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III. 

INTRODUCCION. 

El motivo que me llevó a inveatigBr aobre loa colegios particulares en -

M~xico eo en primer lugar peroonal v afectivo, y también el haberme dado cue.!l 

ta de que se trata de un tema poco eatudiado. Mi objetivo principal ee poder 

esclarecer un poco ml'.a lB labor que han deeemperlado les eacuelae cat611cl'ls en 

nmm tra paf.0 

Para este ei;tudio encogi unn d:: lo:.i ccleg1c:m cot611coa que eotuvo funci_!!. 

nando en el centro da le ciudad da México en loo primeroo 35 af\oa de este si

glo: El Colegio Tereoiono del Sr.lgr'lldo Coraz6n de Jeoúo, de Aventda Pino 5u6-

rez 44. 

En un primer capitulo doy a conocer una breve h1atorio de lo educoci6n -

en el paio, eu eituac16n, eua coracter1nt1caa, la polit1ca de su gobierno, y 

finalmente, por ser el colegio uno 1nat1tuc16n cot6lice, tratar§ de o~poner, 

en forma objetiva, loa acontecim1ontoe m6s importnntea que noe deacubran la -

ei tuacilin el::: la Igkoic rcopm::to al F:l'ltmlo Medceno. 

En el eegundo cepí tul o eotuú.l.o an una rormo muy concreta y definida, lo 

vidn del Coleg1o. Pueeto que del conoc1mlento nace la valoracifm y le estima, 

me eaforc& por detectar, lo m~a fielmente posible, lo que e1gn1fic6 la ecc16n 

da eete colegio pera le sociedad mexicana. Me fund&, pera este eatudio, en -

teet1mon1oa vivoe de maestree y alumnae qUSl aún recuerdan a aus meeetree del 

r.oleg1o Tereelnno de le calle da Pino Su6rez. Han sido teet1mon1oe orales, d!. 

rectos, con todo su valor teatimoniel y eue limitecionee. 

Tom~ le 1nformac16n, edem6e de documentoe que pude coneéguir de la Con~ 
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gregac16n que aaatenia el Colegio; 1) el Diaria de la Casa que guarda toda la 

riqueza de la vida de aquellas religiosas en el Colegio, daade su fundac16n; 

2) el Plan de Estudias y dem6a diopaoicionea pedeg6g1caa del Instituto; 3) a!_ 

gunaa noticioa necralágicae que me preoentoron lo fisonomía de lea Madres. 

En el Archivo General de 111 Noc16n enr.ontré documentos 1nteraaantea corno 

son: el •Hemcrandum relativo al ju1do de nac1.onalizoc16n de lao caeaa f/C.4 y 

54 da la Avenida Juu{i 1!<.1. rina ~1~!ire7: prcpiedatl del Sr. Licsnciodo Femando 

OrvaRanos y Qu1nton1lle", que euteba an el ..ama dDl Sr. preside.nte Lic. Abe

lerdo Roddguez¡ sncontri'! tamb1lm elgum:rn eatadiatic:ea en el ramo de Justicia 

m Inetrucoián PGblica. 

Una f'uento muy imp1ll'tantu ou ul l\rchl. va Hl. at5rl. ca de la Secl:etaria de -

E:duceción PGbl1c<:, que upenon oo eatli organizando; en 61 hsll6 documentos vs-

11.oeoe, como con cuodrea de celificecionaa y actea de vis1t8B de inopectorea. 

Tamb16n tuve oceailin, en cato da¡:mndencia, de conoultor loo Baletineo de Ine

trucc16n PÍJblica y las Momcriao de ln SEP correnpondientoo o loo aRoe de 1908 

!! 1935. 

Y, como CDlllplemento de informac16n, rouurri o la bibliografía general ~ 

qua existo sobre le h1Dtar1a de la sducac16n !!n México que me eirv16 come be

me paro poder interpretar loa elementos que tuve a mi d1opoe1ci6n sobre el C.Jl.. 

legio en particular. 

Encontr6 dir!cil el trabajo de inveat1gac16n par la 1nvero16n de tiempo 

/ pare localizar documentoe eut~nticoa que avalaran las pru!!bas de lo que lee -

palabras y loa hechos ya corroboraban. 

Quiero agradecer a tedas lea personan que me prestaron eue servicios, 

ayuda y apoyo, para lograr le preaentaci6n de este s2ncillo t~abajo 



I. !1fil!Q.Q. ,!:IISTORICO, 

1.- !Ji EDUCACION fil!~ 2fil:. PORFIRISMC !!b. MAXIMATO •. 

Antea de tratar al te~o que nao ocupo, quiero preaenter en 

un brave bosqueja, la eituac16n de M6x1ca en cueet16n aducet1ve. Aunque 

al Colegia, objeto de mi eotudio, comienza e funcionar o fineleo de la 

~poco porfiriata, me he propuaato cona1~-nar eate aepecto desde que em

pez6 el porririomo, pnrn tener una aayor cumpr~nai6n del toga, puae el 

panorama eo ~60 ext2nao. Seguir~ un arden tam6t1co, no cronol6gir.o, por 

lo tanto loo fechoa ea invierten en algunao caaoo. 

1.1. Corrienten !!.!!dan6gicaa. 

Durante el r'gimen de Parf irio Diez deetocoron como --

grandes pedagogoo: el eulzo En2ique Rfibnamon, el olem6n Enrique Loubs-

cher, y loo aexicnnoo Cerloo A. Corrillo, Luis E. Ruiz, Gregario Torres 

Quintero, y otroo ~uchod. Perticulormonte en el Oiatrito Federal eobre

ealleron Ramón Honterola, Manuel Cervantes Imez v Ezequiel A, ChAvaz. 

Carloo A. Cerrillo partím de la convicc16n de que Dla aducac16n -

elemental ea la baoe oobre la que oe erige la grandeza de laR neclonea.• 

(1) En decir, antabo convencido de que lo educec16n me de suma importe.!!, 

c11 para el pa!e, pueo M6xico va e promperar y e daaarrollaree en le -

pez y gl bieneotar, an lo medido en que ouo habitantem hayan recibido -

una 16lide formeci6n. 

Veía, desde entonceo, le supremacía de le educoc16n oobre la aola 

inatrucr.i6n al dietinguir loe doa t'rminoo: •El aprendizaje -deoia- ti.!l, 

ne un r1n inmediato (la inatrucci6n) y otro •anos via1ble que tienda a 

deaenvolver lea facultadea del n1Mo (la educac16n)•. V defina la aduce-
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ci6n, diciendo que, deede eu punto de viste, • ••• no eo otra coee que el 

perfeccionamiento de las facultades humanas pueatae en ejercicio ••• A -

eete deaerrollo no de una, sino de todaa lea fucrzao que Dioa puao en -

el hombre en catado embrionaria ••• eo a lo que he llamado yo educac16n•. 

(2) En esta linea hablaba de la moral y de lo lnstrucc16n c!vlca:•En -

lo moral y en la instrucc16n cívica, hoce ver la necealdod de transfor

mar en modos de conducta loa preccptoo maralee y c!vicoa•. (3) Eata v.!_ 

e16n m~a integral de la educ~ci6n qu~ tlAne como fin no o6lo una ndqu1-

eici6n da conoclmientoo, sino el deao~rolla o~m6nico de todon leo racul_ 

tadeo, oer6 r~acatada por Justo Sierro al temor poneo16n de su cargo un 

la Secretnríe de Inatrucc16n Público ·v Bellou Artes'(1905) y la 1ntrod.!!, 

c1rá en la Lay de Educac16n Primaria de 1900. 

Contempor6neo a loo yo mencionadce pedogogon mexiconoo, ee encuan

tra Enrique de Osa6 y Cervell6 (1840-1896), origin~rio de le reg16n cn• 

tolena en EspaMo y fundador de la Gompen!o do Santa Tcreaa de Jenúe 

-Gongregac16n relig1ona que eotablec16 en M~Kico el Gole~io, centro da 

inter6a de nuestro tema-. Enrique de Oau~ fun ~aeetro por vocaci6n y d!!. 

j6 vurioe escritoa pedag6gicoa con el fin de inatru1r o lon religl.osaa 

de le Congregaci6n por ~l rundada. 

Con gran vie16n dec!a que ~quien nea dueno de la educac16n aerA -

dueno del mundow. (4) Al hablar da la educación le defina como •el cu.!. 

tivo arm6nico y el ejercicio conveniente de lee potenciaa, recultedea y 

operac1onee del hombre, pare que ee perfeccionen y le ayudan e au feli

cidad temporal y eterno. Le verdadera educac16n ••• cultiva e le vez le 

d1mene16n religiosa, morel, intelectual, eet6tice y fieice del hombre•. 

(5) 
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Es de considerar cómo oe complementen le v1o16n del pedagogo eepa-

Mol, con la del mexic&no. El concepto de educación ao manejaba con toda 

amplitud y en cata línea trabajaban loo coleg1oa lereaianoo. Sin embar

go, el fin de la educoc16n tereolons tiene un matiz propio: "Formar e -

Cristo JeaGo en lea lntel1genc1ao por medio de la instrucc16n; formar a 

Cristo JeoGo en leo corozonao par modio do la educec16n ••• oegGn al mo

delo da Santo Tereea de JoaGo", (6) cuyo copírltu ue caroctorize por lo 

noblele, le dignidad, mognanl~ldod v fortaleza. Eotao virtudaa oon leo 

dea meramente religlooso, aino du forraoc16n dP. lo peroonolidod de loo -

educanda a. 

El pedagogo ~ex1cano Corloo A, Carrillo darendía la onaenanzo obja 

tive, lntroJducida poi· t!l pool.tivierno ll!n Mlixico. Eato corriente pedug6g! 

en conoiotn an "~levarse a los principioo, ~ lau loy~a y u l~e reglen, 

partiendo de la oboervac16n de loa cosso partlculoras qua leo sirven de 

l"undai:urnto•. (?) Ea un tipo da enr:uiflanrn qu.1 fo1•rno parte dal método in

ductivo. 

P~rtidarlu de lo enoananza objetiva erG también Gregario Terrea -

Qulnter~ quR pienoa qua "la eacuelo ••• ha da aeentarae eobra un conooi

miento roel de lee coeao y de lan relaoionau aociala~ ••• • y dice que e,!!. 

te tipo de onnell11n:z11 "olcenzt'I auo f'<icundoa propllai toe cuando eo l'lt:roct,i 

va v amena paro loe niília ••• El pluc~r de la onoenonza oo un placer ln

dlepem.111ble del buen m6todo". Por moto propone la e11eennnza activa y d.!, 

ce qu~ •el ~eeetro debo sor proeotcr d11 oxporienciee•. (B) 

Eete v1a16n de la eneenenze m6o pr~ctice y concreta, que eatuvlara 

de acuerdo con les necealdedee -de loe elu~nom, vino n denembocnr paute-



rloraente en lo llamada "Pedegog!o de la Acci6n•. En 1923, el Conaejo -

T6cn1co dol Oepert~mento Eocolnr del Diotrito Faderal, "1ntsgrsdo por -

lec lncpoctorao de zona, redactaron ••• un documento por~ reformar lo ea 
aofion%o, do conrorraldsd con al principio dld6ctico anco~lnada o proma-

var lo oducocl6n del n1fto par acdlo de la octlwldod". (g) Eotm docu-

a~ntu rocibl6 al nombra do "8ne~a p~r~ ¡q Organlzoci6n do l~ Eacuola -

Primaria, confurraa al Prlnc1pln de lo Accl6n" v antro otr~a coosG, di-

cor "Lo ~ccldn dnba conotltulr lu bnaa y fundamento da lo vide dal niílo 

e:-: le enr:u 11~l~ rn:;M~l'l.t1.~ .. La uscuala debn an~uliur ~l niHu lo qufl nuc~n1. 

bleª. (10) V una ruz6n qua 9D uduc~ un oc• Spoco para roforzar el amn

clonoda pr1nc1plo de lo occ16n uu el o!guianto: "El proyacto do trobs--

ja~, pol:' ln ¡.a:.i~.'tl;;;¡1pnc16r: direc~t~ 1' ncti~~ri d'? nnit11H1rJ la reuli::an, ofr.Q.. 

e~ ij loo nlno~ ltl opartunldnd d~ prauaor por G[ ~lu~o m ou oducaci6n, -

~ecurao ~3jor qua al da roclblr posivoaento ln cnoaRonzu, v loa coloco 

mn o1tu~clonaa da roolldod aocial qua lua ocoetumbre a rauoluer proble

~os meMejentna o loe quo ua~fin plantondaa an l~ uldu que lee oopora•. -

(11) 

Hubo &lUChDtil ¡¡:¡11<.'i11h·ue ;¡ue uµu .. llH "" t'e:;;lnt::m:ir. e c.it!'J n1.11we corr1e!!. 

te pedog6gicei cntrrmjc:rn que :H1 odaptubti s M!lxico. Algunou, porque no -

couprend!an plenmm~nta do qui no trotobu¡ otraa, parquo prsfer!an oeguir 

con lo yo conocido y na ~venturoroe por nuevou cominos todavlo no muy -

mxplor"dos. (12) 

Los rellg1oaeo de lo Componio do Santo Tereoe de JeaGe, al llegar 

111 HAx1co torn11ron toda oqusllo quo de lao corrirmteo p11dag6g1co111 111Ciat•!l 

tee en el pala, ere poalt1vo y fnvormble pero le uducac16n; n la vmz ~ 
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que adaptaban m lee necmaidedeo necionalee, en enoa momentos, toda lo -

riqueza de lo pedegag!a que leo habla legado ou fundador. Esta lo hacion 

siguiendo lo que lea heb!o aconoojado 11 ITTlamo: •Haao• da tomar Ta so--

clodad actuGl tnl cama ea, eotudlor auo tandencioo, guatoa y adelantoa 

para preven1rloe, aollrleo al pooo v rectiflcGr v regenerar todo, con -

las onaonanzaa y al eop!r1tu do Santo Tarooo dP. JcaGo•. (13) 

Ea importante tener proeonto qum la5 corr!entca padag6g1coo do fl-

nea dal alglo µusado, va van po~ eratG l!nea: evitar todo poalvldad en -

~l ulu~n~ al ra~lbir ¡~ 1nror~ac16n qua le oa nl moontro y obligarla o 

que cm una !"orilla dinámica t1a convinrta, codl!l olwnno, on ol 13ujato de ou 

propio oducoc16n. 

Lo pedagogía tionde, deudo esto ©pocs, o aupr!m1~ la ~omorizac16n 

boooda on concnptoo obotroctoo; quiero quo lou conoc1mientoo oc ~oynn -

!ntoarondo on la paruonulid~d dul nino u trav&o da laa a•porlencioo quo 

ol Maootro, COMO gu{o, le vo prepnrondo o lo largo d0l ouroo. Buocn que 

el niflo no olllo tongo la experiencia drul h!lcl1o pnmrntridD, a1no qua r1211.z 

c1ona ont~ ~l con cu trabaja y Qafuerzo. 

(1) Froncioco larroyo, H otario com s acta dE la etiucación en Hex1co, MÉ., 
xico, D.F., Ed. Porr a, .A., 1956; p. 236 

(2) Carlos A. Carrillo, Articulan pede96gicoo, p. 325¡ on: Fronc1oco ~ 
Lerroyo, pp_,,, c~tL, p. 238 

(J) Francloco Lnrroyo, Op. cit., p. 240 

(4) Enrique de Ooe6 1 Apuntes de pedagogía terea1ene, s.1 •• a.e •• a.a., 
P• a 

(5) r~¡dem,, p. 1 
(6) Ib¡¡jrun.,, p. 31 
(7) Franc1aco Lerroyo, op. c\t,, p. 210 

(8) Ibjdem,, P• 281-283 

(9) Ibidem,, P• 348-349 
(10) 
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6. 

(11) El eefuer;o oducetivo en M6x~co S1924-1928), T.J.. p. 158; en: --
l!'rencioco Lerroyo, Op. cit,, p. 350 

(12) Cfr. Frencieco Larroyo, ºe· cit •• p. 350-351 
(13) Enrique de Oen6, Op. cit., p. 32 

Para comprondDr lo qua iw o1do lo cducocHin 11n Ml!xlca, -

ae necee6r1o aeber la or1entoc16n que Gl gobierno ~e~1cono ho ido mer-

c~ndo el pe{o a trov'o do au pul[tic& oducot1vc. lGtn arlantoc1Gn ~m la 

que 11111 propcrngo tlsocub:d:r ~n rrntn np1u•ti1dn. 

1.2.1. Oep12!1denc.i.r1 .!l.!.!.lP_llil pncargeda .\!.2. !!!., mcact6n. 

ln SPcratax!n da Educecl6n P6bllca, organismo actual 

que rlgo la oducncldn an HAxlco, ha raclbldo wnrloo nombroa a travAo de 

mu hiatoria y no o1empru B~ h~ dodicedo axclun1vamcnte el aapecta adUC.!J. 

t1vo. En le ceol totolldad d•l rlgtrncn porflrlata. la cducoc16n oatuvo 

ligada ol ca~po de la juoticia ~n un mlo~o departamento: La Secretoria 

dw Juet1c1c e !n~tr~~c16n PGblice, daoda 1867. 

m¡g tord11 1 IHI 1901, C riMlt'J!l del rQgl1;¡¡;m IJ por :!.nl.cirati'liO d:l Ono 

Justino Fernándo:, antcnccu oacretario d~ Juotlciu. e lnetrucci6n P6bl1-

cn, aa rormaron do0 euboncretar{eu dentro del Minlatario: una oe ocupa

rb excluaivemente del Reine dm Juat.ic1a, y le otrl:l dGl füimo de Educa

c16n. Pata ente dltiaa fue deelgnado Dn. Junta Sierre en calidad dm 6u.f!. 

1ecretarlo. En 1905 ea s11¡ier11 la oducllc16n del Reme de Jueticia y 1111 -

cr1e otra dependencia eutdno~a con el nombre de Secreter1e de Inotruc-

c16n PGbl1ce y Bellee Artee, quudendo el mioma JuDtc Sierra como Secre

tarlo de hto. 
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De ~oto forDn permanec16 en funcionen y trabajó con eficiencia, ya 

qua •oo dloponla de programas, ~6todoa 1 l1broe de texto y modos de org.!!, 

nixoc16n eleboradoa o eeleccionodoo por loo pedsgogae m~o competenteo -

del pahª. (14) 

Le Reuoluc16n interrumpe cote trabajo; duronto oote tiempo, ea ho

ce lo que oe puedo y oo deecuidn bnGionto lo educoc16n. El Congreso ConJl 

tituyante reunido on t1uerl!taro, que1•1CJ11!.lG mantenr!r un f11deral1smo mol -

entRndldo y por ctrao rozcnao pollt1coo. nuprlrae la Secretorio en lo -

Conot1 tucién d~ 1917 (15) y ~ncooi.endn lo educaci6n elemontal a loe oyu!?, 

tBIDicntco. Pora ol Distrito Federal, en crua un~ Dir~c~l~n Gcnarnl de -

Educación qua atienda a loo oocuoloo üe lo cepitul en loo oauntoa que 

oe refieren o lea prlmerloo elocentoleo v Buperloreu, (16) dirigido por 

el Rugidor de Educac16n Pror. ílub~n U!zcorro. Loo oecundo~loa, proporo

torioo, focultodeo y aocucloo eup~rlorec dopendar6n de lo Unlvoraidod -

Nocional de Mlx1co, o tr~vfie del rector. Con cutc god!dc 1 lo nltuect6n 

educativa del po!o dec~e ~ucho, porque loo ~unicipioo no oon copBceo dH 

aostoner el nival do educac16n que la S~crotario había logrado 1~priffii~ 

a lo Noc16n. 

Por fin, on 1921, alendo p1~aldento Alvaro Dhrng6n, ·y rectar de lil 

Univereidnd Nocional de M6xicc, Joail Veecanceloe, oe establece lo Seer!!., 

torio de Educec16n P~bllco, tal como ue ln conuco en lo mctuol1dod. 

Le mayoría d~ loe e~cretorlco que han tenido o au cargo la certero 

edm1niotret1vo de le educeción, hon o1do abogodoo; cuatro do elloc m4d1 

coe, tree proreooree y un ingeniero. (17) Lo curioso ee que cnn1 todos 

elloe hayan sido 11cencledoe un derecho y que 0610 tren prorenoreo se • 

hnyen hecho cargo de le Secretoria. Esto quiero decir qua loe que han • 

1mpulomdo la educnc16n en M6x1co han eetudo muy preperadoe mn luye1 y • 
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pol{ticn, pero fflUV pOCQ en pedogogÍD y los distintos ~~todoa educat1voo.' 

Si bien eo cierto que han oobido rodcaroe de pedogogoa, en general prn

paredoo y cnpecan, no obatonto, leo Secrotr.rioo do Educoci6n PGbl1cs w

h0n dado un oontido r:illa política qua atlucatlvo t1 las act1vidorlce e!llprcn. 

d1dan, v a lo 1deologío qua han querldo imprimir u lo educac16n, aalvo 

honrooae axc11pcionco, c1.n10 por i::j11mr;l11 011. ,losó V"1oconceloo, que aGn _,. 

olendo abogado, ea ontreg6 raoloonte o lo obro eduantluo. Va tendromo11 

ocusl6n do hablar de cil g~. dct~nldnmanto rnn µGglnao poffterloraa. 

Entre 1900 y 19311 leo doo S;¡i;¡;¡it:.id:c::': de Inutruccit'in Péíb lic;.; y BJ: 

ll11s Art11F.1 y da EducacHín l'Úbl1ct1, tu11iuron :rn al:!cruto:tioo; (18) an C!.!J. 

caeol'I :m allco oe pu11úe :rncm.• u:1 p.rorrnd1o rl•2 uno por oflo, y mito oln con 

tsr el por!odo de cuatro anoa an quu la Sncratarlc daj6 do eRlotlr. E~

to indico lo falto de oOLQbl!idaa da la ulo~u 6ocr~tarlo puro llevar n 

cabo une obro serl~ v contlnuudu un el cnmpo oducotl110. 

El Lic. Joaquín Barnndíl ocupó lu corter~ dcr lo Sucrot~r!n de JuotJ.. 

ele e lnotruccl6n PGbl1co duranto coo1 todo al porflrlmroo (1682-1901) 0 

paro no noa ctateindrm::oa ri raplicc;; ~u nbN1, debido o que ou octuac16n .. 

an lo 11ducec!6n ea anhrlor r.1 la í\pocu qu::- fl!lfl ocupo¡ oin arnbll!rgo 110 -~ 

pueda dejl!lr de dacir quw ruo un hombre !nteUgcmtm, que tuvo !lluch11 1n-

f'lu11nc111 en la gectcición do lo que ea le educoc16n ol'icial en Mth:1co. 

Dn. Juato Sl!!rrs, quu aatu\•o err el cargo da ·1905 e 1911, renovó v 
ectueliz6 le 11na0nonzo en =uchoo eopectoo. Su ucc16n •etgn1f'ic6 unm nu.ft 

ve ar1antac16n 1deol6g1cm en la h1otor1a del paneamtento me~1cano•, con 

61 "oe von.!l.,olineando en lih:lcu ... loo problemeo cte une pedagog!o floclal, 

orientada y d1r1gidn por ol Eotado"o (19) 

Por *Bd1o de le educaci6n, querio Slerrn crear un "alma nacional ••• 

on un sentido alta•enta canatructivo y niellata•. (20) Para loe qu1 di 
cen quft uue ldaoa •on netamente poa1t1v1stea, el riacioneliamo que bus~• 



1mpr1mir e le enaenonza eo liberal y eote nec1onal1omo liberal he sido 

le l!nee que hn ~eguido le polit1co aducetlv~ en lo Secretorio. (21) 

Dn. Joo6 Vooconceloo yo citado entar1orraento, eatuvo el corgo do -

lo Secretoria de Educec16n Póbllce de 1921 ~ 1924 -en el gabinete del -

oobierno convancioniote do Eululla Gutlfirrm~, hable oido ya Secretorio 

de Inetrucc16n P6bl1ca y Sellan Arte~ antre 1914 y 1915, 6n1comente par 

un meeu; d~ 61 d1con oua h1ato~1adorP.s, caai unílnimementQ, que •en le -

hiGtc~I~ dD loo ln~tlt~clonna dRl MA"ico lndependlante nunca hubo mayor 

ontuo1eemo que al que Vusconceloa üupo lnuµlru~ hecla ln labor oducotl

vo durante au eotenci0 an ln Socreterin do Educaol6n P6bl1ce•, (22) y º 

no o6lo oo refiero ol que coto cocrlbo o lo hlotori~ di lo Secretarlo, 

olno que ou comparaci6n lo o~pllu a todcu loa 1natltuclon~o del pe!o. -

Con acto noo poderna~ hacor uníl ldoo de lo ~agnitud de wltalldod y ruoru 

za que comun1o6 u eu obra. Tuvo unn wis1ón de giganta v no 0610 ea quo• 

d6 en palabreo V buenoa deaeoa aquello que perc1bie, oina qum puso en -

pr&ct1ca todo lo que plcna6 haate dandu lo olcanz6 el tiempo, debido 0 

eu corte eetnncia mn lu Se~raturí~: u5la tres affoo. Vo h~bl~ eet6dn un 

mes en el gebineta del gobierno convencionietc de Eulaliu Guti6rroz, p,a 

ro como ~ate ccnotitu!o un poder paralelo ol conut1tuc1onol1amo que tu~ 

n!e m6o fuerza en ol palo, y quizA, debido tomb16n o la ~nceteb111ded • 

del memento, no hizo couo alguna que ruera aignirlcativo. Por lo vimto, 

ten{o d1ferenc1os con Cerronze; por eoo, hesto que 'ato auore no oe 1n• 

tegra e la politice mexicuna. 

Deopu6a de haber logrado lo creec16n de la Sacruter{a d• Educec16n 

P6bl1ca, Vauconceloo 1napir6 toda una reforme educativa que •11av6 a le 

pr6ctica con rapidez 1nuu1teda"; uatuvc bmmade un·un cunblo rnd1cal 1n 
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loe métodoa de enoeftanze; en fijar nuevos metas y nuevoa derroteros a -

la cducoc16n; becándola en loa pr1nc1pioa y en lo ideolog!o de lo Revo

luci6n¡ en el notobloc11niento ele escuulao.E_a1·a 111 nif\ez campesino y obr.!!_ 

ru¡ on lo difusión de nuovao t,~cn1ctrn 1:1gropacuorimo y artooanaleo que -

mejorase le producci6n y proporcionaron al obrara v el cnmpee1no ~lemen 

too ocon6mlcoo que olavoron ou nlvol do vida; un dlgnlf1cor e lo mujer 

ffiercGd o lo enaeftonza de nuevas ~ctlvldadea hogoreftoo; en combatir loo 

f~n~tiG~~D v loo prcjulc!oe ~D~l~\eA Medlnnts 1~ oduccci6n; an hocmr de 

la escuelo uno agencia prumotoro d~l daoorrall~ lntcgrol d~ la comunl-

dl'ld, y on con11!lrt1ll' !'!l minrntra en al cantro ch~ aatu gr1rn !!JOV1m1enta do 

renovsc16n cultural. En recurncn, aupo creer una mlatlcn en el ~og1ete-

r1o y ~n loo Masan popular~o, ~ouu jug6a oe hablo gloto•. (23) 1Mpul~6 

nnpllonantn lm cultura nl editar v d1rund1r las obrno do loo e16a1coo, 

adGptadno o un nivel popular, v al con~tru!t v ~condicionar ~1.tt::haa Bi-

bl!atecat:i em todo lo RaplibUci:i. 

Su 1daologíe eaté boaoda an loo princlpioa aociolou de la ttevolu-

clfin poro lm i=prim~ un cazlct~r huoanioto v trBac~nd~nte. 0 VnNconcolos 

opone n todo eop1r1amo une pedagogio de ideeleo Qe~~f1~lcoo rund1do en 

una f!looor!a que pretende tratar e le roatertn como experiencia y ol BJ!. 

piritu como aeb1duría. El hombre necesite cducerBe coBo modio pera lo -

v1da v neceaita uno vida que cea co~inn de oelveci6n°. (2~~ 

Lo educeci6n pern 61, ea esencial el hombre, por aoo no eacotioe -

~1ng6n mafuerzo pera hacer que llegue el mayor nlimero de peraonea; 1n-

tl1nde le mducacl6n coao la rormec16n de la persona qua no o6lo me m~t.!, 

rla, aino que ao tembi6n eeplr1tu y co~o tel, traacandento; llo•odo • -

un rin m6e alto que 11 morir y perdarnm pera oiampre an la t11Btar1a. Al· 
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gunoo ~utoroa lo han tachado do idealista, pero lc6mo puede oer 1deal1.Q, 

to un hombre que ha pueoto de tal manero loo pico aobre la t1errn que -

curslqu1ern que estudie llU obra educatl.ve pued~ percatarae de loa frutan 

que 6ate ha dedo? 

Loa Sncretorioa de Educoclfin P6bllc1 quu le olguleran an loo oRoe 

pooterloreo no Fueron da líl mioma tall~¡ habloramoa paca da ollGu. Dice 

un contempor~naa: "Par lo &ocretarlo oe nucedleron dRapu&o de Vooconcc

loo, ra1n1ntroo nnodlnao, aln ninguno idan permonal nobre leo uctlvlaudea 

qtH? hab!t:!J !°Jf! dir.!nl:.· ... L.::. r.\r!ynt"' ;:iortc~ rJt· c~!.1a::: ~¡.;:!>i..tr~ron !:u r!!.!!pnn~l'.'ib11J.. 

dad dejando lG d1ruccl6n tócnlcG da lu Secraterín an monoo de aaeetroa 

B~D o rnenoa co~patanten•. (25) Nada mGo quiaru oeRslu~ aquolloo qua -

po:r. eu a~t•n"!ctón t5.enr:n f1Pt.' v~;..- Mn nlgurm fnrnn1 r~on nl t,~r:u1 t1ue nnn nc~tl.. 

pa. 

El S1rnretadri qu:e cotuvr~ en f'uncl.omrn en ril rmrl'.ot!o d<Jl Gral. Gn·-

llml fue Jor;6 Mi:.rn1rnl. Puig Gmmurr1nu qua "o¡;>ganizfi al oi!ltar.m de oup1ll'Vl 

sl6n eocolo~, dlvld1ondo on 2onoo d• lnnpocc!ón a cada entidad d~ la R& 

púbU.r::ltl, mm lo cufll "1,JnrÍl nl trn1•vi cio l:!Gco.lnr. 111 frente di!! cudn z:on!l 

GGCOlur hub!n un !'iGpGctor~1n~t~uctcr qun =~tab~ cbl1g~do o rnd1cnr en 

lra cobec12re do l!u :i:an!l de influencia ••• ; erad el Departamento de Ed1.1c11-

ci6n Primario en el Di11trHo Federal parm dar mayor !ropuleD l'l la enae-

nonze de ntnaa v odultow ••• aupo roda~rao de un volioco equipo de verdJ!. 

doro& mneetror.i, prof'a11lom1lmente ctipncau, honestoo, oinceromente t·avol.!!. 

c1oner1on a ldent1f1cndoa opouionodnmontc con al programa quu elloo ·-

iban trazando un torno o las ldeoa de Collas ••• • (26) Fue ol quu alob!!, 

r6 el R11glam1111to paira la11 Eocuelaa Porticuloroo de 1926 que perjudio6 1-

tanto e la enoenanzo privada. 



12. 

V por Gltimo, Nerci&o Boaoolo, de 1931 o 1934, un hembra opeelono

do y radical, que buocoba introducir la id~olooía morxieto en le educa

c16n y quo tuvo qua renunciar e ou cargo por prou1onee acclalea y en--

frentomiontco peroonolcrn con oltaG r~prC!eFJntantan da la educac16n en H! 

xico. Promovi6 la QOdlflcscl6n d8l Rrtlculo 30 Canctltuclonal ountltu--

yendo la &1ilucaci6n h11co en l•rn .:mcuc:.lcm í'J?"lmi:rirrn, par lo ¡:¡ducEición ª!l 

c1Bli&1tm. Eei;o oci1¡;1cn6 mm ·r1.1ni.•1:e cont~o\•o:ralc, (2'/) pe1·c lr.; c:¡uu 1~ h,l._ 

=o rcnunolnr ruo el hacho da quer1r \nt~oduclt lo educacicin ue~uul Jn -

la eacuelr.! on uno Glpoc'i en qun le i¡rnnt1:1U.dtld nociol ao ustaba p:roparndu 

par¡¡ ello. 

ºEl Gnlco volnr posltlvo qum reprcmentc la abra do B~ouolo nn la -

Secretario de Eduuuc16n Póbliou. ruo une wualtn monont5nau al orden y -

d1oc1plina en las ucti11idtsd1rn 11ciucntivtrn d¡¡ la e1\trni\w1zr;", (2!l) punr. ".!l 

terlarmente uc habla deaatado ul coo~ v todo sntobo Bn cte1ordon. 

Eotos aan loo Sacretarloo mi• oabroool1cntuo da la lpocs, qua han 

dejado una huell~ an Bl compa educativo; olaunos profunda y positivo, -

atroa un tsnto m19ati vs, p2ro IHrnlJ.:rn Bl i'i11, quo han merco do loa dn11tj,_ 

no111 educec::lonelea dtl H!hico, tonto an la 1:1nt'lof'i¡¡n¡¡a oficial como íiln llll ~ 

aneaflanze privada. 

(1~) Luto Alverex Burr11tt, •Ju~to 61erro y la obra educot1v~ d1l porr1-
r1eto, 1910-1911 8 p. 9•; cn1 Fernando Solano, et el., Hlatorle • 
~e la pducec16n pAbl1cn fn ~6x1co, H~xlco, D.F., Secretaría de ~dJL 
cec16n PGbl1cn y Fondo de--e'uitura Econ6mica, 1982; p. 83·115 

(15) Cfr. Anto~io Barbase Hcldt, C n anca de educac16n en M~xico, HAxJ.. 
co, D.F., Ed. Pex-M6x1co, Librar o arles Ceaarmen, S.A., 1972¡ ·
P• 27•)1 

(16) Cfr. Document 
Secretar e de 

(17) Cfr. Antonio 

(18) Cfr. ~· 

e eobre 
duceci 

Barbo ea, 

n Le Federal de Educaci6n, México, O,F., -
n P bllcn, 197 ¡ P• 12 
Op. cit., p. 54-56 



(19) Francisco Lerroyo, Op, cit,, p. 270 
(20) Antonio Barboee, CJ.e. cit,, p. 107 
(21) Cfr. Luis Alvorei Borret, •op. cit.•, p. 96-9?; en: Fernnndo SoL,!L 

ne, et al., º!?• clt. ,- P• 83-115· 
(23) Antonio 8erbooe, Op, cit,, p. 163 

(24) Furnondo Selmer6n, Cueot1nneo educotivao, o~ginoe ºobre M~xico, X!1, 
lepa, Ver., Bibl. Univoraidad Uerncruzona, 1960; P• 158 

(25) Semuel Re moa, Velnt'! enoo de mJucac16n en M~xi.ill?,, Médco, D.F., 
Cicpr1mto Un1veratieria, 19rr;p, 36 

(26) Antonio Borbooo, ~~. p. 1?9-180 
(27) crr. lbtdem., p. 212 

(28) Samuel Romas, .Q)J....i...E.li,~, p. 4? 

1.2.2. fil lel(elt': educ0tiv00, 

•occdu quR Ro eateblece le politice educativo del • 

Eetodo Ma~lcano en le Constituci5n da 185? 1 el artículo JO se ho modifl. 

cado treo veceei 1917, 1934 y 1946. Hu tenido dio2 layme reglomontsriuo: 

en 1661, 1067 1 1669 y 1874 durant~ ~l tiempo qu~ la generoc16n llber~l 

rcpresontodo por Ju6ra~ tleno la d1r2ccl6n político del pnio; en 1860, 

1891 v 19DG uu~anto lo ~ictadurm ••• ° CZ9) y en 1939, 1942 v 1973 doo•- 0 

pu6o do la Revolución. 

Lo l~v do Inatrucci6n PGbl1co en al Dimtrito v Territorioe Federa~ 

loe de 1686, eo la plazo Vundnmantol do la log1olnc16n que oigui6 el -· 

proceoo dm la aneefionzn pr1rnar1e dende ous or!genoe¡ de ~ste dsrivoron 

otrno.(30) En oata ley oo hoce obligatoria la primario elemental, om l.!L 

tablzcen loe programes de metor1eo pare le eneeManza mlemental y aup•-

rtar. •so reitera la gratuidad de le enaenonze. Se deocriben cudleo acn 

lea eacuelao pÓblicaa: primero, les federales y mun1c1paleo, eegundo --

~-----........... ----.......... .. 
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lea particularee ebiertan al póblico, y unae y otree dirigidoa por pro

feeoreo de 1netrucc16n primaria legalmente titulodoe. Se oMsdo que eete 

encerg~ na puede ser denempeMado on leo eocuelae orlclalea, por minle-

tram de culto alguno". (31) 

La Ley Rcgla~entorla de lo Instrucción Obligotcria en el Distrito 

Fedoral y Territorloe de Tapie v Baja California de 1891, ea la oxpre-

ei6n legal de las concluclonoa o loo que llegaron loa doc Congreeos de 

Inotrucc16n qua oa calabraron an R6xico ~ntru 1809 y 1891. (32) Eetc -

intErven1r en la aducncl6n póblico. (33) Con reapecto o lae oacuelee -

privada~. lo ley aolcblec!o: "leo occuulun porticularoe. que acepten el 

programa de la lay y lo lnapoccl6n en l~o roaso de la enaenonzo oblige

torlu, lo eenifeatordn no! 91 Conoejo Superior y o loo do Vig!lanclo, y 

gozarln loe ei~Ean prcrroootivoa que loo ancucloa oPlclelea. Lo inepec

ci6n puad~ ocaptorae yo du~anto ol ano, o blun aolamcnta en loe ox~rno-

neo de lna cu~ooo ~eftaladao on al p~ogrooa ••• laa ••• que no acepten el 

programo de 16 ley, podrán oor orgonizaduo por aua oupcriorco en lo fD!:, 

a8 que juzgoren máo convnnionte; pero lo~ certlflcndoo de exornan que e~ 

p1dnn no aa udaitir6n poro juotificar que ne hn cumplido con ml precep

to da la 1notru~ci6n obl1getor1c". (34) Doc condiciones pon!o el Esta

do paro raconocer oficialmente loe entudioa d~ lee @scuelea privedeat -

aceptar el programe de cotudioe con leo matorlno obl1getor1oe y la 1na

pacc16n del gobierno eeteblccido yn on lae eocuelen oficielae. Con as-

to, nl alumna comprobaba qua yo hob!o cumplido con lo obl1gec16n de B.!}_ 

tud1ar le pr1mor1n ele~entol, quiere decir nato que le primaria ouper1or 

no nncen1tebn tituloe.orlciolea, y quedaba oxente do 1ncorpureci6n. 

LB lay de 1908, eloborodo por Dn. Jyoto Sierro, oupone uno innovo-
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c16n an la cneunanza mextcanc, porque enriquece el t6rm1no de 1netruc-

c16n con el m&a completo da educuci6n, La ley empiezo diciendo: "Les ª.!l. 

cuelas pr1mor1eo of1c1olee eerán Qoencialmente educativas, lo lnotruc-

c16n ee conaldereirlí a6lo como un ~edlo da cducoci6n°. 05) Y oigue de.!!. 

pu6s: ªLa aducoción primaria que lmpartm al ~jccutivo de lo Unión oarfi 

nacional, coto e~, Ge propondr6 que an todo~ los oduc~ndoa am deaarro-

llo el amor o la pat=la mo~ic~na v 8 ouo lnotltuclnnaA ••• ; oer6 lnte--

gral, ea decir, tondmr& u praduD1r cigult,nca~ante ol denenvolvl~lento 

coral, r!olco, lntelactuAl v eatfttlca dm lon ascoler~n; Berá lulco a, -

!a qua es lo mismo, neutral E todou Ion creanciao rellglooau, y aa oba

lendr6 en coneocuencio de unocHor o at~cor ninguno da ell~n¡ oorA odc-

~óo gratuita•. (3G) 

Eota ley aa obligutorio o6lo un lun eacuelno oflc1alao, on tanto -

quo o leo portlculareo oe lus algua pldlando tnn sólo que mc~pten un~ -

cifólrto oupcrviaiún '1 c;u•l llc•;cn lao.R.,rograr.m" cmionadoo por el gobierno 

para quo IHHrn recanocidoo aue tmtudirw. EJJ de natBr ol cur6ct<:!r nncion!l 

11oto que ce mantlona on eeta ley. Sa qul~rE dar nolidaz, no o6lo a lo 

Noc16n, olno tomblln o loo lnstltucionao quu lo rigan. Lo lnnovec16n, -

ea~o epuntamoa ante~, conoiatm an considerar lu lnatruccl6n a6lo como -

un aspecto de la educec16tt; Úote debe abarcar todo ul eor de le poraona 

humana. 

A partir de 1917 1 Hl Artiaulu JC úe lo Con~tituci6n Ha~1cana ne -

convierte en el eje de toda la politlca educativo que deaarrollo el Eo

tuda. Em importante conocer su historio deade aua origenes. 

Vanuotiana Carranza, deapu6o do haber 00111etido a lo generalidad de 

le Noc16n bajo el régimen cona_tituc1oneliota, canvac6 1nmed1etn11111nte 11 
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un Congreso poro qua elaborara le Canatituc16n que hob{o de regir loo -

deetinaa de H~xico. Su pannamiento, deade que se levant6 en arman an -· 

contra del gobierno da Victoriano Huerto y sn lanz6 a lo lucho pare dl!

rracarlo, era ~l de raotnblecor la paz v lo unidad en Mlxico, dentro da 

un oiatama legal, mediante una Canstituci6n que regulara lo vida del 

pofo. As!, a Finl<ü ch: 1916 convocn n un Congrcoo on Qut:!r!ltura pcu•¡¡ dar 

forioa a nuestra C:i!J1•t11 Hugnu. LU~J que tomarían portu en l!l elílborac16r., 

tanian qua haba~ luchado on lo RHvaluc!6n al lodo dol conot1tuc1on~l1a

~o, yo que ninounc rcccl6n politice tanla derecho n intervenir en Gl. 

ley aabre el nniculo :rn, quu fue ol miÍo tiiucutlcio lle todou; ;;,n iiste dB. 

cia: •HabrA plena llbartad do ~nonflanzo; ero oar5 laico lo que ao d~ en 

loe eetablec1m1cntoa oflcialaa do aducacl6n gratuita, la enaenenza pri~ 

~arla superior v elMment~l qua me impurto un luu wiuooo uotubleclulea-

tae". (37) "LG r,..,•rn\ulfin OllC".H'\')rJdo dii dictm:ilnar, i'orm::idrt por loo dipu

todDB HGgica, ílocn'in, íltrnio, Callrnga y Manz6n, l'achoi:ó por unanimidad el 

proyecto del Prlrumr Jefoº; C30) el rcrpraecntunto Monzón dio por acpara

do un voto en el que doc!o que la erlucac16n no eólo debía aer loica, a! 

no udum&o, Qtttirrtiligluu~, porque sagGn 61, la ~eligi6n derorusba la 

mento de loo ninoo y obotaculi~abo al progreso de le nación. Le Com1tt•

o13n, forrl'.tH!o po1• revoluc1omir1oa rodicaleo que no ocultaban au odia e 

le Igloo1Q Cut611ca, defond{a el laiciarno y buacabo catablecerlo on toa 

doe loo plontel~o do mnaonon:o prim~rio, aGn on loo porticuleree, ~ qu~ 

rie apartar al cl111ro do todo contncto d1rec·to can la educación, prohl-

bl6ndole la dlrecc16n de loo omntroo eduoot!voo. Ente Ccmts16n hizo .... 

otra redecc16n dml att. JO qua dmc{a: •La enaeftonzu aa libre, pero aarl 

lalca lo qua ea dA mn loe eeteblaclmlentoo of1c1elae do educeci6n, la -
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mismo que la eneenenxa prlmerla, ele~entel y euperior, que ae lmperto -

en loa eetablec1m1cntoa perticularee. Ninguno corporoc16n rellgiooo, ni 

lil1n1istro d.11 culto poddn eetoblacer ni d1rlgir .eocuele.e de 1notrucci6n 

pr1msr1a. Lea oocuelos prlmorlas particularaa o6lo podrén eotoblecerea 

oujetdndoae o lo vlgilanclo aficlol ••• • (39) 

Co~a dije ontoa, eatc crt!culo au dlocutl6 mucho, puco lon colabo

radoreo m6s nllegadoo al preBldente Carrnnzo, como Rojeo, Mociao, Cro-

vioto y Pnlav1c1n!., moderodou l'.?11 ou !'ormo dti penaar, i'illpug111:11•on este 1'.!!. 

liacci6n, y •soatcnian ... qtrn el Entado o6lo podria pr1rncribir, a6l1d11-.~ 

oento, el lalclamo pera lao oecueloa oflcluleo; qua lo prBt~nai&n du -

que leo ~ecueloa pr1mar1ao pnrtlculoruo adoptaron dicho· ototema aro UD.!J. 

trorlo al principio de libertad de oxprca16n v da conc1eno1o ••• Eota lL 

hertod concoptYode co~o el derecho natural no podía aer llmitnde, n1 

roatringldo ••• u ~aneo que ruera en contra dal bien cumdn•. (40) A p~

oer de tadoa loo aerucrzaa de eotoo Óltimoo por hacer un lla~ado o lQ • 

rnz6n y a lo aarDn1ded 1 para ver lao coaao con objetividad y nn con al 

ardor de una pen16n ciega y exterminadora, ol Congremo, formado nn eu -

generalidad par revolucionnrion de paca cultura, todoo olloa connt1tu-

c1cnal1etes, el na heber dedo le oportunidad do participar e pol{ticaa 

con otrou criterios, vat6 por mayor!e relativa a rovor do la redacci6n 

qua hab{e preaentedo ln Comie16n, no nin onteo haberla hecho nlgunae -

cambias. Por fin quedó ol t~Kto, tal cama ont~e lo trenacrib1moe, con -

lea contred1cc1onen que tanta dicha redacc16n. 

La prl~ere: "La anaannnxe ee libre, pero our6 loica•. Sobra aqu1 • 

lo palabra libre, pues en el ~omento en que ae pano a cont1nuec16n un -

•pero• aa reetringe la J.1bertad, y 6eta 01111111 oobrendo¡ no 1111 puede ene¡, 



18. 

balar una 1dealag!a liberal, cuenda la libertad no se quiere establecer 

por completa dende la Conetituc16n. Otra reatricci6n de libertad ee da 

ol prohlblr n lee curporacloneo rellgloaaa establecer y dirigir eecue~

lee¡ le libertad, ea! entendido na ea total para todoo los indivlduoe. 

El presidente Carranza, al ver con objetividad todos loo confl1c-

toa que ea aeguien d0l srt!culoo 30 tal cama hob[n quedado redactada, -

quiao rerorn1arlo y pero ento "••.proponía unn inicio tlva de ley .... a m!L 

nos de un uRo de dlotoncla ••• Aduca ••• on la declnroc16n de motivos e -

le enmlendu canut1tuc1onol ••• , qua ral ort!culo 3g au routrictluo de la 

liberted da onneílonzn; qua no r~3pcndc e lec nec~nldnden r~nloa do lo -

pobleci6n mexlcone¡ que lu letra ulgcntn da lo Conotituci6n ee olaje de 

le doctrine progreeioto¡ qua loo padreo de fomilln aon loa m~a lndlco-

doo pero raglr lo político educativa y quo el Eatmdo s61o le competa -~ 

une funcl6n aecundarln dn vlgllanc1lii que el gobierno no teme nada de -

una out~ntica libr.rted de anan~onzo¡ que no aodlflcnr lo lr-g1oloc16n B.!!. 

r1e guardar en el raocoldo ~na contiendas ralig1oane; y finalmente ••• -

of1rrno que en M6x1co eet6n BUperadoa len cueat1ones rnligiaaoo v que -

loe pootulodoa de ~eligl6n y rumroo OBt'n felizmente aoluclonadoa•. (41) 

Pero como l!l realidad era qu« el yob 1.:n:no te1:1ÍR la.!!_utlint 1ca liber

tad de enoonanzo par pennar que lo Iglesia Católico le padia arrebetor 

el poder, la 1n1c1ot1va de l!arl!'enzo no pae6 adelante en el Congreso y -

qud6 archivado con al rubro de ªiniciativas que no proapernrone. 

El articulo 30 qued6 eaf, hasta 19J4, ano en que no queriendo noa

toner ~'ª le falacia del le1c1emo puesto que ~ate, en ou cerácter de -

nnutrellded na puede ooeteneroe en une educecl6n en la que se presente 

queri~ndolo o na, una v1ai6n determineda del mundo y de le historie, ee 
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mod1f1c6 y ae camb16 el sentido laico de la educoci6n, por una eneenan

za de or1entnc16n eoc1al1ata. Pocos anos dur6 eata, pueo en la d6cada • 

de loa cuarenta, ee ret1r6 el concepto ooc1o11ota y oe vo\vi6 el lo1C1.!!. 

110. 

El hecho de que le Conet1tuc16n impongu el lalciamo en todoo lea • 

eacueloe y ouprlm~ e lo vez la Secretarlo de Inatrucc16n PGbllco y Be-

llao Arteo acarreo conaecuencioa d~oaotrooae poro lo educac16n del país 

parque loa municlploo no eatfin capucitadoo paru reapander a loo necoai• 

dadrrn de ln eno1?1'11111z~; "la federoc:i6n, por au partci 1 qu¡¡d.:. impedido PO• 

ro llenar loa lnmenaoo vnclos de lo eotructuro oocolor en loa eatedos -

y, 1 el prohibir le enaonanzu de todo rel1gl6n en loo oa~ablaclmicntoo -

particularen do educac16n, priva fi uno parte del puebla del beneficio -

que en ese aapecto podla producir la lnic1atlvu privado'. Loa reeultn-

doa aon runeatoo, puea s6lo on la CBpital da la RepGblico oa cierran --

128 eecuelao elemontalec, que ~ejan u 25 rnll nlíloa oin 1netrucci6n. En 

otroa municlploo -hoy delegllcioneD del Depol'tamanto dlill Diotrito Fadc-

rnl- el deoaatro ao IDaycr: en Tacuboya y Xoch1m1lco, por ejemplo, que -

antes de la Canst1tuci6n contaban con 22 y 36 cocuelae primarlea reape~ 

t1vemente, quedan todas suarimidae•. (42) 

Durante loo goblernoa de Carranza, de De la Huerta y de Dbreg6n, -

no se upl1c6 can firmeza el artículo 3íl, pero a le rnlted del periodo -· 

preeidenciol del Gral. Callee, el conflicto entre la Igleaie y el Eate

dD na recrudece y esta cueati6n afectó al terreno educativo. El 22 de M 

febrero dF. 1926 apareci6 el proyecto del Reglamento Prov1aional pare EJ!. 

cuelas Primarias Perticularee del Distrito y Territorios Federales. Ee

tn Reglamento fue la cancreci6n que Callea hizo de un mandato que d1á • 



el Secretario de Educeci6n Pública, Puig Caaeurenc, precedida por el -

acuerdo que ae tom6 en une reuni6n del gabinete donde •oe recordaba e -

_tgdne loe encergedae del Oeopacho puataron en ~lena vigor loe mandetae 

de le Conetituci6n, formulando y procediendo e ou eproboci6n loe proyn.E_ 

toe de leyes Reglementorion o do Reglementoo Interiorao prccieao pare -

lograr la efectividad de loo ort!culoa de la Conotitución•. (43) 

El Reglamenta define lo qJe oo unn escuela primario pnrttculor y r.!!,. 

pite el que ha de ser laico, donde no rrn i'!tucttr~ ni defendar6 religión 

alguna; pona loo condicloneo poro qun uno prlmnrln particular pueda ee

toblecerse. Estas prirnerlae deber6n manifestar o le Secretaría de Educ!!. 

ci6n PGbllce: la ubicecl6n¡ el craqulo del local; la denomlnac16n, que 

no podr6 tener nlng6n callflcntivo que indique naturnlnzo religiosa: le 

cleae de enaenanza que importo; el m6ximo de alumnoa internan y exter-~ 

noe que padr6 admitir; ln condici6n gratuita o retribuida de la enaeíla.Jl 

za y el car6cter de incorporado a no incorporada; entre loe requ1o1toe 

qua pida paro ne~ director de dichoo planteles, esté el de no eer mini~. 

tra de culto rellglooo. El articula 60 del Reglamento dice: ºLeo eecue

laa particularea no tendr6n oolo, oratorio o cepille deotinndo n oervi

cio de culto, y en loo eolonea de claee, en loa corrodoreo, en loe vee

tÍbuloe, en loe tulleres, en loo gimnaaio~ y en todos leo dcmóo depen-

dencieo del eetoblecimiento, no habr~ decoreclonee, pinturas, estampas, 

aeculturoa u objetos do noturoleze rel1g1oea•. (44) 

En 1930 el 5ocretor1o de Educec16n P6blice, Narciso Baaoole expide 

deo leyeH para favorecer y exigi~ m6e preperaci6n al Megiaterio mexica

no: le Ley d11 Inuovllidad y le ley dnl Eocolef6n del Megietllrio; a1n ª.!. 

te 6lt1ma ee oxig!a o loe aeeetroe el preaentar au titulo ente la Socr!., 

torio para poder oeguir impartiendo lo enaenenze. 
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En la m1emo línea da prohiblcionPa· del 11egl81nanta da 1926 para laa 

eacuelaa privadas, a fin da que la Iglosln Cat6licn no tengo parte elg! 

na en le aducacl6n mm<icana, al-praAidontci Drtiz f1ubio expida otro lle--· 

glomanto para las Escueles Particuloruo, al 19 da abril da 1932, En es

te documento ao sigue ahogando a lo IgleelY y, edam69 do lag prahiblcig 

nea qua aporecan en el lluglomunto untorl.ar, 9fJ aModa lo ulguionta: "Co!!, 

eidatando: Que paro garantizar el cnr~ctor 1oica do le onaenenzo prima-

ria particuln~, oc man~ater prohtb'r A ln9 m1nlntroq da culto y o los• 

miembros de las carporacionus ruligiDFJ<rn toda injurunciü nn Dlla ••• he 

tenido a bion expedir al slguionto Raglamanto pero lne Eecualoo Prima-

rias Part1culareo ••• Art. 40 Pero outanor la autorizaci6n [do ostsbls-

cibu:naacualaa] los eatablocimiuntou, uuburún raunl :r lo!J '1igul.::mtan rnqu.!. 

aitoa: 1. Qun le nnrrnl'íanzn aao loica ••• r,. Qua no forman par·t11 dal p0r-

aonal docente mlnlotroo do culto ni porsonoo que pertenezcan a corpora-

cione5 roligiooas. s. Quu al. plantel no haya recibido para OlJ sostoni--

miento, ni reciba n1 aa proponga recibir, fondos da corp~racionea rsli-

gioeao ••• Art. 6Q R~epocLo o loa unoenonzue de Gnog~ofle e Historie dA 

H6xico, y de Etlucación (lí:vlca, dtiberén onviurea e le s~cr11taría tJe Edu

cación PÓbllca, adem6s de la~ programan, ol libro~da texto y loo libros 

de conaulta, con al objeta de qua sean aprobadas antes de lo 1niciaci6n 

de las labores oocolarea •• , Art. Bll Lao agcuslaa ... deberi!in guardas las 

f1eatee nacionales y celebrar laA conmemoracionas cívicas quu aotablez-

ca el calendario escalar aprobado por lB Secretaría da Educac16n Póbli

ca para lae secuelas primarias ofic1ala9.,. Art, 14 La 5ecretar!a da -

Educación PC.blice por madi'' da eua dependencias ejarcer6 vigilancia en 

lee oecuelea primarias ~articularea can la amplitud que cada caao re---
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quiere ••• Art. 15 Les 1nfracc1onea del presente Reglamento aerén aenc1,g_ 

nadeo por la Secretaria de Educación PGblica con multne de d1ez e qu1-

n1entoe peaoo. Se revocer6 el plantel la autor1zac16n poro funcionar, -

cuando la gravedad de la falte oai lo amerite, a juicio de la m1ame Se

cretaria•. (46) 

Le nueve v fundamental prohibici6n dol Reglamento, on baoe e 11mi-

tor lo cocuela confeaionol, ea el negar ~ aacerdotee v religioeoa impo!_ 

tir cloae en cualquier pr1mar1a, no a6lo oficial, oino particular. Anta 

riormante a6lo ae prohibía e loa minintras ne cul~o eutublec~~ y ulri--

gir centroo educativos; chore ae leo oxclure do lo ennefienza directa. 

Lan leyeu y rcgla~entoe quu he menc1on~do oon loo rnén acorden al ~ 

temo de inveoticación propuento, comprenden lo mée relevante y dec1elvo 

de loo cueotionee educativas vlgentee en loo pr1meroo J5 cttoo del pre--

aento oiglo. 

(29) ReGl Mej1a Zúfiiga, •Lo eecuele que aurge da le Revoluc16n"• p. 187; 
en: Fernando Solone, et el., Op. cit., p. 183-233 

{30) 

(31) 

(32) 

(3J) 

(J4) 

Cfr. Mury Koy Veughon, Estado, cleees eocialee v educDcl6n en .!!fi~i
ca, M6x1co, D.F., fondo de Cultura Econ6mice, 1982; p. 40 
Ernesto Meneses Moraleo, Tendencion aducetivDe orlclelea en M~xlco, 
1821-1911, Héxica, D.F., Ed. PorrGa, S.A., 19BJ; p. 361 
Cfr. Ibldem., p. 417 

Cfr. Salvador Moreno y Kelbkt, "El porfiristo, primera utape (1676-
1901) ", p. 77; on: Fernando Solano, et al., Op. cit,, p. ~1-82 
Carloe Alvoer Acevedo, Lo educaci6n y la ley, M~xico, D.F., Ed. •• 
Juo, S.A., 196J; P• 150 

(35) Luis Alverez Berrett, •ap. cit.•, p. 96¡ on: Fernando Solana, et 
al., Dp, cit., p. 83-115 

(J6) Documentos eobre la ley fedeJ:!!.!.t..L:.., Op, cit., p, 11 
(37) Miguel Agu1ll6n Guzm6n, Le eneenenze ent1rrelis1oaa en M~x1co, JB

lepa, Ver., Ediciones Antorcha, 1932; p. 156 

(Ja) Ibidem. p. 157 
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(39) Antonio Berbone, Dp, cit,, p. 144-145. No he copiado el texto !nt~ 
gro, sino eolemente loe párrafos que ee ref leren a las escuelas -
particulares cet611cos. 

(40) Miguel Aguillón, .Q.p~, p. 158 

(41) Guillermo Villeeenor, Eatado e Ihleele¡ el cono de lo educacl6n, -
M~xico, D.F., Ect. Edicol, 1978; p. 126 

(42) Raúl Mejía Zúíliga, sop. cit.•, p. 196¡ en: Fernando Solens, et -
el., Op. cit., p. 1B3-233 

(43) Cerloe Al veer Accvedc, Op. ci t.i:. 1 p. 215 

(44) Ibidmiiu p. 219-222 
(45) Cfr. Guillermo Villaeenur, gp~. P• 139 

(46) Ibi dernu P• 153-1511 

1.2.3. Ceracter!et1cea Jdeol6gicoa. 

EH de todoa subido, qu~ el conaegulr eu lndepandun

aie, e Háx1co le quedabn por delante lo difícil tarea de conaolldorea -

como nec16n. Ooo pertidaa pol!ticna, radicalmente opueatoo, predomina-

bon en al po!a1 loe liberaloa v loe conoervudoroo. Troa largos luchoo, 

el primeto Bil logr6 imponer onbre el ae9undo y, n purtir do entuncea, -

lo ideolog!e qui! ee fue imponitmdo oficl.11lmente fuo la liberal. 

Era necesario unlFicar la naci6n, y el medio por excelencia, era -

la educacl6n¡ coto lo tenla muy en cuontn nl gobierno. La educaci6n, 

con un carácter nacional, entuba en lo baos de la política educativo m,!!_ 

xlc11na. 

En torno n eate af6n naclanalleta, ourgen treo carocter1et1cos fu!!, 

demsntolea en la mducao16n del pa!a1 seria obligatorio, gratuito y loi

ca. El origen y daaerrollo da eatoa conceptos, se obtiene o trevfia de -

un largo proceoo que eperece en lae leyes y reglementoa educativoe, al-
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gunos de las cuales hemos mencionado anteriormente. 

lC6ma surgen? Gratuidad y obligatoriedad nacen juntao, ya que para 

podar obligar a todos las mexicanos e o~tudlar, el Entado dab[a asumir . 

la rasponaabllldad da orrecnrle grotultnmente. EAtoa daa conceptea so -

1mponnn en la lay do 1067 v la ohligetorlodnd anr6 monto~ldn y urgida -

por toda>i lmi laye" quo vendrán dotr(rn, impcml.endo tioncionoe o los pl.l--

dras de fa11'1l1B qtw nn r:umplnn con 1JgtF1 tlr:ber, 

La C8ractarl9tlca quu rn6o nao lnturn3~ analizar, ea ln modalidad -

laica de le onsenonze. Lo compronAl6n y pollcac16n del laicismo en M6x! 

ca ha tonldo un largo dee8rrollo; uu convoniento partir del ~ignlficnda 

dal vocablo y duduclr ou contenido un lo hlotorie ~A lo político aduce-

tivu mexicano. Pero ooto, nm paroco muy ndf3cundo ll.\ reoumnn qua haos ol 

Prof. Ernasto Menasns Morolnn; lo quiero trenocrlblr ftegro, porque lo 

cncuent ro muy t.:lurc v cwu.:ro l.o,. 

"El vocablo 0ro0iono dal grlogo 1 lait6a' dorlvodo do! oustantivo -

1laos', pueblo, paro di!'unmclarl.a de 1dámrrn', punblo tembil'.in con nl fil.!!_ 

tlz da podar pol1ticoo Dn ordlnorlo, 1 loikóo' oo uoo on contrapos1ci6n 

de 'ldoroa' (parta do t1m; hcn-oncio, f1mc:l6n dol aoccrdote,. cloro). 

ºLoo fundadora~ del Colegio de loe Vizce!nes @ue e1mn segl<lre~. •• 

usaron la voz laico an ol sentido ele qua al colsgio fusas independien

te da les autoridadns ocloeHmt iccrn, aunque ollas drrnaebrm ne l.mpertl.!!. 

aa onsenanza religiosa par miniatroa dol culta y cun edificaron una C.!!. 

pilla para leo ceremaniae rallgiases. E~te fue el primor sentido del -

ca11r1cetivo 'laico' on el modio educativo mexicano: la oacuela ee en 

au edminietrec16n independiente del cloro, meta de los esfuerzos da M.!J. 

re con loe articulas 240 y 250 de la ley de octubre de 1833 ••• , prime-
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ra voz que ee proclama la libertad da enga~anza y, por tanto, aa exclúia 

cualquier monopolio en la educac16n oficial. El artículo 30 do la ----

Cono ti tucil'in da 1857 c::onfi rmá lo libertad de ano afianza y, par tonto, --

conaagr6 esta primero Forma da lsiciamo, o aaa, lo aupreai6n del monop.2, 

lio educativo del claro. El segundo auntido mhs astricta oparociá en la 

república rostauroda con Juárez; la escuela laico, odemáo da aor inda--

pendiente do loo autoridodoo ocloulósticos, BB obatieno tombi6n de im--

partir onsananza religiosa do cualquier erado. Loa leyea do abril 15 da 

1861 ••• y dicietnbrs 2 ú8 15G7 1111plíci Lwnr.mt.u intl'od1.u;Bn ol 11:1iciolilO con 

la oxclusl6n da ln onannnnrn do la rollgl6n on loa nocuolns oficiales. 

Nunca so monciana la rolig16n on loo onumeroclonns de lo~ mntorian de -

estudio. El docrato do diclombro 14 da 1874 introdujo axplicitamantn ª.!!. 

ta segunda modalidad dol laiclamo: prohibe lo onaononze religiosa y loa 

pr&cticas do cualquier culto er. todoo len oct~blocimiontoo do la Fodor!l 

ci6n ••• En un torear sentido laico significa qua la 1nstltuci6n ni do--

pande dol cloro, ni perml to ansaflonzas taligiomm, ni admita 001110 pro1'!!_ 

sor a ningCm ministro dal clero. La ley da mayo 23 do 1888 ~icj ••• --

1 En las escuelas oflc1al0s no puedan Bmpleorao mlnl9tros da culto algu-

no, ni persona qua hoya hacho votao rollg1oono 1 • Por fin la lay de mor-

zo 21 do 1891.,,, anglaba todas lao antorloree proacripciones con al -

uso por primara vez dnl tármino 'laico': 'la ansenanza obligatoria qua 

se imparta 0111 las escuelas oficialas será, además, gratuita y laica'. -

Ao! qued6 le leg1slac16n relativa al luiciemo hasta ls Const1tuc16n de 

191?, cuando se le anad16 una áltima modalidad: le escuela no debe ea-

ter relacionada con ninguna corporaci6n religiosa•. (47) 
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Ea de notar todoe loa ca~b1oo de que ho sido objeto el laSc1emo el 

epl1cerlo 1 en lea leyeo de M6xica, heato llegar a lo concepc16n nctual. 

LPor qu6 ee 1mpuoo el lalclarno? Noa dice Dn. Ezequiel A. Ch6vez 

que fue "•••º cauao dol reepeto miomo qua todoa lee creenciao deb!en m!l_ 

recer por porta da las p6bl1cao autoridades y do loe maeotroo, caMo na

tural producto do la libertad de lea conciencioo ~ntoncaa univeroalmsn~ 

to raconoclda por loa penoadores liberales, y paro ev1tar que ruaron -· 

ofront~dao loa creencias de cuolquleFa da loa n1ftoa qua a loe eocuelae 

concurrieron, y por oer nlnoo, ª'º lndefenooo ~ot6n contra loe etequca 

de qua qu1o1ere heccrac objeto, leo que yu, lnc1plontemente tuvieron•. 

(48) Pero, par dcagracla, con el pano del tiempo, de niutra oe torn6 -

an irrcllgloGo y on much3o ocnNlon~o se ha atacado a la Iglesia y e len 

creencieo rollgioooa por canaideror que ~otao eotorben el progreeo c1en. 

tifico. ªEl le1clomo noxlcona, eun cuando en el cooa do Sierro, y atrae 

na ere egreeivo, ee lnopireba en un rencor contra lo Igloa1~, protogo-

nieta, oegún algunos, de tentoo malee da M~xica•. (49) Por otra parte, 

ea irnpoalble ectuccr deed~ una pootura neutra ante loe valoree y ente le 

v1de. 

En euchao escualos of icielcs se atacaba lo rel1g16n directamente • 

con el prop6eito de deecatolizar, a lo que ellae llemebon deerennt1zar 

a la ninez y se{ violaban el carácter leicn de eatee eecuelae y lo Gni

co que coneeguíen ere une d1vioi6n m~a profunde entre loa mex1cenae de 

neta tred1ci6n rel1g1oen. (50) 

Lee eecualne pertlculereu deberían entrar en otro tipo da ex1gen-

c1a, puee ea ebaurdo obl1gerloe e un lalclemo, cuando loo padres da re-
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milia tienen todo el derecho de eacoger paro aua hijas escuelas que vo-

yon de acuerdo con au formo de pensar y no pueden disponer da ellae el 

no gx1at1r ~atea. 

Durant~ el porPirlomo lu ldaolcgía que tuvo une influencia decial-

va en la aducac16n, fua ~1 poeitlviama introducido on Mlxlco por Gablno 

Berredu, que ponía, como anico medio de conocimiento a le experianc1o ~ 

tangible y dernoatrablo dnl mundo. Cn out~ tlnrnpo ªel ideal educativa ae 

fincaba en al pragrguo, ~n Hl danunvalvlolenta ~ociol-~atoriol del pue-

hlc y en al cpcrL~~1~~tu tiul UHtiln c~totlcno de vida". (51) Eoto pro-

gruao procedería do la buunu educac16n proraaionol de unoo cuantoo que 

rumran compotent8o y copoc~o du temor en uu~ manan loa deatinco de le -

naci6n. 

En contr1uito con coto 'J~9!.6n, lo Rr.ivolución Muxicona pone toda la 

fuerza en extenda~ lo uducuc16n u tudao loo wua~o, hoci6ndolo ~b1erta--

mente popular; "lsa aacueleo rurales, lea prirnoriao y loo t6cnicoe ee -

deonrrcllor6n aún ~ coato de loa aecuelao univeroitor!oo, de lam eacue-

lau profeeionelec ••• • (52) Ln educaci6n t&cnlca debla eotar aobre la -

inteluctual para taclllter el acceoo o la aducec16n s las moaau popula-

reo y acelerar el progreao del pa[a que lrla en lo linee de la t~cnlco. 

(47) Ernesto Meneses, Op, clt,, p. 236-237 

(~B) Ezequiel A. Chdvez, Acere~ del laiciemo en las escuelas porticula
ree v en laa oficialeB, H~xico, o:r., Aaociaci~n Civil •Ezequiel 
A. Chévuz 1, 1968; p. 15 

(49) Ernesto Mennaeu, Op, cit 1 , P• 237 

(50) Cfr. Exequial A. Ch6vez, !!!!., cit,, p. 13 

(51) Corlea Alvaar Acaveda, op. citL, p. 137 

(52) ReGl Haj!a Zún1ga, ªOp. cit.•, p. 200; en: Fernando 5Dlane, et -
al., Op, cit,, p, 183-233 
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1.2.1+. !::!!. !!.!!!fil!. fil!.~ !l!. Familia :!L. tl ~· 

A ra!z de la Const1tuci6n de 1917 loe padre~ de ra

m111a mexioanoe empezaron a movilizaree y se unieron en un organiemo b,!!. 

jo la rorma de Aeocieci6n Civil, que oc llom6 Uni6n Nacional de Padreo 

de Familia. El 27 de abril de 1917 ae auacrlb!a el acta conatitutlva de 

dicha aoociaci6n que naci6 como proteuta u la opraboci6n del articulo -

JC Constitucional. 

Loa objetivos principaloa de lo Uni6n Nncionol de Padree de Fami-

l!e fueron: a) protP.gAr n la familia co~o base do la oocieded; b) defen, 

der loa derechoa de los pndreu d~ fomillu an lu cducac16n de eua hijos; 

e) pugnar porque el Entado canocgra y garantice la libertad de anoenan

za; d) advertir lao intromiaionao oectoriao qua oe hagan an lee escue-

laa pGbllcoa o prlvadau y luchar porque oeon remedlodao, vigilar por lo 

•eficacia y moralidad de los median educutivoa• y por el cumpl1m1anta •. 

do los debereo de lae raaeotroo como repreoentonteo de loo podres en la 

educeci6n de loa h!joe; e) cooperar con el Hag1oter1o de la nsci6n pare 

elevar le calidad moral, ~con6mice y cultural de ~ote. (53) Se integr6 

por sociedud1rn libreo de padreo da l'orn111a, 1ncluycnda olgunoo de eec\1~. 

loe oricieleo, y por pedrea de familia individualmentu ofiliadou. 

Eota Beoc1ac16n oe oncantr6 con muchos obot6culoo por parte del E!!. 

teda que pretendi6 ignorarlo •en todo lo que ~ato ha proteotodo por lee 

medidos to~adoe" por ~l y no le tom6 en cuente el resolver problemas 

Educacionales aun cuando loo puntos de viotq de la Uni6n ten!en grsn 1!!, 

pacto un lo opin16n pGblica. El Eotedo, como respueata, cre6 eu propia 

aaac1ac16n de padree de familia, con el nombre de Canfederac16n Nocla--
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nol de Pedrea de Familia formada por persones que esteben de acuerdo -

con oue medidas pol!ticae. (54) 

Tenemos un ejemplo en el siguiente hecho: Cuando el presidente Or

t1z Rubio expide la ley de 1932 a inatenciae de Bosaala, lo Un16n Neci.!!. 

nol do Padree de Familia proteot6 en contra de algunoo puntos que plan

teaba dicha lay, ya que eran inconotitucianaloo, v el preoidente na pa

die cambiar por oi miamo la Conat1tuc16n. Eutoo punteo oe referían a la 

1mplantec16n de la enoenunza laica r.n lao eacueloo aecundsriae particu-

lares -le ley s61a obligaba al carocter laica o lea primarias-, y a le 

prohibición que ue huela e loo miniatroo dal clero de dar claeeo aun en 

loo aotablccimicntoo particulares, ya que ol ort. 3D oólo lee prohibía 

oer dircctar~a de 0000 eotoblecimientaa. Contra ~eta~ don puntee hizo -

air au voz lo Unión Neclanal de Padrea de Farnllio, y dando razonea de -

pnao, ped!o quo 1H? anulara el dacrata. "Milo de :;oo firmas fueron 1Jgreg_!! 

deo a !!?CID pet1c16n•, paro !Jooual~ hizo casa o¡;¡iEJo del documento y oe .._ 

mantuvo inflexible an ou postura. (55) Loo coceo oigu1oron hoato tal -

punto, qua en 1934 la vida de loa colegios prtvadoa ao h17.o inooeteni--

blr; muchoo fueron inceutodoo, y loa otroo tuvieron qua cerreroe ablig!!. 

dos por lea circunatanctos. 

(53) crr. Adolro Chriotl1eb Iborrole, Monopolio educativo o un1ded ne-
~!pnal, Un problema de MGxico, H~xico, D.F., Ed. Jus, 1962; p. 13-

(54) Crr. Ibide~,, P• 14 

(55) Cfr. John A. Britton 1 Educec16n 
once de Ba so e 1 31::'1'9'34 , M 
el n P blico, 1976; p. 37 y 41 

rad1cal1amo en M6xica. ~ -
xico, D •• , Secretar a de Educe---
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1.3. Actividades .ES.!Jag6g1cae. 

Las octividadea pedag6gicaa de mayor importancia pero el 

pa!e ruaron 1oe Congreaoa convocadoo por Dn. Joaquín BarendB a flnelee 

del olglo pom1do. El Primer Cong1·eao de Inatrucci6n uo celebr6 en lo -

ciudad da M~xico del 1D de dlciembru cie 1089 al 31 a•i marzo de 1890 y -

el Segundo rue do diciembre de 1890 o febrero de 1891. El fin del Pri-

~er Congreeo rue el da "buocer, en un enruerzo colectiva, lo unidad de 

la leg1slac16n y regla~ento~ c~celerPR ton neceaar!a y cimentar lo obll 

gac16n de la enoeManzm•. (56) Su raoolvlü, tn~b1én en ~1 Gongro~o, or

ganizar la inopucc16n oflclnl an lao eacueloo. 

El Segunde Congrooo oo celcbr6 porque na oo pudieron •abordar con 

amplitud todos los prablamos quu flutubon ~n al n~biente". So dedicó -· 

a6o bien o la ensofinn:rn preperetorie v proreo1onal. {5?) 

En g~norol, loo doa congreaoe oe efectueron pors proparor el prar~ 

serado ~e~icono y poder aplicar con uayor aficocia loo directriceo de -

la ley d1:1 1888. Fue decieive la unlficacitin qua coto oupuao en al pa!11o 

Otroe Congreoos, yo no d~ la ~ogn1tud de loH gntarioreo, ruaron: -

El de 1910 1 Congreeo Nuclonol de Ectucecl&n Pir~arln, convocado por Ju!

to Sierro, que ao dedicó 6nicemente e revleur el estado de lo eneeftenza 

en todo la' Rep6bl1ce, que no ero QUY halagador. (58) 

•e:n 1914 ••• ee re111l1z6 er. le ciudad de l~ISxico un Congreso Pedttg{ g,l 

co, en el que, bojo al inrlujo de loo ideee de Torroa Quintero, ee c1n

c1liaron el paneami:ento pedeg6glco de le 6pocl!l y las nuev11e corrhnt1.a 

mducet1voe que han tenido deopu~o une gran inrluencie, co~o lo llamo e 

1 Pedagog!e de la Acc16n••. (59) Torree Quintero eotobe mn cnntre d& la 

1ntroducc16n de m'todoe ajenas a nueetre 1d1oaincrao1o, perticulermente 
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en tormo e le enseftenza de la escritura-lectura. En cuanto e loa méto--

doe extranjeros, se daba el ceao de que M6xico enviara a repreaentantee 

que observaran la educec16n en otroa paioee¡ en loe Boletinoe de Ina--

trucci6n P6blice untre 1903 y 1913, hay un apartado exclusivo, donde --

loa mencionedoa profesores informan oobre el desarrollo de loe clasee, 

la pedagogía, loa programan, etc. en otroo pa!eea. 

(56) Francisca L8 rrovo, Op. cit:, p. 254 

(57) crr. Ibide~., p. 255-256 

(58) Crr. Ernento Maneeaa, .Qr!.:._c!t,, Po 595 

(59) Antonio Bmrbooo, Dp. cit., p. 139 

1.4. Caracter!eticaa .!!!l..!!. enes~nnza primaria. 

En México, on tiempos dol porfiriemo, la baae de la edu

cación era la enaenanzo pr!~arie elemental. En el Primer Congreso de -

Inatruoci6n (1889-1890), ae v16 la neceoidad de ampliar loo conocimien-

toe de loe educendoa quo quiel@rnn emprender nntudioo preparetorion y -

profealonolw~, pa~o eato cr~6 la primario cupcriar. La 3locontnl canot.!!. 

be de cuntro aneo y ero obligatorio p~ra todos loo mexicanos; la eupe-

rior, de doa aneo, era "obligatoria, el menoa para loo j6venee deseosos 

de cursor eetud1oe pr~paretorioe y profeaionalee, que ouponen inetruc-

c16n oecunderia". (60) •Paro muchoo mcxiconoe ••• rue el eecal6n termi• 

nal de su preporeci6n eocolar y con elle lograron adquirir loa conoci-

mientoa qua len permitieron situarse en un nival de relativa emgur1dad 

ocupocional en el contexto de su sociedad y de ou tiempo•. (61) 
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En cuanto a los programan educativos nacionales iban encaminados, 

durante este tiempo, o crear unao determinsdaa actitudes y n6bitoe en -

el alumno cotio son el respeto y eum1a16n al maeeti·o y en general e to

das loa mayores, le oardialldad con loo compsílerae, la obeervnci6n y al 

enáliais de ).ea perapectiVDl'l que presentaba le vida, el ernor y le entr~ 

ga a la patrio, la educación de la intellgcnciD y de loa aantimientoa, 

y el cuidado de la condición física y lo formación dol cer6cter. (62) -

Eetou progremaa llevaban e un alto grada de camportaroiento pasivo por -

parte de loe alumnos; el propóolto fun~nmentnl de lotee ere el dlscipl! 

nar lee tendenc1ae 1nstlnt1voa de loe mducondoe. (63) En todo ee a1--

gu16 el principio du la rormacl6n integral de loo niíloo v j6venea. (64) 

En toa progrnr•al'I IH! crl. t ica1•on rnucho durnnta el periodo revoluc1on,!.l. 

rlo, y aún antea; los educadoroo deaeabon una educaci6n menoo rigido, -

que fuera m~o real, máa concreta, ~60 aplicable y utilitario según loa 

neceaidadea de los alumnos. (65) 

Con reopecto o loe horarioa, el Reglamento interior paro laa eecu~ 

lao prl~arina da 1884 Pij6, paro lo ~noononzo elemQntol. el a1gu1ente -

horario: de a o 12 por lo conanc v d~ 2 e 5 por le tardeo •se trotaba -

de combinar matariao que requorían mucho etenci6n con otraa de menoo 

concentrao16n". En 1897 "loa horerioa ee hicieron da acuerdo con lao 

edades de loa ntnoe; loe máo pequenoa principiaban e leo 9.30 a.m., loa 

de oegundo ano medie hora más temprano y bBÍ uuceeivamente•c Loo de 20 

n 40 terminaban a lno 12 y loo da 10 n loe 11.30 a.~. Por la tarde to-

doe aaiatlan de 3 u 5 p.m. La primario superior tenia como horario el -

siguiente: de B u 11.45 a.m. y de 2.45 n 5 p.m. Ee caal seguro que me--
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toe horarias na ee cambiaron durante el reata del parfir1sto, pues no -

Be encuentra ning6n otro cuadro de horarios a partir de 109?". (66) Pr.e. 

bablemento oegur!an ao! hoste mucha tiempo deop~lo. 

Para calir1cor a lao alumnoo oe les hocfo un exornen al final del -

afta eacolar y oc empleaban letras paro indicar la colif1coci6n: N • me

dia~mente; O • blan¡ MB • muy bien y PB • perfectamente bien. En 1891 

ee lea dlo valor num~rico u loo letruo: H •o, B ~ 1, HD • 2 v PB • 3. 

(6?) En 1913 la aacalo ibr. dol O ~1 4 quo significaba: mal, regular, -

bien, muy bien y perfectornonte bien, roapectivuraente. La rnlnl~a callfi-

caci6n aprobatorie un aotn encele e~a el ~~ 

Loo premian aigniricaban todo un a1otema de estimulan v recompon-

eea qun •eatabon an reloc16n directa con la puntualidad, la constancia, 

lo apllcac16n, lo garolldad, la huPnn conducto, el ascro, lae accionen -

nablea y lea callrlcocionna abtanldae tanto manauel cama anualmente•; -

eotas premian canaiation en diplamao, ~cdallas u abjatoe de utilidad o 

recreo. (68) 

En cuanta a loe caetlgaa, ea in~lot!o gucl1a en qua oe quitaran ta

daa oquelloc qum d~gredabHn n ~nvllocían a loa nlOos, pues al parecer -

so ueaben muy frecu~nLemente; ~~ augcr!un m5a bien •nanolane8 que ue --

juzgaban máe poeitivae, corno el estudio n ls horo del recrea, la abate!!. 

c16n del dulce o de la fruto v le ob11cnci6n de eaiotir el colegia du-

Tonte loo d1ee feativoa•. (69) 

(60) Erneeto Heneees, Op, clt., p. 382 

(61) Salvador Moreno y Kolbkt, •op. cit.", p. 68; en: rarnando Solnne, 
et ol., Op, g1t., p, 41-82 

(62) Cfr. H6xtor D!az Zarmeno, •L& Escuele Nacional Primaria en le ciu
dad do H6xica, 1876-1910; on: Historia Mexicana, Revisto del Cole
gio de H6xico, H6xico, o.F,, vol. XXIX, nGm. 1, p. 59-90; p. 82 
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(63) Cfr. Mary Key Vaughen, Op. cit., p. 63-6~ 
(64) Cfr. H~ctor Diez Zermefto, "Dp. cit.•; en Hiatorie Mexicane, p. 69 
(65) Cfr. Hery Key Veughan, Op. ctt,, p. 172-173 
(66) Hlictor Diez Zermeflo, •op. cit.•; nn Hfotorie '"1e·x1cana, p. 71 
(67) Cfr. Ibldem., p. 64-65 
(66) Crr. Ib!dem. 
(69) Ibidem,, p. 83 

1.5. 5ituac16n Qs. l.!!. educación. 

A peeur de lea leyeo quo cntoblecieron ln obligatoriedad 

de le 1natrucc!6n primaria, a pesar do loa Congreeoe ce~ebradae, de la 

apertura de eecuelna e incremento en la educaci6n, en el cenoo de 1910, 

el parcantaju de onulfob~toc en M6xtco cocend!n a un 60.5%, ain contar 

o loa n1Moo mcnorea de 6 afias. (?O) Ento quiere decir qua m~o da lo m!. 

tod de lo pablac16n rnexicnna en edad aacolar, no nabía leer ni eocr1bir. 

El eetedo de lo educaci6n, era puea, deplorable; el hecho de que m~o de 

la mitad de la pablnci6n fuera analfabeta, habla por a! mioma del otra-

oo en que a6n aGtcbn el po{a y da le neceeidad lmperlono de extender la 

enaenonzo en M6xico; cooo que loa revoluclonsriac e~ propuoicron hacer 

el oeuBir loo deatinoB dele Nac16n. En m1 opinión, por querer emplinr -

la aducocl6n en M6x1co y llevarla el mayor nGmero de personas, ne deo~~ 

cuidaron ou calidad y prorund1dad. 

Por otro parto, en estos rechao •10 moyor{e de loa mneotroa max1c~ 

non carec1an de titula". El D.F. era el qua contaba con moyor porcenta

je de meeatroa titulados y 6ete ere del 56% 0 openae un poco por enci•a 

de lo mltnd. Ganaban entro 54 y 64 pesos el meo; eots cantidad depend!a 
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de que tuvieran t!tulo, de loe oíles de servicio en el magisterio y de -

otros conceptee. (71) 

Le fundación de eecuelae era, por tanto, fundamental pera la Ne--

ci6n. Eo en ost!l l?poca cuando empez6 u runcionar el colegio a que se r.!!. 

fiare nuestro estudio. 

(70) ~rr. Paulina Machorro, La enaeManza en Mlxico, Hlxica, D.F., Imp. 
de Manuel Le6n S6nchez, 1916; p. 25-26 

(71) Cfr. lfory Kay Vaughon, .QJJ• cit., P• 1'18 

1.5.1. ~escuele of\ctal. 

El Eotodo hnbía dauplegudo unu amplie labor en el -

campo educativo y había abierto ~óltipl~o poeibilldudee par~ todoa loa 

ciudedanoa neceaitadoa de inetrucc16n. 

liemoa dicho antl'lriormente que ln pr1mar!CI uu dividfo on elemental 

y superior, y que asto Gltime conotaba de doo oMoe, deepu6a de lo cual 

ee in1cinb•m l.o!'l !!!!!tud!.oi:: pr:cp<Jrotor1oa. Cn ·iSOi lilil mitablece unn prim!!. 

ria oupcr1or d~ cuutru ufioa: loo doe primeros añon que conntituían la -

primaria ouperior propiamente dicha, ce podían ogreger a cualquier pri

maria elemental, oientrea que loa otros doa oe lmportirian en plenteleo 

espec1eleo y formarían la •primaria eepecial"; Qetoo Gltimao aíloa serv!, 

ríen pera iniciar a loo elumnoa en principios elementales de les cien-

cieR, ortee y oficioe que oon de utilidad para la vide eocial. (72) En 

1925 oe orea lo educoci6n aecundnria que uno la pr1moria superior y le 

preparatotie. (73) 

Lea normolee existían para preparar a loa mseetroa. Durante el po.r. 
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firlemo funcionaban treo -una de maestras, otra de maestros y otra noc

turna- en el D.F., y alguna más en el interior del pela. En 1925 el go

bierno dnl Gral. Calles establece en el D.F. la Eacuele Nacional de 

Maestree, que nace de la fuel6n de las tres anteriorea. (74) 

En 1904 ae crea una aecci6n especial pera la enaeílanzo del Comer-

cio y o fines del porf lrismo hablo deo prlmerlaa nuperloreo para hom--

bres y dos para mujereo que contaban con cato especialidad. (75) Une -

de ellas era la "Eocuela Comercial Lerdo de Tejada", donde oe examina-

bon lee alumnas que curcabon el comercia en la escuelo que citor~ en el 

oegundo capítulo. 

Para loe adultoo, en 1892, •oc prencribe la rundac16n de doa ele-

aes de eacuelae ••• 'len ouplcmentarlao', paro adultos que corec{an par 

completo de 1nntrucci6n primaria y lao 'complementarias', poro aquelloa 

que quisieran concluir aua eotudioa olementalea•, (76) 

V por 6ltima, loo cecuolao "rudimentorlBn" que en 1911 ao crearon 

independientes d~ las eocuelon primnrine, paro onoañor a loa indigenae 

o hablar, leer y escribir ca3tellanc, y ejecutar len operocianea funde

mentolea de la erltm6tica; ae deaarrolloban en deo añoo, y se eatable-

c1an en loo mediaa rurales. Loo p~rticuleres tenían permiso poro abrir 

eete tipo de eocuelaa. En 1914 eo cierren (77) 

Otro pleno lo rorma toda la variedad de loo llemadoe estudios eup.!!. 

r1oreo que com1~nzan con la preparaturin. 

En cuento e los primarias oficialee, podemos decir qua en 1903 ha

bla 337 con 19 787 elumnoe mn el D.F. y en 1907, hobian aumentado a 404 

con 51 535 n1noa¡ (78) la capital ere el lugar que podía disponer del 

mayor n6msro dti escuelas, por lo que eue habitanteB esteben mejor aten

didos que loe del interior de la Repóblica. En custro anos hebion eume.!J. 
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tedo en na~ero de 6?. Se ve un progreso con catos datoo, pero la educa

ción estebe ten deficiente anteo y la exploei6n demogr~fice na calcula-

de acertadamente fue tal, que no ae alcanz6 todav!a a cubrir leo necea!_ 

dadee de eecolaridad. 

De loa 404 locolee que en 1907 ocupaban loo eacuelao, 2B8 eren pr.Q. 

piedad de particularee y el reato pertenecla a la rederoc16n, le que -

quiere decir que a6la el 28% de ediricios de lua eocuelo6 oficiolea en 

el D.F •• no le caueoban ronta al gobierno; ('79) 011 interesante aste d!J.. 

to, pueo hace ver la neceaidad que tenia lu redarccl6n de tener edifi-

cioa proplou y el por qu&, en p~rte, de ln exproplacl6n que hizo n loa 

partlculorea en loo afioe da le Revolución y en loa de la peraecucl6n. 

(72) Cfr. Erneato Meneaes, O¡¡, cH ... , p. 515 

(?3) Crr. Hery l\uy Voughun, .Qj;i_~, p. 120; y Somur.l Rnmon, Do. cit., 
P• 33 

(?4) Cfr. Raúl Mejfo ZCif11ga, •op. cit.º• p. 210 y 212¡ rm: Fernando S.e_ 
lana, et al., 09, cit., p. 183-233 

(?5) Cfr. H6ctor Diez Zermeno, "Op. cit."; ~n: Hiotorla Mexicana, p.?2 

(?6) Froncioco Lerroyo, On. cit., p. 256 
(??) Cfr. Leonardo G6mez Navas, "Lo Revoluci6n Mexicana y la educoci6n 

popular•, p. 128-129 y 132; en: Fernando Solana, et al., Op, cit. 
p. 116-156 

(78) Cfr. Ooletin de Inatruccitín Plíbll.ca; Droeno de l.~ 5,!l_.~¡etorin del -
Ramo; t.111. M~xico, D.F., enero - septiembre 190'11; P• 544-S45 y -
554; y ~. octubre - noviembre de 1909; p. 464-465 

(?9) Cfr. H~ctor Díaz Zermeno, •ap. cit.•; en: Historia Mexicana, p.?7 

1.s.2. ~ r.acuelaa narticularea. 

El nOmera do escuelas pertlcularee, en 1903 dentro 

del D.F. ere de 135 y etend!on e 15 874 elumnoa; en 190? este cifra ae 
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hab!a elevado e 238 eecuoles con 12 265 niñea. (60) Mientrae el nGmero 

de alumnos había dieminu!do, el n6mero de eecueles había aumentada con

siderablemente en 103 eacuelaa. Se abrieron 36 eecuelee mis que las of! 

cielee. 

Eato hoce ver el auge que tenía la eacuela privada el final de lo 

&poca porfiriena; el gobierno oólo lea exigía a ~ates, pare hacer v&l1-

do~ eue eatudioe, aceptar la inopecc16n oficial y la adopción del pro-

grama oficial, coaa que hicieron la mayoría de ellan. Adem6e, •aunque -

respecta a ciertos puntos surgieran conrlictoa, en cuento a la eneettan

za, entre le IgleeiD y el letodo, la actitud de este Gltimo hacia los -

escuelas privada& en general, y un particular haci~ lea. cet6licaa, ue -

tornó ben6va1a•. (81) Si bien perece quo habion perdido preetigio al -

incrementar el gobierno eua eocueleo, en cate etapa la cacuelo privada 

comenz6 a creer como consecuencia de lo •odernizuc16n y de l~ paz, has

ta qua eurg16 le Rovoluci6n Mexicana. Todeuie oe pudo ooetener en loa -

gobicrnoo de Madero y do Huerta, pero o partir del corranclemo muchoa -

colegioe perticularea tuvieron que cerrar, aobre todo on el interior de 

la Rop6blica, debido o que loa revoluc1anar1oo ocuparon loo edlf1c1oo. 

Otro duro golpe para les inatitucionea educetlvaa de 1napiraci6n priva

da, fue le pereecuc16n del Gral. Calleo iniciada en 1926 contra le Iglg_ 

eia. Le dieminuc16n de eateo eecueleo ee puede co~prober con el dato -

qua noa de la matadíatlca de 1928, donde lea eocuelau perticuleras eran 

183, (82) en comparac16n con lea 238 que llagan a eer anteu de le RevE_ 

luci6n; por lo menea 55 eocuelae habían tenida que cerrar en eee lapec 

de tiempo. Loe anoe m~a duros pere eetee eecuelaa eon 1933-1935 en loa 

qua nnai le mayoría del D.F. en vieren obligodae e cerrar o fueren in-~ 
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ceutedoe sue ediricioe, En 1933, de lee 199 escuelas que heb1an pedida 

incorporAci6n, ae les neg6 a 44, a 33 an lea permiti6 que funcionaran -

independientes del gobierno -por aupueato ein ser reconocidoa eus eatu-

dioa-, 11 fueron cerredae, 5 de ollao fueron ocuaodea de violar el ert. 

Ja, mientrao que leo atrae 6 ae dijo que mantenían def lclentea condicig_ 

nea higl6nicae. (83) En 1934 fueron u6e loa eocuelee que cerraron por 

presiones dol gobierno. 

(80) Cfr. 8oletin d~ Instrucci6n Pública; Oraano de .).9. Secretaría del -
!:!fil!!!!., L.lll.1 Op. c1t,, p. 544-5115 V 551.¡ \' T":xh!_, p. 464-465 

(81) HBry Koy Vaughen, .Q.Q.,...El.t~, P• 10!+ 
(82) Cfr. Noticie eatsdietlce sobre le Educacl6n Pública an M&xico, co

rrespondiente al ano de 1928, M6x1co, o.r., Tnllereo Gr~ficoe de -
la Naci6n, 1930; p. 410 

(83) Crr. John A. 8ritton, Op. cit., p, 4~ 

1. 5. 3. l:.!t .!ll!!.1!U:. y_ ,k educa e 161:!,. 

Va deode el porf1riamo ee nota ln etenc16n que exi.!!. 

tia hacia la educec16n femenina. En 10?? Ignacio Ra~!rez dec!o que lo -

educoci6n da lo mujer ha de aer igusl que lo de lo~ hembras, puea la --

primero mauotro do la ninez ee la ~adra, loo niftoa posean loo pr1meroo 

anoa de su vida en el hogar, y cuando la mujerr. ea instru!da, lea hoce 

mucha bien.(84) 

Enrique de Ooe6, fundador d~ lao tercoianae tambi~n esteba conven

cido de le importancia qua tenía la mujer en la uocieded. Tenia la cer

teza do •que la mujer ea capaz de deoe~penar brillantemente eu mis16n, 

ai oa la facilita le fcrmoci6n necesaria•. (85) El pedagogo eaponol de-
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cía: "Educar a un niRo eo educar o un hombre y educar e una mujer ee -

educar a toda uno ram111a; por eao lo educac16n de le mujer eo une de -

lee más fecundae obroa, lo que ha de dar más a~celmnteo y meyaree reeul, 

dae práctlcaa en blen de lo Igleolu y de la aocLoded. La CoapaMla de -

Santa Tereoa de Jeaao un derechamente al coraz6n. El coroz6n de lo fa• 

milla; mejorando al corcz6n, todo eatar6 m~jorutio". (86) Enrique de -

Oaa6 ee rija en la dlmenoifin oocial de la oducocl6n femenina; aun con • 

palabruo que auenun ontiguno e•pre~s un concti~to que hoy ~e h~ vuelto -

cctuol. 

5eg6n leo eatad1ot1ceo, durante todo ~l parfiriomo, excepto en 

1896 1 al número de eo.::uelaa paro niíloo fue mayor qua pera loo nifloo: EJ!. 

to lo pode~oo nprecler on el nigulnnte cuadro (87) 

PRIMARIAS ELEMENTALES '1877 106? 1896 1905 1910 

Diu1·m:w1 NifioE 24 )4 50 52 51 

rima e 32 4) 48 5·1 77 

Nintot - ) 6 1] 9 
----- ---

PRIMARIAS SUPERIORES 1905 1910 

Diurnas: Nrnoa 6 10 

rliMllB 6 12 

-----------------------------------------------------------------------
(84) Cfr. Ernesto Meneaeo, Op. cit., p. 153 

(85) Glorie Volpe, Enrique de Oos6 v Carvell6, educador v pedagogo, Ro
mo, e.e., 1974; p. 170 

(86) Enrique de Oee6, Op, cit., P• 31 
(87) Cfr. H~ctor Diez Zermeno, •op. cit.•; on: Hiotorio Mexicano, p.74 
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2.- b.!!, CUESTION RELIGIOSA. 

En eate tiempo la eocuela particular, objeto de mi trabe-

jo, eo cot6lica; por tanto, considero neceoario escribir una breve ree.!l_ 

na de le situación religiosa que vivía el país en la lpoca que ocupa -

nuestro tema: 1908-1933. lQul acontecimientoa marcaran la relación en+

tre la Iglesia y el Eotado durante eou tiempo? Fueron muchos y muy va-

riedoe loo auceaoa; tratar~ de uer procioo para no C%tendermc mucho. 

Cuando doaarrolll al tema del laicismo, hebl& ~obre la puulatino -

eeparac16n antro la Iglaoia y al EGtodo. La Igleoin, coma poder inetit,!l. 

cianal, ha tenido que ir cediendo terreno desde la independencia de H6-

xico, oobre todo en Pl campo de la educación. El gobierno ha querido -

quitarle toda influencio, oobre todo en ln enonílanze. 

Durante al porf lriamo oe puede hablar de unc cierta tranquilidad y 

de una coexiatenclo pacífica entre la Igleoia y el ~atado, Tadavla, en 

el corto período presidencial de Matloro, liotc renpetEJ a la lgleoia; 

eran otras laa urgenciao qua ol pala le presentaba. 

Le peroecuc16n religiosa oe inicia con la revoluci6n corranciota, 

en forma patente. Loe caudillos le achacsbon D la Iglooia el haber col& 

boredo con el r&glmen de ViGtoriano Huerta, e quien ae ha conolderodo -

oiempre como un usurpador. Como prueban de eota acuaaci6n, loa carren-

cietea s6lo mostraron un~ carta del Dr. Aureliano Urrut1a y varias de -

loa erzoblopos Moro y del Rio, de M6xico, y Gillow de OoxacR. •urrutla 

agradeco el aenor Mora le labor que vlen~ prestando al gobierno con ob

jeto de logrer el restablecimiento de la pez. El arzobiepo roeponde que 

todos los sefloree curao y eecerdoteo, en cumplimiento de su deber, ha--
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cien todo lo que en elloe estebe pBre que cuanto antea fueran aatiafe-

cheo lao aepiracioneo de todoe los buenoa mexicanos que desoaben la paz 

y le tranquilidad para lo amada pntr1n. En otro corta pida al doctor -

Urrutio un mill6n de pcsoa cama lndemnizaci6n por haberse tomado el go

bierno libaral, contra la ley de deaamartlzoc16n, al dinero y lee olha

jeo de le catedral de Héxtco. La carta del sahor Gilluw pedía eimpleme.!l 

te que no fuese removido un prefecto, y que volviese un juez al ejerci

cio de ou cargan. (OO) 

A rG!z de ~eta p:rJccu~!6n ~cvolu~ionarin~ c~rr~ron M11chon de loa 

colegtoa cat61icoa do la Rap6blicn. La Go~pu~io de 5anto Tereau do Je-

aGe, o quien pertenecía el colegio de nuestro estudio, do 11 calegioo -

que tenia, tuvo qua dejar ? da ellos por lu fuerza, sobre toda loa del 

interior del poia, quedando abiortou nulumonte, loa doo que ten[u en el 

Diatrlta Fadarol, uno en Puabln y otro Rn Zacotecao. 

Conocamoo el odio implacable que loo canatituyentea de Quer6taro, 

en nu mayoría jacabinoo radicalao, aention por lo lgleaia Cat611co; ..-" 

cre!on qua loa eecardutaa querían arrebatar al podar al Eatodo y loa -

conatderaben aun onemlgon. Argumentaban que ~l clEro h~b!o tunldo poder 

y ne hab!e tratado de quit~raelo, pero que lo había recobrado lentamen

te. 1 Laa dociaioneo de las legisladores por rortalec~ le aoberenie del 

Estado frente a lo lucha del poder que lo ~eprmaentaba la Iglesia, ere 

n!tide y robueta. El Eatado crecía cama Eatado y trataba a la rel1g16n 

polit1ca~ente y no yo daode el prisma religioso•. (89) El desenlace de 

eate lucha lo tenemos en lo redncc16n final de loa ertlculoo 3 1 5, 24, 

2? y 130¡ en ~atoa ee suprime toda libertad posible o la Iglesia. 
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A raiz de la Constituc16n de 1917 loa obispos mexicanos en el des

tierro emitan un pronunciamiento en que declaran la invalidez de los B!. 

t!culoa de la Conatituci6n que atentan contra loo derechos más element!!. 

lea del hambre. Dicen en algunas puntas: La Conetituc16n de 1657 recon.Q. 

c16 a la Igleoia como aaciedod y a loa CBt6licos como individuas. No 

pretendiendo inmiscuirnos en cuestionea palíticoa sino defender a la m!!_ 

nora que noe ea posible la libertad religiaao del pueblo cristiano, en 

vistas al rudo ataque que oe infiere e la rel1gi6n noa limitomao a pro

testar contra el atentada, cn6rgica v decaron~mente ••• Por uno parte ae 

reatringe ln libertad de enseñanzu, toda vaz que prohibe lo 1netrucr-i6n 

religiooa aun en loe eocuelao privadas, y por otra, ce coarta ls de que 

todo hambre tiene de enReftar, y par 6ltima, oe ataco el derecho de loo 

padree de familia o educar a loe hijoa según su conciencia y religi6n •• 

¿No ea encadenar a lo religión impedirla que tenga colegloo para onae-

nar e loe ouyoo? ••• Por toda la dicho protestamos contra aemejante ate!!, 

teda en mengua de la libertad relig1oeo y de los derechoo de lo Iglaais 

y declaramoa que deaconacemoa toda manificoto~ aunque emanado de cual-

quier persono de nuestra d16ceeis, aun ecleoi6otica y canatitu!do en -

dignidad, ai fuero contrario o asta~ declaraciones y proteatae•. (90) 

Esto pronunciamiento, eacrito en 1917, ea publicado en el peri6d!. 

ca El Univerael, nueve afioe d2apuéa, 1926, ain aoberla el Epiecopodo. -

Eeto, junto con unoe declaracianee publicadas por loB ~iamos diaa y en 

al miama periódico, declnracinea qua oc atribuyeron ol sr. Aez11b1apo -

Dn. Jos6 Hora y del Ria, fueron le chiepe que desencadenó lo m&a viole!!. 

te peroecuc16n religiosa que M6x1ca haya tenida en au h1ator1a. 
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Pero regrenemos a 1917. Una vez establecida la Conetituci6n Hex1C.!!, 

ne, Carranza no pudo reformar el artículo Jo Constitucional como ere nu 

áeeeo, sin embargo per111it16· la vuelta a Ml!xico e· loa obispos y sacerdo

tes desterrados en lo Revoluc16n y regrea6 e la Iglesia algunas de aua 

propiedadee. De la Huerto oigui6 tombi6n una política conciliatoria. -

(91) 

Durante la jeraturn del Gral. Obrcg6n, la Igleoia no fue atacada -

directamente, y no ae apliceror. con rigor loe art!culoa de lo ley cana

titucional, pero la peraecuci6n ae reanud6 mediante lo urgencia esporá

dica del cumplimiento de loa ort!culao ontirreligioeon de la Constitu-

c16n. "Ademán del ataque inaenolbl~, pero conotante v nrt~ro, de la en

senenza, que con color de Bar laico era marcadamente inmoral, ee empleL 

bo cpntre loa cnt611caa Rexicanoa un plan preconcebido da deagoate, de.!!_ 

cargando oobre ellos peri6dicamente rudos y certeras golpee, poro aca~

bar con aua organlzacionea nacidao al fragor de lo lucha o simplemente 

pera diominulr sua bríos. El proccoo era conocido: sin provnc~c16n de -

port~ de los cot6licoo, cometían loe ttoc1nli9tes y comuniatns alQÚn crl 

men estruendoso que hiriera en lo m6a viva el alma católica nacional. -

Lea organizecionea cat6licaa externaban por medios permitidoa por la -

ley, previo autorizaci6n oficial, alguno manifeataci6n muda de proteo~~ 

ta, que venía luego a ser atacada por loa aocialletae y a veces por la 

mieme polic!o. El gobierno jamás caatigabs e loe culpablea, y e1empre ~ 

culpaba a loe inocentes•. (92) 

La mundialmente conocidtt como peroecución religiosa de Callee, ee 

inicia en febrero de 1926, cuando aparecen loe ertículoa publlcedoa en 
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El Univereal y en rorma anónima por Ignacio Monroy. El 27 de enero de -

este eno ee enunciaba una reunión de obispos para estudiar la rerorma -

de lee leyeu; el 4 de febrero aparecen lae declarecianeo del arzobispo 

de M~xico; y el B oe reprodujo la corto epiocopal da 1917 de la que ha

blemoe anteriormente. Al parecer len oblopoo no habían ponaado en reu-• 

nlree, el arzobispo no dl6 eaa~ decloracionco y el pronunciamiento no -

ue heb!a dado elno nuevo oíloo entou. lQufi ae buuouba con cato? Seo lo -

que fuere, el Gral. Callee lo v!6 como un rHta a ~u propio gobierno y -

deaencadun6 uno nerle de medldan repreoivao en contra de lo Iglea1e, 

ounque el Agente del Minlaterlo P6bllco -donde hob!u nido consignado el 

arzobispo- Lle, Csmpuzono, hablo declarado al 24 do febrero la lnculpa

bllldad dal prelado. Loo cat6llcas maxlcanoo y ouo miniatroe hob!on ha

blado olemprc do unn campana pociflcn y legal poro reformar loo articu

loa ant1rrel1g1oeoo de la Canotitucián, cauce normal dantro do une "de

Gocrecla", pera Calle~ v al Congraao de le Uni6n ~lempre hicieron C3ao 

omisa o eetae pctlcioneo. 

Loa cat6llcoe mandaron treo memorialea a loo C6rnaroo leg1alativoa 

poro podir lee reformna. El primero ruu por porte dol Episcopado, pero 

fue denegado aduciendo que loa obiapoa no er~n ciudedanoo mexlcer.oa y -

que no tenían derechoo como teleo; el aegundo y tercer memorial• fueron 

m6ndadoo por loe cet6llcoa, y estaban ovalndoe con casi dos mlllonea de 

f1rmae, une cifra conolderable; aatoa memorialea ua hicieron perdedizoa 

en el Congreso, y ml Oflciel Mayor, decpu&o do flrmer acuse de recibo -

de loa documentos, dijo que a aue manee no heb!a llegado nede cuando -

fue interpelada. 

A todo cato Colleo respondió con tres leyea m~e pereecutoriao, de-
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daa entre 1926 y 1927. Lo Ley Reglomenterie del ort. 130¡ la Ley aobro 

delitou y faltes en materia de culto rellgiaeo y disciplina externa, -

m&a. canecida como Ley C:~lke; y al Regl1mento Prov1a1am1l pare lea E11_, 

cuelas Particulares. Al expedir outao layen, Calleo uaurp6 funcionen -

que le cornrnpondfan al Congreso según loa orto. 49 y 29 conetituciorm

leo. Callea, entretanto, repetia que •a6lo oe cumplía y hacia cumplir -

lo ley• y qua •na ~e trataba do dincutir le ley, elno da qua &eta oc -

cumplieau •. 

Le Lmy Ccllmi fonó r¡J Epiccopodo, c.!eepu!ls d~ connultnr con ol So.!l, 

to Padre, a ouepender loa cultoo en todu ln República o partir del 31 -

da julio da 1926, Fecha en que empezarla o regir lo citoda ley. Esta, • 

en el ort. 19, ex1g1o A todoe loo aocerdotea regietrnrne ente len auto" 

ridsdee civilea, al margen de loo autoriadaden ecleoi~atican, puro eje!:. 

car ou ~in1oter1o en loa templan; de haberse punatu en práctica, hubie

ra provocado un clamo, ya que lo Igleoio no hubiere tenido control ao-

bru oua propios nacerdotea. 

Adem6n de cato, lo aplicoci6n de esta ley troja cn~o conaecuencla1 

el cierr~ de loa eecuolou porticuloros y cun dn 02~1no•loe diocesance, 

lo pareecuci6n de la prensa y propagando de los cat611coa, le concentr!!_ 

c16n do loa macerdotoa en la capital, loa proceaoa oeguidoa centro ao-

cerdoteo y preladoa y al destierro de caai todoe elloa. Junto con coto, 

el conflicto abri6 le puerta o une acrie de obuaoo, como loa de c1artQ 

gobernador que amunaz6 a loe hebitentea de su reg16n con fueilerles a1 

presentaban a eue hijos a bautizar, a recibir algdn nncromento o e par

ticipar en loa cultoe. (93) 

Ante la reglemente~16n de loa escuelas particulerea, que ae expi--
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di6 el 22 de febrero, y deb{a empezar a regir el 22 de abril de 1926, -

Mona. Pascual Díaz, Obiopo de Tabasco y deepu~e Arzobispo de M~xico, en 

repreeentad6n de Dn. Joa{¡ Mora y dr:d Río, convoc6 a una juntei· o todas -

loo colegios cat6licoo de la capital, a la que acudieron loe roprenenteJ2. 

tes de m5a de cien aacuolau y con clloa fund6 lu UCCM, Unt6n de Colegios 

Cat611coe de M~xlca, orgoniamo que luch6 por oonooguir, mn unl6n do loe 

padree de Pamilia, la revocación del Reglamento v pugn6 pur lo rerorma -

del art. 3C. Na pudo hncnr Mucho¡ por al momonto conc1gul6 qug loa dlre~ 

toreo de cede oacuolo eacogl~run ln~ t~Rtnn pura oun plantoloo v dieran 

a conocer au liata o la SEP. 

En enero de 1927, muchoo cotólicoo, nl ver qua uro inrructuooa toda 

medida legal, decidieron tu~ar luc nr~ae y luchar contra loe Puerzna del 

gobierno, y ocl di6 co~lenzo la lucho armada conocida como guerra de loa 

criateroa, quieneo durante trca onua oufrteron v pclemron por defender -

le libertad religioaa en la pntrie mexicano. 

Loo roprecentontea de lo Igleala, para qua terminara mete obaurdo -

conflicto, entraron wn uugcc1ac1oneo con el qoblerno; latos duraron ofto 

y medio, deoda diciembre de 192? i1U&to jt..-;1in d>' 1929; cmpez:cron con el -

Gral. Callea y concluy~ron siendo preoidente al Lic. Porteo Gil. El 21 -

de junio de 1929 ae rirmaron loa acuerdas entre lea portea contondien--

tee. (94) "El contenido de loe arrogloe comprandie la om"iotlo de todoe 

loa pert1clpantee en el conflicto armado; la devoluct6n B le !glcaia de 

curetoe, oem1nar1oe y atrae edificios; al rcgiotro de loe oacerdotea en 

cumplimiento de la Ley Reglamentario del articulo 130, cuando loo aar.er

dotea fueron preeentedoa par un superior jerárquico; la prohib1c16n de -
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la enaenanze de religi6n en len encuelao primarias; v ln poaibilidad de 

modif1cec16n de lea leyes religiosas par ~l Congreso, oi lo pet1c16n ee 

hiciern por canales adecuedoa v aa viera conveniente hacer talee mod1fi

cac1onee•. (95) 

No fue rácll el que las coaaa volvieran o lo nor~ulidad, pues loe -

6nimoe estuban exaltados por lao don parteo; el preaidentm Porteo Gil, ~ 

ueedlada par loa ~aaona~, co moetr5 d6b1l en las rcaoluclonea y no cum-

pli6 mucho du lu ucordudo, par lo qu2 ln pnroccuc!&n na termln6, y ei--

gu16 latente, par la menoo durante una dficada m&o. 

En 1930, el Santo Padre, al ver que na oe cumpl1o con lo propueoto, 

d16 a conocer ou encíclica ~Lo educación cr1et1nno do lá juvP.ntud" pors 

dar fuerzao u loo catÓllcoa ~cxlcunoo y eluntarluo ~n loa p~ohibicloneo 

que oGn tcniun que oufrir. (96) 

Debido a eato peroocuc16n impl!clto que rnantiano el gobierno, loa -

aftaa de 1932 y loo elguionteo aon dif!cilea puro laa aacuelao particula

reo, y oe llegan a correr caol todao, corno ·VD heb!omoa apuntado enteo. 

En diciembre de 1932, en plena Ópoca de ax6Mun~a, el Sec~etariu de 

Educaci6n, Narciso Baaaala, hizo eaber a loe directoreo de laa ebcuelao 

que hablan eolicitoda au 1ncorpornc16n, que eo preeentaran a la mayor -

brevedad pasible en lea arlcinae de la SEP, con tadoa aua maeetroo. De~

bien rirmor loa companenteo dal cuerpo docente un docucento en el que -

eeegurobon no pertenecer al cotado aacerdotel o raligioao, y mostrar pe,L 

oonolmente la docurnenteci6n que acreditaba aue eatudioa pereonaloo y eua 

anoo dé aervicio en le aduceci6n. 

Une voz debidamente comprobadoa loo detae onter1aree, lee aecualee 

eerfen cleatrlcadoe en tree grupoa y tratados de la elguiente rarmol 1D 



lee que ee oponían al articulo 3C de la Conet1tuc16n, aer!en clausuradaa 

de inmediato y loa estudios del aílo que terminaba, anulados¡ 2c a lee -

que ofrecieran algunas irregularidades, ae les retiraría le 1ncarpora--

ci6n, pero se lea reconocerían los estudios por ese curao escolar; 3C -

lea que llenaran todos los requisitoa, oer!an incorporadas de inmediato 

y aue estudios reconocidas. Variao fueron clauauradBs, otras amonestadas, 

otras multadas y e alguna que otro oc le retir6 le 1ncorporaci6n, pero -

se le di6 permiso da seguir trabajando por au cuenta. (97) 

En boee a eota vlol6n panor~mica de le realidad educativa mexicana 

y de lee vicisitudes por lee que tuvo que atravesar la eocuelo det6lice 

al aer excluida por la legielac16n del pa!o, vamos a ppsar a la concret.!. 

zoc16n de nuestro estudio. El tema versa sobre una de loa colegios cot6-

licae que hubo en le capital a pr1naipiaa de siglo. A este colegia le t,9_ 

c6 vivir la ineatabllldad palltlca, econ6m1ca, eacial y cultural qua au

rr16 M6xlco en eaoa añoa. 

(BB) Joaá Guti~rrez Casillas, Historia de le Igleeia en M6xico, M6xico, 
D.F., Ect. Porr6a, S.A., 1974¡ P• 373-374 

(89) Guillermo VillaoeRar, Qn.. cij¡_,_, p. 122-123 

(90) Ibidem., p. 125 
(91) Cfr, Jos~ Guti6rrez Caeillaa, Op. cit,, p. 388 

(92) Ibidem, 
(93) Cfr. Ibidem., p. 394-397 
(94) Cfr. Ibidem,, p. 410-14 
{95) Guillermo Villaaeílor, Op, cit,, p. 150 

(96) Cfr. John A. Brltton, Op. cit., p. 33 
(97) Testimonio de Catallne Godlne, 
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U. fil:. COLEGIO TERESIANO 2fil:. SAGRADO CORAZOf! QI .:19il!.§.• 

1.- UBICACION. 

El Tereaiuna del Sagrado Corcz6n, inat1tuc16n educetive que 

l'unc1on6 a prlncipiu0 d11l pl'et'lents r.1glo, oe ubicabs en la actual Aven!. 

da de Pino 5u6re~, n6mero 44, ~n pleno centre de lo ciudad de ~~xico. 

Doadc qu~ o~ fund6 nl CaJ"gln, ln Avenida ha reclbldo varios norn-

breei en 1909 ou le conoci1 con el do Pu~ntu du JoeÓLl v ol odlflclo de 

la escuelo lQ corraspandlB al nGmero 11; nn 1913 nparncla como Sa. Co-

lla de Flamancoa, no. 44; haato quu mn 1915 ea lo dl6 ml nombre da Se. 

CElla de Pino ~uar~z. 

El edlflclo er~ da treo ploou. En lo parte bajo na ~ncontrabe la -

puerta do entrado que duba a un zaguán amplio donde oe hollaba un cuar

tito qum hec!e de po~ter!e; un cancel oepnrebo nl zaguán ds un patio, -

en liled1c del cual eetllbll la 1.1ocQ1ErD tumbi¡;n tiuv amplio. La F!g .1preoe!!, 

te mu aepocto ~n le actualidgd. 

En un prilill!r momento e! Colegio BI:! llsmú "le1·<.rni11no u11l Sagrado C,E.. 

raz6n da JeoGo•, tambl~n ee le conocía a1mplemente por Colegio Tereaie

no. En 1926 tuvo que cambiar d nombre. Le SEP expidili lll Roglomento -

Provielonal ~aro Eacuelao Perticularca del D1atrlto y Terrltoriuu Fede

rales• cuyo ert. 5 decia: • ••• por lo que toca o le denominac16n, no po

dr6 tener la escuelo n1ng6n cel1ficativo que indique nnturnleza rel1g1.2, 

aa, ni un paaee1vo que exprese ~ep~ndencle de corporaciones u 6rdenee -

rsl1g1oeea•. (1) El Colegia qued6 aencillamente como Eocuela Porticu-

lar No. 245, clave de 1ncorporac16n oficial. En 1930 recibi6 el nombre 
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de "Hispano Mexicano• que llevarla hoste 1933, cuando so abandone el --

ediricio 44. 

Este· 1nBtltuci6n pertenecio o la Co~pel'lío de &anta Tereee de JeeGo: 

Congregación rcligioaa femenino que tuvo ou origen en Espafta, en le re

gión catalana. Fue fundado por el oacerdote Enriquo da Oao6 y Cervell6 

mn 1876, y desde 1888 cotaba preotando aua oerviciaa e le niftez remeni~ 

na ~QX!cona en Puebla, ciudad donde empez6 u actuar en Am6rico v desde 

donde, en a61u 20 131'\ao, 1rn habfo extonditlo por rH.e;r; ciudeduu do la RepQ. 

bl1co. Todos ellos, colegias daotinodon esencialmente a lo mujer; ein -

emb~rgo no dejnbon do admitir, entre loo p6rvuloo, o niMoo que se bene-

r!cioben con la lahor oducativa de los rollgioeao. 

-----------------------··-··~--
(1) Carlos Alveu1' Acevt!dO, g,~_ . .9..!.k.., p. 219-222 

2.- GENES!S Qf. .!:.Ll.. INSTITLICIDN. 

2.1. ~::J. ob leti11oe ..!:!!!. l'undect6n. 

Lee ceuooo que ae conjugaron en lo rundec16n del Cole-~ 

g1o fueron deo: por una parte loo rellgioeaa de le Compefiío de ~ante TJi 

rase de Jeo6o buar.eban uno enea en el centro de lo ciudad, que leo per

mitiera alojaros en ello cuando estuvieren de peeo en lo capital mex1c.!!, 

ne. Toníen un colegio en Mixcoac, paro ~ate lee quedaba lejoa da la el!!. 

dad y loo med1oa de transporte eran muy lentos, lo que lee ocee1onabe -

p6rd1daa de t1e~po y retraeos en loe 6auntoo que debíen arreglar. (2) -

Por otra parte unas pladoeao y ricas aenoritou: ona. Soledad y Dne. CoJl 
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cepci6n Polo y Munoz, dieponian de una casa en el centro de la ciudad; 

al morir, dejaron la caee para que en ella ee establecieoe un colegio -

cat611co. Lo voluntad de las dou aeíloritaa hobía eido "que el Colegio -

fueee dirigido por loo Rellgiooan de la Uioltac16n, y ya aataba a punto 

de arreglorne lo rundac16n, cuenda oo proaenteron grovco dificultades y 

no pudieron efectuarlu". Ante aoto, al Sr. Con6n1go Dn. Miguel MuRaz, -

primo da los oenoritco y confeaor du loe rallgloaoo de ls Co~poílio de -

Santo Torean de JcBGc an otro do auo caloglon, l~ ofr~ci6 la rundec16n 

o le auperlorn do cna colegio y lo pldl6 que lo ucoptnoe. Inmediatamen

te se oolicit6 la uutorlzaci6n a le Superiora Genarnl del Inat1tuto y -

6ato mand6 un coblo ocoptondo lo rundoc16n, el dla del Sagrado Cornl6n, 

junio do 1908. Por oso el Colegio rocib16 al nombro ya conocido, de Te

resiano del Sngrodo Coroz6n de Jcoüo. (3) 

Unu vez ocoptoda la Fundaci6n, ao hizo el convenio entro la Compa

n!o do Santa TureEtt de wuoúo V los opoderodoo tiu lau Srtas. Polo y Mu-~ 

íloz: Onu. Clotilde ~unoz de Buat~G y al Lic. Dn. Fernando DrvaManoo y -

Quintanllla. El 27 do noviembre de 1908 qued5 firmado ul convonlo "bojo 

lan eiguientea baaear 

8 10. El unao de la cooo no. 11 da lu Calle del Puente de JemGo qu!. 

dnris n favor de lo Co~peftio de Sentu 1oroen da JeoGe por tte~pu 111m1-

tedo, o seo, perpetuamente, con le proclao condialan de deutlnerl~ u le 

enaananze da n1noa. 2o. La propiedad quede siempre a favor de la Sra. 

Dna. Clotildo Munoz de Buctao o persone que olla d~olgnn. 3a. 51 por 

alguna circunetancia no qu1c1ara o no pudiere la Compaíl{a de Santa Ter!! 

un de Jeaúu oontinuar con lo caao, deberá entregarla e la Srn. Hunoz de 
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Bustos, a a quien sus d~rechos reprssonta. 4a. El Colegio concederé -

doce becaa, diez de las cuales podrán ser de pérvuloa y párvulas ':/ las 

dos restantes en favor de n1Mas mayarse. 5a. A astas becas tienen da-

racha la Sra, DMa. Clatllda H, do Bustaq¡ si olla faltara, los Sres. --

On. Fernando y Dn. Carloa Drvananos y ~ulntanilla, o en su defecto al -

Arzobispo do M6xico. 60. Las penslnnsa debar6n sor bajas, pua3to qua 

el dosoo v fin da loa fundadoras, era Favorecer a lau familias poco pu-

dientoB. 7a. [E~t,-, cláusula ea refiero u una enria de 1~iau9 qua laa 

religiosas, junto con les alumnE1s, debían of'rectir par los difunton do ~ 

l" familia da las eeíloritaa ya fallecidas-.~ Ba. Les reperacionaa que 

le cosa necoeitara, as! como las contribuciunna, eer&n poi cuenta .da la 

Compaíl!a de jant0 Tersas de Jesús•. (4) 

En 1911 ea modificaron aetas bacas. En la 4&. cláusula, el número 

da bocea aumentabn da 10 u 24. "El Colegio ctmcadcrá doce b'-'Cs!l de pÁr-

vuloa o p6rvulea, aein nlnas mayores y sola da eeml-lnternea ••• " (5) 

La caos no queda como propiedad de la Cangrogacián, pero ain emba!. 

go los donan tao ceden el uao del edificio por un t1Bmpo il1m1 tada con -

1~ condlci6n de qua so destine " la educación do nitíea. Además, la Coin

pan1a de ~anta Teresa,· tendrá e eu cargo todas las contribuclanse y ~

arreglas que a la casa hubiera qua hacer. Lee religioees no tienon que 

pegar renta¡ era la Única ventaja que obten1an en al convenio. ~ cambio 

ea 1ea exige une serie de becee, de las que padr1en disponer los donen-

tee¡ pera ear más exactos el n6mero llegO e 24, y todas ellae par cuan

ta del colegia. En 1913, el n6m~ro da emumnas en le primaria elemental 

ere s6la de &3, coma sa desprende del cuadra de cellficecionas del col~. 
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gio de dicha ofta; el n6mero de becas convenidas era de ctoce. Suponiendo 

que en la primaria 3uper1or hubieran olgunao olumnaa mds, du todao far-

~ao lo cirro da doce becas resulta aproximndomente lo cuarto parte del. 

alumnado exlatente. Ademóa, eotae bueno aolían oer m6o de los eatipula

daa, como veromoo m6o adelanta. 

Otro oopecto lntereoontc, an qu~ loa panalonee deber1~n oer bojee, 

para que oe pudiera rovarecer can 1~ enaenonzo al mayor nGrnarn poaible 

do niílao de loo clnaea poco pudluntc~. DeBde ouo lnlclnn el Colegio ti~ 

ne une perapecttvo oociol blcn d•llneodu: raclliter al acceno n lo mdu-

ceclón a una clane que. por lo g~narul, tlane pucu~ opcr~unldodoo do --

realizar aua eatudlaa on cocualec pcrticularaa. 

Partiendo da cotos dotom, podcmoo praoumlr qua lo CongrcgGa16n no 

ea enr1quac16 con el colegia¡ ul cantrorin, ea de oupaner que loo roli-

g1ooom viulan ouoteramenta con loo 1ngrcoon qua parclbíun de loa colo--

g1aturaa. 

(2) Cfr. Hintorie de lo Fundoción de loo Golegloe do Ja Provincia de -
San Francisco .de Salee. (1eslf '.1~ ,l:J.¡ p. 21, 

(3) Cfr. Ibidem. 
(I¡) Libro dll fundoci6n y Di.!!J'io el:? lo CnM de_.~J.no_ Sutírez 44 j re.brcro 8 

de 1909 a e nora 10 de ·1J11.l h. 1-2 
(5) Ibldemi, h. 4-5 

2.2. Ineuguroc16n JL econtecim1ontae lmportentea. 

En loa primeros d!oo de febrera de 1909 ae reunieron en 

le casa de Pino Su§rez, laa madree que se consideren fundadoree: Coral! 
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no Erostsrbe, Maria P~rez, Concepción Tormo, Tereoa Fuentes, Teresa Del 

gado y Manuela Gorc!a, cnviedaa por la Superiora General de ln Congreg.!l_ 

ción, Medro Saturnina Jeaaá. 

El e de febrero tenia lugar la inauguraci6n del colegio. A lea 

ocho de la rnaíluna fue la bendlcl6n, Apadrinaron el acto loa oeíloras Cl~ 

tilda M. de Buatoo, Dolorea Q. de Orvonanoa, Carmen A. de Drvanenoo, 

Agustina B. de Martel, y Concepcl6n M. de Borchet; laa Srtaa. Piedad 

Mertel, Juenn Ruiz, M~rf~ G,1ti~rrn:, !n~c R:y~c ~etano y lott Srs. Lica. 

Dn. Fernando OrvoAonou y Q., Curlan OrvBttanon y Q. y Vicente Buotoo, 

A contlnuac16n el Sr. Vicario Capitular Dn. Antonio Poredea cala-

br6 une rnlaa, oyudodo por sl Pbro. Lic. Dn. Pablo Venag~s. Deopuóo hubo 

un oencillo duaoyuno amenizado por oluunaa piezoa al pleno. (6) 

Toda eatuvo liato paro empezar al ~na eacol~r con la apertura do -

cleaeo el d[a 9 de febrero dol ralnmo anu, Sabemao exactamente cuál ruu 

el nGmero de ninao inac=itoc on la primaria elemental, pero dasconoce-

mou por complete cu6ntoo alumnoa empezaron en el jordln de nl~oo. S61o 

tenemoo noticio d~ doe párvulos, qu~ upurocan en al D1orio de la caoo -

como rundadorea, ye que ellos empezaron nl curoo: Corlea Aam{rez Escan

d6n y Mergorito Cordero¡ ignoramoa el ea m3ntuvo ente nGmero o oi ee -~ 

1nacr1b1eron m6e e lo la~go del ano. S6lc sabemos que terminaron el cul_ 

ea escolar, 90 elu~non en todo el calagio. (7) 

De le prl=arla elemental, eebamoe que fueron 26, graciao al cuedro 

eated{etico (Fig. 2) que pceeemoo precisamente de eae primer ano. Pare 

empezar, esteba muy bien. Conotderendo el manto de le poblec16n de lo -

RepGbl1ca Mexlcnne, particularmente de le ciudad de M~xico, el nOmero -

26 ere ye une cifra o1gn1f1cet1ve pare loa cuatro eHoe de una prtmerie 
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elemental que openea comenzaba. Analizando la estadística, una sola --

alumna ae di6 de baja al finalizar el ano, can un promedia de aoiaten-

c1a de 20. Ea extrano el hecho de que e6lo se hayan presentado 16 ninaa 

a examen, y si ninguna concluy6 su educaci6n primaria, podemos deducir 

que en el primer aMa al menae, no oe obri6 la clase de cuarto de la pr,!. 

maria elemental. 

De las oeis religiosos rundodoroo, cinco ernn profesoras: lee ma-

drea Carolino Erontorbe, dirctoro del Centro, Hor!n P~r2z, Cancepc16n -

Tormo, Marla Tereoa Delgado, Teresa Fuentes. La madre Hunuela Garcia, -

ae encargaba de lo intendencia. Aunque la Congregac16n era eapenola y -

en M~xico llevaba Únicamente 20 anos prestando au servicia a le eocie~ 

dad, cinca da lea aeia hermanea fundadoras, eran ya mexicanea, de loo -

eatadoe de Pu2blo, Michoec~n, Zacatecao y Vucotfin. 

Durante loa primeroa afloo le vida escolar ee desarrolló con toda -

normalidad, sin que loa crónicas de la caaa resaltaran algGn hecho im-

portante. Ea en 1913, cuando eate vida tranquila, que ae desenvuelve en 

medio de un trabaja serlo y conetante y de una convivencia estudiantil 

alegre y llena de compaReriamo, ea ve amenazada par un hecho violento: 

la Decena Tr~gica. Tuvo lugar en el centro de la ciudad de M~xico, loe 

d!ae 9 e 13 de febrero, ocasionada por un golpe de eotado pera derrocar 

el gobierno del P1•eeidente Madero. Como la guerra se deoencaden6 en pl!l_ 

no z6calo de la ciudad, y el colegio esteba oólo a cuatro callea del P!!. 

lacio Nacional, loa enfrentamientos les tocaron muy de carca a lae rel,!_ 

g1oeaa. Dice el Diario de la cnsa: "Mucho aufrieron lea religiosas de -

eete caae, pues estaban en la zona de ruego; ea! ea que dia y noche lea 

pesaban lae balas y lea granadnn por encima de la caos¡ dos granadas ee 
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incrustaron en la pared de uns clase. Caua6 tal estruendo que parec!a -

se hab{a destruido lo caaa; en cuatro noches no llegaron a ocoataree -

por el peligro. en que trntaben.si salían ctel s6.tanD- ctonde- sa refugiaban· 

en lo m~e fuerte del tiroteo•. (6) 

Cuando aucedi6 esto el colegio estaba en pleno actividad escolar, 

puea este ano habían empezado loa clases el 7 de enero. Eo de euponer -

que esca días de la Decana Trágica se suepender!an las claeco debido a 

la impooibilidod de transitar con seguridad por la calle, sobre todo 

por estas sitias tan céntricos. 

En 1914 los carranciataa entran a lo ciudad trae lo derroto de Vl.!a, 

toriono Huerta. Algunas casos de la capital fueran aoqueadaa: entraron 

en la reaidon.::10 de la sef1ora María Escand6n de Kamirez, que eatabe CO,!l 

tigua el colegio. La familia oc habín ido a Eotadoa Unidoo y la caaa h)l 

bia quedado en manos de gente de confianza. Loa carranoistaa ee apocter.!!., 

ron de loe objetas que habla en ella, y buscando, encontraron el dinero 

que loa oeMores de la ceso hablen escondido entes de irse. Entuaieema-

doa par el hallazgo niguieron cavando, haota hacer un boquete que pao6 

el otro lado, saliendo a la portcrla del colegio. Enfurecidos por no en. 

centrar el dinero y por verse en el colegio, empezaron e dar gritos 11.!!, 

manda a la directora. Aparecieron el capell6n de loa religiooae, P. Be

nigno Eequivel, que ere Rector del Seminario, y la directorD que en ee

tee fechan era la M. María P~rez. Loa carrancietae leo exigían un dine

ro que no tenían, por lo que ee llevaron al padre o la c~rcel y lee re• 

ligloeaa quedaron en calidad de prialanerea, teniendo que entregar lee 

llavee a un soldado, que se qued6 ah! de dia y de noche, durante treo -
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d!aa. Eata aucedia el 2 de noviembre y hasta el 6 terminó la pesadilla, 

die en que los revolucionarios ae retiraron y el P. Esquivel fue puesto 

en~ibertad, gracias a las gestiones que hicieron loa padres de fsm1--

lis. (9) 

Despu6s de este tremendo suata, la vids del colegia siguió en una 

normalidad caai completa, eun cuando eeguia la tempestad, que a veces -

arreciaba. 

En octubre de 1924 1 el M~xlco ~uLóllco cutoba de fieota, puea le -

tocó en suerte lo celebraci6n del Congreso Eucarietica mundial en el 

que participaron leo religiosos y alumnan de lo escuela, contando en aJ:. 

gunas Misas del Congreso. (10) 

Cuando en febrero de 1926 el llrol. Callee dennta la persecución r~ 

ligloan parn "hacer cumplir lo lay", los religioaas yo no podÍcn vivir 

en el colegio y tuvieron que repartirse por loa casas de fomll1ss ami-

gas que lea brindaron su protecc16n v oyuuo en todo momento. Dignns de 

mencl6n, entra otroo; el Dr. Luis Vézquez, loo famil1ao Eocandán Rubio, 

W1schere Escand6n, Alvarez lcazo Loso, Portilla Pliego, Lechuga, Barro

so, Arellano, Legarreta; Dn. Ignacio Dur6n, Dn. Eduardo Llm6n y laa se

nor1tas Pur6n, qua hicieron todo lo que estaba en ous manos por soco--

rrer a leo madrea en eston duroa días de la persecución. 

A finales del sílo 1926, cuando parecía que lea cosos ea habían ca.!, 

medo, las rel1g1oaaa regresaron e dormir e su casa, que estaba en la -

parte alta del edificio escolar. 

Así eatuvleron lea coeee, hasta que ol 17 de enero de 1928 llega-

ron verloe ogentee da gobernec16n; entre ellos, eobreael{a un hombre -

epellldedo Navarrete quien ere el Gnica que hablaba, revisaba y ever1--
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guaba can eapeciol inquina, buscando algo que delatara a loa religioaee; 

deepuéa de inapeccionar todo, redact6 au informe y se fueron. A las --" 

echo d{se regreoaron para llevsrlap a la Secretarlo.de Gobernec16n¡ -en 

una de aus oficinas laa esperaba el Coronel Delgado, jefe del departo-

mento, quien loo interrogó trot6ndolna muy cort~omente. Al no sacar na

do en clero, lee dejaron regreanr al colegia. (11) 

Las investignclanea duraron todavía ocho mcoeu mGa, hnata octubre 

de 1928. Lo directora del Centro, Eother Gullndo, y l~n seftaraa que fo~ 

moban ul Camlt~ de Madreo de Fomlllu: Srua. María Laso de Alvarez, Ana 

Medal de Vega y Luz P. de Rivadenelro, eran conatontemEnte llamadas a -

declarar aobr~ la propiedad de la caoa, oootenlmlento del colegio, per

aonal, pragromoo educ~tivau, ~te. 

Como no pudieran comprobar nada, doapu6s de eatao csteao e interrf!. 

gatorioo, el colegia aigu16 funclan8ndo todavía por un tiempo más; los 

vieltee de inspectores de la SEP, oln embargo, aiguleron con mucha rre

cuencia y, muy especialmente loo inapoctores de lo Secretaría de Gober

necl6n. 

Lea raligioeae dejaron de vivir definitivamente en el colegio y oe 

instalaron con le fam111e Oarroeo que generosamente lea ced16 una parte 

de eu cese. (12) 

Esto duró ton s6lo cinco anoa m~a, pues el presidente Abelardo Ro

dr{guaz, junto con el Secretorio ne Educación PGblica, Narcieo Baaeola, 

neceaiteban edificios pare eocuelea oficialea, y el local de le escuela 

estebe fichado por el lugar en que se encontraba y lea condicionas inm.!!, 

Jorablee que tenía para ser un centro encolar. (13) As{, en 1933, in-

ceuteron el ediricio y las religiosas tuvieron que obondonsrlo pare ---
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(6) Cfr. Diario de la casa, h. 3 

(?) Cfr • .!!?.1..!l.fil!!.:. 
(8) Ibidem., h. 13 
(9) Cfr. Ibidem. 1 h. 15-15 
(10) Cfr. Ibidem,, h. 76 

(11) Cfr. Loreto Hernández, et al., Apuntes pera la historie de le Com
pafi!a de Santa Teresa de Jesús: Provincias de Sn. Francisco de Sa
les v del P. Enrique 9e Dss6; Puebla, Pue., 1968; p. 55-62 

{12) Cfr. Historia de le Fundaci6n de los colegios •• ,, Dp. cit., p. 97-
98 

(13) Cfro Lorcto Harn6ndaz, et al., Op. cit., p. 62 

3.- ESTRUCTURA Qfh. ~· 

3.1. Secciones ~Colegio. 

La escuela contaba con dos grupos de p&rvuloa, uno de -

niftoa y otro de nifiaa; la primaria elemental que estebo incorporada a -

la SEP v la primaria ouperior. Eot~ dltims, no se incorporó al princi-

pio, sino unos diez afias deepu6a de la fundación del plantel, hacia ---

1919 6 20, cuando los padr1rn de familia empezaron a pedir loa certiric!!_ 

dos de sexto. Nos dico una antigua alumna qua en 1917 1 cuando ella ter

minó el sexto de primaria, no le dieron certificado, oino qua e elle y 

e mucheo oxalumnaa m6o oc loa cntrogarun cuando ya eatuvo incorporede. 

(14) 

Fuera de 1ncorporoc16n, de acuerde ol modelo de le educaci6n eepa

nola, exiet!an loa gradoe de o~ptimo y octavo paro lau elumnae que qua

r!an superarse m6e; al final de estos dos anos recib1en un diploma eeP!, 
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cial y una corona de laurel, en una ceremonin pública. Aunque loe eetu

dioa no eran válidos ante la 5EP, las alumnas preferían continuar en el 

colegio deapuéa de sexto de primaria. Tal vez por el atrnctivo que eupg_ 

n{a para ellaa la ceremonia de graduac16n, el amor que sentían por el -

colegie, y quiz6a tambiln, porque al na sentir la necesidad da estudiar 

alguna profesi6n, en vez dH quedorse ~n caoo preferlan ocupar ou tiempo 

ampliando sus conoclmientoa. 

En 1930, cuondo se obre ln cnrrera de Comercio, ce suprimen el 7a 

y 8Q. El Co~e~cio no ce inc~rpnrA a la bEP; se imparten lao matcriao -

que el programa de dicha Secretaría marcab~ pnra l~ Carrera e iban maea 

tros que nn nombre de lu "Cecuele Lerdo de Tejado", exornlnabon a título 

de suficiencia a las alumnas. Ln citado ocodemiu expedía una boleto y -

al Final au certificado u loa oeMorltcn que oprob8ban loa oxGmcneo. Pa

ra instalar lo cerrera hubo ncccsldud de alquilar el edificio de al la

do, nGmero 46 (Flg. 3) puea erer1 inuufinientno lou oslanua. Ya antes, -

en 1925, los pGrvulos o~ habian panado u un ediricio alquilada en el n.Q. 

mero 54 de la misma calle (Fig. 4). 

El Colegio contaba ademGo con un eervlclo de medio pena1cnado para 

lae alumnas que por dlvereoa circunatancla~, na podfnn !r e comer a aue 

caeaa y ragreeer en la tarde a cleaen. 

(14) Teat1mon1o de Carmen de la Fuente. 

3.2. !:!!.. Comunidad Educativn. 

En le actualidad eate t~rmina se emplea pera designar e 
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todas lae personas que relacionadas entre e1, se conjugan y apoyan mu-

tuamente en la labor educativa del colegio. Aunque este concepto ~o re

ctihte, no encuentro otro m~a apropiado para unir a todo el persohal -

que trabajaba en la escuela y al que recibra los frutos de la educaci6n. 

3.2.1. Peroonal directivo. 

La pTimcra directora (1909) fue le Madre Carolina -

Erootarbe, natural de Puebla. Su car~cter en~rglco y resuelto, ee conjg 

gaba can un semblante amable v acog~dor. Su dirección tuvo un carácter 

de suplencia; estuvo por unn o~o, mientras ae nombraba la Directora. 

En febrero de 1910 ero nombrada para dirigir al Colegio la Madre -

Mario Plrez, originaria de Santa Clara, Mich., que fungi6 como directo

ra durante cinco anoa. Sabemos que en 1915, ademáa de ser directora, ae 

encarg6, como maestra, de loa grupoo de 60, 70 u ao. (15) 

En octubre de eate ano, lo Madre Mar!o Pfirez aala para La Habana y 

le reemplaza la Madre Guadalupe Mac!aa, de Penjamillo, Mich. Dur6 cua-

tro aíloa eocuaaa en el CBrgo. V en ugostü de 1919 sale destinada para -

Marella; en au lugar llaga le H. Ignacia Hora, hnb!e nacido en Zamare,

Mlch. y era acbrina del entoncea arzobispo de M~xlca Dn. Joaé Mora y -

del R!o. 

Deopufe de la M, lgnecla More que en eaptiembre de 1925 eale pera 

Morelie, llega al Colegio coma directora le M. Angele Guid!. Ea "pied -

nolrª (franceaa de Argelia) y dirige el Colegio a6lo par un ano, ya que 

e mediedoe de 1926 le pereecuci6n religloae ee hace oantlr con todaa --
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aue fuerzea y elle, por ser extranjera, tiene que eulir del pais. 

Loe reegos eaencielee de la personalidad de cada une de ellas ae -

pueden unificar dic1endo que .eran inteligonteo, con unu amplia cultura¡ 

exigenteo, pero a la vez cornprenaivae y humanas; bondadoaae y acagedo-

ras¡ alegres y antuaisetao; todoo elloo poseion doteo de mando unidas e 

una gran personalidad. 

Termino el curoo del nna 1926 v firme como dlrecotre la 5re. Ma. -

del Pilar R. Vda. de Cueva~. Al ano siguiente, como ninguna rel1gioaa -

podía aparecer como direcotra de prirnario se quedó como tal nl Srta. E!!. 

ther Galindo haata 1929. 

A partir de este o~o una persona ea hece CRrgo d~ lo dirección de 

la primaria, y otra dirige el colegio on oua dlat1ntao aecclones. 

En 1930 llego al colegio como directora ganerol, la M. V1centa La

calle, eepanola, de Aborin rle Solana, un pueblo de la p~ovlncla de Nav!!_ 

rra. Ere alta, bien plantada y llana de actividad. Tenla un car6cter e~ 

prendedor y decidido, se enfrentaba con valentía a cualquier oitusc16n 

d1f!fil que ee le pusiese delante; ostabo en todoa loa sountoe del col~ 

gio. A elll1 l,e deben la11 nlumnaa y loo PDdrmi dr! fnmilio ul lrnher luch!!_ 

do haata el fin por defender el colegia y evitar. que 6ate se cerrara. -

(16) 

Coma d1rectara de prlmarla oparece, en eete mlemo nMo, la M. Tere

sa Fuenteo, uno de loa fundadoras, que regxeaa el colegio; 0610 está un 

ano, y en 1931, la M. Guadalupe Tirado la reemplaza en el cargo. Para -

ello, ser mnestra fue una verdadera vocecl6n, pon!e en au trabajo un -

gran eamera, miranda a1empre al aprovechamiento espiritual e intelec--

tual da aue elumnaa. (1?) Adem6a de llevar la direcci6n de primaria, -
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etendía el Comercio. 

Resumiendo: Por lo regular eran exigentee en el cumplimiento del -

deber y en la dlaclpllns¡ pero no era una diaciplino rígida, dure e in-

flaxible, uino comprenoivo y que epelabo a le voluntad y al trabajo 

fructuoao. El Colegio, por lo tonto, runcionobn con regularidad y bian; 

gl estudia ora lu primero y les nlumnog ~~ uncontrnban n guoto. 

Le ruoponasbilidod y perr11 da ln directora, cot6 plasmado en el• 

Plen do Eatudioo de lo Cm1gr11g;icHin como oig1m: "Ha de aer el ltllnH'! dn -

res, olno en la doctrino crlati~ne v lu piPdod•, (18) 

Del texto antuo citado doducluoo lu Importancia y trHocendenci0 --

que eupon!a el corqu de d\rnctnr~ nn ~! runclonnci~nto del Calcgio. Luu 

Madreo que tuvlero11 tlichtl ret1ponosbi U.dad odaptn•'on J.s letra del Plan -

de Eatudloa a loo dlrlcileo circunnteneiou de la ~poco. 

(15) Testimonio de Carmen de lo Fuentu 

(16) Teatilllonioo de Ana !lo, Vngu rl11 do la Veoo, GuUlcrmlna Ponce v C11-
tal111a Godimi. 

(17) Testimonio de Gatslina God!na 

(18) J:lan de Eetudionf;:.r!!sl!!mcntnci6n n~~ormao para nueatrae -
pducadnroo, p. 2 -29. 

3.2.2. Perponal docente. 

Con pocas excepciuneo, el peroonel docente de le e~ 

cuele estuvo integrado por rel1g1ooao que oe reoponaobil1zeban de loe -

grupoe de párvuloa v de ls primaria elemental y superior. Se encorgnben 
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tambi~n de las clseen de múeica, laborea, pintura, etc. Sobre todo a 

loa principioa de la Fundac16n, lee rel!gioaaa eran aufici~ntee para C.IJ. 

brir todea len claaeo. Adem6a lea genanciaa que entraban eran inaufi--· 

cienteo pare poder pagar maeatroe cegloree. 

En loe 24 anos de exiatencia del Colegio, de laa 59 religioeas que 

trabajaron on 61, 35 permanecieron entre 1 y 2 aíloa, 21 ~otuv1aron en-

tre 4 y e aftas, y o6lo treo religioaau oe quedaron m§a de 10 oMoo en la 

escuela. Eataa treo Gltimoa ruaron: Concepci6n Vózquez, Refugio Gordoe 

y Felina Arroyo. 

Los cambioa de leo rel1g1nann ec dab!sn a dlverono motivoa: eran -

destinadas 0 otrou colegioo por el miamo Instituto; o bien durante la -

peraecuc16n, vurino ac vieron obligadas o aolir dul país, COMO ~o el C,!!. 

ao de lon madreo: Canccpclftn Villag6moz, Maria de Joaaa v Morfo F. Ca·

rrlllc, Froncioca Regalado, Margarita Ruiz y Saludad Ruloecc. (19) Voy 

o detener la etenci6n, eopeclelmente en leo que menclonl antea y que -

m6e permonecl~ron en ~l Cologlo. 

Concapci6n V~zquez, nntual de Tulencingo, Hgo,, que lleg6 o le ea

cuclc cuando ~etA t~n{0 un ano de fundada y permanec16 en alle hoatu --

1930. Por lo tonto eotuuc trabajando en el colegio durante 20 anou. Al 

llegar contaba can treinta eftoe de edad y era una mujer de mucho tem--

ple, exigente y en~rg1co, enc1clop~d1co. Buscaba siempre acrecentar por 

todoe loa med!os la culture de eua bermenoa religiosas y de aua alumnee 

a lee que tembi~n tranom1ti6 una honda devoc16n a la Virgen Maria y e -

Santa Tereae de ~eeae. Estuvo encergede generalmente de mayoreo -7D y -

aa- por lo que tenia oces16n de eeguir le relec16n con eue antlguea 
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alumnas cuando ~atao sal1an del colegia. Se preocupaba por elles; le3 -

conseguía trabajo y lee seguía con su orientec16n y conaejas. En fin, -

loa taatimaniaa concuerdan con que fue.una excelente profesora. (20) 

Refugio Gordoo, noci6 en Le6n, Gto. v tenía 32 aíloe cuando fue deL 

tinada a este colegio; eotuvo en lo escuela rte 1915 o 1932, es decir, -

17 anos. Ere muy sctive, dinámica n inteligente, lo mioma valía paro -

loe trebajoe manuales, como para impartir conocimlPntoa. Exigente, pero 

una persone muy rinB y carlftusa. Trsbaj6 m&a bien can lBu pequenaa; es

tuvo encargad" lo mayor perte dDl tiempo do 30 de primaria. (21) 

La M. rel1oe Arroyo, ariginerie de El Jaral, Gto., de 39 aRoo cun.!l, 

da lleg6 a trabajar un le escuela. Eatuvo catorce e~oa ~n ella y fue -

siempre uncarguda de ln clnce de costura. Cunntoa le conocieron colncl

dcn en decir que "bordaba precioso•. Este don ee lo trcnsmit!a tsmbl§n 

a aue alumnaa que llegaron, algunas de elles, a hacer verdaderas obres 

de arte con auo monea. La pintura aro tombi~n au eapccialided y dnbn la 

clnao de dibujo fi loo nlHaa del col2glo. Ero todo calma y bondad, y ha

c!o lso cosao con ~ucha p,rrecc16ne (22) 

Da loa 59 hermanea qua poaaron par el colegio en cateo anos, 39 -

fueron aoxlcnnao. Aunque la Congrognc16n ere oxtrenjere, an pocos enaa 

se hable erreigado en el peía. 

Le primera negler de le que tenemoa noticie que trabej6 en el colg, 

g1o, ea le Srta. Ignac1e Reinoeo, que en 1920 ee ocupa de la cleae de ~ 

m6e1ce. Permaneció trae eMos; 1e aupli6 lu~ga otre eegler, le Srta. Ce.t, 

nen Lechuga, antiguo alumna y que, eeg6n dlcon loa testimonios, fue co

nocida en el ambiente muaicel. (23) Tembi~n oe dedicaba e dar clseee -

perticuleree de plano a lee elumnea que eai lo ped!an. 
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En 1926, ano en el que les religioeee tuvieran que abandonar por -

un tiempo el edificio, como ye dijimos, ae quedan exalumnas al frente -

de loa grupos debidamente aeeearadao por alguneo religiosas- Naturalmen 

te, les alumnas notan le diferencia de prcparac16n que ten[an 6etao en 

comparación con lae madrea qui:! hablan aido ouo maeotraa anteriormente. 

Le H. Concepción Vázquez fue la que primeramente oe encargó de orienta~ 

lea¡ deapuls, la H. Guedíllupe Tiredo, direcotra de la primaria e partir 
I 

de 1931 1 como ye qued6 dicha. 

Vale le pena mencionar oqu[ o todas laa exalumnno que impartieron 

clnsoa en eotoa tiempos dir!clleo: Mar!u Buerve en 1íl; Gundulupe Suúrez 

on 20¡ Heria Eacalante en 30¡ Loreto Tirado en 40¡ Esther Gelindo en 5D 

y 60; y Asunci6n Ram1rez en plrvuloa. En la fata de la Flg, 5 podemoa -

ver D cuatro de l'!Otao t!>:olummrn. Lt1 f-l. Conoapr.Hín Vúzquaz ae quedó con 

el 70 y ac que probablemente no oerlon inepecclonadoa por la SEP. 

La dillciplinn y culidad de los eaturJioo bajarrin mucho en !:!ate tie!!!, 

po, como consecuencia de lo improvisaci6n debida a la precip1tac16n de 

los sconteci~ientoo. Lea madreo oe propunleron conoervor el Colegio y -

defenderlo haata el final; pensaban, entre otrao cosas, ~n lee alumnas 

que ea iban o quedar oin escuela; buscaban tambl~n, luchar paro aoete-

ner le educec16n cat6licn en M~xico, o peear de todas lea dificultades. 

En eetoe aílao de lo pernacuci6n, lo que menos le importaba ol gobierno 

ere velar por le calidad de le educación, la que pretendie ere que no -

se diera religión en lee clases, como lo veremos más adelante. 

A partir de le Revoluc16n Mexicana, ce va reduciendo el nGmero de 

religtoeao extranjeras en el colegio; entre 1920 y 1930, de 29 hermanee 
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que trabajaron en ~l, a6lo 6 eran extranjeras y las 23 restantes eran -

mexicanas. 

Loa maeetroa de Comercie eran oeglurea; le M. Guadalupe Tirado loa 

coordinaba. Entre loa m6a allegedoo el Colegio, podemos nombrar a le -

Prora. Mo. del Refugio Zubleta que daba luo clases de taqulgrafla; lm-

partía tambl~n claíleB en lo Escuela Ccmurclol Lardo de Tajada. (24) 

Otro de loe ffieaetroe, el Prof, Avlla, "d16 clone~ de contebillded 

'/ ~'.l'a admirable, muv reopetuuso, competente '/ unido nl Colegio; au fnm.1 

lle eru pobre y ll hob!n tnnido que luchar paro auperorso•. (25) 

El Plan de Eetudios de lo Congregac16n, en los conoejoo que da o -

les maestres, refleja lo reaponaubilldod v rectltud con que debían ac-

tuer pare oer juotao con aun alumnas, hacerlea aprovechar al m~xl~o el 

tiempo y retribuirlao oegón au aafuerzo y trabajo. Lea racuarda que de

ben aer conatanteo en paaar liota de oa1otenc1n, entregar puntea, corrE,. 

gir trabajos, tener al d!a loo regiotroa aecolarea, seguir exactamente 

ul horario v al reglamento, y atender cobre todo a la formac16n moral y 

rel1g1ooe de los nlíloa. (26) 

LD6nde reullzaron auo e~tudiou lan rel1g1aaoa que eotabsn a cargo 

de loe grupos? Lo mayoría estudiaron en lee eacuelaa porroquielea de -

loa eetedoe. Poaterlormente, como eotaa eacueloa por lo general, no ea

tobon incorporodeo el gobierno, tuvieran que revelida~ sus estudios en 

H6xico, como ea el caoo de lo M. Magdalena P~rez, originarle del Edo. -

de H1choacdn, que lleg6 al Colegio en 1932. Estud16 el mag1oter1o en M.2, 

relie, en la Escuela Parroquial del Obiopada, v tuvo que legalizar. au -

t{tulo en la ciudad de M~xico. (27) 
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Algunee atrae hicieran eue estudian en Normales perticuleree como 

lo mueetra el título de le que rue directora de le primaria n pnrt1r de 

1931: le M. Guadalupe Tirado (Ftg. 6); que cura6 la Normal en el Cole--

gio Italiano de Morelis y praGent6 ou examen profeoionol en la Escuele 

Normal pera Profeooroa de lo mencionado capital de Michoac6n. El certl-

ficedo data de 1917 y eot6 firmado por Dn. Poacunl ürtlz Rublo, enton--

cea gobernador del 
... 

ate do. 
I 

---"------------------------~~---------
(19) Cfr. HiatrJrl.B _,51E_J._~ . ..Ll!I1~D-cJéí.i:i .•. fl.§... loo Coleqios ••• , Dp. cit: 1 p. 88 

(20) Teetlmonloa de Catalinn Godino y Carmen de la Fuente. t::rr. Loreto 
Hernández, et el., .QE_.,__g_U;_._, p. ·i45-'146 

(21) Testimonio de Cutalino Godino 
(22) Ibidem. 

(23) Teetimonio de Luz V~zquez Vda. de Pefto 
(24) Testimonio de Catalina Godln~ 
(25) Teotimonio de Rosario Paullodo 

(26) Cfr. ~de Eotud~, ~u.,,_, p. 31, 
(2?) Teetimanio do Magdalena Pérez 

La eocuele, en ou secc16n de primaria, era excluoi-

vemente femenina; en el nivnl de p6rvuloo oe admitían tamb1§n ninoo. 

Ya haooa dichu antoo, que número de alumnas en 1909 fue de 26, nn 

le primario elemvntel. En 1913 ys había oubido e 43. En 1915, fue de 34 

s1umnaa en dicha oecci6n. Racordemoe que en 1915, e la calda del gobie,t. 

no del Grelo Huerto, leo fuerzas conetitucionelisteo y loa convoncioni~ 

toe se disputaban el poder en M~xico. Eote hecho, y en general todo lo 

Revoluci6n Mexicana, tuvo que influir en lu asistencia de loe niftee e -



70. 

la escuela. 

Desde luego hemos de suponer que el número de alumnas era un poco 

superior al.que hemos expuesto aquí. No ctebemoa olvidar que desde el 

principio existía el nivel de pArvulos y quiz~ paro 1915, tambi6n la 

primaria superior y el ?C por la monos¡ la primera generación de alum-

naa que se gradu6 de 80, aegún aabemos,data de 1916. 

Muy pocaa alumnos pasaban e eatoo dos ~ltlmoo grupoo, par na estar 

incorporodoa a la SEP. Tanto en la gon2ract6n de 1916, como en lo de --

1920, e6lo terminaron tras alumnoB cuyos nombres uon: F1dela Verdeja, -

Uictorlo Arroyo v Hercedeo Fernóndez Somellera en 1916¡ y Morgurlto Fe

rrlz, Carmen Lechuga y Lu~ Quintana ~n 1920. (28) 

Una exolu~no que Qatuvo en el Colegio entre 1922 y 1930 nos dice: 

~ol nGmoro de niftao entre 1c, 20 y 3D era de 40 o 45, iba diaminuyendo 

e partir de 4D, a medida Que poaeban de ano•. (29) Por ln que podemos 

suponer, en todo el Colegio habría unao 250 alumnos. (Ftg. ?) Esta foto 

mueetrs un grupo da elumnso de la ~poco o lo que noa eotomoa refirien-

do. 

Otro exalumno d~ la primera generac16n de la correru de Comercio, 

1930-1932, dice: "En Comercio, en lo primero prornoc16n, comenzamoa 42 v 

terminamoe s•; (JO) lo que noe muestra la deaerci6n que hubo en la ca

rrera, por lo menos en loe principioa. En e~pllcabls porque generalmen

te lee j6venee no buscaban obtener un titulo, sino tener solamente un -

poco de cultura. 

Une de lee maestree que estuvo en el Colegio trebejando de 1931 e 

1933 naa 1nform6 que el total de lee alumnee aer!a alrededor de laa 300 

v ~00 en ese tiempo. (31) 
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La poblaci6n estudiantil procedía, en su mayoría, de la zona del -

centro, donde estaba enclavado el Colegio. Como muchos eopañolee habían 

establecido eus negocios y vivían en esta parte de la ciudad, había he~ 

tantee niñee y j6venea de la colonia española. Hacia loa Últimos aRos -

de la escuela, loa españolea emigraron hacia leo coloniao nuevas y se -

llevaron a aua hijas, quedando la colonia libanesa en el centro. En ad,!!. 

lente, gran parte de las alumnas serian libaneass. (32) 

(28) Cfr. Diario de lo caes, h. 21 y 49 

(29) Teetimonic de Luz Vázquez Vda. de Pena 
(30) Testimonio de Guadalupe Aluorcz 

(31) Testimonio de Magdalena P~rez 

(32) Teot1monia de Cntolins Godino 

3.Z.4. ~ Qg_ familia. 

En la época en que el Colegio estaba funcionando, -

el concepto de eacuela, y de quienee formsben parte de ello, era muy d.!. 

ferente del actual. Loa que participaban en la labor educativa, eran e~ 

clusivamente el maestro y loe alumnos, y éatoe, en forma poaive. Los P!!. 

dree de familia tenían muy poco que ver can las actividades eecalaree. 

En el Teresiano del Sagrado Coraz6n, como en todos los tcreaienoo, 

el reaultuda de lea eveluacionea trimeetrolee oe enviaba a los padree -

y la meeetra ee quedaba con una copia de lea mismas. (33) Loe pep~a --

lee regresaban firmadas y de este manero se lea informaba sobre el ade-

lento de eua hijaa. 

Los padres de familia iban el colegio durante el año en forma eepJ!. 
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rádica. Al finalizar el curao, aeiet!an a preaenciar les exámenes y la 

entrega de premios eran que eren p6blicoa. 

A r1naleo de 1932 la a1tuaci6n del pa!a ae hoce cada vez máa difí-

cil porque el gobierno eigue acoaando y cerrando eacuelaa cat61icaa. A 

inatancies del Sr. Wiechers ae establece una Meae Directiva de Padrea -

de Familia con el prop6a1to de proteger al Colegio y su peraonal. Son -

elegidoo Dn. Adolfo Wiechera y Dn. Francisco Port111~, como presidente 

y Oicepreoldente respectivamente. (34) Poco pudieron hacer, pues como 

veremos máe adelante, el Colegio tieaapBrecl6 en 1933. 

Esto noa do una pBUtll rlP la eacn1rn pBrtir.:1pec16n que tenían los PE. 

dres de familia en la labor educativa, fruta de la ApacB en que se con-

fiaba plenamente en lo eecuelo, y los padres, oin nacesidad de acudir -

tanto o ella, uiv!en de ncuerdo con lo que a sus hijoa ne leo enaeMaba 

en el colegio y confiaban plenamente en lo cducac16n relig!oea como CD.!!!. 

plemento de le que rec1bien en caau. 

Ha~ en día, en cambia, los padree eon conslderadoe como loe prime-

roa y principaleo educadores de aus hijos y d~oampefian un papel impar-

tanta dentro de la Comunidad Educativa. 

(33) Cfr. Diapoaicionea que por orden de Nuestra Ruda. H. Gral. ha aido 
dado por le Prefectura General de Eatudios a todas lae caaaa del -
Instituto. 

(34) Teet1mon1oa da Magdalena Pérez y Catalina Godina 

4.- ASPECTO EDUCATIVO. 

4.1. Caracter!sticaa .[!l..!.!!. educac16n teresiana. 

Las profeaoraa debían poner todo el empeno en le Forme-



73. 

ci6n moral, religiosa e intelectual de lea alumnas. "Vuestra mioi6n as 

sumamente noble por su fin: formar buenas hi.ia·i, buenos ciududm.03 de 

la tierra y del cielo. En vuestras manas están los máa caros intsresea, 

el porvenir de lee familias, de lo Petrin, da la aociedod, do la reli-

gi6n; porque el porvenir de de antas ninos o quienes oducáis. Ellos son 

los representantes l'inicoa da las gane racione" venideros." ( 39) Leo olu!!l 

nas percibían la oeriedad con que ª" tomaban loa estudios, y c:6mo en el 

Colegio no ea permitía nado que las distrajera do un trabajo serio y 

responsable. (40) Para lograr anta amoionta du estudio BH exigía mucha 

discipline: todaa 100 axalumnas entreui9tades rocanocen que eota forma 

de exigencia les ayudó mucho en su formuci6n yo ~ue do uoto manara lo-

greron sor m&s reHponsables v m§o organizadae, punsto que aprovechaban 

el tiempo a cancienc:lo. (41) "El nir\o debe ¡rnrsuadirsa de que os muy i~ 

portante el estudio como tumbifn lo se lo cioncla un jovan ignoronto oo 

como un diamante en bruto. El estudio hay qua conoiCRrerla como uno da 

loe medias más impartentae poro sabor. Na se lia de descuidar, oin apli .. 

caree e 61 con aerledod y constancia.• (42) La disciplino ensena e las 

personas a controlarse: contralor sus emociones, gustos, nervios, etc. 

para poder vivir en relaci6n con otras personas dantro de la sociedad. 

Estas tienen el derecha de ser trotadaa emeblementa v con considersci6n; 

cuántas asperezao q13 liman dando oxlnta la que se entiende par une "bu.!!. 

no oducaci6n•: amabilidad, carteeia, re e pata, ate. Las normas da educe

c16n que iban modelando el car6ctsr de lee alu1r.1:1aa, hacia m5e agradable 

le canvlvencla, lea ayudaba a ser más organizados al mantener todaa sus 

cosas en orden y aseadas, v lea proporcionaba el dominio da e! mismos -

necesario para estudiar y ser responsables. La naturaleza del -----
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hombre es incapaz de hacer el bien, ain un mínimo de exigencia y con--

trol peraonal. 

En el Plan de Eatudioe ee inalet!a en eate nspecto: "Den toda la -

importnncia poaible o la rormaci6n da laa nlílaa en corteoío y f inoo mo

delen. Eno~nenleo te6rico y pr6ct1comento los reglaa de urbanidad y, CJ!. 

do una, olempre qua hoyo ocao16n, ovioe, corrijo y enseno todo lo que o 

eee punta oa refiera ••• No dejen tia lnoiotir an cata punto haota impri

mir en lao nlnoa el oallo de d1at1nci6n y de buen porte que debe cerac

tar1zorlao •. (39) 

86eicamente, todo la formación Iba nncomlnoda ~ preparar a loa cu

jarea del manana: •La enoananzm ~ru do tipo femenino, lb que loo muje-~ 

reo neceeltaban aober on aquel tiempo, prepororae para loe tareea del -

hogar•. (40) El modelo de mujer que oc pretendía educar quoda axpueeto 

an lee aiguientco llneoo: "••• que nuo alumnoo oeon produccionee flclno 

de equelleo adrnlrablea mujeres que formaron lo glorio de loa siglas, en 

que la grandeza llagó a eu colmo¡ mujeres que, e1 en diatlnguian por la 

aplicae16n y al progroao en el eetudia de loo librea, no por esto se 

desdeílaban de tomar la rueda y el huao, ded1c6ndase a caaer y reparar -

la ropa de eua dom~oticoo¡ entender en el cuidado y buena adminietrs--

ci6n de la caaa, y ejercer la caridad en toda9 ous admirables manifeBtJ!. 

c1oneo; mujeres, en rin, acebadas, modelas de modestia y sencillez cri.!!. 

t1anao¡ mujerea, en uno palabra, que por ou dignidad y elevadas miras, 

lograron ser la admiraci6n de todao los tiempoa•. (41) El ideal dec1m,!!. 

n6n1co de la mujer 

Par tanto, ¿cu~l ere la m1ei6n de la mujer pera el fundador de ln 

CompaM!e de S"nte Teresa de Jea~a y pare la misma Congregaci6n? Pare E.o. 
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r1que de Oea6 la mujer estaba llamada e coneervsr y transmitir loe val.!l., 

res moraleo y religioaoe, le fe cet611co, en una acc1edad cada vez m~e 

materializada e 1nd1fcrcnta. Y el dmblto natural donde oe desenvuelve -

eu m1e16n mo lo ramilla¡ ella influye mediante el amor y el ejemplo en 

la educocl6n de loa hijos. Pero coto, debe recibir unB preparecl6n que 

lo capac1.tt! 1 y el mejor medio en 1ma u61idn formación. (42) El Tareo1J!. 

no del Sagrado Corazón no escatimó eofuerzoa para que la preperaci6n de 

eue alumnon ruara completH, atendiendo a los abjetlvoB antarloreo. 

Se dedicaba aucho tlumpo o lnn laboreo y hab[o alumnas que apren--

d!an a hacer verdoderao mnrovllloo en trabajos manuales. En une reviste 

de la Congregación oe dacio: "Cualquiera qu~ oea el estado y peoic16n -

en que Dina haya colocado e lo mujer, loa laboreo de manos oon pero --

ella, no o6lo un conocimiento mio o manoo 6tll, sino el m&a importante 

y neceeario de todoo~. (4l) En unte uentido loo ldeelea propueotos di.!!. 

teban mucho de loa reuoluclanorloo. 

(35) Enrj.qua de Ooe6, !!E.:.....E.1.,h., p. 40 

(J6) Testimanlo de Luz V6zquez Vda. d~ PaR~ 

(37) Teeti~onloe de Guad~lupe Alverez r JosaFlno •orine 

(38) Enrique de Oos6, Op. cit., p. 67-66 
(39) 

(40) 

(/t1) 

Plan de Eetud las.u t..• .QP.. clt L• p. 37 
Teatimanlo de Guadalupe Alvorez 

Colegio de Santa Terenn de JeaGo Earo oenar1taa, Mlxico, D.F., Tip. 
lt. Rivera, 1921; p. 3-lt 

(42) Cfr. Gloria Volpe, Og. cit,, p. 170-171 

'~ (4J) JeaGe Maeatro, Revista pedag6gico t1reeiene, ene. n dic. de 1919¡ 
p. 59 
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4.2. Organ1zec16n escolar. 

4.2.1. Calendario encolar. 

A excepc16n del primer ano de actividadea del Cole

gio, en aituaclonea normelea el curao empezaba, por lo regular, entre -

el ? y el 9 de enero. (4r,) 

Se comenzaba con una Hloa, en la que los maestros hacían el "jura

mento• de cumplir con reaponaabllidnd le misión de educar que ee leo h~ 

b!e confiarlo. Eato lo hacían delante de todas las olumnaa ul rinalizar 

la Eucaristía, ;;:n l:i cupill¡¡ del Cokgia. Dui·onte lo peraecuci6n lae r,!!. 

liginaaa lo haclun ~n privado en ou caou, y una ve~ que hubo amainado -

l?ata, la Mio11 de principio de curso se cel~braba en el Tflmpla de San MJ... 

guel, quu quodobo o pocoo poooa del Colegio. (45) 

Loo claoeo v demls actividades ea auced!on durante todo el afta, y 

on el meo de noviembre oc tenían lou ax5meneo finales. A partir de 1915, 

la clououro del curso escolar fue el 21 de noviembre¡ en alguna ocoa16n 

se pralono6 haota el 29 e incluaive haeto el 3 de diciembre. •En 1914, 

debido ~ ln entrado de loa r.srrenciat~~ en lo ciudad de M6xico, oe tu-

vieron que eu~pender lna uluuco unoo d1oo, que a~ rocupcroron ol final 

del afio•. (46) 

51 loe claeee ventan terminando n finale~ de noviembre y empezeben 

o principioa de enero, coto quiere decir que s6lo tenian loe colegioo -

un mee o un poco m&a de vqcncionea. Loo herman~o oGn menoe, puesto que 

al teruinar el curso, entr1Íb11n de Ejercic1oe "opirit11aleo que dursben -

10 dles. Hoy que tener en cuenta tambi~n el tiempo que dediceban a la -

preperaci6n del siguiente curso. ¿A qu6 ee reduclan reolmente lea vaca-
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cionea ••• 7 

En loe anca de 1929 y 1930, la SEP mercaba como calendario escolar 

el siguiente: Lee clanes ae iniciaban e prinoipioc de febrero (1~ y 3 -

reopectivamente) y termlneban a fl~nleo de noviembre (28 y 29 sucesiva

mente). Durante el curso había doa granden perlodoa de vacncionea: uno 

en marzo o en abril que se le denominaba leo uoc~cioneo de primavera y 

otro en aaptlembre, vacacioneo de atona. (47) (4B) __ J ______________________________________________________ _ 

(44) Cfr. Diario de la caen, h. 3··62 

{115) Testimonio de C!ltnlina Gociina 

(46) Diario de lo CRG!!,, h. 8-90 

(4?) Cfr. ~emoria gue indica el eotndo gue guarda el Ramo de Educec16n 
Pública el 31 de ~goato de 1Sl2<J_, p. 59-G1 

(48) Cfr. Me marta gue indica el estado gue 9..'!.!!}'da el Ramo rte Educaci6n 
Púb!ica el 31 de agosto de-121Q., p. 179 

4.2.2. Meterian 1 programan. 

Sabamoo, por el diario de lo ceoa qua "loe progre--

mes que llevebo el Colegio eran del Gobierno". (49) 

Cuando ae rund6 el Colegio eataba ulgentn le Lay de Educaci6n Prl

mer1e de 15 de egoeto de 1908. El programa de ~aignaturaa que ~1 Gob1e.t. 

no heb!n integrado en eate ley para la primaria elementol ero el el----

gulente: 

lengue Nacional; Aritm~tica: operacionea eencillaa y arincipalee -

figuree geomGtrlces¡ Leccionaa de Coeuo: conocimiento intuitivo de les 

cosas, loe earee, loe fen6menoe; Elementoe da ~ivierno; Historia Patrie: 

per!odoa principales y peraonajee 1mportentee; Rudimentoe de Dibujo y -
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Trabajoa Manuelas; Ejerc1c1oo dela voz y Cantea Ccralea; Educac16n Fiel 

ce o Gimnaaio y Educac16n Moral. (50) 

Pa~a 1913 no había variado cate programe da rooteriaa, pero en 

1915, yo no aparece le ~aterio de "Educoc16n Moralº en loa cuodroa de -

celificacioneo. Loa rnvolucionerioo la suprimieron de loa programan ed!!_ 

cetivoo. 

Eo fatc un d~ta iflterG~íl~,t~¡ le ~ot=rla ll~Mndo "Educaci6n Moral"~ 

deba un amplio margen pera varloo enfoques; pod[a abarcar, deode una -

formaci6n humana que ae ~ncaminare o una oducaci6n en loo morBles y so

ciales, hasta unn educac16n en loa valoreo verd~deramente eoplrituales¡ 

toda eota gama de valoreo los propone la re criutlunu cDn todo lo extcn 

el6n y profundidad requerldon. 

El Colegio Teresiano, como eocuelo cat61ica, dedicaba el tiempo de 

sota materia para dar lo cleoe de religi6n, ls que en aae entonces, an

tes de la Conat1tuci6n de 1917, no estaba prohibida en loa escuelas pr,!. 

vades. Cuando en 1913 es auprimiáa la materia ue ~uucaci6n moral, el Cg_ 

legio eigue impartiendo lo Religi6n hasta que en 1917 oe prohibe por 

completo. 

En la primaria superior, oe procuraba, a trav6a de lee aeignatu--

ree, profundizar lo vloto y eatudledo en la primaria elemental: 

Lengua Nacional m6a avanzada¡ Elementos de Aritmética y Geometria; 

Nociones de Ciencias F1eicea y Naturales y de Higiene (ye no son Lecci.Q. 

nea de Cosas); Elementoa de Geografía; Elementos de Historia Patria e -

Historia General; Inetrucci6n Cívica¡ edem&o de Educac16n F!eice y Mo-

rol. (51) Eete 6lt1me ee BUDlÍa, en el Colegio, par Historia de le --

Igleeia. 
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Loe curaos de 7C yac tenian materias mucha más elevadas, que da-~ 

ben a lee alumnas qua loa cursaban uno culture m6o vasta: 

En el área da Matem&tlcas oe eatudlaba Algebro; en el 6rea ~e Eep~ 

flol1 Literatura, Ret6rica y Poltico; Aetrologíu en el ~rea de Ueagrafla; 

Sicolcg!o; Léglce v Apalog,ticn. (52) ~an materina que on le actuali--

dad integren loa progrumau do lo Pr~pnrataria. 

Eetao mnterlna aa ctiatrlbuíon en un horario encolar da trabajo ten 
1 

tn por lo rneftana cullio por le torda. Por la monona entraban lea alumnoo 

~ laa D,00 y ea\len a las 12.30 p.m., algunua eu quodaban e cnmnr¡ por 

la tarde, de 2.JO u 5.00 p.m. La ~enans am dedicaba, oabru todo, u loo 

raaterlau mis Fuertco como oon lo Aritmltico y lo Gram6tica y por la ta~ 

de, se dabn la labor: una harn diario, y ntroo maturlao no tan poond00. 

La6 claoeu duraban 45 minutoa y untre uno y otra ac dubon 5 winutoa de 

deaconao que oorv!an a lao olumnau para recogur lo que habían uoeda en 

la claoe unterlar y prapararau poro la qua seguía. (5J) Nn tenían re--

creo, ni en la mafiena, nl en la torda. A puaar de eeto nos dice una ex

nlumna1 ~No nao coneébamoo, teniamoo el tlumpo tan bien dlatribulda que 

no hab{u lugar para canaaroe, al contrario". (54) 

Loa juuvee por lu tarde, no tenían cloae. Esa tarde de aeueto ae ~ 

treelad6 deapu~e al sábado, lo qua noe da a entender que loo sábados -

también tenian cleeee. 

Ssg6n loo D1opoaiclnnea de lo Prefectura General de la Cnngrega--

c16n, durante lo oemana loo materiao en debían diotribulr de lo alguien. 

ta forme: 

Doo o treo d!ea: rel1gi6n, l~ngueje y ar1tm6tite; doe diae: geogr.!!, 

fía e hietorte patrie; un dia: lecciones de coeoa, hiatoria natural, b,!t 
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llae artes (quiz~ inclu1a canto y dibujo), higiene, fia1olog!e, geome-

tría, f!sicn, etc. (55) 

Les prurenoras programaban al detalle, dietr1bu1an la materia que 

iban a enaeftar, a la larga de toda el ano. Era lato uno diapaaici6n de 

la encargado de estudioc de la Congregación quien envi6 e tadoa loe ca-

leg1os unos cuadros de aaignoturan impresoa con el objeto de distribuir 

loo materiae, pera facilitar ~l trabajo y evitar pirdiciae de tiempo. --

(55) 

Debfan programar por trimc9tr~~ primero, en loa que repartían to--

don loa conocimientos de tal manero, que tenlan que procurar que queda-

ra todo aprendido en loo doB primeroo trimootreo pnro que en el último 

aa ahondare en loa conoclrnlonton v •atoo ne fijaran bien en lo mente. -

Deopu~e de eoto, oe distribuía codo trimeotre por aemona. De doce serna~ 

nao que tenia el trimeatrrn, diez ne tomaban poro dar el a su nue1'!a y don 

paro repaac de toda lo materia. V, finalmente, ao programaba el día de 

clase: durac16n de ésta y materia o enaefiar. (57) 

Adem§a, oe tonío en cuentn lo rn6a compllcndo y lo m6s importante -

de cado ealgnatura para darle al tiempo requerido: "Hoy que ootudiar 

igualmente lo f6cil y lo dificil de cada ooignatura con el objeto de rg_ 

partirlo con equidad y no juntar don mater1ao de lo misma importancia y 

que requiere explicac1onea muy prolijna". (58) 

(49) 0101•!0 de la caea, h. 7 

(50) Cfr. Boletin de Inetrucci6n Peibl1ca, T, 

(51) Cfr. lb1dem 1 

(52) Teotimonio de Joeef ina Ferina 

(53) Teotimonio de Cetotaline Godlne 



(54) Testimonio de Carmen de la Fuente 

(55) Cfr. Diapoe1c1ones que por orden de Ntre. Rdma. M, Gener~l.,., ~ 

.!l.!.h 
(56) Cfr. Ibidem. 
(57) Cfr, Ibidem. 
(58) Ibidem. 

Le clr.~e ce d~norrollabo de la sigulP.nte mnnora: Le 

maestra explicobo le 1ecci6n, v loa niílao huelen ejercicios, tonto en ~ 

ou cuaderna como nn el p1zurr6n pare practicar v fijar conaclmlcntoa. -

Al final de la clnsa la mncatre dejaba ln teree que conslotia en estu--

diar la lección viote v hacer ~jerclciuu en el cuutlurnu, luo que Ge re-

v1oaban ol din siguiente. (59) 

Paro ayudar n ratonar, lno oporaciance oabre toda, ea hacían pequ~ 

tíae coocuraoo un lc1 claoo quo ronaiotfon en qua l1rn alumnao 1n2 ponían -

de ple y la maontro loo lbo preguntando, por Gjomplo loo tablea, ~n roL 

me eelteeda y riplcio; lo quu no cont~atube ~a o~ntab~, haata que quedo• 

ba en pie aquello qua na oe habla oqulvocodo un~ aolo vez. (60) Can e& 

toe ejerc1c1ae loe olumnna agilizebon ou manto v aa potenciaban voriaa 

de aue cepec1dodee. 

Enee~er ea todo un arte, v al fundador da lo CampAnie de Santa Te

resa de Jeeae, P. Enrique de Oos6, que llevaba en ouo vanea le voceci6n 

de meeetro, dej6, pare le Congregoc16n, toda una pedagogía eetructureda. 

El afitodo n oegulr ere al did6ctico -o c1ent!fico- "beeado en la -

ley pa1col6gico fundamental, que parte de un todo aprendido can ainte--
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a1e inicial, procede con un en611aie y termine con una einteaia refle-

js, Loe efectos de eete método Gon excalentea: deearrollo graduado de -

lea facultades del niña, aprender clara, ordenada y seguramente la ver

dad, y favorecer la aptitud de discurrir par sl mioma•, (61) 

El desarrollo integral de las facultades del n1no ~o b~eico en la 

educac16n, ea! como el estimularle a observar, razonar y a trabajar por 

a{ mioma. 

La metcdclcgia teretiianu, ~nsp1rodo cnmn hemos dicha por el funda

dor de la Congregoci6n, parte de la capucidlld del alumno; oc he de ene.!l. 

nar en forma progresiva, para que loa nióoo vayan aaimilando lo que --

ellos pueden aprender a au edad. 

Al ensenar oe vale de lo que loH niHon conocen; da compnreclonee y 

ejemplos que ayudan d comprender y retener majar lo aprendido, Fomente 

la curioaidad del niílo que ea un medio excelente pero salir de le igno

rancia; tiene eate curioaidad siempre en acción, atendiendo a eus dudon 

y eotimulándalea e que pregunten máe. "Los niñea oe mueatran inclinedoa 

a razonar de todo y no os deb61s oponer a sstu 1ncl1noc16n. Si sus rDZJ?.. 

nea eon buenas, cteb61a alabarlos, si son torcidas, enderezarlas, pero -

nunca despreciarlas, Procurad que vuestras alumnaa adelanten cada día, 

y sobra toda que ne les deaarrolle la capacidad de juicio y reflexi6n -

pare entender bien lea cosas y la verdad de ellsaª. (62) 

La metodolog1a que la Congregeci6n proponía y lea proteaoraa -rel.!. 

gioaea y aeglaree- aegu1an, ib~ de acuerdo con lee aepiracionca de loa 

mejores pedegogoe mexicanos de le ~poca, Atender a las necesidades del 

nina aeg6n sus poeibilidadee, hacer que el ni~o se convierta en sujeto 
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activo de eu propia educac16n, que asimile y aplique personal y dinámi-

cemente toda lo que aprende en el colegio. 

(59) Testimonio de Catalina Godina 
(60) Testimonio de Josefina Ganzlílez de r.lija 
(61) Enrique de Dss6, ºn~ cit., p. 23 
( 62) Ibidem,, p. 25 

4,2.4. libroa ~ text..Q_. 

Cado alumna ten!a ou libro de texto en el que ee--

gu!e la explicac16n de le maestra; de 61 nacaba loe ejercicios para sus 

tareas. 

Eatoa libras ~ron b6oicnmonte loo librou de f .T.D. -o los que las 

alumnas les llamaban graciaaamente, •rnatldio de todoe loe dÍaa•-.(63) 

Se empezaron a editar graciaG o uno de lou auperioreo generales de loe 

maristas, Hno. Th,ophane -fue General de 1883 a 1907-, que sabía de la 

influencia de loa libros pura conservar a incrementnr la cultura humana 

y criotlena. El citado hermano prcmovifi en ou LongrrgBci6n lo edic16n -

de loe libra~ de tc~to, con los conocimientos bdsicoa de cado eslgnatu

re. Ae! naci6 la Colecci6n F.T.D,, cuyas siglos vienen del rrancéa "Fr~ 

re Thi!ophene DOJrend", que en eepaMol quiere decir: "Hermano Te6reno Du

rendª, en honor del hermano que loe impuls6. Loa hermanas marietao de -

Mi!xico loo tradujeron y adaptaron a lea necesidades del país. Eetoa teJ:t 

toe fueron de loa mejorea durante la primera mitad del s. XX. 

El gobierno loa aceptó por un tiempo como libroa de texto, pero en 

1933 dacldl6 eupr1m1rlou. En la Memoria de la SEP de dicho ano aparece 
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loa g1gu1ente: "Loa Gnicos libros de Ciencias F!aicae y Naturales eser.!. 

toa pera lee eecuelee primarlae, son loa de ln Coleccl6n F.T.O., que ca 

mo ee bien sabido aon editados por une corporoci6n religiooa interneci.9.. 

nal que 16gicamente aprovecha todoa loo medina de propagando de que dlg_ 

pone, pera extender las ideno que profeaa; y en vista de que el empleo 

de esta colccci6n ea inconveniente paro la debida or1entac16n de los eJl.. 

colares, ae dec1d16 suprimirla dP. lee listaa de obras de texto•. (64) -

En 1935 ea clausurada lo Edltorlol. 

Va cabemos cu~l era la formo de pencar du lou jef~~ d~l gobierne -

que coneidereban la rellgt6n como nociva puro los monteo infentllee, de 

eh! el que ce declare en la mencionado Hemorlo, que al uoo de loa lt---

broa -por oue "ideaa rollgioaao"- ee inconveniente para le buena ar1en

toc16n de loe ni~on. 

Lo Congr¡¡gacilin Tereoiona teniu llUfJ prupicw 11broa de texto, le C.9., 

lecc16n 5.T.J. (Santa Tureeo de Jeeóa), pero eran cd1tadoo en Eapaílo v 

traerlco pare todas lao olumnoo reeultabo muy campllcsdo y cootoeo. 

(63) Testimonio de /\no Me. Vega de de le Vega 

(64) Mamarle relativa el eotedo que [UJardo el Ramo de Educact6n P6blico, 
el 31 de agosto de 1933, l.:.!.:., ÉxjiiiiiíC1&n; p. 121 

4.2.5. Evaluaciones. 

Diariamente se evaluaba la conducta con doa terje-

tna de color azul. La oplicec16n con 7 tarjetee amarillas, una por cede 

11eteria. 

Leo terjerao de conducta se deban e les alumnas que heb{an oboerVJ!. 
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do buen comportamiento en el d!a, en la me~ana ae daba una y por la ta.!:. 

de otra. Lae de apl1caci6n ae daban cada hora, a laa alumnas que hubie

ran dado bien la leccl6n v hecho loa ejprclcios. En la Bemena tenían -

que reunir, por tanto, 10 tarjetea da conducta y 35 de aplicac16n, por 

las que ee daba une tarjeta semanal, m6e granda que lao otroa; 6atee a 

eu vez aa reunían y, ni oc juntaban lna 4 del mee, na daba un pramlo 

mensual de comportamiento (FlQ. B) v un prnmto menauol de apl1cac16n. -

(tig. 9) 

Cada t:l.'im1rntr1? co hm:fo un ¡¡¡;uw,rn i.iP. loa r.mtcrias. t_r,,.. q1Uf't:::'.!r:iE_ 

nea, proraodiadaa con loo meo~n~ aparecfon 011 ~ctoa t~~jctcG (Flg~ 10) ~ 

que aa ir.tmdabon o lofl padr1u1 da l'amiliu. Ea de notar que !11 coliflca ....... 

ci6n no ero con nGmero, olna con latrua, cuvoo unlora1 erun: o • oobre

aoliente, e *' notable, 1 n blcnfl o l.it l.'euulA!' \' ll n i:::!J..., L.~Jf!i.d.¡jn se fJVU• 

luoba con ellaa la conducto y ln puotuelldGd. Ln tnrjetn quo aoatrnmoe 

corre¡pond~ al 2Q de Primario v aunque aotdn lmpresuo las materloa de -

Cotoc1oma, Moral e H!atoria da ln Hallgl6n, yg no ootdn aveluadeo; tam

poco la piedad. Ge comprando pueuto qun nn wl ano do 1926, un que e~pia 

zo lo peroocuci6n. 

A F!nel d~ curoo eu tonlen ln~ ax&~cnca orlcl•l~u cun eoiat2ncie -

de loe lnepectoree del organismo educativo oficial. En loe primeros --

aftas, loe exómenea que hacía el gobierno duraban doa días y generalmen

t~ eran dol 4 el 5 do novial!lbre. Se dedicsban tres d!ae pare hacer exó~ 

maneo pGblicoa, con aiatencie de loa padree de familia, y distintae au

toridades del Gobierno y de le lgleaie, y el final de todos elloe se d!!., 

ben loe premios en eolmne ceremonia, presidida generalmente por el Arz. 

de M~xico, Sr. Mor~ y del Río. 
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Cuenda Cerranza ocup6 la ciudad de M~xico, 1914, loe ex6menes ee -

atrasaron y todo fue en forme privada. En los sRos posteriores, los in.!!. 

pectares a HUs delegados, aeiatían a loo ex6mcns de la primaria elemen

tal y superior, aunque no loa presenciaban todoa, En 1925, los inepectE, 

res llevaron hojas Imprecas para loo ex6menes de lectura, dictado, etc. 

(65) 

Loe ex~menes de ?g y 80 eran públicos y a continuacl6n se daban -

los premios a lea qua conclu!an eston dos nrndoo de cnacñnnza. 

Lee notes finaleu ee concetraban en unen cuadran (Figo, 11 y 12) -

que ee enviaban a le Secretaría de Inatrucc16n Pública y Bellas Artes. 

Loo premioa aervían de estimula pnra el aprovechamiento de las --

slumnea. Debían tener tres corocteriat1coe~ oportunidad, se debían dar 

e~ el momento en que Mas nlílno oent(an la eat1efaccl6n de haber hecho -

algo bueno; fidelidad, le maestre tenía que anotar todos loe puntos bU,!t 

nea de aue alumnas; Bolemnidad, la dletrlbucl6n de eetoe premios debía 

aer solemne. (66) 

A fin de aRc ee daban a los párvulos, a la primaria elemental y a 

le primaria auperior en une ceremonia que por la general are pública. -

Eatos premios coneietian en imponer bandas y medallaa a loe alumnaa, ª!. 

gGn su aprovechamiento y au conducto. Iban deade una Banda de Honor, 

hoste unn medalla de conducto o da aplicación. (6?) Por la persecuci6n 

se suprimieron loe premios y la ceremonia ae hac!a en forma privado do!!. 

de ae daban o6lo diplomeo, como loo que aparecen en lea Figo. 1) y 14. 

Con car&cter oficial, ae entregaban o lee alumnos los certiricedoa cu-

rreapondientee de la Primario Superior y del Comercio. (Figo. 15 y 16) 

Otroo eet!mulos, que ee daban durante el ano, cran1 "Loa csrt6me•-



nea frecuentes sobra alguna materia aeílalada de antemano ••• Los ejerci-

c1oa escritos y trabajos de composlci6n bien graduadas sobre las dife-

rentes materias de las expllcadaa en clase". (68) 

Los caatigoa eran pocas y razonables. Enrique de Oaa6 dice a loo -

religiosas: "El tiempo de la correcc16n no debe acr regularmente el de 

la falte. Ea un remedio que 0610 debe apllcerae cuando seo provcchooo. 

Las llagaa par curarlas mal, n vecen ae hocen rnuyoreo. Anteu de caotl-

gar, deb~1a agotar toda vuestra dulzuro. En la correcc16n huid de dos -

extremos: le severidad y le blandura. Loe niftas aun raclonalea, y deben 

ser guladao siempre por lo raz6n". (69) Comente une e~alumnu: "Nunca -

se quedaba uno nlMo castigada¡ lou contlgnn eran muy asncllloa, en fin, 

las medres nos hacian lo v:l.dn 11H..y Feliz ••• , no hubo nunca una alumno e2!_ 

pulaada, no hab!o problemao con nueatra conducta ••• " (70) 

Loa caotigo!l quB si; aolfon lmpom?r eran, por ejer.ipln: •Eacr1b1r -

una máxlma de B a 10 vecea; aprender de memoria algo que lea podio ser 

Gtil, ate.• porque "al fin inmediato del ceatlgo no ea 6nicomente la -

sanc16n d~ la ralta, olno un r1medlo paro el culpable". (71) 

(65) Crr. Diario de la caea, h. J-8& 

(66) Cfr. JeeGs Maestro, ~h· Afio XII, n6ms, 130-141, Ene. 0 Dic. 
de 1923, p. 5 

(6?) Teet1mon1o da CnteUno Godlna 
(68) Plan de estudios, Op, c1t,, p. 39 

(69) Enrique de Oas6, Op, ct.i._, p. 27 

(70) Testimonio de Carmen de le ruento 

(71) Jes6s Maestro, Op, cit,, Ano X, n6ma. 106-117; p. 312 
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4.3. Inspecci6n oPic1al. 

El Colegio Teresiano del Sagrado Caraz6n 1 ern una eacu~ 

la particular, incorporado a la Secretario de Inatrucci6n Pública y Be

llas Arte~ haata 1917 en que rua suprimida; a la Direcci6n General de -

Educac16n Pública, cuando éata fue creada por el Lic. VaoconceloB en --

1921. 

En Circular qua la Secretaria d~ Ir1tltrucci6n Póblic~ y Bellaa Ar-

tea mand6 a loo eecueloa particularea el 26 de mayo de 1909, prescribe 

lo siguiente: "Loa cocuelao portlculareo eot6n en libertad de: a) die-

tribuir las materias como quiernn y los m6todoa que quieran; b) agregar 

materiaa, las que quieran, y de preocr1b1r m6o oíles de eatudioo que lea 

escuelas naclonolea, Gontorfi, poro que ~o decluren v61idoa auo eatu---

dioa: a) que aa compruebe ln ae1atenc1a dr. alumnos¡ b) que oe importa • 

la educac16n moral, rialca, intelectual y eetltica debida¡ c) que ae -

acepte le 1nopecci6n oficial en diveraoa tiempoa del oílo, y en loo ac-

tos arganizadoa por la cacuela y d) qur. BP. hags oaber por escrito, que 

la escuela eat6 de acuerda con esto y que se cumplió con ello, o la ~1-

recci6n General de Educación Primaria en el D.F.• {72) 

Si atendemos a la rarma en que en efP.ctu6 la 1nspecci6n or!ciol en 

el Colegia, podemos distinguir treo ~pocee d1ot1ntaa: anteo de la elab.Q. 

rec16n de la Canstituc16n Mexicana, 191?; el periodo comprendida entre 

6sta v la peraecuci6n religioaa iniciada por Callea y, par último, a -

partir de 1926 hoota que BP. quita el Colegio. 

Nao dice una exalumna de loa primeros tiempos: "Haota que yo estu

ve en 60, que fue alrededor de 1917, fue cuando empezaron e ir loe ins-
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pectoree. Antes no nea moleateban para nada; hab{a una paz muy grande -

en 11 Colegio•. (?3) Eoto quiere decir que prácticamente no hob{o ine

pacc16n aficiel entea do 191?. Conociendo nl panorama h1et6r1~o.de Méxi 

co, hemoo da oupon~r que lG aituaci6n dP vloloncla e lneatebilidad que 

envolvía al pa{o ea la cauea de que el Gobierno deantendleoe el control 

de len cacuelna partlculorea. 

Parece merl sin cmbnrgo, que on loa mom~ntoD en que H6xlco gozaba 

de una p~z rulativH, loa inapecturea vinitabun de vez un cuenda lo ca-

cuela, como lo mu"~tron ~ntao dnc••nento~, en loe qur el lnepcctor de -

ese tiempo, el Sr. Troncooo, eotuvo preoentc en una claso de geograrla 

de 3D, on mayo de 1913 y en una claoa de geometría del mlamo curao ese~ 

lar, an junlo del mlcmo ano. (F!gR. 17 v 1B) Loe inapectoreA presencia

ban la forma on que lo maestra lmportln au clase, v ce probable, que h! 

ciera olgunao proguntns u lon niRoo, viera oua trabajan y tareas, etc. 

De eatc ann ca tambl&n el acto de nM6meneo de la pr!mBria elemen~

tel, donde el mismo lnopector hace conatar su prcocncia on elloa. (Fig. 

19) 

Al finalizar le Revoluc16n, lo~ lnspector~o hocbn m&a frecucntcc -

euu visites al Colegio. Una de los exalumnaa que eotuvo entre 1921 y --

1926 dice que en au tiempo "iban loa inopectores, pero muy poca, casi -

nadaª. (?4) V An al Diario de la casa, a partir de 1920, ee hace men-

ci6n de lBa vialtoD que hacían los distintos innpectorea, eiatiendo a -

alguno de loa grupoe y viendo eu trebejo. (75) N6teee que durante este 

tiempo la 1nepecc16n se ha llevado dentro de la normalidad: v1a1tar lee 

cleeee, eeter el ten~o de la educac16n que ee da, platicar con las mee.!!. 

trae correepandientee, orientando hecie una mejor eneeílanze, etc. 
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A loe exámenes rtnalea no dejaban de aaiatir loa inspectores, que

dando muy complacidoa de ellos por lo general. 51 podían iban a todao -

si na e loa de algunos grupao; y en óltimo tfirmlna, mandaban a au dele

gado que los representara. (76) 

Pera, a partir de 1926 la lnopecc16n se vuelve canotante, "iban m~ 

cha a revisor, pero oobre todo, a tratar de cngor en algo o lao religl~ 

sao". (77) En este tiempo loa lnopectoreo eran agentes de la Procurad~ 

ría y ae les llamaba de contra1napecc16n. (78) Eotoo podían entrar a t~ 

deo portes y revisaban todn: meaabAncoa de lun elumnas, el eaorltorlo -

de le maestre, lnn nrmorioo, utc., buceando l!b~ou de religl6n u obje-

toe piadosos en lee clanes. Lo calidad de la educaci6n que ae impartía 

no importaba por el momento, la 6nlco que preocupaba al gobierno de Ca

lleo era el "hacer cumplir ln ~nnat{tuci6n•, y coto era mantenido u COL 

to de todo lo demAs. Adn paoado el tlemp~ fuerte de la peraecucl6n, que 

oabemoa termin6 en 1929, los oficloles de contrainapecci6n aegu!en yen

do a la escuela, haoto que yo no oe puede eoatoner má~ y en 1933 tiene 

que cerrar. 

Tenemos otro testimonio que ratiflce la d!chr nntcriormcnte. Una -

de lee maeatrea que cotuvo trobnjando ~ partir de 1930 en el Colegio 

noa dice: "Iban muy seguido con cualquier pretexto como inspectores, a 

pasar a las clases y ver qu~ tmcien lea niñas, e preguntarles lo qua ae 

lee antojaba; cuando estaban en fila y lea veían alguna medallita de la 

Virgen, lee decían que eso no lo tenían qua llevar, y alguna chiquilla 

lea contestaba ••• 1 ml mam~ quiero qua la lleve, Ud. na ee meta ••• • Revl 

aeban hasta loa cloaete, pupitres; loa cejonee del escritorio ni ae di

ga ••• • (79) 



Dae fueran los inspectores, que por estas ~pacas se distinguieron 

por su vigilancia asidua y tenaz: la Sra. Profa. Blanca Otero y el ---• 

Prof. Arzubide. 

(?2) Boletín de Inatrucci6n Pliblica .• 2 1909, Qr.. cit., p. 192-193 

(73) Testimonia de Lo reto Tirado 
('/4) Testimonio di! Ma. de ln Luz A lo nao de García 
(75) Cfr. P,1ar1o de la ca a a, h. 45 '! 64 

(76) Cfr. lbidem., h. 35-66 
C77) Testimonio de Luz V6zquez VdB. de Pef'la 

(78) Teatimonioo de Ana Mo. Vega de de la Vega y Magdalena P6rez 
(79) Testimonia de Catalina Godina 

4.4. Actividadea encolares. 

Los actividadea encolares Be centrab8n, sabre todo, en 

aquellas que ayudaban dE una manera eficaz a que lea alumnas obtuvieron 

m6a y ~ejaree conocimientos. Por eata raz6n, el Colegia particlpnbo en 

los concursos que lo ser rrocucnternontP urganlzabs para estimular u loa 

ninos y j6venea a eatudiur y profundizar en lo aprendido. En 1931 hubo 

un concurso de cálculo mental en el Colegio de los Vizca!nae y en 6ate, 

como en otros, tomaron parte loe mejores alumnas del Colegio. (80) 

Pare solemnizar lee r1eatae, ,si hacían pequeftaa veladas literario

mueicelea, (61) donde algunna alumnas declamaban un poema, atrae toca--

ben el plano, actea que ea intercalaban con cantos entonadas por cores 

que formaban las mismas alumnas. 

Sin embargo eran pocas las que ee hacían porque un acto da 6atos -

naceeiteba mucha preparac16n y varios días de ensayo para que saliere -

bien. Esta esmerado preparec16n ae conaidereba incompatible con le bue-
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na marcha de lee tareas escolares. (82) 

Al seleccionar los n6rneros para eetoo actea debía tenerse en cuen

te- que fueran de m&rtto artlst1ca, que fueran pocos y varlodoa¡ y que -

no necesitaran decaraci6n, ni vestidos suntuoaoa. (83) 

Ea par esto que lo oprec1oc16n de loa alumnao ore segan el teetim~ 

nio que sigue: "Era notable lo orgoni:rnci6n de leo Madres para cual---

quier acto que fuera religioso, soc;ol o escalar ••• Poro la preparoci6n 

de fiestas no oe perdían loa claoes¡ o ltt horn dP lee labores llamaban 

n loa enasyos y era toda". (84) 

Algunas veces, el colegia oe prest6 para Festivales de la Cruz Ro-

ja; hubo uno en 1933. 

(80) Testimonio de Ha. TereBü Prieto de Alvuruz 

(61) Teatimonio de Magdalena Pérez 

(82) Cfr. Plan de Estudioo.,., Op. cit., p. 41 

(83) Cfr. Jea6e MaeatrcL, Dp. cit., Ano XII, nGme. 130-141, Ene. e Dic. 
de 1923¡ p. 116 

(84) Testimonio de Carmen de la Fuente 

4.5. ~educativa. 

Para conocer la labor educativa del Colegio Tereeieno, 

hemae sondeado, en nueatroe entrevistas, la profesi6n y el trebejo que 

lee alumnas de aquel tiempo han desarrollada s lo largo de au vida, de.!!. 

de que ealieron del Colegio, hsets la actusl1dod, La mayoría sal{s pre

parada pera el hogar; el principal ~bjerivo en aquel entonces, era con.!!. 

tituir un hogar y formar uno familia. Muchas de nueetraa entrevistadas, 

gracias a ls farmeci6n que recibieron en el Colegio, han formado une f,!!. 
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milie e6lide en principios y relaciones humanas y han sabido superar -

loe obstáculos normaleo e ineaperados con fortaleza y valertía¡ nos di

cen allss mismas que estaban educadas paro salir ndnlantn nn leo gran-

des dificultades. Una de ellae, Gelo Durán de Borbolla, se qued6 viuds 

bastante joven con 9 hijos, puso uno f~brics de sweaters y educ6 a to-

dos sus hijos. (85) 

Tenemos el ejemplo dn Jooef ine Ferina que al salir del cursa espe

cial de 80 del Colegio, entr6 o la Eacuola Nocional de Heestroe, qua se 

encontr 8 ba en la esqui.ria Ju Sun Cacl~-rn y Ccp:r~ \' nntertarmerite hnbia ni

do el Colegio de Meecaroneo, de los jesuitas. La Directoru de la Inetl• 

tucl6n, en aquel tiempo era la Profu, Ana Ma. Ger~unga. Como no acobnba 

de convencer a su padre para eetudiar en la Normal del Estado, entr6 -

con el curso empnzaclo; aún eoi, prl:'aent6 H titulo de uui'ldencia lo que 

ee hnb!a visto durante el aHD v en cuatro meseu termin6 au primer ano -

de Normul. Era una de las m6o adelontodaa dul aal6n, por la formaci6n -

qua llevaba y habia recibido del TP.reoiano. DeGpu~a de loa algulentea -

tres anou de Normal, trebejó en dependecles gubcrnamentol~s: fue funda

dora del Jord!n de Nlnas "Hatiana Murguíu de Avelelro" y directora du-

rante doce años. Eoto escuela eat6 sobre la Calzada de Tlalpon en Port.!!,. 

lea, y lleg6 a ser modelo de otrao JordineB de Niños del D.F. Primera-

mente funcion6 anexa a la Eacuelo Primario "Carlos A. Carrillo" y dee-

pu&s ae aepar6 trabajando por au cuenta. 

Por cuestionas fom1llaree, Josefina Fariña renunció a au cargo y -

astuvo trabejsndo en la empresa "El Pan Ideal" con 125 nbreroe a su CBL 

ga. En la octuelidad se dedico al hogar. Todo lo que ella he hecho se -
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lo atribuye a la formaci6n que adquiri6 en el Colegio. (BE) 

Otra da laa exalumnaa, Carmen Moreiraa, obtuvo el titulo de Conta

dor Privado y Secretaria Bilingüe al salir de la escuela; fue llamada e 

invitada a trabajar en la Secretoria de lo Presidencia como oecretaria 

privada. Ante la negativa de su padre tuvo que rechazar le propuesta. -

Se caa6 y ee dedicó o loa negocios pera ayudar a au marido. En la actu1!_ 

lidad trabaja en el 5anntor1a CapaRal en r.alidad de ayudante voluntaria. 

(B7) 

Guadalupe Alvarez y la Sra. Luz V6zquez Vda. de Pene aatuvieron -

trabajando en la peletería "La Victoria•, con domlclllo en ~lno Su~rez 

J6, y el duefto eatuvo muy contento can ellas, pldiéndol~a que le lleva

oen otras exalumnaa del Tereoiano a trobajur con él en eu tiende. (BB) 

Teresa Prieto no terminó el Comercio para ayudar a aua hermaneo en 

una emprase romiliar de papelería y, ye caeade, estuvo trabajando en el 

Departamento de Cr6ditoa y Cobranzas del eotableclmienta "Lo Puerta del 

Sol". (B9) 

Cristina Arroyo trabajó por algún tiempo como maestre en Estedoe -

Unidos. Cuando regreoó o M6xlca, trabajó en lo oficina de una Póbrica -

de v1drloa durante 33 aftas. Cuando oe retiró eatuvo dando claoea parti

culares de 1ngl6a. (90) 

Loreto Tirado fue meeatre del Colegio en el tiempo de la pereecu-

c16n. Salió de trabajar pera cesarse, pero enviudó a loa 9 eñoa y tuvo 

que trabajar; lo hizo en la róbrlca de "Loreto y Pena Pobre•, durante -

30 anos. (91) 

V, como ellea, tenemos una lista grande de exalumnea que no trabe-
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joron fuera de caea, ni tuvieron uno profesi6n especiBl, sino que se d!_ 

diceron a eue hogAres. 5e hacía realidad lo que decía Enrique de Oas6: 

"Eo eumamente importante y neceoario porn la felicidad de lea fomiliae 

y de lo oociedad, la buena y e6lida cduceci6n de lo mujer en nueotroe 

d!oa•. (92) 

El que uno oocualc puede educar bien, depende entre otroo eneas, -

da le preparaci6n del peruonul directivo y decenta. Par eato vamos a -

tratar de dencubrlr c6mo on cepacltaban lffs rellglaaaa que eran proree~ 

rae mn lo Congregac16n. 

Uno de lea dlnpoolcloneo pura lo~ oupcrlnrao que generalmente fun

gían como directoras de loa eacualaa, ere lo obl1goci6n de preparar e -

loe profeaorea. Lo hacían en el tiempo de uacoclnnen. "Lu auperiora du

rante lea vecacionao lorgaa debe dar treo veces por lo ~enoe, coda aem.(!. 

na, ~nferencia o oxplicocl6n pedag6gica o loo profaaorno•. (93) Era -

ten cotricto lo praporac16n que se exlglo s lao profeooroo, que antea 

de confiarlea rr.sponoabilldadea dldácticaa, ao lea hacía un examen en -

une hobltacl6n cerrada con todo lo noceaarlo: plzarr6n, mapa, etc. En -

el exornen eotobon aolomante lo que lo ouotontobo y l~o que cxomlnobon. 

Sa aocaban trea fichae que lo examinada daba al tribunal, ~ate eocogía 

una para que de ah! reopondiera. Na se padia comentar nada con las da-

m~a de lo que hablan tratado las preguntas. Eatae contenían temas sobre 

6Q curao, paro loe que ten!an a au cargo cualquier grado eacoler y enB.!l,. 

neban letras; y de 4D curso para lee que se encargaban de claaca de mo

nualidades: m6s1ca, pintura, laborea, etc. (94) 

Adam&a de esto, lea profcaorae tcn!an que informar o la directora, 

una vez al mee, eobre el deoarrollo de su propio grupo, lea niñee que -
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eobreeal!an, las que iban mol y por qué, c6mo iban adelantando en lae -

aeignaturaa, etc. Dicho informe so hacía en unas hojas en que la mace--

tre llevaba el registro del gruno pars snotAr loa premios semanales y -

la aprobaci6n del curao. Al finalizar el aílo, se entregaban a la direc-

tora pare qur. tuviera lo l.nfarmocl6n completo de loo resultados académl 

coa. Esto hoja debla quedar flrmnda por la directora v la mnestra ca---

rreepcndlente. (95) 

Tadao catos dloposicloneo nos dan una pauta para culibrar la prep~ 

rsci6n y responoabllldad que lea maeetraa tenion para iormnr o aua elu~ 

nea lo mejor que cllaa padfon. 

(85) Teetlmanlo de Joaefinu González de Alijo 

(86) Testimonio de Josefina Farlíle 

(87) Testimonia de Carmen Morelreo 

(88) Toatimcnioü de GuDd<llup1' .Uver!ll y Lux V6zquez Vdc. de Pef1a 

(89) Testimonio de Ha. Teresa Prieto de Alvaro~ 

(90) Testimonia de Criatlna Arroyo 

(91) Teatlmcnio de Larato Tirado 

(92) Enrique de 0006, PP• clt,d p. O 

(93) Oicpoolcionen gtrn por orden cte Nt.r~. Rrlma. H,,_ .Gral .... , ~ 
(94) Cfr. lb~rlem. 

(95) Cfr. Ibidem. 

5.- ASPECTO ~ 

s.1. ~ ~ !!,g, l!!.!!. alumnas. 

Par lee distintos teotimoniae de les elumnae entreviet,!!. 

des, ee deduce que le clase social variaba entre la que ae llamarte hoy 
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la clase media alta y le medie bajo. 

"lee que osiat!on al Colegia eran en eu mayoría de la clase medio 

elevada", (96) non dice uno de las antiguas alumnas. Sin embargo, otra 

nos dice que iban tambi~n niftsa de escaseo recursos. (9?) Por lo tanto, 

no ere una escuela excluslvlsto y cerrada, nl e6lo atendía o lea clases 

altee, ni 6nicemente a las clases mán ncceoitodao¡ se dlrig!o m6o bien 

a lo clase media. Hob!n entre oua alumnas, niílao que tenían dinero y al 

guna que otra, muy pocas, que pertenec!an a la orlotocracio del porfi-

riemo, como oon las hljoa de la remllio :acnnd6n Rublo. Pero o lo vez -

el Colegio daba cabida o niíle6 cuyoo ramlllos no tenían lo auflclente -

para coetear uno escuela privuda; este difer~ncia de cl~oe no ere obet! 

culo para que todas convivieron en el ambiente encolar. Ea importante -

eefioler que los profeaorao ignoraban por completo cu6lea eran lue alum

nas becadas o que no podían pagar. 

El hecho de qua aelotieran al Colegio niílas que pertenecían a fmn.!_ 

liaa de eacaaos recursos tiene au origen en une de lea cláusulas del --

contrato, del que ya hablamos en el momento de la fundaci6n del Cole--

gio. Este ten!e la obllgaci6n de ofrecer, primero 12 becas y deapu6e 

24, a nlftaa de fem111os poco pudientes. Este ero uno de loa finee de la 

Escuela ol que fue siempre fiel, abriendo sus puertao v extendiendo su 

campo de acc16n o fnm111ae que lo necesitarán¡ padree de familia que -

veían en eoto la oportunidad de mandar a aua hijee a un colegio que ca

taba de acuerdo con eus principioe criatianoa, cuando ellos no pod!en -

pagar las colegiaturas que ae exigían en otrao escuelas privedae, por -

no tener la subvención del Gobierno. 

(96) Teatlmonio de Ana ~a. Vega de de le Vega 

(9?) Teatimonio da Luz Alonso de García 
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5.2. Bienhechores. 

Loa m~s grandes bienhechorea de-1 Colegio fueron, sin l!J. 

ger o dudas, el Sr. Dan Josfi Escand6n y au espose, Dna. ~ar!a Rublo de 

Eacand6n (Fig. 20) quienes tenían su casa en un edificio contiguo. Ero 

~eta una de les familias acaudaladas del porflrlsmo, que, sobre todo en 

los prlmeroc anon v en tiempos de la persecuci6n rellgio!lo, ayudaran m!;!_ 

cho a las r~ligiosae v a la Escuela. duo treb h!jaa fueran elumnaa en 

el Colegio: Matilde, Luz Me. y Tereaa. 

En las óltlmos anou del Colegio, ~atilde ne hab!o casado con el -

Sr. Adelfa Wiechern que ee conv1rtt6 también en un gran· blent1echor. Fue 

el presidente de la Mesa Directivo cuando lota empez6 a funcionar en --

1932. En eeta fata tenemos n tudu la fnmllin Encond6n Rublo y Wiechero 

Escand6n. (Fig. 21) 

Otro que colabar6 muc~o con la Instituci6n fue Dn. Frnncloca Porti 

lle, vicepresidente de lo Meoa Directiva, junto can su esposa Ma. de -

las Angeles Pliega de Portilla. 

Son dignos de mencl6n: lea famillsa Alvarez Laoo, Monteo, Lechuga, 

y Legarreta¡ Dn. Ignacio Durán, el Dr. Arellano, el Dr. Lula V6zquez, -

Dne. Luz Purón de Norlega y lo Srte. Carmen Pur6n, que apoyaran en todo 

el Colegio, y en los momentos más dificilea auxiliaron n las religiaeae 

con eu eyude generosa. 

El Sr. Paulina Fontee, que fue constituyente en el Congreso de Qu~ 

r6taro y muy amigo de Callea, avisaba a las religiones cuando iba a ha

ber cateo, pera que no lee fuera e tomar por sorpresa. 

En tiempos de le pereecuci6n, lee eenoraa ~aríe Leso de Alverez, -

Ana Medal de Vega y Luz P. de R1vadene1rn formaron el Comit~ de Madreo 

de Familia encergedaa de loa Colegios. 
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5.3 • .!:.!!.!!.!!!. aacial. 

El Colegio tenis la caatumbre de hacer todos loa meaeo, 

los d!ee 15 1 deepeneaa pera llevar a lno fem111ee neceeltados. (98) Ta 
das laD alumnas trebejaban par conaeguir todo tipo de alimentoo pero 

llenar ul mayor n6mero de deupenaoo. lPor qui todas laa dina 157 Por la 

acncille raz6n de que el fundador de le Gongregoci6n que oa llamaba En

rique celebraba ou santo el día 15 de julio; éote ero raatejodo por loa 

religlooao, aunque gl fundodor ya hobÍd muerto. Eatn nóm~ra coincldla -

tomb15n can lu fiuGtü d~ Silntu T8~~btl ti~ J~u6ur 15 de octubre, madre y 

maestre eapiritual de todoa loe cologloG tereelanoa, 

Eoto costumbra lo conoervoron loo exolumneo, pues ol aullr del Co

legia eegu!an reuniendo dinero con el que comprabnn oemlllas: garbanzo, 

frijol y arroz y la dlotribulan entre loo pobrea, on ~opeci«l le lleun

ban una dcopenso •a uno viejita que cotaba eola y ~uy naceoitoda". (99) 

Continuaron hoci6ndolo loo d{oo 15 de coda mea. 

En lo actualidad, olgunaa de los que yo entrevlot¡, están en obras 

sociales cerno el Ropero de pobres dul Janotorio EapoRol v trabajan dan

do despensas y ropo o loo neceoltadoo, 

En eetoo tiernpos de pr1ncip1oa de aigla, era poco común que la gen 

te acomodada tuviera un cierto sentido oocial¡ las fomiliaa pudientes, 

de vez en cuando, daban de au dinero alguna que otra coso, pero en ror

~e de limoena y geaerolmente o t~av's de la Iglesia. Exiaten quiz~, dos 

factores que pueden explicarnos eeta forma de actuar: par un lado, el -

sentido de clase social, que era ba~tBnte cerrada y no se abría a otra 

que no ere ln suya; y par otro lado, la mentalidad de la 6poca se con--



formaba con dar ayuda al pobre por medio de la limosna. Se pensaba que 

con eso, se cumplía con la obligación de pensar en los demás. Como vi-

moa, las alumnas, aunque hijas de su época, emrezabsn ya a intereaarce 

por loa pobres en una forma más iirecte y comprometirla, más orientada a 

la justicia social, 

(98) Testimonio de Catalina Godina 

(99) Testimonio de Joeef ina González de Alija 

6. ASPECTO ECDNOMICO. 

Son pocoo loe datos con que cuento para ampliar satiafacto

rlomente eate cup!tulo, ya qu2 no se encuentran documentoo de laa cuen-

tea del Colegio, pPro aunr;ue sea en forme reducida, no quiero dejar de 

tocarlo. 

6.1. Colegiaturas. 

Loa testimonios no concuerdan mucho a este respecto, 

aún es! podemos calcular que lao colegiaturas, en loa primeroa anos, B§. 

taban entre 5.00 y 8,00 pesos, y al parecer eran las normslee, que te-

nian atrae colegios. (100) En la d~cada de los veinte estaban eproxim!!. 

demente a 12.00 pesca la primaria y 20.00 de 6C de primaria en adelan-~ 

te. (101) En 1930 estaba en 20.00 pesos al mee. (102) Cuando eran va-

ri~o hermanas se hacia una rebaja proporcionada. 

(100) Testimonio de Luz Alonaa de uarc!o 

(101) Teet1man1o de Josefina rer1Ma 
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(102) Testimonio de Catalina Godine 

6.2. ~· 

Al hablar del convenio cele~rado entre les religiaeae -

de la Companía de banta Teresa de Jeoús y loe apoderados de las eenor1-

tee donentee del edificio, hac!amon el r:omentario de que en 1913, el n.Q. 

mero de becae estipuladas, resultaba oer el 15~ total del alumnado, al 

menos en la prlmariu elementul. 

Ne ol el en note tiempo ln SEP exlgln determinadn n6mero de becas 

-no creo- e los colegian portlculores. En la actualidad exige alrededor 

del 5 6 10% de becua oobre la poblacl6n eetudinntil. Por esto, el por-

centaje de 25 oa realmente elevado. 

Hacia 1930, aunque el n6mera de alumnas hablo aumentada, ae consi

dera que tenia al Colegio unas 260, el porcentaje quedaba en un 10%. -

Sin embargo, odem6G de laa bacas, ae hacfon descuentos o algunas faml-

liaa que lo neceoitabon. Si loa colr.giaturas eatabon o 20.00 pesas, e -

eetoa familias ae lea cobraba 15.00 e incluso 10.00 peooa. (103) 

(103) Testimonio de Catalina Godina 

6.J. Sueldos. 

Los dotoa de aueldoa no aon aeguroo en abaoluto. Doa 

teatimonioo: Crietinu Arroyo tr~baj6 de ayudante en el Colegio, pera po 

ner al corriente o loo alumnos etraeadoe, y le pagaban, dice, 30.UO pe

eoo al mee. Esto era entre los eMoa 1925 y 1928. Desde luago, no ae le 
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puede considerar como maestra y su trabajo no ere de tiempo completa. 

Catalina Godina, maestra que estuvo a partir de 1930, no ae acuer

da de lo que lea pagaban; nas dice que los profesores ganaban como 100 

peaoa al mea. 

?.- INCAUTACIGN 'j_ E.!fB.t!f. .Q.9:. CCLEGIO. 

Son muy imprecisao loa datcc que tenemos sobr~ la fecha --

nxacta y la formo en que ae cerr6 el Colegio. 

Lo que aabemon ec que "el gobierno del Pre9idente Abelardo Rodr!-

guez ••• tenía el propósito de hacerae de locales para abrir v multipli

car eacuelaa oricinlen v el de Pino bufirez eetoba fichado pura el caso, 

cal ea que no por6 hasta incnut9rlo, eln que fueran v6lidaa laa razonen 

v gestiones del Lic. Drvananos corno apoderado de las hermanea Polo y M,!!. 

Hoz, pare evitarlo". (104) 

Otro dato que poeeernoe es un Memorendum de abril de 1934, "relati

vo al juicio de nAcionalizaci6n de laa casas 44 y 54 de la Av. Joa6 Mn. 

Pino Su6rez, propiedad del Sr. Lle. Fernando OrvaMenoa y WuintBnilla". 

Por lo que oe deduce de eote documento, la Sre. Clotllde M. de Bustos, 

pariente de lne difuntas eeftoritao Polo y Muftoz, hab1a recibido en he-

rancia lee ceses donde esteba el Colegio, y en 1920 oe lee vendió al 

Lic. Orvanonoe. Al ser nacianallzadaa por el gobienro, el licenciado -~ 

las reclam6 como propiedad euya y el juicio rue favorable a ~l. (Flg. -

22) 

De eatoe datos, sacamos como concluei6n que fue el ano 1933 el 61-

timo en que estuvo funcionando el Colegio, v que el finalizar el curao, 
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loa delegados de gobernaci6n, probablemente pedirían a lea religiosas -

que deaeloj<1ran loe edificios porque hablen a1do nacionalizados. 

(104) Loreto Hern6ndez, et al., Dp. cit., p. 62 
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CONCLUSIONES, 

Del presente eetudlo creemos poder hacer el siguiente res1.m1en n manera 

de concluei6n. 

La fundaci6n del Colegia oe dcbiú o doo motivan pr1ncipaleo: la obligaª 

ci6n da cumplir rü deseo que lan FJefiori tl'HJ Polo '! Hufloz hntfon rnnni feo teda -

antes de morir de qLJe el edi fic:!.n qu<i poae!on en lo callo dn Pina Su§rez eu 

dedicara n la enseManzo de niMao de loo clnaeo pobres; y lo neceoidad que tE., 

nion laa religiosas de lo Cornpoíl1u de Santo Tcreao de Jeoún de diaponcr de -

una cana en el contra de lo ciudad de Mé:<ico. 

Loa aporlerodao de las eenariteu Polo y Kuílaz na vendieran, ni regalaron 

el edificio, aino que la preotaran u lae religiomrn, mientrea éeteo lo dedi

caran a la educacifm, con len comliciones que aparecen cleronmnto en el con

trato firmado entre lee doa pu:r.tea: colugioturaa l1ojllo, concea1fü1 de un de

temim1do nCimero de becue, ofrecimiento pax· parte de lea religiosas v alum-

mm do m1morn enual1m por las di funtoa de lu fnmUia de la0 donan tea, y al P.!!. 

go de contribucionea y erregloa que se hicieran o la casa. 

El Teresiano del Sagrada Coraz6n de Jea(1s entaba integrado bfiaicam2nte 

por ruligioaaa, en 11u pt?reonal docente y administrativo. Dentro de loe primE_ 

rom diez eMos no tenemaa noticie de qua algGn maestra seglar hnya trabajado 

en al Colegio. 

En el supecto educativo, el Colegia ee fundamentaba en la pedagag{a ~ 

propio de le Inat1tuc16n religiosa, par lo cual tenia una metodologia y une 
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forma da evaluar que era particularmente euya. ~igu16, no obstante, las exi

gencias y orientaciones que el Gobierno Mexicano iba marcando a loa colegios 

particulares a través de la Secretario de Educoci6n; y ae eometi6 s lo ins-

pecci6n oficial que, según documentoo obtenidao y prcsentadoa, fue favorable 

al Colegio. 

Como colegio confesional, ten{a interaseo clarement~ religiosos -formar 

e la niNcz y juventud en lo3 prlnclpioo de ln raligi6n cat5l!ca-, odemfis de 

proporcionar uno formnc!.fm hl!7!iono o ouo nli~•m~o. L:i pruporuci6n de lua mis

mas fue muy buena a juicio de lao informonteo cuyos teotimonioa orales reco

gimos en la tasia. 

Con respecto o la clase ooclal de las olu:nnao que aaiatian al Colegio, 

la mayoria de ellas forrmiba parte de la clase media, unaa cuantas eran de -

la ariatocracia, y un buen n(un•~ro provrmían de familias ele pocoo racurom~. -

Muchas de ellae formaban parte de familias da la colonia eepaMola y libane--

ea. 

En el aspecto económico, quiero reooltor el monto de bccao qua la Inetl 

tuc16n concedfo tl laa alumnas. En el contrata de ·1909 se convenia que las r.!:!_ 

11g1oaas di.eran 12 becas, la mélyoria de éotse e los pÍlrvulos. El cambio del 

contrato en 1911, eatipulilba qua lee rE?ligioaas aumentaron a 211 el núnero de 

becas, 12 de ellas serian paro loa pÍlrvuloa y las otras 12 para mayores y ª.!!.. 

m1-1nterm1e. En 1913 el núnero de alumnan en ln primaria elemental era de 

4J; quizá tambi~n exiatia la primario auperlor, pero en ella estarían pocas 

BlUlllnaa máa. Por lo tente, ei laa becaa que ae concedían eran 12 y lee alun

nee eran algo más de 43, el promodio de becea aecend!a a un 25%¡ en la d6ca-
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da de loa treinta laa becae completas cubrían un 10% de lae alumnas. Además · 

eabemoa que en eatoo ~ltimoa an~a ae hacinn rebnjoo a lea ali.g¡¡naa que no po~' 

d!an pagar toda le colegiatura. Por todo eoto deducimos que la Inat1tuci6n, 

aunque tenia gam.mcimi ouata11cielen, sin embargo Mde una labor considera-

ble de beneficencia en muchos caeos. 

Ciertomcnte la historia de este colegia eo un hito P.n el deoarrollo de 

la educacilm rn M~~'ii::n. El sistemu pedng6girm qul! ne osguia era claro y pre• 

ciEm, concorde con lar; corricnlee de la ?,poca. Eotfl eo una do 11rn cuntribu-

cionea que hirn lo Instituci6n e la educación de la mujer en M6xico. 

Falto mucho por investl.gnr y 3nolizar de la hh1taria du la educacilm en 

Ml!xico. Loo estudlou que hoy, r.n enpecial sobre lirn em::uelos privadas, oon -

pacoa y parcialeo; oc dcaconace, caai on au totalidad, lo labor que éataa ~

han desarrollado en la Naci6n Mexicana. Valga eate eofuerzo para abrir horl

zoneo y deapertar 1nquictudee por aeguir profundizando en eate interesante -

campo de la h1ator1a de ~éxico. 
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AV. PINO SUAREZ NUMERO 44 
,~\"(·>·'\,,1,~,._,t,.._,,, .<~It5 

-DIPLOMA 
r.-.11 (1 f... \ (_,)C. 

f!onfPrirlo a la nlumnn'::..J l;c'-Óe \'.n .. ~llA..----:?íLL2.4llC.-' 

-----··------------por kaher apro/,atlo .,¡_. j.___~ . -· «11r.vo cnn 
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AV. PINO SUAREZ NUMERO 44 

DIPLOMA 
'C) • ··r<(,~ .. /~.·.·1: • ~··· q .:.~~{~:~ ~~~,~~;' ~.~,;·(· 
Confertr/o a la alumna ... <~~í>vt.·p:1~,;.' 1x.:.e!ll1~;(IL0." ':-, .. 

. ........... por Iza/,,.,. aprobarlo el ... L~«u.·,:'¡;-_ r11rsr; ron 

~ / ' .-
la ca/ifit:aci6n rli:,r-Ql1~1irnk en rom¡>ru·lamientn !I' .J~obrci"1im1;~ rn 

n plicaci611. 
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-,.>,{ L l 

·..::-'-'1.--- que subscribe, Dircctor ____ dc la Escucl,1 l'l'i11111ri:u._~¿-•••G~-· 
~ - 1 ¡ · . ;¡\J' • ' , . - ,. 1 

-~i,-'-~(_-C-L.c:.../..u.:...Z..-k1.'../:. ..J_~z!_.r-_ i:. .:.~~-::..:.Jw~..l!.i.':r .,.'..iu':J.;.,__~¿d_._:J¡_c;¿, _ .. ""' 
l ~ ~. -~ : : . -. J 1 1 

ubica1ln en Ja_•·_c __ : __ 1~allc 1Jc_~_'!'.;. ... "~'=~-L-•.-•"-''+------------------
/ , / ' . 

11t'mwro -f:~-{~ __ , <le __ ._.1. ... -~"'~"' ... -~'-·~.cl_ ... _: __ 4::.lJ .. u!.:. y f\L'dt•nccieute 

n la Iuspcccióu tlc la __ ..;.:~ ... ~------Zona ___ .... L./.:¡:~.!-~-::·..:· .. _____ , 

CERTIFICA: qnc :;cgtin comprolian!t•s r¡nc ohran <'ll d archivo 

·de este Plnntel, _¿{,~-- 1t.11111111.L----~~.1----"--:~~-:..r~"-·-------------
' en las prnchns vcrificndns el día __ ·~..:<.--- <.Id mes de -•·":L:.0:,;_,"·~-~~-~-· 

de: l!ll'.:1---, fué nprolincl"L en las asi¡:natnras eorrespontlicntcs ni ----

<. /) ' .• - • 1 · d · • · · I . -.::..1.:....L·L·-nno, tcrnunan< o ns1 su e uenewn prmwria __ .. _.:...-.:.~ _ _...:; ___ , 

Y en cumplimiento de la~ prcs<'ripcio11cs k¡:ales, extiende el pre

scutc CEHTIFICADO .DE ENSE:B~ZA PilL\L\IlL\ :_l_.~,.:"i~:.:_" 

_________ , en ""~.:,.'.t.~.·~·---~- a los--~-c-•• .:'..~_::::::. __ ~::~ elfos. del mes ele 

.---.:: __ .:,,_,."j",;.._c}c mil DO\'CCÍCtJtos ·VHintL&:l'./~¡..¿; ..... 
---,ii-----------·---··---·-·-- ---

.1?01: 

fügistrndo bnjo el nümerolt!_ft_/ 

folio númcrd.9-d. d»i lib\"--~----
M6xico, f-1-- do -~~:::f:~ do l9jQ 

F1g. 15 



COLEGIO HISPANO MEXICANO 

DEPARTAMENTO OE ENSEÑlmZA TEWICA INDUSTRIAL Y COMERCIAL 
E.NSLÑANlA COMU<CIAL i'AR/1 )LJ\OHITAS 

ESCUELA .. ____ Q9m~r.c.1,.a), -~_Miguel Le!'do __ de Tc.J aíl 11 11
• __ 

Aílo Escolar de _ 1931; •. _ 
No. de Inscripción .... 
La alumna ...... LU2. . .l.WUA ... V.AZ.<:;;UE.2 .•.. - __ ...... --···-- •...... ha sustentado 
el examen final de las materias de SEGUNDO Af'lO Resultando .. ~ -:-.:--:-.-:-.:-. 

CURSO DE TAQUIGRAFA 

Deportes._-,,,.,,,.,,,,,,.,.,.,-_--,,,--
México, 

LA SECRETARIA. LA DIRECTORA, 
<f ,.-,,~ . 
._/-{-"-A./¡_~' p~ 

( . tl~~t¿~ 

la. L11 escala de callfü:ac\oncs c1 de O a 100. 
:!a. La cifra de pase en cada matcrln es de 60. 
]R Pnru que una atu,nno quede nproblda :te ntcci;lto: 

NU'l'AM 

a Qi.tc obtc~~ como c.ollficacl6n Rcnwal del curso cunnd.i menos bO. 
h. Que no nte reprobada en mti' de dos de las motcrios que lntrgran el curso. 

"4• La nlumM que re9ultc reprobnd• en al¡uno rruitcrlo, &::beri\ pn¡;arla en examen u.trnordimnlo, amu Je In inau¡urnclón de lw 
cursos del""º siguiente. · . 

ti111, La alumna que resulte rtproboda dos eno' con:iccoilvos, perdu.6. el der!!cho e ICI' nuevamente lmcrlto. 
bd. Sólo tcndr6:n derecho al CtnUicado del "Curso de Toqul1irofo" la!I nlumn.u qye; rc$ultcn eprobuJu, en todus las malcrtu. 

urlbA dtadas. 

flg. 16 



füPITCiu~ DE f.\CIIL.IS 
P!IlT!rU!BY.S. 

d:b :o (~ -:-.:i1•il po.ro., \'!dtl l~ occuol::'. I"'!.:: .• cloc. 

;::ro::ior:ci6 l::'. cluco do Goo5r~.fín Jol ,;, l'. d:i.é:\ :i. 

f'lg. 17 
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tWic:::Jc. on l:l r:i¡'o.. c.:11·: tl;.1 i:1~·:....:..:::c:..:: ; __ ~ :. ·.:, 

Pro~:c::c!J l:i cl:-.;:c \lo ;,,o::;o::..:otri::-. 

e.o 'J/or. 

Libe:-tn:: 
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¡JE110RAJIDUhl rslativo al juicio de nacionalizaci6n ck l.:\::> 

casas t.-'4.'1 y 54 de la Avenida Jos{ 1.:aría·Pino suúrcz 1 -·· 

propieta:l. del .seil.or licenciado Fernando Orvanunos y ~uill-

tanilla. 

En el juicio s.b-intestato del sei'lor D1•.1,,igucl :.:uñ6z 

la sci1ora Clotilde ~-~uiíoz Vda.de !Justos, herma."'l.'.l ~' herede

ra del autor de la herencia adquirió como parte de la poi• 

ción que le correspondía las casas 1144 y 54 de la Avenida 

Jos~ !.\aria Pino Su;u.ez de esta Ciudad. 

Enel ano del920 la Geíio;a !.luñóz Vda. de Bustos vendi6 

al seilor licenciado rernnndo Orvafianos y Quintanilla a.11-

bas· casas quien la3 rentó a divers~s personas, entre las 

cuales una de elJ.as estableció en la nume1•0 '14 un colegio 

·de en::ieñanza primaria, que estuvo incorporado a la Secre

taria ó.e Educaci6n' Pública, funcionando en esa í'ol'ma duran 

te varios aiios, primero con la incorporación t/30 y de~:··1" 

con las ¡'/245 y 238 1 y siempre inspeccionado en todos sen· 

tidos por el Gobierno. 

Poswrior:nente fué demandado el set\or J.icencia0o Orv.n. 

ñanos y :;iuintanilla en juicio de nacionalizaci6n por las

mencionadas casas y al entrar en posesi6n de ellas la se-

: crGtari a de Hacienda ceiebr6 nuevos contratos de arrenda

miento con·los inquilinos que yas tenían en su poder. 

·Abierto a prueba el juicio de nacionalización el. e.
Agente dol ~1inisterio Público encargado del ejercicio de -

la acción no pudo rendir otra prueba que la de co1lfe:.iión,-



t 

que ningun resultado favorable J.e prouujo;por lo cual, el 

asunto fué fallado en favor del lic~:nciado Orvoi'lonos. 

t:ontro la sentencia interpuso el 1ieent2 del 1.!inisterio 

PÚblico el recurso de apelación y all!l cuando en la seeunda 

instancia fueron presenta:lus como prucbt.. algunos docu:;1en-

tos oficiales que no solamente no ,,erjudicnban al de1amidado 

s~nQ..qu~_ lo. fovorecian 1 el juicio rué resuelto en el mis:no 

sentido 1 confir·nandosc la oentencia de pri111cn1 instancia.--

Contra dichn sentcnc ia no cabe ningún recurso y ella -

'constituye la ·;.::!rdml lc¿;al <>n el caso, ni aún e 1 recurso -

extraordinario de rnn~aro 1 puesto que al cjcrci t:ru· la acción 

• , de nacionnlización el !1!inistc!'io PÚlJlico Fedcrul 1 en repre

sentación del Gobierno, lo hace en el ejercicio de funcio-·-

:'les de autoridud, yu quo como muy bi.cn lo di.ce el sefior PrQ 

curado1• General de la Republic a en la reciente e irculur gi

rada sobre el partic•llat' a los señores Agentes del ~liniste-
' ' 

ri o Publico l"ederal 1 e 1 estricto cumplimiento de las leyes 

lle naciona.lización, es tma labor que incumbe al Bstado a fin 

de que se cumplan los precepto::: constitucionaJ.es relativos

dentro de la tendencia social y económica que lo eonstitu~

ci6n estab}e ce al efecto,y no tiene e]. ejercicio de esa -

a.ce i6n rior objeto enriquecer al Fisco Federal 1 e on detrimen

to del patrimonio de los particulai-es 1 sino una función so

cial y política mucho mas elevada que un simple lucro a fa

vor del Gobierno, y en t'al concepto 1lit:i.gante el Estado en

el Juicio de·mcionaliza.ción respectivo 1 como Autoridad----

instituida para hacer cumplir los preceptos consti tuciona

lea sobre la materia, no cabe que el Poder Federal ocurra-
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e;1 dLmimd.ó'! de a.11paro cuando este juicio se ha esta!llBcid.o 

por ],a Constituci6:i po.rR hacer efectivas las garantías in-

divid•1ales y prevenir el abuuo del Poder Público en contra 

de los particulnÍ·P.s, 

Por las razones antes exp11estas se solicita del c. 

Presitlcnte de la República, se den las instr•1ccioncs corre.i¿ 

pond:i<mten a la Procurarluría General de la HeptlblicC1, a fin 

de que el t.iinistcrio Público Federal se conforme con la s•m 

tencia pronunciada en segunda instancia; y al efecto no se

interponi:;a en su CQntra el juicio de amparo i y que asimi:mo 

se den instrucci~nes a la Secretarfo de Educación -~Úbliea,a 

fin de que no pon¡;a dific1J.tad alguna a la cntr•cga de las -

casas de que se ha hecho mérito, una vez que la si¡,ntencia -

de segunea instancia hnya causado ejecutoriu. 

México,D.F. Abril 13 de 1934. 
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