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INTRODUCCION 

El presente trabajo estaba encaminado originalmente a ª! 

tudiar la educaci6n en general durante la dictadura de Porfi

rio Díaz, investigaci6n que me parecía importante, ignorando 

lo extenso que pudiera ser el tema propuesto. Aoonsejado por 

quien me dirigi6 la tesis y deeputrs de ver la bibliografía g2., 

neral, fue necesario delimitarlo a Edu~aci6n primaria durante 

el porfiriato en 1E1 ciudad de 117éxico, tema que para mi no de

oay6 en importancia por estar dentro del prop6sito que tenía 

en un principio y que conforme iba investigándolo, descubrí ª! 

pectoe que me hicieron pensar de manera diferente sobre la e

tapa mencionada. 

Mucho se ha hablado y se seguirá haciendo de lo que fue el 

porfiriato en nuestra historia; la mayoría de las veces en fo~ 

ma agresiva o con cierta inconformidad, pero casi siempre ata

cándolo porque se parte de la perspectiva de la historiografía 

oficial de la Revoluci6n de 1910. Tarea del historiador es an~ 

lizar objetivamente los fen6menos hiot6ricoe para evaluar sus 

consecuencias hasta el presente y así evitar condescender pas1 

vamente con las ideas de los escritores, de nuestros maestros 

o mayores, al realizar las investigaciones. 

Es así como ignoramos la tarea tan ardua que realizaron 

los ?l.inistros de Justicia e Instrucci6n N.blica en el porfi

riato, para imponer nuevas normas y señalar los caminos que 

debía tener la educaci6n prima.ria en el país. El interés por 

la investigaci6n de la realidaa educativa de ese período es 

,. 



- 2 -

uno de los motivos por loe cuales realicé la presente inves

tigaci6n. otra fue la inquietud que sentimos quienes nos de

dicamos a la docencia cuando abordamos el tema de la educa

oi6n en la dictadura.de Porfirio D!az. 

La educaci6n orgánicamente constituida no se considera

ba una necesid;ad apremiante para toda la poblaci6n de un pa

!s antes del S.XVIII; pero después del movimiento enciclope

dista europeo, empez6 a mostrar sus 11111ltiples cualidades ha!!. 

ta convertirse en un problema social, sobre todo para los P!. 

dres o tutores, que se vieron en la obligaci6n de educar a sus 

hijos. 

En nuestro pa!s, desde la Colonia hasta un poco después 

de consumarse la independencia, la educaci6n hab!a estado su

bordinada a las orientaciones que venian de Espafia o a la el!_ 

ee dirigente que la representaba en lae colonias, dentro de la 

cual, la iglesia ejero!a su hegemon!a. Este fue un problema con 

el que se encontraron loe constituyentes de 1824 y que era de 

urgente.soluci6n. Sin embargo, no estaban dadas las condicio

nea para que sus ideas no se quedaran en un programa o se vol

vieran una utop!a; quizás ésto fue una de las causas por las 

cuales grupos retardatarios continuaron controlando la Rep~bli

oa y hasta cierto punto la transformaci6n del pa!s, conservando 

los viejos ideales de los cuales se sent!an herederos. 

Se hab!a conseguido la independencia política de EspaBa, 

pero faltaba independizarse ideologicamente del dominio eapafiol 

y s6lo mediante una educaci6n adecuada y a través de un largo 

proceso que incorporara cambios econ6micos, politices y socia

les se llegaría a la meta deaead11, 
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El gobierno de Guadalupe Victoria, como el de Vicente Gu2_ 

rrero y Anastasio Bustamante se preocuparon más por otros pro

blemas que requerían rmyor atención que el educativo y fue ha.§. 

ta 1833 cuando un BJ'UPO de liberales dirigidos, ideológicamen

te, por Jos~ María Luis Mora y Valentín Góme1 Parías, trat6 de 

implantar 1.11a serie de reformas en donde se inclu!a el monopo

lio de la enseñanza por el Estado y la difusión de la instruc

ción pública, para poner las bases de una educación laica; pe

ro los conservadores encabezados por Santa Anna echaron por ti!_ 

rra los planes progresistas. 

Es as! como la educación primaria se fue quedando estan

cada hasta que en 1855, Benito Juárez, Melchor Ocampo y Sebas

tidn Lerdo de Tejada, entre otros, lograron vencer a santa A

nna y a los hombres que lo rodeaban, para iniciar la era del d2,. 

minio liberal, haci~ndose presentes en la instrucci6n elemental 

y proponiendo la libertad de enseñanza. 

Esta generaci6n de libera.les se impuso en la Guerra de 

'l're s Mios y al Imperio de .Maximiliano de Habsburgo, para luego 

consagrar legal y praéticamente que la educación elemental fu.2, 

se gratuita, obligatoria y libre. Continuaban con su ideal de 

:formar al mexicano capaz de ver más allá de los intereses de 

determinados grupos sociales; quer!an hacer un hombre semejan

te al de &!ropa y Norteam~rica, que hicieran de sus intereses 

los intereses de la nación, que se preocupara por el bienestar 

nacional y el progreso, y e"sto sólo se podr!a lograr mediante 

la instrucción primaria, camino por el cual se transformarían 

los hábitos y costumbres del mexicano, para hacerlo un hombre 

práctico y decidido a enfrentarse a los problemas de la nueva 

sociedad en oonstrucci6n. 
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Pero no era nada más el hecho de monopolizar la cnsor'ianza 

por el Estado y hacerla gratuita, obligatoria y libre, sino que 

su importancia estribaba en poner la educación primaria al al

cance de todos los mexicanos y con independencia de su 9itua

ci6n social, con un carácter combativo y no neutral; se comba

tirían todas las ideas que impidiesen la creación de una nación 

moderna, pero no subordinada a las pasiones políticae de parti

do, para no involucrar el destino de millones de seres humanos, 

que esperaban la preparación adecuada para afrontar la vida en 

el porvenir. El sistema de educaci6n que debía regir en nuee

tro país, no podría elegirse arbitrariamente de acuerdo con i

deas y gustos personales; tenía que ser de acuerdo al espíritu 

de la naci6n mexicana y ya no bajo el poder de la iglesia, co

mo en la ~poca colonial o principios de la Rep~blica, sino de

pendiendo del Estado, como habían sido las ideas de los Fnci

clopedistas &lropeos del s. XVIII. 

Esta política educativa encaminada por el Estado mexicano 

que se legaliz6 en 1857, y s6lo empez6 a ponerse en práctica 

despu!Ss de 1862, se coneolid6 y se hizo más precisa en el p·or, 

firiato, porque ea aquí cuando se extiende y se reglamenta la 

educaci6n primaria; se fundaron las escuelas normales para ho!!!. 

brea y l!lljeres; se oblig6 a concurrir a los niffos en edad ese~ 

lar a que asistieran a las escuelas elemental.es y finalmente 

fue en la dictadura de Porfirio Díaz donde se sistematizaron y 

se unificaron los programas de instrucci6n primaria y sus pla

nes de estudios. 

Si el r.1gimen porfirista no llev6 la educaci6n a las gra.a. 
des ma::es del país, permiti6 en cambio que se expusiesen lae i

deas, planes y m~todos que habrían de llevarla. Gracias a de-
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tas posibilidades se crearon instituciones pedag6gioas en don

de se perfil6 el espíritu y la orientaci6n que habría de asu

mir poco tiempo después la revoluci6n en el campo educativo y 

también gracias a ello la educaci6n el~mental fue totalmente 

transformada con la intenci6n de formar hombres prácticos, ac

tivos, industriosos, libres, que hicieran de eu
0
propio esfuer

zo la fuente de su bienestar material y situaci6n social, que 

estuviesen concientes de su libertad para reclamar sus derechos 

e impedir ser subordinados a los intereses de los grupos domi

nantes y del extranjero. 

Con lo anterior podríamos afirmar que durante el porfiri! 

to s~ empezaron a realizar los ideales de los liberales, por

que es el momento en que se inicia el intento de educar al pu~ 

blo bajo un orden. 

En el presente trabajo se verán s6lo planteamientos ofi

ciales y legal.es en la educaci6n elemental y de ninguna mane

ra se pro:t\lndizará en análisis de los libros de texto, congre

sos, norma1es, profesores, planteles, premios, castigos, ideo

logías y otras cosas relacionadas con el tema. 

Inici~ ésta investigaci6n con lecturas de libros de texto 

que tengo en mi poder y con otros que consulté en la Bibliote

ca de la Escuela Nacional Preparatoria # 6 "Antonio Caso" de la 

U.N.A.M., para después oontinuar con obras generales que ha

blan sobre el porfiriato. A con'tinuaci6n investigué en el Ar

chivo General de la Naci6n, la Biblioteca del Colegio de Méxi

co, el Centro de Estudios de Historia de México CONDUMEX y la 

Biblioteca Nacional de la U.N.A.M., de donde obtuve la mayor 

parte de la informaci6n al consultar las Memorias que los Se-
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cretarios de Justicia e Instrucci6n Pública present~ron el Con

greso de la Uni6n 1 sobre todo, durante la dictadura de Porfirio 

D!az, para concluir con las Obras completas de Justo Sierra. 

El estudio se concret6 s6lo a la educaci6n elemental en la 

ciudad de Máxioo, las limitaciones no me permitieron profundi

zar en la investigaci6n1 por lo cual considero el presento es

bozo como una primera aproxirnaci6n al tema. Me refiero por lo 

tanto a los aspectos formales y legales de la instrucción pri

maria en dicho período, sin pretender abarcar aspectos como la 

estructura social de los alumnos, la procedencia social de los 

maestros, y as! mismo un estudio más a fondo de los congresos 

de eduoaci6n, los participantes, debates, etc. y otros temas 

más, que se abren si 6ste trabajo puede despertar el inter6s de 

algún investigador, 

Despu6s de haber conclu!do mi investigaci6n tuve noticias 

de la existencia de un trabajo titulado La escuela nacional pri

maria en la ciudad de M6xico, durante el Porfiriato, que para 

optar el grado de maestro en historia, presentó Hector Antonio 

D!az Zermefio. Revisá con preocupaci6n el texto por considerar 

que podría haber repeticiones entre ambas investigaciones, pero 

despu6s de leerlo con detenimiento me di cuenta de que dicha t~ 

sis es valiosa y contiane aportaciones interesantes, sin embargo 

presenta varias diferencias en relación con el trabajo que ene~ 

guida presento. 

D!az Zermefio, nos describe en forma general lo que eran 

las escuelas nacionales primarias antes y durante la dictadura 

de D!az, el tipo de educación qtte se impartía y los males que 

no la dejaban progresar. 
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Mi invoetigaci6n aborda nlgunos planteamientos similares, 

poro, oomo he señalado anteriormente, intento percibir la per~ 

pectiva oficial, objetivamente analizada, tratando de profun

dizar en los elementos legislativos y reglamentarios, al mismo 

tiempo que proponer una revisi6n de la verai6n generalmente d!_ 

fundida respecto de la carencia de esfuerzos y rea.lizaciones 

educativas durante el período porfiriano. 

Por otra parte oreo encontrar también una relaoi6n de co!!, 

tinuidad entre el planteamiento ideol6gico liberal que susten

tan algunos te6ricos a lo largo del s. XIX y loa fundamentos 

que en e"'ate mismo sentido lo hacen las autoridades educativas 

del régimen porfirista. 

En cuanto a su estructura éste trabajo se ha dividido en 

tres capítulosa 

En el primero, a manera de antecedente , explico a gran

des rasgos la situaci6n de la educaci6n p~imaria desde la Col~ 

nia hasta el gobierno d3 Sebastián Lerdo de Tejada, en loe um

brales del porfiriato. 

En el segundo se habla de las personas que tenían a su ca~ 

go el impartir la instrucci6n elemental, antes y durante la diQ. 

tadura de Porfirio Díaz. 

En el tercer capítulo se encuentra el meollo de mi investi 

gaci6n, que atin tiene llllCho camino por andar. 

Quiero expresar satisfacción por haber estudiado e~te tema, 

porque con ello me fue posible conocer aspectos que ignoraba, 
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CAPITULO I 

DEL CATECISMO DE RIPALDA A LA DICTADURA SANTANISTA. 

MlJurante la 6poca del dominio Español en México atendiose 

más al progreso de la Instrucci6n &lperior que al de la Ins

trucci6n Primaria, pues si bien es cierto que en 1524 los Fran 

ciscanos levantaron el Convento de Santiago Tlaltelolco y poco 

despuás el primer Virrey de ~xico Don Antonio de Mendoza, es

tableci6 allí un colegio para educar a loe hijos de loe in

dios, colegio que llev6 el nombre de Santa Cruz, inaugurado en 

1537; si es cierto tambián que el cálebre Fray Pedro de Gante 

fund6 en 1529 una escuela de primeras letras para loe indios 

i¡uaJ. mente, en el sitio en que más tarde se eetableci6 el Col!, 

gio de San Juan de Letr&n, y si por dltimo cierto es así mis

mo, que fueron varias las disposiciones dictadas por el Gobie~ 

no Español en aquella ~poca favoreciendo la enseffanza, sin que 

se olvidara la educac16n de la mujer como lo prueba la escuela 

que despu&e fu& conocida con el nombre de Colegio de Niñas; tam 

bién es verdad que la educaci6n primaria se dej6 en gran parte 

a la iniciativa individual, que distaba mucho de tener la extea 

ci6n necesaria , y que a la clase más infeliz del pueblo le era. 

casi imposible alcanzar tal instrucoi6n, por no ser ésta en su 

mayoría gratuita ••• el Virrey Revillagigedo, segundo de 'ste 

nombre, se quejaba amargamente del estado en que se encontraba 

la instrucci6n primaria." (l) 

(l) Memoria que el Secretario de Justicia é Inetrucci6n Flibli
ca Licenciado Justino Pernánde1 presenta al Congreso de la u
ni6n. Comprende desde el lo. de Diciembre de 1896 hasta el 31 
de Diciembre de 1900 • .ll!xico, Antigua Imprenta J. P. Jens suc~ 
sores, 1902, p. I-VII. l'h general se respeta la ortografía ori 
ginal de las citas. -
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Sin embargo la educaci6n primnria no llegaba a todos los 

niños, ni de la ciudad de México, ni mucho menos de toda la 

República Mexicana. Esta situaci6n continu6 en nuestro país 

desputSs de que se logr6 la independencia, "porque entonces se 

pretendi6 conservar lo que nos había legado Espaf!.a en materia 

de instrucci6n p~blica ••• dejando para mejores tiempos impul

sarla de una manera decidida, desarrollándola convenientemen

te." (2) 

Este problema no s6lo era mexicano sino casi mundial, po~ 

que en la misma Francia, hasta antes de la Revoluci6n de 1789, 
111a eduoaci6n elemental era adquirida por cada quien como po

día con vistas a la ensefianza superior." (3) 

Además seguía haciendo falta lo más importante, maestros 

con preparaci6n que se dedicaran a ensef!.ar a loe niffos, a ello 

se debi6 que en México se improvisaran profesores, locales co

mo escuelas o bien se estudiara en casas particulares y también 

en los atrios y curatos de las iglesias. "Lo que aquí se eneef16 

fueron cursos completos de primeras letras, y se aprendía Lec

tura, Escritura, Aritm6tica y Catecismo de Ripalda ••• 11 (4) 

Las condiciones hist6ricas no permitían la existencia de 

programas sobre educaci6n elemental y los profesores tenían li

bertad en su eneeffanza, basada ante todo en la moral, el respe

to y los preceptos en general de la religi6n cat6lica. 

(2) Ibidem, p. l. 
(3) Hector Campillo Cuauhtli. Manual de hiatoria de la educa
ci6n. México, Fernández Editores, s. A., 1962, p. 299. 
~Dorothy Tank de Estrada. La eduoaci6n primaria en la ciu
dad de México. México, Colegio de México, 1975 (Tesis profesio 
nal del centro de Estudios Hist6ricos), p. 211. -
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"La oompuñ·fo Lancasteriana, que durante más de medio si

glo prest6 inestimables servicios a la instrucci6n primaria, 

educando gratuitamente a millares de niños, comenz6 sus filll!l 

tr6picos trabajos en una escuela denominada "El Sol", fundada 

en 1822 en la sala llamada del Secreto, en la extinguida inqu!, 

sici6n, encomendándose la direoci6n de éste plantel al precep

tor Don Andrés González Millán. Esta primera escuela, abierta 

a iniciativa de Don Manuel Codorniú, Don Agustín Buenrostro, 

Don Eulogio Villaurrutia, Don Manuel Fernández J\guado y Don ! 
duardo Turreau de Limiérez y de un peri6dico titulado El Sol, 

que di6 su nombre al establecimiento, se empez6 a propagar por 

toda la capital de la República y algunos Estados. También de 

esa escuela salieron los prof~sores que enseñaron a otros ni

flos." (5) 

Sin embargo la eduoaci6n continuaba siendo fanática y r~ 

ligiosa, por lo cual el nii1o nunca dejaba de ser eso, un ni~o 

que s6lo obedec!a a sus mayores sin protestar. 

Pero a los integrantes de la Compañia Lancasteriana les 

preocupaba más establecer escuelaB en todo el pa!s y educar, 

que reformar loe mátodoe de enseñanza, porque uno de sus obj~ 

tos eras "proporcionar .gratuitamente a la niñez y clases des

validas, la educaci6n primaria ••• " (6) 

Iturbide, oomo emperador de .Sxico, no se olvid6 de la e

ducac16n p~blica, ya que su Ministro de Relaciones Interiores 

(5) Memoria gue el Secretario de Justicia Licenciado Joaquín 
Baranda presenta al Congreso de la Uni6n. Comprende desde el 
lo. de Diciembre de 1888 hasta el 30 de Noviembre de 1892. Mé
xico, Imprenta del Gobierno Federal en el ~~-arzobispado, 1892, 
P• 25. 
(6) Reglamento de la Compafi!a Lancasteriana de M~xico. México, 
Imprenta de V. G. Torree, 1869, p. 3. 
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y Exteriores, "Manuel de Herrera, en un decreto fechado el 9 de 

marzo de 1823, decía lo siguiente: ••• Su majestad se ha servido 

mnndars lo. QUe concluídos los primeros trabajos que deben ocu

par la atención ·del Congreso, se recomiende a su celo la organi 

zación del sistema de instrucción pública para qul' se sirva a

rreglarlo a las luces del siglo y a las necesidades del Impe

rio." (7) 

Con esto parece claro que Iturbide quería actualizar la 

instrucción pdblica, pero no había partidas económicas con que 

realizar la empresa. 

Al caer el Imperio de Iturbide, el elemento liberal de M! 

xico, que siempre fue en nuestro pa!e entusiasta para propagar 

y difundir la enaeflanza pública, hizo poderosos esfuerzos con 

el objeto de actualizar la educación. "Por eso el Ministro de 

Relaciones Don Manuel de Herrera en su Memoria de lo, de Novia.!!! 

bre de 1823 decía que sin instrucción no hay libertads Cuanto 

más difundida esté aquella, tanto lllOO scilidamente se hallará !fa

ta ••• finta después la triste situación en que se encontraba en 

esa época la instrucci6n primaria y dec!a que había muchos lug~ 

res en que se carece enteramente de escuelas de primeras le

tras; otros, aunque las tienen, son poco provechosas a causa de 

la incapacidad de los maestros de que hay que servirse por la 

miserable asignaci6n de que disfrutan, y en casi todos se nota 

una culpable omisi6n de parte de los padres que olvidan entera

mente la obligaci6n que les impone la religi6n y la sociedad de 

dar á sus hijos una educaci6n cristiana y civil." (8) 

(7) Memoria ••• al Congreso de la Uni6n ••• 1896-1900. Qp. cit. 
p. VII. 
(8) Ibidem, P• VII. 
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Pero no s6lo la religi6n y la sociedad impon:ían la obligf! 

ci6n de hacer estudiar la instrucci6n elemental¡ e"'sta preocup~ 

ci6n se manifestaba ya entre los ide6logoe de la insurgencia in 

dependentista, pues en la Constituci6n de Apatzingán se es

tablec:ía en au "articulo 39. La educaci6n como necesaria deb!a 

ser favoredida ••• ~diez aflos despuás en la do 1824 se habl6 

de lo mismo." (9) 

Sin embargo la educaci6n elemental pasaba por una difícil 

situaci6n en e~ta etapa. Los liberales, por su formaci6n educ!:!:. 

tiva: continuaban insistiendo en la instrucci6n cristiana y et 
vil; todavía no maduraba la idea de la separaci6n entre una y 

otra y las posibilidades ~ue la educaci6n libre podría retri

buir al progreso nacional. 

En parte por el éxito de los primeros trabajos de la Co! 

pañ!a Lancasteriana y también por los trastornos políticos del 

país, "el gobierno lleg6 casi por completo a delegar en ella 

la instrucci6n primaria ••• además de proveerla de amplios lo

cales en el exconvento de Betlemitas, donde podía instruir mil 

seiscientos niños a los que se ensefi6 no s6lo los primeros ru

dimentos sino otros ramos de instrucci6n a que se había exten

dido el método; serviría también de escuela Normal para que 

formándose en ella profesores puedan estos difundir la enseñan, 

za por las provincias." (10) 

Se puede asegurar que la Compañía Lancasteriana desde 1824, 

(9) Antonio Barboea Heldt. Cien años en la educaci6n de México. 
México, Impresora G!Íl.vez, s. A., 1972, p. 26. 
(lO)Memoria ••• al Congreso de la Uni6n ••• 1896-1900. Qp. cit. 
p. VIII. 
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oont6 con escuelas normales en varios lugares del pa!s, en do!!_ 

de se preparaba a los maestros que habrían de ensefiar a los n! 

fios en eus escuelas, 114stos maeatros debían ser mayores de vei!l 

te afios y deberían saber leer y escribir, además de tener buena 

conducta ••• Despu~s de ser escogidos ee les dotaba de un curso 

Normal y cuando obten!an su aprobaci6n y diploma, se lee permi

tía regresar a su lugar de origen para que abrieran o escogie

ran una escuela donde iniciaran sus labores. 11 (11) 

Grande e importante era la labor que estaba haciendo la 

Compafl{a Lanoasteriana en favor de la eduoaci6n elemental. en 

la Repáblica Mexicana, recibiendo por éste motivo el visto bu!, 

no del gobierno de nuestro pa1e para que continuara con su o

bra, que empez6 a ditundirse en algunos Bstados de la Repdbl! 

oa, por lo cual se le di6 una eubvenci6n en dinero, para que 

siguiera sus trabajos en bien de los habitantes de M~xico. 

Sin embargo para estas fechas e igual que en la Colonia, 

loa educadores seguían formando hombres con espíritus d6cilee, 

respetuosos de sus dirigentes, que no sab!an enfrentarse a los 

problemas que la vida cotidiana les presentabaJ individuos que 

no podrían distinguir entre sus derechos y obligaciones, "era 

una educaci6n fan,tica y religiosa." (12) Y adn así se perci

bía que en los nifios y padres de familia existía el deseo de 

estudiar, que las trabas que había para realizar la educaci6n 

elemental. habían desaparecido. 

"El 21 de mayo de 1825, Guadalupe Victoria inform6 a la 

(11) Abraham Castellanos. Asuntos de metodología general rela
cionados con la escuela primaria. México, Librería de la viuda 
de Ch. Bouret, 1912, P• 35-37. 
(l?) Escuelas laicas: textos y documentos. M6Y.ico, Et1presas E
ditoriales, s. A., 1948 (serie El liberalismo mexicano en pen
samiento y acci6n, 7), p. 47. 
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Cámara sobre la crenci6n de una junta para formar un proyecto 

grandioso de enseñanza pdblica." (13) Pero desafortunadamente 

s6lo qued6 en eso, un gran proyecto de enseñanza pdblica que 

no pudo llevarse a la práctica. 

11En diciembre de 1830 el Gobierno General de Bustamante se 

quej6 por no tener noticias sobre el ndmero de escuelas de ins

trucci6n primaria en el Distrito y Territorios, as! pdblicas c& 

mo particulares, por más que las hab!a pedido." (14) 

Quizás a nosotros ~ato nos parezca raro, que siendo tan P& 

ca la poblaci6n se careciera de estadísticas en cuestión de in!!_ 

t:rucción primaria, pero debemos pensar que no hab!a una Secret!_ 

ría de F.ducaci6n que controlara cada una de las escuelas y su !!. 

bicación, por lo cual se desconocía la cantidad de escuelas que 

existían y lo que se enseñaba en ellas. 

Infl.uenciados por Jos~ lllar!a Luis lora, un grupo de perso

nas entre quienes se contaba a Miguel Ramos Arizpe, Lorenzo de 

Zavala, ~cisco Garc!a Salinas y Valent!n G6mez Parías, lleg~ 

ron a la conclusión de que "el gobierno debía intervenir en la 

educación con un sentido de libertad y no mediante el hecho de 

inculcar supersticiones y fanatismos; y como la primera educa

ci6n es básica, porque deja huella en el hombre del mañana, la 

inetrucci6n elemental tenía que estar controlada por el Estado, 

mediante reglamentaciones políticas, ideoldgicas y morales." 

(15) 

(13) Antonio Barbosa Heldt, Oo. cit. p. 27. 
(14) Memoria •• , al Congreso de la Uni6n ••• 1896-1900. Qp. cit. 
p. x. 
(15) Leopoldo Zea. Del liberaliEmo a ln Revolución en la F.du
cación Mexicana. l'iíbico, Instituto de Estudios Históricos de 
la Revolución Mexicana, S.E.P., 1963, p. 67-68. 
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Este grupo de liberales de 183.3 querfo que se enseiiaru a 

los niños en qué consistía la libertad, purfl que di sfruturan 

de ella; que se lea educara para tener ciufü1danos nl servicio 

del futuro y no como sucedía hasta esos momentos, que se est~ 

ban .formando hombres para sostener el pasado, individuos qua 

obstaculizaban y combatían las libertades y no permitían el 

progreso de la naci6n. 

"El vice-presidente Don Valentín G6mez Farías, por decr2, 

to del lo. de octubre de 1833, autoriz6 al gobierno para arr2, 

glar radicalmente la enseñanza pdblica en todos sus ramos en 

el Distrito y Territorios Federales ••• " (16) 

Con ~ato se quería establecer una educaci6n fuera de lo 

normal, opuesta a loa viejos intereses,cuyos representantes h~ 

b!an sido hasta ahora los encargados de impartir una instruc

ci6n que los justificaba ante los ojos de las clases privile

giadas en México. 

"El 19 de diciembre de 1833, por un nuevo decreto, se da!!_ 

tinaba la escuela de primeras letras creada en el establecimieu 

to de estudios ideol6gioos, exclusivamente a la enseñanza de a~ 

tesanoe adultos, maestros, oficiales y aprendices ••• con éste 

mismo f!n se destin6 la Escuela Lancasteriana y de la Pilantro

p!a, establecida en al ex-convento de Betlemitas ••• y el 20 de 

abril de 1834 se reglamentaron loe estudios de loe estc1bleci

mientos recientemente oreados ••• 11 (17) 

Grandes eran los planee de loa liberales en materia de in!!_ 

(16) Memoria •• , al Con&eso de la Uni6n ••• 1896-1900. Op. cit. 
P• XV. 
(17) Ibidem, P• XVII. 
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tiucci6n públicu, sobre todo en lo referente a lu niñez, en 

donde tenínn cifradas ous esperanzas para lograr la evoluoi6n 

del puís, pero no excluían a quienes por diversas razones no 

habían recibido educaci6n en la edad adecuada. 

"El 2 de j'unio de 1834 la Direcci6n General de Instrucci6n 

~blica expidi6 un extenso reglamento general para sistemar esa 

instrucci6n en el Distrito ••• entre las diversas disposiciones 

notables que encierra e'ste reglamento, se encuentran las si

guientes: 109. Habrá una escuela primaria para niBas en los es

tablecimientos de estudios mayores que la Direcci6n General de

signe, con total separación y puerta aparte si fuera posible.-

110. Por regla general habrá en cada parroquia del Distrito u

na escuela costeada por la Dirección General de Instrucción Pt.1 
blica.- 111. Estas escuelas se establecerán por un orden suce

sivo, empezando por las de los pueblos del Distrito, siguiendo 

por las de loe barrios de la ciudad y acabando por las del cea 

tro de la misma en lo posible ••• - 113. Tambi~n se establecer4n 

en orden sucesivo en cada una de las parroquias de todo el Di,!! 

trito, una escuela de primeras letras para niñas ••• " (18) 

En é'.~te afio de 1834 los planes de los liberales en materia 

educativa habían desaparecido. Las fuerzas conservadoras apoya

das en el ejecutivo orientaban nuevamente la 1nstrucci6n de a

cuerdo a sus intereses y aunque teníRn cierto avance en materia 

de establecimientos, su función era retrógrada, porque mante

nían los mismo planes de la educación que pretendía mantener 

inmutable y est~tica la estructura del país. 

(18) Ibidem, p. XVII-XVIII. 



- 18 -

De 1834 a 1837 la irlBtrucci6n ptiblica continu:..;.l:ia penosu

mente su camino y con la derogaci6n del Federalismo y la impla!!, 

taci6n del Centralismo, la educaci6n, como loa demás ramos de 

la administraci6n, también quedó centralizada. 

"En 1841 se ordenó que todos los ~tamientos sostuvie

ran escuelass pero no se pudo realizar tal medida, debido a que 

los Ayuntamientos carecían de fondos suficientes par~ cumplir 

con la empresa y tampoco era posible cobrar un real por af1o a 

cada padre de familia o tutor en pro de la educaoi6n primaria, 

como se había estipulado, porque también esas personas encarg~ 

das de educar a los niBos no contaban con dinero para cumplir 

oon la cuota normalmente." (19) 

Interesante es sin embargo hacer notar que pese a que 

en la pr~ctica casi nada avanzaba la instrucci6n popular, en 

teoría el gobierno no la abandonaba del todo, dando también di~ 

posiciones que, como la referente a las escuelas primarias, tea 

dían a propagar la ilustraci6n en todas las clases sociales, e~ 

peoialmente en las populares. 

El presidente de MISxioo, Antonio López de Santa Anna".,. 

por decreto de 26 de octubre de 1842, erigió la CompaB!a Lan

casteriana en Dirección General de Instrucción Primaria ••• En 

un territorio tan extenso como el nuestro, de topograf!a tan 

especial, con poblaciones tan diseminadas y con ninguno o muy 

pocos y mezquinos medios de oomunicRción, no era posible ••• 

que una corporaci6n obrando s6lo por filantropía y casi sin r~ 

cursos, ejerciera desde el centro la minuciosa vigilancia que 

dem&ndan las escuelas de primeras letras. 

A pesar de las dificultades mencionadas se expidió el re
(19) Ibidem, p. XXII, 
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glamcnto de lu ley quo erigi6 a la Compaít!n Lnncustcrii:mu de 

México en Direcci6n General de la Instrucci6n Prim~rin y en 18 

de agosto de 1843, se di6 una ley para impul ~:ar la instrucci6n 

pdblico. y sobre todo de uniformarlu, bajo un s6lo plan y en tQ. 

da la extensi6n del territorio nacional." (20) 

La instrucci6n primaria continuaba siendo precaria en todo 

México en !!ata época, pero quedaba fuera de toda dude. el aumen

to de escuelas que se hab!a realizado, respecto de las que eXi§. 

t:fon pocos -16:>s atrás en la Rep'l1blica. 

11Para L'iarn..tel Baranda, la educac16n primaria en México era 

todav!a defectuosa por carecer de uniformidad en la doctrina, 

cuanto porque e'sta se impart!a en cada establecimie~to con ent~ 

ra independencia de lo enseñado en los otros. Pero aifu era mds 

grave lo relativo a los métodos, porque éstos no s6lo eran in! 

decuados, sino del todo incompletos y deficientes." (21) 

Esto confirma nuestra opini6n anterior de que la instruc

ci6n primaria era deficiente y no todo era culpa de quienes ha

bían ocupado el poder ejecutivo; de esa situaci6n debemos men

cionar a los mismos mexicanos, manejados por los grupos que tr! 

taban de conservar el pasado, y que ellos contribuían dando la 

sensaci6n de que no les interesaba el futuro. 

Pero si hemos de ser claros en el aspecto educativo, tam

bi~n debemos mencionar que "había habido algún progreso, puesto 

que en las escuelas est~blecidas por la Direcci6n se extendi6 

la enser1anza, ya no limitándose s6lo a los primeros rudimcn

(20) Ibidem, p. XXIV. 
(21) Rafael Carrasco Puente. Dato~ hist6ricos e iconografía de 
la educaci6n en ff.éxico. Máxico, Talleres ~ráficos del Departa
mento de Divulgaoi6n de la s.E.P., 1960, p. 227-228. 
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ton, como en un principio, flino estrcbleci6ndose clases de Re

lil\iÓn, Matemáticas, Historia y otros varios ramos importan

tes, que engalanaban ln instrucción y se extendían a todos los 

conocimientos de que son ffilCeptibles las tiernas almas de los 

niños, y el filántropo Vidal Alcocer fundó la célebre Sociedad 

de Beneficencia para la educación y amparo de la niffez deeva-

lida.,. 

Digno de notarse es aquí el contraste que ofrecían loe e~ 

tudios que se hacían en los conventos con los de las escuelas 

oficiales, á pesar de que e'stas distaban mucho todavía de lle

gar a la altura deseada; pues en los referidos conventos se h!!:, 

bía llegado al último grado de decadencia no quedando ••• sino 

el recuerdo de sus pasadas glorias." (22) 

Esta realidad, sin embargo, no era apreciada por las cl~ 

ses privilegiadas de ~xico, quienes continuaban enviando a sus 

hijos a recibir la instrucción primaria a recintos que no fue

sen del gobierno aunque su educación se estancara, porque la m!!!:. 

yor!a de las veces dicha instrucción en poco o nada lee ayudaba 

a desenvolverse durante su vida adulta. 

"• •• El jefe de la Nación, que aspiraba a su engrandecimien, 

to atendió la instrucción primaria ••• Las escuelas se fueron 

multiplicando por todas partes, y el Ayuntamiento más infeliz, 

se creía establecido pare. sostener y fomentar una escuela. Es

ta era una tendencia general que sólo necesitaba orden y un im

pulso uniforme para aumentar sus establecimientos, y e'eto se 

propuso el Ejecutivo con la creación de la Junta Directiva de 

Instrucción Primaria, que ha hecho que el sistema de Lancaster 

(22) Memoria ••• al Congreso de la Unión ••• 1896-1900. Op. cit. 
P• XXIV-XXV. 
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se propague, hu creado por s:!. misma escuelas gratuitas ••• y lQ 

gró que ol gobierno crease una pensi6n con que poder atender a 

la completa organizaci6n de la enseñanza en toda la República 

••• Las escuelas que existían en todo el país ya eran numero

sas, en especial las establecidas por la Dirección de Instruc

ción ••• 11 (23) 

Sin embargo, continuaban haciendo falta cada d:!.as más loa 

profesores, las personas capacitadas para proporcionarle a.J. ni 

flo los elementos para enfrentar mejor la realidad social.; a ei 

to debemos agregar, la fa.J. ta de un programa iinico en que se b~ 

sara la educación elemental.. 

11La Compañía Lancasteriana terminó sus trabajos como Di

rectora de Instrucción Primaria el 2 de diciembre de 1845, vo~ 

viendo a tener su antiguo caracter de sociedad netamente popu

lar sostenida por las contribuciones v~luntariae de BUs socios 

y por una subvención de trescientos pesos mensuales con que la 

auxiliaba el gobierno, obtenida de un impuesto especial á la 

introducci6n del pulque, y que podr:!.a invertirla en el objeto 

de BU institución; dej6 en funciones ciento seis escuelas pri

marias, con cinco mil ochocientos cuarenta y siete alumnos; es 

tableci6 un plan para fundar una escuela normal y publicar car, 

tillas y libros de texto elementales ••• y en 1846 la referida 

compañía sostenía dos escuelas de niños con una asistencia me

dia de poco más de quinientos alullll'los, dos de niñas con una a

sistencia media de trescientas alumnas, una de hombres y otra 

de mujeres en la carcel de la ax-acordada y una nocturna de a-

(23) Memoria del Secretario de Estado y del Despacho de~
cia & Instrucci6n Pliblica, leída a las Cámaras del Cone¡reso 
Nacional de la Hepdblica Mexicana ei1 Enero de 1844. México, 
impreso por Ignacio Cumplido, 1844, p. 46-47. 
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dultos que suspendía en la estaci6n de aguas." (24) 

Tenemos que reconocer la gran obra filantrópica que hasta 

~stoe momentos estaba haciendo la Compail!a Lanoaeteriana en f~ 

vor de la instrucci6n primaria~ la oual difundi6 no s6lo en el 

Distrito, sino en varios Estados de la República, creando loo~ 

les para ello a pesar de la situaci6n eoon6mioa, política y s~ 

cial que vivía el país. 

"Por medio de inventario las compailías lanoasterianas, e!l 

tragaron todos los libros, papeles, útiles, 111Uebles y enseres 

pertenecientes a los establecimientos que hab!an estado a eu 

cargo dotado con fondos públicos, aoompailados de una noticia 

circunstanciada de las escuelas que existtan,número d9 alumnos 

y edificios que ocupaban e:qremndose si son públicos o loe tie

nen arrendados ••• "(25) 

Si bien no es tema de éste trabaj.o el estudio de las es

cuelas lanoasterianas, pueden ooneul.tarse al respecto obras 

oomor "Sistema de enseaanza !llltua, para las escuelas de pri

merae letras de los Estados de la República Megicana por la 

Compaa!a Lancaeteriana¡ Breve noticia de la erecci6n, prosre

pos y estado actual de la Compail!a Lancaeteriana de Jl&xico; 

Las escuelas lanoasterianas en la ciudad de 16xico. 1822-1842. 

(24) Memoria ••• al Congreso de la Uni6n ••• 1896-1900. Op. cit. 
P• XXVII-XXVIII. 
(25) lanuel Dublán, y Jos6 M. Lozano. Legislación mexicana o 
oolecci6n completa de las dispoei~ionee legislativas expedidas 
desde la independencia dela República, 1843-1B50.M6xico, Im
prenta del Comercio, 1876-1904 v. V, p. 94. 
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En Historia mexicana; etc," (26) 

El gobierno de Santa Anna no pudo llevar a cabo la centra

lización de la instrucción ptiblica y "con el restableoimiento 

del Federalismo en México, el Sr, Lafragua en la Memoria del 

Ministerio de Relaciones Interiores y Exteriores que presentó 

al Congreso en 14 de diciembre de 1846, estubleció el 23 de o~ 

tubre de ese mismo año que la instrucción pdblica era devuelta 

a los Estados, conforme al nuevo sistema político que regía 

en el pa!s ••• se pudo notar entonces hasta donde era deficien

te la instrucci6n oficial tanto primaria como secundaria y su

periores, as! en la capital como en el resto de la Repliblica." 

(27) 

La falta absoluta de fondos suficientes para la instruc

ción, as! como el desorden de programas, sobre todo en alBUllos 

seminarios y colegios de religiosos, aunado a la decadencia 

completa en algunos de los establecimientos oficiales, lleva

ban a la educaci6n a la deficiencia, al retroceso, pero no a 

su exterminio, y prueba de esto es que "en 1851 el Ayuntamiento 

de M6xico sostenía cuatro escuelas de niffas y daba doscientos 

pesos mensuales a la Compañ!a Lancasteriana ••• Además hab!a en 

todo el Distrito ciento cincuenta y seis escuelas primarias de 

las que cincuenta y nueve eran gratuitas y a ellas concurrían 

(26) Sistema de enseflanza mutua, para las escuelas de primeras 
letras de loe Estados de la Re áblica Me !cana or la Co a.H!a 
Lancasteriana. Megico, reimpreso por Agustín Guiol, l 33.; Jo
sé Mar!a Lafragua, Breve noticia de la erecci6n, progresos y 
estado actual de la Compañía Lancasteriana de México. México, 
Tipograf!a de Rafael, 1853.; "Las escuelas lancasterianas en la 
ciudad de México" 1822-1842. Iih Historia mexicana. léxico, Kl. 
Colegio de M6xico, 1973, No. 88. · 
(27) Memoria ••• al Congreso de la Uni6n ••• 1896-1900. ~CU:!· 
p. XXVI-XXVII. 
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siete mil setecientos ochenta y un alumnos¡ pero lo anterior no 

era todo, la práctica efectiva de la libertad de enseñanza ha

bía hecho surgir baste.ntes establecimientos particulares, los 

cuales no se limitaban a las primeras letr.as, sino que amplia

ron los ramos de su educaoi6n a materias que lindaban con la 

instrucoi6n secundaria , .. (28) Aquí tenemos que agregar la obra 

de la Sociedad de Beneficencia para la educaci6n y amparo de la 

niñez desvali·da· en favor de la inatrucci6n y que consistía, ha!!_ 

ta 1852, en "haber establecido veinte escuelas con un total de 

cuatro mil alumnos, •• El gobierno le cedi6 a la Sociedad de Be

neficencia, el veinticinco por ciento de loa derechos de aleaba 

la que pagaba el aguardiente en el Distrito Federal en 1853, 

con lo cual se increment6 la fundaci6n de escuelas a treinta y 

tres,con siete mil niflos de ambos sexos en clase," (29) 

Y si en 1846 se había hablado de lo deficiente de la ins

trucci6n primaria, ahora era todo lo contrario y se estaba cu~ 

pliendo con su objetivo, ya que se construíai1 suficientes es

cuelas para dar cabida a los niffos que deseaban recibir su ed~ 

caci6n elemental. 

"Siendo presidente de la República .Mexicana Antonio L6pez 

de.Santa Anna, decret6 tin Plan General de Estudios el 19 de d~ 

c1emrre de 1854, para que las lecciones impartidas a nivel pr! 

mario fueran de Doctrina Cristiana. Urbanidad. Lectura. Cali

grafía, Las cuatro primeras reglas de la Aritmética. Gramática 

castellana en todas sus partes y conocimientos generales del 

sis-tema de Pesos y Medidas usados comunmente en la naci6n. 

La instrucci6n quedaba dividida en prima.ria
1
soecundaria y 

(28) Ibidem, p. XXX. 
(29) Luis E, Ruiz. Tratado elemental de Peda.gogia. México, Of! 
cina Tipográfic& de la Secretaría de Fomento, p. 238-239. 
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superior de facultades." (30) 

Sin embargo a la dictadura de Santa Anna sobrevino la Re

voluci6n de Ayutla y con el triunfo de ésta, en agosto de 1855, 

los liberales empezaron a derogar toda acci6n que les recorda

ra al dictador y con ello, el Plan General de Estudios de 1854; 

"los constituyentes de 1856 crearon un Estatuto Orgánico Provi

sional de la Repd.blica Mexicana ~ue estableció la libertad de 

ensefianza, siempre y cuando no atacara la moral. Se advirti6 

que era facultad de los gobernadores fomentar la enseftanza pú

blica en todos aus ramos ••• " (31) 

Creo que hasta estos momentos los mismos constituyentes en 

1856 sentían temor por loe alcances que pudiera significar la 

libertad en el campo educativo, hablaron de ella porque era una 

forma de progreso, algo que estaba en contra de los conservado

res, pero era una soluci6n avanzada e inadecuada ante la reali

dad de los mexicanos. "Condenaron cualquier traba que se pusiera 

a la libertad de enseftanza; porque es una de las cuestiones mas 

importantes para los pueblos, y está intimamente ligada con el 

problema social, que debe ser el fín del legislador ••• " (32) 

El radicalismo exigido por Mora es discutido con profun

didad, porque sue ideas no son aceptadas en su plenitud por los 

constituyentes, que legislan como si el país fuese ya una na

ci6n liberal y no como un pa!s que empezaba a realizarse. Al 

discutirse el problema de la libertad de enseñanza se refiri! 

ron a ella como "la libertad que debía tener el educando pa-

(30) Iilemoria ••• al Congreso de la Uni6n ... 1896-1900. Op. cit. 
P• 114. 
(31) Felipe Tena Ram!rez. Le.yes fundamentales de México 1808-
!2.!Z• México, &litcrial Porrda, s. A., 1957, p. 515. 
(32) Ibidem1 p. 713. 
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ra terminar sus estudios en el tiempo que le permitiera su cap~ 

cidad, sin traba alguna respecto a la obligaci6n de hacer los 

mismos en determinado tiempo." (33) 

La discusi6n sobre la libertad de enseñanza sigui6 preoc!!_ 

pando a los constituyentes y a los liberales mexioanos, quie

nes se oponían a que el Estado perdiera el monopolio de la en

señanza y que el clero se apoderara de ella. Tampooo podían 

prohibir al clero que enseñara, porque era estar en oontra de 

la misma Constituci6n; lo único que les quedaba por hacer, se

ría inspeccionar con mayor cuidado la enseñanza que se daba en 

loe colegios p~blicos, as! como en loe particulares. 

Los mismos constituyentes "se oponen a que se establezoa 

vigilancia del g~bierno, aunque la recla~ en favor de la mo

ral ••• pues no puede haber agentes de policía que vigilen la 

libertad de enseñanza porque no e6lo en las cátedras se ense

ña, eino que enseñan tambi6n los amigos, los libros y las ma
dree." (34) 

Desde la dominaci6n eepafiola,el ólero hab!a influido en 

nuestra. sociedad a trav~s de la instrucci6n, porque le ense

ñaba al nido y al hombre mexicano una moral fundada en la ju.!!, 

ticia eterna, es decir, en la obediencia a la iglesia o-at6li

ca, en la violaci6n de las leyes de la naturaleza, y a desob~ 

decer por derecho divino las leyes humanas. Esta era la educ~ 

ci6n que impart!e el clero y se tenía que terminar con ella, 

no por medios coercitivos, sino con la misma libertad que se 

hab!a establecido en la instrucci6n, la cual haría que las e!!. 

(33) Prancisco Zarco. Historia del Oopgreso Extraordinario 
Constituyente (1856-1857). M6xico, EL Colegio de México, 1956, 
P• 713-724. 
(34) Ibidem, p. 725. 
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cuelas del clero buscaran el nivel de la ciencia y dejaran de 

predicar y ser el dogma antiliberal. 

Para algunos liberales lo mejor en esos momentos era lo

grar que los nifios mexicanos recibieran la instrucci6n por Pª!: 

te del Estado y se le arrebatara a la iglesia toda iniciativa 

educativa, inclusive prohibi6ndole esta actividad, porque si 

se dejaba a loe educandos elegir el tipo de inetrucci6n a re

cibir, la dominaci6n ideol6gica tan largo tiempo sostenida da

ría como resultado la destzucci6n de la misma libertad, Se pe!! 

saba que los mexicanos todab!a carecían de la preparaci6n para 

elegir su tipo de instrucci6n y por ello primero tenían que ser 

educados ya no con su consentimiento, sino con la imposici6n 

del Estado, 

Pero el desprecio que sentían algunos libentlee y const! 

tuyentes hacia la forma de educar del clero, loe llevaba a la 

incomprensi6n, al no entendimiento de que loe mexicanos tenían 

la libertad de educarse de acuerdo con sus ideas y orientacio

nes; o que los padree podrían instruir a sus hijos sin subord! 

narse al Estado, porque áete venía a ser s6lo un protector, un 

representante de la voluntad de sus ciudadanos que tenia el d~ 

recho de intervenir en los niffoe, cuando tl"etoe careciesen de 

medios para educarse. 

Tan era as:! que "el 3 de mayo de 1856 el presidente Como!!_ 

fort expidi6 la L.ey Organo Provisional de la República Mexi

cana, que consagraba la libertad de la enseffanza privada, ade

lant~ndoee a la Constituci6n de 1857, que establecía en su ar

ticulo 3o. la libertad t!e enseñanza." (35) 

(35) Antonio Barbosa Heldt. Op. cit. p. 27. 
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Con el establecimiento de la libertad de enseñanza se da

ba un grWl paso en la política educl.1.tivu, porque los nilfos se 

podrían instruir en las escuelas del Estudo, Ayuntamiento, el~ 

ro o particulares, y además recibirían la instrucci6n que los 

padres consideraran conveniente, incluso religiosa, en el ho

gar, a pesar de que "el Estado prohibía que se enseñara algu

na religi6n a los educandos en las escuelas piS.blicas y priva

das, lo cual atentaba contra la personalidad de cada cual y la 

de las familias ••• " (36) 

Lo id6neo en esos momentos hubiera sido quizás convocar a 

una reuni6n de representantes de los maestros de todos los co

legios de México, para determinar un plan, método y textos, con 

los cuales debía instruirse y avanzar en un proceso de unifica

ción de la educaci6n mexicana que tanto venia padeciendo. Pero 

en un país como el nuestro, en donde había continuas co~spira

ciones y pronunciamientos, estall6 una nueva lucha armada, la 

Guerra de 'i'res Afl.os o de Reforma, y con tal situaci6n no fuá PQ. 

sible fij•~ la atención en la enseñanza, que en medio de tantos 

problemas tuvo que ocupar un lugar nmy secundario. 

EL LAICISMO LIBERAL, 

Apenas alcanzado el triunfo liberal en la Guerra de Tres 

Af'ios, "Benito Juárez en su calidad de presidente de la RepiS.bli

ca Mexicana promulg6 un decreto, en febrero de 1861 para indi

car quea el despacho de todos los negocios de la instrucci6n 

p~blica, primaria, secundaria y profesional, dependería en lo 

sucesivo del Ministerio de Justicia e Instrucci6n Pública. 11 (37) 

(36) Ezequiel A. Chávez, Las cuatro grandes crisis de la educa
ci6n en ~xico. México, Asociaci6n Civil "Ezequiel A. Chávez". 
1967, P• 47. 
(37) Manuel Dublán y José M. Lozano. Op. cit. 1861-1866, IX, 

1878, p. 150. 
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Pensaría Juárez unificar la instrucci6n mexicana o contr.Q. 

larla, s6lo el tiempo nos daría la respuesta para verlo y sa

berlo; lo '1nico real era que el gobierno se interesaba por la 

educaci6n, probablemente al ir tomando conciencia de au aband.Q. 

no y estancamiento o por el anhelo de verla llegar a todos loa 

nifios de la Repdblica a pesar de las trabas que siempre sallan 

a B\.t paso. 

Todavía no pasaban dos meses de la promulgaci6n del decr~ 

to de Juárez, cuando "el 15 de abril del mismo año, 1861, se 

di6 a conocer la Ley de Instrucci6n de acüerdo a la cual; la 

instrucci6n primaria en el Distrito Federal y Territorios, es 

un servicio p~blico y se le organiza conforme al inter~e social 

y quedaba bajo la inspecci6n del Gobierno Federal, el que abr! 

rá escuelas para nifios de ambos sexos y una para sordo-mudos y 

auxiliar' con eue fondos las que sostengan por sociedades de b~ 

nefioencia y por las municipales, a efecto de que se sujeten t.2, 

dos al presente plan de estudios • .Además, a las materias de in!!, 

truoci6n primaria del Plan General de Estudios de 1854 se le a

gregaron la moral, la lectura de las leyes fundamentales, el 

canto, así como la costurH y el bordado en las escuelas para 

niñas, y desaparecian la doctrina cristiana y la urbanidad. im 

eáta forma la instrucoi6n primaria elemental comprendía lo si

guientes 

V.oral. Lectura. Lectura de la Leyes F\lndamentales. Escri

tura. Elementos de Gramática castellana. Aritmática. Sistema 

legal de p·eaos y m,edidas. Canto. Costura y bordado en les es

cuelas para niñas. 

En el artículo cuarto se define lo que es la enseflanza 

primRria elemental, y en el quinto lo que debía ser unn escue-
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la norrnal para la formac16n de maestros. Desde entonces la e

ducaci6n organizada, orientada por los reformadores de 1833, 
deja de ser patrimonio de la iglesia para convertirse en una 

funci6n de Estado. 11 (38) 

Nuevamente se hacía sentir la mano de los liberales en 

la instrucci6n primaria, con un sentido hasta cierto punto la! 

co. Se tenían grandes planes para su difusi6n, sobre todo, el 

establecimiento de nuevas escuelas, pero siempre siguiendo el 

Plan General de Estud ioe de 1861, publicado por Ignacio Ram! 

rea, como veremos páginas adelante. 

Sin embargo el Plan General de Estudios de 1861 se vi6 

interrumpido, porque a la sombra de las bayonetas francesas 

se cre6 el r~gimen transitorio del Segundo Imperio Mexicano, 

bajo el gobierno de Maximiliano d'e Ba.bslurgo que no se olvid6 

completamente de la instrucoi6n pública, pues para organizB.!:, 

la "expidi6 la liey de Instruoci6n Wblica del 27 de Diciembre 

de 1865, con la cual se volvieron a integrar los principios 

de religi6n y urbanidad suprimidos en 1861; desaparecieron el 

canto, la lectura de las leyes fundamentales, as! como la co~ 

tura y bordado en las escuelas de niñas. 

En el Artículo tercero se declaraba que la instrucci6n 

primaria sería obligatoria, dejando a las autoridades locales 

la responsabilidad de velar porque los padres o tutores envi~ 

ran a sus hijos desde la edad de los cinco años a las eeoue

las primarias públicas. 

(38) Raúl Mejía ZúHiga. Raíces educativas de la Reforma. Me
xioo, Instituto de Estudios Hist6ricos de la Revoluci6n Mex! 
cana, s.E.P., 1963, p. 135-137. 
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En el artículo cuarto se estableci6 la primaria gratui

ta para los que no tuviesen la posibilidad de pagar la cuota 

mensual de un paso por niffo. 

Tambi~n se estatuía que loa Ayuntamientos vigilaran las 

escuelas primarias públicas y quedaran sujetos a la Direcci6n 

del Ministerio de Inetrucci6n Pt1blica, ejerciendo sus funcio

nes por medio de los llamados prefectos. 

Esta ley enoontr6 poco favor en el pueblo ••• porque su

primi6 en todos los establecimientos públicos, lae plazas de 

capellanes y sacristanes, e introdujo el principio de la to

lerancia religiosa respecto de los alumnos ••• " (39) 

Pero la mencionada ley no sac6 a la instrucci6n primaria 

del lugar de postraci6n en que se encontraba hacía tiempo1 pue~ 

to que ninguna ley por sí misma podría modificar una situci6n 

concreta en la realidad, Menos aun cuando, por otra parte, el 

estado de insurrecci6n general del país, era n.i.y poco propi

cio para obtener progresos reales en materia de educaci6n. 

Con la ejecuci6n de Ma.ximiliano de Habsburgo el 19 de j~ 

nio de 1867, parecía que concluían los eueffos conservadores 

de mantener a M~xico dentro de una organizaci6n social y po

lítica semejante a la que se había vivido durante la domina

oi6n espaffola. Los liberales que militaban en las filas rep~ 

blicanas pensaron que tenían en esos momentos los elementos 

necesarios para hacer de la República Mexicana una naci6n a 

la altura de las del mundo moderno; pero el principal probl! 

(39) .Memoria ••• el Congreso de la Uni6n ••• 1896-1900. Op. cit. 
p. 98-99. 
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ma que viv!an, era el de formar a la generación que hab!a de 

realizar los anhelos de modernidad. La lucha por el poder ha

b!a impedido la realización de un programa educativo, as! como 

muchos otros programas que sólo hab!an quedado a manera de ide~ 

les, en artículos constitucionales o legislaciones especiales. 

Ahora con el triunfo a su favor, los liberales ve!an la necesl 

dad de iniciar la elaboración del programa que sobre educación 

hacía falta. 

"Apenas vencida la intervención francesa, D!az Covarru

bias emprendió bajo la influencia de Gabino Barreda, la tarea 

de organizar la educación páblica conforme a las ideas moder

nas" (40). Desde luego el propio Poder Ejecutivo puso aten

ción especial en la instrucción pliblica ya que "Benito Juá

rez, conciente de su deber en materia educativa, procedió a 

restablecer los antiguos colegios nombrándoles sus directo

res, prorrogó a los alunmos el tiempo neoesario para que re

sarciesen el perdido y a reorganizar las oficinas que recaud~ 

ban los fondos de la instrucción páblica. Poco después llama

ba a Gabino Barreda para que formara parte de una comisión eu_ 

cargada de redactar un plan de reorganización educativa, y con 

sus ideas orientara a la educación sobre caminos más firmes 

que loe puramente abstractos de las declaraciones liberales." 

(41) 

¿Pensaría Juárez que el positivismo era la doctrina más 

adecuada a la nueva situación del pe.is? 

(40) Lorenzo Plrez Castro. D!az Covarrubias y la instrucción 
p11blica en !lláxico. México, Talleres Gráficos de la Nación, 1933, 
P• 5. 
(41) Memoria ••• al Congreso de la Unión ••• 1896-1900. Qp. cit. 
P• 99. 
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En estos días Juárez pens6 llevar a la práctica el esta

blecimiento de una e~cuela para niBos sordo-mudos, idea que no 

hab!a podido realizar desde abril de 1861, por la llegada de 

Maximiliano de Austria a M~xico, quien apropiándose de au de

seo "fund6 en el antiguo colegio de San Gregorio una escuela que 

se limit6 a la enseffanza de algunos niHos sordo-mudos de la ca

pit&l. A la ca!da del segundo imperio mexicano, Juárez vieit6 

la escuela y convencido de su gran utilidad, orden6 una espe

cial protecci6n, traelad~ndola al antiguo convento de Corpus 

Ohristi ••• y por ley del 28 de noviembre de 1867 se eneefi6 todo 

el sistema de instrucci6n de los sordo-mudos a los niños y per

sonas que deseaban aprenderlo, habiendo quedado así constituida 

en una verdadera escuela normal de profesores." (42) 

Esta fue sin duda una gran obra dentro de la inetrucci6n 

pdblica, porque se logr6 la atenci6n hacia un problema que en

tre los eordo-11D.1dos mexicanos parecía no tener soluci6n; pocos 

o casi nadie se habían fijado en ellos y tuvo que darse el in

ter~s üel Ejecutivo para avanzar en el intento de resolver e

sa si tuaci6n. 

"Como ministro de Justicia e Instrucci6n l'l1blica nombr6 

Juárez a don Antonio Mart!nez de Castro, y ~ate constituy6 u

na comisi6n que, encabezada por el Dr. don Gabino Barreda y fo~ 

mada por don Francisco y don Jos~ D!az Covarrubias, don Pedro 

Contreras El.izalde, el Dr. don Ignacio Al varado y don Eulalio 

Hada Ortega, formul6 la Ley orgánica de Instrucoi6n Pdblica 

(42) Memoria gue el Secretario de Estado y del Despacho de Jus
ticia ~ Instxuoci6n f\1blica presenta al Congreso de la Uni6n en 
Marzo de 1868. México, Imprenta del Gobierno en Palacio, 1868, 
p. 54-55. 
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expedida el 2 de diciembre de 1867, en la cual se previno que 

la. educaci6n primaria impartida por el Estado fuera obligato

ria y gratuita, u la vez que se suprimía toda educaci6n reli

giosa en las escuelas del gobierno, con lo que se las hizo la1 

cas." (43) 

Nuevamente la orientación ideol6gica de la educaci6n cam

bi6, sobre todo por los principios del liberalismo, en lo que 

se refería a la cuesti6n religiosa que desapareci6 de la ens~ 

fianza, entrando la instrucci6n páblica en una nueva etapa de

bido al impulso del gobierno republicano. 

"También se establecía en la ley: conceder atención pre

ferente a la instrucción primaria creando buenos profesores; 

introducir reformas indispensables en la educuoión de la mu

jer; completar la instrucci6n popular, reetubleciendo la Es

cuela de Artes y Oficios; mejorar la condición del profesor~ 

do como elemento eficaz de progreso en la enseñanza, y exteu 

der ésta a materias poco o nada cultivadas hasta entonces ••• 

quedando los ramos de instrucción elemental. en el Distrito F~ 

deral de la siguiente forrnai 

Lectura. Escriturá. Gramática castellana, estilo e·pisto

lar. Aritmética. Sistema Métrico Decimal. Rudimentos de Físi

ca, de Artes, fundados en la Química y Mecánica práctica (Mo

vimientos y engranajes). Dibujo lineal. Moral. Urbanidad y No 

ciones de Derecho Constitucional. Rudimentos de Historia y GeQ. 

grafía, especial.mente de .México." (44) 

(43) Ezequiel A. Chávez. Ensayos hist6ricos de México. México, 
Editorial. Jus, 1958, v. III, p. 135. 
(44) Memoria ••• al Congreso de la Uni6n ••• 1896-1900. Op. 'oit, 
p. XXXIV-XXXV. 



- 35 -

En 1833 se había publicado como ley el plan de estudios 

propuesto por Jos~ María Luis Mora, inspirado en unos ensayos 

que sobre educacidn ee hab!an hecho en Alemania. Por e~te plan 

se destruyeron varios de loe antiguos colegios de educaci6n 

superior y se organizaron escuelao especiales para enseffar lae . . 
diversas ciencias. El. partido reaccionario protestd contra t~ 

das éstas innovaciones que ore!~ peligrosas, hasta lograr de

rribarlos; quedando sepultado el plan en las ruinas del go

bierl'lo reformador de 1833, para renacer en 1861 con el plan 

que publiod Ignacio Ram!rez el 15 de abril y que fue tempo

ralmente sepultado por el espíritu de privilegio y de exolu. 

sivismo de 1833. Ahora la ley del 2 de diciembre de 1867, de! 

pu~s del definitivo triunfo liberal, revivía los postulados 

de 1833 y 1861, pero ya no sería posible suspenderlo sin que 

surgiera un grave trastorno en la Rep~blica llexicana. 

El laicismo propuesto por Mora en 1833 se fortaleo!a al 

declararse la educaci6n primaria gratuita y obligatoria, pero 

seguía laciendo falta un organismo que reglamentara y se hici~ 

ra cargo de la inetrucoi6n elementAl, para proponerle al go

bierno medidas convenientes eobre libros de texto, autoriza

ci6n de maestros, cumplimientos de reglamentos, exámenes, etc. 

Josij D!az Covarrubias nos hablaba sobre e'ste mismo pro

blema educacional y como soluci6n "quería que las escuelas pr! 

madas dependieran directamente de los l\lnicipioe y no de loe 

Estados, como venía sucediendo ••• y hacía falta lo más esen

cial, una escuela normal para que planeara y formara profesg_ 

rea, y aunque en el art!oulo diecisiete de la ley del 2 de di

ciembre de 1867 se decía que en .la escuela Normal se ensei'ia

r!an los diTersoe m4todoe de eneefianza y ln comparaci6n de eus 

respectivas ventajas e inconvenientes ••• no se ded:l.caba ningdn 
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edificio para laborar." (45) 

A pesar de ln carencia de una escuela Normal, de un org! 

niemo revisor de la instrucci6n primaria en todos aue niveles 

1 para todo el país, y de la falta de unificaci6n de los pla

nes de educaci6n elemental, el gobierno continuaba impulslhtd~ 

la, protegi~ndola y esperando respuesta de los mexicanos para 

que no cayera nuevamente en manos del clero. 

Antes de que concluyera el a.i'!.o de 1867 todos loe establ~ 

cimientos educativos hicieron sus exámenes anuales como si no 

hubiese habido ninguna interrupci6n y "apareci6 el Reglamento 

de la ley de 1867 en que de acuerdo a las ideas de Gabino Ba

rreda se impusieron sanciones a los que no cumplieran con la 

obligatoriedad de dar a sus hijos la inetrucci6n primaria, Tam 
bi&n se establec16 la asistencia a la escueJ1 primaria desde 

los cinco a.i'!.os,debi&ndoee observar las siguientes provenoio-

neas 

ARTICULO 50.1 

lo. Se distribuirlhi semanariamente pequeños premios en

tre loe niños que hubieren asistido con puntualidad a las cl! 

ses. 

20. Be dará cada tres meses a los que se hubieren disti!!, 

guido durante Efste tiempo por au puntualidad y aplicaci6n al

gdn distintivo honorífico. 

3o. Se dará anual.mente a los niños que en el año se ha

yan distinguido entre todos los de la escuela por eu aplica

ci6n y aprovechamiento,un diploma que les sirva de título p~ 

ra poder entrar al sorteo que anualmente hará la junta direc

tiva de dos lugares de grraoia, a elecci6n de los agraciados 

en la 3scuela preparatoria o en la de Artes y Oficios. 

(45) Ibidem, p. 116. 
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ARTICULO 60.: Nadie podrá gozar en lo eucesivo sueldo de 

los fondos pdblicos, sin hacer constar al obtener el empleo re~ 

pectivo y deapu~a cada seis meses, que sus hijos han adquirido 

o están adquiriendo la inatrucci6n primaria. 

ARTICULO 7o.s Todo el que para ejercer su oficio o prof~ 

si6n necesitare conforme a las leyes, patente, libreta, etc., 

expedida por alguna autoridad, estará sujeto a las mismas o

bligaciones de que habla el articulo anterior." (46) 

aon &ato la instrucci6n primaria se trataba de poner al 

alcance de todos, pero no encomendada a la volun~ad paternal, 

tantas veces d&bil para cumplir con una obligaci6n, sino al 

amparo de la ley. 

"Todas las clases sociales necesitaban instruirse, por

que todas tienen igual participio en el goce de los derechos 

aoci alee, civiles y poUtioos ••• y por la importancia de la 

:lnetrucci6n pdblica el gobierno ha hecho grandes esfuerzos P!. 

ra darle en el Distrito una organizaci6n adecuada a las nece

sidades del país y conforme con los progresos del siglo ••• La 

capital de Máxico ea y será por mucho tiempo el gran centro 

civilizador de la Repdblica y sus escuelas están abiertas a 

todos los ciudadanos del pa!s • 

••• No hay duda en que mientras más se generalice la in~ 

trucci6n y sean más perfectos los m&todos de enseñanza, mas 

fácilmente se destruirán esos elementos de perturbaci6n so

cial que tienen su origen en la ignorancia absoluta, o en u

na ciencia a medias limitada a unos cuantos. Y como el gobie~ 

(46) Ibidem, P• XX.XIV-XXXV. 
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no está convencido de que si hemos de ser real.mente libres, ha 

de ser levantando la libertad sobre la base del orden; s6lo de 

espíritus ilustrados pueden venir el orden y la libertad ••• " 

(47) 

· El EJ>bierno esperaba la cooperaci6n de los mexicanos pa

ra continuar con ésta obra que creía seria del provecho de t~ 

da la Rep~blica, 

"En 1669 el f!,bbierno le concedi6 a la c.ompaftia Lanca11t!, 

riana ••• disponer de los r'ditos de capitales basta por valor· 

de cincuenta mil pesos, de loe que babia administrado el cle

ro." (48) 

Esta seria la dltima concea16n que el aobierno baria a la 

aompai'iia Lancasteriena para que la dedicara a la eduoac16n e

lementa.l porque "el 15 de mayo de 1869 ae di6 a conocer una 

léy que dispuso que hubiese en el Distrito Pederal costeadas 

por loe fondos JtmioipaJ.es el nmnero de eseuelae de i'nstruo

ci6n primaria de nifios y niffae, que exigiese BU poblaoi6n y 

sus necesidades. Además de las escuelas c¡ue ya babia y de las 

que dependían de la Oompaf1ia Lancasteriana, se crearon cuatro 

escuelas de niHos y cuatro de niftae, una de adultos varones y 

otra de mujeres, sostenidas por la Tesorer!a General de la N~ 

ci6n, y oonserv6 ampliando la ~bvenci6n que se daba á las C! 

torce escuelas dependientes de la Sociedad de Beneficencia ••• 

Cre6 tambi~n la Junta Directiva de Inetrucci6n Primaria y Se

cundaria del Distrito, prohibi6 la incorporaci6n a las escue-

(47) Memoria ••• al Congreso de la Uni6n en Marzo de 1868. º11·ait •. 
p, 42-43. 
(48) Memoria ... al Congreso de la Uni6n ••• 1888-1892 • .Qe..:_,..ill. 
P• XXV. 
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las nacionales, de los establecimientos particulares de ense

fia.nza y consign6 en su artículo 60. el principio de la ins

trucción primaria obligatoria ••• desde los cinco a.i'ios, desi& 

nando las materias que debían estudiarse en las escuelas ••• 

Artículo 3o. En las escuelas primarias de niños del Dis

tri to, costeadas enteramente por la Naci6n, se eneeffarían por 

lo menos, estos ramos: 

Lectura. Escritura • .Elementos de Gramática castellana. 

Aritm~tica. Sistema ~trico Decimal. Principios de Dibujo. ~ 

dimentos de Geografía principalmente del país. Urbanidad. Hi

giene y Moral práctica." (49) 

Sin ser un gran programa educativo, satisfacía las nece

sidades que debían cubrir los niños en edad escolar en ese tiem 

po y sobre todo, servía de base para iniciar la obligatoriedad 

en la inst:rucci6n primaria y que se generalizara en toda la R.!!, 

pdblica Mexicana, porque sin e'sto la educaci6n estaba incompl.!!, 

ta. Además, al decretarse la instrucción primaria obligatoria, 

se establecían en nuestro país los principios por los cuales 

los liberales habían estado luchando en materia de educación 

elemental1 obligatoria, gratuita y laica. Este ú1timo era el 

más difícil de aplicarse, no por eso significaba la orienta

ci6n que el Estado le daba a la educaoicSn, de acuerdo con los 

elemen+os del liberalismo mezclados con el positivismo. 

El plan de estudios de la educaoi6n primaria en 1869 e-

(49) Memoria que presenta Josd Díaz Cova.rrubias, oficial ma
yor y encargado del Despacho de Justicia ~ Instruooi6n Pdbli
ca, al Congreso de la Uni6n. Ootubre de 1870 al 15 de Se"Otiem
bre de 1873. M~xico, Imprenta del Gobierno en Palacio, 1873, 
p. 180-181. 
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ra el siguiento: 

PRIMER ANO. 

l. Español.- Ejercicios de ortografía, de lectura y recitaoi6n. 

2. Aritmática.- Razones y proporciones, regla de tres simple, 

de interés, de sociedad y partici6n. 

3. Escritura.- Repetio16n y perfeccionamiento de este ramo. 

4. Geografía.- Definiciones de Geogratia elemental y de la Ge~ 

grafía Matemática. Topografía general de la tierra, cuad~o 

de loe mares, ialaa, montafias, r!os y paisajes de l$ Amé

rica. 

5. Historia.- Historia de ~rioa. 

6. Nociones de ciencias físicas y de Historia Natural aplica

das a los usos de la vida.- Estudio de los anima.les dom&s

_ticos, de las aves, de los inse.ctoa y de los peces. Reino 

ll:Lneral. 

7. Ingl,s.- Principios de Gramática, lectura y traduoo.i6n. ~ 

mas e improvisaciones. Reoitaci6n de un gran n11Jnero de pa

labra.a, de varios diálogos y de algunas fábulas. 

8. Dibujo.- Geometría práctica y principios del dibujo de or

nato. 

9. 1'1sica.- Conocimiento de los signos musicales, que son ne

cesarios para las primeras lecciones de solfeo. Solfeo de 

lecciones de medidas sencillas y entonaciones fáciles en 11! 

ve de sol, en las tonalidades que no requieren más de tres 

alteraciones, y que los alumnos oantar.dn individualmente, y 

en conjunto unisono. 

Explicaci6n de todos loa signos y sus combinaciones, 4 que 

vaya dando lugar el estudio en el a.i'l.o. 

10. Gimnasia. 
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SEGUNDO Ai~O. 

l. Espaf1ol.- Ejeroioios de ortografía y de recitaci6n. 

2. Aritmética.- Regla de tres oompuesta y de aligaci6n. 

3. Escritura.- Perfeccionamiento de este ramo. 

4. Geografía.- Geografía Física y Política de .México. 

5. Historia.- Historia de Máxico. 

6. Nociones de Ciencias Físicas y de Historia Natural apl.ioadas 

a los usos de la vida • .Antropología, fenómenos m.eteorológi

cos y aléctricos. 

7. Inglés.- Lectura de trozos escogidos. Verbos irregulares. T~ 

mas e improvisaoiones, Loa alumnos aprenderán un gran nWllero 

de palabras. 

8. Dibujo.- Conocimiento de loa cinco órdenes de arquitectura. 

Dibujo de ornato y principios de Dibujo Natural. 

9. Ml1sica.- Continuación del primer afio. 

10. Gimnasia." (50) 

Al ver late plan de eduoaci6n primaria nos damos cuenta de 

la enorme diferencia que haJ. con el de 1867 y llllcho más al comp! 

rarlo con el da 1854 1 en donde todab!a se ensefiaba Doctrina Cri~ 

tiana. Podríamos decir que el plan de educación de 1869 es más 

general que los. que le habían antecedido, porque no se encierra 

en lo exclusivamente nacional, ahora ya se abarcaba por lo me

nos el conocimiento de lo que es América. No cabía duda que tan

to la instrucción como el país iban evolucionando a pesar de tau 

tos disturbios por lOSq\le atravesaba la Repdblica, com~ eran los 

levantamientos en armas, invasiones, etc. que originaban los 

constantes cambios de gobierno: para confirmar-sus propósitos 

(50) Ibidem, p. 180-183. 
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y respaldar al mencionado plan de educaci6n de 1869, el gobier, 

no de Juárez logr6 que lae eecuelae elemental.ea ee duplicaran; 

además, "por el Reglamento de la Ley Orgánica del 9 de noviee 

bre del mismo afio, ee orden6 que con los fcndos del Ayuntamie!! 

to de la ciudad de México, ee fundaran y sostuvieran escuelas 

primarias para niños y niñas por cada quinientos, setecientos 

d ochocientos habitantes ••• " (5~) 

Con e"sto podemos confirmar que la atenoi6n a los nifioe y 

niñas, en la educaci6n, era la misma, no ee menospreciaba ni 

se señalaban diferencias en cuesti6n de sexo y mu.cho menos en 

eituac16n econ6mica. 

Pero a pesar de la intenci6n de Ju4rez por lograr que la 

educaci6n prima.ria se di:tundiera en beneficio de loe nifios m~ 

xicanos, éstos no acudían a su llama.do, segdn datos del mismo 

gobierno, ni porque se había declarado la obligaci6n de cur

sarla; de un cien por ciento concurrían tm poco llllle de la m! 
tad. José D!az Covarrubiae 1Minietro de Justicia e Jnstrucci6n 

Pdblica, atribuía eéto "a la ineficacia de las sanciones es

tablecidas por el Reglamento de 1869, a la falta de escuela• 

y al desinterés de las clases bajas por dar instrucci6n a eus 

hijos." (52) 

José Díaz Covarrubias debía tener raz6n en sus aprecia

ciones y formular loe juicios que hizo, pero ¿no se tendría 

que haber educado también a los mayores, para que e'étoe tra,! 

mitieran sus conocj.mientos, o supieran escoger lo bueno de lo 

malo y ayudaran a la fonnaci6n de sus hijos? o acaso ¿la lu-

(51) José Díaz Covarrubias. La instrucci6n páblica en México. 
México, Imprentu del Gobierno en Palacio, 1875, p. ixxxv. 
(52) lbidem, p. LXXXIV-LXXXV. 
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cha por el poder entre los liberales contra los conservadores 

no babia hecho desconfiar a los mexicanos hasta el grado de h~ 

cerlos mostrar poco inter6s por la instrucoi6n? Si ésto pasaba 

no debía sorprender a nadie la falta de asistencia de los ni

ños a las escuelas elementales, ni tampoco se tenia que sefia

lar culpables a sus padres, o tutores por no enviarlos, porque 

en e~to también influía la situaci6n econ6mica de la familia. 

Pero el gobierno de Benito Juárez no hacia caso a éstos 

males y en contrapoaici6n, continuaba adelante con su obra ~ 

duoativa fundando más escuelas de instrucci6n primaria y de 

paso logr6 que "la influencia que tenia la Compañia Lancaste

riana en la educaci6n, empezara a decaer en 1870, cuyo siste

ma de enseffanza, excelente al iniciar su labor filantr6pica y 

buena para la economía del pa!e, por.que descansaba en el pril! 

cipio de que loe mismos niños son los maestros de sus compa

fteros, adolecía precisamente de loe inevitables defectos con

siguientes a la inexperiencia y escaso saber de tales profes2 

res, lo que daba por resultado una enseñanz- lenta e imperfe~ 

ta; además Juárez hizo que el Estado sostuviera mejores escu.! 

las primarias. También consisn6 trece mil ciento cuarenta y 

cuatro pesos para cuatro escuelas de niños y otra suma igual 

para cuatro de niñas en la ciudad de Mlxico, sumando ya tree

oientas con una asistencia de cerca 4e veinte mil niños de 

ambos sexos; lo cual ni impldi6 al Ministerio para autorizar 

al Ejecutivo a tomar la cantidad necesaria de las partidas pr.2_ 

supuestales en favor de la educaci6n elemental y arrendar las 

local.idadee donde se establecerían doe escuelas de niños y tree 

de niñas, que se inaugurarían e principios de 1871, y unn es

cuela para ciegos ••• Y para ir formando una estadística de in.! 
tIUcci~n primaria se pidieron noticias a los Estados de la Re-
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pliblica Mexicana." (53) 

El gobierno se percataba de que su preocupaci6n para ha

cer que los niffos recibieran su inetrucci6n primaria, no era 

correspondida y decidi6 actuar de conformidad con la ley, re

solviendo establecer penas a los padres, tutores u otras per

sonas responsables del desinterés de loe educandos por acudir 

a las escuelas primarias, de acuerdo a la prescripci6n de la 

Ley del 15 de mayo de 1869. 

"•••Se quería asegurar el cumplimiento de una disposi

ción, que como la enseffanza obligatoria, es uno de loe debe

res naturales de los padree para con loe hijos (artículos 223 

y 395 da C6digo Civil), al igual que el dar alimen~os ••• La.!. 
ducaci6n primaria ea un derecho de la infancia a recibirla y 

un derecho de la sociedad para exigir que la reciban sus miem

bros, porque la educaci6n p~blica es esencial para la morali

dad y progresos sociales. De establecerse una multa era prec! 

so que &eta no fuese excesiva para que no se biciera ineficaz, 

si por su severidad deja de aplicarse, es necesario también 

proporcionarla a los recursos de los que puedan incurrir a e

lla, un día de sueldo o jornal; el arresto o prisi6n debe a

plicarse cuando hay resistencia del culpable. Es importante que 

el gobierno vigile el cumplimiento de la ley para que no quede 

burlada. 11 (54) 

Con tales medidas era probable que la asistencia de loe 

educandos a las escuelas elementales aumentara, pero no todos 

los niños podrían cumplir con la orden, porque habría padree 

(53) ~Temoria ••• al Congreso de la Uni6n ••• 1870-1873. Op. cit. 
p. XXV-XXVII. 
(54) Ibidem, p. XX. 
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o tutores que necesitarai1 obtener provechos inmed1atos de ellos 

dedicándolos a trabajos productivos que enviarlos a instruirse. 

fu otros caso a, los mismos ni!íos concientes de la si tuaci6n e

con6mica de su familia, preferían cooperar con algún dinero que 

asistir a las escuelas; y en ésto no había pensado el gobier

no porque nunca había hablado de excepciones, y a.demás ¿se con, 

taría con suficientes inspectores que hicieran cumplir la or

den? 

"En la mayor parte de los paises civilizados, la obliga

ci6n ha sido puesta ya en práctica, produciendo resultados a! 
mirableBf el pueblo se ha moralizado; la influencia que cier

tos hombres y ciertas familias habían conquistado sobre las lll!:l:. 

sas ha desaparecido; y los hombres, conociendo mejor su valor 

y sus derechos, se han rehusado a continuar siendo objeto de !. 
nicuas explotaciones por parte de personas que abusan de la ea 
perioridad que da la inteligencia sobre la ignorancia ••• Por 

desgracia, en nuestra Repdblica, en más que en ningdn otro país, 

se oree que nadie puede ser obligado a hacer algo contra su v~ 

luntad, sin pensar que la instruoci6n es la dnica garantía de 

la sociedad, en que la patria está directamente interesada en 

hacer cesar los males que la agobian y que contra el bien co

mdn no hay derecho alguno que valga. 11 (55) 

La instrucci6n obligatoria era una medida fundada en la 

raz6n y as! se comprendía cada vez más. Se venían viendo los 

males que por falta de educaci6n padecía el pueblo y resalta

ban más si se comparaba la suerte de la Repdblica Mexicana con 

otras nacione.s. 

(55) Justo Sierra. Obras completas. La educaci6n nacional.. Ar
tículos, actuaciones y documentos. lr!&xico, Imprenta Universit~ 
ria, 1949, v. VIII, p. 26. 
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"Si la educaci6n es la ciencia del desarrollo met6dico de 

nuestras facul tade a.,, el deber de los padres de proporcionar 

la educaci6n a sus hijos tiene un f:Ín social perfectamente per, 

ceptible ••• FD.ucar es nutrir y la sociedad debe cubrir esa ac

ci6n, porque se trata de su conservaoi6n y de su vida misma; 

tiene la misi6n de fijar los preceptos, sancionarlos con penas 

y encargarse de cumplirlos ••• " (56} 

Pero si el gobierno por medio de castigos no pod!a hacer 

cumplir a los padres y tutores para que los niños hicieran su 

educaci6n elemental, la sociedad, formada también por los mis

mos que provocaban los problemas de la deserci6n escolar, tam

poco lo haría. 

"En los Estados de la Repdblica Mexicana la educaci6n pr~ 

maria seguía los miemos lineamientos que en la ciudad de Méxi

co, pero no era obligatoria, con lo cual la asistencia a las 

escuelas por parte de los niños, era mucho menor que en la ca

pital del pa!e.• (57) 

Grande tenía que ser la preocupaci6n de los encargados de 

la educaci6n pdblica del gobierno mexicano al ver que los niños, 

no acudían a recibir su instrucci6n pdblica. 

"Segdn la estadística de 1869 existían en el Distrito Fe

deral trescientas cincuenta y cuatro escuelas de las cuales, el 

Ayuntamiento de •éxico sostenía veintitres para niños y vein

tiocho para niñas, con una asistencia efectiva de tres mil qu! 

nientos cincuenta y un niños y ···~es nil setenta y cuatro niñas; 

(56) Ibidem, P• 100. 
(57) Memoria que nresenta el Secretario de Justicia é Instruc
ci6n Pltblica, José Mar.ta Iglesias, al Congreso de la Uni6n. No
viembre de 1869 a Octubre de 1870. México, Imprenta del Gobier
no en Palacio, 1870 1 p. 81. 
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••• Al año siguiente aumentaron dos más, una para niaos y o

tra para niñas, en un hospicio¡ otra situada en el Tecpam¡ u

na en la cárcel de hombres y otra en la cárcel de mujeres de 

Belem, ésto sin contar ciento cincuenta escuelas para niños, 

ciento dieciocho para niñas y ochenta y seis como escuelas mias_ 

tas, sostenidas por el gobierno." (58) 

Como se podrá observar, la atonci6n preetadaa loe niños y 

niñas de la ciudad de .Mt1xico en materia educacional era casi e

quilibrada, existiendo poca diferencia de escuelas destinadas 

para las niñas, quienes ~.n cambio, asistían más que los niños a 

clases, porque sus ocupaciones en el hogar eran diferentes. 

El presidente de la Repdblica Mexicana, Sebastián Lerdo de 

Tejada, al igual que Juárez, brind6 su apoyo a 1.a instrucci6n 

primaria e hizo que el laicismo diera un gran paso en la edu

caci6n porque "en el articulo cuarto del decreto de 10 de di

ciembre de 1874, estableci6 legalmente en todo el país este pri!!, 

oipios 

••• La instrucci6n religiosa y las prácticas oficiales de 

cualquier culto, quedan prohibidas en todos los establecimien

tos de la Federaci6n, de loe Estados y de los l'lbnicipios. Se ª!!. 

señará la moral en los que por la naturaleza de su inetituci6n 

lo permitan, aunque sin referencia a ning¡ID culto. La infrac

ci6n de éste articulo será castigada con multa gubernativa de 

veinticinco a doscientos pesos, y con destitucf6n de los culpa

bles, en caso de reincidencia. 

Las materias a que estaba limitada la instrucci6n prima.ria 

erans 

(58) José Diaz Covarrubias. Qp. cit. P• 198-199. 
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Lectura. Escritura. Gramática castellana. Aritmética y 

sistema decimal de Pee:os y M.edida.e. Moral. Urbanidad. Nocio

nes de nuestra Constitución Pol:Ítica, y por excepción algunos 

Estados exigían además, Geografíe..Historia Nacional. Dibujo y 

alguna otra materia ••• 

Las horas de clase eran1 de ocho de la mañana a doce del 

día; de dos a cinco de la tarde y de siete a nueve de la no

che." (59) 

Este programa de educación primaria era menos completo que 

el de 1869; se hab!a quita.do la Gimnasia, tan necesaria para 

el bienestar y salud del alumno a la vez que para el deeenvol 

vimiento gradual y sostenido de su inteligencia y hab!a una c~ 

rancia absoluta de métodos lógicos para la enseñanza de las d! 
versas materias que constituían la referida instrucción priim.

ria. En conjunto se apreciaba que los niaos iban a estudiar m~ 

nos y en ésto no podía haber influido la asistencia de loe e

ducandos a las escuelas, que "para 1875 existían en la Repú

blica ocho mil ciento tres, o sea, una por mil ciento diez ni

flos ••• Concurrían a esas escuelas trescientos cincuenta mil a

lumnos, que constitu:ían el veinte por ciento de la población 
1 

escol::..r ••• Bl gobierno gastaba un total de dos millones ocho-

cientos mil pesoe en e'ste ramo y atúi as! se volvió a reducir 

el cumplimiento de los nifios a lan escuelas, cerrando también 

algunas de ellas ••• " (60) 

Es as! como nos encontramos en los principios del porfiri! 

to, etapa en la vida de la Repdblica ?iiexicana que fue engendra·!!. 

(59) Manuel Dublán y José M. Lozano. Op. cit. X, p. 683. 
(60) Memoria ••• al Congreso de la Unión •• , 1896-1900. Op. oit. 
p. XXXVII-XXXVIII. 
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do cambioo en todos loe aspectos, tmo ae los cuales seguire

mos tocando en ésta investic:aci6n: li'l. educac16n primaria, que 

durante la dictadura de Porfirio Diaz se sistematiz6, unific6 

sus métodos, metas, planes de estudio, programas, sanciones, 

premios, cont6 con Normales para preparar profesoref:, y al&! 

nos avances más. 



CAPITULO II 

EL "POR.FIRIATO" 

La preeente inveetigaci6n, como se indio.a en el titulo, 

abarca los affos de 1877 a 1911, etapa de la Historia de Máxi

co a la que se ha llamado el "porfiriato", porque domina en .!. 

lla la figura de Porfirio D!az en el poder. 

Podriamos decir que el porfiriato tuvo sus antecedentes 

en el movimiento liberal antirreeleccionista, aprobado por parte 

del pueblo mexicano en 1871, despuás de que Benito Juárez era 

reelecto como presidente de M~xico por el Cong:reeo, ocasionau 

do que Porfirio Dfaz se rebelara. y proclamara el Plan de la N,g, 

ria, para que se revisara la Constituoi6n de 1857 y ee impidi!!,. 

ra la reelecc~~n. Aunque el plS? fue aprobado en varios lugaree 

de la Rep~blica, el general S6etenes Rocha con eu ejército lo

gr6 pacificar el país. 

Despuée de oinco años y como consecuencia de otra reele,2_ 

ci6n presidencial, ahora promovida por Sebaetleñ Lerdo de Te

jada, surgi6 tambUn el descontento de una parte del pueblo mex! 

cano y "se di6 a conocer el Plan de Tuxtepec en donde se procla

maba a Porfirio Díaz ;jefe del movimiento regenerador. D!az refo~ 

m6 el plan en Palo Blanco, Tamaulipas, para admitir como leyes 

supremas la Constituci6n de 1857 y las Leyes de Reforma; establ! 

o!a el principio de no reelecci6n, además de convocar al pueblo 

a eleccionee y depoeitar interinamente el poder en el preeidente 

de la a.tprema Corte de Justicia, siempre que aceptara el plan, o 
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en el jefe del movimiento armado." (1) 

En noviembre de 1876 Porfirio D!az asume la presidencia 

interina y al año siguiente era designado presidente constitu

cional por un pueblo caneado de luchar y deseoso de paz. 

D!az estableci6 un gobierno centralista con apariencia de 

r~gimen federal, y más que nada, puso atenci6n en las revuel

tas militares de los lerdistas, logrando sofocarlas en forma por 

demás violenta, como la que apareci6 en Al.varado y que di6 moti

vo para que "el ejecutivo tralllllit:lera al gobernador de Veracriiz, 

el c4lebre mensaje mátalos en caliente." (2) 

Ya para concluir 1!11 período presidencial, D!az reanud6 las 

relaciones diplomáticas con Prancia, reiniciándose as! un acti

vo intercambio comercial con la entrada de grandes capital.es 

franceses en diversas industrias, as! como una importante pene

traoi6n cultural de consecuencias para la educaci6n del pa!s. 

Poco despu4s, Porfirio D!az le entreg6 el poder ejecutivo al g~ 

neral Manuel González, quien desarroll6 ai gobierno sobre las 

baees establecidas por su antecesor. 

Durante la presidencia del general Manuel González se ini

ci6 el desarrollo material de la Repdblica mexicana; "se f'und6 

el Banco Nacional de M&xico; ae otorgaron concesiones a las Oo~ 

paff!as de los ferrocarriles; se puso en ciroulaci6n la moneda 

de níquel, que el pueblo recbaz6; se expidi6 la Ley sobre des

~ de terreno y colonizaci6n; se reanudaron las relaciones 

diplom4ticas con la Gran Breta.ila y ae reform6 la Oonetituci6n 

(1) Margarita Oarb6 y Andrea Sánchez. M~xico bajo la dictadura 
porfiriana, en Semo, Enrique 2!....!l.• M~xico un pueblo en la his
toria. v. 21 M4xico, UAP. Nueva Imagen, 1983, p. 241. 
12"'f1:bidem1 p. 246. 
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de 1857 para que el presidente del Senado sustituyera las fal

tas del Presidente de la Repdblica." (3) 

Al realizarse las elecciones presidenciales para el per1.Q. 

do 1884 a 1888, Porfirio Diaz result6 electo presidente oonst!; 

tucional, "cargo que no abandonaría sino hasta mayo de 1911, a 

través de sucesivas reelecciones efectuadas en 1892, 1896, 1900, 

1904 y 1910, las dos 1".timas para periodos de seis años en lu

gar de cuatro, en virtud de una nueva ref'orma constitucional." 

(4) 

A partir de la segunda reelecoi6n, Porfirio D!az sieui6 '!!. 
na política conciliatoria; empezaron a colaborar con él una nu!!, 

va generaci6n de liberales miembros de la' clase dominante a loe 

que el pueblo~lam6 científicos; algunos de ellos tuvieron mér:!:. 

tos académicos, llevando a cabo una valiosa obra cultural en f!. 

vor del mejoramiento colectivo, pero "fueron los menos escucha

dos por la administraci6n páblica cuando proponían, entre otras 

cosas, el fomento y la extenoi6n de la educación popular, la i!!, 

movilidad de los jueces para lograr una eficaz justicia ••• e !!!, 

cluso el deseo de alcanzar la paz definitiva por medio de la l! 

bertad. Sin embargo, la mayoría de los científicos a~endi6 sus 

negocios particulares; entre esas personas podemos contar a Jo

sé Ives Limantour, Alfredo Chavero, Sebasti4n Oamacho, Francis

co Bulnes, Pablo Macado, Porfirio Parra, Rosando Pineda, Joaquín 

Casasás, José Castellot, Justo Sierra, Enrique C. Creel, Ram6n 

Corral y otros," (5) 

D!az ee empez6 a convertir en un gobernante déspota, pero 

(3) Ibidem, p. 248-249. 
(4) Ibidem, P• 249. 
(5) Ibidem, p. 245. 
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11procur6 no enfrentarse a los caciques ni intent6 .suprimirlos; 

más bien se acerc6 a ellos y los fue sometiendo a control a tr~ 

vés de gubernaturas, cargos import~ntes de todo tipo, concesio

nes de tierras nacionales y aún de embajadas. 11 (6) 

Durante ésta e;esti6n titi l'euni6 en la ciudad de México el 

Primer Congreso Nacional de Educaci6n y se fund6 la escuela Nor_ 

mal para maestros. 

Al acercarse el f:ín del segundo período presidencial de 

D!az, el c!rculo porfirista reform6 la Constituci6n de 1857 p~ 
ra permitir por una s6la vez la reeleoci6n del presidente, de~ 

truy(ndose el principio de la no reelecci6n; en eéta forma Po~ 

firio D!az ocup6 el poder ejecutivo por tercera ocasi6n, de 

1888 a 1892. 

El presidente mexicano fue d.esignado héroe de la paz, pe

ro "para realizar sus prop6sitos utiliz6 al ejército y rurales 

como cuerpos represivos, convirtiéndose en los más temidos del 

pa!e, por la brutalidad de sus acciones y por sus atribuciones 

especiales, como eran las de juzgar, dictar sentencia y ejecu

tar in situ, asimismo, por la frecuencia con que aplicaron la 

ley fuga." (7} La mayoría de esas personas eran reclutadas en 

el campo, aunque parece que también habían sido sacados de las 

prisiones. 

"En 1890 se ore6 la Direooi6n General de Instruooi6n Pri

maria, se jerarquizaron los estudios segiin loa principios de 

Augusto Oomte y entre diciembre de 1890 y febrero de 1891 se 

(6) Ibidem, p. 245. 
(7) Ibidem, p. 247. 
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realiz6 el Segundo Congreso de Etlucaci6n, haciéndose hincapi~ 

en la necesidad de impulsar la educaci6n rural.," (8) 

"Al aproximarse las elecciones de 1892 un reducido número 

de estudiantes, obreros y peri6dicos como El Dem6crata y ~

pdblica, protestaron por la reelecci6n que se planeaba, siendo 

encarceladas algunas personas por dicho motivo," (9) consurrián

dose otro período más de Porfirio Díaz en el poder, de 1892 a 

1896. 

Eh esos días José Ives Limantour ocupaba el Ministerio de 

Hacienda, teniendo entre sus prop6sitos "la nivelac16n efectiva. 

de los ingresos y egresos normales, el arreglo de la deuda na

cional y la reorganizaci6n a la vez que la moralizaci6n de las 

of'icinas a su cargo." (10) Su labor no era nada fácil, siendo 

por demás delicada;sin embargo, puede decirse que se preocupo, 

en general, por el desarrollo del país. 

Tambi&n durante ese período presidencial, Díaz se empez6 a 

acercar a los representantes de la iglesia cat6lica, queriendo 

recuperar la influencia y autoridad en ella, pero la distancia 

entre el poder y la mayoría de la poblaci6n se alejaban cada día 

más, marcándose la divisi6n entre quienes tenían el poder y el 

pueblo en general, olvidado en sus derechos pero recordado en 

las inju~ticias y explotaciones, 

De 1896 a 1900 Porfirio Díaz ocup6 el quinto período pre

sidencial, en don.de "se not6 una prosperidad econ6mica, aunque 

la agricultura no había adquirido los adelantos dcnicos y la 

ganadería se había descuidado, la minería aument6 su valor y 

(8) Ibidem, P• 255. 
(9) Ibidem, p. 249. 

(10) Ibidem, p. 252. 
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producci6n aJ. iguéll que las tres industrias más dinámicas, la 

de azáca.r, las telas y el tabaco, agregándose a ellas la in

dustria el~ctrica; todo ésto hizo posible que el comercio in

terior tambián se incrementara como consecuencia del progreso 

de las comunicaciones y transportes, y según noticias, se ex

portEtba más que lo importado, 

Las costos:ísimas obras de comunicación, el progreso de la 

industria y mineria, y at1n el precario de la agricultura, se d.2_ 

bieron en gran parte al capital extranjero, porque el mexicano 

era lllUY poco." (ll) 

&!. lo referente a la cultura, la educaci6n primaria no se 

babia llevado a la totalidad de los mexicanos; la media y la 

superior era burguesa y reclu:ída a las ciudades mayores, oca

sionando que la sociedad porfiriena estuviera lejos de lo que 

pretendía ser, una clase social a la altura de la norteameric!l 

na o francesa. 

"&!. cuanto a peri6dicos, loe de oposici6n no s6lo se atr~ 

jeron la antipatía gubernamental., sino que algunos directores 

y redactores sufrían continuos arrestos, tal fue el caso de F!, 

lomeno Mata, director de El Diario del Hogar, Daniel Cabrera, 

director de El Hijo del Ahuizote y Jeads F.l.oree Jll!a.g6n, funda

dor de Regeneraci6n. 

Con todo fue intensa la actividad literaria y artistica 

en éste periodo presidencial, apareciendo la Revista Nacional 

de Letras y Ciencias, dirigida en conjunto por Justo Sierra, 

(ll) Luis Gonzál.ez. El liberalismo triunfEmte en Vázquez Josefina 
Zoraida .2.t...!1.• Historia general de M~xico. v. Il. Máxico, El Co
legio de rMxico, 1976. p. 965-970. 
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Francisco Sosu y Gutiérrez Nájera, la Revista fositiva de Agus

t:Cn de Arag6n y otras de caraoter literario como El Renacimien

!:.2• la Revista Azul y la Revista Mode:rna,que contaron entre sus 

colaboradores a Joaquín García Icazbaloeta, Luis Gonzál.ez Obre

g6n, Manuel José oth6n y muchos más; entre los historiadores de 

la época destacltron, además.. de Ica.zbalceta y Obreg6n, lla.nuel .Q 

rozco y Berra, Francisco del Paso y Tronooso y Justo Sierra. 

I'h arquitectura se imponía "l' art nouveau 11 y el impresio

nismo en pintura. 

Los edificios pdblioos, los monumentos y el urbanismo, fu~ 

ron un reflejo en esos rulos de la seguridad y la prepotencia de 

la clase dominante, as! como su dependencia del extranjero•••" 

(12) 

Mientras tanto en el campo se continuaban conservando las 

tradiciones culturales que se imponían a presiones y violencias 

que trataban de aniquilarlas. 

Los científicos consiguieron que se volviera a reformar la 

Constituci6n de 1857 para crear la vicepresidencia, con lo cual 

por séptima. ocasión Porfirio Díaz ocup6 el poder ejecutivo de 

1904 a 1910 siendo acompafiado en la Vicepresidencia por Ram6n 

Corral. 

Esta nueva reelecci6n provoc6 descontento en varias partes 

de la Repdblica, pero pronto se restableci6 el orden. Loe acon

tecimientos del lo. de mayo de 1886, por el cual loe trabaja.do

res de Chioago demandaron reducci6n de jorn::ida, siendo violen

tamente reprimidos, influyeron en México, "donde se realizaron 

(12) lf.argari to Carb6 y 1\ndrea Sánchez. .México bajo la dicta~ 
porfiriana. Op. cit. p. 261-264. 
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dos movimientos obreros, uno en Cananea Sonora, en 1906 y otro 

en Río Blanco Veracrdz, en 1907, ambos reprimidos por la fuer

za de las armas. Un año despuás Porfirio D:f'.az celebró una entr!!, 

vista con el periodista norteamericano James Creelman, haciendo 

notar que el pueblo mexicano estaba apto para ejercer sus dere

chos cívicos y que no ver:!a mal la fundación de un partido de .Q. 

posición; por tal.es declaraciones aparecieron los partido polí

ticos; el Liberal Mexicano, de .F.l.ores Mag6n y Juan Sarabia, el 

Democrático y el Antirreeleccionista, que postulaba el ~

gio libre y la no reelección, dirigido por Francisco I. Madero, 

Emilio Vazquez G6mez y Filomeno Mata. 11 (13) 

"lih el mismo afio, 1908, Prancisco I. Madero publiccS un li

bro titulado La sucesión presidencial en 1910, en el cual tra

taba de reconquistar los derechos cívicos del pueblo, proclamd!l 

dose como base el principio del sufragio libre y la no reelec

~·" (14) Pero al realizarse las elecciones dieron como resu!_ 

tado la octava reelección de Porfirio D:f'.az, de 1910 a 1916. 

Madero en San Antonio Texas, junto con Aquiles Serdán y (klu_ 

zález Garza, redactaron el Plan de San Luis, en 1910, en contra 

del dictador, e invitaban al pueblo a levantarse en armas. 

Al iniciarse la lucha armada contra Porfirio D!az, el Esta

do de Chihuahua se oonvirti6 en el centro de la sublevaci6n, a 

donde había regresado Madero ••• Y con la toma de ciudad Juárez 

por las tropas de Pascual Orozco, se determin6 el triunfo de los 

revolucionarios; Porfirio D!az y Ram6n Corral firmaron los ~

tados de ciudad Juárez, en mayo de 1911, para renunciar a la pr~ 

(13) Ibidem, P• 273-280. 
(14) Ibidem, P• 281-283. 
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sidenci~ y vicepresidencia, haciendo lo propio Madero a los d~ 

rechos que tenia de ocupar el poder ejecutivo." (15) 

En esta forma concluy6 un régimen de gobierno que habia 

sobrevivido en el poder durante treinta y cuatro años. 

PROFESORES IMPROVISADOS 

Antes de continuar con nuestro tema, ee necesario que co

nozcamos a quienes se encargaban de impartir la instrucci6n pr! 

maria a loe niños que asistían a clases, porque las escuelas no~ 

males oficiales para preparar profesores que realizaran tal em

presa no surgieron sino hasta después de 1887, aunque ya vimos 

en el primer capítulo que la Compafiía Lancasteriana contaba con 

sus propias normales para maestros. 

A falta de profesores preparados loe que fungían como mae!!. 

tros eran los alWID'los más aventajados de las escuelas; los que 

lograban terminar su eduoaci6n primaria; los que hacían estu

dios secundarios o Bllperiores y luego escogían como vooaci6n la 

enseñanza,aunque ya en la práctica no todos pudieran hacerlo, 

"Tenían que tener cualidades, carácter, patriotismo, sentirse 

pequeños, cuando todos querían ser grandes ••• tenían que saber 

almacenar virtudes en el ooraz6n de los educandos. lobre to4o, 

. ten!an que orear lo que el alumno no encuentra en el hogar, CO!!, 

tumbres, abnegaciones infatigables, persecuci6n a loa vicios, 

consejos de sociabilidad, sostenidos por el ejemplo." (16) 

&l otras palabras, se debia contar con un carácter espe-

(15) Luis González. &l. liberalismo triunfante. Op. cit. P• 1000-
1004. 
(16) Francisco Bulnes. E1 verdadero D!az y la revolucj~. Méxi
co, .&litora Nacional, 1967, p. 257. 
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cia.l, tener paciencia, ternura, saber utraerse al alumno con su 

bondad y encaminarlo a la vida tan llena de sorpresas, pero so

bre todo, deb!an contar con preparuoi6n; esto, sin embargo, no 

podía llevarse a la práctica por la falta de una instituci6n e~ 

pecial que preparara a los profesores. 

Como la necesidad de formar maestros y la preocupaci6n por 

remediar la falla tan grande en la instrucci6n primaria se fue

ron incrementando, al establecerse una escuela de enseñanza mu

tua en el ex-convento de Betlemitas se orden6 que "sirviera tam 
bién de escuela Normal, para que formándose en ella profesores 

pudieran estos difundir la enseñanr;a por las provincias. 11 (17) 

Debía entenderae con e'sto que los alumnos mejor preparados 

y que quisieran dedicarse a la enseñanza, serían avalados como 

profesores, para que le impartieran a los educandos una instruc

ci6n que sin ser completa satisfacía sus necesidades escolares. 

"El 26 de octubre del833 se expidi6 una ley para establecer 

y dar las bases generales de dos escuelas normales, una para hoJ!! 

bree y otra para sefforitaa ••• " (18) 

Desafortunadamente dicha ley, al. igual. que todo el programa 

reformista de 1833 1 se derog6 por orden de Santa Anna a petici6n 

de loa conservadores, convirtiéndose en un proyecto reformador 

sepultado ~orlos reaccionarios. 

La falta de preparaoi6n de loe maestros continu6 preocu

pando al gobierno mexicano y en 1841 "el Ayuntamiento de la ciu

dad de México se encarg6, por medio de sus profesores, de pre-

(17) Memoria ••• al Congreso de la Uni6n ••• 1896-1900. Op. cit. 
p. VII-VIII. ' 
(18) Ibidem, p. XVIII. 
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parar al magisterio y extender los títulos correspondientes." 

(19) 

A pesar de ello, "gran parte de los profesores no estaban 

capacitados para enseBar, seguían padeciendo tales defectos 

por dos causas, seg\Úl Estrada y Zenea, maestro al principio y 

final del porfiriato: Por un lado la carencia de su aptitud o 

voaaci6n y por el otro, el que fueran reclutados entre indivi

duos que no tenían estudios pedag6g!cos necesarios y que cre

yendo que era una cosa fácil, adoptaron esa profesi6n mientras 

pod:!an encontrar otra cosa mejor ••• ¿Y como podría ser de otro 

modo, cuando los sueldos que pueden disfrutar son generalmente 

tan miserables que no bastan ni adn para las necesidades de u

na vida modesta?" (20) 

Se había dicho una gran verdad, pero no se había dado la 

f6rurula para que se progresara en ese aspecto; él como otros pr~ 

fesores con preparaci6n, carecieron en esos momentos tan esen

ciales de compaf'ierismo o nacionalismo para enseñar o hacer ver 

que las personas que se dedicaran al magisterio, debían contar 

con ciertos estudios y no podían improvisarse. 

11Gabino Barreda creía que debían existir tres clases de 

maestros de enseñanza primaria: los de primera, los de segunda 

y los de tercera el.asa. 

Los maestros de primera clase tenían que ser modelo tan

to por su inteligencia como por su prepa.raoi6n. 

Los de segunda clase, eran menos listos pero educados en 

el sistema. 

Y los de tercera clase, a quienes se les aceptaba como e-

(19) Luis E. Ruiz. Op. cit. p. 255. 
(20) José Díaz Covar.,; ... ,bias. Op. cit. p. CVI-CVII. 
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ran, siempre y cuando cubrieran un mínimo de requisitos, en

tre ellos haber cursado totalmente su enseñanza elemental. 11 (21) 

Gabino Barreda no menciona que las personas que se dedic~ 

ran a la enseñanza elemental, además de la proparaci6n, debían 

contar con deseos de enseñar y con la responsabilidad de ser 

cumplidos. 

En el aprovechamiento de los alumnos tenia Jlllicho que ver 

la aptitud del maestro y su conciencia del deber. fb equivoca

ci6n al escoger la profeei6n de ensefianza o au ineptitud para 

lograr que los al.umnoa aprendieren, llevaban al maestro a im

poner castigos. 

Los maestros, antes de que se unificaran los programas de 

estudios, no improvisaban o enseñaban lo que '.ellos habían apre!'.!, 

dido o lo que les parecía mas correcto, "se daban cuenta de co

mo y en que forma había de instruirse ai· nifio ••• por loa progr! 

mas de estudio par& la educaci6n primaria, que además, estaban 

enc~adradoa en una pleneac16n de afios y horarios variables."(22) 

A\in así seguían existiendo maestros no aptos para ensefiar; 

se ponía atenci6n en la instrucci6n primaria y en el aumento de 

escuelas, pero no a la preparaci6n de los profesores.de educa-

(21) Gabino Barreda. Qpdsculos, discuciones y discursos. México, 
Imprenta del Comercio de Dllb11hl y Chávez, 1877, p. 16J, 
(22) Discurso leído el lo. de .liDero de 1886 por el o. Pedro Rin
c6n Gallardo, cgmo presidente del A¡(untamiento de 1885, dando 
cuenta de su admini.straoi6n. Contestaci6n del c. Manuel Gonzál.ez 
Costo; presidente del Ayuntamiento de 1886 y discurso del o. Go
bernador del Distrito Pederlll al instalar la nueva corporaci6n. 
México, Imprt?nta de Frclncisco D:íaz de Le6n, 1886, p. 7-8. 
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ci6n elemental. 

"La Ley Orgánica de instrucci6n pliblioa del 2 de diciem

bre de 1867, tenía como ideas fundamentales ••• conceder aten

ci6n preferente a la instrucci6n primaria creando buenos pre

fesores ••• que, al paso que ilustren el entendimiento de sus 

discípulos, formen eu coraz6n, enseñándoles la estimaci6n de sí 

mismos, el amor a la familia, el de la patria y el de sus seme

jantes. Para proveer ésta necesidad, la ley ha creado escuelas 

normales de profesores, que quedar<hl establecidas en éste mes 

••• TambUn se habl6 de utilizar a la mujer como un gran ins

trumento civili•ador. Lo es, en efecto; ya que no hay madre que 

deje de enseñar a sus hijos lo que ella sabe, si no puede pro

porcionarle maestros ••• bajo e'ste punto de vista, tiene el Es

tado el mayor inter~s en que se instruya y moralice, despu6s 

desempeffe dignamente el papel que le·ha confiado la naturale

za y la sociedad. Si tenemos buenas madres tendremos buenos ci~ 

dad anos." (23) 

De acuerdo con la Ley Ors4nica del 2 de diciembre de 1867, 

se quería que todos los profesores estuvieran dotados de una in~ 

trucci6n superior para que fuesen capaces de sacar al pueblo de 

la ignorancia y llevarlo a la vida del saber. Además, la mencio 

nada ley sirvi6 para que los ide6logos, al parecer, olvidaran 

la absurda idea que se tenía entonces de que la mujer s6lo de

bía prepararse para el hogar y ahora pretendían utilizarla en 

beneficio de la niHez, función que siempre había realizado sin 

ser reconocida. Como madre de familia, era un elemento social 

importunte en la vida de la naci6n mexicana, ya que ee encar

gaba de formar a los hombres desde su nacimiento; por e"sta re.-

(23) Memoria~·· al Congreso de la Uni6n ••• 1868. Qp. cit. p. 
49-50. 
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zón el gobierno pensaba darle una instrucción especial, procl!. 

rando 1 sobre todo, que se le inculcnran sus deberes con rela

ción a su casa y el Estado, 

La misma ley señalaba la necesidad de "mejorar la condi

ción del profesorado, ••• triste en verdad, especialmente de la 

Independencia acá ••• Porque ias dotaciones de los que se han d~ 
dicado a la noble tarea de la enseñanza han sido mezquinas y no 

siempre pagadas. Esto ha dado lugar a que los hombres de m~ri

to hayan rehusado dedicarse al profesorado, que por lo regular 

ha estado en manos poco expertas. Era ten preciso como urgente 

que e"'ste mal se remediara y por eso se dispuso que las dotacio

nes de los profesores fueran las convenientes para que puedan 

cubrir sus necesidades, mantener el decoro de au noble y ~til 

ejercicio, y dedicarse no sólo a la enseñanza, sino tambi~n a 

ejecutar trabajos literarios provechosos a la juventud. De és

te modo, los profesores formarán ter.tos adecuados en todas las 

materias de enseffanza, serán más provechosos que los extranje

ros, y los estudiantes podrán adquirirlos a poca costa ••• l.os 

profesores irán recibiendo aumento en sus dotaciones, cuando 

la naci6n se repare un tanto de los quebrantos que acaba de p~ 

sar." (24) 

Si el gobierno cumplía con lo que se hab!a establecido en 

la Ley del 2 de diciembre de 1867, la eduoaci6n elemental da.

ria un gran paso,porque los maestros pondrían mayor atención 

a la preparación de los educandos, si como se decía eran retr! 

buídos, además y creo que era lo más importante, los profesio

nales con mayor preparación serían atraídos por lus remune:r.a.

ciones y se convertirían en profesores de instrucci6n primaria. 

(24) Ibidem, p. 50-52. 
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Be dificil conocer la realidad, sin embargo se puede su

poner que eegu!an existiendo maestros que equivocaban eu pro

fesión y continuaban siendo ineptos y 6sto los hacia imponer 

castigos como el azote, la privacidn de alimentos y golosinas 

y del reoreo, por lo que seflalaremos en seguida. El gobienio 

estaba enterado de todas éstas arbitrari&dadee, m4s en la ciB_ 

dad de llbioo que en los Estados de la Bepd.blica M6xioana y º2. 

mo una medida para que se evitara 6eto, •en 1874 se recomendo' 

a loe 11Beetroe no emplear collO castigo la privaci6n o retardo 

de la alimentaci6n. en las horas debidas. Be pod!a evitar el ~ 

prohibido azote, as! como el encierro en sitios solitarios. Jfn 

lugar de todo ello ee euger!an sanciones de positivas, coao 

el estudio a la hora de recreo, abetenci6n del dulce o de la 

:truta, la obligac16n de permanecer en el colegio durante d!ae 

festivo• o vacaciones. .In n1nBdn caso loe 111aeetroe aplicarln 

en las escuelas oficiales o particulares, castigos que de¡ra

den o envilezcan a loe nifloe, en caso de infringir tal princ! 

pio, loe •estros eer4n 11&11cionadoe, ;rendo la pena deecle la a.. 

moneetaci&l personal o p4blica, hasta el despido de • emple

o.• (25) 

Con lo anterior quedaba claro que exieUr!an loe castigos 

para loe alumos, pero tambi4n loe·'habr!a para loe maestros que 

abusaran de su. autoridad, porque ambos ten!an que C'UJl!Plir de 

acuerdo con 1111 t'unci6n, y quizás máa loe eesundos, que ten!an 

ba~o n encolliencla a loe hoabree del futuro, a quienes repre

sentaban una esperanza para los liberales que tanto hab!an l!!, 

cba4o por eetablecer una educaci6n eeme;jante a la de loa P&.!. 
ses 1111• adelantados del mndo. 
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Como existía una gran disparidad en los programas de edg, 

caci6n elemental, el gobierno trat6 de uniformarlos. Para ello 

se pens6 en la necesidad de establecer loe mecanismos que pe~ 

mitieran una formaci6n homog~nea de quienes iban a encargarse 

de la eduoac16n pri11E1ria y "en 1879 decret6 las bases del ee

tabl ec imiento de academias de profesores de 1natrucci6n priJll! 

ria 1 el. 15 de septiembre del mismo afio, por documento 111, se 

dispuso la :f'undaoi6n de dos academias, formadas, la una por 

loe directores, sub-directores y ayudantes de las escuelas de 

nifioe, y la otra por las directoras y ayudantes de las nifiae; 

ha~i,ndoae instalado ruabas el 5 de octubre siguiente." (26) 

Sin embargo no hay datos de que en las mencionadas &cad!t 

Jlias se atendiera al conjunto de loe profesores que tenían a 

su cargo la educaci6n primaria, 1 éstos, en todo caso, serí111 

loa encargados de unificar sistemas, m~todoe, programas 7 todo 

lo concerniente a la inetrucoi6n elemental.; se habl6 e6lo de 

directores, directoras, sub-directores y ayudantes pero nunca 

de loe educadores en general.. 

".F.il 1871 se dej 6 oír la voz de Ignacio lllnuel Al tamirano 

para pugnar por la ele'98ci6n del nivel de profesores ••• para 

hacer y foraar ciudadanos •• ," (27) Pero ésto ae lograría ha,! 

ta despu•a de 1887 en que se fund6 la &scuela normal para 11&

estros donde intervino en su organizaci6n y funciozw.:iento. 

Biograt!aa 
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PUNDACION DE LAS ESCUELAS NORMALES 

La unifioaci6n de los programas de educaci6n primaria era 

importante, no cabía duda, pero no le iba a la zaga la tunda

ci6n de una normal para preparar a loe maestros que tenían que 

eneeftar co.11 loa mencionados programas; de ahf que antes que la 

formaci6n de academias de profesores, se pensara en la tunda

ci6n de e.scuelae norDJB.les. 

"Protasio Tagle en su paso memorable por la Secrete.ría de 

Inatrucoi6n P\tblioa, aprob6 el establecimiento de una acadelllia 

de pedagogía para profesores de inetruoci6n prillBria, en 1882 

••• Pensaba que en la educaci6n son esenciales éstos dos tac
torea, el 11Bestro 1 el discípulo, y era necesario buscar por 

medio de la mejora del primero el adelanto del aegundo ••• Un 

maestro no es e&lamente un hombre que sabe, •ino que debe sa
ber anseftar¡ necesita, pues, no aól.amente la ciencia, tambiln 

el mltodo ••• Ya ea importante la creaci6n de una eecuala nor

mal, ten necesaria para la fol'll80i6n de protesorea de diversas 

categor!ae; unoa para la inetruoci6n primaria, otroa para la 

eu.perior ••• Pero era ab8Ul'do exisirle al profesor de 1natru.c

oi6D primaria loe conociaientoe primarios exclusivamente como 

su.cede hoy, por lo que deben tener cuando menos, buenos cono

cillientos secundarios." (28) 

Hac!an falta maestros preparados, pero s6lo la escuela 

nÍrmal. loa podda dotar; loe que hasta éste tiempo existían ae 

habían formado con loe aftos que llevaban de profesar, a la ex

periencia adquirida a expenses de los alumnos, pero e"sto ya no 

deb!a su.ceder. 

(28) Justo Sierra. Op. cit. VIII, p. 72-74. 
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Im el gobierno del general J\!anuel GonzáJ.ez se di6 a conocer 

"El Reglamento interno de marzo de 1884 ,ordenándoee a los maes

tros tratar con afabilidad a los al.umnos; y con circunspecci6n 1 

compo11tura y aseo, darles buen edemplo." (29) 

Poco a poco el gobiezno ponía más atenoi6n en los profeso

res, pero aún no les concedía la importancia que mereo!ans les 

pedía dar buen ejemplo con su persona y ser amables con los edu

candos, pero no los preparaba como debía ser y mucho menos los 

retribuía económicamente de acuerdo a su importancia, y funci6n. 

Durante la segunda reelecci6n de Porfirio Díaz en la pres!, 

dencia, se volvi6 a insistir en la unificaci6n de la enseflanza 

primaria en toda la Repdblica Mexicana y como uno de los medios 

más eficaces de lograr e'ste objetivo, se pens6 crear la escuela 

normal para profesores "Y aunque todavía no estaba establecida, 

por medio del a&glamento del 2 de octubre de 1886 se orden6 que 

se destinaba 'IÚlicamente a los varones, pero para no privar de 

BUs beneficios a la 1111.ljer, el gobierno procuraría dar a la esoU,2. 

la sec1mdaria de niflas, las condiciones de una escuela normal. 11 

(30) 

Ahora si parecía que babia llegado el momento de formar a 

los verdaderos maestros de instrucci6n primaria, sin menospre

ciar a todos los que les antecedieron y que en su mayoría y con 

sus defectos, formaron un grupo de verdaderos filántropos para 

los niños que recibieron su educaoi6n elemental.. No serian a

p6stoles de la educaci6n sino personas que además de ednoa.r, 

por su influencia diaria, formaran el caracter del educando. 

(29) Memoria ••• al Copgreso de la Un16n ••• 1888-1892. Op. cit. 
P• 178. 
(30) Me~oria que present~ el Secretario de Justicia & Instruo
ci6n PIS.blica, Joaquín Baranda, al H. Congreso de la Uni6n, de 
Septiembre de 1883 a Marzo de 1887. M6xioo, Imprenta del Go
bierno en el Ex-arzobispado, 1887, P• XXVIII. 
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11 ... Se excit6 a loa gobernadores de los Estados para que 

enviasen alumnos al nuevo establecimiento y al fin el 12 de seE 

tiembre de 1887 qued6 inaugur·ada la escuela normal para varo

nes, que tendría por objeto formar profesores¡ en dicha esCU!!, 

la se establecerían clases completas de pedagogía, y a medi-

da que los recursos lo permitan, se irán abriendo cátedras C.Q. 

rrespondientes a todos los ramos del saber humano, comenzando 

por los estudios biológicos, sociol6gicos e hist6ricos, El Plan 

de estudios de la escuela normal determinard cuales de éstas 

clases deberán cursar los que pretendan obtener el título de 

profesores de enseñanza. Este título es indispensable para pre

sentarse en las oposiciones de que habla la presente Ley ••• Pa

ra la enseffanza primaria en todas las escuelas del Distrito, S!!, 

an o' no municipal.es, habrá títulos de la. y 2a, clase que da

rán derecho a empleos de distinta categoría en la instrucci6n 

primaria, en los términos que exprese el mencionado plo.n de e~ 

tudios." (31) 

"La fundaci6n de la escuela normal para profesores es uno 

de los mayores timbres de Baranda." (32) Pero su obra no qued6 

allí porque se preocup6 también por la difusi6n de la enseffan

za primaria, tanto para hombres como para mujeres, las cuales 

"tienen derecho a cursar todas las clases de las escuelas pro

fesionales, Obteniendo al final de la carrera diplomas espe

cial.es de la escuela normal,., y los individuos que hayan ob-

(31) Justo Sierra. Op• cit. VIII, p. 67-68, , 
(32) Biblioteca de autores mexicanos, Noticia biográfica del 
Lic. D. Joaquín Baranda. México, Imprenta de V, Aguaros, 1900. 
P• 39. 
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tenido licencia para enseñar, tienen derecho de titularse por 

medio de cursos ••• " (33) 

Con la instalación de la normal, quienes quisieran dedi

carse a la enseñanza recibirían mayor preparaci6n y los alum

nos serian mejor educados; además, la instrucci6n primaria se 

iría unificando en sus programas, no s6lo en la ciudad de M~

xico, sino en todo el pa!s, porque los mismos normalistas bu~ 

carian la forma de hacerlo, despuás de haber estudiado el mi~ 

mo sistema. 

"El 4 de junio de 1886 el Congreso de la Uni6n, a inicia

tiva de la Secretaria de :Educación, facultó al ejecutivo para 

transformar la escuela nacional secundaria de niftae en escue

la normal para profesoras ••• que :fu' a.mueblada y acondiciona

da de acuerdo a sus necesidades; y en la misma fecha se expi

dió el Reglamento de la mencionada normal que con excepción de 

los cursos de laboree manuales femeniles, era semejante al 

que dos años antes se babia dado para la de varones el 2 de 

octubre de 1886 ••• Estableci,ndoee1 lo. La normal de profesoras 

dependerfa directamente de la Secretaria de Justiciar 2a. se 

crearon en ella tres diversos departamentos1 La escuela nol'

!!!:!.. con un curso de cuatro años, la escuela primaria anexa, con 

un curso de seis aflos y la escuela de pl'irvulos con un curso de 

tres afios quedando a cargo de las respectivas directoras de loe 

dos dltimos departamentos, la dietribuci~n de las materias en 

cada uno de loe años de los cursos correspondientes conforme al 

programa que babia de formar y aprobar la Dirección de la escu!_ 

la normal. La escuela primaria y de párvulos además de llenar 

todos los requisitos de su g~nero, recibieron el caracter de e!!_ 

(33) Justo Sierra. Op. cit. VIII, p. 67-68. 



- 70 -

cuelas anexas destinadas a la práctica de las alumnas norma

listas ••• En el artículo )o, del Reglamento se daba a conocer 

que las escuelas normales eran las únicas en otorgar el títu

lo de profesor, ya que anteriormente el Ayuntamiento era el 

encargado de otorgar la encomienda ••• " (34) 

Poco a poco las escuelas normales iban adquiriendo su im

portancia como hacedoras oficiales de profesores. A las muje

res que seguían ~eta carrera tambi6n se lea daba su lugar, ya 

que cursaban las mismas materias que los varones pero hacían 

sus prácticas en el mismo plantel, o sea, en las llamadas es

cuelas anexas, mientras que los profesores acudían a las es

cuelas primarias de la ciudad, 

",,,El 20 de diciembre de 1889 el gobierno de Porfirio D! 

az expidi6 una nueva circular a loa gobernadores de loe Esta

dos para que pensionaran a algunos alumnos que quisiesen seguir 

la carrera de profesores ••• Al aHo siguiente, lo. de febrero 

de 1890, se inaugur6 la escuela normal para profesoras ••• Y en 

el mes de agosto pas6 de la normal de profesores a la de pro

fesoras la escuela de párvul~s, porque segdn la pedagogía los 

niños debían ser educados por las mujeres. El reglamento de la 

normal de profesoras establecía cuatro años de estudio como la 

de varones pRra realizar la carrera y de aouerdo al Reglamento 

del 2 de octubre de 1882 1 las normales quedaban dependiendo di

rectamente de la Secretaría de Justicia." (35) 

Con el establecimiento de la normal de profesoras, lo ~

nico que se estaba haciendo era oficializar la carrera, ya que 

(34) Memoria ••• al Congreso de la Uni6n ••• 1888-1892. Op. cit. 
p. XLVIII-LVII. 
(35) ~' P• XL-XLVII. 
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mchas mujeres babían iniciado sus cursos en la escuela BeC\1!! 

daria de nillas, acreditada como norlllll, y lee eran reconocidos 

eus estudios de igual forma; pero es de advertir que "llevaban 

diversos ramos independientes de la carrera del mf18isterio, t~ 

lee oomo la tabricaci6n de cajas de fantasía y calados en mad! 
ra, la gaJ.-..noplastia, la horticultura y la jardiner!a, el i

dioma. italiano, la telegrafía el~ctrica, el estudio del piano, 

la práctica del arte de cocina, la pintura aguada, la taxider

mia y la 111Usgograt!a. Todos e"stoe ramos quedaron formando un 

curso libre denominado de conocimientos ~tiles, dietribu!do en 

dos aftoe para las al..umnae que quisieran seguirlo." (36) Esto 

se había constituido en un recurso para las· alumnas que, por 

tal ta de tiempo o aptitud, no podían terminar su carrera de 

pro~esorae, por lo cual estudiaban uno o varios ramos que les 

proporcionaren elementos econ6micos suficientes para poder su~ 

eietir. 

"&l 1891 ae recibieron como profesores nueve .aJ.umnoa."(37) 

Siendo éstos los primeros frutos de la normal de varones, qui~ 

nea con su. preparaci6n, iniciaban una nueva forma de eneeflar a 

quienes acudieran bajo su servicio. 

"Para 1892 se not6, en el período transcurrido, que el 

tiempo de cuatro aftos que duraba el curso normalista no era 8!!. 

ficiente para que los alumnos adquirieran todos loe .conocimie!!. 

tos necesarios al profesorado de instrucci6n primaria, y que 

las pruebas que se exigen en el exámen profesional no ea ba,,_ 

tante, pues s6lo es te6rica, y los aspirantes a maestros de e~ 

cuela deben comprobar que poseen pr4ctica indispensable; el 

presidente de la Repdblica ha tenido a bien determinar que al 

(36) Ibi4em, P• XLVIII. 
(37) Ibidem, p. XLIII-XLVII. 
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curso nonialieta se ~egue un afio, y que el exámen profesio

nal. conste de doe pruebas, te6rica y práctica ••• modificando 

el citado reglamento en loe t6rllinoe si"suientees 

Articulo 3o. i1. curso normal 4urar4 cinco af1oe, J en 61 

se ensef!ardn las materias si111ientee1 

PRIMER Aí10. 

Ari tm6t1ca 1 metudología de la ensef!anza del W.culo. P! 
sica experimental. Lectura en alta voz. Eepaf1ol, primer aflo. 

Jretodolog1a de la lectura 7 de la lengua materna. Geograf!a e 

Historia de lllxioo. lletodolog!a de la enseftanza. lranc6s, pr! 

mar afio. &todo pr4otico. Caligrafía ., Dibujo. Canto coral. 

Trabajos llllllUales. l,jercicios militares. Gi11114etioa. Observa

ciones de la enseffanza en la asouela anexa. 

SEGURDO .AIO. 

Qlliñca experiaental. Algebra, Xetodelog{a de m e.nsefta!, 

P. 1'oc1onee cte llilleralogia. Geología J Geo¡raf'fa J!sioa. Be

pailol, Hguado afio ... to4olog!a ctel Lengaa;je. Geograf'fa gene

ral, meto4olog!a de su enae!lanH. lranc•s, segundo afto. Oal.1-

gratia 1 Dibujo. canto coral.. 'fraba;jos menu&J.es. Biercioios 

militares. Gidstiea. JJnseflanza en la escuela anexa. 

HRCBR Alo. 
Geometrta. lletodolog!a 4• la ecseftanza de la Geoaetria 

prictica. Botalnioa 1 ZOolog{a. lletodolog!a de la enee!lanza 4• 

las Ciencias Naturales. Anatomia y lisiolog!a hwaanas. Bapa

ftol, tercer aflo. lociones cte Literatura J deol&IBci&n. 1ran

e'8, tercer do. •to4olog!a de la ensefianza ele la11 .14nguaa 

vine. IngUs, priaer afto. Dibu~o 1 Caligrafía. canto coral. 
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Trabajos manuales. Ejercicios militares. Gimnástica. &l.señan

za en la escuela anexa. 

CUARTO ~O. 

Psicología, L6gica y Metodología de la enseñanza de las 

ciencias psico-físicas. Cosmografía. Metodología de su ense

ñanza. Historia general. Metodología de su enseñanza. Moral 

práctica. Metodologí~ de eu enseñanza. Inglás, segundo año. 

Dibujo y Cal.igraf!a. canto ~oral. Trabajos manuales. Ejerci

cios militares. Gimnástica. Eneeaanza en la escuela anexa. 

QUINTO A.Ro. 
Pedagogía general. Metodología general. Revisi6n de las 

metodologías especiales. Organizaci6n escol~r. Disciplina e 

Historia de la Pedagogía. Nociones de Derecho y de Economía 

Política. Metodología de la enseñanza de la Instrucoi6n Cí

vica. Nociones sobre las principales industrias de la regi6n 

y metodología de su enseñanza. Higiene general y escolar. Me
dicina dom~etica. Inglés, tercer afio. ·Dibujo y Caligrafía. CR!l 

to coral. Trabajos ioo.nuales. Ejercicios militares. Gimnástica. 

Pr~ctica de enseñanza y direcci6n en la escuela anexa. 

Loe alumnos normalistas al verificarse los exámenes anua
les, serán examinados de la práctica y metodolog!a~ especiales 

prescritas en ~ate art!culo ••• Hayo 27 de 1892. 11 (36) 

Sin embargo, el Reglamento de la normal de profesores no 

fue el i1nico que se reform6, ya que el de la escuela normal de 

profesoras tambi~n aufri6 las mismas consecuencias, a pesar de 

que adn no se recibían las primeras maestras y "por documento 

(38) Ibidem, p. 353-355. 
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n11ntero 155 qued6 establecido que ••• Habi&ndoee notado en loe 

dos afl.os transcurridos que los cuatro,que en el Reglamento de 

diciembre de 1889 ee fijan,no son baetantes para todas las DI!. 

terias que deben constituir la carrera de profesores, y que, 

además son necesarios algunos cambios en la distribuci6n de ~ 

eas lftimnas materias; el presidente de la Repdblica, en uso de 

sus facultades, ha tenido a bien modificar dicho reglamento 

aumentando un afio a la inetrucci6n de las alumnas, y segregtl!! 

do del curso normalista el ramo de Teneduria de Libros, tanto 

por no tener ninguna relaci6n con las laboree del magisterio, 

cuanto pontu.e ese ramo puede constituir por si s6lo una nueva 

carrera para la mujer ••• .&1 tal virtud, se reforman los árti

culos 3o. 1 5o. del mencionado reglamento en loe t'rminos si
guientes 1 

Articulo 3o. El curso normal durará cinco afios, y en 11 

se estudiarán las materias que enseguida se expreeans 

PHIDR ARO 

A'ritmltica 7 Algebra. Econom!a do-'stica 7 deberea de la 

mu.~er. Eepaflol, primer curso • .Pranc,s, primer curso. Caligra

tia. Laborea manual.ea. Gims4stica. 

SBGUHDO ARO 

Geolietr!a. Cosmogra.f!a y Geogratia de ll&xico. Espafl.ol, ae . -
BUJldo curso. .Prano,e, seBUJldo curso. Jldaica. Cal.igrafta. Labo

rea manuales. Gimnástica. 

TERCER ABO 

P!sica, precedida de lociones de •ecd.nica. lociones de Qu! 
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mica. Geografía general. Historia de 16x1oo. Bspaflol, tercer 

curso. Frano6e, tercer curso. "1sica. Dibujo. Labores manua
les. Gimn,stica. 

CUARTO ASO. 

Historia Natural, precedida de la clas1ficaci6n de lae 

Ciencias. Primer curso de Pedagogia, comprendiendo Psicología 

General y deecript1va.L6gica y lloral. Práctica pedag6g1ca e1J1oo 

p.irica en las escuelas anexae. Historia General., primer our. 
so. Rociones de econollia política 7 Derecho constitucional. I!!, 

gl.6s, primer curso. a1sica. Dibujo. Laborea manuales. Gi•u1s

tica. 

QUINTO ARO. 

Higiene te6rico-prd'ctica. Segundo curso de Pec!qogia. 11.!. 
todologia, Organizac16n 1 disciplina escolar • Historia d• la 

Peda.gogia. Práctica de enseffanza y critica pedag6gica en las 

escuelas anexaa. Historia general., segundo curso. lledioina 42. 

iústioa. lngl.6s, segundo curso • .ie1ca. Dibujo. Labore~ manu! 
lee. Gillll4atica. 

La prdctica pedag6gica prescrita en •1 4o. y 5o. aftoa ve¡ 

aar4 sobre todas y cada una de las materias que conatitll7•n 

los programas de las escuelas de párvulos, priaarias elementa

les y primarias Sllperiorea; 1 para hacer efectiva dicha pr4ot! 

ca loe profesores de Pedagogia 41v14ir&n a sus al.U11Doa en gru .. 

pos que auce.tvamente concurrirán to4o un dia de la semana a 

las clases de las escuelas anexas; ba~o el concepto de que la 

pr4otica empirica se5ala4a en el 4o. aíio, estar4 a cargo de las 
directoras 1 profesoras de las escuelas anexas, y le. pr4ctica 
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racional y critica prescrita en el 5o. año, será dirigida por 

el profesor de segundo curso de Pedagogía. 

Articulo 5o. Además del curso normalista, habrá un curso 

axcesorio /Ji'!] de conocimientos dtiles, para lee alumnas que 

deseen aprender lae siguientes materiass 

Teneduría de libros. Dibujo natural. Horticultura y jard! 

ner!a. Italiano. Piano. Prdctica del arte de cocina. Pintura a 

la aguada. taxidermia y Jii¡egografia • 

••• Libertad y Constituci6n, »4xico, nayo 25 de 1892 ••• " 

XL gobierno d9 Porfirio Dia1 estaba cumpliendo con eu co

metido en materia de instrucci6n primariaa el estableciad.ento 

de las norlllflles para profesores 1 profesoras era un gran ade

lanto por la preparaci6n que ah1. recibían quienes se iban a d!, 

dicar al magisterio¡ sin embargo, la unif'icac16n de programa.e 

en las escuelas elementales no ae podía realizar 1 hasta en las 

mismas escuelas normales existían discrepancias, ya que en eea 

tipoca se corioebia que las maestras debien estudiar unas mate

rias y loe 1111estros otras, lo cual ere 116gico puesto que todos 

iban a enseiiar a los mismos Bl.umnos. 

"En el aflo escolar de 1893, fueron inscritos noventa 1 

siete alumnos normalistas ••• en tanto que en la normal de pr~ 

fesorae se matriculaban cuatrocientas veintitr4s seijoritas ••• " 

(40) 

Por e'etos datos podemos darnos cuenta que el ndmero de !. 

lulllDas que acudían a la normal eren m4e que loe inecri toe en 

(3 9) lbidem, P• 376-379. 
(40) Ibiaem, P• XLIV-XLIX. 
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la de varones, y como consecuencia el ndmero de maestras empez6 

a ser mayor que el de los profesores en las primarias element!_ 

lee; quizás"••• Esto se debía a la creencia en la mayor habi

lidad de las mujeres para guiar a los niffos en eus primeros 

pasos 1 polfque había un grupo de profesoras superiores a los 

hombres que solicitaban ser ayudantes de maestras."(41) Pero 

tambi&n podría haber sido que los hombres no se interesaban 

por llegar al magisterio, habiendo otras carreras que para !. 

llos no se relacionaran tanto con la maternidadJ además de !. 

so, los sueldos de los profesores eran muy bajos y si les CO!!, 

taba trabajo satisfacer sus necesidades más urgentes con tan 

poca retribuci6n, menos iban a poder sostener una. familia. E!!. 

tos eran algunos motivos por los cual.es los varones, al cont! 

nuar sus estudios profesional.es, no se inscribieran en la not. 

ma:J. de profesores. 

"En 1694 se fund6 en la ciudad de l&xico una academia de 

profesores municipales,con la finalidad de perfeccionar loe ! 

delantos en me.teria educativa. Pero s6lo pertenecieron a ella 

directores y airectoras de la ciudad de ll&xico, as! como los 

inspectores pedag6gicoe." {42) 

Los maestros de 8111bos sexos, sin ning\ln menosprecio deb!. 

rian haber asistido, bajo alguna representaci6n, a la acade

mia de profesores, porque ellos eran los que estaban más en 

(41) Discurso del o. Ingeniero Sebastián Cama.cho, presidente 
del A!uDtamiento de 1896, al instalarse el de.1897. Conteeta
cd6ri del c. Gobernador Licenciado Rafael Rebollar l •aoria 
documentada de los traba;loa amicipales de 1896, formada por el 
secretario Juan Bribiesca. léxico, Imprenta y Litografía la 
a.tropea, de remando C&macho, 1897, P• 332-333. 
(42) La escuela mexicana. Organo de la Direcci6n General de Ins 
trucci6n 1Ti11&ria del Distrito 1 Territorios federales. México";" 
Tipograt!a Eoon611lica, llarzo 1904-Diciembre 1908, vol. II, p.245. 
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contacto con los niños y debían perfeccionarse por igual o 8!!. 

tes que sus au·toridades de loe adelantos en materia educacio

nal, para luego difund!reelos a sus alumnos y con ásto progr~ 

sara la inetrucci6n a la cual se dedicaban. 

l'h 1901 ocup6 el puesto de Director General de la enee

Banza normal en el Distrito y Territorios Federales, Enrique 

R4bsamen A partil' de entonces "se establecieron dos ola.ses de 

maestross 

Los de inetn.tcci6n primaria elemental que estudiaban cu~ 

tro af1os. 

Y los de instrucci6n prime.ria superior que duraban seis 

a.f1oe." (43) 

O sea, que loe maestros de primaria elemental, como era 

de suponerse, estarían menos preparados que los que se dedic~ 

ran a la primaria superior, porque sería mayor la responsabi

lidad de éstos iiltimoe en la preparaci6n de los educandos. 

"En 1905 adquirió reconocimiento la Academia de profeso

res municipales y se le di6 el nombre de Academia de profeso

res de instrucci6n prime.ria del Distrito Federal, sin otro c~ 

racter que el de ser una sociedad de estudios pedag6gioos ••• " 

(44) Seau!an perteneciendo a ella determinados maestros, por

que no se había abierto para todos los que se dedicaban a la 

eneeaanza elemental., en una palabra, sus integrantes eran pr~ 

fesores especiales. 

"El. 12 de noviembre de 1908 se modific6 la Ley Constitu-

(43) Manuel Dl.lblán y José M. Lozano. Op. cit. XXXIV, p. 757-763. 
(44) La escuela mexicana. Op. cit. II, p. 245-247. 
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tiva de las escuelas normales primarias, estableciéndose que 

la duraci6n de los estudios seria de cinco aflos y desaparecían 

todas las diferencias entre loe maestros de primaria elemental 

y los de primaria superior." (45) Nuevamente se volvía a.J. plan 

de estudios de 1892, quizás porque el ingreso de los profesores 

a los estudios de primaria superior no fue el esperado, además 

de no ser bien remunerados quienes se dedioaban al magisterio, 

factor que debi6 influir también en la modificaci6n de noviem

bre de 1908. 

Para e~te tiempo las posibilidades de ascenso y de cambio 

de condiciones de vida del elemento magisterial. eran deealent,!l 

doras, e'sto convirti6 a un sector de los miemos en críticos del 

gobierno de Porfirio Dlaz para de alguna manera contribuir a d2, 

rrocar un sistema que también ya loe babia cansado, las arbitr! 

riedades y abusos de la dictadura de Borfirio D!az. 

ai preparaci6n y el contacto que tenían con la mayor par

te de la sociedad loa hizo abrazar la P.~voluoi6n apenas esta

llada ésta, produciendo magníficos revolucionarios como: 110ti

lio Montaao, organizador y gran pontífice del Za.patismo. Brau

lio Hernández, el inspirador de don Abraham González, honra.do 

estulto de Chihuahua que program6 Tierras y Justicia. El Liceu 

ciado don Luis Cabrera, director intelectual de la Revoluci6n. 

Manuel Chao, consejero socialista de Villa. El cojo Alberto O! 
rrera Torres, distinguida fiera de la Huasteca. c4ndido Nava

rro, que se levant6 en Guanajuato e invadi6 San Luis Potosi en 

1911 y que en su programa puso ¡abajo ricos, hasta caer ahoga

dos en su sangre: Pederico Gurri6n, que proyectó desmembrar el 

Estado de oaxaca. Antonio J. Villarreal, el reformador agrario 

(45) Discurso del c. Ingeniero Sebast!an Oamacho ••• Op. cit. 
p. 333. 
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de nuevo Le6n. El poeta Praxedis Guerrero, anarquista que su

blev6 a los de Cuchillo Parado (Chihuahua), David Derlangu, el 

gran agitador de Coahuila ••• Con excepci6n de Hernández, todos 

llegaron a S'·enerales de la Revoluci6n." (46) 

(46) Pranoisoo Bulnes. Qp. cit. p. 265. 



CAPITULO III 

AYUNTAMIENTO EDUCADOR 

Cuando Porfirio D!az se hizo cargo del poder ejecutivo, 

en 1876, despu6s del triunfo de la Revolución de Tuxtepec,"••• 

Laiciudad o municipalidad da lflxioo, dependía del territorio 

del Distrito Federal, al igual que Guadalupe Hidalgo, Xochi

miloo, 'n.alpan y Tacubaya. El Distrito federal se dividia en 

nueve secciones, de las cuales seis pertenec!an a la ciudad 

de Jl4xico; cada secci6n tenia un determinado nWllero de manz! 

nas, comprendidas en ooho cuarteles mayores diferentes, que a 

su vez se dividían desde 1861, en treinta y tres cuarteles m~ 

nores. Además, cada secoi6n de la ciudad de ll&xico contaba con 

un centro de reun16n para electores, siendo loe siguientess el 

Teatro Iturbide, el Teatro Principal, la Univereidad, el Col~ 

gio de San Ildetonso, el Teatro de Oriente y el Colegio de San 
Juan de Letrt1n. La ciudad de 114xioo estaba gobernada por el &2. 

bernador del Distrito lederal, auxiliado por el Consejo Jllni

cipal o Ayuntamiento, torma.do por un presidente, regidores y 

sfndioos. Los regidores eran jefes de loe cuarteles y reepone! 

bles de servicios pdblicos, como agua, limpieza, alumbrado, 

instrucci6n, etc. Los sindiooe atendian s6lo probleDIB.s judi-. 

ciales." (1) 

Como podrá observarse, la educaci6n 'elemental ee encontJ'!, 

ba en su mayor parte bajo la direcci6n del AJUntamiento, por

que treta misma inetrucc16n tambi'n seguta dependiendo, en me

nor grado, de corporaciones particulares y del clero, sin que 

(1) llanuel González Bamtrez. Antolog1a de la Escuela Nacional 
Preparatoria. M&xico, Talleres de B. Costa-Alúc, 1967, p. 69-70. 
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por eso dejara de ser limitante, que no progresara ni se di

fundiera, no ya digamos en todo el país, sino en la misma ci!! 

dad de m&xico, como eran los prop6sitos de algunos profesores 

mexicanos. Sin embargo Porfirio Diaz, siguiendo los pasos de 

algunos de sus antecesores en el poder ejecutivo, puso aten

ción a la instrucción y "deeign6 a Ignacio Bamirea, 111.nistro 

de Justicia e Jnstrucci6n P6blioa en 1877, ••• El llinistro de 

Justicia a petic16n del presidente y para proporcionar algdn 

alivio en sus padecimientos a las familias de los que habían 

muerto en defensa del Plan de Regeneraci6n pro~lamado en ~ 

tepec, contra la posible reelecci6n de Sebaetlan Lerdo de 1'!, 

jada, lee ore6 desde el 16 de diciembre de 1877 ••• veintiCU!, 

tro becas 6 lugares de gracia, a loe huérfanos que de esas f!, 

milias quedaban sin recurso alguno para su educaci6n ••• Dichas 

becas son de las 11Blllla4as de Estado que tenían por dotaci6n 

cuatrocientos ocho pesos anual.es ••• " (2) 

No babia pasado JllUCho tie111po para que Ignacio Ramirez h!, 

ciera sentir su presencia en el importante cargo que estaba 

desempeftando, porque debi6 influir para que Porfirio Diaz o

torgara las mencionadas becas a familias deeamparadas,a CODB!. 

cuencia de un movimiento revolucionario más en nuestro pata. 

"I8llacio Ramirez Ti6 el fundamento de la enseftan1a en un 

concepto pr4ctico y positivista. La instrucci6n primaria ha 

de comprender, dice, loe rudimentos de las ciencias positi

vas y otros que sirvan como indispensable auxilio para las ar

tes y los oficiosa lectura, escritura, dibujo, canto, ejerci-

cios gimn4eticoe, un pequefto curso de matemáticas y otro de 

física y qu!mioa, as! como los experimentos y nomenclaturas 
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de ~stas ciencius, que no debe ignorar el verdadero artesano 

••• La instrucci6n es necesaria a todos los seres humanos, e

naltece a la mujer y completa la del hombre: sin ella, los de

rechos y obligaciones del ciudadano son un absurdo y la multi

tud vive en odiosa tutela." (3) 

!Yb.l.y claro era el deseo del Ministro de Justicia que si

gui6 adelante en sus disposiciones, como si se tuviese un plan 

específico para hacer progresar la eduoaoi6n elemental, no s6-

lo para los varones, sino tambión para la mujer y los indígenas 

y otras clases que formaban la sociedad mexicana. 

"fil. 28 del mismo mes de febrero se di6 a conocer un Regla

mento para las escuelas nacionalés primarias y secundarias de 

niñas; f\le aquí donde apareci6 por primera vez y en forma ofi

cial el nombre de escuelas nacionales, aaemás ya no se mencio

naba únicamente las ramas de la instrucci6n elemental (como se 

hiciera en el Reglamento de mayo de 1869) sino que ahora la di 
vide en tres secciones y dos afias ••• el número de materias au

menta conforme ae va avanzando de las secciones a loa años es

colares." (4) 

Sin embargo en el Reglamento del 28 de febrero no se ad

vierten aspectos de organizaci6n escolar, que sin duda llega

rían con el correr del tiempo y gracias a la natural experien

cia adquirida en virtud de ~stos primeros intentos. 

"En junio del mismo año, Protasio Tagle sustituía en el 

(3) Francisco Larroyo. Historia comparada de le. educaci6n en 
México. M~xico, Editorial Porrúa, S, A., 1973, p. 241. 
(4) Memoria ••• al Conet:.eso de la Unión, •• 1876- 1877. Op. cit. 
P• 223-224. 
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Ministerio de Justicia e Inetruooi6n Pdblioa a Ignacio Rami
rez, a quien le result6 dif!cil, por el corto tiempo en BU ºª!. 
go, plasmar por lo menos legalmente el ideario que algunas pe!, 

eonae le atribuyen a nivel primario." (5} Pero no se puede ne

gar que en poco tiempo hizo cosas que demostraron eu valía dea 

tro de su cargo y en favor de la instruoci6n primaria, como el 

"fomentar la eneeffanza popular, crear becas para estudiantes 

pobres, :f\md6 bibliotecas ••• E imprimi6 grande y atinado des~ 

rrollo a las bellas artes." (6) 

Esto venia a ser una inspiraci6n para que otros funcio

narios hicieran lo mismo. Para éste tiempo, por lo menoe en 

la ciudad de M4xico, "las escuelas primarias estaban oonpleta

mente llenas de nifios 1 niffas, haci4ndose preciso cerrar las ID!. 

trículae (ciento cincuenta y doscientos) pues ni el local, ni 

el nd.mero de profe~oree, bastarian para atender debidamente a 

más alumnos ••• Se practica un sistema de eneefianza objetiTO 

llamado !Mtodo natural, en donde se aprovecha en la enseHanza 

de los ni.a.os al(Uellos elementos que, en 11U &dad, eon las dni
caa puertas abiertas a la ciencia, es decir, los sentidos ••• 

el aprendizaje es fácil y ameno." (7) Además, ahora ya no se 

trataba de abrir una escuela 1 ponerla a la 4isposici6n del 

p~blioo para que se enseñara a los niaos a leer, escribir 7 

contar, con algunas ligeras nociones de Geometria, Geografía 

e Historia, su misi6n era más educativa. 

"Las dos escuelas nocturnas para adultos y adultas, han 

tenido abiertas sus clases, dándose en ellas tambi'n inatrust 

(5) Ibidem, p. 242. 
(6) Ibidem, P• 242. 
(7) Ibidem, P• 22-24. 

1 
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oi6n primaria ••• pero no son muy concurridas. La asistencia de 

las Dftljeres es ma7or que la de los hombree, no obstante, el pr!, 

sidente de la Repdblica lllexicana cre6 de su deber mantener en 

pie ambos establecimientos ••• " (8) 

Porfirio D!az tambiln continuaba con la idea de poner la 

inatrucci6n primaria al alcance de todos -niflos y adultos- no 

importaba la edad; y aunque en las escuelas nocturnas, la a... 

eietencia de las mujeres era mayor que la de los hombres, él!, 

to pod!a haber sido por las obligaciones econ6micas de uno 1 

otro. 

Por lo que hemos visto hasta aqui, las escuelas primarias 

se llenaball. de acuerdo a la insoripci6n requerida, pero no to

dos los niftos de ambos sexos, ni los mayores, terminaban su a

fio escolar"••• ia falta de escuelas y la mala condici6n de loe 

planteles constituían un serio taotor de la deserci6n escolar 

••• In los edificios escolares los niflos se encuentran aglome

rados en salas bajas, hdmedas, tristes, mal ventiladas; ;y en

corvados sobre bancos pasan la mayor parte del dia en una in

movilidad inc6moda siempre." (9) 

Un tanto exagerada es la apreciac16n al juzgarse el pro

blema de la 4eserci6n escolar, porque lo que aqu! infiuia era 

más bien la tal ta de escuelas para dar cabida a todos los ni

flos en edad escolar y no tanto la condici6n de loa edificios 

y el mobiliario; cuando había inter6s por el estudio 'ate se 

practicaba 1 cuando no exist1a se abandonaban las escuelas. 

(8) lbidem, p. 24. 
(9) Daniel Cosio Villegas. Historia moderna de 116x1co. La Re
pdblica restaurada. Vida social. llbico, lMitoria.J. Bermes_,1970, 
p, 686. 
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En éstas fechas era notoriti la carencia. de uniformidad en 

la 1nstrucci6n pTimaria1 y la independencia con que trabajaban 

en loe planteles. "El presidente de la Repdblica, persuadido 

tambi~n del aislamiento con que ejercen sus funciones loe di

rectores y profesores de las escuelas primarias y que ésto los 

priva del beneficio de comunicarse las provechosas reflexiones 

que diariamente lee sugiere la ensefianza y mantiene en conti

nuo y pernicioso desacuerdo el r~gimen de los estudios que d~ 

biera ser uniforme en tales establecimientosr estimando que en 

éste ramo tan interesante, la conformidad de miras y de acci6n 

unificadas en un s6lo programa de onsefianza, serán el medio 

más eficaz para llegar a establecer la escuela normal de pro

fesores, en cuya inetituci6n quedará definitivamente asegura

da para lo futuro la perfecta uniformidad de sistemas y mho

dos, tan difícil de obtenerse hoy por la diferente escuela en 

que fue educado cada director 6 profesor¡ y teniendo en cuenta 

por dltimo, que para lograr éste objeto y remediar los males 

••• es necesario que dichos directores y profesores se reu

nan y tengan conferencias, a las que lleve cada uno su pro

pia experiencia adquirida en el ejercicio del profesorado y el 

concurso de su iluetraci6n personal para promover reformas que 

la prifctica aconseja expurgando la ensel'ianza de las rutinas que 

adn la tengan viciada y estacionada ••• promulg6 las bases pa

ra el establecimiento de Academias de profesores de instriic

ci6n elemental., cuyo objetivo ser!a uniformar la enseílanza en 

todas las escuelas primarias, mejorando en ellas la instruc

ci6n ••• " (10) 

Si ya se hab!a visto uno de los males en la educaci6n pr!_ 

(10) Manuel Dl.lblán y Joe4 M. Lozano. Op. cit. XIV, p. 33. 
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maria y su posible soluci6n, m.1s imp~rtante alin que las acad~ 

miaa, era el establecimiento de normales para profesores con 

lo cual se uniformaría la educaci6n eJ.ementaJ. y se prepararían 

mejor loa educadores, quienes ayudados por los padrea harían 

de los niños hombres del futuro. 

"El 28 de febrero de 1878 se di6 a conocer un Reglamento 

para unificar la enseñanza, de acuerdo a un plan ordenado y ft 

losófico para ella; el 22 de mayo del mismo año se determinó 

que loa orfanatorios y escuelas que dependían de la Sociedad 

de Beneficencia ••• quedasen bajo la protección de la Secreta

ria de Justicia e Instrucción Pliblica ••• con el caracter de e~ 

cuelas primarias ••• loa huEf'rfanos asilados en las extinguidas 

escuelas de beneficencia pasaron al Hospicio de Pobres, de a

cuerdo con la Secretaría de Gobernaci6n." (11) Esta medida t~ 

nía la finalidad de aumentar el n~mero de escuelas dependien

tes de la Secretaria de Justicia, pero nunca el de quitarle su 

instrucción a los educandos que all! concurrían. 

"&l. 12 de enero de 1879 don Protasio Tagle encargado del 

Ministerio de Justicia e Instrucción Pliblica desde 1877, pro

mulgó un Reglamento para las escuelas nacionales primarias de 

~. completando asi el anterior, establecía tres secciones, 

aumentando en un año la inetruoci6n de loe nifios. Se di6 un 

primer paso en pro de la unificaci6n educacional, al estable

cer en el inciso once, articulo lo. 1 Loe d-irectoree de· las e_!! 

cuelas nacionales primarias de niños, se pondr~ de acuerdo 

para uniformar la enseñanza en dichas escuelas, adoptando en 

(11) Memoria gue presenta el Secretario de Juoticia e Instruc
ci6n Pdblica, Ezequiel Montes, al Congreso de la Uni6n. &tero 
de 1876 a Septiembre de 1881. M~xico, Imprenta de Pranciaco 
D!az i3f' J.n6n, 1881, p. XLIX-LI. 
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todas ell<ls los mismos libr·os de texto para las respectivas 

materias que señala éste Reglamento. 

Eh el Reglamento twnbi~n se aumentaba la enseñanza de la 

Historia de Am~rica para el primer año. En el segundo se añe.

d!a la Geografía y las Nociones de Ciencias Fisicas y de His

toria Natural aplicadas a los usos de la vida, Las materias del 

tercer año erans 

Español. Aritm~tica. Escritura. Geografía. Historia. No

ciones de Ciencias Físicas y de Historia Natural. Dibujo. Mú

sica. Gimnasia. Elementos de Derecho Constitucional Patrio. D~ 

bares del hombre con relaci6n a la familia y a la sociedad (No

ciones de Ci viemo), además de la enee!ianza del idioma Ingl~s." 

(12) 

De ~cuerdo con éste Reglamento del 12 de enero de 1879, se 

pretendia que los alumnos y maestros lograran una formaci6n un! 
forme, y si se ampli6 el plan de enseñanza de las escuelas pri

marias fue" •• , Con el fin de que loe· discípulos adquirieran sin 

fatiga y perfeccionaran w inetrucci6n elemental., poni~ndose al 

f:!n de sus estudios en aptitud de emprender loe preparatorios 

en la escuela re~iva. Antes de instruir SQ penad' en educar." 

(13) 

No se pretendía almacenar en la memoria del alumno un n~
mero de ideas más o menos crecido, eeglin la capacidad indivi

duvJ.; se quería despertar sus facul tadee, hacerle capaz de r! 

zonar, de crearse su porvenir y de ir en el camino de la cien-

(12) Manuel Dublán y José M. Lozano. On. cit. XIII, p. 728-730. 
(13) Memoria. ••• al Congreso de la Unión ... 1878-1881. QP. cit. 
p. LI. 
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cia misma. 

Ocho d!as despu's se di6 a conocer una circular"••• para 

evitar la perniciosa vagancia de los nifios que por maflana 1 

tarde lleguban a la escuela antes de la hora seflaJ.ada para dar 

principio a las clases, y que encontrando cerrado el establee! 

miento se dispersaban en grupos recorriendo las callee veci

nas; ••• se orden6 tener abiertas las escuelas primarias desde 

las siete de la mailana hasta las siete de la noche, cubri4nd2,. 

se la vigilancia en las horas extraordinarias que de aqu! re

sul tabe.n, por uno de los ayudantes, a quienes se les impuso la 

obligaci6n de desempeflar por turno éste servicio." (14) 

Es de suponer que los nifios que llegaban antes de la hora 

seflaJ.ada para iniciar BllS clases, no lo hac!an por ser vagos, 

sino que loe más inquietos innutan para que otros de sus com 

pafieros los acompeilaran a caminar, o a jugar en las callee V!, 

cinas de la escuela a la que concurr!en, hasta que el local !. 

br!a sus puertas; pero la preocupaoi6n de que les sucediera &! 
gi1n accidente, hizo que se dictara tal medida, en el supuesto 

que estaban más protegidos dentro que fuera de su escuela. Sin 

embargo la medida result6 contraproducente porque "sn eéte llilo 

de 1879 el ~tEllliento de la ciudad de ll&xico tuvo que inde!! 

nizar a los ni~oe que eufr!an accidentes causados por la pis! 

ma eituaci6n de los edificios escolares ••• " (15) lo cual. no 

fue una buena medida para el mismo gobierno. 

Protasio Tagle comprend16 tambi~n la necesidad de la fot 

maci6n de maestros y "se propuso hacer de la Escuela Nacional 

Secundaria un fecundo semillero de profesores, dot4ndola de d

(14) Ibidem, p. LII. 
(15) Memoria gue el .A¡runtamiento Constitucional. de ~~7.it..J!.~
senta a sus comitentes. •~xico, Imprenta de Prancieco D!az de 
Le6n, 1880, p. 183. 
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tilas y reglamentos y se complet6 su programa con nuevas e 1~ 

portantes asiB?laturae que :fueron las Ciencias F!sicas y Natu

rales, la Higiene, la Medicina, la Economía dom~atica, la Re

posteria, y sobre todo, la Pedagogía moderna ••• Además, pone 

en uso conocidos principios de organizaci6n didáotioa segui

dos en Alemania. Por vez primera en M&xioo, ordena que se r! 

dacten programas de ensefianza de cada una de las a~ignaturas 

del plan de estudios de la primaria, tratando así de evitar 

la anarquía reinante en las escuelas,,. Establece el sistema 

e!clico do enseñanza para que en cada uno de los grados se in~ 

t:ruyese al nifio en los esenciales aspectos del saber, •• Para 

hacer viables eátae y otras reformas, cre6 las Academias de 

l?ro~eeorea, las cuales, en peri6dicos y frecuentes reuniones 

habrían de ocuparse de loa problemas de la enseñanza," (16) 

Certera y oportuna era la obra de Protaaio Tagle y un !!. 

jemplo por superar lo que se estaba haciendo, para quien le SUC!!, 

diera en tan importante cargo, ya que sus trabajos estaban sieu_ 

do emulados en varias partes de la Repáblica. 

Antes de que oonclu7era el afio de 1879, "·., El Ayunta.

miento distribuy6 setenta y dos pañuelos entre tode.s las escu2_ 

las de niñas, de tal modo que una vez que fueran bordados, 11!!. 

garan a servir de premios para las niflas que lo merecieren, •• 

poco deepu's dispuso la creaci6n de dos premiosa 

El primero consistía en una medalla de oro, dos de plata 

y tres de bronce, pera los alumnos más destacados de cada set~ 

blecimiento. 

(16) Francisco Larroyo. Op. cit, p, 242-243. 
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El otro eran tres ramos con monedas de oro de poco valor, 

para los alumnos que también se hicieran acreedores a alguna 

recompensa." (17) 

Los premios establecidos eran una recompensa para los n! 

fioa y ni~ae que sobresalían por su aprovechamiento escolar 7 

también serv!an para que los demás educandos trataran de imi

tarlos. 

Antes de que se hiciera el cambio de gobierno entre Pot 
firio Diaz, que terminaba sus !Unciones como presidente .1 Ma

nuel Gonzál.ez quien se haria cargo del poder ejecutivo, de d! 

ciembre de 1880 a noviembre de 1884, "aparecieron en noviembre 

15 de 1880, las reformas al Regl.ainento de las escuelas nacio

nales primarias, ouya finalidad era la de establecer una guia 

metódica para el maestro, más que un programa de oonocimientoe 

especiales¡ los cu~es más bien deben comprenderse en los a.

fioe, en loe que si bien todo trabajo debe conservar el car'~ 

ter educacional ••• ha de modificarse en los grupos.superiores 

por laa necesidades de la enseñanza." (18) 

La mencionada gu!a ven!a a ser un factor más para reali

zar la necesaria unificaci6n de m&todoe en la educaci6n prilD!, 

rla, partiendo del educador. 

CONGRESOS 

Después de realizarse el cambio de poderes en 1880, oon

tinu& latente la atenci6n a la inatrucci6n elemental y "el 21 

(17) Memoria que el Ayuntamiento ••• prese~ta a sus comitentes. 
()p. cit. P• 183 y 190. . 
(18) Manuel Dublán y José M. Lozano. Qp. oit. XIV, p. 643-644. 
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de enero de 1882, bajo el patrocinio de la Secretaría de Go

bernaci6n qued6 instalado el Congreso Higiénioo-Pedag6gico i

niciado por el fbperior Consejo de Salubridad' al cual asis

tieron m4dicos y profesores de la capital de la Repdblioa. Las 

comisiones nombradas al efecto, presentaron dictamen y concl~ 

siones tijas sobre las siguientes cuestionesa 

¿Cuales son las condiciones higiénicas indispensables que 

debe llenar una casa destinada para escuela de instrucción pr!, 

maria? 

¿Cual es el modelo de mobiliario escolar, que siendo eoon6mico 

satisfaga la$ exigencias de higiene, y que deba preterirse? 

¿()le condiciones deben tener los libros y dtiles para la ine

trucoi6n, a t!n de que no se altere la salud de los nifios? 

¿Cual es el método de eneeftanza que da mejor instrucci6n a los 

niffos sin pomprometer su salud? 

¿Como se deben distribuir los trabajos escolares, segiin las ~ 

dades de los educandos 1 que ejercicios deben practicar para 

favorece; el desarrollo corporal? ¿()le precauciones deben to

marse en los establecimientos de 1nstrucci6n primaria, para ~ 

vitar entre los nii'ios la trnsmisi6n de enfermedades oontagio

sas? " (19) 

La enunciaoi6n de éstas cuestiones son suficientes para 

darnos cuenta de la gran importancia 1 el significado que 

tuvo para el progreso de la instruco16n primaria 1 el bienee

tar de los educandos la .oelebraoi6n del Consreso Hig14nioo

Pedag6gioo. Sobre cada una de éstas cuestiones emitieron su 

juicio comisiones mixta• formadas por maestros, m4dioos 7 o-
< 

tros profesionales. " La primera colllisi6n formul.6 prescripoi~ 

(19) .Memoria •• , al Congreso de la Uni6n ••• 1896-1900.. P,p. fil· 
P• XLII-XLIII. 
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nea relativas a la orientación de la escuela, forma de las s~ 

lao de clase, patio para juegos y ejercicios gimnásticos, de

p~rtamentos para museos de Historia Natural, ato. 

La segunda oomisi6n consider6 de preferencia las oondicia 

nea higiénicas en la manufactura de los mesa-bancos. Se pro

puso que &atoe fueran de dos asientos, con respaldo, descanso 

para los pies y caja para libros. 

Tocante a las condiciones que deberían tener les libros 

y dtiles ••• ee diotamin6 sobre el tamaflo de la letra de los 

libros de texto, del color del papel de éstos, de la forma de 

las pizarras, etc. 

Las conclusiones de la cuarta comisi6n, que hubo de ocu

parse del m4todo de enseftanza, fueron las siguientes: 

a) El método de enseñanza que debe adopta.rae, es el que 

propone cultivar todas las facultades físicas, intelectual.es 

y moral.es ••• 

b) Los e~eroicios deben practicarse en la forma adecuada 

para cada grupo de facultades ••• 

o) Las facultades físicas comprenden tres seccioness la 

primera (o sean las funciones vegetativas) debe someterse scS

lo al estricto cuidado de la higiene; la segunda (o sean las 

facultades locomotrices), a loe juegos y a los preceptos de 

gimnasia, y la tercera (o facultades sensorias), a ejercicios 

rigurosamente objetivos, especiales para cada sentido, pero 

teniendo todos como base la comparaci6n. 

d) La educaci6n intelectual, al principio de la enseñan

za, se hard exclusivamente por el m~todo objetivo. 

e) El m~todo objetivo o representativo, es aplicable a 

todo a los ramos de le enseña:lza primaria elementa.l. er1 todas 
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las escuelas. 

f} Debe adoptarse el m4todo representativo (primero direg, 

to y enseguida indirecto) despu4s de la práctica del objetivo 

... 
g) K1. r4gimen a que debe someterse el educando, será, ha!, 

ta donde sea posible, el llamado de la disciplina de las conse

cuencias, procurando al mismo tiempo que el educando contraiga 

el hábito de hacer el bien. 

g} Debe el educador apartarse de ~ate r4gimen, siempre 

que las acciones de los niffos puedan causarles malee graves. 

i) Loe premios se inetituirthi principalmente cuando se tr!_ 

te de poner en actividad las facultades especulativas. 

j) Debe emplearse el consejo, cuando haya seguridad de que 

es racional y grato para el aconsejado, y no contrarié ninsdn 

sentimiento fuerte. 

La quinta comisión, encargada de dictaminar sobre la di,! 

tribuci6n diaria de los trabajos escolares, tuvo en cuenta el 

crecimiento corporal y animico de loe niffoe para determinar el 

orden de loe trabaJos durante el dia. Entre los trabajos se m~ 

c ionaban ya las prácticas de taller. 

Respecto a las precauciones que debed'.an tomarse para e• 

vitar la trasmiei6n de enfermedades de loe niños, la sexta ca, 

misi6n olasiftco·1ae afecciones contagiosas de 4stos en dos grg, 

pos, febriles y no febriles. Además, dict6 alsunas regla• prác

ticas al respecto y propuso que el gobierno nombrara un 1"hiero 

suficiente de m4dicos para atender los servicios higi4niooe de 

loe planteles educativos," (20) 

(20) Prancieco Larroyo. Op. cit. p. 243-245. 
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Este Congreso Higiánico- Pedag6gico, primero en eu g6nero 

en la Repdblica Mexicana, era un reflejo del interás del ajee~ 

tivo y su Ministro de Justicia e Instrucci6n por la educaci6n ~ 

lemental y los educandos, siendo apoyados en sus prop6aitos por 

quienes formaron el mencionado congreso. 

En el mismo año de 1882 el Ayuntamiento de M6xico trat6 de 

unificar y hacer progresar los estudios relativos a educaci6n 

pdblica, siendo e'sta ·~entativa la instalaci6n de una Acad~mia 

de Pedagogía para profesores municipales ••• :En éstos días el A

yuntamiento sostenía ochenta y una escuelas primarias, de las 

que treinta eran elementales, la mitad de niffos y la otra mitad 

de niñas; veintinueve primarias para niños, veinte para ni~ae, 

una para párvulos y otra para obreros; con un total de alumnos 

asistentes a clases de cinco mil." (21) 

Segu!a preocupando a los Ministros de Justicia e Instruc

ci6n el progreso y unificación de la eduoaoi6n pdblica, por lo 

cual buscaban los motivos para lograr su objetivo, porque la in,!! 

trucci6n elemental parecía que se iba difundiendo por todo el 

país, pero con m6todos y planes diferentes. 

11Para e'stas fechas ya se tiene una idea más concreta de 

lo que deb!a cubrir la instrucción primaria, como el cultivo 

de las facultades físicas,intelectuales y morales. Se habla de 

premios,de la distribución de los trabajos escolares de acuer. 

do con el crecimiento corporal y anímico de los niffos,as! co

mo la necesidad de crear edificios y muebles apropiados para 

(21) Memoria ••• al Congreso de la Uni6n ••• 1896-1906. Op. cit. 
P• XLII-XLIII. 
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la ensefíanza. 11 (22) 

.Aunque ésto ya no era nuda nuevo, sí se estaba oficiali

zando, o sea, que el encargado del Ministerio de Justicia e In~ 

trucción difundiría, de acuerdo con el ejecutivo, los planes, 

reglamentos y premios dentro de las escuelas primarias, así CQ. 

mo realizar los gastos en los nuevos locales que se abrieran o 

los que necesitaran reparaciones y mobiliarios. 

"El presidente de la Repi1blica Mexicana Manuel Goneález, 

designó para que ocupara el Ministerio de Justicia e Instruc

ción Pi1blica a Joaquín Baranda, quien ya no pretendió darle a 

la instrucción primaria sólo un concepto positivista, de orden 

y progreso, sino que ahora trataría de que se fueran desarro

llando los sentimientos patrióticos y se real?.ara el progreso 

moral .Y material de nuestra patria, pero sobre todo buscaría 11~ 

var la educación a todos los confines de la patria •• •" (23) 

Creo que la intención de Joaquín Baranda era la de educar 

la voluntad de los nifíos, formar su c1;1rácter y dirigir su es

píritu para que el educando fueru buen ciudadano, trabajRdor, 

aunque no recordara de memoria lns páB'inas de los textos que 

hab!a leído, y conseguir la verdadera unidad en la instrucción 

pi1blica. 

"El 18 ele marzo de 1884 apareoi6 el Reglamento par1ot escue

las nacionales primarias, para ambos sexos, cubriendo con él 

las carencias de los anteriores. De acuerdo con éste Reglamen

!Q., la instrucción primaria de las niñas podía hacerse en cua

tro años y uno m;f's para los varones. Las clases se impartirán 

(22) Francisco Larroyo. Op. cit. p. 301. 
(23) Memoria ••• al Congreso de la 1Jni6n ••• 1883-1887. Ori. cit. 
p. 178, 
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do ocho a doce y de catorce a diecisiete horas. Se establoci~ 

ron loe registros de insoripci6n y asistencias para alumnos a

s! como sus condiciones para ser admitidos, Se especificaron 

las horas dedicadas a cada materia y su d1etr1buci6n en la mi~ 

ma. Las obligaciones 1 atribuciones del personal docente y di

rectivo se delimitaron y se habl6 de boletas mensuales, •• 11 (24) 

Con el ~ del 18 de marzo do 1884 se establecía, 

por lo menos en las escuelas de la ciudad de MtSxico, una uni

f1caci6n en loe horarios escolares, en los registros de inscri~ 

ci6n y asistencias y en las atribuciones y obligaciones del 

personal docente; pero no se habia logrado alhi el objetivo de 

formar íntegramente al maestro de escuela. 

Antes de que concluyera el afio escolar de 1884 "el ~ 

tamiento de la ciudad de l&xico destinó tres mil pesos para oom 

prar jugu.etes con que premiar la puntualidad y asistencia de 

loe nifioe 1 niaaa en las escuelas." (25) 

Los padree de familia o tutores, en su mayor parte, care

cían de solvencia eoon6mica para hacerles regalos a sus hijos, 

salvo en diae muy especiales como cumpleaffos o navidad, por lo 

cual los educandos vieron la oportunidad de conseguir un pre

mio con su pdntualidad a las escuelas, y aumentaron su asiste!!_ 

cia a ellas, lo que debi6 satisfacer a los promotores de di

cha medida. 

"El siAtema empleado para el aprendizaje en la educaci6n 

primaria era de cuatro formas: 

(24) Ibidem, P• 172-173. 
(25) Bafael P6rez Gallardo. La inatrucc16n páblica llunicipal en 
la capital de la Rep4blica en 1883. ~xico, Imprenta Políglota, 
1884, p. 12. 
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El individuEJ.l que consist!u en hacer leer y escribir, con, 

tar y recitar la lecci6n a cada niño separadamente, lo que im

pedía que los dem~s niños no aprovecharan las lecciones. 

Otro era el sistema simultáneo, en donde se formaban dif~ 

rentes grupos o secciones de niños, cegdn su grado de inst:ruc

ci6n y capacidad, haci~ndolcs leer, escribir, oa.J.cular y reci

tar auoesivamente por secciones, con lo cuaJ. las lecciones e

ran aprovechadas por todos los alumnos. 

Un sistema más era el mútuo, en éste se divid!a a todos 

los niños por grupos o secciones, segdn su grado de conocimieu, 

to y se adjudicaban a los monitores o alumnos de un grado su

perior, quienes reaJ.izaban la labor docente. 

Por dltimo exist!a el sistema mixto, que consistía en el 

empleo de los tres anteriores en forma simultánea o sucesiva, 

pero de acuerdo con las neceside.des y habilidades del maes

tro." (26) 

El sistema más empleado antes y durante el porfiriato fue 

el simulténeo, ya que los profesores, sin preparaoi6n en su 111!!; 

yor!a, desempeñaban con facilidad su trabajo logrando que loa 

niños escucharan y aprendieran las lecciones. 

En ifste año de 1884 concluía el periodo presidencial. del 

.general rr.anuel González, no o.sí la obra de su Ministro de Jus

ticia e Instrucción Pdblica, el licenciado Joaquín Baranda, u

no de los más destacados impulsores de la educaci6n primaria 

de acuerdo con sus informea, proyectos, ideas y logros que re-

(26) Antonio P. Castilla. La voz de la instrucción. México, s. 
E., 1871 1 P• 60. 
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flejaron su inter~e por éste l.LE-".pecto, uunque informa vagamente 

del funcionamiento interno de li,;e escuelas prim[•.rias que depe!}_ 

dieron de su Ministerio. J\Ulto con los presidentes y regidores 

del Ayuntamiento de la ciudad de México, lucharon contra las 

corrientes opositoras al avance y trataron de solucionar los 

problemas que aquejaban a la instrucci6n elemental. 

"El 18 de enero de 1887 se estableci6 el Reglamento de opo

siciones para que todas las escuelas dependientes del Ayunta

miento pudieren ser atendidas por profesores o profesoras que 

acreditaran su aptitud en un certamen público. El jurado estaba 

compuesto por cinco profesores de las escuelas municipales y 

presidido por el regidor del ramo." (27) 

Esto hizo que el licenciado Joaquin Baranda, imbuido de la 

creencia de que la eduoaci6n es factor imprescindible en el pro

gree:o y bienestar de los hombres y que era necesario llevarla a 

todos los confines de la Repi1blica. Mexicana, decidiera que el '1-

nioo camino para hacerlo era formando a los maestros, para que 

en un futuro muy pr6ximo le diesen al pueblo la educnci6n adecu! 

da al ideal liberal, como hemos visto en el capitulo dos. "Para 

su logro :fUnd6 la escuela normal para profesores, inaugurada el 

24 de febrero de 1887. En una Memoria presentada al Congreso 

en marzo del mismo año, Baranda di6 cuenta de las rezones que 

habían motivado e.l ejecutivo paru establecer la. escuela ya me!l 

cionada. La instru.cci6n pública -dice Baranda- está llamada a 

asegurar Úis instituciones democráticas, a desarrollar los sen

timientos patri6ticos y a realizar el progreso moral y material 

de nuestra patria. El. primero de éstos deberes es educar al pUi 

(27) Reglamento de oposiciones pura proveer la Direcci6n de las 
Escuelas Municipales. ltn discurso del C. Generai Manuel Gonv.á
le~ Cos!o, Presidente del A~tamiento de 1887, México, Impren
ta de Frencioco Díaz de Le6n, 1888, p. 268, 
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blo, y por esto, sin olvidar la instrucci6n preparatoria y pr~ 

fesional que ha recibido el impulso que demanda lu civiliza

ci6n actual, el presidente de la Rep~blica Mexicana se ha ocu

pado de preferencia de la instrucci6n primaria, que es la ins

trucci6n democrática, porque prepara el mayor námero de ••• ciJ! 

dadanos; pero comprendiendo que e~ta prop~ganda civilizadora 

no podría dar los resultados con que se envanecen las naciones 

cultas sin formar previamente al maestro, el ejecutivo ha deo~ 

dido establecer la escuela .normal para profesores; instituci6n 

que iniciaba sus clases con un plan de estudios de cuarenta y 

nueve cursos, distribuidos en cuatro af'í.os •• , 11 (28) 

Parecía que una de las preocupaciones en la eduoaci6n pr! 

maria se desvanecía, y frente a la opini6n de aprobaci6n que se 

había generalizado por la acertada deoisi6n del ejecutivo, ins

pirado por Baranda en beneficio de los educadores, se tenía que 

esperar otro tiempo más para ver los resultados de la escuela 

normal. 

11La idea de 1a fundaoi6n de escuelas normales en México, 

no era nueva. Muchos aftos atrá"s se había pensado ya en orear if!!, 

te tipo de instituciones ••• incluso algunos Estados de la Rep~

blioa las habían fundado, aunque rudimentarias. Dentro de es

tas, cabe mencionar la Escuela Normal Mixta, de San Luis Poto

sí, instituida en 1849, y la Esouela Normal del Estado, fundada 

en Guadalajara en 1881. 

Mejor planeadas fueron las escuelas normales fundadas en 

Puebla, en 1879, y Nuevo Le6n, en 1881, Miohoac~, ~erétaro y 

(28) Leopoldo Zea. Del libercilismo a la Revoluci6n en la F.du
caci6n Mexicana. México, Instituto de Estudios Históricos de la 
Revoluci6n Mexicanfl, S.l:":.P., 1963, p, 150-151. 
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Veracruz llegaron a tener escuelas normales en 1886. 

En 1867, se previno que se fundaran clases especiales pa.

ra prepar82' maestros en la Escuela Nacional Preparatoria y en 

la Escuela Secundaria para Señoritas. Por desgracia, en 1869 

se prescindi6 de ellas por falta de recursos." (29) 

Sin embargo, se había llevado a la práctica el establee!, 

miento de una normal para profesores en la ciudad de M4xico, y 

en ella se ponía la atenci6n nacional, como si fuese la prime

ra en su género en el país. 

"La obra había sido realizada bajo la direcci6n del Teniea 

te Coronel e Ingeniero Porfirio Diaz hijo, autor ta.mbi4n del 

proyecto. Como invitados a la inausuraci6n estuvieron los se

fforee Embajadores Henry Lane Wilson de los Estados Unidos de Not 

teamérica y Camilo Gnrcía, marqu4s de Polavieja, de España. Ra

fael Heliodoro Valle fue el alumno normalista que en uso de la 

palabra dir1gi6 un discurso a los presente poniendo de manifie.§. 

to sus conocimientos pedag6gioos. Después el señor preeid.ente de 

la Repdblica Mexicana, deolar6 inaugurado el edificio de la es

cuela normal." (30) 

Con la creaoi6n de la escuela normal para profesores se h!!, 

b!a dado un gran paso en materia educativa, pero era menester 

dar otro de mayor importancia, el cual. consistiría en llevar 

la eduoacidn a todos loa pueblos por muy apartados que estu

vieran de la capital de la Repdblica Mexicana pero "no supe

ditada a loe padres y tutores, sino a la Ley. De aquí surgi6 

(29) Francisco Larroyo. Op. cit. p. 277. 
(30) Gustavo Caeaeola. Historia gráfica de la Revoluci6n ~~xi
cana. 1900-1960. México, Editorial F. Trillas, s. A., 1967, p. 
181-182. 
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la idea de la enseflanza obligatoria 1 la comiei6n de instruc

ci6n p~blica de la Cámara de Diputados formada por Justo Sie

rra, Julio Zárate 1 Leonardo lortufto,bajo la sugesti6n de Ba

randa,foraau6 un proyecto que ee convirti6 en ley tl 23 de 1111!! 

10 de 1888, la cual no encontr6 opositores ni alin en aquellos 

exagerados qUe quisieron ver en la le7, cuando se diecut!a, 

un ataque a la libertad individual... En ella se establec.ia 

que: 

l.- Se organizar4 la instrucci6n primaria oficial en el 

Diatrito 1 '.l!erritorioe P'eclerales, como sigue; A.- La inetrug, 

ci6n primaria se dividir4 en elemental y superior- B.- La in!, 

trucci6n elemental, comprenderá lo siguientes.- Inetrucc16n aa 
ral 7 c1vioa.- Lengua Nacional.- Lectura 1 escritura.- Mocio

nes elementales de Ciencias J:tsioas 1 naturales en forma de le!!_ 

ciones de cosas.- Hooionoa elementales de c4lculo aritm,tico,de 

geometría 1 del aisteu legal de pesos 1 medidas.- Rociones e

lementales de Geogratia e Historia Nacional. ·.- E;iercicioa gie 

n4stiooe.- Laborea manuales para nií'las. o.- Se establecer&n en 

el Distrito lederaJ. dos escuelas de instrucc16n primaria ele

mental., una para ni.il.os, y para nif1as la otra por cada cuatro 

mil habitantes cuando menos. 

Estas escuelas estarán a cargo de loe Jfunicipios, quie

nes adminietrar&n loe fondos escolares, nombrarán directorea 

y maestros entre las personas tituladas en lae escuelasnorJI!. 

lee oficio.eJ.es. E.- La instrucci6n primaria superior estarll a 

cargo del ejecutivo 1 comprenderá las mismas materias que la 

elemental; diterenoidndoee ambas por Sil extens16n ••• Además, 

la inctl'\lcoi6n prime.ria superior puede abrazar el estudio de 

otras materias a juicio de la Secretaria de Instruoci6n Pdbl! 

ca, y en todo caso loa ejercicios militares, para los niffoo. 



- 103 -

P.- Todas las escuelas oficio.les de instrucci6n primaria 

serán gratuitas. G.- En las eacuelas oficiales no pueden em

plearse mini~tros de culto alguno, o personas que hayan hecho 

voto religioso. 

2. La 1nstrucoi6n primaria elemental era obligatoria en 

el Distrito y Territorios para hombres y mujeres de seis a d~ 

oe affos. Esta inetrucci6n puede adquirirse en cualquier esta

blecimiento oficial o particular, o en lo privado. Los regla

mentos de ~eta ley fijarán loe casos de excepoi6n. Las perso

nas ~ue ejerzan la patria potestad, los encargados de menores 

1 los casos especiales que determinen los reglamentos de e'sta 

ley, los dueños de fábricas, talleres, haciendas y ranchos, 

oomprobardn anualmente, con certificados de escuelas oficia

les, o con los medios y requieitos señalados por el ejecutivo 

que los niflos de que responden están recibiendo la instrucoi6n 

primaria elemental. 4. Adem4e, para sancionar.el incumplimiento 

de ésta ley se establecieron multas y arrestos¡ las multas e

ran de no menos de diez centavos ni mayores de diez pesos, o 

arrestos de uno o dos días." (31) 

Pero no bastaba promulgar la ley, era necesario procurar 

su desarrollo 1 pensar en la unificaoi6n de sistemas en la e

ducaoi6n primaria que seguía sin unidad en toda la Repdblioa 

mexicana, porque cada Estado tenía su propia le7 de instruc

oi6n1 con el perjuicio consecuente para profesores y alumnos, 

cuando cambiaban te lugar de residencia. Con el deseo de con

seguir la unificaoidn de los sietanaa educativos y la reglamea 

taci6n escolar que sirviera de base para el mejor ~xito de la 

obligatoriedad de la enseaanza en la naci6n, "Joaquín Baranda 

(31) Man~el Dubldn y Jos~ M. Lozano. Op. cit. XIX, p. 127-129. 
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convoc6 al Primer Congreso de Instrucci6n, invitando a los go

bernadores de los Estados para que designaran representantes. 

El Congreso qued6 instalado el lo. de diciembre de 1889 y su 

mesa directiva estuvo formada por: Joaquín Baranda, presidente 

honorario; Justo Sierra, presidente del Congreso; Enrique c. 
R6bsamen, vicepresidente; Luis E. Ruíz, secretario y Manuel Ce~ 

vantes Imaz, protosecretario. Durante la innuguraci6n Baranda 

se hizo presente en un discurso y entre otras cosas habl6 ••• 

de que ya era menester educar a la generación que había surgi

do en el amor a la patria y a la libertad, ••• hacer de la ins

trucoi6n el factor originario de la unidad nacional, que los 

constituyentes de 1857 estimaban como base de toda prosperidad 

y de todo engrande.cillliento." (32) 

El principal trabajo del Congreso sería lograr la i1nifi

caci6n en el sistema educativo, despertar en el niflo el amor 

por su patria y hacer que el país prosperara por medio de sus 

educandos, porque se pensaba que mientras más se generaliza-

ra la inetruooi6n y fueran inda perfectos loe m6todos de ense

flanza, mde fácilmente se destruían los elementos de perturba

ci6n social, que se creía ten!an origen en la ignorancia abs~ 

luta o en una educaoi6n a medias; lo cual contribuía a que se e~ 

tacionara la educaci6n en la Repdblica Mexicana, en comparación 

con otros paises extranjeros. 

La importancia del Congreso de Instruooi6n se hizo inmedi2', 

te.mente patente con la publicación de los dictámenes que las d~ 

versas comisiones iban elaborando. "Uno de ellos lo fue el de 

la Oomisi6n de Enseñanza Elemental Obligatoria, formada por ~

rique C. Rébsamen, Miguel F. Ma.rtínez y Manuel Zayas, éste ~1-

(32) Memoria ••• al Congreso de la Uni6n ••• 1888-1892, Qp. cit. 
P• 106. 
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timo en calidad de agregudo ••• y deo!a que la eduoaoi6n com

prendía la cultura de las facultades todas del individuo ••• por 

lo cual el objeto de la educaci6n primaria era desarrollar armg'.' 

nicamente la naturaleza del niño, en su triple modo de serz fi 
sioo, moral e intelectual ••• también proponían eduoaci6n popular 

en vez de enseñanza elemental.." (33) 

La palabra popular pensaron utilizarla, porque iba mae de 

acuerdo con el sentido que debía tener la educación pública en 

México. El término popular no determinaba tal o cual grado de 

enseñroiza, sino que se refería a la cultura en general. 

Dentro de lae masas ee consideraba a la raza indígena di~ 

criminada injustamente en todos los campos. "Lo que hasta hoy 

se ha hecho en favor de la raza indígena han sido esfuerzos ai~ 

lados y de poco alcance. Uniformándose la eneeBa.nza primaria 

obligatoria se ver~ ••• que la raza indígena es capaz deriva

lizar ••• con las demás clases sociales en la lucha por el sa

ber. 

Por ello, es posible y conveniente establecer en todo el 

país un sistema nacional popular, bajo loa principios ya con

quistados pura la inetrucci6n primaria, de laica, obligatoria 

y gratuita ••• pero que no e6lo se instruya, eino también se 2. 

duque y no sólo se formen hombres, sino tambi~n ciudadanos." 

(34) 

Mas importante seria la igualdad en la cultura, que ad

quirirían los indígenas, la misma preparación para la vida po

lítica; la unidad intelectual y morel, que imprimir!a semejan-

(33) Leopoldo Zea. Op. cit. p. 157-158. 
(34) Ibidem, p. 158-163. 
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za do carácter en todos los miembros del Estado y estableoer!a 

bajo indestructibles bases el amor y el respeto a las institu

ciones. La educaoi6n no tenía que estar limitada a unos cuan

tos, se tenía que generalizar, porque las facultades intelec

tuales del niño, son las mismas en el sal va je que en el ci vi

l izado. Podrá hbber diferencias personales, individuales, que 

se originan por el ambiente en donde se desarrollan y la edad 

en la que empiezan a estudiar, pero nada más, y una prueba CO!!, 

tundente de ello eran los casos de Benito Juárez, de Ignacio 

Ram!rez, y del propio dictador, que curiosamente no se le sefl~ 

laba como descendiente de indígenas, lo que hace pensar el i

lícito menosprecio que alhl se percibía en ese tiempo. 

"El programa general de ensefianza primaria elemental o

bligatorio propuesto, y que se dar!a en un per!odo de cuatro 

afl.os, es el siguientes 

Moral práctica. Instrucci6n cívica. Lengua Nacional, in

cluyendo la enseffanza de escritura y lectura. Lecciones de c~ 

sas. Aritm~tioa, incluyendo la enseñanza de los pesos y medi

das antiguos y mátricos. Geometr!a emp!rica. Nociones de Geo

grafía. Nociones de Historia Patria. Dibujo. Caligrafía. Cen

to. Gi11U1.asia. Labores manuales para niflae. 11 (35) 

No hay que confundir la eduoaci6n moral con la eneePlallza 

de la moral, considerada como un cuerpo de doctrinaJ la mora

lidad y la virtud son hábitos que se adquieren y arraigan por 

la ejecuoi6n y repetioi6n de actos morales. El fín de la eeot(! 

(35) Ibidem, p. 164. 
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la elemental ao educar moralmente a los niños, acostumbrándo

los a obedecer en todas ocasiones a la voz del deber y a toma~ 

la en todas sus acciones. El maestro tenia que aprovechar todas · 

las lecciones y ocasiones que se le presentaran en las clases 

para inculcar a los educandos incidentalmente las lecciones mo

rales oportunas. 

Con la instrucci6n cívica, al niño se le tenía qUP. ense

ffar cuál era la organizaci6n del Municipio, Estado y Naci6n, 

y cuáles las funciones del ciudadano para con él; debía haber 

sido difícil la ensefianza de ~stn materia porque puede aprecia! 

se que los propios maestros no tenían adn una idea clara de las 

estructuras jurídicas y políticas del país, y en todo caso la 

tendrían vaga o muy general. 

La Lengua Nacional era el ramo principal de la enseñanza. 

EL maestro tenía que enseaar a escribir con correcci6n a sus a

lwnnos, primero heciendolos copiar algunos párrafos del libro de 

lectura, después escribiando al dictado. Adenu1s los profesores 

debían 9rocurar que los educandos entendieran lo que leían; leer 

bien y en voz alta era la finalidad y que ésta se hiciera háb! 

to. 

Las lecciones de observaci6n y descripción de objetos era 

una asignatura especial. con la cual se enseñaban cosas usua

les, piedras, animales, plantas e industrias de la localidad. 

Con la enseñanza de la Aritm~tica el niño tenia que saber 

utilizar y resolver operaciones de quebrados sencillos y usua

les, como medios, tercios, etc. hasta décimos y medidus usua

les. Se debian emplear en las lecciones medidas y pesas reales 
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partí dar carácter objetivo a lo .que se estaba enseñando. 

Sin que constituyera un ramo especial, la enseñanza de la 

Geometr!n debi6 incluirse en las clases de Aritmética, porque 

el maestro debería explicar como se mide la superficie de un re2. 

tángulo, de un triángulo, de un polígono regular, etc. Para que 

el ni~o fuese aprendiendo a medir distancias, a calcular S11per

ficies y vol~menea. 

La enseaanza de la Geografía en ésta etapa debi6 eer difi

cil, ya que los maestros no la conooian del todo y no existían 

libros de texto adecuados; de ah! su nombre de nociones de Geo

grafía. 

De las clases de Nociones de Historia Patria, ha.r que decir 

lo mismo que del anterior. Lo mejor que pod!an hacer los maes
tros que tenían que enseñarla,era procurar obras de cierta ex

tensi6n, leerlas cuidadosa y atente.mente para luego exponer la 

clase en forma oral, con los sucesos más notables en nuestro 

pe.is. 

Seria interesante hacer un estudio sobre la historia que 

se eneef1aba en esa ~poca, porque s6lo "estaban a la disposi

ci6n de loe lectores, obras como la Historia de M~xico antee 

y después de la conquista española, de Franoieoo Javier Cla.

vij ero; Historia de Miixico, de Guillermo H. Preecott; M4xico a 

trav&s de los eigJos, de Vicente Riva Palacio y los Bandidos 

de Rio Frio y El fistol del diablo de ~uel Payno." (36) 

(36) Carlos A. Carrillo. Artículos Pedag6sicos. Coleccionados 
y clasificados por Gregorio Torres Quintero y Daniel Delgadi
llo. Tomo I Artículos Te6ricos. M&xico, Herrero Hermanos, su
cesores, 1907. p. 142-13. 
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Me purece que ~l Dibujo y Pl Canto no se debían hriber im

partido en todas las escuela.o por fa.l ta.rle a loo maestros co

nocimientos especiales en ellos, 

La Caligraf!a era una asignAtura que desdo siempre ha ser

vido para mejorar la escritura, 

La Gimnasia eran eJercicios qu<.': Ele impart.:!an Rin aparatos 

o con aparatos movibles; se recomendaban para el deeDxrollo 

corporal, la carrera, el sal to, las excursiones, los juegos de 

acci6n y movimiento, 

Las labores manuales para niñas se creia que eran propias 

de su g~nero, como la coeturn, bordado, etc, 

Kl. Este.do pretendía proporcionar a los educandos loe co

nocimientos que debían poseer como hombres y como ciudadanos, 

pero el gobierno esperaba la eficaz cooperaci6n del Congreso 

para continuar su obra en la instrucc16n primaria. Este hubiese 

sido el momento para unificar la educación elemental con una s~ 

la meta y sistema educativo; ya que entre loa congresistas hn

b!a afinidad de ideas, 

"El. mismo espíritu en favor de la educación de masas se 

hizo patente en la comisi6n formada por Rarn6n Ma.nterola, Rafael 

Ieunza, Oelao Vicenc:io y, como agregado, Aurelio "M. OViedo •• , 

Quienes creyeron que era indispensable establecer escuelas no2, 

turnas de adul toe en la ensei'íanza elemental, para los que no 

han podido instruiree en edad escolar ••• Tambián es indiepens~ 

ble el eflts.blecirru.ento de bibliotecas para e""ste tipo de escue

las, •• " (37) 

(37) Leopoldo Zea. O.e• cit. p. 168-169, 
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Uno de los obstáculos de la educaci6n obligatoria era la 

deserci6n escolar, por la pobreza de loa padres, que tenían la 

necesidad de que sus hijos trabajaran desde temprana edad y c~ 

mo éstos niños no concluían sus estudios, urgía reparur la fal

ta estableciendo más escuelas nocturnas, para que no se malogr~ 

ra lo que habían aprendido 1ademáa,reault6 racional que se lee 

formarwi bibliotecas en donde adquirieran, conservaran o amplia

ran sus conocimientos. 

"Otra comisi6n formada por Genaro Raigosa, Luis P4rez Ver

dia, Luis E. Ruiz y Andr~s Oscoy, dictaminaron sobre la necesi

dad de establecer escuelas de instrucci6n primaria superior, que 

serian consideradas como un complemento indispensable para lle

nar las defioiencias culturales que pudiera dejar la educaci6n 

primaria elemental y a la vez, que satisfagan las aspiraciones 

de diversas clases sociales, como la de loa obreros, artesanos 

y loa desheredados de la fortuna, con posibilidades de ensan

char sus conocimientos, porque las escuelas preparatorias no 

estdn a su alcance por lo nuoho que tendrían que invertir pa-

ra seguir sus cursos, o tambi~n pudiera ser un puente para lle

gar a 4stas ••• " (38) 

Esta doble finalidad, de reali~arse, iba a ser un gran a

vance en la eduoaoi6n, porque ya no sdlamente sería la obliga

ci6n de cumplir con la instrucci6n elemental, sino que se abría 

el camino para los educandos que quisieran continuar sus estu

dios voluntariamente siguiendo una formaci6n RU.perior. 

Dos meses deepu~s de iniciado el Congreso de Instruoci6n 

(38) lbid.em, p. 169-170. 
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ee inaugur6 la eacuela Norlll9J. de profesoras, el lo. de febrero 

de 18901 como hemos visto antes. Oon 'ato ee reforzaba la idea 

que el gobierno tenia en materia de eduoaoi6n y que consiet!a 

en preparar por igual a 111Ujeres 1 hombres. 

Por e'stos d!as, "las escuelas que pertenec1an a la com

paflia Lancasteriana continuaban fieles a eue tradiciones eso~ 

lares y no se percib!a en ellas nint;dn adelanto; ante •ate el 

gobierno comprendiendo la necesidad de regenerarlas 1 establ!, 

oer sistemas y a4todoe 114s aodernos,las nacionaliz& el 29 de 

marzo de 1890, junto con una particular y oonvirU6 una de pá¡: 

vuloe trn elemental, además recogi6 loe edificios 1 capit'al.ee 

que habfan servido para eu eoeteniaiento. Pero no :fue todo, ya 

que la Secretada de educac16n preaent6 iniciatba. a ];a Cllll!!; 
ra de Diputados oonsiglliendo treinta 'I un mil peeos, lli.11moe 

que sirrieron para reoonetruoci&n 1 mejora de los edificios 

nacionali1ados ••• • (39) 

En p'sinae anteriores hab!a hablado 4e la iaportanoia que 

tuvo la Ooapall!a Lancaeteriana en la eduoaci6n mexicana, sin 

embargo sus directivos no supieron o no quisieron adoptar en 

eue escuelas los planes 1 el 11istema que ee estaba implantaa 

do en lee del AJwltamiento de la ciudad de Mbioo, llegando a 
ser un anacronismo para la •poca que ee estaba vi•iendo. IA 

Secretaria de Educac16n se encarg6 de mejorar los looalee, a.

si como la dotaoi6n a aue maestros, ponilndolos a la par con 
loe que dependian de ella. 

•in 31 de marzo del mismo aflo se realic6 la olaueura del 

Congreso de Inatrucci6n, Jueto Sierra, llU pre•i4ente 7 tambi&n 

(39) Memoria ••• al Copgreeo de la Oili6n,., 1888-1892. Op. cit. 
P• XXI-XXVII. 
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subsecretario de Justicia e Instrucci6n P\1blica, present6 un 

informe de los trabajos de la asamblea, haciendo referencia al 

problema central en la reuni6n, la uniformidnd de la educuci6n 

nacional e ineisti6 en la ensefianza obligntoria, gratuita y la! 

ca, •• Joaquín Baranda por su parte, felicit6 al Congreso en pl.!!. 

no agradeciendo su labor y esperando que sus trabajos fueran 

precursores de otros ••• se resolvi6 que el lo. de diciembre de 

1890 se reuniera el Segundo Congreso de Instrucci6n en la misma 

ciudad de Máxico," (40) 

Los cuatro meaes que había durado el Congreso no habían s! 

do suficientes para resolver las cuestiones que a ~l se someti.!!, 

ron, pero su importancia estrib6 en la preferencia otorgada a la 

inetrucci6n primaria, porque era la primera necesidad de la na

ci6n ya que la mayoría del país era analfabeta, y s6lo multipl! 

cando las primarias con sus principios laica, obligatoria y gr~ 

tuita, se podría combatir dicho mal; y tambián su importancia 

estrib6 en la promoci6n que se otorg6 a las escuelas nocturnas 

para adultos. 

"El lo. de diciembre de 1890, como se había acordado, 1-

nici6 sus trabajoe el Segundo Con:greso Nacional de Instrucci6n 

Pliblica, cuyo presidente volvi6 a ser Justo Sierra; al verifi

carse su apertura se di6 primacía a loe puntos que en el ante

rior Congreso habían quedado pendientes,como los problemas a

cerca de la enseBanza normal, preparatoria y profesional, ad~ 

más de otros t6picos relativos a lH educac16n primaria, ~ue no 

se habían trata.do, 

(40) Debates del Congreso Nacional de Inetrucci6n &'liblica. M~
xico, L, P, de ID Partido Liberal, 1889, p, 581-589, 
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Las sesiones se prolongaron hasta el 28 de febrero de 1891 

en que ee realiz6 la clausura." (41) 

Se podr!a decir que éste Segundo Congreso de Instrucci6n 

Fdblica era el complemento del primero, pero no por eso perdi6 

importancia ni inter~s, sino que continuaron vivos los prop6-

si tos de establecer la obligatoriedad en la enseffanza superior 

y de retribu!r dignamente a loe maestros para que cumplieran 

con eu miei6n. 

ORGANIZACION ESCOLAR 

En este afio de 1891 el ejecutivo crey6 que hab!a llegado 

el momento de darle a la instrucci6n primaria una completa un! 
dad, tan siquiera en el Distrito y Territorios Pederalee, aom! 

tiendo a las escuelas a una dnica y exolueiva direcoi6n, no s~ 

lo a lo que se refiere a la parte educativa sino tambi&n a lo 

administrativo, que se había dejado en manos de los Ayuntamien

tos y "el 21 de marzo de 1891 se promulg6 la Ley Reg).amentaria 

de la instrucoi6n obligatoria, que eetableci6 la obligaci6n de 

la instruoci6n elemental entre loe seis y los doce aflos. Ser!a 

gratuita y laica en las escuelas oficiales. Las materias eran 

las estipuladas por la Ley de 1888, pero se afiad!a el canto y 

los ejercicios militares se consideraban como materia elemen

tal. En las escuelas de ni~as se seguía el mismo programa, h~ 

ciendo en las clases de gimnasia las modalidades necesarias y 

aumentando laboree manuales con relaci6n al tejido. Además se 

daba forma legal a las más importantes indicaciones del Primer 

Congreso de Inetrucci6n relativas a la redaoci6n de programa•, 

horarios, metodología de la educaci6n física, etc." (42) 

(41) Justo Sierra. 0p. cit. VIII, p. 244. 
(42) Memoria ••• al Congreso de la Uni6n ••• 1888-189~. Qp. cit. 
P• XXX-XXXI. 
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Aunque la Ley Reglamentaria ae había formulado s6lo para 

el Distrito y Territorios Federales, se hizo extensiva a todas 

las escuelas primarias del paíe, queri4ndose terminar la anB!: 

quia que antes hab!a imperado en las escuelas oficiales, pues 

dependiendo de diversas autoridades era 16gico que siguieran 

en ll!lteria de.estudio un plan divergente. 

•otra exigencia de la ley en su articulo 62 era organizar 

el Consejo &lperior de Inetrucci6n Primaria para sustituir a 

la Junta Directiva de Instrucci6n Pd.blica, que se ocupar!a de 

Telar por la dirección científica de la inst:rucci6n ya menoi.2. 

nada, Además convocaría a loe autores, editores y a particul~ 

rae que quisieran proponer algdn libro que pudiera servir º2. 

mo texto de las escuelas oficiales ••• Entró en funciones el 

30 de junio del mismo aflo.• (43) 

El Consejo tenia que ser ante todo un cuerpo consultivo 

en cuestiones t~cnicas de inetrucc16n primaria, supuesto que 

la primera de sus atenciones era vigilar la direcci6n cienti

fica de la eneeilanza 1 proponer enualaente los libros de tex

to en las escuelas primarias; en consecuencia tenia que eetar 

formado por personas de reconocida competencia en la materia. 

"Para éstas fechas estaban al servicio de la Le;r . de In&

trucci6n Obligatoria, veinticinco escuelas elementales 7 cien 
tos tres del ~tBJllallliento (cincuenta de niijoa, cuarenta 7 

nueve de niftae 1 cuatro mixtas). De todas éstas escuelas nueve 

eran de enseftanza superior ••• " (44) las eecuelas CW!lplian con 

su cometido y no ha7 datos de que hicieran falta más, pues adn 

las de ense!'ianza superior eran suficientes para albergar a 101 

(43) Ibidem, P• XXXII-XXXIII. 
(44) Ibidem, p. XXXVII. 
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niílos que continuaban sus estudios, ya que la ioo.yoría de ellos 

por la precaria situaci6n de sus familias se conformaban con s~ 

lo la instrucci6n elemental. 

"Por Reglamento del 14 de mayo de 1891 ••• , 

CAPITULO VIII 

DE LOS ALUMNOS 

Art. 25. Son obligaciones de los alunmosa 

I. Presentarse en la escuela a la hora que comienzan las el~ 
ses. 

II. Ser respetuosos y obedientes para con sus superiores, a
plicados y atentos en las clases, corteses y considerados 
con sus condiscípulos. 

III. Cuidar de la conservaoi6n de los muebles y dtilea que usen 
en la escuela. 

IV. Conservar el orden, ai1n :tu.era del establecimiento ••• 

V. Presentar en la e~cuela, con la firma de sus padres o tuto 
res, las boletas que mensualmente recibieren, con las notas 
de su asistencia,. aplicaci6n y aseo." (45) 

No eran muchas las exigencias que se lea pedía a los educ(i!!, 

dos, quienes segdn se percibe las obedecían sin ningún reclamoa 

la mayoría de los niffos en ese tiempo, adn sin ir a la escuela 

conservaban cierto orden y disciplina. 

"Distribución del tiempo para las escuelas primarias ele

mentales. 

Las clases del primer año durar~ veinte minutos; las de 

(45) Ibidem, p. 213-217, 
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segundo veintioincos las·de tercero treinta; las de ouarto cu~ 

renta. 

El exceso de tiempo que se nota en la distrilnloi6n, debe 

aprovecharse para loe cambios, reparto de dtiles 1 ligeros de~ 

cansos intermedios. 

PRilllR .úlo. 

Por las maflanas. 

de 9.30 4 10 - Lecciones de cosas. 

" 10 " 10.30.-Lenf;Ua Nacional.. 

" 10.30 " 11.- Gi1masia. 

" ll " 11. 30 .-Ari t11hioa. 

" ll.30 " 12.- Dibll;Jo. 

Por las tarde. 

de 3 ' 3,30.-Geometrfa, lunes. lli'rooles 1 viernes.
Arita,tica, marte• 7 jueves. 

" 

" 
" 

3.30 " 4.- Lengua Nacional, lunes, lli'roolea 1 viernea.
ll!sioa, martes 1 jueves. 

4 " 4.30.-Desoanao. 

4.30 " 5.-

SEGUNDO ASO. 

Lecciones de cosas, lunes, mi'rooles 7 vie:r
nes.- Moral, martes 1 jueves. 

Por las maii&ll8.e 

de 9 4 9.30.-Leocionesé!e cosas. 

" 9.30 " 10.- Leugua Nacional. 

" 10 " 10. 30 .-Descanso 
" 10. 30 " 11.- Ari tm,tica. 

" 11 " 11.30 Geografía, lunes, llilrooles 1 viernes.
lloral., martes 1 jueves. 

" 11.30 " 12.- Gimnasia. 
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Por lae tardes. 

3 á 3, JO,- GeoMetria, lunes, miércoles y viernes.
Dibujo, martee y jueves, 

3.30 " 4.- Juegoe y ejercicios gimnásticos • 

4 " 4,30.- Lecciones de cosas, lunee, miércoles y vie~ 
nee,- Jt\teioa, martes y jueves. 

4. 30 " 5.-

1'ERCER ARO 

Lengua Nacional, lunes, miércoles y jueves.
Dibujo, viernee.- Aritmética, martes, 

Por las maiianas 

de 8.30 á 9,10.- Lecciones de cosas. 

" 9,10 " 9,50,- Lengua Racional, 

" 9.50 " 10.30.- Dibujo, lunes, ml.Srcoles y viernes.- Escri
tura, martes y jueves, 

.. 9.30 " 11.- Aritm.Stica. 

.. 11 

" 11.30 " 12.- Geografía, lunes, mi~rcoles y viernes,- Mo
ral, martes y jueves. 

Por las tardes, 

de 3 ' 3,30.- Geometría, lunes, mi¿rcoles y viernes.- 11\1-
sica, martes y jueves. 

" 3,30 " 4.- Instrucci6n Cívica, lunes, mi.Srcoles y Vie!:, 
nea.- Lengua Nacional, martes y jueves. 

" 4,30 .. 5.- Gimnasia, lunes, mi6rcoles 1 viernes,- Eje¡t 
cicioe militares, martes y jueves. 

CUAR1'0 AJIO 

Por l aa maíianaa. 

de 8 4 8,20.- Estudio, 
11 

" 
8.20 " 

9 " 

9.- Lengua Nacional 

9.40.- Arit~tioa 

" 9,40 ~ 10,20.- Dibujo, lunes, miércoles y viernes.- Escri
tura, martes y jueves. 
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de 10.20 d 11.- Lecciones de cosas. 

" 11 " 11.30 Descanso. 
11 11.30 " 12.- Instrucci6n cívica, lunes, mUrcoles y vier

nes,- Moral, martes y jueves. 

Por las tardea 

de 3 á 3.30 Geometr!a, lunes, mi6rcoles y viernes.- r61e! 
ca, martes y jueves. 

" 
11 4 

Geograf!a, lunes, mi6rcolea y vie:rnes.- Le!! 
gua Nacional, martes y jueves. 

" 4.30 Historia, lunes, mi6rcoles y viernes.- Arit
m&tica, martes y jueves. 

" 4.30 " 5. GillDlasia, lunes, mi&rcoles y viernes.- Ejer
cicios militares, martes y jueves • 

••• Nota.- &l las escuelas de ni~aa, las clases de laboree 

manuales se dardn por la tarde, en las horas que la distribu

ci6n anterior señala para Lengua Nacional y Aritm~tica." (46) 

Ya hab!amos visto que la educac16n de la mujer era la mi!!. 

ma que la de los varones, sin embargo, a las nii'las se les en

señaban cosas que lee eran dtiles al concluir su.e estudios, 7 

e~to se hacia en las clases de laboree nanual.es. 

"DOCUM~1'0 111 

••••• Reglamento de las escuelas oficiales nocturnas para!! 

dultos. 

CAPITULO I. 

DE LAS ESOUELAS DE ADULTOS, Y SUS PROGRAMAS. 

Art. lo. Las escuelas oficiales para adultos, se dividirdn 

en auplomentarias y complementarias. 

(46) Ibidem, P• 213-?:?l. 
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Art, 20. Las escuelas suplementarias tienen por objeto iffi 

partir la instrucción primaria elemental a los individuos que 

no la hayan recibido en el periodo de la edad escolar, con un 

horario de diecinueve a veintidn horas. 

Art, Jo, El programa de estas escuelas se desarrollará en 

tres años y será el siBUiente1 

I. Lengua Nacional, incluyendo la ensoBanza de la lectura 

y escritura, 

II. .Aritm6tica, comprendiendo enteros, quebrados, decima

les y collU?les, elevación a potencias y extracci6n de raíces, 

regla de tres, sistema m&trico, 

III. Nociones prácticas de Geometría plana y en el espacio. 

IV. lociones de Geogratia e Historia Patria. 

V. Moral é Instrucci6n Cívica. 

VI. Nociones de Ciencias lisicas y Naturales, en sus apli

caciones 4 la higiene, las artes 1 la industria. 

VII, Dibujo lineal y de ornatoJ aplicaci6n del Dibujo Naty. 

ral al de ornato, en totales. 

VIII. En las escuelas para mu.jeras se enseffardn además, lab~ 

res manual.es propias para el sexo. 

Art. 4o. Las escuelas complementarias tiEllel'l por objeto ie 

partir la instruoci6n primaria con mayor extenc16n que las es

cuelas suplementarias, cooperando 4 la vez, en lo posible, 4 

la enseffanza técnica del obrero; su horario también seria de 

diecinueve a veintiún horas. 

Art. 5o. El programa en las_ escuelas complementarias, a

demás de loe ramos señalados a las suplementarias, comprender& 

lo siguiente 1 
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I. Aritmética roorcantil, 

II. Nociones de teneduría de libros, de correspondencia 

mercantil y de economía industrial.. 

III. Dibujo arquitect6nico y de maquinaria lavado.- Dibujo 

de ornato y natural. 

IV. Ingl6s. 

v. Nociones sobre los productos de la localidad, as! co

mo dtilee, herramientas, máquinas y descubrimientos más impor

tantes para el obrero. 

VI. Principios generales para eduoaci6n. 

Art. 60~ En las escuelas complementarias para 11111jeres, ! 

demás de 1aB •erias seflaladas para loe hombres en el artícu

lo anterior, se enseftar'• 

I. Nooionee de eoonomia. 

Il. Corte y oontecci6n de ropa. 

III. llores art\ficiale5. 
IV, Costura en maquina. 

Art. 7o. llil. programa de las escuelas complementarias, se 

desarrollar' en dos af'ios ••• " (47) 

Si o~mparamos el programa que se llevaba en las primarias 

de niflos y niflas con el de las nocturnas para adultos, veremos 

que mientras a los primeros se les educa para que organicen y 

orienten su vida, se formen individuos responsables y amantes 

de la libertad y se les torme su carácter, a los adultos, muj! 

res y hombres,se les prepara como técnicos por si ya no que

rían continuar estudiando, y porque su situaci6n en la socie

dad loe situaba con mayores obligaciones. 

(47) Ibidem, P• 237-239. 
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" CAPITULO II 

DE LA ENSERANZA. 

Art. 80. Se emplearán los mGtodos inductivo y deduotivo, 

y se observarán con particular cuidado loa principios 4id4ct! 

cos relativos a procurar el espontáneo desenvolvimiento int~

lectual de los alumos. 

Art. 9o. Se usarán eegdn las necesidades de cada caso, 

los procedimientos de exposici6n, aplicaci6n y correcci6n. 

Art. lOo. Sdl.amente se usar4n libros de texto para la le~ 

tura y se procurará dar a la eneei'1anza un caracter eaencialmeJ! 

te práctico, con especialidad en las materias del programa que 

se relacionen con las industrias d ocupaciones dominantes en 

la localidad. 

Art. llo. Bl tiempo destinado a loa trabajos en las esou!_ 

las de adultos, no ser4 •1or de trea hora1 ni menor 4e 4oa. 

Art. 120. Las lecciones durar&l oo•o -'ximo cuarenta lllin!!, 

tos; con excepoi6n de las de ingl.'8 y doiba~o que eerá de una 

hora. 

Art. 130. lh cada escuela complementaria ae eatableoer4 !!, 
na biblioteca de obras adecuadas a la enaef1anza de los obreros • 

•• 
Art. 140. Los alumnos pueden inscribirse indistintamente 

ya en las escuelas suplementarias, ya en las complementarias, 

y ourear todas las materias del programa, o una, o varias de !. 

llas aisladamente. 

Art. 150. Para in&resar a éstas escuelas, se requiere te

ner máe de doce aflos. 

Art. 160. La Direcci6n Cientifica de las escuelas para ! 

dul tos, tanto nacionales como municipal.ea, eetar4n a cargo del 

Consejo !bperior de Instrucci6n Primaria ••• " (46) 

(48) Ibidem, p. 237-239. 
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De acuerdo a los cap!tulos del Reglamento del 14 de mayo 

de 1891, la uniformidad en las escuelas oficiales iba en cam! 

no 7 se extendía también a las escuelas rurales establecidas o 

por establecerse en las haciendas, rancherías y agrupaciones 

de poblaciones que no fucan cabeceras de municipio. 

Ql el mismo afio quedaron establecidos loa premios para 

los nj¡Hos que estudiaban la inetrucci6n primaria, loe cual.es 

"se dieron de acuerdo a loe promedios obtenidos de la suma de 

aue calificaciones y dividiendo ese resultado entre el ndmero 

de materias cursadas. Para ello, se le di6 un nt1Jnero represea 

tativo a las letrass 

• = O Significabas contestó medianamente. 

B = 1 Significabas contest6 bien. 

•· B = 2 Significabas conteet~ muy bien 

P. B = 3 Significabas conteet6 perfectamente bien. 

Este promedio debía ser no menor de siete cinco como coa 

dici6n b4sioa para hacerse acreedor a un primer premio. Para 

obtener el segundo era necesario haber obtenido un promedio m! 
nimo de seis. Los premios ooneiet!an en diplomas, medallas u 

objetos de utilidad o recreo." (49) 

Sin embargo no todo era bienestar y agrado en loe niños 

que acudían a recibir la educaci6n primaria,porque las escue

las e.donde iban los educandos en su mayor~a carecían hasta de 

lo ~s indispensable y ~ato nos lo demuestra el Doctor ll!anuel 

DolftÚlg1'.ez, regidor en 1880 y encargado del Ayuntamiento en 1893, 

segdn su informe y sobre las condiciones imperantes de los lo

cales que servian como escueles es el siguientes 

(49) Ibidem, p. 218. 
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"•,. Sino todas las casas, s! la mayor parte de ella!l se 

encuentran en condiciones tan contrarias al aseo, a la higie

ne, a la comodidad y al atractivo, r¡ue en todFl escuela debe en

contrar el educando, que inspiran re9ulsi6n y vergUenza. Im br,2_ 

v!simas palabras describir~ esos humildes templos de la cien

cias eon de ordinario casas de cincuenta a sesenta pesos de reu., 

ta, es decir, viviendas de pocas y reducidas piezas, de las que 

algunas toma por habitaci6n el direc"tor o directora, quedando 

las otras, las peores muchas veces para amontonar •• , un cent.2. 

nar o más de educandos. Ah! respiran, estudian, agonizan esas 

infelices criaturas, entre el fastidio que a todo niño ocasio

na la quietud requerida por el estudio y una atm6sfera pesada 

y defioiénte. Se comprende con cuánto gusto saldrán de sus el~ 

ses esos seres que por su edad necesitan de mucho espacio pa

ra moverse y de mucho aire que respirar¡ pero aJ.·salir tropie

zan con otro mals como es el mismo edificio en que se encuentra 

la escuela, hay otras habitaciones, y en tSstas diversas familias 

cuya educaci6n no es siempre correcta, resulta que los niffos e§_ 

cuchan palabras o pueden presenciar escenas que la moral repug

na. La clara deducci6n de lo que indico, es que la respetable 

cantidad de sesenta y cinco mil seiscientos cuarenta pesos que 

el Ayuntamiento gasta en rentas para sus escuelas, no produce 

el bien que se solicita y s! puede ser en algunas ocseiones cou 

traproducente al objeto." (50) 

Resultaba desalentador para quienes querían que la educa

ci6n elemental fuera el cimiento de una nueva etapa en la vida 

de los mexicanos, no tener escuelas suficientes y en buen esta

do para cumplir con tan apremiante necesidad. 

(50) Discurso del c. Manuel Dom!nguez, Presidente del Ayunta
miento de 1893, dando cuenta de su administraci6n. Discurso de 
contestaci6n del Ingeniero Sebast1dh Camacho, Presidente del A
yimtamiento de 1894. México, Imprenta y LitogrAf!e de D!az de 
Le6n, sucursal, s. A,, 1894. p. 29-30. 
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"El 19 de mayo de 1896 qued6 unificada y sistematizada la 

instrucci6n primaria en el Distrito Federal por decreto del ! 
jecutivo, quien relev6 a los A,yuntamientos de la obligaci6n de 

dirigir y administrar escuelas primari~s, reuni&ndolas en un 

s6lo cuerpo y organizándolas bajo un mismo plan científico y 

administrativo ••• la Direcci6n General de Instrucci6n Prima.

ria, en sustituci6n del Consejo a.tperior de Instrucci6n Prima

ria." (51) 

Con ello los prop6sitos que se tenían para lograr la uni

ficaci6n en la eduoaoi6n primaria, por lo menos en la ciudad de 

M&xico, se hab!an conseBUido, deepu&s de buscarla por l!IUCbos !. 

fios y a trav&s de diferentes gobiernos. Pero no quedaba todo !. 

qui, porque "El 18 de diciembre del mismo affo se daba a cono

cer el Reglamento interior para las escuelas nacionales de ense

ffanza primaria, cuyos objetivos eran el desarrollo de la ense

ffanza primaria, tuera elemental, superior o nocturna. Segdn la 

idea de Ezequiel A, Ch4vez era la de una formaci6n integral del 

individuo, como aparece en los siguientes artículoss 

Artículo 3os La enseffanza primaria dada en las escuelas 

nacionales debe ser educativa y se propone un triple objetos 

la eduoaci6n física, intelectual y moral do los alumnoo. La di§. 

ciplina escolar y el programa de cada escuela realizarán di-

cho objeto. Art!culo 401 La educaci6n f!sica tiene un doble f!ns 

fortificar el cuerpo colocando al alumno en las condiciones hi

giénicas más favorables para su desarrollo general; y segun-

do, darle destreza y agilidad (manual y sensorial) para la v! 

da social. EL hombre que haya carecido de educaci6n física, fU!!. 
dará familias mal desarrolladas y será incapaz de cumplir con 

(51) ~.aDuel Dublán y Jos& M. Lozano. Op. cit, XXIV, p. 174. 
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sus deberes¡ la educaci6n física debe estar formada por ejer

cicios higiénicos, ••• aceptándose los ejercicios militares y los 

trabajos manuales. 

Artículo 501 La educaci6n intelectual se propone cultivar 

la inteligencia y dotar de los conocimientos que son indispen

sables a todos. a.tministrar el saber práctico: no ensefiar mu

cho, pero enseñar ~ien. 

Artículo 601 La educaci6n moral aspira a completar y en

noblecer la enseaanza escolar, como segura base de perfeccio

namiento individual y garantía social; formar en los educandos 

buenos sentimientos y disciplinar su voluntad, con el fín de 

llegar a reunir, salud, eaber práctico, coraz6n sano y excelee, 

te carácter." (52) 

El presente Reglamento interior era similar al que se ha

bía publicado en mayo de 1891, aunque con diferente orden en 

la presentaci6n de los capítulos y con uno más al principio, en 

que se sintetiza el estudio solicitado por Joaquín Baranda a E

cequiel A. Ch4vez. 

Otro de los puntos tratados en el Regl,amento del 18 de di

ciembre de 1896, fue lo relativo a las calificaciones de los e

ducandos, quienes eran calificados de acuerdo con los exáme

nes que presentaban al final del año escolar. "Siempre fueron 

escritos los exámenes para los de la primaria elemental. Los 

exámenes orales-individuales, se reglamentaron a partir de 1897 

(52) Revista de Instrucci6n Pl1blica Mexicana. De Marzo de 1897 
a Diciembre de 1902. Pdblicada bajo la inepecci6n de la Secre
taría de Estado y Despacho de Justicia e Instrucci6n Pl1blica. 
M~xico, Taller~s de ln Escuela Nacional de Artes y Oficios, 1897, 
1900 vol. I, p. 147-149. 
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y Únicamente para los adultos ••• se establecía una duraci6n no 

mayor de diez minutos, y no menor de cinco, si se trataba de !!; 

lumnos pertenecientes a las escuelas nacionales primarias ele

mentales o suplementarias. En el caso de las complementarias 

los exámenes duraban un tiempo no mayor de quince minutos 1 no 

menor de diez." (53) 

El. alunmo que terminaba de modo satisfactorio su primaria. 

elemental recibía del director de su escuela \lila boleta en 

que se consignaba que había presentado sus exámenes respecti

vos y de ésta ~orma se prove!a al educando con un docwnento, 

que al paso del tiempo le abr!a las posibilidades de traba3ar 

en algdn puesto páblico, como empleado al. servicio del Estado, 

o en alglin otro lugar. 

~ 1897 se publicaron loe horarios y lae materias co-
rre spondientes a cada grado de la instruoci6n primaria, La e~ 

cuela elemental abarcaba cuatro aftoa. Los horarios estaban h! . 

chos en re1aci6n a las edades de los niftoe, pues los más pequ~ 

ños principiaban a las nueYe treinta horas; loa de ee¡undo a.

no media. hora. más temprano y a.si auoesi "ftlaente. Las labores 111!. 

tutinas terminaban a las doce, con excepci6n de loa alumnos de 

primero que salían a las once cincuenta horas. Por la tarde t2 

dos asistían de quince a diecisiete horas. La primaria superior 

abarcaba cuatro semestres con horarios de clases de las ocho a 

las onoe cuarenta y cinco horas y de las catorce cuarenta y 

cinco a las diecisiete horas. Leo escuelas pooturnas, ~uplemea 

taria y complementaria eran concurridas de las diecinueve a 
las veintiún horas. pero con diferente distribuci6n de ma.te

rias. eegdn se tratara del affo. La escuela de p&rvulos abr!a de 

lae ocho treinta a las once horas y de las quince a las dieei-

(53) Ibidem, I, P• 5. 
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seis treinta horas. 

Después de 1897 hubo aumento de dos años para lu primaria 

superior, se trataba de proporcionar a los menores de edad los 

mismos elementos de ciencias, artes y oficios que comprend!an 

las primarias complementarias de adultos." (54) 

A continuaci6n transcribiré algunos cuadros referentes a 

los horarios de clase de las materias que se cursaban en la !. 

ducaci6n primaria y que corresponden al afio de 1897. 

·/ 

{54) Ibid.em, II. p. 10-11. 



HORAS LUNES 

de 9.30 á 9.50 Aritmhica 

de 9.50 ti 10.lO Rec1taci6n 

de lO.lO á 10.30 Descanso 

de l0.30 á l0.50 Lecciones de co-
ea a 

de 10.50 á 11.lO Leotur~Eaoritu-
ra, palabras not 
malea y copia de 
fraces cortas 

de ll.lO á ll.30 Gianasia 

de 11.30 á 11.50 Geometría 

do 3 i1 3.20 Dibujo 

de 3.20 á 3,40 Ejercicios de 
Lenguaje 

de 3.40 á 4 Descanso 

de 4 á 4,20 Escritur~lectu-

ra 
de 4.20 á 4,40 Ari tmhica Men-

tal 
de 4.40 á 5 Recordaoi6n para 

los niños, labo-
res para las ni-
!'las 
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ESCUELAS EL!::MENTALES 

PRIMER ARO 
WANA -- ·---·--

MARTES MltmCOLES 

Ari tm4tica Aritmhica 

Ejercicios e- Recitac16n 
duaativos 
ldem. ldem. 

ldem. Idem. 

ldem, ldem. 
ldem. Idem. 

Moral Geometría 

TARDE 

Dibujo Dibujo 

Dascripci6n de Ejeroicio's de 
Esta171pas Lenguaje 
ldem. Idem. 

ldem. Idem. 

Canto Aritmhica man-
tal 

Idem • Idem. 

---- .. ·- -"4·-·· -··· ·- . ---
JU~VES Vl8RNES 

Aritm4tica Aritmhica 

Ej ercioioa EdJ:!. Recitacion 
cativoa 
Idem. ldem, 

ldem. ldam. 

Idem. ldem. 
Idem. ldem. 

Moral Geometría - __ .,._ a•••' 

Dibujo Dibujo 

Descripci6n de Ejercicios de 
Estampas Lenguaje 
Idem. ldem, 

Idem. ldem. 

Canto Aritmhica !en-
tal 

Idem. 'Idem. 

.Fuentes Ilevie.ta de 1nstrucoi6n pdblioa 1nexioana. De Marzo de 1897 a Diciembre de 1902. 
M6xico, Talleres de la Escuela Nacional de Artes y Oficios, 1897. v, II, p. ll, 



HORAS LUNES 

de 9 4, 9,50 Aritmética mental 

de 9.25 á 9,50 Lectura eXplicada. 

de 9,50 á 10.5 Deecaneo 

do 10.5 á 10.30 Lecciones de coeae 

de 10.30 á 10.55 Gimnasia 

de 10.55 á 11.20 Ejercicio e de Len-
guaje 

de 11.20 á 11.45 Geografía 

de 11,45 á 12. Principio e de com-
poeici6n 

de 3 á 3.25 Dibujo 

de 3,25 á 3,50 Aritmética escrita 

de 3,50 ~ 4,5 Descanso 

de 4,5 f, 4,30 Geometría 

de 4.30 á 5 Laboree para le.e 
niñRs y re~~rdaci6n 
pare. loe n os 
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SEGUNDO ~O 

MAflANA 

MARTES MU:RCOLES 

Aritmética mental Aritmética men 
ta!' 

Idem. Idem, 

Idem. Idem, 

Idem, Idem, 

Idem, Idem. 

Reoitaoi6n Ejeroioioe de 
Lenguaje 

Idem, Idem, 

Deeoripoi6n de Limite.oi6n de 
Eete.mpae ouenteoitos 

Tt\RDE 

Moral Dibujo 

Idti,m. Idem, 

Idem, Idem. 

Canto Geometría 

Idem, Idem. 

JUEVES 

Aritmética man 
tar 

Idem, 

Idem, 

Idem. 

Idem, 

Reoitaci6n 

Idem, 

Copia de tro-
zoe de libros 
de lectura 

Mor~l 

Idem, 

Idem, 

Canto 

Idem. 

vrnmrns -· 
Aritmética mun 

tar 
Idem. 

Idem. 

Idem, 

Idem. 

Ejercicios de 
Lenguaje 
Idem, 

Descripci6n de 
objetos umie.los 
onill1llles pl1-1ntc 
etc. 

, 
s 

-
Dibujo 

Idem, 

Idem, 

Geometría 

Idem. 

Fuentes Revista de instrucci6n p11blica mexicana.De lf.i:.rzo de 1897 a Diciembre de 1902. Mé:xico, 
Talleres de la Escuela Nacional de Artes y Oficios, 1897. v. II, p. 12. 



HORAS 

De 8.30 á 9 

de 9 á 9,30 

de 9,30 á 9,45 
de 9,45 á 10.15 
de l0,15 á 10.45 
de 10.45 á 11.15 

---
de 11.15 á 11. 45 
de 11.45 á 12 

LUNES 

- 130 -
TERCER AflO 

MANAN A 

MARTES 

Aritm4tica escrita Aritm4tica mental 

Lectura explicada Recitacidn 

Descanso Idem, 
Lecciones de cosas 11 

Gimasia 11 

Geografía Dibujo Cartográ-
fico 

Historia Idem, 
Ejercicios ortográ- Descripciones 
fices 

MIJ..;RCOLES JUEVES 

Aritm4tica men- Aritm4tica men-
tal tal 

Lectura expli- Reoitacidn 
cadn 
Idem. Idem. 

11 " 
" 11 

Geografía Dibujo Cartogr! 
fico 1 

Idem, Idem, 
Ejercicios de i- Ouentos 
mitaci6n e invee_ 
cidn _______ __.. ___ ·--·----· ··- -·-- ---- ·-- -.. ·----- ·---··· 

...... _., _______ _.......__ _________ _ 

TARDE 

Dil 3 á 3,30 Dibujo Caligrafía Dibujo Caligrafía 
de 3,30 á 4 Instrucci6n cívica Canto Instruccidn cí- Canto 

vi ca 
de 4 á 4,30 Ejercicios militares Estudio para los Ejercicios mili- Estudio para 

para los niños y le.- niños y labores tares, labores los nifios y l!!, 
bores para lus niílas para las nil'las bores para las 

nifias 
de 4,30 á 5 Geometría Moral Cleometr!a Mornl 

VIERNES 

Aritmdtica e!!, 
crita 

Lectura exp li 
cu.da 
Idem, 

11 

11 

Geografía 

Idem, 
Ejercicios d e 
lenguaje 

Dibujo 
Instruccidn 
c!vica 
Ejercicios 
litares par 

m!_ 
a 
res 

as 
loe llliflos lJlbo 
parn las c.nifl 
Geometría 

-
Fuentes Revista de instrucci6n pdblica mexicana. De llhrzo de 1847 a Diciembre de 1902, 

.l\l4xico 1 Talleres de la Escuela de Artes y Oficios, 1897, v. II, p. 14, 



HORAS LUNES -------
de 8 á 8.40 Aritmética escrita 

de 8,40 á 9,20 Lectura explicada 

de 9.20 á 10 Lecciones de cosas 

de 10 á 10.40 Gimnasia 

de 10.40 á 11.20 Historia 

de 11.20 á 12 Geo1traf!a 

de 3 á 3,40 Dibujo 

de 3,40 á 4.20 Ejercicios milit! 
res pura loe niifoe 
laboree para las 
nií'lae, 

de 4.20 á 5 lne=trucci6n Civica 
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CUARTO Afio 
WANA 

- ·--·· .. ~ .. - ~· .. .. 
MARTES 

Aritmética mental 

Ejercicios de oom 
posioi6n y orto-
gráficos 
Idem, 

" 
Moral 

Ge o me tria 

TARDE 

Caligraf!n 

G!!ometria para 
nii'loe y laboree 
para las niciae 

Canto 

Ml~RCOLES 
----····· 

Aritmética escrita 

Lectura explicada 

lden1. 

" 
Historia 

Geograf!a 

Dibujo 

Ejercicios milita
taree para loe ni
i'loe ,laboree para 
las niñas 

lnetrucci6n Civi
ca 

JUJ!J VJ::S VIERNES 
~ '' ~· -- '"P 

Aritm6 tica men- Aritmética es
tal crita 
Ejerci cioe de Lectura expli-
lerl8Ua je y reo! cada 
taci6n 
Idem, Idem, 

" " 
Moral Historia 

Geomet r!a Geograf!a 

Caligrafia Dibujo 

Deearroll6 de S6 Ejercicios mi
lidoe para loe - litares para 
ni~oe, laboree lne nií'las 
paru lee nif'lae 

Canto 
1 
1 
1 lnetrucci6n 
Civica 

----------------- -------· ···--·--
Puentes Revista de inetrucci6n pdblica mexicana. De lie.rzo de 1897 a Diciembre de 1902. 
~éxico, Talleres de la E~cuela de Artes y Oficioc, 1897. v. 11, p. 14. 
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INSTRUCCION PRIMARIA SUPERIOR 

MAflANA 

HORARIO Y S~MESTRB LUNES MARTES MIERCOLllS JUEVES VIERNES SABADO 

De 8 á 8.45 

de 8.45 á 9.30 

de g, 30 á 10.15 

de 10,15 á 11 

de 11 á 11.45 

;~~Aritmhica 
¡~j Algebra 

;ºJCienciae 

3 ° F!sicae 

4~ Historia 
natural 

lo~ ~~ Dibujo 

4o 

;~}Ejercicios 
Jo higidnicoe 

4o 

} 
GoogrOfia } Ar1tm"1oa 

Algebra 

Moral. } 
Ciencias 
F!eicae 

Historia 
1111tural. 

canto } Econom!a 
política 

Fisiología hi i6nicoe 
e higiene g 
Higiene y 
medicina 

;~} } Geometría } Lengua nal., 
Jo Lengua nal, Derecho Geometría 
4

0 
usual. lengua nal, 
Geometría 

} 
""~"ioM•} Aritm<tioa } Goograr<a 

Algebra 

} J 
Ciencias 

Excursiones Físicas 
Experiencias 
cient!fioae 

Moral 

} 
Excursiones } Dibujo } Ejercicios mi-

li tnres 

J r
Ejercicioe }Hiet. Gral. 

Excursiones hi . 6 i Fisiología e 
· gi n coa higiene 

Higiene y me
d ioina. 

J Excursiones iLengua nal, } Geometría 
j Derecho, usual. 

Fuente1 Revista de instrucoi6n p~blica mexicana, De marzo de 1897 a Diciembre de 1902, h~xico, 
Talleres de la Escuela de Arte~ y Oficios, 1897, v. II. p. 15. 
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TARDE 

De 
2

'
45 

á 
3

•
30 -~~}-Traba~=-~~~!} Caligra:f':!a .. f,Trabajoe manu!}Exoursione11}~~=jo11 ~U!-}:ligr= 

30 lee. Laboree e11, Labores les. Laboree 
4o para las niñas para las n11'1as para las nii'las 

de 3,3o á 4,15 ;o\ .Prancds ~ Ine1D!i!eciv.}.Pranc~s } }Francds ~flflff;Uc,al.v 

de 4.15 á 5 

oJ l ExcuraionH · 

~~}Inglés } ~~~~tSra }IngUs }Inglés }~~~Mt? 
lo> Libre 

2o> Derecho usual 

3o>Hiet.de lldx. 

físicas J . Derecho usual Excursiones'> Derecho usual Libre 

> Libre ) Hist. de Mb. "> Hist, de Yi.b, 

} 
Ciencias \Libre ] ) Libre l 

4o;;. Derecho usual ) Hiet,de ltdx;,>Derecho usual ) Derecho usual Hiet.de 
lllb. 

P\.tentes Revista de inetruooidn pdblica mexicana. De Marzo de 1897 a Diciembre de 1902, 

México, Talleres de la Escuela de Artes y Oficios, 1897. v. II, p, 15. 



HORAS 
de 7 á 7,40 

de 7,40 á a.20 

de 8.20 ti 9 

HORAS 

de 7 á 7,40 

de 7,40 1-1 8.20 

de 8.20 á 9 

!!ORAS 
- ·----·-----de 7 á 7,40 

do 7,20 á 8.20 

de 8.20 11 9 

-

LUNES 
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ESOUBLAS NOCTlJi!IAS SUPL1':1i'.ENTARIAS 

PRIMERO, SJ.lGl.r?:DO Y TERCER Af:O, 

MARTES MlhRCOLES JUEVES 
Ciencias f!eicae y nat!!_ Moral Inetruo. C!vica Moral 
ralee 
Aritm~tica 

Leneun Nncione>l 

LUNES 

Ingllls 

A.r.i tmática 

Dibujo 

LUNES 

Geogrnf!a AritmHioa Ciencias 
P!eicns 

Dibujo Lengue. Nncionnl Dibujo 

i:;SCUEL1\S NOCTURNAS COn'LF.MENTARIAS 
PRIMER ANO 

lfll\J\·¿•r¡¡) 
!iIERCOLES JUEVES Adul toe Adultas 

Reoordaoi6n Labores !!.oral Ingllls 

Cien. l!'iB. Cien. Fis, Geometr!n Ari tmt.tica 

Lengua Nacional Escritura Dibujo 

SEGUNDO ANO 

MARTES MIERCOLES JUEVES 

VIERNES 
Inetrucoi6n O!vica 

Geometr!a 

Reoordaci6n,- Leb2_ 
res para las adul-
tas 

VIERNES 

Instrucci6n C!vio a 

Ciencias F!sicHs 

Lengua Nacional 

VIERNES 

,\ri tmática Ciencias F!sicas Moral Pisiol ogfa, Higi_2 Ciencias 
ne y medicina 

IneHs Instrucci6n C!vioa Geometría IngUs Instrucci6n C:ívic a 

Dibujo Lengua Nacional Escritura Dibujo Lengua Nacional 

-·--- ... ..._ ___ .. 
Puentes ~eta d~ ifetxµcci6n ~bliga mexigaua. Pe Ngrgo de 1897 a Diciembre de 1902. 
!11~:.dco, ereo e . a Escuela de Artes y Oficios, l 97, v. II, p. 16. 
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ANEXOS 

CUADROS DE LA DISTRIBUCION DEL TIEMPO EN LAS ESOUELAS DEL COLEGIO DE LA PAZ CON SUJECION AL 
PROGRM.il OFICIAL DE LAS ESCUELAS NACIONALE~ DE ENSENANZA PRIMARIA ELEMENTAL Y SUPERIOR. 

ESCUELAS DE PARVULOS 

MABANA 

HORAS LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 
de 8.30 á 9 Canto Idem. Idem, Idem. Idem. 
do 9 á 9.20 Clase Oral " " " 11 

de 9.20 á 10 Ejeroioios " " 11 " con el don 

de 10 á 10.20 Gimnasia ti 11 " " 
de 10.20 á 10,40 Recreo 11 11 " " 
de 10.40 á 11 Canto y " " 11 11 

Marcha 

TARDE 

de 3 á 3.40 Trabajos Ma- Idem, Idem, Idem. Idem, 
nualee 

de 3,40 á 4.20 Gimnasia " " " 11 

de 4.20 ~ 4,30 Canto " 11 " Idem," 

Fuentes Revista de Inetruccidn Pdblica mexicana, De lllarzo de 1897 e Diciembre de 1902. 
llbico, Talleres do la Escuele. Nbcionel c1e Artes y Oficios, 1897, Vol. II, P• 17. 

-

(50) 
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Dr~S.i!:HCION ESCOLAR Y SUS POSIBLES SOLUCIONES. 

Ern claro que la educnci6n primaria, tanto para niños como 

para los adultos, avanzaba de acuerdo a lo establecido en el 

Primer Congreso de Instrucci6n Elementa1; pero "las quejas con

signadas en las Jlemorias del Ayuntamiento sobre edificios, mue

bles, libros de texto, condiciones higi~nicas, sueldos ••• , con 

tinuaban presentándose en publicaciones que aparecieron con pog 

terioridad," (55) Esta situaci6n influ!a en el ánimo de algunos 

niños que no asist!an con regularidad a sus clases o por la e.

pat!a de los padres o tutores que no cuidaban de enviarlos con 

puntualidad a las escuelas porque prefer!an que se quedaran en 

sus casas para enseñarles lo poco que sab!an o los dedicaban a 

trabajos de· mayor provecho. "Las multns sefiaJ.adas por la ley P2. 

ra quienes faltaban a recibir su instrucci6n primaria, no se h~ 
oían efectivas," (56) 

A éstas inasistencias había que agregar que en varias es

cuelas faltaban mesas para que escribieran loa nifios, bancas 

para sentarse; no babia pizarrones, se enrecia de cuadenios y 

lápices. &l otras escuélas posiblemente el haetio ahuyenta a los 

alumnos porque ningdn atractivo los retiene en ellas o simple

mente los educandos no asist!a.n a clase por temor a ser casti

gados sino se aprendían ln leoci6n, por no cumplir con la ta.

rea o por ser inquietos ..... Protasio Tagle prescribi6 como ea.u 

ciones posibles de imponerse en las eeouelae, e6lo las siguieu 

teas amonestación en privado o en pdblico, expulsi6n de ola.

sea por un d!a; én asuntos graves al maestro, se debía con-

(55) Memoria del Ayuntamiento¡ Revista de Instrucción Pltblica; 
La Escuela Mexicana y el Boletín de Instrucci6n P&blioa. Fueron 
las publicaciones que aparecieron con posterioridad. 
(56) Discurso ••• y Memoria dooumentnda.,. 1896 ••• por ••• Juan 
Bribiesoa, ~ cit. P• 24 y 181. 
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sulter al director, en caso de que se quisiera aplicar una pe

na mayor 1 los directores quedaban facultados para e Y.pulsar en 

forma temporal o definitiva según lo requiera el asunto ••• Se 

insistia en no atrasar la hora de lu alimentaci6n, ni pegar p~ 

ra corregir ni encerrar en calabozo. En lugar de éstos casti

gos, se sugiere el establecer unn vigilancia preventiva que a

yudara al alumno a conservar el debido orden y evitarle la a.

plicaci6n 'de sanciones ••• 11 (57) 

Aunque no se tenian pruebas, se hablaba tanto de los ca~ 

tigos que sufrian los alumnos a manos de maestros inooncientea 

o inhumanos, que obligaban ia intervenci6n de los directores de 

escuelas y hasta del mismo Ministro de Justicia e Inetrucoi6n 

para poner tranquilidad en loe padres, tutores y los mismos ni

fios. 

Sin embargo éstos no eran. los iSnioos factores de deser

ci6n escolar, porque tambUn infiuian las enfermedades que a

pareoian en tiempos escolares, como sucedi6 "en los meses de 

marzo a agosto de 1896, en la ciudad de M~xioo, cuando surgie

ron las epidemias de Sarampión, Escarlatina y otras afecciones 

oomplicadas a veces con la Difteria, sin olvidar los casos de 

P'iebre Intermitente, probablemente de origen pal~dico ••• Esto 

origin6 el cierre de algunas escuelas para que no se convirti~ 

ran en focos de infeoci6n. 11 (58) 

Sin lugar a dudas éstos males ocasionaron una disminución 

considerable en la asistencia de loa educandos a clases y hasta 

de los mismo maestros que fueron atacados t~mbién por las enfe.~ 

(57) Josá G. Lazca.no. Compendio de Pedagogía. M~xico, Imprc,nta 
del Comercio de E. Dublán y Compañ!a, 1884, p. 49-51. 
(58) Memoria ••• nl Congreso de la Uni6n •• , 1896-1900, Op. cit. 
P• 181-182. 
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medades. 

Pero como no en todos los años auced!a lo mismo, la educa

ci6n continu6 su camino y "al aumentar los asuntos del ramo e-
' ducativo se decretó la fundaci6n de una &lbsecretaria, dentro 

del Ministerio de Justicia, para atender los asuntos de la Ins

trucción E\S.blica Pederal el 8 de junio de 1901, de la cual se 

encargó el Licenciado Justo Sierra ••• " (59) Una de las figuras 

m~e destacadas en materia educativa durante el porfiriato, y 

quien tuvo una clara idea de la necesidad de llevar la educa

ción al pueblo. 

En el mismo año de 1901 apareció" la Ley de la Enseflanza 

Primaria 9.iperior, que modificó en algunos puntos la ley regla

mentaria de 1896. De acuerdo con la Ley de 1901 la instrucción 

primaria superior tiene por objeto continuar la obra de la es

cuela primaria elemental. y de intermedio para el ingreso a la 

enseffanza secundaria. La instrucción primaria superior dura.ria 

cuatro af1os1 Los dos primeros tendrt\i un caracter general, y ª! 

rá connSn a todos los alumnos y al.unmas, y en los dos dl timos 

la enaeflanza revestia un carácter especial teniendo por obje

to iniciar a los educandos en determinados principios elemen

tales de ciencias, artes y oficios de positiva utilidad para la 

vida social ••• Cinco secciones comprendería la eneeflanza pri

ma.ria superior para varones1 Enseñanza general, enseffa.nza esp~ 

cial, sección comercial, sección agr!cola y sección minera, A 

las mujeres les correspondía cursar s&lamente las tres prime

ras.'' (60) 

Creo que con ést~ Ley de Enseñanza Primaria 9.iperior se 

(59) Justo Sierra. Op. cit. VIII, p. 437. 
(60) Revista de Instrucci6n Pdblicv.,, Op. cit. V, p. 321-328. 
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puso un poco más de atención en la prep11ruci6n del hombre que en 

la de la mujer por sus diferentes compromisos y d.eberes socia-

les. 

_ "El 13 de septiembre de 1902 se inaU:gur6 el Consejo &lpe

rior de Educaci6n Pl1blica y vino a sustituír a la Junta Direc

tiva de Instrucción Pl1blica, que tenía funciones teóricas y ad

ministrativas, confiadas a la Subsecretaría de Educaci6n ••• di

rigida por el maestro Justo Sierra, quien por su interds en las 

tareas del Consejo, habitualmente presidía las sesiones." (61) 

El Consejo Superior era un cuerpo consttl tivo que después 

de revisar todas las disposiciones vigentes en materia de en

señanza, tenia que expedir las mas adecuadas a sus fines, pa

ra hacer más eficaz y positiva la educación nacional. 

Se continuaba poniendo atención especial a la instrucción 

primaria"••• La buena aceptación de los métodos y sistema de 

enseñanza,se revela por el hecho de que han solicitado la ins

pecci6n oficial ciento veinte y siete escuelas particulares de 

instrucci6n elemental ••• y en ésto han contribuido loe perfec

cionamientos pedagógicos del personal docente que tienen a su 

cargo la educaci6n de loe niaoe." (62) 

Los conocimientos pedagógicos que recibían los profesores 

de educaci6n primaria, eran por medio de conferencias; además 

que el cumplimiento de su deber era al parecer 6ptimo lo cuaJ. 

producía resultados satisfF.1ctorios en la enseñanza. 

"El 16 de septiembre de 1902 qued6 conclu!da la reconetruc-

(61) Justo Sierra. Qp. cit. VIII, o. 441-442. 
(62) Ibidem, p. 439, 
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ci6n del edificio destinado a la Secretaria de Justicia e Ins

trucci6n P\1blica, en la primera calle del Reloj de ésta ciudad 

••• La Secretaria ha quedado instalada y entr6 en funciones in

mediatamente." (63) 

Antes de que se terminara la reconstrucción del local, de~ 

tinado a la Secretaria de Justicia, el personal. ya hab!a empe

zado a trabajar en la parte baja del edificio. 

"El gobierno mejora sin cesar las. escuelas primarias au

mentando los establecimientos, ya alquilando locales o dispo

niendo la conetrucci6n de otros y mejorando sus servicios ••• " 

(64) 

Esto era como un cumplido para quienes habían formado el 

!artido Liberal, el cual qui!"O hacer lo mismo desde sus inicios 

de lucha en favor de la eduoaci6n elemental. 

Segihi datos, para abril de 1903 "la insoripci6n de nifios 

en las escuelas obligatorias asciende a cuarenta y seis milJ co

mo el padr6n del Distrito arroja un total de poblaoi6n en la e

dad escolar de cincuenta y seis mil nifioa, resulta que no con

curren a las escuelas oficiales unos diez mil, loa que en su ma

yoría van a lae escuelas privadas." (65) 

Esto quería decir que, por lo menos en la ~iudad de Máxi

co, los niños en edad escolar contaban con los locales eutioie!!, 

tes para cumplir con una obligaci6n impuesta por el gobierno, 

la 1nstrucci6n primaria; y lo mismo asistían a escuelas oficia

les que a particulares. 

(63) Ibidem, p. 441. 
(64) Ibidem, p. 442. 
(65) Ibidem, p. 443. 
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"En 1904 por Secci6n 4a.- Circular, Recomenduba a los ma

estros averiguar la justificaci6n de las inasistencias ••• re

cordándose que son fal. tas justificadas:., .La enfermedad de los 

nil'los, enfermedad grave o muerte de un miembro de su familia, 

interrupci6n de las vías de comunicaci6n y motivos de otra na

turaleza que el director considere justificadas." (66) 

Con lo expuesto anteriormente se puede observar que al ni

ño ya no se le dejaba faltar si no había un motivo justificado 

para hacerlo. Pero no se le vigilaba con estrechez, lo que ha

cia sentir cierta libertad en la asistencia a las escuelas. 

11Las escuelas primarias superiores tambián se empezaron 

a llenar enseñándose una secci6n especial, la •ercantil para 

sefforitas, tan buscada y deseada por los padres de familia ••• 

además como labor educativa en la escuela y de trascendencia 

en la vida práctica, se estableci6 la enseñanza del trabajo ma

nual, y siendo conveniente que ella se imparta con los mejores 

m~todos, se enviaron a los Esta.dos Unidos dos profesores a pe~ 

feccionar.sus estudios tácnicos en esta materia ••• " (67) 

Mientras a las mujeres se les trataba de otorgar una esp~ 

cial.izaci6n, a los demás educandos de la prima.ria se les que

ría enseñar trabajos manual.es, pero sin improvisar profesores, 

sino perfeccionados en la vecina Repdblioa del Norte, con lo 

cual se le daba mayor importancia a ésta materia. 

(66) Boletín de Instruoci6n Pliblioa. Enero de 1903 a Septiem
bre de 1913. Organo de la Secretaria del Hamo. Máxioo, Tipogra
fía Eoon6mica, 1904, vol. IV, p. 295-296. 
(67) Justo Sierra, Op• cit. VIII, p. 445. 
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"El ejecutivo hacia esfuerzos constantes para elevar el 

nivel de la educación y para conseguir se cumpla el precepto 

de la inetrucci6n obligatoria, las autoridades respectivas i! 

pusieron multas, conforme a las prescripciones vigentes, a más 

de ocho mil padrea o tutores que, despu~s de haber sido amo

nestados, reincidieron en la grave falta de no enviar a la e~ 

cuela a los menores de cuya educaoi6n eran responsables." (68) 

La falta de iluatraci6n de las personas mayores, fuesen 

padree o tutores de loe niños en edad escolar, los hacia ign~ 

rar eua deberes y derechos y no enviaban a sus encomendados a 

las escuelas primarias, por lo cual el gobierno los empez6 a 

multar, queriendo con ésto terminar con uno de los males que 

ha.bien aparecido en la instruo.ci6n elemental.. Esta medida d.2, 

bi6 dar los resultados esperados porque "El ai'io escolar de 1905 

comenzó con quinientas treinta y una escuelas sostenidas por 

el gobierno ••• en el Distrito y Ten'itorios Federales. Dichas. 

escuelas están servidas en su totalidad por mil novecientos n~ 

venta y tres profesores y concurren a ellas, por t&rmino me

dio, cuarenta y ocho mil doscientos noventa y seis niños ••• 

De conformidad con lo dispuesto en la Ley del 16 de mayo del 

mismo aHo, se cre6 la Secretaría de Instrucci6n P\1blica y De

llas Artes bajo la direcci6n de Justo Sierra, encargándose de 

la atenci6n de la instrucci6n primaria y normal, preparatoria 

y profesional, en el Distrito y en los Territorios Federales.N 

(69) 

La educación impartida en las primarias seguía siendo im

pulsada y correspondida con su asistencia por parte de los ni

f'ioe y para este afio, ''los profesores 11ue habían ido al extran-

(68) lbidem, p. 447. 
(69) Francisco Larroyo. Op. cit. p. 297. 
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jero a perfeccionar sus estudios, empezaron a prestar sus ser

vicios en nuestras escuelas primarias ••• " (70) con lo cual ee 

mejoraba la inatrucci6n elemental, pero no a6lo por la presen

cia de los profesores, sino también con métodos más adecuados 

y con excursiones escolares que se realizaban dentro del perí

metro del Distrito .Federal y a algunos Betados de la Repdblica. 

Antes de que concluyera el afio de 1905, "se modific6 la 

ley que hab!a constituido el Consejo atperior de F.duoaci6n y en 

lugar de sesionar seis mese• lo har!a en dos periodos de ~uatro 

meses al año, tiempo suficiente para que estudiara programas e.! 

colares, libros de texto, adecuados a la educaci6n nacional, y 

otros importantes asuntos que se le encomendaban ••• "(71) 

Dicho Consejo se encargaba de poner en armonía los textos 

escolares en las primarias, ya que algunos hab!an dejado de ser 

los adecuados dado el progreso en la eduoaci6n y la bdsqueda de 

la unidad nacional, el Consejo Slperior contribuía a ella, aun

que ya vimos que ésta era s6lo una de sus funciones. 

Ya no sorprendía a nadie que año con año progresara la ins

trucci6n primaria en el Distrito Federal, quizás en ésto podría 

haber influido la mayor vigilancia de la instrucci6n obligato

ria, la mejor preparaci6n de los profesores, los métodos y pro

gramas más adecuados sin olvidar la ayuda del mismo gobierno. 

"El 3 de enero de 1907 el Consejo superior de &'lucaoi6n Pi!, 

blica en eu eeei6n inaugural, discuti6 sobre la ley que el eje

cutivo hab!a dictado para que se viera el tiempo de apertura y 

clausura de los trabajos escolares ••• convini6ndose que el afio 

(70) Justo Sierra. Qp. cit. VIII, p. 451. 
(71) Ibidem, P• 452. 
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fisoal coincidiera con el escolar, por motivos de presupuestos, 

para ésto se iniciarían las clases en julio y concluir!an en a

bril, dejándole a los maestros y alumnos los meses de mayo y j!!_ 

nio como vacaciones ••• por tal motivo el afio escolar tenía que 

irse retardando un mee, hasta coincidir con el fiscal." (72) 

Esto equivalía a decirse que en seis añoe, si es que antes 

no se encontraba una combinaci6n que abreviara ese tiempo, ooin

cidirian las clases con el a~o fiscal. 

"Otra medida importante en la instritooi6n primaria, en 1907, 
fU.e la que se realiz6 para mejorar las condiciones higi&nioas de 

las escuelas nacionales, consistente en la vacunaoi6n de todos 

los alumnos de la ensefianza primar1~ y de las escuelas de Ar

tes y Oficios." (73) El prop6eito de e"stas vacunaciones era el 

de evitar que se propagaran en lae escuelas enfermedades oonta

gj.osas, y el de asegurar su desarrollo f!sico en las condioiones 

més adecuadas. 

Despub de un ainuoioso estudio de la Secretaría del Ra

mo y del Consejo superior de Educaoi6n "el 15 de agosto de 1908 

se ha expedido la nueva Ley de Educaci6n Primaria para el Dis

trito y Territorios Federales ••• estableoi&ndose lo siguiente; 

Art. lo. Lae escuelas oficiales primarias serán esencial

mente educativas, la instrucci6n en ellas se considerará s6lo 

como un medio de educac16n ••• 

Art. 20. La educaci6n primaria ser~ nacional, laica ••• gr~ 

tui ta ••• 

(72) Ibidem, p. 286-287. 
(73) lbidem, p. 462. 
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Art. 3o. La educación primaria de los niños se dividirá 

en elemental y superior ••• 

Art. 4o. El fin de la educación primaria elemental consi~ 

tirá en raal.izar el desenvolvimiento arm6nico del niño, dando 

vigor a su personalidad, oreando en él hábitos que lo hagan a~ 

to para el desempeño de sus fUturas funciones sociales y fome!!_ 

tando su esp!ritu de iniciativa. 

Art. 5o. En las escuelas nacionales destinadas á impartir 

la educación primaria elemental se enseñarána 

La Lengua Nacional por medio de ejercicios orales y eser! 

tos¡ 

Operaciones sencillas de Aritm~tica, las mde importantes 

formas geom6tricas ••• 

Conocimientos elementales, intuitivos y ooordinBdos de 

las cosas, los seres y los fenómenos que eet6n más al alcance 

de los nilos. 

Los rasgos más importantes de la Geograf!a de M'xico ••• 

Los deberes de los habitantes de la Rep&blica~ •• 

Rudimentos de Dibu.jo y trabajos manuales. 

Y ejercicios de la voz y cantos corales. 

Se en se.fiarán tambUn a 

A los niflos que concurran á las escuelas rurales, traba

jos agrícolas. 

Y a las niñas, trabajos dom6sticos y cultivo de plantas ••• 

Art. 60. La educaci6n primaria elemental se distribuirá 

en cinco e.fios escolares y se impartirá a niños que tengan de 

eeis a catorce años da edad. 

Art. 7o. La educación primaria superior ampliará la pri~ 

ria elemental, acreciendo los oonooimientoe del niño ••• 

Art. 80. La eduoaoi6n primaria aiperior se impartirá á a

lumnos que hayan terminado la educación prima.ria elemental. 
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Art. 9. ~ las escuelas nacionalea destinadas á impartir 

la educaci6n primaria superior se enseñará , siempre element81_ 

mente, pero con más amplitud que en las demás escuelas prima-

rias: 

La Lengua Nacional por medio de ejercicios orales y eser! 

tos; elementos de Ar!tmetica y de Geometr!a; Nociones de Cien

cias Pisicas y Naturales y de higiene; e1ementos de Geografia; 

elementos de Historia Patria y de Historia General; inetruc

ci6n civica; una lengua viva extranjera. Dibujo y trabajos IJl!. 

nuales, acentuando sus elementos estéticos y su caracter uti

litario, pero sin que predominen sobre el educativo. Y canto. 

Se ensefiarán también: 

A los niños, ejercicios militares; a lns ninas, trabajos 

domésticos y cultivo de plantas. Y a loa educandos que concu

rran a las escuelas rurales, trabajos agrícolas ••• 

Art. lOo. La educaci6n primaria superior se distribuirá 

en dos años; incluirá, siempre que se juzgue necesaria, ene~ 

fianzas especiales de conocimientos mercantiles, industriales, 

agr!oolas ~ otros que, sin dejar de ser elementales, tengan 

empleo inmediato en la vida y, cuando incluya esas ense5anzas 

especiales, podri durar más tiempo. 

Art. llo. Eh las escuelas suplementarias se promoverá la 

regularizaoi6n y aprovechamiento de las aptitudes de lae per

sonas á quienes haya faltado la eduoaci6n elemental, dirigieB, 

do su desenvolvimiento hacia fines ma"s inmediatamente útiles 

y prácticos que loe perseguidos en la escuela elemental infEl!l 

til, y se procurará principalmente crear en dichas personas 

hábitos adecuados al desempeao de sus funciones socia.lea y p~ 

l!ticae ••• 

Art. 150. La eduoaci6n primaria elemental será obligato

ria para los niaos que tengan de seis a catorce años cumpli

dos. En consecuencia, loa padrea, tutores 6 encargados de he-
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cho de los expresados ni1~os quedan obligados á impartirle o a 

hacer que se lea imparta la educaci6n fisice., intelectual, e§_ 

t~tica y moral, sea en las escuelas oficiales, en las partic~ 

lares 6 en su hogar, sujetándose siempre a lo preceptuado por 

el articulo 5o ••• 

Art. 160. El ejecutivo establecerá escuelas 6 enseBanzas 

especiales para loa niños cuyo deficiente desarrollo físico, 

intelectual o moral requiera medios de cultura diversos de loa 

que ee prescriban en las escuelas primarias ••• 

Art. 180. Las escuelas primarias oficiales del Distrito 

dependerán de una Direcci6n General, que será la autoridad 

inmediata para el cumplimiento de esta ley, de sus reglamentos 

y programas, y de los acuerdos que al efecto dicte la Secret~ 

ria de Instrucc16n Pdblica y Bellas Artes ••• 

Art. 200. Para proveer de maestros id6neos á las escuelas 

primarias se organizarán y sostendrán escuelas normales, y pa

ra perfeccionar loe conocimientos del personal docente se fun

darán clases especiales, academias y conferencias. 

Con el mismo fin ee enviará el extranjero á maestros ap

tos, á efecto de que hagan los estudios que en cada caso ee 

les prescriban. 

Art. 210 ••• Para los ascensos se tendrán en cuenta la 8!! 

tigCledad de servicios y el mérito ••• 

Art •. 23o. Quedan derogadas l~s leyes, reglamentos y pro

gramas vigentes en cuanto se opongan a la presente 6 á loe r~ 

glamentos y programas generales que de le misma se deriven. 

ARTICULO TRANSI'CORIO 

Esta ley comenzará á regir el pr6ximo affo escolar ••• 15 

de agosto de 1908 ••• " (74) 

(74) Anuarios escolares de la Secretaria de Instru~ci6n FIS.bli
oa y Bellas Artes. Educaci6n Primaria 1910-1911. México, Tipo-
grafía Ecoili51nica, 1910, p. 5-17. 
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Pero no hab!a cambios notables entre la Ley de 1901 y la 

de 1908, su finalidad era la misma, realizar el desenvolvimie!!_ 

to arm6nico del niño, creando en él hábitos que lo hagan apto 

para el desempeña de sus futuras funciones sociales, además de 

fomentar su espíritu de iniciativa. 

A partir de 1909 y por acuerdo de ley, "dependen directa

mente de la Secretaría de Instrucci6n Pt1blica y Bellas Artes, 

los asuntos de educaci6n primaria de los Territorios Federa

les y loe jardines de niños, antes al cuidado de la Direcci6n 

General de Inetrucci6n Primar!~ •('75) Con ésto la e·ducaci6n e

lemental. se empezaba a centralizar en un 6rgano que abarcaba 

todos loe aspectos educativos. 

&l el mismo ai'lo "se abrieron las clases de la primera e~ 

cuela primaria superior industrial para niHoe ••• " (76) In la 

cual los educandos recibirían el complemento de su eduoaci6n 

elemental y las ensefianzas que les pudiesen servir para de

dicarse a la industria. 

Sin embargo el afio de 1909 !Ue adverso para los educan

dos en el Distrito lederal, porque a pesar de las atenciones 

médicas y "del establecimiento del servicio higiénico escolar 

del Distrito Pederal1 desde julio de 1908 algunos niños tenían 

padecimientos en los ojos, otros en la boca y algunos m4s su

frían enfermedades en la piel, teniendo que separarse de sus 

demás compañeros para no contagiarlos ••• " (77) Bsto había si

do tan alarmante, que hasta se pens6 dedicar escuelas para los 

pequeBos enfermos, porque se lee quería Clll'Elr a la vez que ter

minasen su afio escolar. 

(75) Justo Sierra. Op. cit. VIII, p. 469. 
(7
7
6
7

) Ibidem, p. 469-470. 
( ) Boietln de Instrucci6n Pública ••• Op. cit. XII, p. 468-482 
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En el aílo de 1910 "ha sido posible ~stablecer la coinci

dencia del año escolar y el ai'io fiscal, •• Y la Secretaría de 

Instrucción P\S.blica autoriz6 a la Junta Privada de Socorro , 

!undada por el filibltropo Gabriel Mancera, para que ofreciera 

alimentos a los niños muy pobres de la escuela mixta estable

cida en el Peñ6n, que sin e"'ste auxilio se encontraban en la i,m 

posibilidad de educarse ••• " (78) 

Sin lugar a dudas ésto aumentaría la asistencia de loe ~ 

ducandoe en esa zona, aunque de su aprovechamiento iBJloramoe 

loe resultados. 

"En las escuelas nocturnas se hab!a demostrado que se r~ 

duce considerablemente el número de alumnos cuando se aproxi

man los exa"'menee. En consecuencia se pensaba prescribir que 

eátos no fuesen obligatorios ••• " (79) 

Hasta cierto punto era algo normal, por~ue quienes ah! 

ooncurr!an lo hacian en forma voluntaria, s6lo para terminar 

su prims.ria o para recibir educaci6n, por lo que se oponían a 

comprobar su aprovechamiento; en cambio los que deseaban se

guir estudiando,despu4e de concluir su instrucci6n elemental 

s{ se examinaban. 

"Con el objeto de celebrar el primer centenar:lode la In

dependencia Nacional, el presidente de la Repdblica ha tenido 

ha bien convocar, para el mee de septiembre, a un Congreso N~ 

cional de JMucaci6n Primaria, que se reunirá en ~sta ciudad 

de M.Sxico, y que tendría por objeto presentar informes a.cerca 

del estado en que se encuentra la ~ducaci6n primaria en todo 

(78) Justo Sierra, Op. cit. VIII, p. 473. 
(79) Ibidem, p. 473-474. 
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el pa!s y señalar bases para que se efecti1en otros congresos con 

representantes de la instru.cci6n primaria de toda la Repdblica ••• 

se procurará presentar datos estad!stioos del 'liltimo a.~o esco

lar, leyes, reglamentos y otros anexos que caractericen las co~ 

diciones en que se imparte la eduoaci6n en todo el pa!s ••• po

drán asistir al congreso, aunque sin tomar parte en sus delibe

raciones, los maestros que lo soliciten ••• " (80) 

Como era de esperarse, los profesores delegados presentaron 

notables informeo y discutieron las bases más adecuadas para la 

f'utura celebraci6n de congreáos análogos. 

11 Segdn el censo de 1910 ••• el ni1mero de individuos que s&

bián leer y escribir eran cuatro millones, trescientos noventa 

y cuatro mil trescientos once; los que sdl.o sabían leer, tres

cientos sesenta y cuatro mil, ciento veintinueve; mientras el 

n~mero de analfabetas sumaba diez millones, trescientos veinti

cuatro mil, cuatrocientos ochenta y cuatro, de los cuales, tres 

millones, seiscientos quince mil, trescientos veinte estaban 

en edad escolar y seis millones, setecientos nueve mil, ciento 

gesenta y cuatro eran adultos. Se ignoraba si sabían leer y es-· 

oribir cincuenta y. seis mil, novecientos treinta y un perso

nas." (81) O sea q_ue poco más o menos del cincuenta por ciento 

de mexicanos no sabfsn leer ni escribir, y entre ellos la mayo

ría eran adultos; a pesar de que fuera digno de tomarse en cue!!_ 

ta las laboree emprendidas en el ramo de la instrucci6n p'1blica, 

por las tendenci~is y la nueva orientaci6n que se imprimía cada 

dia más a la inetrucci6n en general y muy particularmente a la 

(80) Ibidem, P• 433-434. 
{81) Alberto J, Pani. Una encuesta sobre educaci6n popular. ~
xico, Departamento de Aprovisionamientos Generales, 1918, p. 13· 



- 151 -

primario que era lP. r¡uo más interesabr. al pnís y la que más prQ_ 

tegia y difundía el Estado, el cual tenia entre otros proble

mas: la d1fus16n del idiomu castellano, la educaci6n cívica del 

pueblo y la enseñanza de la historia patri11. 

Durante la etapa del porfiriato, y en especial en el mini~ 

terio de Justo Sierra, fue te.nta la preocu1ioci6n para que los 

niños cumplieran con su educac16n elemental, que se encargaba 

a los jefes de manzana y a la policía la vigilancia de los edu

candos y la de sus padres y tutores para que no faltaran a lae 

escuelas y cuando ésto llegaba a suceder, se investigaba la cal!. 

ea o motivo. 

Oomo no ~~y datos de frecuentes infracciones, queda demos

trado que ya se sentía la necesidad de lu instrucci6n y que el 

gobierno contaba con la ayuda eficaz para satisfacerla, a pesar 

de ello, existían en el país casi el cincuenta por ciento de a

nalfabetas. 

A continuaoi6n se da a conocer una lista de textos usados 

en las escuelas nacionetl.es de educaci6n primaria en el año es

colar de 1910-1911. 

"EDUCACION PRIMARIA ELEL!ENT.AL. 

PRIMER ARO. 

Escritura-Lectura.- "Método Rébsamen de Escritura-Lectu

ra", ediciones de escritura perpendicular.- "Método onamatopé

yico sintético de escritura-lectura," por Gregorio Torres Quin

tero.- 11.lmsefianza simultánea de la lectura y escritura," por 

Claudio ?liatte, ediciones de escritura perpendicular • 

••• No se usen var~os libros, sino uno s6lo dentro de una 
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misma zona escolar. 

F.ducaci6n f!sioa.- "Primer afio de eduoaoi6n f!sica," por 

ll'lanuel Velázquez Andrade, como guia para los maestros. 

SEGUNDO ANO 

Lectura.- Para los niñoss "Lector infantil mexicano," por 

Gregorio Torree Quintero.- "Lecturas infantiles," por Andrés 

Oscoy.- "Benito," por Abraham Castellanos. Para las niñas: "R!!. 

faelita," libro primero. ~or }{.aria M. Rosa.lee.- "Bl tlñgel del 

hogar." libro primero, por Delfina c. Rodríguez. 

Escritura.- Primero y segundo cuadernos de la colecci6n 

de escritura perpendicular· de Manuel Mej!a Bárcenas y los cua

dros murales correspondientes. 

F.d.ucaoi6n lisie~.- "Segundo afio de e'ducaci6n física, .. por 

Manuel VeleC'zquez Andrade, como guía para loe maestros. 

Lectura.- Para loe niñoss "Una familia de hároee." por 

Gregorio Torres Qu.intero, para lae nif'laa: "Rafaelita", "libro 

segundo, por lar!a M. Rosales. 

Escritura.- T~roero y cuarto cuadernos de la colecci6n de 

escritura perpendicu1ar de Manuel Mej!a Bárcenae y loe cn.tadros 

murales correspondientes. 

Geografía.- "El Distrito lederal de la República Mexicana"· 

por J. Juan Barroso, simples lecturas y ad'l.o para las escuelas 

del Distrito PederaJ.. 

Historia Patria.- "Primer año de Historia Patria," por Ju!l 

to Sierra. 

CUARTO AHO 

Lectura para los niñoss "Lector &i.ciclop6dico Mexicano," 

número 3, por Gregorio Torres Quintero. Para las niaas: "La Pe~ 
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la de la casa," por Delfina C. Rodríeuez. 

Escritura.- Quinto y sexto cuadernos de la colecci6n de e~ 

critura perpendicular de Manuel Mejía Bárcenas y los cuadros ~ 

ralas correspondientes. 

Geografía.- "Geografía elemental," por Ezequiel A. Chávez, 

libro nuevo. 

Historia Patria.- "Segundo año de HiRtoria Patr1i:i 1
11 por 

Justo Sierra. 

Aritmática.- "Aritmática elemental," por Wenworth, como 

guía para maestros. 

Instrucci6n Cívica.- Para los niffos: "El niño ciudadano," 

por Celso Pineda. Para las niñas: "Nociones de instrucci6n C·:Í

vica, 11 por Dolores Correa Zapata. 

EDUCACION PRIMARIA SUPERIOR. 

PRIMER AÑO. 

Lengua Nacional..- Lecturas "Coraz6n," por Amicis, y "LeE_ 

turas mecianas. 11 núm. 2 por .Amado Nervo.- Escrituras Se"ptimo 

y octavo cuadernos de la colecci6n de escritura perpendicular 

de Manuel Mej!a Bárcenas y los !:uadros murales correspondien

tes.- Gramática. t•Epítome de la Gramática Castellana," por ~ 

fael Angel de la Peña, segunda edici6n, prlmera y segunda par. 

tes. 

Aritm~tica.- ~Nueva Aritmática" por G. Ritt, edioi6n me

xicana, primera parte, suprimiendo los libros tercero y cuar

to; y "Nociones de Sistema nacional. de pesl)s y medidas," por 

Bruno Mart!nez, llltima edici6n. 

Geografía.- "La Repdblica Mexicana," por Daniel Delgadillo. 

Historia general.- "ID.ementos de Historia general," por 

Justo Sierra. 
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Inetrucci6n o!vica.- "Nociones de instruoci6n civioa," 

por Ezequiel A. Chávez.-

"Dereoho Constitucional, " por Genaro Garc!a, Adalberto A. 

1 Ezequiel A. Chávez.-

"Derecho Constitucional, "por Genaro Garcia y Adal berto A. E!!, 

teva. 

Francés.- "Método Berlitz para nifí.os," y "Convereations 

f'rancaises sur le t.ableaux" D'F.d. Hoelzel," por Gemin y Soham!! 

nek, los cuadros I, II, III y IV. 
Inglés.- "Método Berlitz para nií'loe," y"Oonvereational 

books about the p·iotures of Hoelzel," por L. Pitcairn and M. 

Bennegger, los cuadros 1, 11, III, IV. 

Geometr!a.- "Geometr!a razonada," por Jaime Viilas, los 

siete primeros oap!tulos. 

Economfa O~m&stica.- Para nifla.e: "Economía e higiene do

mésticas," de Appleton, los primeros nueve cap!tulos. 

P!sica y ~illlica.- "~eeñanza cient!fica," por Paul Bert, 

las partea correspondientes. 

Pieiolog!a 4 Higiene.- Para los niños1 "~aeaanza cient! 

fioa, 11 por Paul Bert, parte correspondiente, y "Cartilla de lf! 
giene," por Luis E. Ru!z. 

Solfeo.- "Solfeo elemental," primer año, por :Wuardo G&-

riel. 

SEGUNDO ABO. 

Lengua Nacional.- Lecturas Para los nifí.os "Frascuelo," e

dici6n arreglada para las escuelas mexicanas, por Ch&vez y Gat, 

cía, y "Fábulas" por José Rosas, alternando las' lecturas. Para 

las niflnss "Rafaelita," por una prcifesora Normal, y "Fábulas," 

por José Rosas, alternando las lecturas.- Escrituras Noveno y 

décimo cuadernos de escritura perpendicular de la colecci6n de 
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Manuel Mej!a Bárcenas y los cuadros murales oorrespondientee.

Gramáticas "Epitome de la Gramática Castellana." por Rafael A!! 
gel de la Pe~a, segunda edición, tercera, cuarta y quinta par

tee, más el apéndice. 

Aritmhica.- "Nueva aritmátioa," por G. Ritt, segunda par_ 

te 1 máa el libro V de la primera. 

Geogre.f!a.- "Nociones de Geografía Universal,'' por. John 

Jlontieth, nueva edición con la parte relativa a México, ampli~ 

da. 

Historia Patria.- "Lecciones de Historia General de Méxi

co," por Rafael Aguirre Cinta. 

Instrucoi6n C!vioa.- "Derecho Usual," por Genaro Garo!a, 

primero y segundo ramos. 

lrancés.- "Recite enfantins destinéa aux éléves du cours 

elementaires, 11 extraídas de las lecturas graduadas de H. A. Di:!, 

pont, por N. J. llessina, y "Convereationa francaises sur les 

tableaux D'Ed Hoelzel, "Por Gemin y Schamanek, los cuadros V, 

VI, VII y VIII. 
Inglés.- "Engl.ieh 1'eader," por Schwitzer, sexto, y "Con

vereational b.ooke about the pictures of Hoelzel," por D. Pite!, 

irn anda Gennegger, loe cuadros V1 VI, VII y VIII. 
Geometría.- "Geometría razonada," por Jaime Viffas, los 

cuatro dl.timoe cap!tuloe y el apéndice. 

Zoolog:(a, Botánica, Mineralogía y Geología.- "Enseñanza 

Científica," por Paul Bert, partes correspondientes. 

Pisiolog!a ~ Higiene.- Para loe nifioss "&lseñanza cientí

fica," por Paul Bert, parte correspondiente, y "Cartilla de H! 
giene," por Luis E. Ruiz. Para las niñas& "Elementos de Higie

ne y lledioina Doméstica," por Luis G. Le6n. 

Economía doméstica.- "Economía e Higiene domhtioa. 11 de! 

ppleton, loe diez dltimos capítulos. 

Solfeo.- "Solfeo elemental," segundo año, por Edue.rdo Ga .. 

riel. 

-
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ESCUELAS NOCTURNAS SUPL.EMENTAR1'\S 

PRIMER ANO. 

Lectura.- Los mismos textos aprobados para el primer año 

elemental de las escuelas diurnas y con los mismos requisitos 

sobre su uso. 

SEGUNDO ANO. 

Lectura.- "Lecturas mexicanas." Ndm. l, por Amado Nervo. 

TERCER ANO. 

Lectura.- Para los al.umnoas ".Prascuelo," edici6n arregl~ 

da para las escuelas mexicanas, por Chávez y Garcia. Para lae 

alumnass ttaisanita," por 11. Robert Balt. 

Solfeo y eanto coral.- Para los tres afios: "Solfeo y can

to coral en notaoi6n modal cifrada., 11 primer año, por F.duardo 

Gariel. 

ESCUELAS NOCTURNAS COMPLEMENTARIAS. 

PRIMER ANO. 

Lectura.- "Simples lecturas sobre las Ciencias, las Artes 

y la Industria." por Carrieuez y Boutet de Monvel, y "Al Rede

dor del ft\mdo," por Dupuia, alternando las lecturas. 

SEGUNDO AÑO. 

Lectura.- "Libro Nacional de Lectura," Antolog!a Mexicana, 

por Adal.berto A. Esteva. 

Solfeo y ca~:to core.l."'"'-l1arr. loa dos años. ºSolfeo y canto 

coral en notaci6n modal cifrada, 11 primer año, por :Eduardo Ga

rieL 11 (82) 

(82) Anuarios escolares ne la Secretar:!a de Int~tr..icci6n I"t~'tli·· 
ce. ••• 1910-1911. Op. cit. p. 221-'.'?.9. 
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En la etapa de la educaci6n prim~ria elemental los textos 

te11ían SUB objetivos; en primer año al niño se le enseilaba a e!'. 

cribir y leer, antes del porfiriato, con 6 sin método, durante 

la eecretcría de Justo Sierra 1oon su texto. En segundo afio es

colar, el libro de lectura estaba adecuado a la inteligencia 

infantil pero tenia pensamientos, anáodotaa, artículos, moral, 

costumbres, vida civil y escolar, Geografía (del D.F.}, Histo

r!a, Cálculo y lecciones sobre objetos. El libro de lectura o,g, 

rreapondiente al tercer afio de estudios, debería comprender ª!: 

t!culoa que hablaran de las materias que se 01.treaban pero oon 

un estilo más elevado que el afio anterior: en Geografía se con_ 

templaba toda la Repdblica Mexicana; en Historia, a los mexic~ 

nos más c~lebros¡ se darían ligeras nociones de P!sioa, Artes 

y Oficios, poesía ligera y se uear!an todos los signos de pun

tuaci6n,. ndineros romanos y arábigos sin olvidar notas al pie 

de página. Para el cuarto año se usaría un libro tan variado 

como fuese posible, en donde· se comprendieran poesías de auto 

rea nacionales y extranjeros; modelos de recibos, pa&arés y 

cartas. En Historia ee tenia que hablar ds los acontecimientos 

que hubiesen ejercido influencia en el desarrollo de la huma

nidad. Fn los de Geograf!a, además de tocarse la eubdivisi6n 

política de loa paises. También se baria de la civilisaci6n, 

clima, condiciones tipográficas, productos, costumbres, etc. 

En el de Aritm~tica se empezaba con operaciones concretas, la 
dicando como resolverlas; se veía el sistema métrico y las m! 
didae antiguas. 

"El 24 de me.rzo de 1911 present6 su renuncia don Justo 

Sierra al cargo de Secretario de Inatruoci6n Pl1blica y 13ellas 

Artes, nombramiento que ocuparía en seguida el Dr. Prancisco 
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Vázquez G6mez." {83) Cerrándose con ésto tambi~n una obra poco 

igualada dentro de la educación elemental mexicana, ya que en 

ésta etapa, 1876-1911, el ejecutivo y sua ministros cumplieron 

con su labor, difundiendo y mejorando la enseñanza pdblica, u
niformándola y reglamentándola en un mismo plan, por lo menos 

en el Distrito y Territorios Federales; además se preocuparon 

por la prepuración de los profesores, planteles, niños y sus pr~ 

blemas para el mejor cumplimiento de lo que fue una obligación, 

cursar la instrucción primaria. 

(83) Rafael Carrasco Puente. Datos hist6ricos e iconografía de 
la educaoi6n en M~xico. M~xico, Talleres Gráficos del Departa.
mento de Divulgaci6n de la S.E.P., 1960, p. 41-43. 
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CONCLUSIONES 

Desde la Colonia hasta los inicios de la Repdblica, la i

glesia cat6lica fue casi el dnico agente pedag6gico que había 

en nuestro país, ya que la educaci6n en general y, en especial 

la de los niños, estaba en sus manos. Nuestros primeros gobier

nos atendieron con preferencia otros problemas, que oran de ur

gente soluci6n, antes que la instrucci6n elemental; sin embar

go, la ensef'lanza superior al alcance de una minor!a privilegia

da continuaron atendiéndola por encima de la mayoría de la po

blaci6n que necesitaba ser educada en su primera fase. 

Entre otras cosas la pugna entre liberales y conservadores 

para llegar al poder, había contribuido a que la educaci6n ele

mental se estancara y con ella en cierto modo el progreso de la 

naci6n. Pero despu's de 1857 el Estado se hizo cargo de esa :fua 
ci6n de cultura, y la ciudadanía tuvo que cumplir con algo que 

desde hacía tiempo debería haber sido una obligaci6n: cursar la 

instrucci6n primaria. Parecía que la instrucci6n, segdn los pro

po"'si tos liberales, se encaminaba a la formaci6n del grupo que en 

un futuro inmediato estableciese las condiciones de posibilidad 

en que había de surgir la generaci6n que engrandeciera a nues

tro país, porque la educaci6n, con Gabino Barreda al frente, se 

orient6 a la formación de hombres prácticos, para lo cual se lee 

dot6 del conocimiento de todas las ciencias positivas que permi

ten al hombre dominar la naturaleza. 

Sin embargo, poca, o casi ninguna atenci6n se puso en los 

profesores, en esa.e personas encargadas de educar a la niflez, 

a quienes se les debía también instruir para que conocieran el 

carácter mexicano y adaptaran a 'l sus enseñanzas. A la genera

ci6n de liberales representados por Benito Juárez, Melchos O-
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campo y Sebastián Lerdo de Tejadn, les pareci6 más importante 

establecer la educaci6n obligatoria, gratuita y laica, para de!!, 

truir de paso viejos sistemas y obligar a las escuelas a mante

nerse en completa neutralid~d, frente a ciertas creencias fun

damentales, y a respetarlas en el educando, que preparar en forma 

oficial a los educadores. 

La situaci6n de la instrucci6n elemental no cambi6 durante 

el gobierno de Sebaetián Lerdo de Tejada y aunque sigui6 los 

pasos de su antecesor, impulsándola y legal.izando el principio 

del laicismo por el decreto del 10 de diciembre de 1874, el pr2_ 

blema de la inasistencia de loa niños a las escuelas, surgido 

durante el gobierno de Juárez, continuaba latente, porque la ley 

de obligatoriedad de 1869 no era obedecida. 

Al ocupar Porfirio Diez la presidencia de la Repdblica Me
xicana, en forma constitucional. el 5 de mayo de 1877, la eduoa

ci6n primaria de la capital dependía del Ayuntamiento de.la ci!!, 

dad de M6xico,- y en general en el pa!e, los Ayuntamientos loo~ 

les se hacían cargo de la educaci6n de cada regi6n-. &l. menor 

grado, intervenían tambi~n corporaciones particulares y el cle

ro, con lo cual podemos asegurar que hab!a avanzado poco, ya que 

loa reglamentos y sistemas seguian siendo diferentes y loa pro

fesores de loe niños continuaban sin una instituci6n que contr! 

buyera a su preparaci6n. 

Podr!amoe decir que durante la etapa que abarcaron loe a.

ños 1876 a 1880, tampoco hubo un gran avance en la educaci6n e

lemental ya que falt6 continuidad y organizaci6n en el Ministe

rio de Justicia e Instruoci6n Pt1blica, porque fueron cinco per

aonRs las que ocuparon el cargo en cuatro años. 
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Durante la presidencia de M!:tl1Uel González, 1880 a 1884 1 se 

design6 como Ministro de Justicia e Instrucción a Joa1u:ín Baran 

da, que fue quien mostró mayor preocupación por todo lo relaciQ 

nado con la educación primaria de acuerdo con sus informes, pr~ 

yectos y logros que reflejan su intert'is por e"ste aspecto. No se 

da en ellos, sin embargo, razón precisa del funcionamiento in

terno de las escuelas elementales que dependieron de su minis

terio. Auxiliado por los presidentes y regidores del Ayuntamieu 

to de la ciudad de México, luchó contra las corrientes opositQ 

ras al avance y trat6 de solucionar los problemas que aqueja

ban a.la instrucción elemental. Además, a Baranda se debe la 

fundación de las escuelas normales para hombres y mujeres en la 

capital de la Rep~blica Mexicana; la organización del primero 

y eegundo congreso de instrucci6n pública, celebrados en la mi~ 

ma ciudad, y en loe cuales, entre otras cosas, buscó conseguir 

la unificación de los sistemas educativos y la reglamentación 

escolar como una base para el mejor áxito de la obligatoriedad 

en la educación prilllL,ria. 

La obra de Baranda al frente de la instrucción p~blica fue 

continuada por Ezequiel A. Ohávez, Justino Fernández y Justo 

Sierra. Durante la administraci6n de éstas personas, los hora

rios se empezaron a hacer en relaci6n con las edades de los ni

ffoa y se preocuparon porque no hubiese deserci6n en las escuelas 

elementales¡ además, Justo Sierra tuvo la visión de tratar de 

llevar la educación elemental al pueblo, perfeccionar pedagógic~ 

mente a los profesores que tenían a su cargo la educación de los 

niñosymejorar los establecimientos que funcionaban como esoue

las1 buec6 especializar a lRs 1111jeres adultas que recibian ins

trucción elemental, mientras que a los niños les ensefiaron tra

bajos manuales; se estableci6 un Consejo ::AAperior de F.ciuoaci6n 
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para que, entre otras cosas, actualizara los libros de texto de 

la instrucci6n primaria, la cuul :::e difitribuy6 en cinco aílos y 

se hizo obligatoria para los ni~os entre los seis y los cator

ce al'\os, empez6 a centralizar la educaci6n elemental, haciéndo

la depender de la Secretaría de Instrucci6n Pliblica y Bellas Ar, 

tes y no cambió su finalidad de realizar el desenvolvimiento a~ 

m6nico del niño en las escuelas, creando en él, hábitos que lo 

hicieran apto para sus futuras funciones social.es, además de cr! 

arle un espíritu de iniciativa. 

Con la renuncia de Justo Sierra a su cargo, el 24 de marzo 

de 1911, la Repáblica Mexicana perdi6 otro gran benefactor de 

la instrucci6n elemental, aunque ésta no hubiese llegado a la 

tota1idad del pueblo, durante el porfiriato, como era la inten

ci6n del Ministro. Sin embargo no puede dudarse que Justo Sie

rra fue un contribuyente más de la educaci6n primaria en la di~ 

tadura de Porfirio Diaz, donde se logró reglamentar, se insta

la.ron escuelas normales para preparar a educadores, se hizo e

fectiva la obligatoriedad, sin olvidar la unificaci6n de progr~ 

mas, el establecimiento de premios y castigos, congresos y aca

demias que de una manera u otra beneficiaron la instrucción el.!!_ 

mental, y se permiti6 e:xponer les ideas, planes y métodos que 

habrían de difundirla por todo el pais. 

La transformación que sufri6 la educación prime.ria en el 

porfiriato, sobre todo en la ciudad de México, no ha sido a'1n V!, 

lorada, pero si podemos darnos cuenta que produjo un enriqueci

miento en la conciencia de los hombres que supieron conocer sus 

derechos y obligaciones, acerc~dose con ello al ioeal de los 

liberales. 

1 
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