habia formulado una energica y fundada queja contra las 

"gravisimas" ialtas cometidas en la Secundaria, por lo que solicitaba a la Junta  

Directiva < I t :  Estudios" la ddcstituc~on o, a1 menos, una seria arnoncstacion 

contra la responsablc dc la escuela.g7 Al parccer, las "gravisimas" ialtas 

referidas se  concretaban a dos: la rigidez con que se pretendia desalojar la 

escuela a la hora de salida, raz6n por lo quc las alumnas era cxpulsadas a la 

calle, "sin esperar a que las conduzcan los criados de sus  casas" y, la mas 

seria, que una celadora tenia la orden de registrar a las jnvencitas para impedir 

que substrajeran algun objeto de la e s c ~ e l a . ~ ~  

Este "registro impudico" indigno a algunos padres de iamilia que, con 

cl apoyo de El Monitor, insistian en la neccsidad de que intervinieran las 

autoridades correspondicntes y procedieran con el rigor debido, ya que - 
afirmaban-, la directora no "comprende 10s instintos de moral y de virtud que 

principalmente debe inculcar a la mujer"." Convencida o no del supuesto 

"abuso" cometido contra las alumnas, la Junta Directiva opt0 por ceder ante la 

presion de quienes insistentemente invocaban "una mirada prolectora al 

establecimiento secundario de nifias": 
- - 

~ ~ 

La J u n t a  Directiva h a  desaprobado la medida que dicto la sctiora directora 
de la escuela secundaria de  nifias, para que las alumnas iueran 

96 Seguramente se aludia a la Junta Directiva dc instruccion Primaria y Secundaria, 
creada por la Ley Org5nica de lnstrucci6n Pirblica del 2 de diciembre de 1867 y cuya 
iuncion consistiria en vigilar y normar el funcionamiento academic0 de las escuelas. 
Dublin y Lozano, 1876, vol. X. 1867-1869, pp.201-202. 
97 "Gacetilla. La Sra. Doria BelOn Mendez", El Monitor Republicano, 26 de enero, 1871, 
p.4 y 16 de febrero, 1871. 
98 "Gacetilla. La Sra. Da. Belen Mendez", El Monitor Republicano, 22 de enero, 1871, 
p.2. 
99 "Gacetilla. La Sra. Da. BeMn Mkndez", El Monitor Re~ublicano. 5 de febrero, 1871, 
p.4. 



registradas al salir del establecimiento, y de cuya disposicion sc queja Ud. 
en su  ocurso relative, previendose con esta fecha a la seriora directora, que 
cn lo sucesivo de ninguna mancra se registrc a las alumnas, y que para 
sustituir el registro dicte otras medidas que no humillen a las niiias ni 
Sean contra su  dignidad personal.lO0 

Las cosas no quedaron ahi; un grupo de padres de familin, 

encabezados por uno de ellos apellidado Montellano, present0 una demanda 

contra El Monitor, alegando, entre otras cosas, la falta de credibilidad de s u s  

acusaciones, pues de las 260 alumnas con que contaba la escuela, solo u n a  se 

habia inconformado. Lo cierto e s  que el Jurado dc Imprenta fall6 por un solo 

voto en contra del periodico, desaprobando el articulo del 5 de febrero que - 

afirmaba-, sin el debido respeto a1 sex0 y virtudes de la prolesora Mendez, 

habia dirigido calumnias indignas contra la "apreciable seriora".lOl 

Aparentemente, el problema quedo zanjado hacia mediados de febrero 

dc 1871 y Belen Mendez habia salido victoriosa. Pero el desprestigio quc con o 

sin I-azon habia caido sobre la luncionaria, no solo la perjudicaba 

personalmente, sino que ponia en riesgo la estabilidad futura de una cscuela 

que i n a u y r a d a  solo unos meses atras, se esforzaba por ganar la confianza 

publica. Por ello, pasado el tiernpo indispensable para calmar 10s animos y 

finalizar el ario escolar, las autoridades correspondientes cambiaron dc 

directora. La elegida para ocupar dicho cargo fue Malvina Suarez Torrens, sobrc 

100 "Junta Directiva de Instrucci6n Kblica.-Num.3,416", "Gacetilla. La Sra. Dotia 
Belen Mendez", El Monitor Re~ublicano, 15 de febrero, 1871, p.3. 
101 "Gacetilla. La Sra. Dotia Belen Mendez", El Siglo Diez y Nueve, 16 de febrero, 1871, 
p.3. La respuesta del Monitor ante la decision del Jurado de lmprenta fue de absoluta 
indignation: "Escandaloso ha sido este fallo del jurado: probados hasta la cvidencia y 
en documentos oficiales 10s abusos de la Sra. Mendez, probado hasta la erridencia que 
el Monitor es el campeon de la virtud de la mujer y el adalid que con mayor fuerza 
combate 10s abusos; el jurado declaro culpable al Sr. Ferriz ..." [Colaborador del 
Monitor y autor del articulo del 5 de febrcrol "Juvenal", "La denuncia del Monitor. 
Incidentes curiosos. Veredicto", El Monitor Re~ublicano, I6 de febrero, 1871, p. 1. 



la que apenas tcnemos algunas referencias gracias a "Juvenal", quien la 

presentaba.a.los lectores del Monitor e n  terminos encom~astjcos: 

Es su  directors la Srita. Da. Malvina Suarez, persona que reline todas las 
circunstancias de intcligencia, de instrucciirn y de caracter que se 
rcqi~icrcn para el desempefio de aquel dificil cncargo. La .Junta Directiva 
del ramo, quc en todo ha mostrado estar a la altura de la mision que 
ejercc, anduvo acertada en la cleccion dc aquella seriorita, como lo ha  
de~nostrado la experiencia !. lo confirma el voto de la innumerables familias 
de la capital que confian sus  hijas a aquel establecimiento".l02 

lndependientemente de la veracidad de tales acusaciones y de la legitima 

preocupacion por la buena marcha de la escuela fcmenina, por dificil que 

parezca, la rencilla escolar no estaba desvinculada dc 10s intereses partidistas, 

cntonccs particularmente enconados por la campafia electoral para la 

presidencia de la Republics, en la que  participaban Benito Juarez, Scbastian 

Lerdo de Tejada y Poriirio Diaz. Prueba de ello e s  el articulo en que El Monitor, 

ademas de embestir contra por su  injustificable cambio dc posicion en 

.el problema de la profesora Mendez, aprovecha la ocasion para descalificar a 

dicho periodic0 por s u  identi~icacion con el partido lerdista. Sus conclusiones 

son bastante claras y no precisamente academicas: 

... debe convencerse el pueblo u n a  vez mas, de lo que tiene que esperar del 
- -- ~ partido lerdista, del que llama calumniador a1 que habla en favor de las 

hijas del pueblo, del que ayer pedia justicia y hoy reniegade su opinion. 
llimitada proteccion a la instruccibn publica, dice un articulo del programa 
de ese partido. Ya vemos como s u  organo acata esa prescripcion. Ya vemos 
lo que valen las promesas de los hombres que proclaman al Sr. Lerdo.Io3 

102 "Juven*, "Boletin del w. La Srita. Malvina Suarez", El Monitor RepubEcano, 
8 de febrero, 1872. p.1. 
' 0 3  "Gacetilla. El Siglo XIX", El Monitor Re~ublicano, 21 de febrero, 1871, p.3. Las 
elecciones se realizaron el 25 de junio de ese a i~o,  resultando reelect0 Benito J u e e z  en 
media de 10s cargos de fraude y violencia generales. Como ninguno de 10s candidatos 
obtuvo una mayoria absoluta, la determinacian paso al Congreso y, en visperas del 
veredicto, estallo en la capital un sangriento motin, cuyo saldo -se@n la prensa de 



Suarez, en cambio, supo aprovechar la expericncia dc su predecesora 

y, a diferencia de Csta, antc el primer problema tuvo cl tacto nccesario para 

"capotear" a los representantcs de la prensa y frenar el asunto desde su inicio. 

Aparentemente, el motivo era rnenos delicado que el del caso anterior, aunque 

no por ello intranscendente. Se lrataba de la prohibition oiicial dc asistir, "sin 

inviracian", a los examenes de las alumnas, disposition contraria a los usos y 

casrumbrcs de la Cpoca. Indignado, El Monitor ponia dc ejernplo 10s recientes 

exarnenes realizados en  el Consewatorio de Musica y en la Escuela de Artes y 

Oficios para Senoritas, en 10s que, "lejos de poner cancerberos, tan imbeciles 

como los de la Encarnacion, se (permiti61 la entrada a todas las pcrsonas que 

queria~l, tratandolas con las mayores con~ideraciones".'0~ 

Sin embargo, el problema de rondo era mayor y explica cl interes de 

"varias personas", entre las que segurarnente se encontraba alguno que otro 

articulista de dicho cotidiano, por presenciar el desarrollo de 10s examenes. 

Corria el rumor de que la profesora Suarez intervenia cn las decisiones del 

jurado para que las ninas obtuvieran calificaciones mas o menos favorable?., lo 

cual, selialaba la misrna fuente, "revelaria en tan inteligente directora, una 

ignorancia complete. de sus  atribu~iones".~05 Avisada a tiempo, esta present0 de 

inmediato sus  disculpas a 10s redactores del periodic0 y ,  corno suele suceder en 

-- ~ - 
oposicion- fue de 1000 muertos. Pese a todo, el 12 de octubre, el Congreso ratific6 la 
reelection del presidente por una mayoria de 105 votos. Roeder, 1984, pp. 1052-53. 
Iw "Gacetilla. Escuela de la Encamacion". El Monitor Republicano, 19 de octubre, 
1872, p.3. Apenas un mes antes se tiabian realizado 10s primeros exjmenes de las 
alumnas de Artes y Oficios, suceso que El Monitory otros periodicos describieron en 
terminos podtivos. "Gacetilla. Examenes". El Monitor Republicano, 14 de septiembre, 
1872, p.4; "Gacetilla. ExBmenes", El Correo del Comercio, 14 de septiembre, 1872; 
'"Gacelilla. Premios", El Correo del Comercio, 17 de septiembre, 1872, p.4. 
$05 "Gacetilla. Escuela Nacional de Nitias", El Monitor Republicano, 20 de octubre, 
1872, p.3. 



esos casos, rcsponsabilizk del incidente a la parte mas  debil, el conserje de la 

cscuela.106 

Pero al margen de 10s intereses academicos y politicos que provocaran 

y alimcntaran estc tipo de inconvenientes, debieron preocupar y disgustar a las 

auloridadcs cornpctenles y alejar- a 10s escrupulosos padres de familia, 

particularmcnte exigentes y desconfiados cuando se trataba de la educacion dc 

s u s  hijas. Par si iuera poco, dia a dia surgian nuevas instituciones privadas, 

con atractivas ofertas para todos 10s gustos, ademas de  algun colegio de origen 

colonial quc ,  como San lgnacio o Vizcainas, sobrevivio a 10s ernbates dc la 

Reforma. 

N.6.  Otras opciones. 

Dc acucrdo con cifras de  Diaz Covarrubias, al mediar 10s setenta 

habia en la ciudad de Mexico 115 escuelas particulares, en las que se  pagaba 

pension par la ensefianza y en  muchas  de las cuales no solo se impartian los 

ramos primaries, sino materias correspondientes al secundario. Del conjunto, 

35 eran exclusivarnente para varones y contaban con 2093 alumnos; 33 eran 

10' Al menos momentineamente quedo resuelto el problema y restablecida la imagen 
~~ ~ ~- pliblica de la profesora Suirez. "Gacetilla. La Encarnacion", El Correo del Comercio, 15 

de enero. 1873, p.2. Sin embargo, con el ticmpo volvieron a salir a la luz publica las 
mismas irregularidades. Hacia 1881, Angela Lozano. maestra dr ingles de la 
secundaria, acusaba de falta de probidad a la directora: "...que aim por aiio se ha 
servido Ud. hacerme recomendaciones en favor de ciertas alumnas para que se les 
diese buenas calificaciones, las cuales no crei que debia atender, porque tengo la 
conviccion profunda de que las prirneras nociones practicas de justicia se dan en los 
colegios ... ; en consccuencia, por ninguna consideracih, inclusa la de adular a Ud. y 
obtener por ese media sus faoores, tuve nunca la tentacion de sacrificar mi conciencia 
a las indicaciones de Ud.: que a30 con a o  me ha dado Ud. sus qrrejas sobre que 
ciertas ninas recomendadas por Ud. habian obtenido una calificacion inferior a la que 
Ud. deseaba ..." Angela Lozano de Begovich, "Remitido", ElFaro, 24 de febrero, 1881, 
p. 142. A solo dos arios de distancia, en  junio de 1883, Malvina Suirez fue removida de 
su cargo para, posteriormente, pasar a ocupar el de directora especial en Vizcainas. 
[Propuesta para que Malvina Sukez ocupe el puesto de directora especial], AGNM. 
Fondo 1nstrucci6n mblica y Bellas ~ r t e s ;  caja 82, exp.30, I. 1: 

- -- .. . - 
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para mujeres, a las que asisLian 924 escolares y 47 mixtas, con un  lotal dc 

1298 alumnos y alurnnasl"' Entre las privadas para jovencitas, se conocc la 

dirigida par Conccpcion de Pachcco y Adela P. dc Palacios, plantel que, de 

acuerdo con la prcnsa de la epoca, gozaba de bastante prestigio, pucs, a1 rnenos 

El Pueblo, felicitaba a "tan digna preceptors [Pachecol par 10s adclantos de s u s  

discipulas" y, ariadia, "no vacilamos en recomendar su  establecimicnto". '~~ 

Tarnbicn 10s hub0 con innuencia francesa, coma el que la viuda de Seagar y su  

hija abrieron en la calle de Tacuba, "ambas con 10s conocimientos y virtudes 

neccsarias para cumplir dignamente con la empresa que han acometido""J"y 

algun otro que seguia el modelo norteamericano, como el establecido en la 

csquina del Angel y de las Capuchinas: 

... bajo la direction de una familia bien instruida, que acaba de regresar del 
Estado de California. Esta familiarizada con 10s idiomas frances e ingles y 
enseria por el sistema de 10s Estados Unidos. Tanto par la buena 
enserianza que se rninistra, como par lo economico de 10s precios, 
recomcndamos dicho establecimiento a 10s padres de farnilia.'1° 

Contemporaneo a la Secundaria era el plantel fundado en 1870 por la 

profesora Ma. Herrera, solo que en este caso, en el cuerpo docente 

predominaban 10s varones (Jorge Lebrun, Fortino Silva, Adolfo R.  Sanchez y 

lo7 Diaz Covarrubias, 1875, t.11, p.201. 
los "Gacetilla. Distribution de premios", El Pueblo,[periodico de religion, literatura. 
ciencias, artes y noticias], 10 de febrero, 1870, p.3, en Biblioteca National, Fondo 
Reservado, Miscelhea Mexicana, vol. 134; "Gacetilla. Exhenes", El Ferro-carril 8 de 
noviembre, 1867, p.2. Es posible que esta escuela sea la misma que, durante la 
adrninistraci6n del-lmperio; fund6 la seriora Plou~es de Pacheco. Aunque no puede 
precisarse c u h t o  ticmpo permanecio abierta, se sabe que en 1870 continuaba 
trabajando. 
lo9"Crhica. Casa de educacion", El Ferro-carril, 24 de julio, 1869, p.3. 
110 "Gacetilla. Colegio para nirias". La Cranica, 10 de rnarzo, 1870. p.3. Por las misrnas 
fcchas y tambien en la calle del Angel, se anuncia un lnstituto para Nirias, en el que se 
impartiria educacion primaria y secundaria, bajo la direction de la Sra. Cappe de Diaz 
quien, especificaba la nota respectiva. tambien acababa dc regresar dc Estados 
Unidos. "Gacetilla. Instituto para Nitias", El Siglo Diez y Nucve, 15 de mayo, 1870, p.3. 



Jose Ma. Fernandez), posiblemente porque algunas familias ). la propia 

- dlrectora-otorgaban-mayor-credilo a la preparation dc  cstos que a la dc  sus  

colegas del sexo opuesto o, sirnplemente, por la ialta de profesoras que 

dorninaran ciertos ramos del c o n ~ c i m i e n t o . ' ~ ~  Un tanto postelnor Sue el lnstituto 

Meslcano, crcado en 1874 por Rita y Joscla Martinez, las quc contaban a su  

favor con cierta experiencia, pues durante cinco afios habian dirigido "el 

principal colegio de instruccion secundaria para nitias de Orizaba". El plantel 

impartiria instruccion elemental y secundaria y, de acuerdo con s u s  

promotoras, 10s padres de farnilia quc  inscribieran a sus  tiijas vcrian muy 

pronto s u s  adelantos, pues, adcmas d e  la excclente preparacion academica de 

las directoras, tenian gran practica en  el olicio y "adrnir:ilsle estiio"."2 Dc corte 

bastante conservador e s  el que dirigia la prolesora titulada Maclovia Siel-ra y su  

hermana Ma. de Jesus  y entre cuyos profesores figuraban el preshitero Joaquin 

Palacios y 10s maestros Huarte, Antonio Garcia Cubas, Antonio Baldcras 

[Henry Ward] Poole y Miranda. Las asignaturas que se impartian wan: religion, 

moral, historia sagrada, historia universal y de Mexico, lectura, escritura, 

gramatica, aritmetica, musica, geografia, frances, ingl+s, dibujo y pintura, 

costura, bordado y tejido.'l3 Uno mas  fue el Sundado por las herrnanas Luz y 

Angela Acosta, que ofrecia instruccion elemental, secundaria y de 
- - 

perleccionamiento, nivel que, siguiendo el modelo de la Secundaria National, 

pudo abocarse a la forrnacion magisterial. Segun I,a Revista Universal, Luz 

1 1 '  "Gacetilla. Nuevo colegio de ni"as", El Sic10 Diez v Nueve, 17 de enero, 187 1 ,  p.3. La 
oferta curricular de la escuela consistia en religion y moral practica, Iectura en 
espaol ,  frances e inglis; escritura inglesa, italiana, g6tica y de adorno; aritmetica, 
sistema metrico-decimal; gramitica castellana; geografia, historia de Misico, frances. 
ingles e italiano; dibujo, pintura y mlisica; costura en blanco, toda clase de tejidos. 
bordados, flores, obras de cera, de pelo, etc. 

"Gacetilla. Instituto Mexicano", El Correo del Comercio. 26 de agosto. 1874, p.2. 
1'3 "Gacetilla. La Sra. Da. Maclovia Sierra", El Eco de Ambos Mundos. 4 de iebrero. 
1874, p.3. La iuente consultada no menciona 10s nombres complctos de todos lo 
profesores. 



Acosta habia cjcrcido el profesorado en 10s Estados Unidos y sc proponia 

introducir en s u  establecimicnto las innovaciones que mejor se adaptaran a las 

costumbres e idiosincrasia mexicanas. Ambas profesoras, decia cl articulista, 

conocian admirablemcnte s u  idioma materno, ingles y frances y "modelan la 

filigrana con la misma facilidad quc si fuera cspuma de mar". El Correo 

recomendaba abiertamente a la escucla recien fundada: "Si tuvicramos hijas, 

alla las enviabamos. Esto es  prueba de la inmensa conlianza que  en  las Sritas. 

Acosta t e n e m ~ s " . ~ ' ~  

No podian faltar las instituciones dc tipo rcligioso, como el Colcgio 

para Serioritas fundado por la Sociedad Catolica de Senoras en encro del 70, a 

unos cuantos meses de  inaugurada la Secundaria de Nirias olicial. Su  ohjetivo 

era "huscar cn u n a  educacion s6lida y profundamente cristiana, la 

regeneration de nuestra sociedad, herida en el corazan por la inmoralidad que 

la pen,ierte"."j Sin duda, el pivote ideologico de esta agrupacion el-a 

conlrarrestar 10s efectos a corto y largo plazo de la educacion publ~ca  y laica, 

recientemente instituida por el gobierno de Juarez,. no solo para 10s varones 

sino tambien para las mujeres: 

Nos arredra, en  efecto, meditar e n  el porvenir probable de Mexico cuando 
la nueva generacion que ahora  se  esta formando, privada de  la educacion 
religiosa, llegue aencargarse de  la direction de 10s destinos del pais.116 

114 "Gacetilla. Dice -z", El Corrco del Comercio, 13 de mayo, 1874, p.2; "Ecos de 
todas partes. Las Sritas. Acosta", Revista Universal, 21 de mayo, 1875, p.3. 
115 "Avisos. Colegio de la Sociedad Catolica para senoritas. Prospecto", El Pueblo. 
Pcriodico de Relicion, Politica, Ciencias y Artes, 4 de enero, 1870, p.4, en Biblioteca 
Nacional, Fondo Resewado, Miscel5nea Mexicana, vol. 134. 
116 a A v i ~ ~ ~ .  Colegio de la Sociedad Catolica para senoritas. Prospecto". El Pueblo. 
Pcribdico de Rcligibn, Politica. Ciencias y Artes, 4 de enero. 1870, p.4, en Biblioteca 
Nacional, Fondo Resewado, Miscel&ea Mexicana, vol. 134. 



L a  unica salvation posible que este sector vislumbraba ante el 

"terrible nauiragio" que amcnazZhTal~ais-radicaba;-eterno-estribillo-de-la- 

epoca, en  formar buenas madres de  familia, para lo cual se  orrecia una  

cscrupulosa educacion catolica, comparable a la de cualquier otra parte del 

mundo. A falta de las antiguas monjas, exclaustradas coma cfecto dc [as 

medidas r e f o r m i ~ t a s , " ~  la ensenanza de las colegialas estaria a cargo de 

"sefioras respetables de las principales iamilias de Mexico", cuya mision scria 

educar el corazon e ilustrar la inteligencia de las jovenes. Para estar a la altura 

de la oferta gubernamental, se ofrecian tres niveles educativos: instruction 

primaria, secundaria y superior y, a1 mcnos en el papcl, nos parecc un  plan dc 

estudios m a s  completo que 10s oirecidos tradicionalmcnte, aunque presentado 

sin orden alguno. Las asignaturas que lo conformaban eran: moral y religion, 

geografia y cronologia, historia y mitologia, caligrafia inglcsa y gotica, gramitica 

y retorica, matematicas y contabilidad, ingles y irances, costura, hordados y 

tejidos. No faltaban los "ramos de adorno", como musica y dibujo, per0 estos no 

formaban parte del plan basic0 y, por ende, tendria u n  costo adicional.ll" 

117 Por ley del 26 de febrero de 1863, el presidente Benito Juirez decreto la extincion 
en toda la Republics de las comunidades de religiosas. Los arymentos expuestos para 
tal decision eran varios. En primer terrnino, se alegaba que el gobierno deberia 
disponcr de 10s distintos conventos para establecer hospitales y ofrecer alojarniento a 
10s incapacitados en la guerra contra la intervencion europea, asi como a las familias 
de 10s soldados muertos en dicha contienda. Asimismo aludia a la inco~npatibilidad 
legal entre la'clausura que se imponia a las religiosas y el estado de derecho. Ademas, 
pese a 10s abusos que se cornetian al interior de dichas cornunidades, no sc permitia la 
intervencion de la autoridad publica, ni el acceso a ella por parte de las personas 
agravadas. Llamaba la atencion respecto a lo inconvcnientc que resultaba dejar en 
manos del clero "un poder desmesurado como este". cuyos desafueros resultaban 
particularmente graves en un Estado laico. Por todo ello se ordeno la estincion de las 
cornunidades de las serioras religiosas, dindoseles un plazo de ocho dias despues de 
publicado el decreto para desocupar sus conventos. m. 1947, pp.253-256. 
118 "Las externas, comprendiindose 10s ramos de ensefianza de cada curso 
respectivamente, pagarin por la educacion primaria $5 rnensuales, por la secundaria 
$10, y por la superior $15. Las medias pupilas pagarin $10 mas, que se aumentarAn a 
la cuota sefialada a cada curso re~~ectivamente, y las pupilas $20, que se aumentarin 
en el mismo orden a la cuota de cada curso". ."Avisos. Colegio de la Sociedad Catolica 

-- - - -  . . - - - - -  - .~ 
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Aunque este tipo de  instituciones iba dirigido a u n  sector espccifico de  

la poblacion, profundamcnte c a t o l i c o , " ~ n e m i g o  dcl calnbio y lo 

sulicientemente solvente como para pagar la educacion de s u s  hijas, la 

insistcncia e n  10s valores tradicionales y en la importancia de la religion, 

sumada a 10s atractivos planes de  estudio quc  ofrecian, dcbicroti conformar 

u n a  buena opcion educativa, incluso para  alguno que otro liberal, no  tan 

convencido d e  las novcdades cuando  estaba cn juego la lormacion d e  las 

mujeres. Prueba de ello cs  quc,  a poco de  inaugurado y debido al crcciente 

nurncro de  alumnas,  csle colcgio t~1r.o q u c  abandonar  el local original por uno  

de mayor amplitudl20 y, hacia 1875, el numero de escuelas sostenidas par 

dicha agrupacion religiosa habia ascendido a doce: seis para nilios, cuatro para  

nitias y dos  para  adultos."' 

~ar t i cu la rmente  impor t an~e  por s u  larga trayectoria en tanto que 

plantel educativo para mujeres, El Colegio d e  la Paz o Vizcainas, como 

comunnientt: siguio Ilamandoselc, tenia u n a  condicion especial. Por u n  lado, 

para serioritas. Prospecto", El Pueblo, 4 de enero, 1870, p.4, en Biblioteca Nacional, 
Fondo Resewado, Miscelanea Mexicana. vol. 134. 
119 Bast? con comparar la ceremonia inaugural de esta escuela con la de la Secundaria 
oficial, efectuada el 4 de julio del 69 j. abordada al inicio del presente capitulo, para 
percibir las profundas diferencias ideologicas entre ambos establecimientos: "Lo unico 
que habia de estraordinario [sic] en el salon, era un modcsto altar levantado a la Reyna 
del cielo y patrona de la Sociedad Catolica, la Virgen Maria en su lnmaculada 
Concepcion. En el ardian algunas velas de cera y exhalaban su s  perfumes algunos 
ramos de flores, como para servir de incienso a la madre de Dios. 
Entre nueve y diez de la maimna, despues de haber ocupado sus asientos las serioras 
de la Sociedad Catolica, presididas por la virtuosa Srita. Margarita Galinie, a cuyo lado 
izquierdo la acompaiiaba el presidente de la Sociedad. Lic. D. Jose de Jesus Cuevas, el 
presbitero D. Joaquin Palacios con sobrepelliz y estola, procedio a la bendicih de las 
nirias e d u c c d a s  y de la casa en que habrian de recibir su educacion..:' "Gacetilla. 
Colegio para serioritas, establecido por la sociedad catolica", El Pueblo ..., 18 de enero, 
1870, pp.2-3, en Biblioteca Nacional, Fondo Resewado, Miscelanea Mexicana, vol. 134. 
120 "Gacetilla. Colegio de la Sociedad Catolica para serioritas", La Union, 31 de julio, 
1870, p.3. De acuerdo con El Pueblo del 12 de febrero de 1870. la escuela arranc6 con 
"veintitantas alumnas". 
121 Diaz Covarrubias, 1875, vol. 11, p.200. 



contaba con un colegio de sefioritas nombradas (nombramiento de gracia) y 

p e n s i o n i s t a s - q u e - p a g a b a n - p o r - ~ u ~ e d u c a c i ~ p o r  otro, con una  cscuela 

publica, sostenido con rondos prlvados, totalmente gratuita y a la que acudian 

nifias de la zona circundante. Tras u n a  serie de vicisitudes relacionadas con 10s 

altibajos politicos del pais, a partir del restablecimiento de la Republics, la Paz 

o Vizcainas siguio el modelo dc la Secundaria Nacional de Ninas."2 Diaz 

Covarrubias senala que, ademas de instruction primaria, hubo cursos de 

"enseiianza superior", especialmente para formar profesoras. Sin embargo, 

hacia 10s setenta, el Colegio impartia menos materias que las ofrecidas por la 

Secundaria, pues a diferencia del plan de estudios dc esta ultirna, faltaban 

medicina e higiene domestics, teneduria de libros, deberes de la mujcr en 

sociedad y metodos de enseiianza, asignatura esta ultima que, al menos en 

teoria, acompafio a la Encarnacion desde sus  inicios. .En cambio, y pcse a 10s 

aires reformistas en boga, en la Paz o Vizcainas continuaban presentcs doctrina 

cristiana e historia sagrada, disciplinas que, por lo menos formalmente, hsbian 

quedado proscritas del plan de estudios de la escuela 0Iicia1.I~~ 

Otra importante diferencia la constituyo el profesorado de ambas 

escuclas. Mientras que en la Encarnacion predominaron maestros titulados, al 

decir de Pi Suner, en Vizcainas las clases estaban a cargo de las internas mas 
- - 

avanzadas, aunque no falto algun mentor espcc~allzado, como J u a n  

Nepomuceno Retes, de mirsica; Lauro Tagle, de dibujo; y Juan Bautista Goya, 

de escritura, contratado este ultimo "con la obligacion de dar lecciones de 

caligrafia, aritmetica, gramiitica, ortografia y elementos de geometria y 

122 =El Colegio de la Paz quedaba ahora considerado como un establecimiento privado, 
sometido a la vigilancia de dicha junta; uno de sus modelos a seguir seria de ahora en 
adelante la Escuela Secundaria para Sefioritas". Pi Suner, en Muriel, 1987, p.79. 
123 Estas materias eran escritura, lcctura, gramatica castellana, aritmedca, geografia 
universal y de Mexico, historia general y de Mexico, doctrina cristiana, historia 
sagrada, mlisica, dibujo y bordados. Pi Suner, en Muriel. 1987, pp.79-80. 



geografia". Incluso, dando mucstras de apertur-a, cn 1876 se nombro iln 

profesor de girnnasia J o a q u i n  Norena-, cuya clase seria obligatoria para todas 

las rnenores de 21 atios. Con ella se intentaba ofrecer a las jovencs una  

educacion integral, que atendiera par igual a su  desarrollo fisico e 

inteiectual. '24 

Hacia 1875, la Paz cotltaba con 270 colegialas que vivian en el 

establecimiento, aunque unicamente 143 recibian instruccion.l25 Precisarnente 

en este ultimo punto radicaba una  de las grandes diiercncias con la Secundaria 

oficial. Como otros colegios virreinales, el de Vizcainas sirvia de morada a 

mujeres de avanzada edad, a las que se sumaron las exclaustradas -99 en 

total- dc 10s colegios de San Miguel de Belen y de la Caridad y trasladadas a 

acluella institucion en 1862. No fue sino hasta 1870 cuando el rnismo 

presidente de la Republics, Benito Juarez, prohibio que se enviase al Colegio de 

la Paz a mas mujeres en calidad de "depositadas", medida complementada 

cincn arias despues, cuando se estipulo que 10s nombrarnientos de gracia y las 

pensiones no scrian de por vida, sin0 hasta 10s 25 arias. Sin embargo, mientras 

visieron las colegialas exclaustradas, subsistieron las diferencias de edad y, par 

tanto, de intereses.126 

'2' Pi SuAer, en Muriel, 1987, p.80; AHCV 4-V-11, f.20. 
L25Diaz Covarmbias, 1875, t.Il, p.213; "Noticia del numero de escuelas de instruction 
primaria que hay en el Distrito federal, con expresion del numero de alumnos que 
conciernen a cada una de ellas", AGNM, Ramo lnstruccion Wbliea y Bellas Artes. caja 
232, exp.25, f.3. Sin embargo, la tendencia ascendente de la matricula es clara; hacia 
1903 contaba con mas de ochocientas alumnas ('Informe del Sr. Dn. Enrique Olavarria 
y Ferrari, administrador del Colegio de la Paz, en la distribution de premios a las 
alumnas del mismo, el 28 de febrero de 1904", Boletin de lnstruccion Pirblica, t.11, 
1904. pp. 375-378). Sobre 10s antecedentes coloniales del Colegio de San Ignacio o 
Vizcainas, fundado en 1767: Muriel, 1987. En cuanto a1 period0 posterior a la Reforma 
y, bajo el cud la institucion se rebautiza como Colegio de la Paz: Gonzalo Obregon, 
1949; Pi SuAer, en Muriel, 1987 y Garcia Vallejo, en Garritz. 1996. 
126 Pi SuAer. en Muriel, 1987, pp.82-83. 



Ademas de su relativa solidez academics, Vizcainas contaba con gran 

- -- popularldad y sus actos-publicos-atraian-a-un-buen-~iumero.dc_personas,-al- 

punto que El Monitor, siempre tan critico, exprcso su disgusto antc "la bola, el 

dcsorden y los apretones" quc reinnron en la cxposicion de artes manuales, 

orgrinizada por dicho colegio en 1873. Tras de esos duros comentarios, lo que 

destaca es la animadversion de los redactores del pcriodico liberal hacia un 

plantel dc raigambre colonial y que, pese a 10s camhios politicos, aun 

conservaba buena parte de su  antigua organizacion: 

Pregunta La que es lo que quisieramos para que aquel nido de 
candidas palomitas no huela :I convento. 
Poca cosa, queridisimo colega, poca cosa, par ejemplo, que las educandas 
sean tratadas con todas las consideraciones, con lodas las galanterias, con 
toda la veneracion que rcclama el bello sexo. 
El Sr. D. Wenceslao Rcyes rcgana, trata duramcnte a las lindas nirias de 
las Vizcainas, que par reducirlas al regimen conventual, las hace llorar 
algunas veces y esto es un crimen horrendo, piramidal. 
Por Dios, Sr. Reyes, mucho caririo, mucha amabilidad con las colegialas, o 
las sordas no han de oir.127 

Seguramente mucho habia de cierto cn las apreciaciones del 

articulista del Monitor, pues El Correo del Comercio, menos incisivo que el 

anterior, subrayaba el mismo problema. Para Gerardo Silva, autor del escrito, 
-- 

la Paz realizaba una loable labor en pro del iuturo de la patria; felizmente, 

alirmaba, la escuela habia ido perdiendo su inicial espiritu de ram, abriendo 

sus  puertas a "una multitud de nifias y sefioritas de todas clases y condiciones, 

desde la niria de siete u ocho anos, hasta una setiora anciana que cuenta mas 

de cien, y que h a  pasado en la tranquila sombra de aquel plantel la mayor parte 

de su vida". Con todo, el autor expresa alguna critica; quisieramos, dice, que se 

127 "Pero Grullo" [Juan Mufioz Silva o Julio Vargas], 'El Colegio de las Vizcainas", 
Monitor Republicano, 17 de enero, 1873, p.3; "Gacetilla, El Colegio de Vizcainas'', 
Monitor Republicano, I7 de enero, 1873, p. 4. 



concediera a las alumnas mas  libcrtad, que se lcs permitiera scr visitadas con 

mas frecuencia por sus  familiares. En una palabra, que se les educara, "con 

m i s  bencvolcncia y, tal vez, con mas  libertad quc (a]  10s hombresU,l2R juicio estc 

ultimo, rcalmente sorprendcnte pat-a la epoca. 

Hacia finales de 10s setcnta las diferencias, al menos academicas, 

enlre cs ta  escuela y la Secundaria disminuyeron notablemente. Es probable 

que  tanto el desprestigio dc la Paz, como el incomplete plan de estudios de la 

Encarnacion, animaran al secretario Protasio P. Tagle para que encabezara una  

serie de reformas. Modernizo 10s planes de estudio de la Nacional de  Nifias y 

rcorganizo 10s de la Paz, "asimilandola, en lo posible, a la Escuela Nacional 

Secundaria de N i r i a s " . ~ ~ ~ a  historiadora Pi Sulier, basandose en el folleto 

intitulado "Organization del Colegio de la Paz" firmado por el mismo Tagle, 

observa que  el proyecto para Vizcainas iba mas lejos aun ,  piles intentaba 

fusionar dos tipos de instruccion, el de la Secundaria Nacional ). el de  Artes ). 

Oficios. S e  trataba de una  cspecie dc plan "piloto" que debio lorlalecer a la 

escuela y que, de haberse llevado a la practica, pudo haber puesto en  scrios 

predicamentos a la Nacional de  Nirias: 

La realidad es  que el reglamento era muy ambicioso, quc el Colcgio no 
contaba ni con 10s recursos humanos y materiales que le permitiesen 
cumplirlo, ni con u n a  poblacion estudiantil capaz de adaptarse a el. El 

$28 Gerardo M. Silva, "Una visita al colegio de Las Vizcainas", El Correo del Comercio, 2 
de marzo, 1873, p.2. Por lo que deja ver la prensa, las cosas no cambiaron mucho en 
el plantel. Un ~o despuis, el mismo cotidiano expresaba que Vizcainas se habia 
convertido en un autintico monasterio, que se impedia toda reunion "familiar" entre 
las colegialas y, para colmo, que el mayordomo, revestido de toda autoridad, 
arnonestaba y amenazaba a las colegialas con expulsarlas "y con otras mil diahluras". 
"Gacctilla. EL Colegio de La Paz", 26 dc febrero, 1874, p.2; "Gacetilla, EL Colegio de la 
Paz", El Correo del Comercio, 30 de julio, 1874, p.2 y "Noticias. El Colegio de las 
Vizcainas", El Correo de las Doce, 12 de marzo, 1884, p.3; "Orestes" [Josk Marti], 
"Boletin. Colegio de las Vizcainas", Revista Universal, 13 de mayo, 1875, p.1. 
'29 Ruiz, 1900, pp. 253-254. 



ciclo secundario paso pol- varios recortes y unos afios mas adelante se 
reformaria t0ta1mente.l~~ 

pese a 10s planes gubernamentales para "homologar" ambas 

instituciones, a la larga, fue I t ]  dematlda social la que definio sus respectivos 

perfiles. Mientras que en Vizcainas 10s cstudios de artcs y oficios, a1 principio 

poco accptados, terminaron por convcrtirsc en "la base dcl exito del Colcgio", cn 

la Encarnacion predomino la formacion de profesoras. Curiosamcntc, 10s 

estudios "superiores" de las dos escuelas desaparecen a1 rnismo ticmpo (1890) 

para dar prioridad a la formacion magisterial. Sin embargo, hacia 1905, 

Vizcainas abandon0 definitivamente la seccion normal. A1 parecer, las alumnas 

no estaban interesadas en la profesion, pesc a quc, durantc ese periodo, sus  

estudios tuvieron la misma validez que  10s dc la Normal de Profesoras: 

La seccion Normal, quc con Lanto entusiasmo y empefio se habia 
implantado con cl reglamcliro de 1890 habia deinostrado no ser la 
orientation adecuada para la poblacion estudiantil de la institucibn, 
debido a la falta de "alumnas capacitadas o con interes en seguil- la 
escuela normal". Se abria pues -de nuevo como en 1878- L I I I ~  escuela de 
artes y oficios, cuyos estudios abarcaban tres afios y pcrmitian a1 
alumnado adquirir una formacion practica quc les seria despues bien 
remunerada.13' 

La competencia para la secundaria femenina no se concreto a1 sector 

privado. Aunque destinada a otros objetivos, hacia inicio dc 10s setenta 

arrancaba otra importante posibilidad educativa para las mujeres, produeto 

tambien de la legislacion liberal. La incipiente industrializacion dcl pais, asi 

como la creciente necesidad de integrar a las mexicanas al mercado laboral 

propici6 la creacion de la primera Escuela de Artes y Oficios para mujeres, 

130 Hacia 1881 el ciclo de estudios secundarios de la escuela estaba practicamente 
desierto: tres alumnas externas y cinco internas. PI Surier, en Muriel. 1987, p.85. 
131 Pi Sutier, 1987, p.90. 



furidada el 16 d c  ~iovicmbre d e  1871  a iniciativa dcl ininistro d e  Gobernacion, 

Jose  Ma. del  Castillo V e 1 a s c 0 . l ~ ~  Los argumentos  moralizadores, caracteristicos 

de  este tip0 d e  institucioncs, justificaban s u  existencia; p a r a  algunos,  la 

cscuela seria el m a s  eficientc remedio contra "el tcrnible abisrno d e  la 

prosiitucion"; pa ra  10s m a s  optimistas,  igualaria a las  mujcres  con 10s hombres,  

"abriendoles las puer tas  del taller, ofreciendoles u n a  existencia honrada,  

ernancipandolas d e  la servidumbre a q u e  s u  debilidad las  sujetaba".'33 

En principio, Artes y Olicios estuvo dest inada a jovcnes de  pocos 

recursos, a qu ienes  deberia capaci tarse  para determinadas  actividades, como 

relojeria, tapiceria, modelado e n  yeso, encuadernacion, fotografia, plateria, 

1" El aboaado Castillo Velasco 11820-18831, radical entre 10s liberales. ademas de una 
serie de cargos p"blicos de importancia (secretario del gobierno del Di'strito Federal en 
1856, d i ~ u t a d o  al Conmeso Constituvente v miembro de la cornision redactors de la - 
Constitution; secretario de gobierno en 1871 y director de la Escuela Nacional de 
Jurisprudencia), trabajo con ahinco por el progreso dcl pueblo. Entre sus  
preocupaciones fundarnentales destaca el problema agrario y el fortalecimiento del 
municipio. Los temas filosoficos no le fueron ajenos; en 1875 tradujo al espariol la 
logica de Tiberghien, texto que seria asignado oficialmente pat-a la Escuela Nacional 
Preparatoria y cuya imposicion por el rninistro de Justicia e Instrucci6n Wblica en 
turno, provoco una de  las mayores polemicas educativas de que se tenga noticia en la 
historia educativa de  Mexico. O'Gorrnan, 1960. pp.182-184; Diaz y de Ovando, vol. I ,  

1972, p.98; Hale, 1991, pp.279-281.; Alvarado,1994. pp.88-90. El interes poi educar 
para el trabajo no era  nuevo; su  origen se remonta hasta la ilustracion hispana, 
cuando la capacitacion artesanal empezo a ser desplazada por la educacion escolar de 
caracter tecnico. Durante el periodo independiente hubo multiples propuestas para 
fundar escuelas de ese tipo (Lucas Alarnin, Lorenzo de Zavala, F. Faroaaa. entre - - 
otros), pero el antecedente mas direct0 se ubica durante la administracion de lgnacio 
Comonfort, particularmente comprometida con la educacion del pueblo. Florencio M. 
del ~ a s t i l l o , ~ " ~ s c u e l a  Industrial de Artes y Oficios. Educacibn d e l ~ ~ u e b l o " ,  El Monitor, 
25  de abril, 1856; Chavez, 1901, p.542; Monroy, 1974, p.734. Sobre la educacion para 
el trabajo en el siglo XIX: Eguiarte Sakar. 1993, aunque desafortunadamente la autora 
no hace aportacion alguna sobre la cducacion tecnica de las mujeres durante el 
periodo estudiado, al punto que pasa por alto la fundacion y desarrollo de la Escuela 
de Artes y Olicios para mujeres. . 

13' "Juvenal", "La escuela de Artes y Olicios", El Monitor Rcpublicano, 17 de 
septiembre, 1872, p.1. La preocupacian por la prostitucion fue constante, asi como 
proponer la creacion de escuelas de  artes y oficios como una de s u s  posiblcs 
soluciones. Gerardo M.  Silva, "Una visita al Colegio de las Vizcainas", El Correo del 
Comercio, 2 de  marzo, 1873, p.2. 



tallado en madera, telegralia, fabrication de flores y objetos de cera y toda clase 

de bordados. De manera compl~ntaria;se-ofrecian-cursos.dc.dibujo..historia~ 

de Mexico, geografia, ingles, frances, moral e higiene domestica. La cnserianza 

era gratuita y, para fornentar la asistencia del sector mas "numeroso y 

miscrablc", sc proporcionaron cicn comidas gratuitas diariamente a alurnnas de 

pocos recursos, ayuda que por lo visto se conservo a lo largo del ticrnpo. 

Pese a 10s esfuerzos oficiales por consolidar una escuela practica para 

mujeres, muy pronto abandono su perfil original, agregando, segun palabras de 

Ezequiel A. Chavez, "rnaterias propias de proiesoras (gramatica, matematicas, 

geografia, historia de Mi-xico] y otras de mero adorno, que sc multiplicaron 

como en un jardin vegetaciones parasitas". Con todo o quizas por ello, Artcs y 

Oficios tuvo gran exito, pcro no entre las capas mas necesitadas de la 

poblacion. Por el caracter libre de s u s  cursos, por s u  variada oferta curricular y 

por la versatilidad con que adaptaba sus  planes de estudio a la demanda del 

mercado laboral, la institution atrajo a mujeres que buscaban mejores 

alternativas educativas que las de simple obrcras calificadas. Chivez resume 

asi la problema~ica de esta escuela: 

... entre sus~numerosas  alumnas no logro atraer a aquellas para quienes 
f ~ t e  fundada ..., s i n o  a sefioritas de la clase media propiamente dicha, o de 
la que vive entre esta y la baja, que no puedeasistir con puntualidad por 
sus  escasos recursos, pero que si aprovecha de las clases aisladas, 
elegidas libremente.134 

El predominio dc sectores medios en el plantel provoco que las 

alumnas abandonaran 10s talleres de trabajo manual, mientras que se "llcnaron 

hasta desbordar" 10s que prometian mejores condiciones laborales y ~ o c i a l e s . ' ~ ~  

134 Chavez, 1901, pp.542-543. 
135 M ,  de Zamacona, "Escuela Nacional de Artes y Oficios para Mujeres". Revista de 
Instruccibn bblica Mexicans, 29 de rnarzo, 1902, pp.479-480. La preocupacion de las 

- -- - -  - - - ,  . -  
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Hacia 1873 contaba con 2 3  cursos regularcs, 15 sobre artes y oficios y ocho 

sobre materias cientificas, a cargo de prestigiados intelectuales, como Enrique 

de Olavarria y Ferrari (geografia), Francisco Prieto (fisica y matematicas) y 

Guillerrno Prieto (historia). Arranco con 508 alurnnas, cifra quc unn dccada 

despues se  habia duplicado,'" lo quc da cuenta dcl fuertc rcto cluc esta  

inslitucion debio represcntar para la Secundaria Nacional, con una matricula 

bastante menor.137 

Artes y Oficios gozo de mayor simpatia e interes por parte de la prcnsa que  

el otorgado a la Nacional Secundaria de Nifias, seguramente porque, para el 

caso de las rnujeres, continuaba prefiriendosc una  education manual y practica 

con algunas pinceladas de cul tura general, que una instruction de caracter 

"superior", sin un  objetivo terminal explicito, como era el caso d c  la 

Encarnacion. "Juvenal", por ejemplo, cntre 10s multiples aciertos de la escuela 

destacaba s u  calidad academica, la que permitiria a las mujeres "dejar a u n  

lado rl horrible banco de la costura": 

Los examenes de geornetria, de historia, de geografia y de gramatica, han  
causado una  verdadera sorpresa a 10s sinodales; es  mucho lo que ha 

autoridades de la escuela por el predominio de estudiantes de clase media es  
reiterativa y esta presente en gran parte de 10s documentos e informes sobre la 
escuela. "Escuela de Artes y Oficios para Mujercs. Informe que rindc el director de la 
escuela", Revista de la Instruction Kblica Mexicans, 15 de agosto, 1901, pp.78-81; 
"Informe relativo a la Escuela Nacional de Artes v Oficios Dara Muieres durante el c o  
de 1902". Boletin de ~ S ~ N C C ~ O ~  Kblica, t.1, 1903, pp.481-483. Sobre el tema, 
Bazant, 1993, pp. 118-122. 
136 Loreto F. Nufiez. "Resena historica de la Escuela Nacional de Artes y Oficios para 
Senoritas 1871-1908, en Boletin de lnstrucciirn Kblica, t.XI, 1 9 0 8 , ~ ~ ~ .  526-544; 
Monroy, 1956, p.735 y Bazant, 1993, pp.118-122. En el mismo sentido, El Monitor 
Republican0 del 8 de marzo de 1884 se quejaba del excesivo numcro de alurnnas de la 
escuela, inadecuado para el t ~ a 3 o  del local y el reducido presupucsto que se le tenia 
asignado. En contraste con estas cifras, Diaz Covarrubias registra que, en 1874, la 
escuela "nicamente contaba con 130 alumnas, notable diferencia que no sabernos a 
que puede atribuirse. Diaz Covarrubias. 1875, vol. 11, p.213. 
13' Nos basamos en la cifra de 260 alumnas registrada por El Monitory citada con 
anterioridad. 



adelantado en el poco riempo que la Escuela lleva de fundada. Las 
lecciones orales han producido un efccto admlrablc, las nitias se exoresan 
con-elegante decision y&cinan con muy buena Iogica; son verdaderas 
disertaciones sus  respuestas.13s - 

Por las mismas fechas, El Correo dcl Comcrcio se deshacia en elogios 

de la sorprendente preparacion del alumnado, no solamcnte por las "verdaderas 

maravillas" en artes manuales que habia elaborado a lo largo del ciclo escolar, 

sino por sus conocimicntos sobre rnatematicas y fisica. En concreto, refcria el 

articulista, "las nitias Colard y Laura Mendez han hecho operaciones de algebra 

con una  seguridad y un aplomo que revelabari sus  conocimientos en el ramo" y 

terminaba con amplias felicitaciones tanto para Castillo Velasco, fundador de la 

cscuela, como para Guillermo Prieto; profesor de hisloria y miembro dc la junta 

dircctiaa del plantel.139 El Escolar, periodic0 dedicado a las ninas de las 

escuelas lancasterianas, no se quedaba atras; enaltccia la calidad de sus  

trabajos manuales, la dedication de 10s proiesores ). el aprovechamienio clc las 

discipulas. Con instituciones como Artes y Oficios, aiirmaba este impreso, el 

manto de la ignorancia se iria descorriendo paulatinamellte y la luz de la 

ciencia empezaria a brillar tanto para la mujer como para el hombre. 140 

Pero el rcconocimiento hacia la escuela no sc concreto a la prensa; 

~- - - politicos como Diaz Covarrubias afirmaban que entre la: instituciones dc 
. ~ .  

educacion "superior" para mujeres, Artes y Oficios cra l a  mas avanzada en 

materia cientifica. Sin embargo, e s  probable quc precisamente fuera ese 

138 "JuvenaY, ''La Escuela de Artes y Oficios", El Monitor Republicano, 17 de 
septiembre, 1872, p. I. 
13s "Gacetilla. Escuela de Artes y Oficios para Mujeres", El Correo del Comercio, 20 y 
2 1 de septiembre, 1872, pp.2 y 4 respectivamente. Pedro Santacilia, yerno del Juarez y 
Jose Sayas tamhien formaron parte de este cuerpo directivo, lo que permite pensar en 
cierto inter& presidencial hacia la escuela. 
140 "La Escuela de Artes y Oficios para Mujeres", El Escolar. Periodico dedicado a las 
nifias de las escuelas lancasterianas. 29 de septiembre. 1872, pp.1-2. 



alejamiento del proyecto inicial lo que impulsam a las autoridades etlucativas a 

redetinir las funciones -demasiado ambiciosas de la escuela. Con estc 

proposito, hacia finales de 10s 70, se ordeno que dejaran de cnsefiarse 

determinadas "artes", por lo que  10s aparatos de fisica, de quimica y algunos 

otros instrumentos y utiles, deberian dc transferirse al Colegio dc la Paz o 

Vizcainas, por entonces bajo la direction de Joaquin Eguia L i s ' " 1  Aunquc 

desconocemos los resultados de estas acciones, coinciden con la 

reestructuracion de la Secundaria de Ninas y del Colegio de la Paz emprendida 

por Tagle. Es probable quc, pese a su gran exito, las autoridades desearan que 

Artes y Oficios retomara s u s  objetivos iniciales, dejando los "estudios 

superiores" a 10s planteles creados para estos propositos. Los recursos 

escaseaban y, mas que duplicar funciones, debia procurarse la "especializacion" 

de las instituciones existentes, de tal forma que, sin gastos excesivos, pudieran 

cubrirse las diversas necesidades y expectativas de la poblacion. 

A1 mediar la decada de 10s setenta, la Secundaria oficial se cnfrentaba 

a un gran reto. Quizis el unico recurso para compensar el creciente prestigio 

de otras instituciones radicaba en  ofrecer a las alumnas un perfil profesional 

mas definido y atractivo, acorde con las expectativas y necesidades sociales. 

Precisamente fue hacia este objetivo al que se orient6 la institution, primero, 

durante las reformas emprendidas por Tagle, para reforzar la formacihn 

pedagogica y cientifica de las alumnas; posteriormente, abandonando en 

definitiva s u  caracter inicial en  tanto plantel de estudios "superiores" y 

asumiendo en exclusiva el de normal de maestras. 

141 El texto del documento, dirigido al secretario de Gobernacion el 28 de marzo del 78. 
es el siguiente: "El Lic. Joaquin Eguia Lis es la persona designada por esta Sria, para 
recibir 10s aparatos de Fisica, Quimica y 10s instntrnentos y utiles de las artes que no 
deberh ya enseAarse en la Escuela N. de Artes y Oficios para Mujeres" AGNM. Fondo 
Instntcci6n hjblica y Bellas Artes, caja 82, exp.21, f.2. Sobre Eguia Lis, rector de la 
Universidad Nacional en 1910. Garciadiego, en Alvarado, 1994, p. 175. 



. 
IV:7'Laperspectiva-national-e-internacional. 

Para poder iormar u n a  idea mas o menos justa del significado de la 

Secundaria Nacional de Nifias, habria que confrontarla con lo que, en  este 

campo, acontecia en  cl resto del pais e incluso, ampliar la cornparacion mas 

alla d e  nuestras  frontcras.14' Se sabe que hacia 1875 los linicos estados que 

contaban con algun colegio para la instruccion superior de mujeres eran 

Durango, Guanajuato, Jalisco, Oaxaca, ~ e r a c r u z .  y Yucatan, mas uno de 

caracter "particular" en Sinaloa."'3 El caso de Veracruz era exceptional, pues 

segun Diaz Covarrubias, al igual que  el Distrito Federal, poseia cuatro planteles 

femeninos de ese  nivel, uhicados e n  Cordoba, Jalapa, Ori7aba y Veracruz.'44 

Sin cmbargo, el mismo autor descalifica, por deiiciente, la cducacion impartida 

en todos ellos, excepcion hecha de la cscuela dc Artes y Oficios para Mujeres 

del Distrito, en  la que se  impartia fisica y quirnica industrial, y del Colegio de 

- 

142 Para el caso de Mfxico contamos con muy poca information sobre el tema. 
excepcion hecha del texto de Diaz Covarrubias que dedica un apartado general a la 
instruccion superior del "bcllo sexo" y algunos breves resilmenes sobre la situacion 
prevaleciente en 10s distintos estados de la Republics. A esta fuente se suman las 
referencias aisladas que ha dejado Guadalupe Monroy en el capitulo sobre "lnstruccion 
p"blica" de la Historia moderna de Mexico y las registradas por Luz Elena Calvin en el 
apendice 1, "Cronologia de la educacion en 10s estados 1808-1928" en Los maestros y 
la educacion publica en Mexico. Esta pendiente, por tanto, la realization de un estudio 

~ - comparative, en el :Ambit0 nacional,, sobre el estado de. la educacion femenina 
"superior" durance la segunda mitad del siglo pasado. 
143 En este ultimo caso, Diaz Covarrubias se refiere al colegio "Independencia", que cita 
en el segundo volumen de su obra, pues el Colegio Rosales tenia solo dos a ios  de 
fundado en Mazatlin (1873) y todavia menos de haberse transferido a Culiacin, nueva 
capital del estado. No obstante que este ultimo instituto fue predominantemente 
masculino, entre 1874 y 1881 tuvo quince alumnas inscritas, equivalente al 12.39% de 
la matricula total. En t iminos generales, estas jovenes pertenecian a familias 
acomodadas y orientaron sus estudios a la carrera docente, no obstante que, ademas 
de esta y otras opciones exclusivas para varones, se ofrecia la de partera. Sinchez 
Gastelum, 1998. pp.58-59. En cuanto a Oaxaca, es posible que el autor se refiriera a 
la Academia de Nirias del estado, a juicio de Jaime Castrejon. 'primer plantel laic0 de 
ensedanza superior con que conto la mujer oaxaqueAan y en el que, como en el caso 
anterior, tambien se ofrecia la carrera magisterial. Castrejon, t.11, 1976, p.67. 
1" Diaz Covarrubias, 1875, vol. 1, p. CXC; vol. 11, pp. 169-170.' 
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Durango, donde es taban  por  fundarse  estudios de  dichas disciplinas 

c i c n t i f i ~ a s . ~ ' ~  En cl resto d e  l a s  escuelas  , opinaba el escritor, se limitallan a la 

ensenanza d e  matematicas,  q u e  y a  era  u n  avancc, teneduria de  libros e higiene 

dornestica, horticultura practica,  historia universal, idiomas vivos, mus ica ,  

dibujo, ciertas labores femeniles y a lgunas  pequetias ar tes  industriales."" 

La escala d e  valores d c  Diaz Covarrubias era  bastante rigida, pues ,  

pese a s u  importancia rcgional ?. larga tradicion e n  el campo educativo, n o  

incluyo e n  el grupo d e  los m a s  avanzados a l  Liceo dc  Nitias de  Guadalajara .  

Producto d e  la transformation del antiguo Colegio d e  San  Diego (1861),  e s t e  

instituto llego a convertirse e n  orgullo de  la sociedad jalisciense, q u e  s c  

vanagloriaba d e  tener e n  s u  s e n o  mujcres instruidas y virtuosas, gracias a l  

intcres "direct0 y principal" d e  dicho establecimiento por la segunda  

instruccion.l"' De ah i  que  impartiese conocimientos por encima d e  10s tipicos 

" 5  La informacion que Diaz Covarrubias presenta en la primera parte de su obra no 
siempre coincide con la que nos brinda en el segundo volumen. En cuanto a Durango, 
precisa que a partir de 1871 y sostenido par el Estado, contaba con el lnstituto para 
nitias, donde se impartia educacion secundaria v de perfeccionamiento. 
'"ministr8ndoles [a las  ed"candas1 todos 10s utiles y libros necesarios'. Con identico fin, 
solo que dirirido v sostenido uor el clero catolico, estaba el Colerio Mariano. al aue  - .  - 
acudian 110 alumnas y se impartian las mismas materias que en el lnstituto. De 
hccho, en.esta p a t e  del trabajo, no d u d e  al curriculum del Colegio de Durango, 
donde, hacia 1875 debian fundarse 10s estudios cientificos que consigna Covairubias 
cn su primer volumen. Diaz Covarrubias, 1875, vol. I ,  p.CXC y vol. 11, pp.46-48. Esta 
falta de concordancia entrc ambas secciones se repite a lo largo de la obra, 
irregularidad que, al menos en parte, el mismo autor reconoce y explica a sus  lectores: 
"Los datos que van a constar e n  estc informe no es t in  conformes con 10s que se ven e n  
10s cuadros estadisticos que a c o m p ~ a n  al estudio del estado general que guarda la 
instruction publica en la Republica mexicana. Pero esta discordancia tiene su origen 
en que cuando se formaron dichos estudios no se habian obtenido aun las noticias 
pedidas." Diaz Covarrubias, 1875, vol. 11, p.157. 
146 Diaz Covarrubias, 1875, vol. I ,  pp. CXC-CXCI. La Academia de Nirias de Oaxaca, 
seguramente el plantel al que s e  refiere el autor, s e  concretaba a impartir gramitica, 
aritmetica, dictado, historia, geogralia, frances, mlisica, escritura, lectura y moral, 
ademas de las clisicas labores femeninas. "Noticia que manifiesta las catcdras que - 

tiene abiertas la Academia de Ninas del Estado". AGNM, Ramo Instmccion Kbl ica  v 
Bellas Artes, caja 231, exp.25, f 10. 
147 Eximenes del Liceo de Ninas de esta capital, verificados en fin de diciembre de 
1865, 1866, pp.44 y 51 en AGNM, Biblioteca, Coleccion Miscelinea. 210. De acuerdo 



[emeninas, como geografia, liistoria, astronomia, nociones de  logica y retorica, 

i n g l k y  franc&, aunque  laltaban las  disciplinas de  orden cicntifico, t an  c a r a s  

para el au tor  de  La insLruccion publica e n  ES interesante anotar que al 

igual que sucederia poco despues con In Secundaria de Nitias de la Ciudad de Mexico, 

:r partir de 1869, la Junta  Directiva de Estudios acorrio premiar las "aptitudes e 

instrocci6nn de las alumnas del Liceo. oiorgandoles el titulo de preceptoraslJ9 o "titulo 

de profcsion", lo que muestra  que ta l  establecimiento lungia como escuela  

norrnal.lj0 Una prueba mas  de  la cl-ecientc tcndencia de  educar a las  mujcres  

para el magisterio y no para otro tipa d e  funciones o prolesiones. 

Dc acuerdo con Diaz Covarrubias,  las otras escuelas alines 

prcsentaban programas m a s  pobrcs. coma puede comprobarsc en las olertas 

curriculares de  la Academia d e  Nifias d e  Oaxaca,15' del colegio "Independencia" 

con la Junta  Directiva de Estudios del estado, hacia 1862 el numero de alumnas, 
internas y externas, inscritas cn el Liceo era de "mas de trescientas" !. cuatro atios 
despuis ,  dicho institute contaba con cuatro clases de alumnas: internas de gracia 
sostenidas en todos sus  gastos, externas con alimentas e instruccion, pensionistas y 
externas de solo instruccion. Sobre el Colegio de San Diego de Alcala, viase 
Castafieda, 1984, pp.101-107; Una vision mas amplia de la historia del Liceo de Nitias, 
desde su arranque como tal (1847) hasta su conversion en Normal dc Profesoras 
(1890). Cristina C*denas Castillo y Juan  Pio Martinez, "Apuntes sobre la formacion de 
profesores durante la segunda mitad del siglo XIX", w, Guadalajara, Jalisco, 
octubrefdiciembre, 1997, pp.30-37; Peregrina, 1983, pp.26; 31-33. Ademas del Liceo 
de NiAas de Guadalajara, Ejutla contaba con un  establecimiento de este tipo, 
subvencionado por el gobierno. 
148 Diaz Covarrubias registra un  plan d r  estudiosmas limitado: gramatica general y 
castellana, frances e ingles, historia y geogralia, moral, urbanidad, economia 
domestica, caligrafia, higiene domistica. botjnica y jardineria, musica, canto, pintura, 
labores femeninas (bordados, flores artificiales, "obras de pelo") y, para finalizar, "corte 
de pelo". Diaz Covarrubias, 1875, vol. 11. p.72. 
149 Mata. 1985, p.37. 
'jo Exjmenes ..., 1866, p.51 en AGNM, Biblioteca, Col. MiscelBnea. 210; Staples, 1981, 
p. 149. 
1.51 Estc colegio ]leg6 a contar con 750 alumnas inscritas y su plan de estudios estaba 
constituido por: moral universal, lectura en prosa y verso, escritura inglesa, gramatica 
castellana, dibujo lineal, anatomico y de ornato, costura en todos sus ramos, bordado 
en todas sus  clases, tejidos en todas sus variedades, musica vocal y piano, frances, 
geografia, economia domestica, flores )' demas labores de mano. Diaz Covarrubias, 
1875, vol. 11, pp. 114- 115 y Castrejon, 1976, t.11, p.67. 



de Mazatlan, de la sccundaria pal-a mujcres de Sonora'i ' o, pese a los 

significativos avances en  el campo educativo del estado, de 10s cuatro colcgios 

de educacion superior para nirias dc Veracruz.'53 Guanajuato contaba con una  

Escuela de Artes para hombres y mujeres, ubicada en la capital, jr en la que sc  

ensenaba musica, frances, matematicas, teneduria dc libros, pintura, dihujo, 

obstetricia, carpinteria y doraduria. Celaya e lturbide poseian s u s  propios 

escuelas secundarias para mujeres, en ambos casos sostenidas por el clero. 

Aunque la information de Diaz Covarrubias sobre Yucatan cs  Lm 

tanto confusa, parecc ser que, hacia la decada de 10s setenta, unicamcnte 

contaba con el Conservatorio Yucateco, establecimiento al que  en  1875 acudian 

ninos de ambos sexos para aprender musica y declamation. Si bien, aunque 

ignorada por el autor, desde tiempo atras existia la socicdad Sicmprcviva, cntre 

cuyos propositos dcstacaba el de fomcntar la educacion de la rnujer y el estudio 

de Las bellas artes. La promotora fue Rita Cetina Gutierrez, Fundadora en I870 

de un periodic0 con el mismo nombrc y de una cscurla secundaria que 

posteriormente habria de fusionarse con el lnstituto Literario de Nirias. De 

acuerdo con la historiadora Anna Macias, Cetina dirigio dicho institute de 1886 

a 1902, y en-sus aulas se educo u n a  generation de maestl-as quc se distribuiria 

por todo el estado.154 La "trilogia" cultural'(asociacion, colegio y peribdico) de 

152 Las materias que se ensenaban en esta escuela eran: lectura, escritura, gramitica 
e s p ~ o l a ,  francis e ingles, geogralia, historia de Mexico, dibujo, costura y musica. Diaz 
Covarrubias, 1875, vol. 11, p.147. 
151 En el de C6rdoba por ejemplo, en 1873 se ensenaba aritmetica, gramitica, 
geogralia, dibujo, musica y labores mujeriles, mientras que el de Jalapa, un poco mas 
cornpleto, ofrecia lectura, escritura, gramatica. aritmetica, caligralia y adorno, 
geograiia, franc&, dibujo, musica y costura. Los de Orizaba y del puerto, linicamente 
se diferenciaban de 10s anteriores porque ariadian el estudio de la historia. Diaz 
Covarrubias, 1875, vol. 11, pp.169-170. 
1 %  Anna Macias, "Fclipe Carrillo", en Lavrin, 1985, p.330. Entre otras mujeres de 
avanzada y distinguidas profesionistas como las medicas Columba Rivera y Guadalupe 
Sinchez y la abogada Maria Sandoval de Zarco. Cetina Gutierrez formo parte del 
cuerpo dc redaction de la revista La Muier Mexicana, fundada por Dolores Correa 
Zapata. "La Siempreviva", La Voz de Mexico, 19 de junio, 1870, 11.2; "Gacetilla. 



Cetina y dc s u  grupo de colaboradoras debio imprimir un  fuerte ilnpulso 

difusion, organlzaba otro tipo de eventos como concursos literarios. Entre 10s 

temas seleccionados para 10s juegos florales que se efectuarian en  abril del 71 

estaban "Ilios", "La ciencia", "Ilustracion", "Litcratura", "La virtud" y "El 

mundo", cuyo solo enunciado da cuenla del tipo de intcreses promovidos por 

esta asociacion'j5 y cuyo prestigio fue tal, que fungi0 como modelo de  otras 

organizaciones femeninas: 

Varios colegas han dicho que esta asociacion de sefioritas picnsa fundar 
u n  pcriodico literario a semejanza de la Sicmpreviva dc Mirida, que  esta 
escrito exclusivamente por senoras. Alguna ha manifestado ultirnamente 
que  esto va a realizarse ya, mas nosotros lo dudamos, sea porque 
conocemos 10s innumcrables tropiezos que hulla en Mexico toda 
publication literaria o porque siendo uno de Ins suefios dorados quc 
desearamos ver convertidos en  rcalidad antes de  desaparecer del mundo, 
creeriamos que debia desvanecerse como otros muchos, antes de  que un  
momcnto s~quiera  nos fucra dable contemplarlo.l~G 

Pcro salvo algunas excepciones, la mayor parte de  10s estados veian 

con desinteres, si no con abicrto rechazo, la educacion de las mujeres, sobre 

todo la de nivel poselemental, considerada por muchos como u n  ma1 social. 

Solo a rnanera de  ejemplo basta recordar que, cuando en la capital dc Tabasco 

se  intent6 crear un  primer liceo para varones en  1826, el proyecto prohibia la 

Redactado por senoritas", El Monitor Republicano, I" junio, 1870, p.2; "Gacetilla. La 
Siempreviva", El Siglo Diez v Nueve, 9 de enero, 1871, p.3; "Gacetilla, Las Sritas. Rita 
Cetina Gutierrez y Cristina Farfh", El Sialo Diez v Nueve, 21 de enero, 1871, p.3; 
"Gacetilla. La Siempreviva", El Monitor Republicano, 20 de febrero, 1872, p.4; Dolores 
Correa, "Rita Cetina Gutierrez", La Muier Mexicana, 1" de febrero, 1904, entre otros. 
155 "Gacetilla. La Siempreviva", El Siglo Diez v Nueve, 8 de rnarzo, 1871, p.3. 

"C;acetilla. L a  Estrella del Porvenir", El Monitor Republicano, 9 de marzo, 1872. p.3. 
Cursivas en el original. No seria hasta mediados de 10s ochenta (1884) cuando se 
fund6 el lnstituto Literario de NiAas, bajo la gubernatura del general. 0. Rosado. 
"lnauguraci6n", El Sialo Diez v Nueve, 13 de mayo, 1884, p.2: 



cntrada a cualquier mujer, por- anciana que fuera y bajo cualquier prctexto. 

Esta misoginia institutional llego a tal punto quc, para impedir todo contacto 

con el sex0 opuesto, incluidas las empleadas del propio plantel, se determino 

que entre la cocina y cl refectorio liabria un  torno, quc a la vez quc facilitar-ia el 

paso de 10s alimentos, impediria todo contacto entrc las trabajadoras y 10s 

~scolares . '5~ 

Un ejemplo mas de esta clase de prejuicios es la desconfianza provocada 

por el plan de estudios del Liceo de Nirias de Guadalajara, pues se temia que 

pusiera en riesgo 10s valorcs familiares y socialcs de la comunidad: 

... asi tambien impulsados por s u s  nobles sentimientos de rcparacion y 
progreso, pudieran 10s directores de la educacion, abrigar el intento de 
llevar la instruccion a la mujer a mayor elevation de la aue es conveniente, 
y sacar de su  quicio la buena ensefianza, y privar a la familia de su ~nejor 
elemento de orden y moralidad.'58 

A pesar dc estas posturas poco progresistas, abundaban otras 

inuchas opciones practicas, encaminadas a dotar a las jovenes provincianas de 

conocimientos especializados o el dominio de algunos oficios propios. En 

Puebla, por ejemplo, Antonio Fernandez y otros farmaceuticos se propusieron 

"mejorar la condicion de la mujer", ensenando a algunas jovenes farmacia 

reorica y practica. De contar con el apoyo del gobierno -decian- podrian 

establecerse varios colegios de este tipo, en donde "las senoritas se dediquen a1 

estudio, no solo de la farmacia, sino de otras carreras compatibles con la 

debilidad de s u  sexo".15' 

Mas no toda la oferta educativa de la epoca era tan novedosa como esta 

"ltima. Entrc 10s estudios mas socorridos estaban 10s de partera, = 

157 Torres Vera y Romero Rodriguez, 1992, p.30. 
15s Ex-enes ..., 1866, p.48. Subrayado nuestro. 
15' "Gacetilla. Digna de aplauso ", El Correo del Comercio, 17'de marzo, 1875, p.2. 



tradicionalrnente aceptados corno campo de actividad fcmenina y prcsentes c n  

las diversas regiones de  Mexico. Desde  1540 el ayuntamiento de la ciudad de  

Mexico mando que el Protomedico y los regidores examinasen a "las mujeres 

quc usen de partear".lm Las referencias a esta  actividad continilan a lo largo de  

la ctapa colonial y del periodo indcpendiente, siernprc orientadas a normar y 

mcjorar s u s  servicios, debido, entrc otras  razones, al alto indicc dc rnortandad 

materna. En 1792, por ejemplo, el intendente de Guadalajara orden6 al 

cirujano mayor del Hospital Real prcparar parteras, "para cvitar los continuos 

males que la falta de parteras o comadrcs i n s t r ~ ~ i d a s  produce a la 

humanidad";'" hacia 1806, el Real Tribunal del Protomedicato public0 r n  el 

Diario dc Mexico la Cartilla nueva ulil y necesaria para instruirse las rnatronas 

aue vulearmente se llaman cornadres, en el oficio dc parrear.'"' Eiecto de cse  

problema y quizas tambien del intercs oficial por reglamcnrar s u  ejercicio, hacia 

1842 se dispuso que para obtener cl respective titulo profesional, las partcras 

podrian presentarse a cxamen en las cscuelas de rncdicina, aun sin haber 

cursado las materias de obstetricia. Para garantizar su preparncion y la 

s e y r i d a d  de la clientela, se aclaraba que, transcurrido dctcrminado plazo, a 

mas del examen se les exigiria aprobar por lo menos dos cursos de obstetricia 

en el Establecimiento de Ciencias MOdicas.1" Incluso, avanzado el siglo, 

-~ ~ - 

160 Tanck Estrada, 1982, p.36. Sobre su  funcionmniento durantc cl siglo SIX y su 
dcsaparici6n en 1831, Staples, en Arce 1982, pp.93-98. 
161 Josefina VAzquez, "De encomenderos, colonizados y otros animales dc razon", Fern, 
num. 11, noviembre-diciembre. 1979, p.7 

Viase Diario de Mexico, 9 de marzo, 1806, p.272. El tetna es uno dc 10s mas 
recurrentes de la iooca v reneia la ~luralidad de ideas y practicas vinculadas a la . . 
maternidad y a 10s partos. 

Staples, 1981, p.145, El Siqlo XIX, 10 de enero, 1842 \' Staples, en Arce 1982, 
p.108. Pese a 10s esfuerzos oficiales por "academizar" el oficio, la mayoria dc las 
barteras debio lormarse empiricamente, por lo que la Guia de Forasteros de 1854 
unicamente registra siete parteras tituladas en la capital, cifra que contrasta con la de 
368 abogados.-La misma-autora se~iala que la p'imera mujer que obtuvo titulo de 
partera de la Escuela Nacional de Medicina (sic] fue Carlota Romero, en 184 1. Staples, 
en Arce, 1982. pp.79, 108. 



algunos institutos cientificos cstatales, como el de San Luis Potosi, decidiel-on 

abrir sus puertas a las mujeres solo con el fin de prepararlas en cste campo: 

Las Sritas. Elena, Teresa y Dolores Olacta, por atenta tarjeta nos informan 
haber obtenido el titulo de profesoras en partos, prcvios 10s examenes 
sustentados en el lnstituto Cientifico de San Luis Potosi y bajo la dircccion 
del aventajado Dr. Alberto Lopez I < e r m o ~ a . ' ~ ~  

En general, las escuelas de las distintas ciudades provincianas eran 

de caracter confesional, como la fundada por Antonio Plancarte, cura de Jacona 

en el obispado de Zamora, quien habia realizado cstudios en Londres y Roma y 

cuya escuela para serioritas seguiria el sistema adoptado en 10s colegios 

catolicos de Inglaterra. Ofrecia 10s tradicionales ramos de lectura, religion, 

caligrafia, economia domestica, costura, musica, canto, dibujo, cocina "y todo 

lo que constituye el perfecto desempefio de las haciendas domesticas".l" A tono 

con la logica de 10s tiempos y el ejemplo de la capital, surgian nuevas escuelas 

de artes y oficios y clases privadas de algunas actividadcs manuales como la 

sericultura: 

Se trata de establecer en el Saltillo una  normal de profesores y otra de 
artes y oficios para senoras. 
Que la primera no sea como la que abrio en esta ciudad el Ayuntatniento 
que presidia Eduardo Arteaga, y que la segunda sea cual la que en esta 
capital produce ya magnificos r e s u l t a d ~ s . ' ~ ~  

164 "Gacetilla. Profesoras en partos", Diario del Hogar, 25 de abril, 1890, p.3. 
165 "Noticias. Educaci6n de la mujer", La Voz de Mexico, 7 de agosto, 1870. p.3. 
166 "Gacetilla. Escuelas", El Correo dePComercio, 25 de julio, 1873. p.2. En 1874 se 
anunciaba el pr6xirno establecimiento de una escuela de artes y oficios para nitias en ~ - 

Toluca ("Gacetilla. Escuela de Artes y Oficios para nitias", El Correo del Comercio, 27 
de noviembre, 1874, p.2.), mientras que en Veracruz se constituia una Sociedad 
Protectora de Artes y Oficios, entre cuyos objetivos figuraba el de fundar catorce 
"casas" de este genero de estudios. Gacetilla. La Sociedad Protectora de Artes y 
Oficios", El Correo del Comercio, 22 de julio, 1874, p.2. 



L a s  dericicncias en la educacion superior de las mujcres, hasta donde 

nos h~osSpodido-percatar;.no-eran-cxclusivas~de~M~xico.~Por~cl coritrario, 

habia pocas instituciones coma la Escuela Nacional Secundaria de Nifias, sobre 

todo en  los paises hispanoamericanos, donde el proceso de secularizacion y 

"democratizacion" fue mas tardio. Santiago de Chile par cjcmplo, conto con dos 

secundarias femeninas, pero dc carcicter particular, cl Licco Santa Tercsa, 

fundado en  1863 par Antonia Tarrago y el Colegio de la Recoleta, conocido 

tambien coma Liceo Isabel Lebnin dc Pinochet, ambas con planes de estudios 

muy incornpletos. Gracias a1 iriteres del ministro de Justicia e InsLruccion 

Publica, Miguel Luis Amunategui par fomcntar la educacion "superior" de las 

chilenas, hacia fin dc siglo surgieron 10s primeros liceos "fiscales'' femcninos, 

uno en Valparaiso, fundado en 1891, seguido par el Licco Num. I de Santiago, 

en cl 94. Solo que  a difercncia de lo quc acontecia en Mexico, el objetivo de 

estos establecimientos consistia en  preparar para el hogar y el matrimonio a 

nifias de clase alta: 

Aristocratizados y germanizados, 10s dos primeros liceos dc nifias dc 
Santiago, cerraban sistematicamente s u s  puertas a las jovenes de clase 
media y pobre. Eran colegios exclusivos que ofendian el sentido 
democratico, naciente ya en  la R e p ~ b l i c a . ~ ~ ~  

167 Ema Salas Neumann, "Breve retrospectiva historica a la educacion de la mujer en el 
pais desde mediados del siglo XlX, en Perspectiva Educacional. Chile, lnstituto 
Educacional, UCV, Num. 26, marzo, 1966, pp.109-115. &&@: Labarca, 1939, (s.p.1. No 
fue sino hasta 1905 cuando se fundo un quinto liceo femenino, especialmente 
orientado a nifias de pocos recursos. Cabe destacar que, en el plano legal, hub0 
avances considerables, pues el "Decreto Amunategui", promulgado el 6 de febrero de 
1877, declaraba que "las mujeres deben ser admitidas a rendir eximenes vdidos para 
obtener titulos profesionales, con tal que se sometan para ello. a las mismas 
disposiciones a que estkn sujetos 10s hombres". Aunque no podemos precisar en que 
consistian 10s "liceos liscales", creemos que pudo haberse tratado de escuelas 
sostenidas con rondos publicos. Salas Neumann, en Perspectiva ..., p. 110. 



No succdih lo rnismo con la educacion normal, pues desdc 1884 

Santiago tuvo el primer establecimicnto de este tipo, seguido por Concepcihn 

(1885) y La Screna (1890), tendencia comun a buena parte de Hispanoamerica. 

Un caso mas es  el de Cordoba, Argentina, en donde a1 mediar el siglo 

pasado, con exception dc  la Escuela Normal, practicamente no habia instituios 

de ensenanza media para mujcres. Scgun la investigadora Vera de Flachs, lo 

usual era que las jovenes solo cursaran Ins primeros grados de la primaria y 

completaran su  formacion dentro del hogar paterno.168 En cuanto a Cuba, 

ejemplo de lo que acontccia en  la zona del Caribe, tras una  educacion no 

cscolarizada en el seno familiar, las ninas acudian a las academias privadas 

quc estuvieron de moda a partir de 10s ochenta. Entre ellas destacan la 

Academia Pcruani y la escuela Santa Isabel, en las que se impartian doctrina 

cristiana, escritura, aritmetica, gramatica, idiomas, geografia, dibujo, musica, 

baile y bordado. Por s u s  connotaciones practicas, destaca la Academia de 

Tipografas y Encuadernadoras, iundada por Domitila Garcia de Coronado hacia 

los sesenta.'" En Colombia, las cosas no fucron por mejor camino; 11-as el 

intento de reforma educativa impulsado por 10s liberales en la dicada de los 

setenta y que condujo a la creacion de las primeras normales para mujeres, se 

impusieron 10s gmpos consemadores y, con ellos, el dominio de la religion 

catolica en el terreno ideologico. En consecuencia, la educacion de las 

colombianas se concreto a establecimientos privados de tipo religiose y de bajo 

nivel academico.'70 Por lo que toca a Brasil, la unica opcion de educacion 

paselemental femenina la constituyeron las contadas escuelas normales que se 

fundaron a partir de 10s afios treinta, per0 que solo abrieron s u s  puertas a las 

1" Vera, 1996, p.4. 
167 Ricardo. 1998, pp.2-3. 
170 Herrera, 1994, pp.12-13 



iiiujeres varias decadas despues.171 Fuc por cl lcnto crecimiento de la 

cducacion femenina por lo que algunas brasilefias, inquietas intclcctualmente, 

optaron por educarse e n  forma autodidacta, mediante la lectura de 10s escasos 

libros que llegaban a s u s  manos, periodicos y revistas o, cuando el inter is  y las 

condiciones lo ameritaban, viajar al extranjero para poder rcalizar- estudios 

superiores.I72 Un ultimo ejemplo de es ta  situation lo brirlda cl caso de Lima, en 

donde, bajo el gobierno de  Manuel Pardo (1872 a 1876), se efectuarian 

importantes avances en  el campo educativo, entre 10s que destaca la creacion 

de la primera Escuela Normal de Mujeres. La institucion se confio a las monjas 

francesas del Sagrado Corazon y sus beneficios unicamente alcanzaron a 

scctores privilcgiados de la p o b l a c i ~ n . ~ ~ ~  

En cuanto a la educacion profesional, las diferencias con Mexico son 

pocas; la primera estudiante de medicina chilena, Eloisa Diaz Insunza, realize 

s u s  estudios al mismo tiempo que la  mexicana, Matildc Montoya, hacia lo 

propio, lo que, a reserva de estudios comparatives mas amplios, sugiere ciertos 

paralelismos en el desarrollo educativo de  la region.174 Fuc tambicn a1 inicio de 

los ochcnta cuando se titularon las dos primeras medicas brasilefias, solo que tuvieron 

que realizax sus estudios en el New York Medical College and Hospital for Women. Se 

trata de Ma. Augusta Generosa Estrella, quien a 10s catorce afios de edad ahandono 

Rio de Janeiro para estudiar medicina en 10s Estados Unidos, seguida por Josefa 

171 Hahner, en Lavrin, 1985, p.297. La deficiente preparacion de 10s mentores pliblicos 
y privados propicio la creacion de escuelas normales para vaxones, la primera de ellas 
en Niteroi, en 1835, seguida por la de Bahia, un a i ~ o  despues. La normal de Sao Paula 
data de 1846 y solo una seccion para nifias treinta a i~os  despues. 
172 Hahner, en Lavrin, 1985. pp.316-317. La autora unicamente rnenciona periodicos y 
revistas. 
173 Fell, en Gonzalbo, 1999, p.253. 
174 Salas Neumann, en Perspectiva ... , m., p.113. Montoya finalizo 10s estudios 
medicos en 1887. Sobre el tema, Lourdes Alvarado, "Matilde Montoya: primera mcdica 
mexicana", Ciencia y desarrollo, Mexico, CONACYT, septiembre/octubre. 1994, pp.70- 
73; Cano, 1996, pp.66-68; Lourdes Alvarado, IAbriendo brecha. Las pioneras de las 
carreras liberales en Mexico", Uniaersidad de Mexico, Mexico, septiembre. 2000, p. 15. 



Agueda Felisbella Mercedes de Oliveira. Ambas confesahan que 10s principalcs 

objetivos de sus respectivas carreras eran "el amor a la patria y la defensa de nuestro 

sexo, tan atacado por ser incapaz de recibir educacion superior". Dc rcgreso a su pais 

publicaron el periodic0 A Mulhcr, con el propbsito de convencer a sus congineres de la 

capacidad intelectual femenina.I75 En Cuba sucede algo semejante pero en mayor 

nlirnero; en la misma dlcada Laura Martinez de Carvajal inici6 estudios profesionales 

en la Facultad de Ciencias y en Medicina, secundada por Maria Pimentel y Peraza. 

Asuncion Mcnendez y Dominguez, Francisca Rojas Sabater de Astudillo, entre otras.O6 

Los problemas o "retrasos" en  torno a la educacion femenina no se 

reducen a America; contra lo que  pudiera pensarse, las aportaciones de la 

revolucion francesa no llegaron en igual medida y con semejante rapidez a 

hombres y mujeres, asimetria predominante en buena parte de 10s ideologos de 

la epoca. Representativo de dicha tendencia Cue el conde de Mirabeau, para 

quien la mujer estaba hecha para la vie interieure, es  decir, para el hogar. Por 

tanto, como setiala Mayeur "con la revolucion se repitc la cita frustrada de la 

educacion de las nifias", pues en la etapa inmediata se conservaron o 

restablecieron las practicas tradicionales. Por multiples razones, opina el autor, 

el crecimiento de  la escuela femenina no coincidio con el crecimiento de la 

escuela en  general, y menos todavia con el establecimiento de u n  modclo laico. 

No seria sino h a s h  la decada de  10s ochenta del siglo XIX cuando la Republica 

francesa normaria la instruction femenina secundaria y laica,"7 cosa que,  al 

1'3 Hahner, en Lavrin, 1895, pp.316-17. 
176 Conception Gimeno, "La mujer cubana". El Album de la Muier, 16 de rnarzo, 1890, 
pp.82-83. 
177 Mayeur, en Duby y Perrot, t.7, 1993, pp.254-255. Al margen de las acciones 
gubernamentales, en 1862 Elisa Lemonnier, protestante surgida del saint-simonismo. 
fund6 una escuela "profesional" laica para nitias pobres, pero como sucedio con Artes 
y Oficios de Mexico, predominaron las discipulas de clase media. Ademas de una 
educacion moral, las alumnas podian recibir tres tipos de cursos: generales, especiales 
de comercio o de dibujo industrial y trabajo practico en el taller. Destacan tambien 10s 
"cursos", flexibles y de bajo costo, ideados por Victor Duruy (18671, que estuvieron a 



menos legalmente, en Mexico se intento a partlr del 67. Fue hasta diciembre dc 

1880 que sc aprobo la ley quc estZ6l~i~l~~nse~n~a-secundana-femenina-~- 

laica en Francia y que, todavia entonces, algunos representantes del 

conscrvadu~-ismo calificaron coma "la continuation de empresas contra Dios y 

la religion". 178 

1-as not~cias de este y otros avances educativos llegaban con bastante 

rapidez a Mexico, coma puede comprobarse en un articulo publicado par La 

Libertad a poco tiempo de la promulgation de la legislacion franccsa sobre la 

segunda cnsefianza femenina. Con dicha norma -afirmaba Torres Campos, 

nutor del escrito-, se intentaba quc las mujeres no fueran extranas a las 

lenguas, la literatura y las ciencias; que tuvieran algunas nociones de filosolia, 

derecho, historia natural y fisica, empleando los afios de la adolescencia en un 

"fecund0 trabajo" que, a la vez que las defenderia dc la frivolidad les permitiria 

transformar la vida de familia y dirigir debidamente la educacion de sus  

liijos.l79 Si bicn no hacia ninguna comparacion con lo que acontecia en el pais, 

cs  claro que tal informaciirn respondia al interes del articulista par propiciar la 

reflexion de sus  paisanos sobre este tipo de cuestiones. 

En Esparia, practicamente no hubo educacion superior femenina mas 

alla de las escuelas normales de maestras autonzadas par la Ley Moyano de 

1857, pero cuya organ~zaclon, par falta de un mandato expreso de la mlsma 

legislacion, se retraso hasta 1877. Sin embargo, estos centros no se 

cargo de los profesores del liceo mas cercano, en locales proporcionados par 10s 
ayuntamientos. Entre otras limitaciones, 10s 'cursos" carecian de un plan de estudios 
propiamente dicho que cubriera varios aios y asegurara la coordinaciirn entre las 
diferentes asignaturas. De hecho, tuvieron una vida ermera, a lo mas de dos &os, en 
un numero limitado de ciudades, aunque constituyeron .un importante antecedente 
que continuo repitiendose a lo largo de la d=cada siguiente. Mayeur, en Duby y Perrot, 
t.7, 1993, p.260. 
178 Mayeur, en Duby y Perrot, t.7, 1993, p.267. 
$ 7 9  Torres Campos, "La enserianza secundaria de las mujeres". La Libertad, 2 de marzo, 
1881, p.1. 
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caracterizaron por su  alto nivel academico; todavia en 1880 dejaban a u n  lado 

ciencias naturales, fisica, geometria y nocioncs de coniercio c industria. Hubo, 

eso si, comadronas y parteras. profesi6n que cont6 con cierta regulation desde 

1750, per0 no se normalize hasta 1804, al obligarse a las matronas a 

cxaminarse en 10s realcs coie~ios  de cirugia. Por lo menos formalmenic, solo las 

rnujeres viudas o las casadas y quc contaran con cl permiso de sus  maridos 

Lcndrian acceso a dicha actividad.lR0 No sin razon el mexicano Torrcs Campos 

destacaba la enorme diferencia entrc la enserianza secundaria de las francesas 

y la de las espafiolas, a quicnes se negaba el estudio de las disciplinas 

cientificas. Esparia <oncluia- debia hacer un  esfuerzo para "dejar de ser, por lo 

que a ensetianza de la mujer s c  refiere, una excepcion en Europa".'RI 

Belgica e Inglaterra fueron mucho mas precoces; desde 1864 aquella conto 

con una  asociacion para la ensefianza profesional de mujeres y, a solo u n  atio 

de distancia, con una  escuela profesional, privada y no confesional, para ellas, 

la que poco despues (1868) seria adoptada por el municipio dc Bruselas. Su 

finalidad estribaba en superar 10s limitcs de la mera ensefianza para cl hogar e 

impartir conocimientos dc tip0 reorico.'82 En Inglaterra, Cambridge abrio s u s  

examencs (local examinations) a las nifias a partir de 1865, aunque para eltitar 

las consabidas criticas y a lg~in  posible escandalo, instal0 a cierta distancia el 

colegio femenino y, desde 1875, se autorizo a las universidades a otorgar 

diplomas a las mujeres.lS3 No obstante, concluye Mayeur, ni 10s republicanos 

franceses, ni 10s liberales belgas habian abandonado el ideal fernenino 

tradicional; Jules Ferry, por ejemplo, se inclinaba por educarlas en un  sentido 

180 Ballarin, en Duby, 1993, 1.8, p.300. 
161 R. Torres Campos, "La ensenanza secundaria de las mujeres", La Libertnd, 2 de 
rnarzo, 1881, p.1. 
16'2 Mayeur, en Duby y Pcrrot, t.7. 1993, pp.260-261. La fuente consultada es muy 
escueta en torno a las caracteristicas de esa primera escuela "profesion*. 
'83 Mayeur, en Duby y Perrot, t.7, 1993, p.259. 



mas progresista, unicamente para evitar "el divorcio intimo entre la mujer 

-creycnte-y-el-marido-librspensador". Ello explica las diferencias curricularcs 

entre varones y mujeres rlue dominaron la epoca: 

La cscuela primaria republicann c s  la mi s~na  para ambos scxos, con la 
difcrcncia dc 10s trabajos clc aguja, que se  jugan indisperisablcs cn una  
escuela de  nifias. Pero la ensefianza secundal-ia femenina no tiene ni la 
duracion, ni la amplitud de rniras de s u  homologa masculina, y rehusa 
enseriar latin y filosofia a las nifias, asi como disciplinas cientificas 
desarrolladas. De ahi deriva en Francia un  pcriodo de luclias y de 
\racilaciones, que comienza en  1905-1914, para asegurar a las nirias la 
posesion del bachillerato y, a tl-aves de el, s u  ingreso en la enserianza 
superior.'84 

En conclusion, podemos dccir que con la creacion de la primcra 

escuela secundaria nacional y lnica para mujcres, Mexico dcmostrh que estaba 

a la altura de s u  tiempo. La vieja demanda de una  educacion "superior" para 

"esa bella porcion de la naturaleza", 131-esente en  la prcnsa mcxican:~ a lo largo 

del siglo, finalmente se hizo realidad. Durante un  largo periodo (1869-1889), 

represento el mjximo esfuerzo realizado por 10s gobicl-nos indepcndientes en 

favor de  la instruction y educacion superior de las mexicanas. Mediante csta  

nueva iormacion, se esperaba resolver tres de los grandes problemas del 

momento: transformar en  un  sentido laic0 la mentalidad de las mujcres; educar 

a las futuras madres de familia y-mentoras de lanifiez mexicana y,  cada vez 

mas  importante, brindar a ese sexo 10s medios indispensables para intcgrarse 

en mejores condiciones a1 mercado laboral. 

Sin embargo, por buenas que fueran las inlencioncs de s u s  

principales promotores, la experiencia comprobo que serian la demanda social 

y las necesidades practicas las que, en ultima instancia, habrian de  definir el 

in4 Mayeur. en Duby y Perrot, t.7, 1993. p.261 



caracter definitive de la Secundaria de Nifias. Y por lo pronto, antes quc 

mujeres cultas o profesionistas, lo quc el pais pedia a gritos cran maestras y 

maestros bien preparados. 

Esa especic de normal inior~nal en la que termino por convertirsc la 

Secundaria no dio 10s resultados csperados. Segiln Ezequiei A.  ChA\'cz, n pesar 

dc que durante catorcc afios conto con la autorizacibn oficial para expedir 

titulos de profesoras de instruccihn primaria y secundaria, no logro formar 

"maestras adecuadas". El carkcter hibrido de s u  plan de estudios, que 

simultaneamente intentaba cubrir fines. muy diversos (ensefianza normal, 

secundaria y de artes y oficios), propicio que se dispersaran 10s recursos 

materiales y humanos con que contaba. Ademas, afiadia dicho escrilor, que 

como ninguna ley obligo a las futuras profesoras a cursar sus  estudios en la 

Secundaria, buena parte de las aspirantes a la docencia "continuaron 

adquiriendo solo superliciales conocimicntos primarios y de pedagogia, quc 

apenas comprobaban ante 10s jurados organizados por 10s ayuntamicntos". '8" 

Esta situacion, sumadas a1 franco rechazo hacia la educacion 

"superior" femenina por parte de un sector mayoritario y, a partir de la decada 

de 10s ochenta, la paulatina incorporacion de las mujeres a la Escuela Nacional 

Preparatoria, determinaron a las autoridades educativas a consumar, con toda 

la legalidad del caso, la "reconversion" de la Encarnacion en una escuela 

normal, la primera con caracter nacional del pais. 

18s Chavez, en Sierra, 1901, pp.548-549. 
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V. Se cierra e l  circulo. 

V.1 Asignatura pendiente: La Escuela Normal de Profesoras. 

Una de las preocupaciones centrales en cl carnpo educativo, presente 

a lo largo del siglo XIX mexicano, fue la adecuada forrnacion de 10s luturos 

ciudadanos; aunque se sabia que para alcanzar dicha meta, era necesario 

terminar con la traditional improvisacion de mcntores. La demanda de escuelas 

normales fue constante y perrneo todo tipo de proyectos. independientemente 

de los matices partidistas que 10s inspiraban; sin embargo, los consabidos 

problemas politicos y carencias de todo tipo irnpidieron, a1 menos en la ciudad 

de Mexico, la pronta fundacion de estas instituciones. 

Una de las propuestas iniciales en dicho scnrido corresponde a "La 

Viuda Qurretana", asldua colaboradora de El Diario de Mexico, quien, a1 

arrancar el siglo antepasado, solicito la creacion de un "serninario general del 

Reyno", donde se formaria una prirnera generacion de profesoras, las que, a1 

terminar 10s estudios, se distribuirian en los colegios femeninos de otras 

ciudades.1 

Hacia 1828, el tema fue abordado oficialmente par el "Plan de educacion 

para el Distrito y Territorios". Este documento, elaborado a peticion del 

gobierno par un grupo de letrados coordinados par Pablo de la Llave, reconocia 

la gravedad del problema y, coma rninimo, estipulaba el establecimiento de una 

escuela de nifios y otra de nifias en cada parroqula, ademas de una escuela 

I "La Viuda Queretana", El Diario de Mexico, 28 de mayo, 1808. pp.493-495. Sobre el 
tema: Alvarado, en Gonzalbo, 1999, pp.274-275. 



norrnal.2 Poco despuis,  el frances Mathieu de Fossey, avecindado en Mexico 

dcsde 1830 c interesado en "juntar su  nornbrc con 61-piogreso-de-la- 

civilization", propuso la creacion de una cscuela normal. A corto plazo, Fossey 

alcanzo s u  proposito en Guanajuato, donde logro preparar varias generaciones 

de maestros tituladosl y, pasado el tiempo, fue elegido para dirigir la Normal de 

Proicsores, crcada bajo la administracion dc lgnacio Comonfort en la ciudad de 

Mexico. El programa reforrnista dc 1833 no podia pasar por alto un  asunto de 

tal envergadura, por lo que, entre otras rnedidas, decreto el establccirniento de 

una escuela normal "para 10s que se destinen a la ensefianza primaria" y "otra 

de la misma clase para la enselianza primaria de las rnujercs".' 

Ante 10s adelantos de la Escuela Normal para el cjercilo creada [,or 

Santa Anna en 1835, el profesor Manucl Morcno de Tejcda plantco la crcacion 

de una Normal Municipal para adultos que aprovecharia la experiencia dc 

aquella y se destinaria a 10s preceptores de las escuclas financiadas por el 

ayuntamiento. Para facilitar la asistencia del alumnado, funcionaria 

diariamente de siete a nueve de la noche, salvo 10s domingos primeros de cada 

rnes, en que, a rnanera de serninarios, s e  estudiarian 10s nuevos sistemas de 

enselianza y el rnejorarniento de s u  trabajo,j importante referencia, aunque no 

haya pasado del plano discursivo, sobre el naciente interes de 10s rnexicanos 

por la tematica pedagogics. 

2 Como 10s proyectos anteriores, este no tuvo vigencia. Tampoco hay indicios dc que se 
hubiera discutido o aprobado por la C5mzua. Es claro que las indicaciones en torno a1 
tema se remontan al period0 colonial; en 1791, Rafael Ximeno, maestro mayor del 
gremio, asentaba que el arte de leer y escribir se hallaba muy "abatido por falta de 
buenos maestros y de metodo uniforme". Chivez Orozco. 1936, p.23. 
3 Staples. en V6zquez. 1981, pp. 136-137. 

Dublin y Lozano, 1876, vol. 11. 1827-1834, p.576; Ruiz, 1900, p.233; Talavera, 1973, 
t.1, p. 174; Tanck, 1984, p.36; Jimenez Alzucon, 1987(b), p.50. Subrayado nuestro. 
s AHACM. Leg. 1, exp.350, indice 2481, a io  1836. Jimenez Alarcon, 1987(b), p . 5 1  La 
comision de lnstruccion Nblica del ayuntamiento celebro la propuesta de Tejeda y 
piante6 el establecimiento de una Escuela Normal de Adultos Artesanos que dirigiria 

-. 
una junta integrada por algunos de sus miembros. - - -- - .- - .~ .. . . - - - -  . - .~ . . 
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En octubre de 1842, se decreth la obligatoriedad, cntre 10s siete y quince 

arios, y la gratuidad de la educacihn; sc confio a la Compafiia Lancasteriana la 

direccihn general de la instruccion primaria y se establccio un plan para fundar 

una escuela normal y para la publication de cartillas y libros dc texto.', Con 

cllo, se pretendia homologar- el mctodo y los contenidos educativos a nivel 

nacional, otra de las grandes preocupaciones a lo largo del siglo. Para 

contrarrestar el desprestigio con que en terminos generales se percibia la 

aclividad magisterial y como inccntivo a 10s posibles candidatos a maestro, se 

olrecia exentarlos de cargos concejales, del servicio en la milicia y de 

contribuciones personales. Ademas, 10s preceptores aprobados por la direccibn 

o por alguna de las subdirecciones departamentales de la Compariia podrian 

abrir escuelas en cualquier paste del pais, sin tener que cumplir con algirn otro 

requisito.7 

En contraste con la propuesta anterior, "El Plan General de Estudios" de 

1854, elaborado por Teodosio Lares en la ultima administracion de Santa Anna, 

centro su  atencion en 10s esrudios su~er iores  y en revitalizar a la antigua 

universidad, dedicando unas  cuantas lineas a los contenidos de la instruccion 

primaria y ni una  alusion a la formation magisterial. Segun indica el titulo 

correspondiente, todo lo concerniente a este nivel educativo se determinaria 

posteriormente "por una  ley y reglamentos especiales", 10s cuales nunca 

llegaron a elaborarse.8 

u Talavera, 1973, 1.11, pp.13-14. Una sintesis historica del origen y iuncionamiento de 
estc tip0 de escuelas, Tanck, "Las escuelas lancasterianas en la ciudad de Mexico: 
1822- 1842" en Vazquez, 1992, pp.49-68. 

7 Vega Muytoy. 1996, pp.64-65. 
a Dublin y hzano, 1876, "01. VII, 1854-1855, p.344. El Plan General de Estudios esti 
Iechado el 19 de diciembre del 54, despues de iniciada la Revolution de Ayutla que 
puso lin a la dictadura santannista, en agosto de 1855. 



Cabe senalar que el problema cducativo preocupo en i y a l  mcdida a los 

diferentes-grupos-ideologicos.-Mu~~~al~~stilo~de~p~puesta de Morcno de 

Tejeda, lgnacio Comonfort ordeno la creacion de una escuela normal para los 

rnaestros y maestras de primeras let[-as de la capital, pagados por los rondos 

lie1 Distrito Federal o de la municipalidad. La asistencia de 10s menrores tendria 

caracter obliaatorio, salvo para aquellos quc  tuvicl-an algun prohlema de salud 

o que pasaran de cuarenta arios, por lo que, al menos en teoria, parece que la 

intention gubernamental fue que la institution tuviera caracter mixto, es decir, 

que hombres y mujeres acudieran a clases en el mismo horario y no en turnos 

distintos.9 

Ademas, el decreto en cuestion sefialaba clue sc acimitirian otros 30 

alumnos -15 de cada sexo- para, despues de dos meses de aprendizaje, dc la 

realization de un examen y de la evaluacion correspondiente, poder seleccionar 

a 10s mejores (12 en total) para que continuaran 10s estudios. Las clases se 

impartirian diariamente en San J u a n  de Letran, de 7 a 9.30 de la manana, para 

que 10s asistentes pudieran cumplir con s u s  funcioncs docentes cotidianas.l(' 

L o s  cursos matutinos no tuvieron la respuesta esperada por las autoridades y, 

ya por prejuicios de genero, pues el caracter mixto de la escuela debio 

sorprender a algunos de 10s posiblcs candidatos y candidatas, bien por 
A -- 

desinteres de 10s docentes p o r ~ s u  superacibn profesional o, simplemente, por 

problemas de tiempo, la inasistencia fue general. Por lo que toca a las 

profesoras, fue comun que, a manera de excusa, se acogieran a la clausula de 

.~ . 

,I El decreto respectivo corresponde a] 19 de mayo de 1857. Dubl5n 5, Lozano. 1876. 
vol. VIII, 1856-1860, pp.473-475. Subrayado nuestro. 
' 0  Dublin y Lozano, 1876, vol. VIII. 1856-60, p.473. Cabe destacar que, al igual que 
sucedi6 con la propuesta de Moreno de Tejeda, en el plan de estudios de esta escuela 
se incorporo la asignatura de principios de pedagogia, lo que da cuenta de la 
importancia que se concedi6 a esta disciplina a lo largo del periodo. Jimenez Alarcon, 
1987(b), pp.54-55. 



exencihn y alegaran algun padccimiento fisico para no asistir a los cursos de la 

Normal, como puede apreciarsc en el siguiente escrito dc una de cllas: 

Desde el mes dc julio ultimo en quc me dio un ataquc de nervios 
resistiendolo con particularidad en el cerebra, he quedado tan enferrna que 
a juicio del facultativo quc me asisle, s e e n  cl ccrtificado que debidamente 
acompaiio, seria precis0 scpararrne par algun tiempo del Establccimiento a 
mi cargo ... En virtud pues de hallarme enferma, cuyo hecho he probado, 
suplico a V.E. me dispense de la asistencia a la Escuela normal segun me 
previene en su  circular del corriente." 

Ante el problema de inasistencia, el francis Mathieu de Fossey, director de 

la escuela, propuso que se impusieran multas a 10s faltistas o, en 10s casos mas 

graves, que se les suspcndiera de sus ernpleos, niientras que Florencio M. del 

Castillo, regidor de la ciudad y bastante mas flexible que aquel, autorizo una  

reduccion de 30 minutos en el horario y el cambio de la escuela al Portal de las 

Flores. ebpero todo fue inutil, 10s problemas continuaron, por lo que la 

comision dc lnstruccilin Publica opto por recomendar la derogacion dc la ley 

respectiva: 

La ley de Mayo 19 de 1857 ni fue bien meditada, ni ha podido ponerse en 
practica por perjudicarse la ensefianza de las nifias que se educan en  las 
escuelas que sostiene el Excelentisimo Ayuntamiento. Consiguienternente, 
la Escuela Normal que existe e s  inutil y lo inutil no debe causar al erario 
nacional u n  gasto de 10s mil pesos anuales. Por liltimo, la Comision esta 
persuadida que es conveniente la escuela normal de prolesores bajo otras 
bases. IZ 

11 AHCM, Leg. 1, exp.570, indice 2481, afio 1857. 
AHACM. leg 1, exp. 570, indice '2481. a50 1857. Al  parecer el problerna de 

inasistencia fue mayor entre las mujeres pues, segun la fuente consultada, abundan 
10s docurnentos firmados por profesoras, solicitando se les eximiera de la obligaci6n de 
asistir a 10s cursos normalistas de San Juan de Letrin. Jirncnez Alarcbn. 1897(b), 
p.58. 



Llegamos asi  a1 "Plan Ramirez" de abril dcl 61, avalado por cl gobierno 

-.-.- dc Juarez, que decreto la fundacion de una "prlmarra elemental-y-pcrfccta";-- 

establecimiento modelo que serviria para proporcionar profesores a las escuelas 

de primeras lelras,l3 solo que la invasion europea y cl posterior gobierno 

rnonarquico impidieron la puesta e n  practica de dicho proyecto. Si bien 

Maximiliano no incluyo este rubro e n  su ya mencionada carta a Siliceo, este 

ultimo, mas congruente e informado que el principc austriaco respecto a la 

rcalidad del pais, destacaba la urgente necesidad de formar profesores de 

primeras letras, "para sacar a muchos de ellos dc las antiguas rutinas, para 

uniformar 10s metodos de ensenanza, y para ampliar y pcrfeccionar sits 

conocimientos". Por ello, destinaba el capitulo 6" de su  proyccto dc Icy a1 

cstablecimrento de escuelas normales y a designar las materias quc debian 

conformarlas.14 

Las leyes organicas de 1867 y 1869 no fueron ajenas a1 problcma. La 

primera creaba u n a  escuela normal, en la que se ensefiarian "10s diversos 

metodos de enseiianza y la comparacion de s u s  respectivas ventajas e 

inconvenientes" y cuyos titulos, de  tres clases o categorias, se otorgarian tanto 

a hombres como a mujeres.15 Sin embargo, a unos meses de distancia de  la 

promulgation de  este codigo educativo y tras aquilatar el peso economico que 
. ~~ 

l 3  Dublan y Lozano, 1876, vol. IX. 1861-66, p.150. 
" Manuel Siliceo, "Parte oficial. Ministerio de Ins t~ccion Pitblica y Cultos". El Diario 
del Imperio. 18 de julio, 1865, p.58. 

- ( 5  Dublin y Lozano, 1876, vol. X, 1867-69, pp.194, 196, 197 y 204. La ley reconocia 
tres clases de profesores de iristrucci6n primaria y 10s requisitos acadimicos para cada 
una de ellas variaban de acllerdo a su  importancia. La presion social en favor de la 
creaci6n de escuelas normales se hacia sentir cada vez con mayor fuerza, llegando a 
djrsele prioridad sobre otras propuestas educativas. De esta forma, demanda social y 
reto gubernamental apuntaban hacia un mismo objeto. Una breve nota publicada por 
el Diario Oficid del 11 de octubre de 1867 da cuenta de ello: "Creemos que el 
establecimiento de una escuela normal es un beneficio mucho mayor que el de cien 
escuelas primarias servidas par malos profesores, o el de un plan de estudios por el 
estilo del que aconseja el Diario Oficial". 

- - -. - -  . -~ - - - .  - - - ~ 
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implicaria el sostenimiento de  un  plantel especifico para la formacion de 

docentes, los rcsponsables de  la politica educativa dieron marcha atras  y 

buscaron soluciones menos costosas al problema. Prueba de ello e s  un 

documento fechado en 1868 e intitulado "Reglamento de la Escuela Normal del 

Distrito Fcderal", que proponia coma sede de 10s cstudios normalistas a la 

Escucla Nacional Preparatoria.'"ara las mujeres, en  cambio, establecia dos 

catedras -una matutina y oLra vespertina- en el Conservatorio Filarmonico,17 

pero que mantendrian "una cntera dependencia con la Escuela Normal" y cuya 

oferta curricular seria muy semejante a la que, poco tiempo despues, lendria la 

Secundaria de Nif ias ,  inaugurada, como se recordara, en  julio del 69. De 

acuerdo con dicho documento, en el primer turno las alumnas deberian 

acreditar cstudios dc medicina, higiene y economia domestics, nociones de 

horticultura, jardineria y pedaeogia. Por la tarde se  ocuparian de deberes dc la 

mujer para con la familia, la sociedad y el Estado; correspondencia epistolar, 

I-udimentos de algebra, geometria, gcografia, cronologia, historia national, 

lcneduria de libros, francis, inglis y, nuevamente, pedagogia. 

Simultaneamente, las alumnas, que como minimo deberian tener 15 afios, 

I I '  AGNM. Ramo Instruction hb l i ca  y Bellas Artes, "Reglamento de la Escuela Normal 
del Distrito Federal", caja 232, exp. 17, f.8. No obstante que en sus inicios la Normal 
no tendria edificio propio, el espiritu del articulo 2" del 'Reglamento ..." daba a 
entender que esta situacion seria temporal: "Aunque reducida en su cuna y adjunta 
hay a la gian Escuela Preparatoria, la Escuela Normal amplia y vasta en su prop6sito 
de servir de base a toda instmccion primordial y de norma a la enseAanza popular, 
tomara mas tarde el increment0 de que es digna, o aquel a que quieran elevarla el 
patronato del gobierno general o la cooperacion de 10s estados". 
17 Seguramente con el tOrmino "Conservatorio Filarmonico" el autor del reglamento se 
referia al Conservatorio Nacional de Musica y Declarnacion, que tuvo como predecesora 
a la "Sociedad Filarmonica", la que, por decreto del 14 de septiembre de 1857, ocup6 el 
edificio de la antigua universidad y torno el nombre de Conservatorio Nacional de 
Mlisica y Declamaci6n el 13 de enero de 1877. Breve noticia,-1900, p.35. 



acl-editarian en  el Conservatorio las clases de dibujo natural, lineal y de ornato; 

labores-[femeninas],.italiano-y-musicavocal e instrumental.'n 
El "Reglamento de la Escuela Normal del Distrito Federal" daba  

pat-ticular importancia a 10s diversos rnetodos dc enselianza, lo que muestra el 

grado de conocimiento sobre dicha materia de cicrtos sectores, asi como de  10s 

distintos autores y teoricos de la education en boga. Con ello, Mexico iniciaba 

una nueva manera de preparar a s u s  maestros, ya 110 supeditada al simple 

manejo de 10s conoceptos que habrian de  ensetiarse y a la experiencia practica, 

sino a u n a  iormacion teorica, orientada a informar a los profesores sobre como 

ensenar y como propiciar un  mejor aprendizaje por parte del nilio: 

Art. 5" Formara ramo especial el estudio de 10s metodos inciuctivos, 
sinletico, analitico, compuesto, teorico, practico, mixto oral o expositivo, 
socratico [ . . . . I ,  etc. 
Art. 6" Se hara un  estudio extenso de  10s mCtodos didacticos generales: 
individual y colectivo, simultaneo 1, sucesivo, mutuo y mixto. 

I* lnteresante por sus connotaciones sociales, el articuld 38 del "Reglamento de la 
Escuela Normal del Distrito Federal" de 1868 estipulaba que el gobierno concederia a 
cada alumna 10s utiles necesarios para s u s  estudios y un medio pupilaje cn el 
Conservatorio, oferta que no cncontramos en proyectos posteriores. ACNM. Ramo 
Instruccion Biblica y Bellas Artes, "Reglamento de la Escuela Normal del Distrito 
Federal". caja 232. exp. 17, t12. La eleccion del Conse~vatorio como sede para la 
escuela de mujeres resulta logica. Hacia 1868, aun no sc echaba a andar la 
Secundaria de Nifias, y esta institution contaba con cierta tradicion y aceptacion 

~~ ~ ~ - social en la formaci6n musical de las mexicanas. Ofrecia las carreras de profesor de 
violin, viola, violoncelo, contrabajo, arpa, flauta, trompa, oboe, clarinete, fagot, 
trompeta, cornetin, trombon de caias, piano. organo y canto, compositor, ejecutante, 
cantante y actor dramatico. Se@n la fuente consultada, la duraci6n de 10s estudios 
variaba de acuerdo a la especialidad elegida: nueve cursos anuales para el profesor de 
violin, siete para compositor y seis para profesor de canto. En todos 10s casos 10s 

- ~- planes de estudio eran muy completes y abarcaban asignaturas corno: historia natural 
en lo relativo a elernentos de anatomia y fisiologia del cuerpo humano, acustica y sus 
aplicaciones a la mlisica, psicologia elemental en lo relativo a irnaginacion, emociones 
y pasiones, historia general y patria, teoria de la estetica y sus aplicaciones al arte 
musical, historia critica y lilosofia de la musica, principios generales de pedagogia y 
sus aplicaciones a la enserianza de la musica, idiomas, aritmitica y dgebra, entre 
otras. El numero dc mujeres inscritas en 1890, fecha mas antigua consignada por la 
fuente informativa consultada, fue de 463, contra 869 varones. Breve noticia ..., 1900, 
pp.35-37. 



Art. 7" Se estudiaran tambien 10s metodos particulares de 10s mas 
distinguidos filosofos preccptorcs tales como EI-asmo, Locke, Fenclon, 
Rollin, Chesterfield, Basedow, Laultier I?], Pestalozzi, Nicmcyer, Baumer. 
Art. 8" En esta Escucla sc aprenderan en  fin, 10s diversos metodos de  
enseiianza y la comparacion dc s u s  respcctivas vcntajas e 
inconvenientes.l" 

Hasta donde ienemos noticia, este proyecto no rebaso el plano formal. 

La nueva Ley Organica de  lnslruccion Pljblica de 1869, mas realista que su 

antecesora del 67 ,  opt0 por suprimir algunos de 10s planteles que esta ultima 

habia creado, cntre 10s quc  estaba la escuela Normal. A carnbio, y corno lo 

seiialara el citado "Reglamento" del 68, se establecieron dos catedras de 

pedagogia o metodos de enseiianza, una en la Preparatoria y otra, ya no en  el 

Conservatorio, sino en  la Secundaria de Nitias.2" No obstante, 10s estudios de 

pedagogia en la Nacional Preparatoria no tuvieron el Cxito esperado. De acuerdo 

con el escritor J u a n  Pablo de 10s Rios, hacia finales de 10s setenta se habia 

suspendido esta  asignatura por falta de alumnos, lo quc a juicio del escritor 

resultaba sumamente grave, pues un  buen nlirnero de egresados de la 

Preparatoria terminaba engrosando las filas del magisterio !. no contaba con la 

preparacion necesaria para cumplir adecuadamente con tales funciones. Su 

conclusion es  obvia: "deberia exigirse el curso de la pedagogia a todos 10s que 

deban ingresar al  profesorado", pues -afirmaba e n  terminos por demas 

actuales-, poseer una  ciencia no e s  suficiente para saberla trasmitir.zl 

19 "Reglamento de la Escuela Normal del Distrito Federal". AGNM, Ramo lnstrucci6n 
Pitblica y Bellas Artes, caja 232, exp. 17; i.8. La presencia de esta asignatura desde la 
Normal de Prolesores de 1857 y su abierta ratification en 68 abre nuevas luces sobre 
el tema, pues en terminos generales, la historiografia sobre la materia ubicaba la 
ensetianza de la teoria pedagogica en Mexico hasta la decada de los ochenta, gracias a 
10s avances de Laubscher y Rebsamen. 

Dublh y Lozano, 1876, vol. X, 1867-69, p.561, 563; Chavez, 1901, p.534. 
2 1  De 10s Rios, 1879, pp. 13-14. 



Destaca tambien Jose Ma. Rodriguez y Cos, viejo paladin de la causa 

cducativa en Mexico quien, s e g i l ~ s s p 7 o p i a s - p a l a b r a s ; p O r a l d e - v c i n t c -  

arias estuvo rumiando la idea de establecer una escuela normal gratuita de 

instruccion primaria elemental. Explicaba a 10s lectores que el cierre de catorce 

escuelas del ayuntamiento por falta de profesores aptos lo determine a dar el 

paso tan deseado, establcciendo una cspecie de normal privada pal-a adultos dc 

ambos sexos, en horarios alternos." Otro abogado de la lnisma causa fue 

Antonio P. Castilla, editor del semanario La Voz de la lnstruccion, del quc se 

valio como media principal para propagar sus  ideas pedagogicas. Entre otras 

novedosas reflexiones, plantco la crcacion de una  red nacional de escuclas 

normales, cuyo modelo deberia ser la que se cstableceria en la ciudad de 

Mexico.>> Mas rcalista rue lgnacio Manuel Altamirano, quicn desde 

Federalists, pugno insistcntemente par u n a  escuela normal en la capital de la 

Republica, pero con caracter na~ional .2~ 

Por supuesto, Diaz Covarrubias se intereso en  el tema, destacando la 

vital importancia del maestro en la educacion de la nifiez, actividad que, desde 

s u  punto de vista, no era suficientemente valorada par s u s  contemporaneos: 

No hay ensenanza, no hay metodo, no hay programa de educacion 
provechoso, si el maestro no lo comprende plenamente y lo aplica con 

22 "Gacetilla. Escuela normal gratuita", El Correo del Comercio, 28 de mayo, 1872, p.3. 
Desde 1852, Rodriguez y Cos present6 al Congreso un proyecto de ley sobre 
lnstruccion Riblica, inspirado, como el mismo lo indicara, en las ideas de Victor 
Cousin y siguiendo el modelo dc la legislacion educativa vigente en Francia. Con 
posterioridad public0 el pcriodico infantil El Anael de 10s NiAos y, a partir de diciembre 
de 1876, sr sum6 al cuerpo de prolesores de la Escuela NacionaJ Preparatoria, como 
profesor interino de espaiol, en substituciOn de Jose Ma. Vigil e impartio la clase de 
pedagogia en la Escuela Normal de SeAoritas. Jose Maria Rodriguez y Cos, "La 
educacion publica en Mexico", El Porvenir, 9 de agosto, 1875, p.1; Lemoine, 1970, 
p. 150. 
23 Jimenez Alarcon, 1987(b), p.64 Sobre Antonio P. Castilla: Arias Almaraz, en Vargas 
Ib&iez, [s.f.]., pp. 182-183. 
2' Jimenez Alarcon. 1987(b), p.64. 

- -- ._ _ _ 



criteria, adecuandolo a las aptitudes, a la inteligencia, al caracter de 10s 
alumnos. La cscuela prirnaria e s  el profesor ... 
Y sin embargo, la idea \.ulgar, ni eleva, ni considera, y puede decirse, ni 
exige buenas dotes a1 maestro de escuela. Para esta idea, cualquiera que 
sepa medianamente leer, cscribir y contar es apto para la enserianza 
primaria; a esto e s  consiguiente el desprestigio de la profesion.zs 

Para Diaz Covarrubias, el problerna no era privativo dc s u  entorno, 

sino bastante generalizado, a u n  en algunos paises como Prusia y Eslados 

Unidos, donde la instruccion primaria estaba mas protegida y adelantada. En 

cuanto a Mexico, la situation le resultaba particularmente grave; consideraba 

que de los 8000 preceptores en  iunciones de la Republics, solo la cuarta parte 

estaban recibidos y eran apros para la enserianza. El resto lo conformaban 

"inclividuos que no habian hecho 10s estudios pedagogicos necesarios" y que 

optaban de manera provisional por esta actividad, verdadera "inconsecuencia" 

cn una epoca en que la education popular cobraba importancia dia a dia. Ante 

el problerna, el ministro apuntaba dos soluciones. La primcra consistia cn crear 

escuelas normales pues, de acuerdo a su informacion, solo cinco estados 

contaban con planteles de este tipo: Durango, Guanajuato, Nuevo Leon, San 

Luis Potosi y Sonora:I6 Desde s u  punto de vista, el Distrito Federal tenia u n a  

'Wiaz Covarrubias, 1875, p.CIV. Subrayado nuestro. Afios despues Sierra enarbolaria 
la rnisma idea: "es una verdad auomatica aue el valor de la escuela esta en orooorcion . . 
directa del prestigio y competencia del proiesorado, mas bien que de la bondad 
intrinseca de 10s planes de estudio" Pi Sutier, 1987, p.94. La preocupaci6n por el 
tema viene de muy atras, como es el caso de Fernindez de Lizardi. Lizardi. 1990, 
p.118-119. 
'fi Una vez mas, Diaz Covarrubias pasa por alto el Liceo de NiAas de Guadalajara, 
donde desde la decada de 10s sescnta venian egresando las prirneras profesoras. Con 
posterioridad surgieron algunas mas, la de Zacatecas, en 1870; la Normal mixta de 
Sinaloa en 73 y la Escuela Normal para varones de Puebla, en 1879, seguida, un ~o 
despuis, por la de mujeres. Siguiendo este ejemplo, en- 1886 se fundaron las de 

- 

Michoacin, Queretaro y Veracruz, una ario antes de creada la Normal de Profesores de 
la ciudad de Mexico. Larroyo, 1982, p.341; Galvin 1985 (b), pp.173-74. Cabe destacar 
la participation de Guillerrno Prieto en la creaci6n de la Escuela Normal de Proiesores 
de Puebla, de cuya direction estuvo a cargo. Tenernos distintas versiones sobre el 
tema; Jesus Mkquez seriala que inicialmente (16 de septienlbre de 1879) se fund6 la 



condicion especial, pues  aunque  d e  momento n o  contaba con u n a  normal p a r a  

varones;-tenia-la-escuela-de_instr.uccion superior del bello sexo" o s e a ,  la 

Secundar ia  de  Nitias, plantel que  con solo reforzar las a s i g n a ~ u r a s  d c  caractel- 

pedagogic0 podria transformarse e n  u n a  autent ica  normal. Tambicn proponia 

elevar 10s salarios d e  10s docentes, p u e s  los q u e  percihian eran tan miscrables 

que  no  bas taban  para  cubrir "las necesidades d e  u n a  vida modcsta".lj 

Pero Diaz Covarrubias no s e  quedo e n  el plano discursivo, s ino que  

hizo todo lo posible por llevar a la practica s u s  planteamicntos. Hacia mayo d c  

7 5  envio a l  Congreso u n a  iniciativa de  ley e n  favor d e  la creacion de  u n a  normal 

en el Distrito Federal, propuesta que ,  u n a  vez mas ,  irnpidieron 10s avatares  

politicos.2R Ademas, basado e n  Pestalozzi y e n  la cxperiencia norlcanicr.icana, el 

ministro consign0 el entronamiento femenino e n  la tarea doccntc,  n o  

unicamente  por l a s  clasicas cualidades morales impuvadas a esc sexo, s ino por 

Normal para Profesoras y, pocos rneses despues (4 de enero del 80). la de Prolesores, 
mientras que Estela Munguia, basindose en docnrnentacion dei Archivo dc la 
Secretaria de Educacion Nblica en Puebla (Atio 1929. caja 84,  exp.70). afirma quc 
primer0 hub0 una normal de caracter mixto, y que la de varones se inaugurh el 15 de 
septiembre de 1879 y la de profesoras el 2 4  de enero de 1880. Ademas, una nota de 
Ensetianza Normal (22 de noviembre de 1907) afirma que en 1873. bajo el gobierno de 
lgnacio Romero Vargas, nacio la primera Escuela Normal de Puebla, de corta duracion, 
promovida por Gustavo P. Mahr. lgnacio M.  Altamirano, "InstrucciOn Pliblica 111. 
Escuelas Normales de Puebla", La Libertad, 27 de febrero, 1883. pp.2-3; Galvjn, 1985 
(b), p.149; Munguia Escamilla, 1999, p.1 I ;  Mkquez, 1999, p.81. 
z7 Si creemos en las palabras del autor, los salarios de 10s profesores oscilaban de $80 
a $6 mensuales, de acuerdo a la importancia de las distintas poblacioncs. Dim 
Covarrubias, 1875, pp.CV-CXII; Ruiz, 1900, p.250; Chavez, 1901, p.560. Como setiala 
Gabriela Cano Ortega, el salario del magisterio continua siendo un  tema por 
investigarse. Ademas de ciertos comentarios alusivos que han dejado los clasicos de la 
kpoca (Diaz Covarrubias, Chgvez y Sierra) y algunas referencias aisladas en la prensa 
pedagogics del siglo XIX, en particular e n  La Ensetianza Normal, muy pocos autores 
contemporineos s e  han ocupado del tema. Jimknez Alarcon, 1987(b); Galvan, 1991 y 
Cano Ortega, 1996. Otra posible fuente de information al respecto son 10s conxresos 
pedagogicos del 8 9  y 90, en 10s que se insisti6 e n  la urgencia de elevar los "mezquinos" 
estipendios del magisterio. Chivez, 190 1 ,  p.557. 
28 Chavez, 1901, p.546. Conocedor de la realidad nacional y de las graves carencias 
economicas del gobierno, Diaz Covarrubias proponia lormar profesores de varias 
categorias, de acuerdo al nivel socioeconomico de las poblaciones en que habrian de  
prestar s u s  semicios. Arias Almaraz, e n  Vargas I b ~ e z ,  [s.f.]. 



razones materiales, enfoquc pocas vcces abordado con tanta claridad y crudcza 

en  el cntorno tnexicano, pero ficl rellejo de los inlet-escs cconomicos dc la cpoca: 

A estas  bellas palabras agregaremos nosotros dos considcraciones 
practicas: la mujer, quc tiene menos carreras abicrtas para emplear s u  
trabajo, s c  dedica mas iacilmente al profesorado de primeras lctras, y u n a  
vcz cn esta proiesion, persevcra mas en ella y se consagra mayor numero 
de horas al servicio de  su escuela; mientras que el hombre esta sicmpre 
dispuesto a preferir cualquicr otra ocupacion y e s  frecuente que otros 
ncgocios le distraigan de un  scrvicio asiduo en el establecimiento que  
dirige. De csta manera, la profesora iormada en u n a  escuela normal sale 
mas barata, permitasenos la expresion, puesto que servira mayor nilmero 
de horas el profesorado.2'J 

Las ideas de Diaz Covarrubias hicieron cscucla. De acucrdo a s u s  

lineamientos, Tagle, al hacerse cargo de la Secretaria de Justicia e lnstruccion 

publica, dio prioridad a la formacion del magisterio femenino, para lo cual opt6 

por reformar el plan de estudios de la Nacional Secundaria de Ninas, 

establecimiento quc decidio convertir en  un  "fccundo semillero dc profesoras de  

fl Diaz Covairubias. 1875, pp.CXXI-CXXII. Subrayado nuestro. En el misrno sentido, 
Chavez opinaba que 10s "mezquinos" salarios del profesorado propiciaba que 
unicamente las mujeres. "mas abnegadas y rnenos emprendedoras", optaran por esa 
profesion. Chavez, 1901, p.557. En el rnismo sentido, pero relativo al estado de Jalisco, 
Cristina Cedenas, "Apuntes sobre la forrnacion de profesores durante la segunda 
mitad del siglo XIX", w, Guadalajara, Jalisco, octubre/diciembre, 1997, p.31. 
30 Ruiz, 1900, p.252. El presidente Diaz se referia a esta etapa en 10s siguientes 
terminos: "Durante mi primera adrninistracion, entre 10s *os de 1877 y 1880, procure 
en lo posible corregir [estos] vicios ... y fornenti la introduccion de nuevos metodos y de 
nuevas ensenanzas ..., introduciendo grandes reforrnas en la Escuela Nacional 
Secundaria de NiAas ,  que fungia, aufiue irnperfectamente entonces, de Escuela 
Normal para urofesoras. Esta epoca fue fecunda, esuecidmente desde el uunto de vista 
de la Los nuevo; metodos, que insp;raba al p"b1ico la disconlianza de 
todo lo que es  nuevo y desconocido, comenzaron a ser conocidos y apreciados; 
profesores, alumnos y padres de familia palparon a poco su superioridad sobre 10s 
antiguos, y data de entonces ese movirniento creciente e irresistiblc del progreso 
pedagogicon, "Inforrnc del ciudadano General Porlirio Diaz, presidente de 10s Estados 
Unidos Mexicanos, a sus compatriotas, acerca de 10s actos de su administracibn en 10s 



Pero para transformar el sistema educativo mexicano no bastaba con 

apoyar la formation de nucvas lnaestras y maestros medianre-la-nrganizacihn- 

de escuelas ad hoc: simultaneamente a dicha tarea, habria que atender la 

superacion del magisterio en funciones, tal y como arios atras lo indicara Diaz 

Covarrubias. Para ello, se Cundaron dos academias para profesorcs, una para 

cada sexo, cuyos cstudios empezaron a publicarse en el periodico La Academia 

de Profesores. Ademas, para remediar las deticiencias iormativas de  10s 

maestros 'ayudantes", hacia 1880 se abrieron cuatro clases publicas de 

pedagogia, dos para hombres en la Escuela Nacional Preparatoria, y otras dos 

para mujeres en la Secundaria de Nirias. Luis E. Ruiz, rcsponsable de dichas 

catedras, describe 10s resultados de ese esfuerzo: 

Esta catedra, que fue servida con regularidad, dio los mejores frutos, pues 
los concurrentes se dedicaron con tal emperio y buen cxito a los estudios 
pedagogicos que hoy muchos de ellos dignamente dese~nperian direcciones 
en las Escuelas Nacionales Primarias. Esta clase ceso 211 ser fundacla el 24 
de febrero de 1887 la Escuela Normal para Profesore~.~' 

Para Margarita Caballero, secretaria de la Academia de Profcsoras, 

dos eran 10s objetivos del ejecutivo a1 impulsar dicha asociacion: uniformar 10s 

- ~ - ~ metodos dc enserianza en todos 10s planteles de instruceion primaria y 

"apresurar la transition del sistema antiguo de proiesorado al sistema moderno 

adoptado en Alemania".32 El nuevo organism0 sirvio para ventilar y discutir 

entre 10s mentores de la capital, en este caso mujeres, algunos de 10s mas 

periodos constitucionales comprendidos entre el 1" de diciembre de 1884 y 30 de 
noviembre de 1896". Puig Casauranc, 1926. p.67. 
31 Ruiz, 1900, p.254. 
32 Margarita Caballero. "Memoria de 10s trabajos de la Academia de Proiesoras de 
Mexico, presentada por la Srita. Margarita Caballero, en la velada publica que en 
conmernoracion del segundo aniversario de su fundacion tuvo lugw en el 
Conservatorio de Musica, la noche del 26 de septiembre del a30 actual", Diario del 
m, 20 de octubre, 1881. pp.1. - - - - -- .  - -  - - 



graves problemas educalivos del momento, ejercicio novedoso y determinante 

para la maduracion e integracion profesional del grcmio. Entrc 10s temas 

abordados destacan: la rutina en  las practicas escolares, la distribution del 

tiempo, "la grave cuestion de 10s castigos", la convcniencia o inconveniencia de 

las escuelas de parvulos, la rcsponsabilidad del Estado en la instruccibn 

popular y la selection y propucsta de 10s libros de tcxto. Aunque Caballero 

reconocia 10s avances alcanzados hasta el momento, concluia en  la necesidad 

de fundar una escuela normal de profesoras, "institution indispensable ya, y 

cuya omision constituyc una laguna muy dificil de llenarse e n  las actuales 

cxigencias de  la instruccion publica".3:' 

No obstantc la constantc demanda de escuelas normales, las 

autoridades continuaron "parchando" el problema coma podian, centrando s u  

interes en  la formation y actualizacion de 10s profesores en  activo. El 

ayuntamiento de la capital, principal encargado de la preparation del 

17 Margarita Caballero. "Memoria...", Diario del Hoaar, 20 de octubre, 1881, pp. 1-2. 
Aunque novedosas, las academias fundadas por Tagle contaban con antecedentes dc 
Irnportancln Un primer intentu dcl <l i~c tenemus nuucl;i corresl~ondc al Rc~1;~:nentu [lc 
la Escucl:i Normal (1cI Dlstrrto Fedcral' dc 1868, que hacia un I1am;ldo par.1 despcrtar 
el espiritu aletargado de corporaci6n en 10s proresores de la capital a finde que acudan 
a levantar una Academia que tienda a robustecer la ensenanza e instruccih national, 
y a suscitar ademis entre ellos una plausible solidaridad. Reglamento ..., AGNM, 
Ramo Instmccion Kblica v Bellas Artes. caia 232, exp. 17, 1.9. Varios a i~os  despues, 
un grupo de profesores de instruccion primaria conform6 una sociedad con el objeto de 
nrocurar el enerandecimiento de la instruccion elemental de la capital. La "Sociedad - 
Minema'', como se denomino el nuevo organismo, inauguro sus trabajos el 30 de 
marzo de 1873 en el salon de actos del Colegio de Abogados y entre 10s oradores de 
dicha ceremonia destaca Guillermo Prieto, siempre atento a estas cuestiones. La 
respectiva mesa directiva estuvo constituida por Sebastih k r d o  de Tejada (1823- 
1889), como presidente y Carolina O'Haran y Carlos M. Aranda, como vicepresidentes. 
"Gacetilla. Instalacion", El Correo del Comercio, 1" de abril, 1873, p.3. Pero la 
inquietud no era privativa de la capital; par iniciativa dc Gustavo Pedro Mahr, alemin 
que vino a Mexico con el ejircito frances, se constituyo una Academia de Profesores en 
Puebla (1873), de cuyos trabajos surgio la primera escuela noctuma gratuita para 
jovenes que aspiraban dedicarse a1 magisterio. "La Escuela Normal de Profesoras", La 
EnseAanza Normal, 22 de noviembre, 1907, pp.8-9; Munguia Escamilla, 120001, Cap.1, 
pp.8-9; Ramirez Camacho, en Jirnenez Alarcon, 1987(a), p. 18: 



profesorado y del otorgamiento de 10s titulos respectivos, siguio el ejcmplo del 

gobierno-federal-y, unos aiios despues (1882), fundo una Academia dc 

Pedagogia para los docentes de las escuelas municipales. Sin embargo, pesc a 

las constantes declaraciones y esluerzos en favor de la rcnovaci6n 

rnelodologica, las practicas escolares permanecian casi inmutables o coma 

dijrra Altamirano "siendo nuevo el vino de las ideas progresistas, todavia esta 

contcnido en las viejas odres de la lot-ma colonial"~~l 

Al margen de esas detnandas y propuestas, rcflcjo de las ncces~dades 

sociales y politicas de su tlcmpo, la cmbestida dects~va en favor dc la 

profesionalizacion del maglsterio corresponde a la dicada dc 10s ochcnta. Tras 

largo tiempo de inestabilidad politica y bancarrota econ6rnica. Joaquin 

Baranda, a cargo del Ministerio de Justicia e lnstruccion Publica a partir dc la 

adrninistracion del general Manuel Gonzalez,'"or vez prirncra conto con las 

circunstancias propicias para emprender la reconst[-uccion dcl sistcma 

educativo national. En esle proceso participo una pleyade de peciagogos 

comprometidos con la consolidation de la escuela rnexlcana, entrc los que 

destacan Enrique Laubscher, Enrique Rebsamen, Carlos t\. Carrillo, lgnacio M.  

Altamirano, Gregorio Torres Quintero, Manuel Crrvantcs Imaz. Luis E. Ruiz, 

Manuel Flores y Justo Sierra, el ultimo de 10s cuales se distinguio de mancra 
*~ 

~ ~ ~ 

3' lgnacio Manuel Altamirano, "Bosquejos", El Federalists, 30 de enero, 1871, p.3. 
35 Abogado, oriundo de Campeche (1840-1909), Baranda incursion6 en el periodismo y 
en la politica local, por lo que fue desterrado a Tamaulipas, donde fue jucz de la. 
Instancia, secretario general de gobiemo y procurador fiscal en Matamoros. Por sus 
ideas liberales, durante la adrninistracion imperial permanecio preso en Sisal, 
Yucatin, de donde salii, para dedicarse al magisterio en Campeche. Al triunfo de la 
Republics fue diputado federal y posteriormente gobernador dr su estado natal, cargo 
a1 que renunci6 al triunfo de la revolution tuxtepecana por lealtad a Sebastiin Lerdo 
de Tcjada (enero de 1877). Sin embargo, al subii Manuel Gonzilez al poder las cosas 
cambiaron; en 81 fue nombrado senador por el Distrito federal y, un atio despues, 
secretario de Justicia e InstmcciOn Mblica, en substitution de Ezequiel Montes, en 
donde permaneci6 hasta 190 1. Diccionario, 1986, p.30 1. 



Particular por s u  interes en el desarrollo educativo de las mujeres, sobrc todo 

cn el campo docentc.lf* 

Dentro de las acciones memorables de cste grupo destacan la 

crcacion de la Academia Normal de Jalapa,17 fundada por Rebsamen en  1885 y 

antecedcnte directo de la Escucla Nacional de Maestros que meses despues 

habria de cstablecerse en la ciudad de Mexico; la gestation, inauguracion y 

arranque de esta ultima; la ley del 23 de mayo del 88,  que finalmentc decretaba 

y rcglamentaba la obligatoriedad de la instruction primaria elemental para 

hombres y mujeres; la realizacion de 10s dos primeros congresos pedagogicos a 

nivel nacional (1889-911, verdaderos constituyentes de la enserianza. Por 

ultimo, para cerrar con broche de oro la serie de reformas educativas 

emprendidas por Baranda sobresale la transformation de la Secundaria 

Nacional de Nirias en Escuela Normal de Profesoras. 

Por s u  creciente influencia politics, asi como por la claridad e 

insistencia de s u s  ideas, una de las figuras determinantes en buena parte de 

estos cambios fue la de Justo Sierra, presidente del Congreso Nacional de 

lnstruccion Publica, convocado por Baranda. S u  interes por dignificar la 

condicion social del magisterio y por propiciar el predominio femenino en dicha 

profesion representa una  importante constante, que no la unica, de su  vida 

intelectual, a menudo vinculada a las funciones y trayectoria de la secundaria 

femenina: 

Un maestro no es  solarnente un hombre que sabe, sino que sabe enseriar; 
necesita, pues, no solamente la ciencia, sino el metodo. Las escuelas 
normales han sido creadas con este objeto. Entre nosotros esta necesidad 

31, Diario de 10s Debates de la C h x a  de Di~utados, Mexico, 1881, t.11, p.789; Sierra, 
1977, vol. V, pp.57-58. 

27 Como las propuestas anteriores, la Normal de Jalapa iba dirigida a 10s profesores en 
activo; el alumnado provendria y seria financiado par 10s distintos municipios del 
Estado. 



no ha  sido bien comprendicla hasta hoy; por eso scgun daios publicados 
por-el-Minister?, cn 1875 habia ocho escuelas normales en la Rcpi~blica 
entera y dieciocho mil profesores, desproporcion-que.espantad3e.entonces- 
aca el programa de 10s cursos d e  la escuela superior de mujercs [se refiere 
a la Secundaria de Nifiasl ha  recibido modificaciones que hacen de ese 
interesantisimo plantel una  verdadera Escuela Normal. Era esto dc u n a  
importancia capital, sobre todo para 10s que opinan -soy yo [uno] de ellos- 
que 10s norteamericanos tienen razon en creer que el profesor nato, 
digamoslo asi, de  instruccion primaria para ambos sexos, cs  la mujcr. 
lgnoro lo que sobre el particular se haya hecho en 10s Estados; solo tengo 
noticia de 10s excelentes ensayos hechos en  Puebla por mi venerable arnigo 
el sefior Prieto. Pero esta por demas  que yo me detenga en demostrar la 
necesidad y la conveniencia de fundar u n a  gran Escucla Normal; esta en  el 
mundo escolar, e s  una  cuestion que puede aplazarse mas o menos ticmpo. 
por consideraciones pecuniarias, mas su conveniencia no se discute ya.aa 

Asi, Sierra relacionaba 10s puntos basicos de la educacion femcnina 

con el sentido y funciones de la escuela Secundaria, institution prcsente en  un  

bucn numero de s u s  escritos y discursos, en 10s que asimismo destacu la 

funcion prioritaria de  las escuelas normales y la capacidad innata de las 

mujeres para las tareas docentes. Dos elementos pudieron ser definitivos en  

esta ultima conviction; la profesion de s u  esposa Luz Mayora, pionera de las 

cscuelas liberales dirigidas por sefioras39 y s u  creciente admiration-rechazo pol 

~ ~ 

38 Sierra, [st.] ,  La Libertad, I I de  marzo, 1881, p.1. En cuanto a las ocho normales de 
que nos habla Sierra, seguramente se refiere a las escuelas tradicionales de tipo 
lancasteriano, de las que egresaban profesores y profesoras de primeras lctras, pero 
sin haber cursado estudios de caracter pedagbgico. De acuerdo con 10s criterios 
pedag6gicos decimon6nicos, ensenanza y maternidad iban de la mano, dernandaban 
las mismas cualidades y aptitudes, por lo que las mujeres estaban particularmente 
capacitadas para el desarrollo de dicha profesion. Como la gran mayoria, Ezequiel A. 
Chkvez, futuro colaborador de Sierra, se sumaba a dicha comente cuando alirmaba 
que en Mexico, como en 10s demas paises, la instruccion primaria estaba destinada a 
ser impartida "de un mod0 mas completo por las delicadas, por las caritiosas, por la?. 
maternales manos femeninas". Chavez. 1901. p.562. 
39 Olavarria y Ferrari, [s.f.], p.93. Descendiente de una familia culta y con inclinaciones 
artisticas, Luz se interes6 por la carrera del magisterio, para cuyo ejercicio, al decir de 
la prensa, present6 u n  brillante examen ante el ayuntamiento de la ciudad de Mexico. 

- El Federalists, 30 de diciembre de 1871, w, Y&iez, 1950, p.52. 
- - - -. _ _~ - 



la sociedad norteamericana, cuyas mujeres -afirmaba- predominaban, no solo 

cn las escuelas, sino e n  la sociedad e n ~ e r a . ~ "  

Hacia 10s inicios dc 10s ochcnta, el futuro sccrctario dc Instruccion 

fiblica reconocia una  doble funcion a la Secundaria de Nifias, pues, a la vez 

que admitia s u  condicion de  "verdadera cscuela norrnal",ll validaba s u  caractcr 

en tanto que planlel de estudios "secundarios", a1 incluirla en el proycclo de 

universidad que present6 ante  la Camara el 7 de abril del 81, otorgandole igual 

jerarquia que al rcsto de los planteles nacionales !- de los que habrian de 

crearse.*> Precisaba en  dicho documento que las mujeres tendrian derecho a 

cursar  "todas las clases de las  escuelas profesionales, obteniendo al fin dc la 

carrera diplomas especiales dc la escuela Normal y de Altos Estudios". Aliadiil 

en forma u n  tanto confusa que  en esta ultima escuela, pinaculo de los estudios 

universitarios, las mexicanas podrian alcanzar 10s mismos titulos que 10s 

varones, lo que, en forma implicita, equivalia a una declaration de igualdad 

intclcctual entre los generos. E s  un  hecho que, al menos teoricamente, en esa 

-'u "Aqui, en la escuela primaria superior o high school, lo mismo que en el 
kindergarten ... y e n  toda la ensefianza, como en la sociedad entera, predomina, rcina, 
triunfa la mujer. Esta es una escuela mixta, y aunque la coeducacion no sea tan 
absoluta como creemos, pues muchachos y muchachas juegan y salen aparte, el hecho 
es que existe sin inconvenientes. jay del rapaz que faltara al respeto a una &!. sus 
comparieros se encargarian del castigo. Direction y profesorado aqui son femeninos; 
las mujeres obtienen diez veces mas que 10s hombres, en cuanto a aplicacion y 
disciplina. Sierra, "En tierra yankee", 1977, vol. VI, pp.83-84; E. M. de los Rios, 
"Boletin del Monitor. Las conferencias de las Escuela Normal de Profesoras", 
Monitor Republicano, 7 de julio, 1891, p.1. 
41  Sierra, "El presupuesto de Instruccion Wblica. Inten~encion en la Camara de 
Diputados, el 24 de mayo de 1881", vol. V, 1977, pp.57-58. 
* La universidad ideada por Sierra en el 81 estaria conformada por 10s siguientes 
planteles: Escuela Nacional Preparatoria, Bellas Artes. Jurispmdencia, Ingenieros y 
Medicina, Ciencias Politicas. Altos Estudios y una Escuela Normal, orientada a la 
formaci6n del profesorado de nivel superior. Articulo 2" de dicho proyecto, Sierra. "La 
Universidad Nacional [Proyecto de Creaci6n]", 1977, vol. VII1. pp.66. 333; ''El proyecto 
de Universidad del Lic. Justo Sierra", La Libertad, Mexico. 3 de febrero. 1881; Pinto 
Mazal, 1974, p.26, Gonzdez Navarro, El Porfiriato. Vida Social, 1970, pp.641-42. Un 
texto fundamental para entender a Sierra y el Mexico de su tiempo: Dumas, 1986. 



etapa de su vida, Sierra logro sacudirsc una buena dosis de 10s prcjuicios 

dominances coii tra-el-sexo-opuesto-y,-al2abrirleaurtas de la educacihn 

superior, daba un paso significative e n  favor de s u  acceso a las escuelas 

profesionales, oportunidad que, sin duda,  debio despertar o reforzar las 

inquictudcs de alguna quc oira jovcn mcxicana. No es  casual que a partir clc 

entonccs arrancara la matricula femenina en la Escuela Nacional Preparatoria, 

seguida de la aparicion de las primeras alumnas en 10s planteles profesionales. 

- El proyecto universitario de Sierra se  enfrento a multiples criticas y 

durantc un largo periodo cayo en el olvido. Sorprende que entre 10s comentarios 

adversos a que dio lugar, no se hiciera la menor mencion a1 renglan relacionado 

con la cducaci6n superior de [as mexicanas. silencio representalivo del poco 

interes o marcado rechazo que motivaba el tema. Par si fuera poco, con el paso 

del tiemPo, la posicion de Sierra sufrio algunas variantes; sus  siguientes 

alegatos en favor de la educacion fcmenina fueron inas acordes con la 

tendencia cultural predominante. Lo que .  urgia era reforzar la formaci6n 

docente de las mexicanas y no "masculinizar" a las mexicanas con 

conocimientos innecesarios. Para ello bastaba con cuidar el nivel de las 

normales o establecimientos afines. 

A solo un mes de presentado el proyecto de universidad, Sierra salia a 
~ ~ - - ~ 

~ ~ 

la palestra p u b h a  en favor del plantel femenino; se tram dc un discurso en 

contra de la Comisi6n de Presupuesto de la Cgmara, que intentaba suprimir las 

clases de pedagogia y gimnistica de dicho establecimiento. El futuro secretario 
- de instruccion Wblica era claro; si todo lo relativo a la educacian era "sagrado", 

lo relacionado con la educacion de las mujeres lo era mas, "sancta sanctorum" 

de la instruccion pliblica. Dado el caracter normal de la escuela, se oponia de 

manera tajante a suprimir aquellas asignaturas que, segun afirmaba, 

representaban 10s "elementos cientificos" y modernizadores de la educacion. 

- .  . -  - - - . - 
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Argumentaba que era precisamcnte la clase de pedagogia donde se preparaba a 

las profesoras del manana y sin la cual no tenia razon dc scr una  escuela que 

sc habia ido desarrollando "tan laboriosamente". Atcntar contra la solidez 

z~cademica de dicha institution cquivalia a frenar la marcha del progreso, algo 

irnperdonable para la epoca: 

Este asunto que no puedo, senores diputados, hacer con dtbil palabra 
valer todo lo que yo quisiera, es, sin embargo, de una trascendencia 
capital. Se trata, precisamente, de separarnos del gran movimiento de las 
sociedades modernas que tiende a hacer de la mujcr la preccptora obligada 
de la ninez. Todos 10s tratadistas de educacion convienen en esta verdad; y 
un pueblo entero, el pueblo que se cita frecuentemente como modelo en 
materias democraticas, cl pueblo americanol predica como una vcrdad 
indiscutible que la mujer debe ser la profesora de la infancia:*:' 

A una decada de s u  fundacion, la Sccundaria de Nifias practicamente 

habia perdido s u  caracter de escuela "superior" y habia reducido sus  funcioncs 

a las rle una escuela normal, aunque oficialmente conservara cl caractcr 

original. A s i  lo percibia la opinion publica e incluso las elites intelectuales y 

politicas. Por lo pronto, la prioridad nacional era formar maestras y no jovenes 

de elevada cultura, por lo que la reconversibn practica de la escuela precedio a 

su  transformacion formal. 

El plan de estudios de la escuela -hibrido, como lo calificara Chavez- 

no convencia a nadie; las criticas empezaron a multiplicarse y la demanda de 

cambio era cada dia mas insistentc. Hacia principios de 1881, El Hiio del 

sentenciaba que el exconvento de la Encarnacion como sede de 10s 

estudios normalistas "caminaba cada dia de ma1 en peor", pues 10s profesores y 

hasta el portero vendian libros a las educandas y las catedras se impartian con 

$ 3  Sierra, "El presupuesto de instrucci6n publica. Intervention en la Chars de 
Diputados, el 24 de mayo de 1881", 1977, "01. V, pp.57-58. 



bastante irregularidad, particularmentc la dirigida por Guadalupe Covarrubias, 

quien aprovechaba s u  cargo para comerciar apuntes dCriim-i:ticasr.l' 

Aunque El Monitor salio en defensa de la escuela y de s u s  profcsol-es, 

s u s  argumentos no resultan del todo convincentes; la duda sobre el 

funcionamiento y seriedad de la Encarnacion debi6 persislir en el inimo de 10s 

capitalinos+j y, quizas, tambicn en el de algunas autoridades politicas y 

cducativas. De otra forma, no st: puede explicar que, hacia esas mismas fechas 

(mayo de 81) ,  la Comision dc  Prcsupuestos de la Camara pcnsara en suprimir 

la catedra de pedagogia.46 

6Se debia esta medida al simple inter& de reducir el presupueslo de 

education o se intentaba que la Encarnacion retornara a su  condition original 

de escuela secundaria para asi justificar la crcacion de u n a  autentica normal 

de mujeres? Si bien no se ticne una  respuesta precisa a tales cuestiones, 

parece claro quc 10s partidarios del plantel femenino se percataron del peligro 

quc este corria, por lo que reafirmaron publicamente la importancia de la 

institution: 

" '"Gacetilla. La Escuela Secundaria para Nirias", El Monitor Republicano, 24 de rnayo, 
- ~ 1881, p.4. Pero El Monitor, que citaba a,El Hiio del Trabaio, no estaba totalmcnte de 

acuerdo con las opiniones en contra de la Secundaria femenina; a su entender, las 
criticas anteriores eran falsas y el nivel acadkmico del plantel era excelentc, "apenas - 
afirmaba-, hay un establecimiento nacional donde se den las clascs con mas exactitud, 
bajo la mks severa inspecci6n de la seriorita directora y de las prefectas, y merced 
tambien al pundonor de los catedriticos de ambos sexos". Tampoco aceptaba que la 
profesora Covarrubias vendiera "aritmeticas mecanuscritas", sino que, a falta de un 
texto impreso para este curso, ella "escribii, algunas de las definiciones mas 
necesaias, cobr5ndoles [a las alumnas] solo el valor del papel "Gacetilla. La Escuela 
Secundaria de Nifias y Sefioritas", El Monitor Republicano, 26 de mayo, 1881, p.3 
45 "Fausto"[Lorenzo Renterial, "La instrucci6n de la mujer", Diario del Hogar, 31 de 
marzo, 1883, p.1; "Juvenal", "Boletin del m r .  Resurnen", El Monitor Republicano, 
26 de enero, 1884, p.1; "Gacetilla. Los premios a 10s alumnos de las escuelas 
superiores", El Sialo Diez y Nueve, 28 de enero, 1884, pp.2-3. 
'"Sierra, "El presupuesto de instruccion p"blica. Interveneion en la Camara de 
Diputados, el 24 de mayo de 1881", 1977, vol. V, p.57. 

~- - - -- - - .  ~ - -  . . .~ .- . . 
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Par persona fidedigna, sabemos quc 10s examcncs de pedagogia en la 
Escuela Nacional Secundaria de Nifias estuvieron bastante lucidos ... 
Con positivo placet- consignamos noticias como la prcsentc, p u c s  
constituyen una prueba de que no son infructuosos 10s c s f ~ ~ e r t o s  del 
gobierno, a fin de dat- a la mujer una educacion que este de acuerdo con 
las exigencias dc la civilization actual. Y esto nos e s  tanto mas grata, 
cuanto que la escucla Nacional Secundaria es,  en Mexico, el ilnico plantel 
quc, a falta de Escueln Normal, pucde considerarse con ese cat-acter." 

No ialto alguno que otro disidente, partidario de transformar la 

Encarnacion per0 cn u n  sentido mas practico. Pese a las excelentes 

instalaciones de la escucla, asi coma a1 "notable" cuerpo de profesores con que 

contaba, en opinion de "Fausto" (Lorenzo Renterial, la Secundaria Nacional de 

Ninas no habia producido 10s frutos descados. A su juicio, ni la formation 

magisterial ni la instruccion superior justificaban la pervivcncia de la 

institution. Par tanto, a su juicio lo mas conveniente para las necesidades y 

circunstancias del pais era oirecer una serie de carreras cortas, -dos o tres 

anos a lo mas-, con planes dc estudio muy precisos, para que las alumnas se 

"dedicaran exclusivamente al estudio que su  inclinacion lcs aconsejara, 

perieccionandose asimismo en el ramo designado", como empleada de correos, 

telegrafista o auxiliar de contabilidad y "glosa". Particularmente interesante 

para aquilatar el peso de dicha propuesta e s  que, s e e n  el autor del articulo, la 

idea se origin6 en el Diario Oficial y contaba con el franco apoyo de "algunos 

colegas de la capitaY.48 

- -- 

47 [s.a.l "Los e x h e n e s  de pedagogia en la Escuela Nacional Secundaria de Nina~", 
Diario del Hogar, 28 de octubre, 1881, p. I. 
 faust us to'', ''La instruccion de la mujer", Diario del Ho~ar, 31 de rnarzo, 1883, p.1. I 
Seguramente entre 10s partidarios de la idea citados par Renteria estaba "JuvenaY, 
quien poco despu0s apoyaba la propuesta de su colega al describir las ventajas de la 
incorporaci6n femenina a ciertos empleos en 10s que las supuestas cualidades 
ferneninas (dedicacion, propension a pemanecer dentro del hogar, paciencia y 
delicadeza), aseguraban optimos resultados. "Juvenfl, "La? rnujeres en las oficinas 
telegrXicas", Diario del Ho~ar, 1 l de abril, 1883, p.1. 

27 1 



Por otra parte, desde tiempo atras  s e  venia cuestionando seriamente 

la d~fi~i~t~foiinjcion-de-muchas-de-las-profesoras~formadas en  el metodo d c  

e~isenanza lancasteriano y tituladas por el ayuntamiento de la ciudad de  

Mexico. Solo mediante la creacion de u n a  verdadera normal para mujeres se  

terminaria con esa clase de vicios. Entre broma y broma, un  pcriodico de la 

capital, ridiculizaba a las namantcs jovencitas que, sin meritos academicos 

sulicientes, se sumaban a las filas del magisterio: 

Contraste singular: antes eran las vicjecitas de anteojos y comandula, las 
que empunaban la palmeta y servian de mentoras a la juventud femenina; 
hoy son las lindas muchachas de  &f y polizon las que manejan las orejas 
de  burro y se convierten en preceptoras; jovenes hay quc apenas acaban 
de dejar las mufiecas y llegan ya a1 sinodo municipal pidiendo con un  
titulo aquclla iacultad que 10s borlados de la Universidad conccdian en 
otro tiempo a 10s graduados bachilleres ... 
Estamos en  el examen; llega la examinada e n  s u  coclie a la diputacion: s u s  
padres, parientes y amigos y demas personas de s u  estirnacion la 
acompaiian; viste de azul con grandes monos; sombrero de pluma colosal; 
mi a la Popocatepetl; peinado a la lxracihuatl, racones a la torre de 
catedral, cola a la corneta ..., se oye la  campanita y el examen empieza. 
La polla s e  levanta de s u  asiento movikndosc como ~ ~ n a  palma cimbreada 
por la brisa y se sienta en el fatal banquillo con u n  chic como si sc sentara 
delante del tocador. 
Comienzan 10s sinodales a lucirse, la polla sc va a1 pizarron; hace numeros 
y escribe problemas; vuelve las esferas, dice que Paris esta en  Francia y 
Guadalajara en  Mexico; suma u n  entero y u n  quebrado; toca a1 piano la 

~ - - - Casta Diva de Norma y el jurado hace terminar la prueba. Entran a 
delibera?, salen y declaran a la nina aprobada par unanimidad . . . g o  

49 "Juvenal", "Admirado", El Socialista, 3 de noviembre, 1876. pp.1-2; Monroy. 1956, 
pp.689-690. Cabe destacar que no todos 10s escritores coincidian con dicha position. 

-- 
Francisco Sosa ace~taba  que algunas profesoras debian sus diplomas a1 favoritism~, 

- pero afirmaba que la mayoria habia sustentado "eximenes lucidisimos" y eran honra 
del profesorado rnexicano. Francisco Sosa, "Protection a1 profesorado", EL Correo del 
Comercio, 2 de abril, 1873, pp.1-2. Como puede observarse a traves de la prensa, 
"Juvenal" volvib a insistir en el tema hacia finales de 10s ochenta, posiblemente por la 
inminente transformation de la Secundaria de Ninas en Normal de Profesoras: "Boletin 
del m. Resumen. La Escuela Normal de Profesoras ...", El Monitor Republicano, 
13 de junio, 1888, p.1. La participacion del ayuntamiento en estas cuestiones se 
remonta muy atras; en  el caso de Nueva E s p a a ,  desde la fundacion del Gremio de 
Maestros de Primeras Letras en 1601, siempre fue reconocido el papel que tenia el 

-- -~ - -- . - - _  _ _ -  
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Pcse a las expecLativas depositadas en la Secundaria dc Niiias, csta 

no pudo terminar con la improvisacion de profesoras, en parte dcbido a las 

deliciencias del plan dc estudios expirestas por Chavcz. Aunque con mayor 

competencia por la presencia de antiguas y nuevas instituciones educativas, 

como la Encarnacion, la Paz, el Conservatorio National, y las de caracter 

privado, a lo largo del siglo pervivio la formacion de mentores bajo el sistema 

lancasteriano, y su  acreditacion profesional, mediante el otorgamiento de 10s 

titulos respeclivos por el Ayuntamiento de la ciudad de Mexico. 

Sin embargo, conforme avanzaba el tiempo, ambas practicas fueron 

progresivamente rechazadas por las corrientes pedagogicas de vanguardia. Para 

I,uis E. Ruiz, el mitodo de ensefianza mutuo "constituia un  verdadero 

anacronismo en la presente epoca", puesto que s u s  resultados eran lentos e 

imperfectos, mientras que 10s ayuntamientos "carecian de unidad de miras y de 

recursos suficientes"'0 para las tarcas docentes tradicionales. El punto de vista 

de la elite politica no diferia demasiado; el mismo presidente Diaz reconocia 

ante la representation nacional que si bien la "antiquisima )' digna institution" 

-la Compafiia Lancasteriana- habia prestado eminentes servicios a la 

instruccion publica, hacia finales del siglo XIX resultaba contraria a lo 

estipulado por la "pedagogia moderna".5' Solo habia una solucion, hacer de la 

- 

ayuntamiento para supervisar a 10s profesores. Fue el cabildo municipal el que, a 
peticion de los preceptores, redact6 las ordenanzas y, posteriormente, las entreg6 al 
virrey para su aprobacion. En dicho documento se reconocia el derecho del 
ayuntamiento de participar en el examen de 10s maestros, expedir su titulo y 
supervisar las elecciones de las autoridades gremiales:,Tanck, 1984, p.37. . 
"1 Ruiz, 1900, pp.237 y 269. 
51 "lnforme del C. General Porfirio Diaz, presidente de 10s Estados Unidos mexicanos, a 
sus compatriotas, acerca de 10s actos de su administration en el periodo constitutional 
del 1" de diciembre de 1888, al 30 de noviembre de 1892", en Puig Casauranc, 1926, 
p.49. 



cnsefianza una ciencia y para ello dcbian crearse escuclas normales con 

caracter oficial. 

V.2  "La gota que derramo el  vaso" 

A esta serie de lactores, delinitivos en la dcterminacien 

gubcrnamental dc transformar la secundaria en normal dc mujercs, podemos 

sumar uno mas, probablemente "la gota que derramo el vaso". Nos referimos a 

la paulatina integration femenina a las aulas de la Nacional Preparatoria. 

Un acercamiento a la "seccion inscripciones" del Fondo Escucla 

Nacional Preparatoria arroja datos de  interes. Hasta dondc tenemos noticias, 

fue a partir de 10s 80 cuando arribaron las primeras alumnas a dicho plantcl. 

Matildc Montoya encabeza el listado de preparatorianas en 1882,s' seguida un  

afio dcspues(1883), por Luz Bonequi," Concepcion Morales y Dolores Moralcs 

(1883). si bien de estas ultimas, probablemente hermanas, unicamente se sabc 

que presentaron a la direccion de la escuela sus respectivos certificados de 

instruction primaria ), de buena conducta, pero no consta que fueran 

aceptadas, pues no sc ha  localizado algun otro documento de s u  paso por San 

Ildelonsoi'. Del 84 y por una nota hemerografica conocemos el nombre de 

Guadalupe Castariares, a quien siguio un peguefio grupo, conformado por . - 

Herlinda e lgnacia Garcia, Paz Gomez y carmen Sastre, cuyos nombres 

aparecen a partir del 85,55 mientras que Francisca Parra, Ynes Vkquez, Maria 

Sandoval, Maria Najera y Herlinda Rangel fueron inscritas entre 87 y 89. Con 

[Expediente de Matilde Montoya], AHUNAM, Archivo General, Expedientes de 
alumnos, exp. 10726. 
53 Wright, 1910, p.468. 
sr AHUNAM, Fondo Escuela Nacional Preparatoria, Seccion Inscripciones, Certificados 
para ingreso, caja 1880-1883, libro ENP 105, ff127-128. En las referencias 
documentales nos hernos ceriido a la actual catalogacion, aunque a la fecha, el Fondo 
Escuela Nacional Preparatoria se encuentra en proceso de reorganiwcion. 
55 AHUNAM, ENP, Inscripciones, caja 1867-1893, libro ENP 147. 
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excepcion de Luz Bonequi, matriculada en telcgralia, Paz Gomez, cuyo dcstino 

profesional no fue anotado con claridad en  la documcntacion consultada, 

Guadalupe Castanares citada por El Tiempo por su activism0 politico y las 

hermanas Morales, el resto de las alumnas -9 en total- coincidcn cn s u  interis 

por la medicina.56 

Entre 1891 y 1900 el numero dc preparatorianas aumelito 

considerablemente; hasta el momento hemos localizado u n  total de 58 jovenes 

inscritas, originarias de distintas regioncs de la Republics mas dos cxrranjeras, 

una  cubana (Sara d c  la Rosa Vazquez) y otra norteamericana (lrcne OllcndorF). 

Tenian caracter "numerario" aquellas que habian aprobado todas las materias 

clel curso anterior, "supcrnumcrario" las que adcudaban alguna asignatura o 

no habian presentado completa la documentacion exigida por las autoridadcs 

del plantel, y "oyentes" las que simultaneamente estaban inscritas en alguna 

otra escuela oficial. Tales fueron 10s casos de Candelaria Manzano, de la 

Escucla Nacional de Bellas Artes,j' dc Ma. de Jesus  Martinez o Etelvina R. 

Osorio, del Conservatorio Nacional.5" Sorprendente para la cpoca fue la 

presencia de una  viuda de  32 afios de edad, quien solicitaba inscripcion para el 

primer curso sernestral de estudios preparatorios,51 seguramente convencida d c  

" AHUNAM, ENP, Inscripciones. caja 1887-1897, libro ENP 174, 11.7, 17, 58, 98, 108, 
144, 149, 177. Por lo "isto Maria Sandoval cambi6 de opinion a lo largo de 10s estudios 
preparatorios, ya que inicialmente se inclinaba por la medicina, pero a partir de enero 
del 90, at inscribirse al 4" aAo, opt6 por la carrera de abogado. La incluimos en el 
gmpo de las medicas por aparecer asi en 10s primeros registros. AHUNAM, ENP, 
Inscripciones, libro 186, t80.  
57 [Solicitud de Inscripci6nl AHUNAM, ENP, Inscripciones, libro 480, f.22 (1899) y libro 
544, f.15 (1901). 
" AHUNAM, ENP, Inscripciones, libro 544, f.43 y libro 544, 1.8, respectivamente. 
59 [Solicitud de inscripcion de Sofia Villagrh Vda. de Rubio], AHUNAM, ENP, 
Inscripciones, libro 758, f.758 (1898). 



la necesidad de mejorar s u  prcparacion, asi como la de Maria Jimknez de 

Mufi;sZ;~a~tante-mas-joven-(22-anos)-y~ca~ada.~~~ 

De acuerdo con la information disponible, la mayor parte de las 

alumnas solo permanecio uno o dos afios en San Ildelonso, pero hubo otras 

m i s  persevcrantes como Maria ~ l v a r e z  (1  892- 1896),(1 Ana Ma. Barrera, (189 I-  

94),1,2 Elena Carrera (1885-1900),6' .Juana Davalos (1891-1895),ca Luz Coyro 

(1894-97):s J u a n a  Diaz ( 1 8 9 6 - 1 9 0 3 ) , ~ ~ s u n c i o n  Walker,' y Gudelia Fernandez 

(1897-1900), quien, al terminar sus  estudios, obtuvo el "certificado general 

para medicinan,"' o tambien quienes al complerar cl ciclo preparatorio lograron 

mawicularse en u n a  de las cscuelas superiores y cursar  una carrera 

prolesional. Entre estas  ~ i l t imas  deslacan Maria Sandoval, alumna dc la 

61' AHUNAM, ENP, Inscripciones, libro 355, 1.795. El estado civil dc Maria se deduce de 
los nnmbre de sus padres: Miguel Jimenez y Pilnr Araujo. 
1.1 [Historia acadimica de Maria Alvarezl, AHUNAM, ENP, Inscripciones, libro 226, 131: 
caja 1887-97, libro ENP 175, K.38-39. " 
" J  IHistoria acadOmica de Ana Ma. Barreral. AHUNAM. ENP. lnscripciones, libro 224. 
f.1$5; libro 257, f.664. 
',"HUNAM, ENP, Inscripciones, libro 308. 1.932; libro 329. 1.156; libro 257, f.263; 
libro 354, s.f.; libro 356, 1401; libro 415, f.566; libro 416, f.376; libro 417, f.376 bis: 
libro 479, f.362; libro 480, 1.362; libro 481, f.479; libro 482, f.479bis; libro 489, 1.330; 
libro 543, 1.286; libro 545, 1.330. 

~~~ .~~~~ ~ 

"" AHUNAM, ENP, Inscripciones, libro 215. f.143; libro 222. 1.378; libro 257, f.674; 
libro 308, f.950. 
(35 [Historia acadimica de Luz Coyro], AHUNAM; ENP, Inscripciones, libro 225, f.735. 
""Historia academica de Juana Diaz], AHUNAM, ENP, Inscripciones. libro 283, 1.333; 
libro 257, t53; libro 329, t537; libro 354, f.190; libro 356, f.78; libro 411. 1.31; libro 
415, t31;  libro 416, f.196; libro 417, f.196 bis; libro 479, 1.167: libro 480, f.167; libro 
481, 1.311; libro 482, 1.31 1 bis; libro 489, f.185; libro 543, f. 166; libro 544, f.166; libro 
545, f; 185. 
" Walker era hija de JosO Walker y Leonor Jacquier de W ,  y contaba con 18 a3os de 
edad cuando se inscribih en la Preparatoria (1896). donde pemanecih hasta 1901. 
[Historia academica de Asunciirn Walker], AHUNAM. ENP. Inscripciones", libro 284, 
1.691; libro 329, f. 17; libro 354, 1.83; libro 416. 1.492; libro 417, 1. 492 bis; libro 479, 
1.356; libro 480, 1.356; libro 481, f.374; libro 482, f.374; libro 543, 1.338; libro 545, 
1.105. 
en [Historia acadimica de Gudelia Fern5.nde7.l AHUNAM, F. ENP, In:;cripciones, libro 
284, ff.439-44 1 

- - -~ - - --. .- - - 
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Preparatoria de 1887 a 1891;6-) Eloisa Santoyo de  1890 a 1895,70 Gundalupe 

Sanchcz, de 1890 a 9471 y Solcdad de Regules de 1896 a 1899,72 la primera 

inscrita posteriormenle en la E s c ~ e l a  Nacional de Jurisprudencia y las tres 

ultimas e n  la de Medicina. 

Aunque no en  todos los casos, la docurnentacion consultada refleja 

las prelerencias prolesionales de estas primeras preparatorianas. De un  total dc 

72 alumnas localizadas en  las ultimas dos  decadas dcl siglo pasado, 33 se 

inclinaban por la medicina, siete por farmacia, dos pretendian llegar a ser 

abogadas, u n a  mas notaria, otra de ellas manifestaba particular interes par la 

ingenieria y solo dos por la telegrafia.73 Del resto, 2 0  no precisan alguna 

preferencia disciplinaria, una  e s  ilegible, 3 eran oyentes adscritas a otra 

institucion, y de  dos mas s6lo se sabe de s u  existencia por sus  estudios previos 

(Vease Anexo Num. 2). 

I,'' [Historia academica de Maria Sandorall, AHUNAM, F. ENP, Inscripciones, libro 186, 
f[-79-81. 
'I' IHistoria academica de Eloisa Santovo Hassevl AHUNAM. F. ENP, Inscri~ciones. libro . . 
194, M.529-530,536. 
'1 IHistoria academica de Guadaluoe SSnchezl. AHUNAM. ENP. lnscriocioncs. libro .. ~. ~~ 

18?, t292; libro 256, f.512; libro 282, f.295. Shchez  se ti'tul6 como midica cirujana 
en 1903. AHUNAM, Archivo General, exp. 11985. 
7 2  [Historia academica de Soledad Regules IglesiasJ AHUNAM, AHUNAM, F. ENP, 
Inscripciones, libro 284, f.45; libro 328, 1.726; libro 329, f.317; libro 354, s . t ;  libro 
481,1404. Remles acredito sus estudios profesionales entre 1901 v 1906 v mesent6 el - . . 
examen profesional en febrero del siguiente afto. AHUNAM, Archivo General, 
exp.46570. Sobre la trayectoria academica del esta joven, vease Lourdes Alvarado, 
"Abriendo brecha. Las pioneras de las cameras liberales en Mexico". Revista 
Universidad de Mexico, en prensa. 
73 La cifra es sorprendente, pues por otras fuentes se tienen noticias de un n~imero 
mucho mayor de preparatorianas que optaban por 10s estudios de telegrafia. El 
naciente interes por este tip0 de conocimientos responde, tanto en Mexico como en 
otros paises, a la expansion del trabajo profesional y de oficina, para lo cual las 
mujeres resultaban las empleadas perfectas, entre otras razones porque se suponia 
que eran adecuados a su natuialeza sumisa, tolerante, a su capacidad de repeticion, a 
su gusto por 10s detalles, pero sobre todo, porque, como seRalara Dias Covarrubias 
para el caso de las profesoras en Mexico, resultaban mas baratas. De ahi el interes por 
apoyar estudios de dactilogralia, telegrafia, galvanoplastia, entre otros. Scott, en Duby 
y Perrot, 1993, vol. 8, pp.116-17. 



No obstante que  tanto estas javenes como s u s  familiares representaban al 

grupo mas progresista de la comunidad, reprod~iKIZ+FSt~bii~s~culturales- 

predominantes y precisamente era el area de la salud la que garantizaba mayor 

aceptacion social, tanto por la larga tradicion lemenina en  estc campo 

(enfcrmeras y parteras), corno por la identification entre el estercotipo fcmenino 

vigente !. las aptitudes que se  adjudicaban al desempefio profesional de  la 

medicina.il 

Aunque minoriraria,7da rnatricula femenina en San lldefonso Sue en 

ascenso y pese a1 sinnumero de  obstaculos simbolicos y concrctos que  las 

primeras alumnas tuvieron que enfrentar, paulatinamentc surginn nuevas 

voces en  favor de s u  incorporation a dicha cscuela. El Correo de las lloce, por 

ejemplo, tomaba abiertamente partido en iavor de Matilde Montoya, quien 

desde s u  perspectiva, habin sido injustamente evaluada por el prolesor dc 

logica, Francisco Rivas, mientras que  la alumna habia dado muestras mas  que 

suficientes de  "ilustracion y talento".iu Por s u  parte, El Diario del H o ~ a r  invitaba 

a la poblacion femenina que deseara alcanzar "mayor honra y provecho" n 

seguir el ejemplo de la primera medica, opinion a la que  se sumaba aquel 

74 Bazant, 1993, pp.262-263. La prensa liberal colaboro notablemente a promocionar 
~~ - - ~~ 10s estudios medicos entre las mujeres al publicar 10s avances que tanto en Mexico 

como en el extranjero se hacian en esta matk~ria."Gacetilla. Las mujercs.medicas". F,I 
Monitor Republicano, 12 de julio, 1873, p.4; "Noticias varias. Doctoras en medicina", 
El Monitor Re~ublicano, 15 de diciembre, 1888, p.2; "Feminismo", El Mundo, 2 de 
agosto, 1902, p.2; "GacetiUa. Doctora mexicana", El Monitor Re~ublicano, 7 de enero, 
1891, p.3; "Feminismo", El Mundo, 2 de agosto, 1902, p.2, entre otros. 

- ~ . 7sDe acuerdo con un  impreso contemporzineo, en 1869 el numero de inscritos en la 
ENP fue de 568 alumnos, 588 en 1872 y 1178 en el 75; hacia 1880, decada en que se 
inicia la presencia femenina en el plantel, el total de inscritos fue de 880. 
"Documento...", 1881, p.lO1. Diaz y de Ovando, basada en un discurso dcl 
vicepresidente de la Junta de lnstruccion Riblica, registra un numero ligeramente 
menor, a excepcion de 10s alumnos de taquigralia, en 1869 "asistian" a la Preparatoria 
500 alumnos: 260 en el primer axio, 120 en el segundo. 43 en el penultimo y ochenta 
en el "ltimo. Diaz y de Ovando, 1972, vol. I ,  p.34. 
7"Escindalo en la Preparatoria", El Correo de las Doce, Mexico. 23  de diciembre, 
1884, p.2. - .- - . . 
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periodic0 (El Correo . . )  cuando responsabilizaba a algunos empleados y 

funcionarios del gobierno dc la escasa prescncia femenina en las instituciones 

de educacion media y superior. Eran ellos -acusaba el articulista-, 10s que 

"prevalidos de  s u  posicion social en 10s estabiecimientos de enscrianza 

secundaria procuran estorbar el ingreso [de] las jovenes", tal y como 

recientemente habia acontecido a1 negarseles inscription en el plantel a "varias 

jovcnes de intachable reputacion y notorias aptitudes inteleclualcs". Concluia 

que prejuicios tales rep1-esentaban una  verdadera aberracion.77 

Lo grave era que esta clase de "aberraciones" fueron comuncs. Por 

ejemplo, Luz Bonequi abandon6 su natal Oaxaca para cursar la carrera de 

telegrafia en la ciudad de  Mexico, esrudios que unicamente sc impartian cn la 

Nacional Preparatoria. Scgun version de Laureana Wright, la joven fue 

rcchazada de manera tajante "por ser escuela para hombres y considerarse 

impropio que ingresase entre ellos una  seriorita". Sin embargo, la estudiante 

oaxnqueiia log16 s u  proposito, segun dicha escritora, gracias a1 apoyo de 

lgnacio Mariscal y al caractcr progresista del director de la Preparatoria, el 

naturalists AlSonso Herrera, integrandose tiempo despues a la planta docente 

de la Secundaria y posteriormente a la de la Normal de ProSesoras.78 

' 7  "Al Diario Oficial", El Correo de las Doce, Mexico, 19 de Sebrero, 1885, p.2. 
" Luz finalizi, sus  estudios de telegrafia en 1884 y, un aiIo despues, ingreso a la 
Central de Telegralos; a partir de 1889 fue profesora de telegrafia teorica en la Normal 
de Profesoras y, de 1890 a 1910 se le nombro agente del gobierno en la Cornpatiia 
TelegrX~ca Mexicans. Wright, 1910, pp.468-469. Bonequi no fue la unica estudiante 
de telegrafia de la Preparatoria. El Tiempo del 23 de noviembre de 1883 reseriaba el 
examen sustentado por las 14 alurnnas de la clase de telegrafia de la Nacional 
Preparatoria, rnientras que El Nacional de ese misrno aiIo (19 de septiernbre de 1883) 
hacia una minuciosa descnpcion de la visita de la baronesa de Wilson al mismo 
plantel, en donde las alurnnas de la clase de telegrafia demostraron sus adelantos y 
enviaron un saludo telegr&fifico a la visitante. "Juvenal" destacaba las aptitudes 
docentes de la profesora Bonequi, quien en su clase de la Secundaria, solo en el atio 
del 89  habia preparado a diez alurnnas y subrayaba: "Es decir, tenernos ahi diez 
jovenes que pueden ya optar a una profesion mas lucrativa que ese lento suicidio de la 
costura". "Gacetilla. SeAoritas telegrafistas", El Tiernpo, 23 de noviernbre, 1883, p.3.; 
"Ecos diversos. La Sra. Baronesa de Wilson en la Escuela Nacional Preparatoria', &I 



Eslos y otros inconvenientes no irnpidicron la afluencia lemenina a la 

escucla. Confo-baael-tiernpo;-las.mujercsseatrevieron a incursionar en 

las disciplinas rnasculinas, corno hicieron las tres candidatas a seguir estudios 

de derccho, la primera aspirante a la carrera de ingenieria (Ana Ma. Alvarez] o 

la que fungio corno oradora y activists e n  u n a  cerernonia estudiantil. En eiccto, 

en 10s disturbios estudiantiles del 84 ,7Wuada lupe  Castanarcs subid a la 

tribuna para advertir al gobierno que de no tratar con justicia a Diodoro 

Batalla, estudiante y cabecilla del rnovimiento, ella y s u s  cornparicros cstaban 

dispueslos a defenderlo "hasta derrarnar la ultima gota de sangre".8[1 
Sin caer en  falso optimisrno, los planificadorcs de la epoca debicron 

confiar a la Preparatoria la lorrnacion del rcducido grupo de rilujercs que 

aspiraba a una  cultura general mas arnplia o dcl mas selecto aiui quc intentaba 

estudiar alguna carrera liberal. Cubiertas estas funciones por la institution 

positivista, la existencia de la Secundaria de Nitias no se justifico mas. A partir 

de entonces, s u  destino logic0 seria transformarse en un  plantel 

exclusivarnente dedicado a la lorrnacion cientifica del tnagisterio: tal fue la 

decision politica y la demanda de la sociedad rnexicana de fin de  siglo. 

National, 19 de septiembre, 1883, p.2; 'Juvenal", "Boletin del m. Resumen". W 
Monitor Republicano, 23 de octubre, 1889, p.1; "Gacetilla. Los premios a los alumnos 
de las escuelas superiores", El Sialo Diez v Nueve, 28 de enero, 1884, pp.2-3; Diaz y de - ~- ~ ~~ 

Ovando. 1972, vol. I ,  p. 119. 
79 ~ d e s  disturbios, que coinciden con el te~mino del gobierno de Manuel Gonzdez, 
fueron la respuesta de inconformidad de un sector de la poblacion contra el proyecto 
de conversi6n de la deuda inglesa presentado en la CBmara por las comisiones unidas 
de Hacienda y de CrOdito el 12 de noviembre de 1884. Entre 10s diputados opositores a 
lo que denominaron "leonino arreglo" gubernamental figuraban Eduardo Vinas. 

- ~ 

Fernando Duret, Salvador Diaz Miron, Joaquin Verastegui, Manucl SBnchez Facio, 
Alberto Garcia Granados, lreneo paz, Manuel Thomas y Terin y, a la cabeza. Guillermo 
Prieto, maestro de la Preparatona y principal instigador de la participation juvenil. 
Entre los gobiernistas destacan Justo Sierra, tambiin profcsor del plantel positivista y 
Francisco Bulnes. El problema desbordo el recinto parlarnentario e invadio calles y 
plazas, donde jovenes estudiantes, corno Diodoro Batalla, Enrique M.  de los Rios o 
Luis Guillin, atacaban sin miramiento alguno la politica economica del regimen. Sobre 
el tema, Cosio Villegas, 1983, vol. VI: Ah.arado, en Menegus, 1991, pp.245-274. 
aa Diaz y de Ovando, 1972, vol. I, p. 122, tomado de "Aun hay patria", El Tiempo, 16 de 
septiembre, 1884. 

_ - -  - ~ 
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V.3. La "reconversi6n" 

Cuando Joaquin Baranda sc  hizo cargo dc  la Secretaria de  Justicia e 

Instruccion Publica e n  septiemhre de  1882, u n a  de  s u s  prioridades fue la de 

crenr u n a  cscucla norrnal en la capital de  la Rcpuhlica. El elcgido para da r  

forma a dicho proyecto fuc lgnacio M. Altamirano, comproinctido dcsde ticmpo 

a t ras  con la educacion elemental de  los mexicanos y, poco an tes ,  coparticipe e n  

el arranque y organization dc  la Normal de  Puebla. 

Tras u n  periodo de  debates  e n  los q u e  intervino un grupo de  distinguidos 

mentores,81 la Normal de Profesores de  la ciudad de  Mexico abrio s u s  puertas 

en febrero de  1887, bajo la direccion del profesor Miguel Serrano (1842-l916),  

iniembro del grupo d e  krausis tas  poblanos rcunidos e n  torno al aleman 

Gustavo P. Mahr y cuya influencia e n  el desarrollo educativo dc  ese estado y 

a u n  del pais fue definitiva.8' Contra la opinion dc  Altamirano, la escuela no 

Ademas de Altamirano, la cornision estuvo constituida por Justo Sierra, Manuel 
Flores, Miguel Schultz, Miguel Serrano. Joaquin Norefia, Manuel Cervantes Irnaz, 
Jesus Acevedo, Enrique Laubscher y Luis E. Ruiz. Ruiz, 1900, p.265; Larroyo, 1982, 
p.342. 
82 Pesc a que el Krausismo se inici6 en Alemania y apenas y tuvo eco en 10s paises dcl 
centro de Europa, influyo notablemente en 10s de habla hispana y portuguesa. Karl 
Christian Friedich Krause, s u  fundador, y su s  discipulos mas destacados, como 
Ahrens y Tiberghien en Bmselas, Leonhardi, Roeder, Gervinus y Weber, en Alemania. - 
y Sanz del Rio en Espatia, planteaban que mas que una escuela o doctrina filos6fica, el 
obietivo de sus  ideas era mostrar el metodo Dara indagar la "verdad filosofica". ensefiar - 
a sus alumnos y seguidores a Glosofar, a tener 10s ojos y la mente abiertos para 
aprehender la realidad, arrnonizando siernpre, y esto es definitivo para entender esta 
corriente filosofica, la razon con 10s sentidos, el espiritu con el cuerpo, el individuo con 
la sociedad. El Krausismo p a t e  de un principio reconocido por todos, la presencia del 
Yo y, "a travCs de un proceso de anaisis,  se busca una verdad ultima. 
fundamentadora, que es el Ser Absoluto-Dios". Desde su perspectiva, la razon hurnana 
se constituye por el conjunto arrnhico de conocer, sentir y querer, quedando de esta 
forma "incluida la instancia etica en la rnisrna entratia de la configuration del sujeto 
que conoce". Adernis, plantea que el sujeto esta integrado por cuerpo y espiritu, que se 
conjugan en una relacion arrnonica que caracteriza al hombre como tal. Rodriguez de 
Lecea, 1989, pp.24-27. Es importante destacar que la  introduction del texto de logica 
de Tiberghien en la Escuela Nacional Preparatoria al inicio de la decada de 10s ochenta 
dcsato una larga y cmenta polemica entre positivistas 5. liberalcs mexicanos, ya que 



tuvo caracLer mixlo, por lo que, casi de  ~nmcdiato, las autoridades educativas 

se abocaron a crear una  normal para muj-s-que~entre-otras-metas.-deberia- 

consolidar la formacion laica del scxo femenino y, via la familia y el au la ,  de 

toda la ciudadania. El interis oficial por este punto, presente tanto en  la 

iniciativa de ley sometida por Baranda ante el Congreso,nl como cn 10s 

discursos inaugurales dc Miguel Scrrano y Rafaela Suarcz hacen dudar de  los 

rcsultados alcanzados por la Secundaria durante s u s  aproximadamente 20 

anos de oida. De otra Sorma, resulta dificil explicarse la razon por la que sendos 

Suncionarios trataran de justificar la transformacion de esta escuela-en Normal 

de Profesoras, argumentando la "urgencia de ilustrar n la mujer dc nuestra 

epoca, para arrancarla de 10s brazos clcl fanatismo" 

Si bien Raranda reconocia 10s avances realizados por la Escuela 

Secundaria dc Ninas, manifestaba la necesidad de imprimirle "la organizacion 

especial d c  las cscuelas normales", con lo que posiblemente aludia a la 

neccsidad de otorgar a la antigua secundaria el mismo rango que tenian 10s 

demas planteles profesionales: 

- -~~~ 

los primeros rechazaron abiertamente la orientacion "metefisica" del pensador belga, 
contraria a la tendencia general del plan de estudios de dicha institucibn. MBrquez 

- ~~~ ~- subraya 10s Suertes vinculos entre 10s krausistas poblanos y la vieja guardia dc 
liberales lgnacio Rarnirez, Guillermo Prieto e lgnacio M. Altamireno. Serrano fue 
secretario de Fomento y Educaci6n durante la administraci6n de Juan C. Bonilla 
(1878-80) y secretario de Gobierno en el gobierno de Juan N. Mendez (1880-84), 
ademas de traductor de algunos textos de Krause y director del Colegio de Puebla en 
1884. MBrquez, 1999, pp.81-82. Sobre la polemica en torno al texto de 16gica en la 

~- ENP, Hale, 1985. 
82 "Gacetilla. Escuela Normal para Profesoras [lniciativa de ley presentada ante el 
Conmeso por el secretario de Justicia e Instmcci6n Riblica]", El Monitor Reoublicano, 
30 de may-0, 1888, p.3 

"La redaction", "La inauguracibn de la Escuela Normal de Profesoras", El Siclo Diez v 
Nueve, 4 de febrero, 1890, p.1. La cita proviene del discurso pronunciado por Miguel 
Serrano, director de la Normal de Prolesores, francamente apoyada por el autor de la 
nota: "...siendo la mujer iicil presa del clericalismo, comunica mas tarde a sus hijos el 
fanatismo religioso, si la ilustracibn no viene a desvanecer en su mente 10s espesos 
nubarrones del error y la ignorancia". - ~- - - - .. - . - - - . ~  



Las escuelas normales no pueden, por lo tanto, ser mas que lo qire son, 
por s u  mislna naturaleza, por su  indole peculiar y caracteristica: cscuclas 
profcsionalcs y, como tales, entran en el grupo y categoria de que disfrutan 
10s cstablecimientos de este genero.85 

Cotno acontecio con la Normal de varones, se constituyo el "equipo" 

que deberia dar  forma a la Normal de Profesoras, conformado por Miguel 

Serrano, scgun Allatnirano "promotor entusiasta de la instruccion publica en el 

Estado de Puebla" y que para entonces sumaba a s u  curriculum la direccion de 

la Escuela Normal; Julio Zarate y Manuel Peredo8G. Hacia noviembre dc 87 el 

proyecto estaba concluido y unos meses despues, en mayo del 88, fue sometido 

al Congreso que, sin mayores reparos, autorizo la transformation de la 

Secundaria de Nirias en Normal de Profesoras. 

Dentro de la logica gubernamental no habia impedimentos para 

efectuar el cambio. Para cl titular del Ramo, Joaquin Baranda, ademas de que 

la Secundaria contaba ya con "muchas de las materias que constituyen el curso 

normalista", poseia 10s gabmetes cientificos necesarios y el mobiliario adecuado 

para la ensetianza profesional. Por tanto, opinaba, unicamente se requeria 

reorganizar 10s cursos segun 10s canones pedagogicos, comprar 10s 

instrumentos cientificos faltantes y ampliar el edificio para que pudiera 

comprender las dos escuelas practicas anexas (parvulos y primaria). Es decir, 

"podria llevarse a cab0 sin tener que vencer grandes dificultades ni erogar 

crecidos gastos", argument0 que parece haber sido decisivo para optar por la 

"reconversion" del plantel y no por la creacion de una nueva institution adhoc. 

Pese a la premura expresada por el ministro, el reglamento respective no se 

* i e n t e s  y Betancourt, ''iQui es una escuela normal?", Mexico Intelectual, julio- 
diciembre, 1892, pp. 11-12. 
" (1830.18901, medico y escritor, responsable del plan de estudios del Conservatoria, donde 



expidio sino hasta diciembre de 89, par lo que el arranque fo~-lnal del nuevo 

- establecimiento.tuvo.que-espeiar hasta febrero del siguiente alio (1890).*7 

Tras largo tiempo dc fungir e n  la practica co~no escucla normal, la 

"reconversion" dc la Encarnacion no causo mayor sorpresa. I-iasta Enrique 

Chavarri ["Juvenal"], opositor sistematico del gobierno, celebrh y justifico cl 

hecho, ya quc considernha que, pese a 10s rccienres adelantos en  inateria 

educativa, "a1 gran edificio del futuro le faltaban 10s cimicntos". A manera de 

prueba recordaba la deficiente formation de las mexicanas, condition en la que 

incluia al gran numero de "profesoras" tituladas par el ayuntamiento, pues - 

afirmnba el escritor- en  decadas enteras, este organa no habia reprobado a 

ninguna candidata. En resumen, opinaba que la determinncion de Baranda cm 

un verdadero acierto, tanto para la instruction dc las mi~jeres coma para el 

futuro progreso del pais: 

Una idea acertada fue la de transformar la escucla Secundaria de  Nirias en 
Escuela Normal porque asi el proyecto se  h a  hecho Cilcil; entre nosoiros la 
cuestion de recursos todo lo estorba, una  escuela coma la de la ca lk  de 
Santa Teresa [Normal dc Maestros] costaria cientos de miles de  pesos y 
anos enteros para levantar el edificio y proveerlo convcnientemente ... 

~- ~ 

fi "Gacetilla. ~ s c u e l a  Normal para Profesoras [Iniciativa de ley...]", El Monitor 
Republicano, 30 de mayo, 1888, p.3. Dicho documento esta fechado el 21 de mayo de 
1888 y la ley respectiva se promulgo el 4 de junio del mismo aio. "Decreto del 
Congreso. Autoriza al Ejecutivo para transformar la Escuela N. Secundaria de Nifias en 
Escuela Normal", Dublin y Lozano, 1876, vol. XIX, 1888.1889, p.150; "Reglamento de 
la Escuela Normal para Profesoras de Instmccion Primaria en la ciudad de Mexico" en 
Dublin y Lozano, 1876, vol. XIX, 1888-1889, pp.850-853: Ruiz, 1900. pp. 266-267; 
Ch=vez, 1901, pp. 551-52; Constantino Blancas, 1971, pp. 27-29; Jimenez Alarcon, 
1987 (2), pp.135-137. Hemerografia sobre el tema: "Gacetilla. Escuela Normal". 
S i ~ l o  Diez y Nueve, 6 de junio, 1888, p.3; "Gacetilla. Escuela Normal para Profesoras", 
El Monitor Republicano, 7 de junio. 1888, p.3; "Gacetilla. Escucla Normal". !%%& 
Diez y Nueve, 9 dc junio, 1888, p.3; "Noticias. Otra Escuela Normal", El Correo de las 
Doce, 10 de junio, 1888, p.3; "Gacetilla. Escuela Normal". El National. 20 de junio, - 
1888, p.3. 



Nosotros n o  lenemos inconveniente e n  aprobar  es te  proyecto, mu). 
trasccndenlal  para  el porvenir de  Mexico . . .w 

Hacia principios dcl 90, el edificio contaba con "nuevc amplios !. 

clegantes salones,  u n  bonito jardin" y muebles y ittiles "complctatncnte 

nuevos".ncl La planta inferior la ocupa la sa la  de  parvulos ancxa a la Normal, ). 

s c  equiparon 10s laboratorios para  ilevar a cabo las practicas d e  caracter 

cientifico: 

El gabinete destinado a ciencias fisicas y naturalcs  e s  rnuy extenso y cs ta  
muy bien provisto d e  ins t rumentos  d e  fisica, de  apara tos  de  quimica,  de  
especimenes de  mineralogia, d e  muestrar ios  de botanica, d e  animales  
disecados,  esqueletos y es tampas  de  todas  clases."" 

* "Juvcnal", "Boletin del Monitor. La Escuela Normal dc Profesoras", El Monitor 
Republicano, 13 de  junio. 1888, p.1. Llama la a t e n c i h  que ni Uaranda ni "Juvenal" se 
rcfieran a l a s  maestras que estudiaban y se examinaban en la secundaria, las que para 
entonces representaban un nurnero considerable. En carnbio. Ezequiel A.  Chavez, 
rncnos pragmatic0 que 10s anteriores, unicamente menciona argumentos de tipo 
acadimico; la "conversiirn" era un  hecho natural porque desde 1869 la secundaria 
venia funcionando como escuela normal, "si bien imperfectamente y entremezclando 
sus  ensenanzas con otras artes y oficios". sobre todo a partir de 1885 cuando se 
fundaron las clases de telegrafia y de galvanoplastia. Chavez, 1901, pp.551-552; 
"Gacetilla. Los premios a 10s alumnos de las escuelas superiores", El Sialo Diez y 
w, 28 de  enero, 1884, pp. 2-3. 
8.z "Gacetilla. La Escuela Nacional de NiAas", El Monitor Republicano, 21 de enero, 
1890, p.3. Sobre el tema: "Gacetilla. La escuela Normal de Profesoras", El Monitor 
Republicano, 30 de enero. 1890, p.3; 
'111 La redaction, "La inauguracion de la Escuela Normal de Profesoras". El Sialo Diez y 
Nueve, 4 de febrero, 1890. Sobre el estado de 10s distintos gabinetes para el estudio de 
las ciencias y la biblioteca de la Normal para Profesoras. Breve noticia ..., 1900, pp.23- 
24. A poco de  su  fundacion, la directora de la escuela. Rdaela Suirez, informaba a s u s  
superiores que, debido al acelerado crecimiento de la matricula y a la introduccion de 
nuevas catedras, s e  hacia indispensable efectuar algunas mejoras que dieran al plantel 
"la amplitud que e s t i  reclamando urgentemente". Rdaela Suirez,  "Informe que la 
Directors de  la Escuela Normal para Profesoras rinde al C. Secretario de Justicia e 
Instrucci6n Mblica por conduct0 .de la Direccion General de EnseAanza Normal, sobre 
10s trabajos escolares y reformas llevadas a cabo en dicha escuela durante el a i o  
cscolar de 1 9 0 2 ,  Boletin de Instruccion Mblica, t.11, nilrn.1. 10 de mayo, 1903, 
pp.250-51. 



En contraste, las modificaciones al plan dc estudios fueron pocas y 

o r i G t T d Z s - a - r e s o l v e r - p r o b l e m a s - d e o r d e n p r m q u e  no intcreses 

academicos. A pesar dc habersc aumentado 10s cursos, el tiempo de estudios sc 

redujo de seis a cuatro afios, uno menos que el de la Normal de varones. No 

solo eso, tambien las expcctativas de las egresadas se estrecharon 

notablemcnte, pues antcs de la "con\,ersion" podian aspirar a1 titulo de 

profesoras de educacion secundaria y, una vez constituida la Normal, 

unicamente a1 de maestras de primaria.," Asimismo, se advierte en el curriculo 

dc csta ultima la ausencia de geografia fisica y politica de America, matcria 

presente cn cl programa de la Encarnacion de 1878, pero en cambio, se obscrva 

la incorporacion de nociones de economia politica y de derecho constitutional, 

a m i s  de clases de "gimnastica" en todos 10s atios de la carrera. En cuanto a la 

rormacion pedagogica de las alumnas, continuo dandose en dos cursos 

anuales, como se hacia anteriormente, soloque hubo algunas modificaciones 

en 10s contenidos y mayor hincapitt en la ensefianza prdctica, como puede 

observarse en  el Anexo Num.3 
Como es  de suponersc,no falraron criticas; Chavcz advertia que  par el 

deseo de instruir rapidamente a las alumnas y por el tipo de cursos estipulados 

(anuales), "se aglomeraron materias con excesivo rccargo y cnsi tan 

deiectuosamente como en la Normal de Profesores". Por la fuerte demallda dc  

estudios practicos, se mantuvo la presencia de 'conocimientos utiles" cn el 

curriculum normalista, lo que, desde el punto de vista del autor, una  vez mas - - 

impidio concentrar en un  solo objetivo todas las "energias y recursos" 

'I1 "Decreto del Congreso" y articulo I" y 2" del "Reglamento de la Escuela Normal para 
Profesoras dc lnstruccion Primaria en la ciudad de Me.xico" en Dublin p Lozano, 1876, 
vol. XIX, 1888-1889, pp.150 y 850-853. 



disponibles.92 E s  decir, a1 menos en  este aspecto, la nueva institucion rcprodujo 

las mismas lirnltantcs lmputadas a la Sccundaria de N~rias 

Enriquc M .  de 10s Rios, conocido por s u s  comcntarios criticos a1 . 
proyecto universitario de Sierra de 1881, insistia en el tema. Aunque observaba 

divcrsns fallas en el curriculum, coincidia con Chavez en que u n a  de las mas 

graves era la excesiva carga de  asignaturas, pues aunque en  el ultimo ario 

disminuian en  cantidad, las habia particularmente dificiles y extensas. Sin 

embargo, desde s u  punto de vista no todo eran errores; cl programa de  la 

Normal mejoraba la enserianza de determinadas materias, como era e l caso  de 

las matematicas, que  en  el plan primitivo carecia completamente de metodo, 

rnientras que en  el mas  reciente se  seguia el modelo positivists de la Escuela 

Preparatoria, iniciando con aritmetica y algebra en el primer atio y geometria en 

el segundo.oJ 

En electo, la carga curricular del programa normalista result0 

excesiva, prueba de  ello e s  que a poco de su inauguration y con el objeto de 

remediar las "serias deficiencias" que se observaban en  la preparacion 

pedagogica de las alumnas,q* se  acordo aumentar en  u n  aitosel tiempo de 

estudios y efectuar algunos cambios en la distribucion de las materias, como 

por ejemplo la supresion de teneduria de libros, asignatura presente desdc 10s 

"' Chavez, 1901, pp.551-552. El autor se refiere a las asignaturas seAaladas en el 
articulo 5" del "Reglamento" de la escuela y que tenian caricter optativo: elaboracion 
de cajas de fantasia y calados en madera, dibujo natural, galvanoplastia, horticultura 
y jardineria, italiano, telegrafia electrica, piano, practica de arte de cocina, pintura a la 
aguada, taxidermia y y musgografia. "Reglamento de la Escuela Normal para 
Prolesoras de Instruccion Primaria en la ciudad de 
Mexico" en D u b l h  y Lozano, 1876, vol. XIX, 1888-1889, p.851. Particularmente las de 
telegrafia y galvanoplastia, fundadas en 1885 eran muy demandadas porque ofrecian 

-~ 

mayor oportunidad de trabajo. 
'1.1 E. M,  de 10s Rios, "Boletin del Monitor. Resumen. El nuevo reglamento de la Escuela 
Normal para profesoras", El Monitor Republicano, 12 de marzo, 1890, p. 1. 
"4 Justo Sierra, [Consejo Superior de Educacion Ptiblica. Sesion del 7 de enero de 
19041, 1977, vol. 111, p.276. En el mismo sentido, el folleto Breve noticia ..., 1900, p.22. 



tiempos de la Secundaria de Nifias, pcro que cn el 92 se consider0 de m j s ,  

-- pucs no tenia relacion alguna con las labores del magistcr~o. Ademas, se pens6 

que "cste rarno podia constituir por si solo una  nucva carrcram'-PoT7itmrte- 

se daba particular atencion al estudio del espafiol ). del francis, materias a las 

que sc dedrcaban lres cursos anuales, mientras que a lilstor~a gcneral y de 

Mexico unicamente les conccdia uno.'Js "Girnnastica" se mantuvo como materia 

obligatoria los cinco afios de la carrcra y "conocirnientos Gtiles", tan criticados 

por Chivez, conservaron su  caracter "accesorio" ?. solo poco a poco fuel-on 

suprimidos y trasladados a Artcs y Oficios para Mujeres.')b 

En conclusion, no encontramos en el arranque de la Normal cambios 

academicos de cnvergadura respecto d e  su  antecesora, razon que explica el quc 

Sierra la calificara como "una normal verdaderamcnte improvisada".r? A lo mas, 

destacan las conferencias literarias organizadas por la direction de la escuela a 

partir d e  1891, especic de "extension academica", muy comentada por la 

prensa, en las que las discipulas disertaban ante un numeroso publico sobre 

tcmas muy variados, entre 10s que llamaban la atencion los relacionados con 

economia polit~ca y derecho constitucional, tradlcionalrnente considerndos 

como saberes masculines. 

~~ ~ - ~- 
Cada semana, 10s sabados, tienen lugar en la Escuela Normal y en la 
Escuela Secundaria para Senoritas [sic] unas conferencias cientifico- 
literarias, en  las que ocupan la tribuna jovenes profesoras y disertan sobre 
un  punto dado, con tal donaire y tal desernbarazo que d a  gusto oirlas ... 
Y acude mucho publico y se toca y se canta buena musica y resuenan 
entusiastas aplausos que glorifican al genio y al talento de la rnujer ... 
Las conferencias de la Escuela de Senoritas han tenido mu), buen exito; 
ellas nos han revelado que la mujer tiene aptitud para todo, que no esta 

'15 "Escuela Normal de profesoras", Boletin BibliomX~co Escolar, Tacubaya, Mexico, 16 
de cnero. 1891. 1111.333-334. 
'86 Chavez. 1901, p.56 1 
'v Sierra. "Plan dc la escuela mcxicana" Discurso en la apcrtura del Consejo Superior 
de ~ducici6n Riblica el 13 de septiembre de 1902, 1977,;ol. V ,  p.299 



por debajo del nivel intclectual del hombre y quc la juvenlud femenina e n  
nuestra palria va ya por el camino q u e  traza el impulso de  cste siglo d c  luz 
y dc  progrcso ... 9s 

Se observan tambien mayores exigencias academicas c n  10s examcncs 

prolesionales dc  las a lumnas,  pues a partir del 90 ,  e s tas  tenian que  presentar 

u n a  disertacion por escrilo de  alguno de 10s temas del programa, para lo cuai  

s e  les otorgaban 30 minutos. Una vez leida la prueba escrita, seguia la replica 

de u n  cuarto de  hora para  cada  uno  de 10s siguientes ramos: lectura, rccitacion 

y gramitica castellana, aritmetica y sistema metric0 decimal, geografia, 

nociones dc  ciencias, a mas  de 10s veinticinco minutos que  correspondian a 

higiene y pedagogia.9" 

Los recursos humanos no variaron demasiado. Rafaela Suarez, 

antigua directora de  la Secundaria, conscnro s u  puesto en la nueva escuela y ,  

''8 "Juvenal", "Charla de 10s domingos", El Monitor Republicano, 2 de agosto, 1891, p.1. 
SOlo por dar una idea de 10s temas abordados y el tipo de contenidos de algunas 
asignaturas, citamos las 17 conierencias sabatinas presentadas durante julio de 1902. 
aunque la prictica continuo por varios ailos mas: "Mexico artistic0 en tiempos de 10s 
aztecas" (Historia de Mexico), "Libertad de imprenta" (Derecho constitutional), "Las 
tormentas" (Fisica), "El comercio entre 10s pueblos muy antiguos. Los fenicios" 
(Historia general), "Influencia de la mujer en 10s destinos de la humanidad" (Economia 
domestica), "Navegacion aerea y aviacion" (Fisica), "Hongos que atacan a las plantas y 
manera de combatirlos (Historia natural), "La Rep~iblica de Venecia en el siglo XI1 y 
principios del siglo XIII" (Historia general). "Hidrocarburos" (Quimica), "La malaria" 
(Medicina domestica), "lmpresiones de un viaje" (EspaAol), "Francia" (Geografia 
general), "La Independencia y la Refonna" (Historia patria), "Generalidades e 
importancia de la  logica" (Pedagogia), ''La familia y la escuela" (Espailol), "Froebel" 
(Pedagogia), ''La moneda" (Economia politica). Raiaela Suzirez, "Informe que la 
Directors de la Escuela Normal para Profesoras rinde al C. Secretario de Justicia e 
Instmcci6n fiblica por conduct0 de la Direccion General de Ensefianza Normal, sobre 
las actividades escolares llevadas a cab0 en dicha escuela durante el ail0 escolar de 
1902", Boletin de lnstmccion Riblica, t.11, num.1, 10 de mayo, 1903, p.239. 

''9 [Acta de examen prolesional de Luisa Diazl, AHSEP, Fondo Secretaria de estado y del 
Despacho de Justicia e Instruction Pirblica, Actas de E x h e n e s  profesionales 1890.91. 
[s.f.I. 



al pareccr, lo mismo acontecio con buena  parte dc la planta dc profcsores.l00 

Adema~d~c-sector;la-Normal-capto-algunas~egr.esada~qela escuela 

como Dolores Govantes, titulada como maestra de  educacion primaria y 

secundaria el ario de 77 y desde el 8 1  a cargo de la clase de caligraiia, que  

conservo en la Normal dc  Prolesol-as; Teresa Guerrero, egrcsada de  la 

Secundaria e n  junio del 8 9  y ,  de  inmediato, incorporada a la Normal, primero 

como prciecta y tiempo despues como profesora de  matematicas (98); Maria 

Gutierrez, quien terrninh s u s  estudios secundarios e n  febrero del 89 y a poco 

(agosto del 90)  s e  integro a la Normal colno maestra d e  cspafiol; Virginia b p e z  

y Parra, graduada en la Encarnacion e n  junio del 88 y desde 1896 a cargo dc  la  

clase dc  matematicas en la Normal. Juvencia Ramirez finalizo s u s  estudios e n  

1884 y dicz anos  despues se  s u m o  al nuevo plantcl, primero como maestra  dc  

irances, despues de matematicas (95) y, por ultimo, de psicologia, logica y 

moral, finalizando s u  trayectoria profesional como direclora del establecimiento 

cn substitution de Raiaela Suarez y como consejera temporal y na t a  del 

Consejo Superior de Educacion Publica.lOI En el rnismo caso estuvo Otilia 

Entre las mujeres recordamos a Laura Escudero, prefccta de la Secundaria de 
NiAas a partir de 1886 y posteriormente (1890) directors de la Escuela de Parvulos 
anexa a la Normal de Maestras; Conception Villasefior, quien ingrcso a la Encarnacion 

-~ en 1880 como ayudante de musica y canto, puesto que conservo despues del 90; 
Trinidad Villagrin y Tcresa Sdof, prefectas en sendos establecimientos; Regina Behn y 
Sinchez, profesora de ingles desde el 81; Adriana Boix de Corral, maestra de cocina en 
ambas escuelas a partir del 82,; Dolores Correa Zapata, bibliotecaria de la Secundaria 
(1889) y, afios despuis, proiesora de economia domistica y deberes de la mujcr en la 
Normal; Maria Belen Pefia, profesora de labores manuales desde 1869 y Matilde Puerto 
y Bonilla, prefecta de la secundaria y, a partir de 81, profesora de esp6ol .  Entre 10s 
varones conscrvaon sus  cargos Alherto Serapion CBrdenas, Antonio Velasco, Manuel 
Cervantes Imaz, Francisco Echegaray, Antonio Garcia Cubas, Francisco Rivas y Julio 
ZBrate. Registro dc Prolesores de la Direccibn General de Ensefianza Normal, AHSEP, 
Fondo Antiguo Ministerio y "Resumen de 10s datos acerca del personal directivo, 
docente y administrative de la Direccibn General de la Ensefianza Normal, escuelas 
normales y Escuela de Prictica anexas a istas', publicado en dos pa t e s  por La 
Ensefianza Normal, 22 de enero y 22 marzo de 1906. 
lc" "La direccion de la Escuela Normal para Profesoras". La Ensefianza Normal, 8 de 
enero, 1906, p.2. 

_ - - - - - - 
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Tapia, exalumna de la Secundaria (septiembre del 86) y, tras la "reconversion", 

lnacstra de espafiol y ayudantc de la Escuela primaria anexa a la Normal. 

Todas cllas se habian graduado como profesoras de instruccion primaria y 

secundaria, lo que parece haber sido requisi~o indispensable para incorporarse 

t~ la planta academica de la NormaI.lll1 Seguramente por csta "continuidad" 

acadimica y par haber heredado el mismo edificio, durante algun ticmpo, la 

opinio~i publica continuo refiriindose a la Normal dc mujeres con el antiguo 

nombre de Secundaria de Nifias. 

V.4. El alumnado. 

La responsabilidad que heredaba la Normal era grande. Si a lo largo de 

sus  20 afios de vida, la Secundaria Nacional habia "aprobado" 2665 alumnas,l(la 

tras la "reconversion' y debido a la creciente necesidad de docentes mejor 

preparados, la demanda estudiantil continuo en ascenso, rebasando las 

expectativas de la epoca. Prueba de ello es que solo durante 1890-1899 se 

inscribieron 4129 alumnas, de las que unicamente 189 "concluyeron sus  

estudios y fueron aprobadas para ejercer la profesion".ln4 Pero dentro de esta 

ultima cifra, de par si bastante reducida, cerca de la mitad -92 en total- habian 

realizado sus  estudios en la Secundaria Nacional y, entre febrero de 1890 y 

102 "Resumen de 10s datos ...", Ensefianza Normal, ail0 11, num. 2 ,  22 de enero, 1906, 
pp.18-19 y atio 11, num. 3, 22 de marzo, 1906, pp.41-44. 
103 "La redaccibn", "La inauguracibn de la Escuela Normal de Profesoras", El Siglo Diez 
v, 4 de iebrero, 1890, p.1. La cifra resulta significativa si se le compara con 10s 
40 alumnos titulados en la Normal para F'rofesores durante su primera decada de 
actividades. Breve noticia ..., 1900, p.20. Ezequiel A. Chavez confirma el dato; sblo tres 
alumnos obtuvieron el titulo respective en 1889 y dcspues de 13 atios de iunciones 
apenas se habian recihido 49 alumnos. Chavez, 1901, p.560. 
IM Breve noticia ..., 1900, pp.23-24. 



junio de  1891, prescntaron s u s  respectivos examenes profesionales, 

acogtendose a1 terccr articulo transitorlo del "Reglamento de  la Escuela Normal 

de Profesoras".l(li De hecho, esta fue la ultima oportunidad quc tuvieron las 

jhvenes del siglo pasado para grnduarse como profesoras de instruction 

secundaria 

Es posiblc que  debido a esa baja "eficiencia terminal", Sicrrn sugiriera la 

ncccsidad de establecer examenes dc  admision o en s u  defeclo, exigir ciertos 

certificados dc  aptitud comprobada durante  los estudios prirnarios. 

Seguramente confiaba que de  esta  forma mejoraria el nivel academic0 d e  las 

tiormalistas y disminuiria s u  cant idad,  situation que preocupaba a los 

responsables de  la education n a ~ i o n a l . ' ~ V c r o  por lo visto poco sc  logro, sobrc 

todo si  se  compara la matricula de  10s primcros diez atios de la institucion -mas  

de 4000- y el reducido numcro de  profesoras tituladas. 

Poco se  sabc rcspecto a las  caractcristicas soctales del a lumnado  de 

ambas  institucioncs. Algunas referencias aisladas. muchas  de l a s  cuales  no  

lui Dicho articulo dice a la letra: Las jooenes que con arreglo al plan de la Escuela 
Nacional Secundaria de Nitias hubieren tcrminado 10s estudios de profcsora de 
instmccion primaria o secundaria y que quiercn sustcntar 10s eximcnes profesionalcs 
correspondientes, podrin verificarlo dentro de un plazo que terminara el 30 de junio 
del ~o entrante, pasado lo cud ,  solo podrin obtener el titulo de Profesoras de 
Instruccion Primaria, conforme a este reglamenlo. Dublin y Lozano, 1876, vol. XIX, 
1890, p.150. De acuerdo con una de las fuentes consultadas. el total de alumnas que 
presentaron examen profesiond entre 9 0  y 91 fucron 97. solo que cinco de ellas fueron 
reprobadas (Emiliana Bustos, Ramona Gutierrez, Rosalia Villameal, Catalina Zamudio 
y Carolina Vargas) y unicamente seis se  recibieron como profesoras de educaci6n 
secundaria. Todas las quc estaban en este ultimo caso habian acreditado las 
asignaturas del plan de estudios del 22 de febrero de 1878, lo que parece haber sido 
una condicion indispensable para recibirse como profesora de instrucci6n secundaria. 

- 

AHSEP, Fondo Secretaria de Estado y del Despacho de Justicia e Instruccion Wblica, 
Actas de Exjmencs Profcsionalcs, 49 if. Los nomhres registrados por esta fuente no 
coinciden en su totalidad con 10s incluidos en el 'Registro de Titulos. Escuela Naciond 
Secundaria de Nifias", Fondo Antiguo Ministerio, AHSEP, pues este ultimo menciona 
10 egresadas mas, todas tituladas en 1890. con lo que la cifra anterior podria elevarse 
a 107. Desconocemos las condiciones especificas de ritulacion de esta dccena de 
nuevas profesoras y las razones por las que no aparecen en el libro de Actas. 

Sierra, "Plan de la Escuela Mexicans", 1977, vol. V, p.299. 



rcbasan el nivel discursivo, permiten ciertas dcduccioncs gencrales al respecto, 

pero quc confirman la continuidad dc csquemas entre ambos establecimientos. 

Parece que la Secundaria estaba dirigida a "nirias de toda clase", por lo menos 

eso dcjan ver las palabras de su  primera directora, Belen Mfndez en el discurso 

inaugural del plantcl. Lo mismo pensaba en  las mujeres sin recursos, a quienes 

los estudios salvarian de la "miseria y la deshonra", convirtiendolas en obrcras 

utiles, como en las de "primera clase", cuya desahogada economia familiar les 

pcrmitiria dedicarsc al arte o a incursionar cn el campo emprcsarial mediante 

la creacion de escuelas privadas.la7 No obstante esta aparente apertura, los 

requisitos exigidos para inscribirse en  el plantel debieron acotar las 

posibilidades de ingreso a 10s scctores medios, entre otras razones, porque para 

la poblacion de menos recursos representaba un oerdadero lujo terminar la 

primaria. 

La situacion de la Normal no fue muy diferente, pcse a que en las 

declaracioncs inmediatas a la "reconversion" hacian hincapie en el intercs de 

atender a las capas mas necesitadas de la poblacion. Por mas que la oratoria 

oficial destacara la importancia de la cducacion popular, a buena parte de la 

"intelligentsia" porfirista era el sector medio el que realmente le interesaba, 

"clase 4 e c i a  Galindo y Villa- que posee todas las exigencias y todas las 

necesidades, la mas sufrida y, sin disputa -porque no decirlo- la mzis 

inteligente y laboriosan.lua Por s u  parte, Chavez alude a la presencia de 

"muchas" jovenes de familias acomodadas, que concurrian a las aulas 

normalistas sin el deseo expreso de llegar a ejercer, es decir por el exclusive 

gusto de cultivarse, en tanto que el resto -desconocemos la proportion-, 

buscaba una puerta de salida, probablemente la unica a su  alcance, para poder 

1117 Editorial, "Inauguracibn de la Escuela de Nirias", El Sielo Diez v Nueve, 11 de julio, 
1869, p.1. 
"'8 Galindo y Villa, 1901, p.8. 



se esforzara por subrayar el caracter d 

segun alirmaba- acudia gran numero de  alumnas,  provenienies dc lodas 1as 

clases sociales ,"~ la realidad parece haber sido otra. Practicas discriminatarias 

hacia las nirias humildes, de las que dan  cuenta algunas notas hcrnerograficas, 

debieron rcforzar la tendencia elitista de la escuela: 

130s dias hacia que una pobre mujer iba manana y tarde a la secretaria.de 
la Escuela Normal para profesoras con el fin de matricular a una  hija 
suya, pero no lo podia conseguir a pesar dc scr la primera en  llegar, por la 
razon de estar humildemente vestida y no llevar recomendacion alguna ...Ill 

Contra viento ?. marea y el paso del tiempo, los planteles oficialcs cobraban 

popularidad y prcstigio, nun entrc las clases de mas recursos. En opinion dc 

Munclo, causaba "verdadera pena observar Iu cstrechez" de los planes de 

estudio de  10s colegios religiosos para rnujeres, pues aunque ofrccian una rica 

variedad de materias, su enseiianza era superficial y carente de  mftodo. A cllo 

sc debia, segun dicho cotidiano, la creciente demanda de  10s planleles oficiales: 

Parece ser u n  hecho que, hasta en el scno de las familias menos adeptas a 
la ensefianza oficial ha  arraigado al fin el convencimiento de  que s u s  
vastagos ferneninus, educados e instruidos mediante considcrables 
desembolsos de dinero, en  colegios de  grandes polendas, quedaban al  fin 

"11 Chivez, 1901, p.562. Sobre el o 10s sectores sociales a 10s que se  dirigia la Normal, 
Constantino, 1971, p.27; Calvin, 1985 (b), pp.178-179. 
110 "Informe del ciudadmo general Porfirio Diaz, presidente de 10s Estados Unidos 
Mexicanos, a sus  compatriotas, acerca de los actos de su administracihn en 10s 
periodos constitucionales comprendidos entre el 1" de diciembre de 1884 y 30 de 
noviembre de 1896". Puig Cassauranc, 1926, pp.65-79. 
111 '"Gacetilla. Pobre de los pobres", El Monitor Republicano, 14 de enero. 1891, p.3; 
"Gacetilla. La Escuela Normal de Profesoras", El Monitor Reoublicano, 15 de enero, 
1893, p.3. Ambas notas fueron tomadas de El Diario del ~ o k a r .  

- - . _ - ~ . 



en evidente infcrioridad intelectual respecto a la juventud fcmenina 
educadas en  las cscuelas oficiales y laicas 112 

V.5 Epilogo. 
Con la transformation de la antigua Secundaria Nacional en Normal 

de Profesoras, parecia que llegaba a s u  fin ese capitulo dc la educacion 

"superior" femcnina en  Mexico. Sin embargo, cuando Jus to  Sierra se hizo cargo 

de la instruccion Pliblica, primero como subsecretario (1901) y poco despues 

como titular de la Secretaria de  lnstruccion Pliblica y Bellas Artes (1905), 

resucitaria el tema, propiciando s u  discusion en el seno del Consejo Superior 

de Educacion Publica, organo consultive de dicha dependencia y en el que se 

examinaron y debatieron las cuestiones mas candentes de esa 

Una de ellas, planteada dcsde el arranque de ese cuerpo colegiado, fue la 

relativa a la pertinencia de restablecer una escuela secundaria para mujeres en 

la capital de la republica y, en  s u  caso, definir sus  objetivos y dilucidar hasta 

que punto dicho plantel podria funcionar como una preparatoria para que las 

1 "  [s:a.l "La instruccion de la mujer en Mexico. Desequilibrio de instruccion entre 
hombres y mujeres", El Mundo, 20 de agosto, 1902, p. 1. Pero por lo visto, la Normal 
no fue la unica institution que sufrio este tipo de criticas. En su momento, la Escuela 
de Artes y Olicios para Mujeres padecio identicas acusaciones por parte de la prensa: 
"...debemos hacer constar que es infundada la noticia de que la Direccion haya 
suprimido plaza alguna de las destinadas a jovenes pobres, como dice La Patria. Las 
alumnas separadas o no admitidas en la Escuela de Artes y Oficios, lo han sido por 
carecer de las condiciones que el reglamento exige, cuales son las de saber leer y 
escribir. Creemos haber dado a nuestros colegas las explicaciones que deseaban". 
'Gacetilla. La Escuela de Artes y Olicios para Mujeres", El Monitor Republicano, 8 de 
marzo, 1884, p.3. 
"3 Sobre el Consejo Superior de Educacion Riblica: 'Discurso leido por el Sr. 
Subsecretario de lnstrucc~on Kblica, en la apertura del Conseio Superior de 
Educacibn, el sibado 13 de septiembre de 1902", Boletin de lnstmcci6~ Ribcca, 10 de 
mayo, 1903, pp.1-35; Jose Terres, "El Consejo Superior de Educacion Riblica", 
B, vol. VI, 1906, pp.398-402; "El Consejo Superior de Educacion Nblica. 



qu& punto dicho plantel podria Funcionar como una preparatoria pat-a que las 

m u j e z p u d i e r a n  acceder a las carreras profcsionales."-' Si b ~ e n  tanto Sierra 

corno algunos de sus  colaboradores mas  cercanos coiacidian-en-la-nccesidad.de- 

ampliar las perspectivas educativas d e  las mexicanas a todos 10s niveles y 

consolidar su caracter laico, es posible que no aprobat-an del todo la creciente 

presencia femenina en la Nacional Preparatoria o tambien que, con el 

establecimiento de u n  plantel secundario esclusioamente iernenino, 

pretendieran atraer a las Familias m a s  reacias a matricular a sus hijas en el 

polCmico plantel positivista, mayoritariamente masculine. 

Como se observo con anterioridad, desde el 81 Sierra sofiaba con fundar 

une Universidad Nacional abierta a las  mujeres y,  para ello, era necesario que 

las posibles candidatas acreditaran estudios preparatorios, ya fuera en San 

lldcfonso o cn un plantel del mismo nivel, pero que presenjara a las discipulas 

del trato cotidiano con adolesccnles del sexo opuesto, tan temido por la 

sociedad dccimononica. Pese al avancc que represcntaba la Normal de 

Profesoras, el dotar a las mexicanas de una educaciatl superior contitluaba 

preocupando a la clase politica. Prueba de ello r s  que, desde la inauguration 

del Consejo Superior de Education, Sierra esbozo su dcseo de estnblecer uria 

"escuela de nitias", ambito -afirmaba- donde era precis0 hacerlo iodo, delicada 

pero resueltamente porque, para el, la burguesia acornodada que tanta 

influencia ejercia en el destino social, escapaba casi por completo a la escurla 

laica.ll5 
~ ~ 

Pasado algun liempo, la clase politica intentaba "dcshacer entuertos" 

preteritos, en este caso, mediante el establecimiento de "una escuela que 

estuviera consagrada, no a especializar a la muier en la prolesion de maestra, 

Primera monografia formada por la Direccion General de la Ensetianza Normal", 
Enseiianza Normal, abril, 1908, pp.216-222; Y&iez, 1977, rol. I. pp.156-157. 
114 "eEs necesario el establecimiento de una escuela secundaria de ninas? ~ C u a l  seria 
su objeto y ,  sobre todo, podria servir como Escuela preparatoria de mujeres para las 
carreras profesionales?". Alberto Correa, 'Una Escuela Secundaria para Nitias. 
Necesidad de establecerla", La Ensenanza Normal, enero. 1908. p.4. 
115 Justo Sierra, "Plan de la Escuela Mexicans. Discurso en la apertura del Consejo 
Superior de Educacibn Riblica el 13 de septiembre de 1902". 1977, vol. V,  p.311. 



sino al lomento dc su  cultura Kcneral","hbjetivo inicial, de acuerdo con 

ilucstra tcsis, de la Secundaria de Nifias fundada en el 67. Alberto Correa, 

titular de la Direction General de Ensefianza Normal y abanderado dc  la 

posicion oficial, explicaba que las funciones de una cscucla secundaria y de 

una normal cran distintas y " l a sdos  debian subsistir sin tlarsc vida la u n a  a 

expcnsas de la otra", precisamentc como habia sucedido cn 1890. Sin duda, 

afiadia en un  aclo de contrition politica poco usual, aludiendo a la antigua 
. . 

Sccundaria, la supresion de "tan util plantel", creado al triunfo de la repiiblica 

para contribuir a la reorganizacion y fortalecimiento de la patria, solo podia 

explicarse por razones economicas. Ante la escasez de recursos publicos hacia 

finales de 10s ochenta -afiadia el pedagogo tabasquefio a manera de 

justificacion- el gobierno se habia visto obligado a establecer prioridades y, en 

aquel entonces, habia considerado "indispensable" una escuela para la 

lo!-macion de proiesoras. Ademas, continuaba Correa, la decision de suprimir la 

Secundaria no fue irresponsable, pues el estado coniiaba en  que la iniciativa 

privada cubriria ese grave vacio institucional. Pero la esperanza rue vana, pues 

-se dolia-. en Mexico: 

Lo que el Estado no inicia en este ramo, lo que no da, lo que no hace, no 

existe, y por mas que la aspiration general de la sociedad sea contar con 

una escuela en la cual se irnparta a la mujer una ensefianza secundaria 

integral, armonica y laica, el anhelado establecimiento no baja d e  la region 

de las teorias y de 10s nobles y buenos deseos.'" 

A casi dos decadas de la transformation de la Secundaria en  Normal, 

el tema volvia a la palestra publica, contando a su  favor, como tantas veces 

succdiera en el pasado (1856, 186.1, 1867, 1869 y 18781, con pleno apoyo 

oiicial. Como afirmara Correa, vocero de estos designios, establecer una 

8 ", Alberto Correa, "Una Escuela Secundaria para Nirias. Necesidad de establecerla", La 
Enserianza Nonnd, 8 de diciembre. 1907. pp.3-5. Subrayado nuestro. 
"7 ibidem. 



secundaria femenina era, en 1908, una  necesidad obvia e indiscutible, pues no - 
habia en la capitzl-de-la-republica-una-institucinpa de "formar mujeres 

completas, dc  amplio e ilustrado criteria", preparadas, gracias a una solida 

iormacion cientifica, para afrontar los grandes problcmas de la vida. 

De hecho, se trataba de una nueva concepci6n de las relaciones de genero 

que intentaba redefinir las areas de accihn remeninas y masculinas aceptando, 

publicarnente, que la mujer habia permanecido "confinada a un puesto d e  

inferioridad y dependencia respecto del hombre por lcyes sociales, no por leves 

naturales".l~8 Por tanto, considerando que hombre y mujer estaban igualmente 

dotados y "tenian identicos deberes que cumplir en la sociedad", una escuela 

sccundaria de nitias deberia contar con u n  plan de estudios igual al cxistente 

en la Escuela Nacional Preparatoria: 

La Escuela Nacional Preparatoria prepara para la vida en general y 

prepara tambien para seguir como una especializacion una carrera 

profesional. A una  y otra preparacion tiene derecho la mujer. La vida del 

hogar exige esa preparacihn y la exige asimismo la vida social en s u s  

diversas esferas."" 

Hacia principios del siglo XX, a la par que se discutia la creacibn de la 

Universidad Nacional y se reformaban 10s planes de estudio dc las diversas 

escuelas profesionales, desde los mas altos circulos del poder se retornaba el 

tema de la instruction secundaria y superior dc las mexicanas. Con ello, 

' l a  Ibidem. Subrayado nuestro. 
1''' Alberto Correa, "Una Escuela Secundaria para Nifias. 11. Su objeto", La Ensefianza 
w, 8 de enero, 1908, p.163. Conscieute de 10s diversos intereses del 
estudiantado, a3 decir del propio Correa, despues de un  plan de estudios uniforme, se 
ofreceria uno "polifurcado", constituido por dos clases de materias: generales y 
especiales. "Asi, d a d i a  dicho profesor, no e s t a r h  obligadas todas las ninas a seguir 
hasta el fin estudios iguales, sino que oportunamente quedara lijada la especialidad a 
que cada quien decida consagrarse . . .p  ara dar cabida a las diversas vocaciones de la 
rnujer, regidas y orientadas, sin duda, por las necesidades que actudmente sefiala el 
trabajo en nuestro pais." 

. ~- -- _ - -~ - - - .. - .  



practicamente se "cerraba el circulo" de un  antiguo problema, esbozado desde 

finales de la colonia y abordado ya con mas seriedad a partir del 

restablecimiento dc la rcpublica. La gran dilerencia estriba en  que, cn 10s 

albores dcl siglo XX, la cxistencia de  una secundaria fe~nenina ya  no se 

justificaba exclusivanien~c por s u s  posibles benelicios culturales y sociales, 

sino que sc le planteo colno una institution propedeutica para estudios 

profesionales. Sin duda ,  s c  trata del ultimo esiucrzo decimononico cn favor de 

la educacion "superior" cle las mujeres; reprcscnta la propucsta oficial mas 

acabada en favor de  la incorporation femenina a 10s estudios preparatorios y 

profcsionales, afan interrumpido por el movimicnto de 1910 pero rctomado, 

tiempo despues, por 10s gobiernos postrevolucionarios. 



VI Conclusiones 

En Mexico, como en el resto del mundo occidental, el siglo XIX fue un 

periodo de profundos cambios que pugnaron par transformar las estructuras 

politicas y sociales heredadas del antiguo regimen y quc, dc una u otra forma, 

alcanzaron a los distintos sectores de la poblacion. Una de estas mutaciones, 

sobre todo relevante par la especial importancia que lc concedieron 10s 

sucesivos gobiernos, al margen de su filiation ideologica, fue la relacionada con 

la educacion. Si bien el inter& par este rubro no era nuevo, con la 

consumacion de la Independencia y la inminente necesidad de remodelar 10s 

valores y capacidades de la poblacion se desato una especie de "fiebre" por 

modificar las anejas y desgastadas practicas escolares, sin importar las 

rnayores o menores posibilidades de &xito que estas innovaciones pudicran 

tener a corto plaza. 

La educacion "superior" de las mujeres, que hasta entonccs habia 

permanecido olvidada o irancamente reprobada par el veredicto de las 

preocupaciones religiosas, por 10s valores y expectativas sociales, por las cuitas 

del erario publico, que descartaba toda "inversion" injustificada, asi como por 

las prioridades de 10s dirigentes gubernamentales, no constituyo la excepcion 

de la regla. Desde 10s inicios de esa centuria pueden observarse multiples 

expresiones de tal interes hasta que, con el correr del tiempo, el tema se 

convirtio en una  de las piezas clave de 10s regimenes liberales, 10s que, pese a la 

grave escasez de recursos pecuniarios, dedicaron parte de 10s mismos a 

solucionar el problema educativo de las mujeres. Aunque la perenne inquietud 

por reformar y actualizar el sistema escolar fue vista como un infalible factor de 

cambia y progreso por 10s diversos gmpos politicos, el interes por la educacion 

superior iemenina, en cambio, fue meta prioritaria de 10s partidarios de la 

reforma sociopolitica de Mexico. Para 10s caudillos del liberalismo, esta se 

convirtio en u n  elemento sine qua non para ernprender la urgente y dilicil tarea 



de transformar ideologicamente a la socicdad. De ahi la decision y continuidad 

-con-que_lgnacio Cornonfort y Renito Juarez  abordaron el problema, y quc,  con 
--- s u s  respectivas variantes, alios mas tarde asumirian Lerdo de Teja.da-y-Porfirio- 

Diaz; dc ahi tambien que u n a  cuestion que  hasta cntonces habia forrnado parte 

del ambito privado pasara a la esfera del control pliblico. oficial. Dc ahi,  por 

tiltimo, que pese a las contradicciones inhcrcntes a1 rcma, prescntes a lo largo 

dcl siglo, se pugnara por transitar de la antigua educacion cristiana que hasta 

entonces habia predominado en la forrnacion dc las mexicanas, a u n a  nueva 

propuesta. Esta deberia dotar a las mujeres de una  educacion civica de  corte 

republicano, impregnada del espiritu laico que "a capa y espada" s e  intentaba 

imponer desde la cupula del poder. Pero ademas de alejarlas de la educacion 

clcrical sc hacia indispensable, mediante u n a  adecuada instruccihn, terminar 

con la supuesta propension a1 fanatismo que,  de acuerdo con el sentir de la 

epoca. caracterizaba a esc genero, y que  habia resultado tan perjudicial para el 

hien publico y el futuro politico de la nacibn, corno sc habia comprobado por s u  

influencia en las pasadas luchas intestinas. Asimismo, sc pretendia iniciarlas 

en cl conocimiento cientifico, tan en boga a partir del rrslablecimiento de la 

Republics, mediante el estudio de asignaturas hasta entonces inusitadas en la 

formacion de dicho genero, corno fisica, quimica, matematicas, y algunas mas 

de cal-acter humanistic0 o civico, corno historia, o lectura de la constitution. 

Por vez primera e n  el pasado educativo de  Mexico se intento, mediante la 

-- -- - ~ 

creacion de escuelas ad y u n  plan de estudios innovador, acortar la brecha 
- .  .~ 

que las alejaba de s u s  congeneres varones y de 10s adelantos de la modcrnidad. 

Por ultimo, habia que instruirlas de  manera sistematica en saberes mas 

practicos, 10s que a s u  vez deberian cumplir con u n a  doble funcion, protegerlas 

de la temida prostitucion, tema especialmente socorrido en la etapa colonial y 

todavia presente c n  el siglo XIX, y capacitarlas para que pudieran integrarse 

con mayor facilidad y dignidad a1 trabajo remunerado. 

El proceso no  fue plano ni facil, sino que estuvo plagado de 

numerosas contradicciones y altibajos. Translormar las reprcsentaciones y 

practicas tradicionales, en  especial cuando estas podian alterar las relaciones 



de genero, significo un arduo y largo camino. Prueba de ello cs quc cntre 10s 

lnismos partidarios de otorgar mas  y ~nejor education a esa "bella porcion de la 

naturaleza", como dc manera eufcmistica se les llamo, prevalccia la idea de 

dosificar el cambio, de no extraviarlas con conocimientos excesivos, sobre todo 

si estos eran dc nat~~raleza  cientifica. El tema, por tanto, fuc abol-dado pol- los 

interesados de manera dialcctica, apasionada, y atraviesa todo cl siglo, 

independientemcnte de 10s avances que poco a poco y con enormes esfuerzos sc 

iban consolidando. Quizas ello explique, al menos en parte, el silencio de las 

fuentes historicas en torno a la creacion legal y funcionamiento cotidiano del 

primer instituto oficial de estudios superiores para mujeres, establecido en la 

ciudad de Mexico, la Escuela Secundaria para Personas del Sexo Femenino, 

fundada por la legislacion positivists del 2 de diciembre de 1867 e inaugurada 

afio y medio despues, en el exconvento de la Encarnacion. 

En esta revaloracion de  la importancia social de las mujeres se 

observan dos etapas claramente delimitadas. Una, de caracter "teorico", 

corresponde a la primera parte de siglo y esta representada por el interesante 

debate que, en torno a la instruction de la rnujer, se dio en la prensa mexicana 

y, de manera especial, en las revistas ferneninas de dicho periodo. Aunque gran 

parte de [as propuestas que se entretejen en sus  paginas no pasaron mas alla 

del plano discursivo, su valor en  tanto factor precursor dcl cambio es 

indudable, pues abono el terreno para que este pudiera florecer unas  decadas 

mas tarde. El segundo periodo de dicho proceso, que puede ubicarse a partir 

del gobierno provisional de Ignacio Cornonfort, se caracteriza por avances 

concretos en el plano legal y practico, y abarca desde 10s primeros intentos 

fallidos por fundar instituciones educativas ferneninas de nivel "superior" hasta 

s u  posterior establecimiento y consolidation. Bien que estas solo favorecicron a 

un reducido numero de mujeres, en  s u  mayoria pertenecientes a las capas 

medias y al sector mas progresista de la poblacion, representan el golpe inicial 

contra una cstructura hasta entonccs inconrnovible, con el que arranco una  

nueva etapa del proceso cultural de Mexico. 



El modelo educative fernenlno que se intento implantar tampoco fue 

estati~iFio'-que-sufrio-cambios-de-consid- a lo largo dcl periodo, 

aunque ello no significa que estos se hubieran presentado de manera sucesiva, 

sino que convivieron en forma simultanca, en  ocasioncs orientados a difercntes 

intcreses y scctorcs de la poblacion. De la educacion religiosa y rnoralista que 

domino la etapa colonial, aderezada con algunos conocimientos elernentales y 

otros de simple "ornato" para 10s grupos minoritarios, sc fue abriendo paso la 

idea, defendida por buena parte de la vieja guardia liberal, de la conveniencia 

de acrecentar y rnejorar la educacion e instruction de sus  compatriotas del 

sexo opuesto. Solo que tal interfs fuc indirecto, pues rcspondia, casi en forma 

rsclusiva, a la capacidad y utilidad de estas ultimas como cducadoras 

naturalcs -dentro y fuera del hogar- de los futuros ciudadanos. Producto de 

csta inquietud debieron ser 10s sucesivos intentos oficiales para echar a a ~ i d a r  

itn plantel fcmenino de cstudios "superiores", es decir, no elementales, 

cfectuados en 1856, 1861 y 1867, hasta que finalmente, en 1869, se logro 

alcanzar la meta tan descada. 

Aunclue la formation de profesoras era una nccesidad social y uno de 

los principalcs retos gubernamentales, la administracion dc Juarez dio 

prioridad a la fundacion de la Secundaria de Nifias, posponiendo para mejores 

tiempos la creacion de  las escuelas normales para ambos sexos. El hecho da 

cuenta de las enormes expectativas que la clase politica depositaba en la 
- - elevation dcl nivel cultural femenino; muestra ademas que, al mediar el siglo y 

al rcstablecerse el orden republicano, aun  no maduraba la tendencia a la 

"feminizacion" del magisterio, que habria de echar raices unos afios mas tarde y 

que contaria con la simpatia y franco apoyo de tirios y troyanos. De otra forma 

no  podria explicarse que, pese a1 analfabetismo mayoritario que aquejaba al 

pais y a la deliciente preparacion de  10s y las docentes en funciones, se hubiera 

dado prioridad a la fundacion de una  escuela de estudios "superiores" sobre la 

de  una normal de profesoras. Explica, por ultimo que, en ausencia de este 

ultimo tipo de establecimientos, durante al@n tiempo, la Nacional Preparatoria 

y la Secundar~a de N~fias cargaran, ademas de  sus funclones vertebrales, con 
- - - -  - _  - 

- - -  - . 
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las correspondientes a la formation magisterial, de hombres y mujeres 

respectivamente. Tal fuc el rnotivo por el que sc intcgro a 10s planes dc cstudio 

de sendos planteles la asignatura de metodos de enserianza comparada, con lo 

que, hasta donde se tienen noticias, nacio en la ciudad de Mexico la 

preparacion cientifica de 10s futuros profesores. 

Sirnultaneamente al modelo anterior, cobro fuelza Lln nucvo concepto 

educativo para ese genero, product0 de la incipiente industrialization del pais y 

de la consecucnte dernanda de mano de obra calificada y barata. Se trataba de 

una educacion "utilitarian, que pretendia integrar a las ~nujeres dc mcnores 

recursos a1 mercado laboral, per0 siempre y cuando esta preparacion sc 

constririera a 10s quehaceres femeninos aceptados socialmente, lo que en mcdio 

de profundas contradicciones, preocupo a la sociedad porfirista. Renejo de esta 

segunda faceta fue la creation, en 1871, de la Escuela dc Artes y Oficios para 

mujeres de la ciudad de Mexico, ademas de otros tantos institutos dcl rnismo 

tipo que surgieron en los diversos estados. Solo que, al menos la uhicada en el 

Distrito Federal, aunque exitosa, no llego a las capas bajas de la poblacion, 

como era el proposito df: s u s  fundadores, sino que, respondiendo a 10s 

requerimientos de  sectores urbanos de nivel medio, termino impartiendo 

conocimientos literarios y hasta cientificos y capacitando a las jovenes para que 

pudieran desemperiar 10s cada vez mas numerosos y demandados oficios de 

"cuello blanco". 

Por ultimo, con el correr de 10s arios y el continuo y rico debate sobre 

la materia, fue generandose un nuevo concepto educativo, que hacia hincapie 

en la indudable capacidad intelectual femenina y, por primera vez en Mexico, 

en su posible y legitima participacion en las mas altas actividades prolesionales 

y culturales del pais. Para entonces, el sector femenino habia consolidado s u  

position dentro del magisterio, no solo por las capacidades y cualidades 

innatas que comunmente se le atribuian, sino tambien porque resultaban "mas ~ ~~ 

baratas", constantes y dociles que sus  colegas del sexo opuesto. Al cerrar el 

siglo, un numero considerable de alumnas -aproximadamente 3000- habia 

pasado por las aulas de la Encarnacion y, otro tanto, aunque bastante menor, 



se habia titulado como profesoras de educacion primaria o secundaria cn la 

m i s m a  escuela. Pero las posibilidades formativas de las mexicanas no quedaron 

ahi; en cantidad reducida, empczaron a hacer oir sus  \-occs q u i m d c s d e - s u s -  

respectivas posiciones, pugnaban por abrir a ese genero las puer-tas de las 

profesiones liberales. Tales fueron, entre otros, el ministro Justo Sierra, el 

pedagogo y funcionario Alberlo Correa, la escritora Laureana Wright, cl 

articulista Enrique Chavarty, "Juvenal", y la profesora Dolores Cor-re21 A esta 

ultima etapa, que podriamos ubicar a partir de la decada de los oclienta, 

correspondio la escasa per0 significativa matricula femenina en la Escuela 

Nacional Preparatoria, de donde habrian de egresar alumnas con un nivel 

educativo equiparable al de sus  condiscipulos dcl sexo opuesto, asi como las 

primeras candidatas a cursar estudios en  las escuelas profesionales. Atac;~das 

por todo tipo de criticas ). comentarios sarcasticos, mayoritariamente 

rechazadas por atreverse a incursionar en  tcrrenos masculines, rocn a cstas 

jovenes la dificil tarea de abrir la brecha y dcspe-iar el camino para que 

generaciones iuturas pudieran transitarlo mas f&cilrncntc. 

Con la creacion de  la Sccundaria Nacional de Nifias. como se  

denomino a1 plantel a partir de la administracion de Prorasio P. Tagle (1877- 

791, el Estado mexicano dio el primer paso concreto para abrir a las mujeres el 

campo de la educacion superior. Durante alga mas de dos decadas. la cscuela 

cubrio tres importantes funciones, que de alguna manera respondian a 10s 

diversos modelos educativos femeninos de la epoca: difusion de estudios 

superiores, iormacion profesional de docentes y capaciracion en conocimientos 

tecnicos y manuales. No obstante, hacia finales de los 80, esta heterogeneidad 

de objetivos no convencia a nadie; para entonces, las cuitas economicas 

gubernamentales habian disminuido y la demanda de una autentica normal de 

proiesoras, equiparable por su caracter nacional a las denias escucla 

profesionales, se hacia impostergable. El reto gubernamental era magno; debia 

responder a 10s requerimientos educativos de diverso nivel y,  al menos en 

principio, llegar a todos los sectores de la poblacion, indepcndientemente de su 

condicion social y de genero. En cuanto a los estudios iemeninos, para hacer 



mas efectivos los recursos disponibles, se opto par redefinir el perfil de los 

cstablecimientos escolares cxistcntcs. La Escuela de AI-ies y Oficios para 

Mujercs retomo sus  funciones originales -formation manual y tecnica-, y 

abandono 10s estudios de caracter literario que tanto habian atraido a las capas 

medias. For s u  parte, la hasta cntonces Secundaria Nacional de Nifias fue 

LI-ansfarmada cn Normal de Profcsoras (18901, lo que rcsulto bastante 

conveniente para el gobierno, pues la operation se realizo sin mayores 

crogaciones economicas ni complicaciones academicas. A mas de algunos 

cambios en el plan de estudios, que sufrio una reduccion de 6 a 4 afios y 

abandono la posibilidad dc formar profesoras de educacion secundaria, se echo 

mano de las mismas instalaciones y cuadros docentes de la Encarnacion. En 

compensacion, la Nacional Preparatoria y las escuelas profesionales empezaron 

a hacerse cargo de la formacion superior de la poblacion iemenina. Si bien la 

matricula inicial de alumnas en San lidefonso fue en cxtremo reducida, refleja 

una clara tendencia ascendente, pues de 14 inscritas entre 1883 y 1890, se 

llego a 58 durante la decada siguiente. Este ritmo creciente no amaino en la 

ultima parte del Porfirismo y volvio a incrementarse, ya de manera notablc y 

constante, en la etapa posrevolucionaria. Para 1917 hubo 28 alumnas de nuevo 

ingreso; en el 18, el numero de mujeres inscritas fue de 67 y, un afto despufs, 

ascendio a 74. Aunque no hemos podido localizar 10s registros correspondientes 

al afio 20, se sabe que, para 1921, habia 80 nombres femeninos en 10s listados 

de alumnos inscritos en esa escuela, y 96, un ario despues. 

El siglo XIX fue por tanto un period0 de transicion en la educacion y 

condicion de las mexicanas. E s  cierto que continuo predominando el 

estereotipo esposa-madre-hija impuesto par la tradition. Pero al mismo tiempo 

se fue entretejiendo un discurso renovador, alternative, apoyado en 

instituciones educativas de diverso tipo y nivel que abrieron a ias mexicanas 

otras perspectivas y le permitieron incorporarse a la vida productiva del pais, 

como docentes, escritoras, mecanografas, auxiliares de contabilidad, 

secretarias, telegrafistas, especialistas en obstetricia, enfermeras, mcdicas, 

odontologas, farmaceuticas, quimicas y alguna que ott-a abogada, adetnas de 



10s multiples oficios hgados a las actividades tradicionales remeninas o a las 

nacientes-posibilidades_iaborales que ofrccia el crecimiento economico dc 

Mexico. 

El balance final a1 cerrar el pcriodo es positivo; al menos formalmente, 

el abanico de posibilidades edu~at ivas  y laborales para la mujer mexicana se 

abrio considerablemenle y se dio fin a 10s irnpcdimenlos legalcs quc, a lo largo 

dc la etapa colonial y buena parte del siglo XIX, negaron a cse genero cl acccso 

a la instruction poselemental. Se habia cumplido satisfactoriamente con el reto 

que varias decadas atras se impusieron 10s hombres del liberalisrno a1 abrirle la 

posibilidad de recibir una  educacion civil y patriotica y, aunque solo lucra a 

una  sclecta minoria, a1 permitirle el acceso a las instituciones de educacion 

superior. Si bien la batalln formal se habia ganado, faltaba por librarse la mas 

diiicil de las contiendas, la que correspondia al ambito dc las represcntacioncs 

socialcs. El siglo XIX, par tanto, fue un  periodo de transition en la educacion y 

condition de las mexicanas, a cuyo paso se colocaron 10s cimientos de la 

11-ansformacion de ese genero; el resto, largo camino por andar, seria cuestion 

de tiempo y de u n a  prolongada e incesante lucha. 
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0 0 . 3  Profesora de instrucci6n Primaria y Secundaria de NiAas. Articulo 8' de la Ley del 15 de mayo 
dd 1869. 
Op.4 l'rofesora en  las escuelas primarias y seculldarias de nihas. Decreto del 22 de febrera, 1878. 
Op.5 Profesora de lnstrucci6n Primaria. Articulos 4" y 21 de la Ley del 15 de mayo de 1869. 
Op.6 Profesara d e  lnstrucci6n Primaria. Articulos 4' y 21 de la Ley del 15 de mayo de 1869 y 
disposicianes relativas d e  15 de noviembre de 1880. 
J.D. Profesora de instrucci6n Primaria y Secundaria a Profesora de lnstruccion Secundaria, por 
acueido de la. J u n t a  Directiva de Instrucci6n Pliblica. 













A p 6 n d i c e  Ntim. 2 
Matr icu la  f e m e n i n a  e n  la  E s c u e l a  Nacional Prepara tor ia ,  1882-1890 

Dtcada de 10s 80  
, I Boi~egui, Luz s/l 1883- 1884 Telegmfia 
; 2 CastaAares, Guadalupe S/I 1884 S/I 
1 3 Garcia, Hcrlinda Cd. d e  Mexico 1885 hledicina 
1 4 Garcia. lgnacia Cd, de Mexico 1885 kledicina 

5 Gomcz, Paz Cd. de Mexico 1885 ? / 6 Montoya, Matilde Cd. de Mexico 1882 Medicina 
j 7 Moralcs, Caccpcion N/R 1883 Certificado 

8 Morales, Dolores N/R 1883 Certificado 
9 Ntijera, Maria Cd. de Mexico 1886-189 1 bledicina 

! 10 Parra. Francisca Querendaro 1887-1892 Medicina 
1 11 Rangel. Herlinda Hidalgo 1889-1890 Medicina 
: 12 Sandoval, Maria Cd. de Mexico 1887-189 1 Medicina-Abog. 

13 Sastre, Carmen Tabasco 1885 Medicina 
14 Vizquez, Ynes Guanajuato 1887 Medicina 

, I Alvaree, Ana Maria Cd. d e  Mexico 1892 Ingenieria 
i 2 Alvarce, Estela Cd. de Mexico 1897-1898 N/R 1 3 Alvarez, Maria Cd, de Mexico 1892-1896 hledicina 
i 4 Barrera. Ana Ma.  San Luis 1891-1894 Notario 

Potasi 
I 5 Barrcto, Angela Mexico, D.F. 1893 Medicina 
I 6 Beltrin del Rio, Francisca Chihuahua 1898 N/R 1 7 Bradley. Maria Zacatecas 1900 N/R 

8 Canovas, Domitila Tabasco 189 1 Farmacia / 9 Carmona, Elvira Cd. d e  Mexico 1891 Abogado 
10 Carreras, Elena Cd. d e  Mexico 1895-1902 Medicina 

Nuevo Le6n 1894.1897 Medicina 
12 Davalos, Juana Cd. d e  Mexico 1891-1895 Medicina 

i 13 De la Roza y V-uez. Sara Cuba 1898 N/R 
14 Diaz Conti, Juana Cd, d e  Mexico 1895.1903 Medicina 
15 Dominguez, Sofia Cd, de Mexico 1897-1901 N/R 

1 16 Fernsndez, Gudelia Hidalgo 1897-1900 Medicina 
I 17 Garces, Elena Mexico, D.F. 1895- 1896 Farmacia / 18 Garces. Maria Mexjco, D.F. 1895-1898 Farmacia 
/ 19 Garces, Maria Loreto Mexico, D.F. 1897-1898 N/R 
1 20 Garcia Ardiego. Maria Guanajuato 1892-1893 Medicina 
1 21 Gutierrez, Virginia Hidalgo 1900 NJR 
j 22 Jimenez de Murioz. Maria Cd, de Mexico 1897 Medicina 
i 23  Lam, Enriqueta O a a c a  1897-1898 Obstetricia 
1 24 Legorreta, lgnacia Cd. d e  Mexico 1895-1896 Farmacia 



25 Levy, Eneas 
26 Magaria. Maria 

Veracruz 
Morelos 

-I- 
. 

27-Manzano,.Candelaria Edo. de Mexico 

28 Martinez, Ma. de Jesus 
29 Martinez Ortiz, Rasario 
30 Montes de Oca, Ma. de la 

LUZ 
31 ~ o r a l e s ,  Carlota 
32 Morali. Francisca 
33 Ochoa, Paula 
34 Ollendori, Irene C. 

35 Ortiz, Aurora 
36 Ortiz, Dolores 
37 Osorio, Etelvina R. 
38 Patino, Esther 
39 Picam, Otilia 
40 Partilla, Susana 
41 Regulcs, Soledad de 
42 Revilla. Aurelia 

1 43 Reyes L., Teresa 1 44 Roa, Reiugio 
45 Rodriguez, Ofelia 
46 Rodriguez, Otilia 
47 Rosas, Clara 
4 8  Ross, Ma. de la Luz 
49 Ross, Ma. Lu~sa 
50 Sknchez Guerra, Guadalupr 
5 1 Santoyo, Eloisa 
52 Sudre, Luisa 
5 3  Taglc, Conception 
54 Tinoco, JoscRna 
5 5  Urrutia, Magdalena 
5G Velfiquez, Dolores 
5 7  Villaerin Vda. de Rubio. 

Nucvo Led" 
Coahuila 
Cd. de Mexico 

Cd. deMexico 
Durango 
Sinaloa 
Estados 
Unidos 
Mexico, D.F. 
Mexico, D.F. 
Hidalgo 
Cd. de Mexico 
Cd. dc Mexico 
Mexico, D.F. 
Mexico, D.F. 
Chihuahua 
Sornbrerete 
Eda. de Mexico 

Zacatecas 
Tabasco 
Cd. de Mexico 
Cd. de Mexico 

Cd. de Mexico 
Cuernavaca 
Cd. de Mexico 
Veracruz 
Xochirnilco 
Cd. de Mexico 
Jalisco 

N/R 
Medicina 
alumna Bellas 

-Aries 
alumna Consewat. 
Medicina 
Medicina 

Medicina 
Medicina 
Farmacia 

N/R 

alumna Consewat 
Telegrafia 
Abogado 
Medicina 
Medicina 
N/R 
N/R 
Medicina 

N / R  
N/R 
N/R 
Mcdicina 
Medicina 
Medicina 
Medicina 
Farmacia 

N/R 
Medicina 
N/R 

son; 
5 8  Walker, Asunci6n Cd. de Mexico 1896-1901 Medicina 

I'uente elnboracv5n propia a partir dc l~bxos de mialricula, Seccn"n Insunlx!ones, Fondu Escuuln 
Nacional Pre1,aratona AIIUNAM ). t:xpdt~.ntc:s de alumnos, Archbvo General, AIIIIh 'AM 

Equivalencias 
........ S/I  sin information 
..... N/R ..No registrada 







VIII. Siglas y Referencias. 

ARCHNOS 

AAM Archivo del Antiguo Ayuntamiento de la Ciudad dc Mexico 

AGNM Archivo General dc la Nacion 

AHSEP Archivo Historico de la Sccretaria dc Educacirjn Publlca 

AHUNAM Archivo Historico del la Universidad Nacional Autonoma de 

Mexico 

Boletin Bibliografico y Escolar 
Boletin de lnstruccion Ebl ica  
Calendario de las Seiioritas Mexicanas 
Diario de 10s debates en la Camara de Diputados 
Diario de Mexico 
Diario del Hogar 
Diario Oficial 
El ~ g u i l a  Mexicana 
El Album de la Mujer 
El Correo de las Doce 
El Correo de las Sefioras 
El Correo del Comercio 
El Diario del Hogar 
El Diario del lmperio 
El Ecode Ambos Mundos 
El Escolar 
El Faro 
El Federalista 
El Ferro-carril 
El Foro 
El Heraldo 
El lmparcial 



.-El-Monitor.Rep.ublicano 
El Mundo . El Museo Mexicano . El Nacional 
El Nivel . El Omnibus 
El Pueblo 
El Republican0 
El Siglo Diez y Nueve . El Tiempo 
El Universal . Historia Mexicana 
La Bola Roja 
La Cronica . La Enselianza 
La Enserianza Normal 
La Iberia 
La Libertad 
La Mujer Mcxicana . La Opinibn Nacional . La Patria . La Semana de las Se'oritas . La Voz de la lnstruccion 
La Voz de Mexico . Las Hijas del Anahuac 
Mexico lntelectual . Panorama de las Selioritas Mexicanas . Revista de lnstruccion h b l i c a  Mexicana . Revista Positiva 
Revista Universal ~ ~ . Revista Universidad de Mexico . Semanario de las Selioritas Mexicanas 
Sernanario Economico de Mexico . Violetas del Anahuac 



Aguirre Salvador, Rodolfo 
2000 "Regimen corporativo y calidad social de 10s graduados en la Real 

Universidad de Mexico. Siglo XVIII", mecanuscrito presentado en el 
Congreso Nacional sobre Historia de la Educacion Superior en 
Mexico, Universidad Autonoma dc Baja California, Asociacion 
Nacional de Universidades e lnstitucioncs dc Educacion Super-ior, 8-  
10 de noviembrc. 

Alboukrek, Aron y Esther Aguirre 
1991 Diccionario de escritores hispanoamericanos del siglo XVI a1 XX, 

Madrid-Mexico, Ediciones Laroussc. 

Almada, Francisco R. 

1967 "La reforma educativa a partir de 1812", Historia Mexicana 65, 
Mexico, El Colegio de Mexico, julio-septicmbrc. 

Alvarado, Ma. de Lourdes 
1991 El siglo XIX ante el feminismo. Una interpretation positivists, Mexico, 

Centro de Estudios obre la Universidad, Universidad Nacional 
Autonoma de Mexico. 

---.- 

1994(a) La polemica en torno a la idea de universidad en el sicrlo XIX, Mexico, 
Universidad Nacional Autonoma de Mexico. 

.--.. 

1994(b) Tradition y reforma en la Universidad de Mexico, Mexico, 
PorniaJCentro de Estudios sobre la Universidad, Universidad 
Nacional Autonoma de Mexico CESU. 

----- 
1995 "Prensa y educacion femenina en Mexico en 10s albores del siglo XIX, 

Las raices de la memoria. America latina, Barcelona, Universidad de 
Barcelona. 

--... 

1997 "Saber y poder en la Escuela Nacional Preparatoria 1878-1885", en 
Margarita Menegus, Saber y poder en Mexico. Siglos XVI a1 XX, 
Mexico, Universidad Nacional Autonoma de Mexico, Centro de 
Estudios sobre la Universidad. 

.-... 

1999 "La prensa como alternativa educativa para las mujeres de principios 
del siglo XIX ..." en Gonzalbo, 1999, Mexico, El Colegio de Mexico. 

Amar y Borbon, Josefa 
1790 Discurso sobre la educacion fisica y moral de las muieres, Madrid, 

Imprenta de D.Benito Cano. 



Arce Gurza, Francisco, u. 
1982-Historia-de-las-~rofesiones.en Mexico, Mexico, El Colegio de Mexico. 

Arenal, Jaime del 

1978 "La legislaclon del Segundo Irnperio Mexicano en materia educativa", 
Mexico, Escuela Libre de Derecho, tesis para optar par el titulo de 
liccnciado en Derecho. 

Arias Almaraz, Camilo 
[s.f.] "La pedagogia del positivismo en Mexico", en Val-gas Ibariez (s.f.1 

Aries, Philippe 
1987 El nirio v la vida familiar e n  el Antinuo Rezirnen, Madrid, Editorial 

Taurus. (En francfs cuenta con dos ediciones, Ed. Seuil, 1960 y 
1973). 

Arrangoiz, Francisco de Paula 
1968 Mexico desde 1808 hasta 1867, prologo dc Martin Quirarte, Mexico, 

Editorial Porrua. 

Arrom, Silvia Marina 
1988 Las muieres en la ciudad de Mexico, Mexico, Siglo Veintiuno Editores. 

Atlas 
1910 Atlas histbrico de la Escuela Nacional Preparatoria desde s u  

Iundacicin hast3 los mornentgs de cclcbrarse CI ccl,tcnario clc la 
proclamilc~on dc la indcpcnckn_c~, Mi:xico IEscucla Nacional 
Prcparatorlal, Un~vcrs~dad Naclonal Autnnoma dc M2x1co. I9 I0 

Bachellery, Josefina 

- 1842 "Education de las rnugeres", Panorama de las Serioritas, Mix~co, 
pp.177-183, 214-221, 241-250, 321-333, 517-525. 

Ballarin, Pilar 
1992 "La construcci6n de un modelo educativo de 'utilidad domesticam 

Duby y Perrot, t.8, pp.293-305. 

Barbosa Heldt, Antonio 
1985 Cien arios en la educacion.de Mexico, Mexico, Ed~torial Pax-Mexico 

Barreda, Gabino 
1901(a) "Carta dirigida a1 C. Mariano Riva Palacio, gobernador del Estado de 

Mexico, en la cual se tocan varios puntos relatives a la instruction 
publics", Revista Positiva, vol. I ,  Mexico. 



..... 

1901(b) "lnstruccion publica", Rc\.ista Positiva, vol. I ,  Mexico. 
---.. 

1901(c) "Algunas ideas respecto de  instruccion primaria presentadas en forma 
de dictamen por Gabino Barreda, a la cornision nombrada cn una 
junta de amigos, reunidos con el objeto de prornover lo que pudicse 
ser ulil para dilundir la ilustracion en Mexico. Aprobado por dicha 
cornision, tanto en lo general coma en lo relativn a la pat-te resolutiva 
con que termina", Revista Positiva, vol. I ,  Mexico. 

Barreda, Horacio 

1909 "Estudio sobre el feminism0 111. Influencia de la educacion sobre la 
naturaleza de la rnujer", Revista Positiva, vol. IX,  Mexico. 

Bazant, Milada 
1993 Historia de la educacion en el porfiriato, Mexico, El Colegio de Mexico 

Bccerril Guzman, Elizabeth 
2000 "Educacion y condition de la mujer mexicana a traves de la prensa 

(1805- 1842)", Universidad Nacional Autonorna de Mexico, Facultad de 
Filosofia y Letras, tesis para optar por el iitulo de licenc~ada en 
Historia. 

Berrnudez, Teresa 
1984 "La docencia en oferta: Anuncios periodisticos y escuelas part~culares 

1857- 1867", Historia Mcxicana 13 1 ,  enero-rnarzo, Mexico, El Colcgio 
de Mexico. 

...-- 

1988 "Las leyes, 10s libros de texto y la lectura, 1857-1876 Historia de la 
lectura en Mexico, Mexico, El Colegio de Mexico. El texto ha sido 
reeditado en 1997. 

Bolafios Martinez, Raul 
1982 "Origenes de la educacion publica en  Mexico", en Solana, u., 1982 

Bornpiani, Valentine 
1988 Diccionario de autores. De todos 10s tiernpos v todos 10s paises, 

Barcelona, Hora. 

Breve noticia 
1900 Breve noticia de 10s establecirnientos de instruccion dependientes de 

la Secretaria de Estado v del Despacho de Justicia e lnstrucci6n 
-, Mexico, Tipografia y Litografia "La European. 



Diccionario universal 
1.853-54-Diccionario.universa1 de historia y ~eografia, 10 vols., Mexico, Libreria 

de Andrade. - 
Caballero de la Borda , Ana Josefa 
1985 "Necesidad de un establecimiento de educacion para las jovenes 

mexicanas. Reglamento interior que servira de norma a 10s directores, 
maestras y nitias de la Academia Mexicans", cn Gonzalbo, 1985. 

Calderon de la Barca, Frances 
1990 La vida en Mexico durante una residencia de dos arios en ese pais, 

traduccion y pr6logo de Felipe Teixidor, Mexico, Editorial Porrua, S.A. . ~ - 
(Sepan Cuantos ..., 74) 

Campe, Joaquin Enrique 
1914 Eufemia o la muier verdaderamente instruida, Paris-Mexico, Libreria 

de la Vda. de Ch. Bourei. 

Campomanes, Pedro Rodriguez de - 
1978  isc cur so sobre la educacion popular, Madrid, Esparia, Editora 

Nacional. (Biblioteca de la litcratura y el pensamiento hispanicos, 31) 

Cano Ortega, Gabriela 
1996 "De la Escuela Nacional de Altos Esludios a la Facultad de Filosofia v 

Letras, 1910-1929. Un proceso de feminizaci6n", UNAM, Facultad de 
Filosofia y Letras, tesis para optar por el grado de doctor en Hlstor~a. 

Canton Rosado, Francisco 

1943 Historia de instruccion publica en Yucatan desde el s i ~ l o  XVI hasta 
fines del siglo XIX, Mexico, Secretaria de Education Pliblica. 

Carner, Fran~oise 
1987 "Estereotipos femeninos en el siglo XIX, en Ramos Escandon, 1987 

'Carta" 
1865 "Carta de  S.M. el Emperador a1 Sr. Ministro Siliceo, sobre instruccion 

publica", El Diario del imperio, Mexico, 14 de junio. 

Castafieda, Carmen 
1984 La educacion en Guadalajara durante la Colonia 1552-1821, 

Guadalajara, El Colegio de Jalisco. 
.---- 

1995 Historia social de la universidad de Guadalajara, Guadalajara, 
Universidad de Guadalajara/Centro de lnvestigaciones y Estudios 
Superiores en Antropologia Social. 



Castellanos, Rosario 
1973 Muier que sabe latin ..., Mexico, Sccrctaria de Educacion Pirblica. 

Castillo Ledon, Luis 
1985 llidalro. La vida dcl heroe, Mexico, lnstituto Nacional de Estudios 

Ilistoricas de la Revolution Mexicans. 

Castrejon Diez, Jaime y Marisol Perez Lizaur 
1976 llistoria de las universidades estatales, 2 vols., Mexico, Secretaria de 

Educacion Publica. 

Cavallo, Guglielmo y Roger Chartier 
1998 llistoria de la lectura en el mundo occ~dcntal, Madrid, Ed. Taurus. 

(En irances, Ed. Seuil, 1997). 

Conferencias 
1869 Conferencias dominicales sobre la educacion de la muier habidas cn 

la Universidad dc Madrid, Mexico, lmprenta de Vicente Garcia Torres. 

Constantino Blancas, Cinosaura 
1971 Presencia de la Escuela Nacional de Maestros en la historia de 

Mi.xico, Mexlco. Escuela Nacional de Maestros. 

Correa Zapata, Dolores 

1899 La muier en el hogar. Obra adoptada como texto de economia 
domestica v deberes de la muier en la Escuela Normal para profesoras 
de la capital de la Republica. Escrita por ... Sewnda  parte. Breves 
consideraciones sociolo~icas sabre la muier v la familia v ligeros 
apuntes sobre educacion fisica y moral, Paris-Mexico, Libreria de la 
Vda. de Ch. Bouret. 

Cosio Villegas, Daniel 
1959 Historia Moderna de Mexico. La. Republica Restaurada. Vida politica. 

Mexico/Buenos Aires, Editorial Hermes. 

Couturier, Edith 
1985 "Las mujeres de una familia nnble: Los Condes de Regla de Mexico, 

1750-l830", en Lavrin, 1985. 

Cruz, Sor J u a n a  Ines de la 
1975 Obras Completas, Mexico, Pomia. 
..... 
1994 Respuesta a Sor Filotea de la Cruz, Mexico, Fontamara 



Cruzado, Manucl . - .- 
1905 Bibllo~rafiZFiuridica-mex~canarMexico. 

Curiel Mendez, Martha Eugenia 
1982 "La educacion normal", en Solana, d., 1982 

Chartier, Roger 
199 1 "Las practicas de lo escrito" e n  Philippe Aries y George Duby, Historia 

de la vida privada, vol. 5, Madrid, Ed. Taurus,. 

Chateau, Jean 
1992 Los ~ r a n d e s  pedagopos, Mexico, Fondo de Cultura Economica 

Chavez, Ezcquiel A.  
1901 "La educacion national", en Sierra, 1901, t. 1, segundo volumen 

Chavez Orozco, Luis 
1936 La educacion publica elemental en la ciudad de Mexico durante el 

sialo XVIII, Mexico, Secretaria de Educacion F'tiblica. 

1985 "La inquietud cultural", Historia de Mexico 1808-1830, Mexico, 
lnstituto Nacional de Estudios Historicos de la Re\rolucion Mcxicana. 

Cherpak, Evelyn 
1985 'La participacion de las mujeres en el movimiento de independencia 

de la Gran Colombia, 1780-1830", en Lavrin, 198.5.. 

Dias Aparecida, Geralda 
1979 "Conformation social y politica de la Escuela Nacional Preparatoria", 

Mexico, El Colegio de Mexico, tesis para optar par el grado de doctor 

~ ~~ 

en Historia. 

Diaz Covarrubias, Jose 
1875 La instruccion publica en  Mexico. Estado que wardan la instruccion 

primaria, l a  secundaria y la orofesional en la Republica, Mexico, 
Imprenta del Gobierno. 

..... 

1993 La instruccion publica en Mexico. Estado que guardan la instnlccion 
primaria, la secundaria y la profesional en la Republica, facsimil de la 
cdicion mexicana de 1875, texto introductorio por Jorge Hernandez 
Campos, Mexico, CONACYT. 

Diaz y de Ovando, Clementina 
1872 La Escuela Nacional Preparatoria. Los afanes v 10s dias (1867-19101, 

2 vols., Mexico, Universidad Nacional Autonoma de Mexico. 



Diccionario 
1970 Diccionario de las muieres celebres, Esparia, Larousse 

Diccionario 
1986 Diccionario Porrlia de historia, bioarafia v eeografia de Mexico, 5a 

edicion, Mexico, Porrua. 

Documento 
1881 Documento intcresancisirno que en torma epistolar expone 10s 

fundamentos de la ley de lnstmcci6n Publica viaente, Mexico, 
Tipografia de I.Paz. 

Documento 
1903 Documentos relatives n la distribucion de prernios con que la Junta  

Directiva del Colegio de la Paz (Vizcainas) lormada oor 10s setiores 
Don Sebastian Camacho presidente, Doctor Don Ignacio Pombo, Lic. 
Don Justino Fernandez, Don Telesforo Garcia 5, Doctor Don Eduardo 
Lizeaaa, vocales, recompenso a sus  alumnas mas distinguidas en 10s 
examenes del ario escolar de 1902, Mexico, Tip. y Lit. "La Europea". 

Domenella, Ana Rosa, y Nora Pasternac 
1991 Las voces olvidadas. Antoloyia critica de narradoras mexicanas 

nacidas en el sielo XIX, Mexico. El Colegio dc Mcxico. 

Dublan, Manuel y Jose Ma. Lozano 
1876-1904 Le~islacion mexicana o coleccion completa de las 

disposiciones leaislativas expedidas desde la Independencia de la 
Republics ordenada por 10s licenciados Manuel Dublan v Jose Ma. 
m, Mexico, Imprenta del Comercio. 

Duby, Georges y Michelle Perrot 
1993 Historia de las muieres. El sialo XIX, la ruptura politica v 10s nuevos 

modelos, vol. 7 Madrid, Taurus ediciones. 
...-. 

1993 Historia de las muieres. El siplo XIX. Cuerpo, trabaio y modernidad, 
vol. 8, Madrid, Ed. Taurus. 

Duco~ng, Patric~a 
1990 La pedagoaia en la Universidad de Mex~co 1881-1954, 2 vols, Mexico, - 

Universidad Nacional Aut6noma de Mexico. 



Eguiarte Sakar, Ma. Estela - 
1993"Historia-de.una.utopia labrll: la educacion para el trabajo en el siglo 

XIX, en Armando Alvarado, G~illZfi5TBeato;~~La-participation- 
del Estado en la vida economica v social mexicana, 1767-1910, 
Mexico, lnstituto Nacional de Antropologia e Historia. 

1978 Enciclopedia de Mexico, 12 vols., Mexico, lmpresora y Editora 
Mexicana. 

Escobar, Edmundo 
1978 Gabino Barreda. La educacion positivists en Mexico, Mexico, Porrua. 

Escuelas laicas 
1948 Escuelas laicas. Textos y documentos, Mexico, Empresas Editoriales 

S.A. (El liberalismo mexicano en pensamiento y en accion, N07). 

Examencs 
1866 Examenes del Liceo de Nifias de esta capital verificados en fin de 

diciembre del afio de 1865, Guadalajara, Tip. Economica de Vidaurri. 

Fell, Eve Marie 
1999 "La pluma y la aguja: Familia, mujer y educacion en el Peni de tines 

dcl siglo XIX, en Gonzalbo, 1999. 

Fernandez Aceves, Ma. Teresa 
1995 "Las mujeres en la Universidad de Guadalajara", en Carmen 

Castafieda, 1995. 

Fernandez de Lizardi, Joaquin 

1990 i.a Ou~lotita y su prlrna. i-l~stor~a mu\. clcrta con aprrrlcncla dc novcla, 
In~roduccion cle Ma. del Carmen Ruiz Castafieda, Mexlco. Ed~torlal ~ ~ 

Pomia, 5a edicion. (Sepan Cuantos ..., 71). 

Franco, Jean 
1994 Las conspiradoras. La representation de la muier en Mexico, Mexico, 

El Colegio de Mexico-Fondo de Cultura Economica. (Coleccion Tierra 
Firme). 

Fuentes Mares, Jose 
1941 Selection y prologo a Gabino Barreda. Estudios, Mexico,Universidad 

Nacional Aut6noma de Mexico. (Biblioteca del Estudiante 
Universitario, 26) 



Galeana, Patricia (Coordinadora) 
1989 Seminario sobre la participacion de la muier en la vida national, 

Mexico, Universidad Nacional AutClnoma de Mexico. 

Galindo y Villa, Jesus  
1901 La educacion dc la muier rnexicana a craves del siglo XIX. (Breves 

apuntes v consideraciones). Discrtacion pronunciada la noche del 15 
de diciembre de 1900, en nombre de la Sociedad Cientifica "Antonio 
m, Mexico, lmprenta del Gobiet-no Fcderal. 

Galvan, Luz Elena 

1983 Fuentes para la historia de la educacion en Mexico, Mexico, Centro de 
Investigacion y Estudios Superiores en Antropologia Social. 

..... 

1985(a) La educacion superior de la muier en Mexico, Mexico, Centro de 
Investigacion y Estudios Superiores en Antropologia Social. 

..... 

1985(b) Los maestros y la educacion publica en Mexico, Mexico, Secretaria de 
Educacion Publics/ Centro de lnvestigacion y Estudios Superiores en 
Antropologia Social. 

-.--- 

1991 Soledad cornpartida. Una historia de maestros. Mexico, Centro de 
lnvestigacion y Estudios Superiores en Antropologia Social. (Ediciones 
de la casa chata CIESAS, 28). 

Garcia, Ana Lidia 
1994 Problemas rnetodoloaicos de la historia de las rnuieres: La 

historioarafia dedicada al siglo XIX mexicano, Mexico, Coordinacion 
de Humanidades, Universidad Nacional Autonoma de Mexico. 

Garcia Cubas, Antonio 
1888-1891 Diccionario aeoarafico, historic0 y bioarafico de 10s Estados 

Unidos Mexicanos por ... Autor de las cartas ~eoarafica, administrativa 
v orohidro~rafica de la Republics Mexicana; del Atlas aeoarafico, 
cstadistico e historico. Del Atlas pintoresco y del metodico para uso de 
las escuelas, y de varios tratados elementales sobre aeometria, 
geoarafia e historia del pais. 5 vols., Mexico, Oficina Tipografica de la 
Secretaria de Fomento. 

..... 

1904 El Mexico de mis recuerdos. Narraciones historicas, anecdoticas v de 
costumbres mexicanas anteriores al actual estado social, Mexico. 

Garcia, Genaro 
1980 Leona Vicario. Heroina insur~ente,  edicion facsirnilar de la de 1910, 

Toluca, Estado. de Mexico. 



Garcia Vallejo, Ma. Cristina 
1996 "El-CEleib-de-San-Ignacio-de-Loyola-an1 la extincion de la Cofradia 

de Nuestra Sefiora de Aranzazu, 1861", en Garritz, 1996. 

Garciadiego, Javier 
1994 "El proyecto universitario de Jus to  Sierra", en Alvarado, 1994(b) 

Garritz, Amaya (coordinadora) 
1996 Los vascos en las regiones de Mexico. Siglos XVI-XX, Mexico, lnstituto 

de Investigaciones Historicas, Universidad Nacional Autonoma de 
Mexico,. 

Gimeno de Flaquer, Concepcion 
1882 La muier iuzgada par una muier, 3" edicion, Barcelona, lmprenta de 

Luis Tasso y Serra. 

Giraud, Francoise 
1987 "Mujeres y familia en  Nueva Esparia", en Ramos Escandon, 1987 

Giron, Nicole 
2000 "Historia y literatura: Dos ventanas hacia un' mismo mundo", en 

historiador frente a la Historia. Historia v Literatura, Mexico, lnstituto 
de lnvestigaciones Historicas, Universidad Nacional Autonoma dc 
Mexico. 

Gomara Parra, Manuel 
[sf .]  "Quinta leccion. La epoca de la ensenanza libre", en Vargas Ibariez, 

[s.rl. 

Gonzalbo, Pilar 
1984 "Paideia cristiana v educacion elitista: un  dilema en la Nueva Espana - ~~~~~~ ~ 

del siglo-XVI:, e n  Historia Mexicana,l31, Mexico, El colegib de 
. ~ 

Mexico, enero-marzo. 
-.... 

1985 La educacion de la muier en la Nueva Esparia (Antologia), Mexico, 
Secretaria de Educacion Publica-Ediciones El Caballito. 

.---- 

1987 "Tradition y ruptura en la educacion femenina del s~glo XVI", en 
Ramos Escandon. 

.---- 

1987 Las muieres en la Nueva Esparia. Educacion \, vida cotidiana, Mexico, 
El Colegio de Mexico. 



1988 ''La lectura de evangelizacion en la Nueva Espalia", en Historia de la 
lectura en Mexico, Mexico, Ediciones del Ermitafio, El Colegio de 
Mexico, pp.9-48. 

----. 

1998 Familia v orden colonial, Mexico, El Colegio de Mexico. 
---.. 

1999 Familia y educacion cn lberoami.rica, Mexico, El Colcgio de Mexico, 
1999. 

Gonzalez Cardenas, Octavio 
1972 Los cien atios de la Escuela Nacional Preparatoria, Mexico. Porri~a 

Gonzalez Navarro, Moises 
1970 "El Porfiriato. La vida social", en Daniel Cosio Villegas, Historia 

moderna de Mexico, segunda edicion, Mexico, Hermes. 

Gonzalez Porto y Bompiani 
1967 Diccionario lierario de obras v personaies de todos 10s t i e m ~ o s  y de 

todos 10s paises, Barcelona, Montaner y Simon, S.A. 

Gonzalez Ramirez, Manuel 
1967 Antoloaia de la Escuela Nacional Preparatoria, en el centenario de su  

fundacion, Mexico, B. Acosta-Amic. 

Gortari, Eli de 
'1952 "Ciencia positiva y politica 'cientifica"', Historia Mexicana, Mexico, El 

Colegio de Mexico, abril-junio, y en Cultura, ideas v mentalidades, 
Mexico, El Colegio de Mexico, 1992, pp.127-140. (Lecturas de Historia 
Mexicana, 6). 

Gorriti, Juana  M. 
1892 Veladas literarias de Lima 1876-1877, Buenos Aires, Imprenta 

Europa, 1892. 

Guia de forasteros 
1854 Guia de forasteros en la ciudad de Mexico para el atio de 1854, 

Mexico, Mariano Galvan Rivera. 

Guzman, Martin Luis 
1948 Escuelas laicas. Textos v documentos, Mexico, Empresas Editoriales, 

S.A. (El liberalismo mexicano en pensamiento y accion, 7). 

Hahner, June  E. 
1985 "La  prensa feminists del siglo XIX y 10s derechos de las mujeres en el 

Brasil", en Lavrin. 



Hale:Gharles-A. 
1985 "El gran debate de libros de texto en 1'880'~el'Krausismo-en-Mexico\- 

Historia Mexicans, vol. XXI, nlim. 138, Mexico, El Colegio de Mexico. 
..--. 

1991 La transiormacion del liberalism0 en Mexico a fines del siglo XIX, 

Mexico, Vuelta 

Hamnett, Brian 

1997 "Faccionalismo, constitution y poder personal en la politica mexicana, 
1821-1854: Un ensayo interpretative", en Vkqucz, 1997. 

1999 m, Longman Group, London/New York. 

Hermida Ruiz, Angel J .  
1975 Primer Congreso Nacional de instruccion 1889-1890, Mexico, 

Secretaria de Educacion Publica. 
-..-- ~ 

1976 Semndo Congreso Nacional de lnstruccion 1890- 189 I ,  Mexico, 
Secretaria de Educacion Publica. 

Ilcrnandez Carballido, Elv~ra 
1986 "La nrensa femenina en Mexico durante el siglo XIX", UNAM, Facultad -. r - 

de Ciencias Politicas y Sociales, Tesis para optar por el titulo de 
licenciada en Ciencias de la Comunicacion. 

Herrera, Martha Cecilia 
[I9941 "Las mujeres en la historia de la educacion [colombiana]. Un 

problema de mentalidades", ponencia presentada en el I1 Congreso 

.~ .~ - -~ 
Iberoamericano de Historia de la Educacion Latinoamericana, 
Campinas, Brasil. 

Herrick, Jane  
1957 "Periodicals for women in Mexico during the nineteenth century", The 

Americas, vol. XIV, num. 2, octubre. 

Hierro, Graciela 
1990 De la domesticacion a la educacion de las mexicanas, 2a. edicion, 

Mexico, Editorial Torres Asociados. 

lbarra de Anda, F. 
1935 Las mexicanas en el periodismo, Mexico, Imprenta Mundial 



Im Hof, UIrich 
1993 La Europa cle la Ilustracion, Barcelona, Critica. Grupo Crijalbo 

Mondadori. 

INBA, Loteria Nacional 
[s.f.] La Loteria de la Academia Nacional de San Carlos 184 1-1863, Mexico, 

Instituto Nacional de Bellas Artes, Loteria Nacional para la Asistencia 
Pilblica. 

Izquierdo, Ana Luisa 
1989 "La condition dc la mujer en la socicdad maya prehispanica", cn 

Galeana, 1989. 

Jimenez Alarcon, Conccpcion 
1987(a) Historia dc la Escuela Nacional de Maestros 1887-1940, Mexico, 

Sccrctaria de Educacion Publica. 
----- 
1987(b) La Escuela Nacional de Maestros. Sus  origenes, Prol. Carlos 

Monsivais, Mexico, Secretaria de Educacion Publica. 

La cducacion 
1926 La educacion publica en Mexico a traves de 10s mensaies 

presidenciales desde la consumacion dc la indepcndencia hasta 
nuestros dias, Mexico, Secretaria de Educacion Publica. 

Labarca, Amanda 
1939 Historia de la ensefianza en Chile, lmprenta Universitaria, Santiago 

de Chile. 

Larroyo, Francisco 
1988- Historia comparada de la educacion en Mexico, Mexico, Editorial 

Pornia. 

Lau, Ana y Carmen Ramos 
1993 Muieres y rcvolucion 1900-1917, Mexico, Instituto Nacional de 

Estudios Historicos sobre la Revolucion Mexicana. 

Lavrin, Asuncion (compiladora) 
1985 Las muieres latino-americanas. Perspectivas historicas, Mexico, 

Fondo de Cultura Econornica. 

kmoine ,  Ernesto 
1970 La Escuela Nacional Preparatoria en el period0 de Gabino Barreda, 

Mexico, Universidad Nacional Autonoma de Mexico, Escuela Nacional 
Preparatoria. 



1978 Ciento d i e ~  arios de la Escuela Nacional Preparatoria. Efemerides, - 
Mexico;Universidad-nacional.Auto&o~a de Mexico, Escuela Nacional 
Preparatoria. 

Lera, Carlos Americo 

1883 Noticia bio~rafica de Don Ianacio Mariscal, por ... articulo publicado en 
el periodic0 La Discusion, Mexico, lmprenta de Jose Ma. Sandoval. 

Leyes 
1947 Leyes de Reforma. Gobiernos de Ianacio Cornonfort v Benito Juarez 

11856-1863), Mexico, Empresas Editoriales, S.A. 

Lombardo de Miramon, Concepcion 
1980 Memorias de muier ..., Mexico, Pornia. (Biblioteca Pornia, 74) 

Lopez Austin, Allredo 
1985 La educacion de los antiguos nahuas, Mexico, Secrctaria de 

Educacion Publica. 

Lopez Camara, Francisco 
1981 La estructura economica v social de Mexico en la epoca de la Reforma, 

7n. Edicion, Mexico, Siglo Veintiuno Editores. 

Llombart, Vicent 
1992 Campomanes, econornista v politico de Carlos Ill, Madrid, Editorial 

Alianza, S.A. 

Macias, Anna 
1982 Aaainst all Odds. The Feminist Movement in Mexico to 1940, London, 

Greenwood Press. 
- - - 

....- 
~ ~ 

1985 "Felipe Carrillo Puerto y la liberation de las mujeres en Mexico", en 
Lavrin, 1985. 

McLean, Malcolm D. 
1998 Vida y obra de Guillermo Prieto, segunda edicion, Mkxico, El Colegio 

de Mexico, Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. 

Marquez Carrillo, Jesus 
1985 Las a m a s  profundas, ~oli t ica v krausismo en Puebla, Puebla, 

Ayuntamiento del municipio de Puebla. 

1999 "Educacion, politica y krausismo, 1880-1910", Educacion, historia y 
sociedad en Puebla, Puebla, Universidad Autonoma de Puebla. 



Marsiske, Renate (coordinado~-a) 
1999 "Clases medias, universidades y movimientos cstudiantilcs en  

America Latina (1900-19301, Movimientos cstudiantilcs en  la historia 
de America Latina, 2 vols., Mexico, Universidad Nacional Autonoma 
de Mexico/Plaza y Valdes, Centro dc Estudios sobre la Uni\.ersidad. 

Martinez de Castro, Antonio 
1868 Memoria que el secr-etario de estado v del despacho dc Jusiicia e 

lnstruccion Publica presenta al Congreso de la Union eti marzo de 
1968, Mexico, Imprenia del Gobierno. 

Martinez, Jose Luis 
1949 "Mision de las I-erisias en Mexico", Litcratura mexicana. Siglo XIX, 

Mexico, Antigua Libreria de Roblcdo. 

Mata Vargas, Enrique 
1985 El Colegio de San Dieqo, Jalisco, Departamento de Educacion Publica 

del Estado. (Coleccion Breviarios del Departamento de Educacion 
Pliblica. Serie Monogralias 1). 

Mayer Celis, Leticia 
1999 Entre el infierno de u n a  realidad v cl cielo de un imapjnario. 

Estadistica v comunidad cientifica e n  el Mexico de la primera mitad 
del sielo XIX. Mexico, El Colegio de Mkxico. 

Mayeur, Francoise 
1993 "La educacion de las nirias. El modelo laico", en Duby y Perrot, 1993, 

vol. 7. 

Memorias 
1987 Memorias de 10s ministros del interior v del exterior. La primera 

republica federal 1823-1835. Proyecto y estudio prelirninar del Dr. 
Tarsicio Garcia, Mexico, INEHRM. 

Mendelson, Johanna  
1985 "La prensa femenina: la opinion de las mujeres en  10s periodicos de  la 

colonia en la America Espariola: 1790- 1810", en Lavrin. 

Meneses Morales, Ernesto 
1983 Tendencias educativa oficiales en  Mexico. 182 1- 19 1 1: La 

problematica de la educacion mexicana en el siglo XIX v principios dcl 
siglo XX, Mexico, Pornia. 



Monges Nicolau, Graciela - i 9 9 1 ~ " ~ l - ~ e n e r o - b i o ~ r a f i c o ~ M ~ ~ e s ~ o t a b l e  mexicanas de Laureana 
Wright de  Kleinhans", en Domenella y PaSternac;-1991. 

Monroy, Guadalupe 
1956 "La instmccion publica e n  Mexico de 1867 a 1876 ,  Mexico, 

Universidad Nacional Autonoma de  Mexico, tesis para optar por el 
grado de maestra cn Historia. 

----- 
1956 "lnstruccion publica", Historia modertla de Mexico. La Rcpublica 

Restaurada. Vida social, vol. 111, Mexico/Buenos Aires, Editorial 
l-lermes. 

Mora, Jose Ma. Luis 
1963 Obras sueltas de Jose Ma. Luis Mora, ciudadano mexicano, 2a. ed., 

Mexico, P o r ~ o .  

Morineau, Marta 
1975 Situacion iuridica de la muier en el Mexico del siglo XIX, Mexico, 

Universidad Nacional Autonoma de Mexico. 

Morner, Julia 
1945 Memorias de una colcgiala, Mexico, Colegio de las Vizcainas. 

Munguia Escamilla, Estela 
2000 Legislacion y politica educativa en las escuelas elementales publicas 

de Puebla. 1919-1928", Mexico, Universidad Nacional Autonoma de 
Mexico, Facultad de Filosofia y Letras, tesis para optar par el grado de 
maestra en Historia, 2000. 

Muriel, Josefina, dal. 
~~~ - -  ~ 1987 Los vascos en Mkxico y su Colegio de las Viscainas, Mexico, 

CIGATAM. - 

....- 

1989 "Sobre la participacion activa de las mujeres novohispanas en la 
cultura de s u  tiempo", e n  Galeana. 

..--- 

1992 "Historia de la mujer en Mixico" en El historiador frente a la historia, 
Mexico, Universidad Nacional Autonoma de Mexico. 

...-- 

1995 Conventos de manias e n  la Nueva Espaiia, Mexico, J u s .  

Obregon, Gonzalo 
1949 El Real Colegio de San lgnacio de Mexico, Mexico, El Colegio de 

Mexico, 



O'Goi-man, Edmundo 
1955 Documentos para la historia de la litoarafia en Mexico, Mexico, 

Universidad Nacional Autonoma de Mexico, lnstituto de 
Investigaciones Esteticas. 

--..- 

1960 Seis estudios h i s t o r i c ~ ~  de tema mexicano, Jalapa, Mexico, 
Universidad Veracruzana. 

Olavai-ria J- Fcrrari, Enrique de 
1889 El Real Colcxio de San ianacio dc Lovola, vulaarmente conocido como 

"de las Vizcainas", en la actualidad Coleaio de la Paz, Mexico, 
lmprenta de F. Diaz de Leon. 

-.... 
1s.f.I El artc litet-ai-io en Mexico. Noticias boxraficas v criticas de sus  mas 

notables escritores por ..., 2a edicion, Madrid, Espinosa y Bautista, 
Editores. 

1981 Oriaen, desarrollo v proyeccion de la imprenta en Mexico, Mexico, 
Universidad Nacional Autonoma de Mixico, Centro de lnvestigacion y 
Servicios Museologicos. 

Osores, Felix de 
1929 Historia de todos los coleaios de la ciudad de Mexico desde la 

conquista hasta 1780 par el Dr ..., Mexico, Talleres Graficos dc la 
Nacion. 

Padilla, Antonio y Carlos Escalante 
119971 "Resistencia y apropiacion de un nuevo espacio educativo: familias y 

escuelas en el estado de Mexico a finales del siglo XIX, ponencia 
presentada en el 49 Congreso de Americanistas, Quito, Ecuador. 

Parcero, Ma. de la Luz 
1992 Condiciones de la muier en Mexico durante el sialo XIX, Mexico, 

lnstituto Nacional de Antropologia e Historia. 

Pasternac, Nora 
1991 "El periodismo femenino en el siglo XIX. Violetas del Anahuac", en 

Domenella y Pasternac, 1991. 

Payno, Manuel 
1984 Sobre muieres, amores y matrimonios. Mexico. lnstituto Nacional de 

Bellas Artes-Premia. 

Perales Ojeda. Alicia 
1957 Asociaciones literarias mexicanas. Sialo XIX, Mexico, Universidad 

Nacional Autonoma de Mexico. 



plascencla de la Parra, Enrique 
T - l ~ d e p e n d e n c i a - 1 , - n a c i o n a l i s m o  a la luz del discurso conmemorativo - 

1825- 1867, Mexico, Consejo Nac~onal de la C u l ~ l Z s - ~ r t e s 7 - - - - -  

Peral, Miguel Angel 
1944 Diccionario biogralico mexicano, Mexico, Editorial P.A.C., Mexico 

Peregrina, Angelica 
1983 Escuela Normal de Jalisco. Sintesis historica, Guaclalajara, Jalisco. 

Pi-Sufier, Antonia 
1987 "El Colegio de la Paz 1861-1981", en Muriel. 
..--- 

1992 "Jose Maria de Lacunza Blengio", Cancilleres de Mexico, 2 vols., vol 
1, Mexico, Secretaria de Relaciones Exteriores. 

Pinto Mazal, Jorge 
1974 La autonomia universitaria. Antologia, Mexico, Universidad Nacional 

Autonoma de Mexico 

Portilla. Anselmo de la 
1987 Mexico en 1856 v 1857. Gobicrno dcl general Comonfort, Mexico, 

facsimil de la edicion neoyorkina de 1858, lnstituto Nacional de 
Estudios Historicos de  la ~c"oluci6n Mexicana. 

..... 
1991 Historia de la revolution de  Mexico contra la dictadura del general 

Santa Anna 1853.1855, facsimil de la edicion mexicana de 1856, 
Mexico, Biblioteca Mexicana de la Fundacion Miguel Aleman. 

Puig Casauranc , J.M. 
1926 La educacion publica e n  Mexico a traves de 10s mensaies 

- - presidenciales, Mexico, Secretaria de Educacion Riblica. 
~ - 

Prieto, Guillermo 
1992 Memorias de mis t i e m ~ o s ,  Mexico, Consejo Nacional para la Cultura y 

las Artes. 
...-- 

1996 Memorias de mis tiemoos, segunda edicion, Mexico, Editorial Pornia. 

Quirarte, Martin 
1967 El problema religiose e n  Mexico, Mexico, lnstituto Nacional de 

Antropologia e Historia. 



----. 

1970 Gab~no Barreda, J u s t o  Sierra y el Ateneo dc la Juventud, Mexico, 
Universidad Nacional Autonoma de Mexico, Ed~ciones del Centenarlo 
de la Escuela Nac~onal Preparatoria. 

Quiroz, Alberto 
1962 Bioarafias de educadores mexicanos, Mexico, Secretaria de Educacion 

Publica. 

Raat, William D. 
1975 El positivismo durante el porfiriato 1876-1910, version castellana de 

Andrks Lira, Mexico. Secretaria de Educacion Xblica.  (Sepsetentas, 
228). 

..... 
1992 "Los intelectualcs, el positivismo y la cuestion indigena", Cultura, 

ideas v mentalidades, Mexico, El Colegio de Mexico. (Lecturas de 
Historia Mexicana, 6). 

Radkau, Verena 
1989 Por la debilidad de nuestro ser. Muieres del pueblo en la paz 

porfiriana. Mexico, Centro de lnvestigacion y Estudios Superiores en  
Antropologia Social, Ediciones de la Casa Chata. 

Kamirez Aparicio, Manuel 
1982 Los conventos suprimidos en Mexico. Estudios biograficos, historicos 

y arqueoloaicos, Reproduction facsimilar de la primera edicion de 
1861, Mexico, Migucl Angel Porrua. 

Ramirez Camacho, Beatriz 
1986 "Primeros intentos para la formation de maestros en el pais" y 

"Escuela Normal para Profesoras de lnstruccion Primaria 1890- 1924", 
en Jimtnez Alarcon, 1987(a). 

Ramirez, lgnacio 
1948 "Educacion de la mujer", en  Guzman, 1948 
..... 

1949 "La ensefianza religiosa", Mexico en 00s de la libertad, Mexico, 
Empresas Editoriales, S.A. (El liberalism0 mexicano en pensamiento y 
en accion, 10) 

Ramos Escandon, Carmen (coordinadora) 

1979 "Peones, bueyes, sacos de maiz pero no mujeres", h, Mexico, vol 
Ill, num.1 1. 



....- 

1987---Senoritas-porfirianas: Mujer e ideologia en cl Mexico progrcsista, 
1880- 19 1 0 ,  Presencia v transparencia-l;a-muicr-en-la-historia de- 
Mexico, Mexico, El Colegio de Mexico. 

-.... 

1991 "Memoria de mujer. Conception Lombardo, testigo de si misma", en 
Domenella y Pasternac, 199 1. 

.---- 

1979 "Peones, bueyes, sacos de rnaiz pero no mujeres", m, Mexico, vol. 
111, n1im.l 1. 

1992 Genero e historia, Mexico, Instituto de lnvestigaciones Dr. Jose Ma. 
Luis Mora. 

.---- 

1994 Planear para progresar: planes educativos en el Mexico Nuevo 1820- 
1833, Mexico, Universidad Pedagogics. 

Ramos Medina, Manuel (coordinador) 
1995 El monacato femcnino en el lmperio Espanol. Monasteries, beaterios, 

recogimientos v colegios, Mexico, Centro de Estudios dc Historia de 
Mexico Condumex. 

< 

Ramos, Samuel 
1976 "Historia de la filosofia en Mexico", Obras Completas, vol. 11, Mexico, 

Universidad Nacional Autonoma de Mexico. (Nucva Biblioteca 
Mexicana,' 46) 

Reala \, constitucion 
1822 Reala v constitucion dc las religiosas de Santa Bri~ida, Mexico, Imp. 

Imperial de Valdes. 

"Reglamento" 
1868 Reglamento de la Ley Organica de lnstruccion Publica en el Distrito 

Federal" en Miscelanea. lnstmccion Publica, Fondo Mexicano del 
Fondo Reservado, Biblioteca Nacional. 

Realamento 
1890 &lamento del Cole~io de la Paz. AAo de 1890, Mexico, lmprenta de 

Ignacio Cumplido. 

Ricardo Garcell, Yolanda 
[I9981 "La educacibn de la mujer en el siglo XIX. Su impact0 en el 

oensamiento caribeiio". ponencia presentada en el 1V Congreso . . 
lberoamericano de Historia de la Educacion Latinoamericana, 
Universidad Catolica de Chile, Santiago de Chile. 



Rios, J u a n  Pablo de los 
1879 La instruccion publica. Brcves observaciones aue sobre el estado que 

euardan en la actualidad algunos de 10s establecimientos publicos de 
instruccion hace el C. Juan Pablo de 10s Rios, Mexico, lmprenta 
Poliglota. 

Riva Palacio, Viccnte, J u a n  dc Dios Arias 
1984 Mexico a traves de 10s siglos. Historia general y completa del 

desenvolvimicnto social, politico, religiose, militar, artistico, cientifico 
1. litcrario dc Mexico desdc la antieuedad mas remota hasta la epoca 
actual, 16 vols. Mexico, Editorial Cumbre, S.A. 

Rivera Sanroman, Agustin 
1908 Pensamientos filosoficos sobre la educacion de la muier en Mexico, 

escogidos de muchos autores celebres ..., Mawtlan, Sinaloa, lmprenta 
Valades. 

Rodriguez de Licea, Teresa; Koniecki, Dieter 
1989 El Krausismo y su influencia en America Latina, Madrid, Fundacion 

Friedrich Elbert. 

Roeder, Ralph 
1984 Juarez y su Mexico, Mexico, Fondo de Cultura Economica 

Roig C:~stellanos, Mcrcedes 
1977 La muier v la prensa. Desde el siglo XVII a nuestros dias, Madrid 

Ross, Stanley R 
1965 , "EL historiador y el periodisrno mexicano", Historia Mexicana, Mexico, 

El Colegio de Mexico, enero-marzo. 

Rubio y Ors, Joaquin 
1878 El libro de las niiias por ... lndividuo de la Academia de Buenas Letras 

1, de la Sociedad Filomatica, etc. Aprobado por la censura eclesiastica, 
Paris-Mexico, Libreria de  Ch. Bouret. 

Ruiz Castarieda, Ma. del Carmen 
[s.f.J "Revistas femeninas", Mexico, El Colegio de Mexico, Programa 

lnterdisciplinario de Estudios de la Mujer, ms. 
.---- 

1980 El periodismo en Mexico. 450 arios dc historia, Mexico, Universidad- 
Nacional Aut6noma de  Mexico /Escuela Nacional de Estudios 
Profesionales, Acatlan. 



1987 Revistas literarias mexicanas del s i ~ l o  XIX, Mexico, Universidad 
Nacional-Autonoma.de.Mexico.~(Deslinde, 175 .  

--..- 

1988 "Introduction", El, edicion facsimilar, 2 vols., Mexico, Univcrsidad 
Nacional Autonoma de Mexico. 

.---- 

1990 prologo a Jose Joaquin Fernandez de Lizardi, La quiiotita I, su  prima, 
Mexico, Porrua. (Sepancuantos, 71) 

.---- 

1994 "Mujer y literatura en la hemerografia: Revistas literarias femeninas 
del siglo XIX, en Revista Fuentes Humanisticas, Universidad 
Autonoma Metropolitans, Atzcapotzalco, ler  semestre, pp.8 1-89. 

..--- 

1994 El conde de la Cortina y "El Zurriago Literario", Mexico, Universidad 
Nacional Autonoma de Mexico. 

Ruiz Castafieda, Carmen,Sergio Marquez Acevedo 

1985 Catalogo de seudonimos, anagramas, iniciales v otros allas usados 
por escritores mexicanos v extranieros que han publicado en Mexico, 
Mexico, lnstituto de lnvestigaciones Bibliograficas, Universidad 
Nacional Autonorna dc Mexico. 

Kuiz, Luis E. 
1900 Tratado elemental de p e d a ~ o ~ i a  por el Dr ..., D~rector Gencral de 

!nstrucci6n Primaria, Mexico, Oficina Tip. de la Secrctaria de 
Pomento. 

Salas Neumann, Ema 
1966 "Breve retrospectiva historica a la educacion de la mujer en el pais 

desde mediados del siglo XIX, en Perspectiva Educacional, Chile, 
-~ Universidad Catolica de Valparaiso, institute de Education, num. 26, 

inaizo. ~ - 

San Pedro, Bernardino de 
1842 "Discurso de ... sobre esta cuestion: ~Corno podria contribuir la 

educacion de las mugeres a hacer mejores a 10s hombres?", en 
Panorama de las Sexioritas, Mexico. 

Sgnchez Gastelum, Jose Luis 

1998 "Educacion y sociedad en Sinaloa: El Colegio Rosales; 1874-1918", 
- Aguascalientes, Mexico, tesis para optar por el grado de doctor en 

Historia. 



Scott, Joan W. 
1992 "El problema de la invisibilidad", en Ramos Escandon, 1992 

--... 

1993 "La mujer trabajadora en el siglo XIX, en Duby y Perrot, 1993, vol. 8. 

Schneider, Luis Mario 
1988 "La primera revista literaria del Mexico indcpendicnie", en Ruiz 

Castaneda, 1988. 

Sierra, Justo 
1901 Mexico. Su evolution social. Sintesis de la historia politics, de la 

oreanizacion administrativa v militar v del estado economico de la 
federation mexicana; de s u s  adelantamientos en el orden intelectual, 
de su  estructura territorial v del desarrollo de su  poblacion, y de 10s 
medios de comunicacion nacionales e internacionales. dc s u s  
conauistas en el campo industrial, agricola, minero, mercantil, etc. 
Inventario monumental que resume en lrabaios maeistrales 10s 
grandes aroqresos de la nacion en el sialo XIX, Mexico. Ballesca y 
Compania. 

--... 

1956 Juarez, s u  obra v s u  tiempo, Mexico, Universidad Nacional Autonoma 
de Mexico. 

1977 "La educacion national", Obras Completas, 15 vols., vol. VIII, Mexico, 
Coordinacion de Humanidades, Universidad Nacional Autonoma de 
Mexico. 

Solana, Fernando, @J. 
1982 Historia de la educacion pliblica en  Mexico, Mexico, Fondo de Cultura 

Econornica. 

Spencer, Herbert 

1977 El individuo contra el Estado, Mexico, Biblioteca Jucar.  (Biblioteca 
Historica del Socialismo, 46). 

..--. 

1987 Ensavos sobre pedagogia. Mexico, Ediciones y Distribuciones 
Hispanicas, S.A. de C.V. 



Staples, Anne 
1 9 7 0 "  La-cola-del-diablo-en-la vida conventual: 10s conventos de monjas del -- Arzobispado de Mexico, 1823- 1835", Ccntro de-Estudios-Histocicos,- 

El Colegio de Mexico, 1970, tesis para optar por el grado de doctora 
en Historia. 

---.- 

1976 Leona Vicario, Mexico, Departamento Editorial, Secretaria de 
Gobernacion. 

---.- 

1981 "Panorama educativo a1 comienzo dc la vida independiente", en 
Josefina Vazquez, Ensayos sobre historia de la educacion en Mexico, 
Mexico, El Colegio de Mexico. 

----- 
1982 "La constitucion del Estado Nacional", en Arcc Gurza, u., 1982. 

.-... 

1984 "Los institutos literarios y cientificos de Mexico", en Memorias del 
Primer Encuentro de Historia sobre la Universidad, Universidad 
Nacional Autonoma de Mexico, Ccntro de Estudios sobre la 
Universidad. 

--.-- 

1985 Educar: panacea del Mexico inde~endiente, Antologia, Mexico, 
Ediciones Secretaria de Educacion Publica-El Caballito. 

----- 
1988 "La lectura y 10s lectores en 10s primeros anos de vida independiente" 

en Historia de la lectura en Mexico, Mexico, El Colegio de Mexico. 

Talavera, Abraham 
1973 Liberalism0 y educacion. Surgimicnto de  la conciencia educativa, 

Mexico, Secretaria de Educacion Riblica. (Sepsetentas, 103). 

p~ A Tamayo, Jorge L. (nota introductoria) 
1967 Lev Organica d e  lnstruccion .Wblica en el Distrito Federal, Mexico, 

Universidad Nacional Autonoma de Mexico. 

Tanck Estrada, Dorothy 
1981 "Tension en la torre de marfil. La educacion en la segunda mitad del 

siglo XVlIl mexicano", en Vazquez, 198 l(b). 
-.... 

1982 "La Colonia", Historia de las profesiones en Mexico, Mexico, Colegio de 
Mexico/ Secretaria de Educacion Riblica. 

-.... 

1984 La educacion ilustrada 1786-1836. Educacion primaria en la ciudad 
de Mexico, 2a edicion, Mexico, El Colegio de Mexico. 



1988 'La ensefianza de la lectura y de la escritura en la Nueva Espana. 
1700-182In, cn Historia de la lectura en Mixico, Mexico, Edidioncs 
del Ermitano, El Colegio dc Mexico. 

Tejera, Humberto 
1929. Cultores y foriadores de Mexico, Mexico. 

Torre Villar, Ernesto de la (cornpilacion y pmlogo) 
1988 La conciencia nacional y su formation. Discursos civicos 

septembrinos (1825.18711, Mexico, Universidad Nacional Autonorna 
de  Mexico, 1988. 

Toussaint Alcaraz, Florence 
1989 Escenario de la prensa en el Porfiriato, Mixico, Fundaci6n Manuel 

Buendia. 

Tunon, Julia 
1989 "La problematica para reconstruir la historia de la mujer en Mexlco", 

en Galeana. 
-.-.. 

1991 El album de la mujer. Antologia ilustrada dc las mexicanas. El siglo 
XIX (1821-18801, Mexico, Instituto Nacional de Antropologia e 
Historia. 

Torres Septien. Valentina 
1997 i a  education ~ r i v a d a  en Mexico 1903-1976, Mixico, El Colegio de 

MexicojUniversidad Iberoamericana. 

Torres Vera, Ma. Trinidad y Leticia Rornero Rodriguez 
1992 La educacion de la mujer en  Tabasco (de la Colonia al Porfiriatol, 

Villahermosa, Tabasco, Centro de investigacion de la Division 
Academics de Ciencias Sociales y Humanidades. 

Valdis Lakowsky, Vera 
1992 "Ignacio Mariscal", Cancilleres de Mexico, 2 vols, vol. 1, Mexico, 

Secretaria de Relaciones Exteriores. 

Vargas Ibanez, Daniel, u. 
[s.f.J Historia de la educacion en Mexico, Mexico, Secretaria de Educacion 

Publica. 

'Vizquez, Josefina 
1979 "De encomenderos, colonizadores y otros animales de razon", 'em, 

vol. 111, num. 11. 



1981(a) Nacionalismo y educacion en Mexico, Mexico, El Colegio de Mexico, 
1981. 

-.--- 

1981(b) Ensavos sobre historia de la educacion en Mexico, MeZiwEI-Colegio- 
de Mexico. 

-..-- 

1981 "La educacion de la mujer en  Mexico en 10s siglos XVIII y XIX", 
Dialogos, Mexico, marzo-abril. 

..--- 

1989 "Algunas consideraciones sobre la mujer cn el siglo XIX", en Galeana, 
1989. 

-.--- 

1992 (introduccion y seleccion] La educacion en la Historia de Mexico, 
Mexico, El Colegio de Mexico. 

-...- 

1997 La fundacion del estado mexicano, 182 1- 1855, Mexico, Nucva 
Imagen. 

Vega Muytoy, Ma. Isabel 
1995 "La Compafiia Lancasteriana cn su gestion como Direction General de  

lnstruccion Primaria", Mexico, lnstituto de lnvestigaciones Dr. Jose  
Ma. Luis Mora, tesis para optar por el grado de maestra en  Historia. 

Velasco Ceballos Romulo 
1934 Caridad v asistencia publica en Mexico. Las loterias. Historia de estas 

instituciones desde la Real, fundada en 1771 hasta la Nacional para 
la Beneficencia Pitblica. Mexico, [s.e.] 

Vera de Flachs, Ma. Cristina e Isabel Manachino de Perez Roldan 
119961 "Las mujeres universitarias y la Escuela de Parteras de la Universidad 

de Cordoba [Argentina]", ponencia presentada en Ill Congreso 
lberoamericano de Historia de la Educacion Latinoamericana, 

- - -  
Caracas. Venczuela. 

Vigil, Jose Ma. 
1987 "La Reforma" en Vicente Riva Palacio u., 1987, t. XIV 
..--- 

1893 La muier mexicana, Mexico, Oficina Tipografica de la Secretaria de 
Fomento. = 

Vives, Juan  Luis 

1940 lnstruccion de la muier cristiana, Buenos Aires, Espasa Calpe. 



Wright de Kleinhans, Ldureana 
1891 La emancipation de la muier por medio del estudio, Mexico, lmprcnta 

Nueva. 

1892 Educacion erronea de la muier Y medios practices para corrclirla , 
Mexico, Impr-cnta Nueva. 

..... 

1910 Muieres notablcs mexicanas. Mexico, Tipografia Economica 

Wold. Ruth 
1970 El Diario de Mexico: primer cotidiano de Nueva Espana, Madrid, 

Editorial Gredos. 

Yaiiez, Agustin 
1950 Don Jus to  Sierra. Su vida, sus  ideas v su  obra, Mexico, Universidad 

Nacional Autonoma de Mexico, Centro de Estudios Filosoficos. 

Yuren Camarena, Ma. Teresa 

(s.f.1 Muier, educacion informal v valores, Mexico, Universidad Pedagogics 
Nacional. (Serie Educacion y Sociedad, 2). 

Zayas Enriquez, Rafael dc 

- 1887 La muier como elemento de ielicidad, Vcracruz, Tip. de R.  dc Zayas 
..> ....- 

1971 Benito Juarez, s u  vida y su obra, Mexico. (Sepsetentas, I ) .  

Zea, Leopoldo 
1956 Del liberalism0 a la revolucion en la educacion national, Mexico, 

.., lnstituto Nacional de Estudios Historicos sobre la Revolution 
Mexicana. 

----- 
1968 El positivism~ en  Mexico. Nacimiento. apogeo v decadencia, Mexico, 

Fondo de Cultura Economica. 
.---. 

1985 El positivismo y la circunstancia mexicana, Mexico, Fondo de Cultura 
Economica/Secretaria de educacian Wblica. (Lecturas Mexicanas, 
81). 

1986 
Zendejas, Adelina 
1962 La rnuier en  la intervention francesa, Mexico, Sociedad Mexicana de = = 

Geografia y Estadistica. 


	Portada
	Índice
	Introducción
	I. Educación Informal y el Cuarto Poder
	II. iHágase la luz! La Propuesta de una Escuela Secundaria Oficial para Señoritas
	III. Hacia la Consolidación del Proyecto. La Respuesta Liberal Positivista
	IV. Del Dicho al Hecho en la Educación Secundaria Femenina
	V. Se Cierra el Círculo
	VI. Conclusiones
	VII. Apéndice
	VIII. Siglas y Referencias

