
,~, 

e;;-!..:!__ •• 
,/ 

/ 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE - MEXICO. 

ESCUELA NACIONAL DE ESTUDIOS PROFESIONALES 

"ACATLAN" 

LA ESCUELA NACIONAL DE ARTES Y OFICIDS 
PARA HOMBRES 

~~\ 
~ ~- ff\;'.i(:<,·. ~- )¡ 
~~:}~E (. , /i/J 

~ ~ /f'f/"\V \.~·,.y 
~~::.~:=:,. E s 1 s 

QUE PARA OBTENER EL TITULO DE 

LICENCIADA EN HISTORIA 
P R E S E N T A 

AIDA ENRIQUETA MAROUEZ MARTINEZ 

NAUCALPAN EDO. DE MEXICO 1992 

[ FAW CR ORIGEN l 



UNAM – Dirección General de Bibliotecas Tesis 

Digitales Restricciones de uso  

  

DERECHOS RESERVADOS © PROHIBIDA 

SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL  

Todo el material contenido en esta tesis está 

protegido por la Ley Federal del Derecho de 

Autor (LFDA) de los Estados Unidos 

Mexicanos (México).  

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y 

demás material que sea objeto de protección 

de los derechos de autor, será exclusivamente 

para fines educativos e informativos y deberá 

citar la fuente donde la obtuvo mencionando el 

autor o autores. Cualquier uso distinto como el 

lucro, reproducción, edición o modificación, 

será perseguido y sancionado por el respectivo 

titular de los Derechos de Autor.  

 



INDICE 

INTRODUCCION 

I. LA CREACION DEL SISTEHA NACIONAL DE EDUCACION 

l. l. LA POLITICA EDUCATIVA EN LA REPUBLICA RESTAURADA 10 

l. 2. LA EDUCACION DURANTE EL PORFIRIATO •••••••..••.••• , • • • 25 

l. 3. LA INDUSTRIA Y LA ENSEílANZA TECNICA 

l. 3. l. LA INDUSTRIA 

l. 3. 2. LAS ESCUELAS TECNICAS 

II. LAS ESCUELAS DE ARTES Y OFICIOS 

I l. l. LOS ORIGEN ES •........•.....•.••• , •..• , .••.••. 

1 l. 2. ANTECEDENTES INMEDIATOS DE LA ENAO 

44 

44 

50 

63 

66 

1 l. 3. EL EX-CONVENTO DE SAN LORENZO ............... ,, .. .. .. 71 

1 l. 4. LA ENAO' UN VIEJO PROYECTO SE PONE EN HARCllA • • • • • .. • 78 

I l. 4. 1 REGLAMENTOS 79 

I Il • ESTRUCTURA Y FUNCIONAMIENTO DE LA ENAO 

111. !. EL PERSONAL DE LA ENAO • • . • . • • . . . • • • . • • . • • • .. • • • • • • 89 

JI J. 2. LOS DI RECTORES 91 

JI l. 3. SUBO! RECTOR ...................................... , 9S 

11J.4. SECRETARIO .. .. .. .. .. • • .. .. .. .. .. .. .. • .. .. .. .. .. .. • 95 

11 J. S. BIBLIOTECARIO . . . • . . . • • . . . • • . . • • . • . • . . . . • • • • • . • • • • . 96 

11 l. 6. TESORERO HA YORDOHO .. . • • .. • • .. .. .. .. . • . .. .. .. • • • • • • 98 

111.7. PERFECTOS ........................................ . 98 

JI J. 8. LOS CATEDRATICOS .. • • • • • .. .. • • • • • • . • • • • • • • .. • • • • • .. 100 

111.9. LOS ADJUNTOS ...................................... 101 

111 . 1 O. LOS PREPARADORES 101 

11 l. 11. LAS JUNTAS DE LOS CATEDRATICOS • .. • • .. .. • . • • • • • .. • • 102 



IV. ESTUDIOS Y ESTUDIAIITES DE LA ENAO 

IV.!. LAS INSCRIPCIONES . . . . . . . . . . . . • . . • . . . . • . • . • • . • . . . . . . 104 

IV.2. LOS CURSOS 105 

IV. 3. EXAMENES ANUALES .. . . . . . .. .. .. .. .. .. . . . . . . . • • . . • . . . . 109 

IV.4. EXAMENES PROFESIONALES 110 

IV. 5. DISTRIBUC:ION DE PREMIOS ........................... , 110 

IV.6. LOS ALUMNOS 114 

IV.7. LOS ESTUDIOS DE LA ENAO ............................ 117 

'IV. 8. TIPO DE ENSEllAN2A .. .. .. .. .. • .. .. .. .. .. . .. . • • . • • • • .. 121 

IV. 9. LA ESCUELA PRACTICA DE MAQUINISTAS ... , ...• , ... , . . . • 124 

IV. 10. PLAN DE ESTUDIOS DE 1898 

IV. !l. LA REFORMA CURRICULAR DE 1907 

V. PRESENCIA Y PROYECCION DE LA ENAO 

127 

129 

V. l. VINCULOS E INFLUENCIAS DEL EXTERIOR . . . . . . . . . . . . . . . . . 138 

V. 2. LAS PRACTICAS ESCOLARES: ULTil-Kl PELDAílO HACIA EL 

DESEHPEílO PROFESIONAL . . • . . . . • . . • . . . . . . . . • . . • . . . • • . . . 143 

V.3. LA PERSPECTIVA OCUPACIONAL 

VI. LA ENAO CONCLUYE SU CICLO 

ANEXOS 

ANEXO 1 

ANEXO 2 

ANEXO 3 

ANEXO 4 

ANEXO S 

NOTAS Y REFERENCIAS 

146 

149 

IS4 

164 

166 

169 

182 

186 

BI BLI OGRAFI A • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 207 

11 



INTRODUCCION 



La presente lnvest igacl6n se propone aclarar mul t \ tud de 

aspectos, hasta hoy desconocidos, sobre una de las escuelas más 

representativas de la ensef'ianza técnica en México: La Escuela Nacional 

de Artes y Oficios (ENAO) • 

La ENAO, antecesora en linea directa de la ESIME, Junto con la 

Escuela de Comercio y Adminlstracl6n, fueron las dos 1nst1 tuclones de 

ensef\anza técnica mas antiguas que sirvieron mas tarde de pl la~;s para 

la creac16n del Instituto Politécnlco Nacional CIPN), en 1937. 

La ENAO fue creada en 1867 durante la Repúbl lea Restaurada. En 

1915 durante el Gobierno Constltuctonallsta es transformada en Escuela 

Práctica de Ingenieros Mecánicos y Electricistas CEPlHE), más tarde en 

1921 ya en el Gobierno de Alvaro Obregón es eliminado el término de 

"Práctica" para quedar con el nombre de Escuela de Ingen1er1a Mecánica 

y Eléctrica (EIME), nombre que mantendrá hasta 1932, af\o en que su 

nombre es modificado por el que mantiene hasta nuestros dlas: Escuela 

Superior de Ingenleria Mecá.ntca y Eléctrica (ESIMEL 

En la actual ldad la ESIME es una de las escuelas más grandes e 

importantes del lnst i tut.o Poli técnico Nacional. En el la se prepara a 

cientos de Jóvenes en las carreras de Ingenieria Eléctrica, lngenieria 

-.--A-porllr de 1671, los aut.orldades ohaden a. la. documento.clOn do 

lo Escuela: "Paro Hombros" o "Para Varones" paro d1íerenclarla de 

lo de Hujoreu que se crea en 1971 

...-s;bre ol proble111a del uur9l111lonlo del tPN, vea.se: Hu•berto HonteOn 
González "El tnuttluto POlltÍ!cnlco Nacional: Proyecto Eduea.t.tvo 

Revolucionarlo del Cordenl111110", Revisto de la Educaclo'n 

Superior, Hftxlco, ANUtES, abril-Junio de 19BB. 
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Mecánica, Ingenieria en Comunicaciones y Electrónica E:: Ingenierla en 

Aeronáutica. Además se imparte la maestrla en diversas especlal idades 

y se imparte un doctorado en Ingenieria Eléctrica. 

Al egresar de la ESIHE, los Jóvenes profesionales se incorporan a 

la planta producllva del pais, a la Comlsl6n Federal de Electricidad, 

Petróleos Mexicanos, Teléfonos de México, INDETEL, ERICSON, MITEL, la 

Compaf\ia Mexicana de Aviación, AEROHEXICO, las cadenas televisivas 

TELEVISA e IMEVISION, Ferrocarriles Nacionales, "Cadenas" Comerciales 

como Aurrera, Suburbla, y muchas otras que seria prolijo mencionar. 

Cientos de egresados de esta escuela hoy ocupan puestos claves en 

la industria y en la politlca nacional, muchos de ellos se encuentran 

estudiando o trabajando en el extranjero y han contribuido de manera 

importante en el desarrollo del pais. 

Las aportaciones de esta escuela se han sentido desde que era 

Escuela de Artes y Oficios hasta nuestros dlas y ha sido modelo a 

seguir por otras escuelas de la misma especial ldad que se crearon 

posteriormente. 

El conocer los origenes y el desarrollo de la ENAO, permitirá 

aclarar algunos de los aspectos relacionados con la evolución de la 

ensef\anzo. técnica en México. 

Para la investigación y estudio del problema de esta tesis. se 

encontraron algunos trabajos antecesores, mismos que se agruparlan de 

la siguiente manera: 

a) Oocumenlos oficiales del Instituto Politécnico Nacional. 

b) Ensayos históricos sobre el tPN. 

c) Obras de carácter general. 
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Dentro del rubro documentos oficiales del IPN, se encuentran una 

serle de edlctones conmemorallvas del Velntlclnco y Cincuenta 

Anlversar!os de la ESIME y del Ctncuentenarlo del Pol 1técn1co. Las 

edlclones refer\da.!i son el "Fol lcto H\slórlco y Conmemorallvo de la 

ESIHE", el "Libro de Oro de la ESIME", "Semblanza H1st6rlca y 

Conmemrat 1 va del 1 PN". Estas obras fueron real 1 zadas por encargo de 

las autoridades de la ESIME y del Instituto Polltécntco Nacional, 

poseen por tanto, carácter oficial y su preparación obedeció más bien 

a la necesidad de articular relatos para cumplir compromisos de 

coyuntura. Son obras muy generales y carecen de aparato critico. Al 

habln..r de la ESIME y del Poll técnico, los autores de estas obras 

colnclden en señalar que sus ralees se remontan a la Escuela Nacional 

de Artes y Oficios, sobre la cual se mecionan algunos aspectos 

relacionados con momentos de su historia. Sln embargo, son referencias 

muy generales que poco o nada aclaran so'.>re esta Escuela. 

Dentro de la claslficaclón de ensayos históricos se encuentra una 

serle de relatos sobre la ESIME y el IPN; la mayorlo. de el los se 

remontan a la época prehispánica. Son los casos de: "El Pol l técnico 

las Leyes y los Hombres" del Dr. Eusebio Hendoza Avi la, la "Historia 

de la ESIHE" del Ing. Francisco Plata Limón, "El Instituto Pol 1técnico 

Nacional" del lng. Enr\que G. León L6pez y la "Recopi lnci6n Hlst6rica 

de la ESlME" del Ing. Tomás Guzmán Cantú. 

Las obras de Hcndoza Avl la constan de slete volúmenes; el tomo I 

contiene una "Breve Historia de la Ensei\an2a Técnica en México", y 

abarca desde el M6x1co prehlspántco hasta nuestros dias. En el tomo lI 

se relatan una serle de disposiciones y reallzaclones en los 

diferentes periodos presldenclales, desde 1940 a 1976. Los tomos del 

I I I al VII son documentos: Leyes y decretos recopilados por e 1 

autor. La mayor parle de los documentos se incluyen omllléndose la 

.....-¡:;-. referenclae co111plcl11s 11 que se hoce 11enc:lon en la lnlroduc:c\On, 

•e pueden ver en la blb11oqrarfa. 



procedencia de las referencias. Sin embargo. el esfuerzo de Eusebio 

Mendoza es meritorio, constituye el primer intento poi· estructurar una 

vls16n de la historia del Pol ltécnlco, esta obra es referencia 

obl lgada para todo estudioso de estos problemas. 

La "Historia de la ESJHE" del Ing. Plata Limón se basa en los 

trabajos del Dr. Mendoza y en los libros del 25 y 50 aniversario de la 

ESIME. Su relato es un bosquejo muy general sobre la ensen.anza. técnica 

en México, desde la época prehispánlca hasta nuestros dias. 

Al igual que el Ing. Plata L1m6n, el lng. Tomas Cuzmé.n Cantü 

intenta hacer una "1ntegrac16n de la historia de la ESJME", abarcando 

desde el Gobierno de Comonfort hasta nuestros dias. Este autor también 

apoya su relato en el Libro de Oro y Folleto Conmemorativo de la 

ESIHE. 

En "El Instituto Politécnico Nacional" del Ing. León L6pez, se 

consigna una serle de antecedentes históricos del lnstl luto 

Politécnico Nacional; se remite también a la 6poca colonial hasta la 

transformación de la ENAO en EPI ME ( 1915), además hace una semblanza 

del IPN y de sus priclpales escuelas y dependenclas. Al igual que los 

libros anteriores, el Ing. León se basa en las obras del Dr. Eusebio 

Mendoza Avi la y en los l lbros conmemorativos. 

Dentro de esta misma clasificación se ubica "La Escuela del 

Proletariado" de Ricardo Moreno Botella. Este libro fue realizado en 

su mayor parte como tests de mnestria en el Departamento de 

Investlgaclones Educativas del CINVESTAV-IPN, fue corregido y 

aumentado con otros temas que se hablan estudiado con anterioridad por 

el Centro de lnvest lgaclones Históricas del Hovlmlento Obrero { ICUAP). 

Su bibl lografia consta de documentos, memorias, informes, peri6dlcos, 

textos de la época y blbl iograf'la general que hacen un trabajo muy 

completo. El objetivo de esta publlcación al igual que todas las 

anteriores fue la de contribuir al conocimiento del Instituto 



Politécnico Nacional en el cincuentenario de su fundación. El periodo 

que aborda es de 1876, época en que asume la presldencla el General 

Porfirio Dlaz, hasta la creac16n del lPN en 1936. Sin embargo, con 

respecto a la Escuela de Artes y Oflclos solo refiere que era una de 

las escuelas técnicas que funcionaron durante el porflriato, 

mencionando uno que otro dato sobre esta escuela. 

Mención especial merecen los manuscritos y trabajos de qulén 

fuera a lo largo de 28 afias, Director de la Escuela de Artes y 

Oficios; el Ingeniero y Arquitecto Manuel Francisco Alvarez Valiente. 

Di.rector de la ENAO de 1877 a 1905, el lng. Manuel Alvarez 

publicó algunos l lbros sobre temas diversos, sobresal lende los 

referentes a la ensei\anaza técnica, corno "Las Escuelas Superiores de 

Peris y de Méxlco y la Ensei\anza Técnica" en 1902. Más tarde en 1920 

publicó "Conslderaclones Sobre la Ensefianza Técnica en México y en el 

Extranjero" en donde aporta una serle de datos en base a los informes 

laborales del personal docente que trabajó durante su gestión. 

La tradicional lnexlstencla de Archivos organizados para la 

consulta histórica en el IPN, ha propiciado el extravi.o de documentos 

y prol ifera.ción de relatos apoyados on una débl l base documental. En 

lo que respecta al objeto de estudlo: la ENAO, antecedente de la 

ESIME, antes de este trabajo no const 1 tuyó terna de estudio de ningún 

historiador. La razón: los archivos de la Escuela estaban extraviados. 

En el ex-convento de San Lorenzo {Allende 38)•, los localizó el equipo 

de trabajo del cual formo parte y que dlrlge el Dr. Humberto Monteón 

Conzález. 

El rescate y ordenamiento de tan importante riqueza documental 

dló origen al surgimlento de una nueva identidad: el Archivo Hlstórlco 

de la ESIHE. 

----sltto donde tuvo •u a.slcnlo le EtU.O y le ESlKE posler\ormentc. 
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~:i Ing. Raúl Gonzé.lez Apaolaza, en su calidad de director de la 

ESIHE , al concluirse la primera fase del proyecto consistente en la 

organización del Archivo Htstórico, expr~só " ... debemos admitir que el 

estado de abandono en el que permanecieron durante décadas nuestros 

archivos fue haciendo cada vez más ilegibles los contornos de un 

pasado, plasmado en una basta y dispersa herencia documental que hoy 

retomamos para darle orden, para que, organizada e interpretada nos .. 
arroje luz sobre los caminos recorridos ... " Por su parte el Dr . ... 
RaOl Talan Ramirez, egresado de la ESIME, ex-director del IPN 

escribió: "Documentos de una riqueza invaluable que estaban condenados 

a perderse y que son claves para comprender no solo las vlclsl ludes de 

esta Escuela (se rcrlere a la ESIME), sino para ser más asequible y 

plena nuestra visión de los antecedentes y desarrollo de la educación 

técnica en México, se ~=-~.podido rescatar y salvar para actual y 

futuras generaciones ... " 

Una vez organizados los acervos, se ha dado paso a una segunda 

fase consistente en la reallzaclón simultánea de distintos proyectos 

de investigación sobre determinados periodos de la larga historia de 

la ESIME. Uno de estos trabajos "La Escuela de Ingcnlerla Mecánica y 

Eléctrica. Un Ané.l lsls Hlst6rlco" fue real izado por Bernardino León 

01 lvares. Se trata de un trabajo de tesis para optar el grado 

académico de Maestro en Ciencias, presentado en la Haestria en 

Hetodologia de la Ciencla del PESTYC del IPN. Este trabajo está 

-.--Act.ualmente el tn9. Raúl Gonzáloz Apaolaza es Dlrec:tor General de 

1 a DGET I . 

..--¡rchlvo lllato.rlco de la ESIHE. Boletln NU111. 1, jullo-seplle111bre 
HlBD, p. 3, 

...---¡-ctualmente el Dr. RaUI Talán Ramlrez Sub-secretarlo do 

E:ducaclón e tnvest.IQaclcin Tecnoloqlca • 

..........--¡rchlvo HlstOrlco de ta ESIHE. Cot.áloQo de la la. muestra 

documental. HCxlco, septle111bre 19BEL 
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dedicado al esclarecimiento de los eslabones intermedios entre ta ENAO 

y la actual ESIHE; es decir, la EPIHE .y la EIME: aborda igualmente 

aspectos generales referentes a los antecedentes de estas escuelas; es 

decir, la ENAO. 

El presente estudio es uno de estos proyectos particulares y está 

basado, rundamentalmente en fuentes documentales de primera mano 

provenientes del Archivo Histórico de la ESIME. 
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CAPITULO 1 

LA CREACION DEL SISTEMA NACIONAL DE EDUCACION 
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1.1. LA POLITICA EDUCATIVA EN LA REPUBLICA RESTAURADA. 

Durante los primeros decenlos de v\da independiente (1821-1867), 

el desarrollo de la sociedad mexicana se caracteriza por una ampl la 

inestabilidad politlca. P•Jr un lado se manifiestan las luchas entre 

l lberales y conservadori!'s, federal lstns y central is tas y, por otro, 

las l..ichas en contra de la intervención de potencias extranJeí"as; el 

esfuerzo por conservar soberania e 1 ntegridad terrl torlal frente a 

Es pafia, Estados Unidos y frnncla. Esta si tuaclón, entre otras, lmplde 

la construcción de un proyecto educatlvo. Las condlc1ones para 

desarrol lai• una propuesta educat 1 va se postergarán hasta 1867 cuando, 

poUtl-::a y mllltarmenle, son d<:rrotados los que defendieron la 

República Cenlr-allsta y se aliaron a la lntcrvenclón extranjera. 

la sltuaclón de la educación en 1867 era critica. Después de la 

lntervenclón francesa, el presidente Benito Juá.rez García regresó a la 

cludo.d de Héx1co y de inmediato dispuso una serle de medidas 

encauzadas a organizar la Admlnlstraclón Públ tea. 

Esta era un tarea dlficll. La guerra habla azolado al pals 

provocando un gran desorden en. todos los ámbitos. 

Una de las secciones más importantes de organizar era el Ramo de 

Instrucción Públ tea. que hasta ese momento carecía de una pol itlca 

unlflcante. El 28 de marzo de 1869, en su informe al Congreso de la 

Unión sobre el estado que guardaba el Ramo de lnstrucclón, Antonto 

Martinez de Castro expuso lo slgulente: 

"Cuando el gobierno llegó a la capital de la República en 
Julio del afio próximo pasado, todos los colegios estaban 
desorganizados. La 1ncurta del l lnmado gobterno de la 
lntervencl6n, las falsas ideas que en esta materia lntent6 
plantear después el llamado lmpe11o, y la situación dlficll 
que encontró México en los prlmeros meses de 1867, acabaron 
con todos los estableclmlentos d~ instrucción secundaria; y 
mucho ful! que se mantuvieron, aunc¡~y en estado bien 
lamentable, algunas de las prlma~las. '' 

10 



En un prlnclplo, el Gobierno se 11mlt6 a restablecer antiguos 

colegios, nombrar directores, mandar a los alummnos a continuar sus 

estudios a las diferentes escuelas, a reorganizar oficinas y atender 

los gastos de todos los establecimientos; al respecto, el propio 

Hartinez de Castro inf'ormó lo siguiente: 

"Era preciso, por lo mismo, proceder inmediatamente a la 
reorganización del ra.JDO: pero entonces se Umltó el Gobierno 
a establecer los antiguos colegios, a nombrar directores, a 
mandar que los alummnos continuasen los cursos, a 
prorrogarles el tiempo necesario para que resarciesen el 
perdido, y a organizar las oflclnas que recaudaban sus 
fondos atendiendo los gastos de todos los establecimientos 

~~~l~~st~~~~~0r~~~~~!~~l 29on que se ha hecho con toda la 

De esta manero., la Administración del Presidente Juárez logr-ó que 

al final Izar el año de 1867, los establecimientos educativos empezaran 

a funcionar. Esto de poco hubiera servido si no se real iza una 

Reforma, asi que el Gobierno de Juárez nombró una Comisión que le 

propusiera para el Dlstrl to Federal un nuevo plan de estudios que 

abarcara la instrucción primaria, secundaria y especial. Con el 

Ministro de Justicia e Instrucc16n Públ lea, Antonio Mart lnez de 

Castro, la Comisión quedó integrada por José Diaz Covarrubias, 

Francisco Diaz Covarrublas, Nicanor Contrerns, Ignacio Alvarado, 

Eulal lo Maria Ortega, Leopoldo Rio de la Loza y Gabino Barreda. 

En el d1scur5o de presentación de la Comisión, Gablno Barreda 

afirmó que el propósito de la educación debla ser la formación del 

hombre con fundamento en la razón y la ciencia. Consideró que el orden 

era la base de la educación y el progr-eso su fin más importante. 

Barreda sustentó que solamente el positivismo podia organizar un 

verdadero sistema de educación popular, mismo que constitulria el mé.s 

vigoroso instrumento de la reforma social. 

EL 2 de diclembr-e de 1867 se publ tcó el documento elaborado por 

la Comlslón con el nombre de "Ley Orgánica de Instrucción Públ lea para 

el Distrito Federal y Territorios". En esta Ley, la Instrucción 
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Primaria ocupó preferentemente la atención del goblerno: 

" •.. porque ella es la prlmera necesidad de Ja nación, pueslo 
que de nada sirve que haya un crecido número de sabios en 
las ciencias, sl es ignorante y degradada la gran masa del 
pueblo. Sl no se procura la educación de este, 1 lu5trando su 
esplrl tu por medio de la instrucción elemental, ¿ Cómo podrá 
hacer uso provechoso de los derechos que la Const 1 tuclón le 
declara, nl cumpl lr debidamente con las obl lgaclones que le 
impone ? ¿ Se requiere que la paz renazca, que la 
tranqul lldad se conserve inalterable y que el orden se 
~!~~~!~ .. ;, c~pes mult 1pl lquense las escuelas de primeras 

Para atender esta necesidad, Hartinez de Castro lnf'orm6 al 

Congreso de la Unión que la Ley creó Escuelas Normales de Profesorea, 

quedando establecidas en marzo de 1868. La ley del 2 de diciembre en 

su rracclón sª establecia: 

"La Instrucción primaria es gratuita para 

~=~!g~!~~~a141n los temlnos que dispondrá el 

los pobres y 
reglamento de 

Para la ensefianza Preparatoria y Profesional se establecieron en 

el Dlslri to Federal las slgulentes Escuelas: Instrucción de personas 

del sexo femenino, Estudios Preparatorios, Jurisprudencia, Medicina, 

Cirujia y Farmacia, Agricultura y Veterinaria, Ingenieros, 

Natural lstas, Bel las Artes, Música y Declamación, Comercio, Artes y 

Of'lclos, para la ensefianza de sordo-mudos, Observatorio Astronómico, 

Academia de Ciencias y L1 teratura y un Jardin Botánico. IS> 

En el capitulo 11 se dan a conocer los planes de estudios de 

estos planteles, el capitulo 111 se refiere a los reglamentos de 

inscripción, de exámenes y de titulas profesionales. 

Se incluyeron tamb16n algunos capitulas dirigidos a la Academia 

de Clcncias y L1 teratura (capitulo IV), a la creación de una Junta 

Dlrecttva de lnstrucclón prlrnarla y secundarla en el Distrito Federal 

(capitulo V} y a los fondos y administración de Instrucción Pública 

(capl lulo VI). 
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Uno de los aspectos mas sobresal lentes de esta Ley f'ue la 

creación de la Escuela Nacional Preparatoria, en donde se tuvo como 

objeto, según Martinez de Castro, que los Jóvenes que " ... solo 

adquirieren la educacl6n preparatoria quedasen, sln embargo, aptos 

para dedicarse con provecho a cualquier otro ejercicio o profesión que 

no fuese literaria, y poder ser útiles en ella a la sociedad y asl 

mismos. ,.te> 

Para complemento de la educación popular la Ley restableció la 

Escuela de Artes y Oficios, para que por medio de ella se orientara a 

los Jóvenes hacia los nuevos ramos de la industria y asl abrir nuevas 

fuentes de rlquezo.s. 

" ..• uniendo en ella la instrucción clenliflcu un poco 
elevando la práctica de ciertas artes y oficios, que 
sirvieron la vez para introducir nuevos ramos de 
industria con que se desenvuelvan las excelentes 
~!s~:~~;:~~si 19e nuestro pals, y para abr l r nuevas fuentes 

Otro de los aspectos que se tomó en cuenta en la Ley fue la 

educación de ln mujer que hasta ese momento " ... apenas se les ha 

ensel\8.do a leer, a mal escribir y algunas labores de manos poco 

productivas ... " (B). El problema, como observó. Diaz Covarrublas, se 

referia no solo a la mujer del pueblo, pues las mujeres de las clases 

ricas también estaban desprotegidas ya que, al morir el marido se 

arruinaban por no saber administrar sus bienes. Para resolver este 

problema, tomando ejemplos de América y Europa, se propuso una 

educación más extensa y sól lda para la mujer, enseñándole también 

alguna actividad productiva "propia de su sexo". 

"Si tenemos buenas madres tendremos buenos ciudadanos; y por 
esta razón la ley ha querido dar a la mujer una lnstrucclón 
espec tal, procurando sobre todo, que le inculquen sus 
deberes con relación a la fami l la y al Estado; pues 
solamente asl podrá, cuando sea madre formar hombres út l lcs 
asi mismos y a sus semejantes, y buenos e l lustrados 

~!~~:=~~~. ,.c<3~e sirvan la patria con lealtad y 
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La Ley dispuso la creac16n de la Escuela Secundarla para 

Sef\or\tas que más tarde se transformarla en la Normal para Profesoras, 

en este plantel se ensef\aria teneduria de l lbros, conoclmlentos de 

medlclna, hlglenc y economla domést\ca, ornato, artes y oflclos, 

hoI"tlcultura, Jardlnerla e idiomas, entre otras aslgnatUI"as. 

Finalmente la ley del 2 de diciembre de 1867 reglamentóa través 

del articulo 3° de la Constltucl6n de 1857 "ln.s profesiones que 

necesttaban titulo para su ejerclclo"l 101 

El 24 de enero de 1868, el Presidente Benllo Juárcz aprobó la 

expedicl6n del "Reglamento de la Ley Organtca de Instrucción en el 

Dlstrl to federal". t 
111 En este J1cglamenlo se ampl la.ron los conceptos 

de educación obllgatorla y gratulta, además se preclsaron las 

asignaturas que se lmpartirian cada una de las escuelas 

pI"ofesionales; s\n embargo, no se espcclflcó nada con respecto a la 

currtcula de primaria. Par-a la expedición del Reglamento, el Congreso 

modlflc6 el 1° de enero de 1868 el articulo 3° de la Constituct6n de 

1857 referente a la cnsei'lanza en las Escuelas de lnstrucc1.6n prlmarta 

sostenidas con los fondos del Ayuntamiento de la Ciudad de México. 

El 14 de enero de 1869 el Congreso cxp\d 16 un decrclo autorizando 

al Ejecutivo a reformar la Ley de lnstrucclón Pú.bl lea y las propias 

bases que orientarían las reformas. Estas bases fueron: ll~rtad de 

ensef\anza, 1.nslrucct6n pr1.mar1.a popular, difusión de las c1encias 

exactas, perfecclonam\cnto de la ensef\anza secundarla y la l lmltac1.6n 

del gasto '
121 

El 15 de marzo de 1869( 13 ,se promulgó una nueva. ley en la cual se 

fusionaron la Ley del 2 de d\clembre de 1867 y las reformas 

1.ntroducldas por la .Junta Dlrecllva de estudios. Esto. Ley dispuso que 

se crearan tantas escuelas prlmarlns como fueran necesarias para 

atender las necc!>ldades de la problacl6n infantil y acordó la 
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fundac16n de dos escuelas para adultos ·con las rnlsmB.$ asignaturas que 

las escuelas para nif'l,os. 

El 9 de noviembre del mlsmo af'io, la nueva Ley reformada se 

reglamentó y al dia siguiente se aprobó por el Ministerio de Justicia 

e Instrucc16n Pública. lt 4 > 

El Reglamento conservó el sistema de Escuelas Especiales para 

cada profesión la común a todas el las fue una ensef\anza preparatoria 

esenclalmente rlentada a formar en el estudio de las ciencias exactas 

y naturales. Se di6 mayor amplitud a los estudios profesionales, se 

añadieron las clases que antes se hablan om\ Udo, como el álgebra y la 

tr\gonometl"ia rect\l\nea en la Escuela de Artes y Oficios para 

hombres, la econom1a pol\tica en la Escuela de Jur1sprudcnc1a y la de 

derecho acimlnislratlvo en la Escuela de Comercio. Se suprimieron 

aquellas que " ... como la metafislca y el derecho eclesiástico no 

contribuyen a dar ni solidez nl utilidad a la enseñanza"c 151 , Con esta 

disposlc16n se suprlml6 la ensefl.anza de la rellglón, lo que constituyó 

un nuevo rasgo de la educación ya def1nlda como gratuita y 

obl lgatorla. 

En 1870 el partido Conservador pidió la derogación de la ley de 

1869, se dijo entonces que la Escuela Nacional Prepar.-~torla no estaba 

dando los resul lados que se esperaban, ya que en 1867 contaba con 900 

alumnos y en 1869 eran 568 los 1nscrl tos, de los cuales 100 hablan 

desertado. s~ argumcnt.6 también que las leyes del 67 y del 69 eran un 

plagio de las formadas por e.1 Imperio "de tan funestos rccuerdos"'
10

). 

Se acordó que la ley promulgada por Maxlm\liano el 27 de dlclembre de 

1865, habla establecido el carácter obl lgatorlo de la instrucción 

prlmarla {articulo 3°). el carácter gratuito (articulo 4°), el control 

del Estado sobre la educación primaria (articulo 5°) y secundarla 

(articulo 15°), había suprlmldo en todos los establecimientos las 
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plazas de capellanes y sacristanes, estipulando además que en los 

establecimtentos públ leos no habrla rezos, nl misas diarias de 

obl lgaclón. 
1171 

La propuesta conservadora cons1st 16 en retomar el plan de 

estudios de 1843. El asunto no prosperó debido a que los conservadores 

carecieron de suficiente fuerza para oponerse a la pol 1.tlca educativa 

y algunos de sus más connotados representantes como Lad l s 1 ao de 1 a 

Pascua y Rafael Angel de la Pef\a se incorporaron a la Escuela 

Preparatoria. 1 lD> 

Entre 1868 y 1869 el número de Escuelas y alumnos 

correspondientes a la Instrucc16n Públ 1ca era el siguiente: 

En 1868 

Planteles (en la capital y alrededores) 

Alumnos 

Planteles oficiales en la capital 

Planteles de la Compaf\la Lancasterlana 

Planteles particulares 

16 

Número 

245 

7,492 

2 

B 

123 



plazas de capellanes y sacristanes, estipulando además que en los 

establecimientos públ leos no habr1a rezos, ni misas dlarlas de 

obl 1gacl6n. t 17 ) 

La propuesta conservadora conslstl6 en retomar el plan de 

estudios de 1843. El asunto no prosperó debido a que los conservadores 

carecieron de suflclente fuerza para oponerse a ln polltlca educativa 

':/ algunos de sus más connotados representantes como Ladlslao de la 

Pascua ':I Rafael Angel de la Pci\a se incorporar-en a la Escuela 

Preparatoria.' 18
) 

Entre 1868 ':/ 1869 el número de Escuelas ':I alumnos 

correspondientes a la lnstrucclón Públ lea era el siguiente: 

En 1868 

Planteles (en la capital ':I alrededores) 

Alumnos 

Planteles oficiales en la capital 

Planteles de la Compalila Lancasterlana 

Planteles particulares 

16 

Número 

245 

7,492 

2 

8 

123 



En 1869 

N1fios Nlf\as Mixtos Adultos Total 

Planteles (en 
la capital y 
alrededores) 191 93 5 3 292 

Alumnos 12278 6092 130 18482 

Escuelas sos-
tenldas por 
el gobierno 
general, d1s-
t lotas de las 
municipal ldn-
des. 2 3 

Alumnos 302 25 327 

Clfroa corre11pondlent.os a la capital, do acuerdo con 

1011 dalos de lo He•orla que ol Sacret.arlo de Est.ado 
y del Despacho de Juat.lcla o ln•t.rucclo'n PÜbllca 
presenta al Conr;ireso de 111 Unlo'n de 

1868. Hfi>Clco, t11pront.a dol Gobierno en Palacio, 

l'Bñ8. p. 185. To11ado do: Henéso• Morole11, Ernesto, 
Tondonclao Educat.lvaa Oflcloloa en He'xlco 1021-1911, 
H.;xlco, &d. Pernio, 1993, p, 699. 

En 1871 el pais tenia 9, 176,082 habitantes, de los cuales 

225,000{ te) habitaban en la Ciudad de México, El número de escuelas, 

entre oficiales, municipales y las de paga sostenidas por el clero de 

5,000. 

En 1871 se agudizan las criticas al Presidente Jufu-cz debido a 

las elecciones presidenciales. La desamortlzaclón de los bienes del 

clero y el programa de educación popular de los reformadores habla 

creado un gran malestar en los sectores conservadores. Porflrlo Dlaz 

se rebela en Oaxaca el 8 de noviembre con el Plan de la Uoria como 

protesta contra la reelección del Presidente Jué..rcz. l
201 
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El 18 de Julio de 1872 al morir Benito Jué.rez, Sebastlá.n Lerdo de 

Tejada asuml..6 provlslonalmente la presidencia de la Repúbl lea. Durante 

ese periodo, el Presidente Lerdo de Tejada decretó la amnlst la para 

los participantes en la Rebel lón de la Noria y convocó a nuevas 

e lec tones. En el las Porfirio D1az perdió ante Lerdo, asumiendo éste la 

Presidencia en forma oflclal en diciembre de 1872. Hasta esa fecha 

Ramón Isaac Alcaraz estuvo a cargo de la Secretarla. de Estado y del 

Despacho de Justlcla e Instrucción Pública, el iº de diciembre José 

Diaz Covnrrubias lo sucede en dicho cargo. 

En ese año, Gul 1 lermo Prieto y otros diputados presentaron una 

serle de proposiciones para reformar la Ley de 1869. Gablno Barreda 

respondió en el Dlarlo Oflclu.l con 30 articulas, en los cuales refutó 

a Prieto y defendió el Proyecto de Preparatoria. En un informe de 

labores de 1872, fechado el 26 de agosto de 1873, Barreda se quejó de 

las veleidades del Congreso que, discutiendo permanentemente 

mod1ficaclones al Plan de Estudios vigente, no lograba disuadir a los 

estudiantes a presentar exámenes según el Plan existente. 

El 21 de octubre de 1873 se suprimieron los estudlos de 

geometria, trigonometrla, cálculo e historia natural, para los 

abogados; los de gcometria, trlgonometrta, cálculo para los médicos y 

farmacéut leos y los de mincrol.ogla y geología para los lngcnleros 

topógrafos. ( 21
) 

En agosto 14 de 1873 se aprobó el proyecto de obl lgatorledad de 

le. lnstruccl6n. 122 > Un mes después, el 25 de septiembre, Lerdo de 

Tejada convirtió en conslltucionales las Leyes de Reforma, ordenando 

el cumpl lmlcnto estricto de la Ley que proh1b1a. las reuniones 

rellgloso.s fuera de los templos, expulsaba a los Jesuitas (de mayo a 

noviembre) y a las Hermanas de las Caridad (d1clcmbrc 1874, enero 

1875), por lo que tuvo que enfrentar una rcbel ión cristera. 
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En ese ai\o la lnstrucclón en el Dlstrl to Federal ség(ln la 

"Memoria" de Dinz Covnrrublas se encontraba a.si: 

Primaria 

Adultos 

Número de alumnos en el D. F. 

2,065 

NU\as de Secundarla 

Preparat.or la 

Escuelas Profesionales 

TO T AL 

162 

99 

602 

l, 768 

4, 696 

~% Covarrublaa Jane, He11orla que el Secret.arlo do 
EPt.odo y del Despacho de Justicia e tnat.ruccl6n 
Publica presenta al Con')roao de la Unlo'n el 15 de 
Sept.leml>re de 1873. Hc"xtco, linprent.o del Gobierno 
Palacio, a carqo de José ·Maria Sondoval, 187:3 1 p, 

24.0. En: Hcnl'ioes Hora\ ca, Ernest.o, Tendenclao 
Educat.lvoto Oficiales en México 1e21-1011, Hé>elc.o, Ed. 
PorrUa, l!'.183 1 p. 24.0. 

La cducacl6n primaria en las escuelas públ leas se l lml taba a la 

lectura, escritura, gramática espa.f'i.ola., aritmética y sistemas de pesas 

y medidas, moral y urbanidad, además de varias "labores sencillas para 

mujercitas". Se cuidaba también de instruir a los niños en los deberes 

y derechos del ciudadano. Hasta antes de esa época, se le daba la 

preferencia a la enscf'lanza del catecismo religioso, pero ya en 1873, 

según Diaz Covarrubias " ... se ha llegado en muchos pueblos civlllzados 

a excluir deliberadamente esta cnsei\anza en las escuelas públicas del 

Estado, sustltuycndola con la moral universal, y dejando la primera a 

cargo de las 1·espect1vas famillas, por respecto a la libertad de 

conciencia. ,.t 23
> 

Para hacer posible la asistencia obligatorio. de los nifios a la 

primario. y abllgar a los padres a env1ar a. sus hijos a ésta, el 

Ministerio de Justicia e Instrucción Públ lea tomó una serle de medidas 
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que conslstlan en estimules y castigos para los padres que no 

cumplieran y para motivar a los educandos en su constancia. 

"En Sonora, en el Dlstrl to Federal y en la Baja Cal lfornla, 
la leyes establecen clertos estimules que consisten en 
premios a los nif\os que concurran con puntualidad a las 
escuelas, y en la prohibición a los padres de obtener 

=~~!=~~6~ü:~~~~~i=~ "Pfuprueban que sus hijos han recl bldo la 

Dlaz Covarrublas presenta una estadlsllca de los alumnos que 

reclblan instrucción secundarla y profesional en 1872-1873. 

Escuela Preparatoria 

Niñas Secundarla 

Escuelas Profesionales 

1872 

508 

1873 

603 

99 

1, 768 

Al parecer estos datos se refieren al Distrito Federal, porque en 

su l lbro "La lntrucclón Públ lea en México", Diaz Covarrub\as afirmaba 

que en 1874 reciblan 1nslrucc16n superior 9,337 alumnos de los cuales 

la tercera parte correspondian al Olstrl to Federal. 

"En los cincuenta y cuatro Colegios oficiales de instrucción 
superior para varones que existen en la República, reciben 
ensei'ianza nueve ml l trescientos treinta y siete alumnos, de 
los que una tercera parte corresponden a los 
Estableclmlentos de l Oistrlto federal, y los otros dos a 
los de los Estados; entre éstos se distinguen por el número 
relativamente mayor de sus estudiantes Durango, GuanaJuato, 
~~!!~~~~~~f2~~acán, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Veracruz y 

Para lograr que los jóvenes aslstleran con regularldad y 

dedicación a las escuelas profesionales, se otorgó a cada escuela una 

dotación de becas para que los jóvenes de pocos recursos no se vieran 

en la necesidad de trabajar y truncar sus estudios. En 1874 la 

Repúbl lea gastaba alrededor de doscientos ml l pesos en el 

sostenimiento de becns de gracia o dotaciones en los colegios. En 
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muchos de los colegios de instrucción secundarla y profesional, tanto 

en el Dlstrlto federal como de los Estados, habla alumnos internos con 

caré.cter de pensionados sostenidos por los fondos públ leos. 

"Actualmente, estas becas de gracia para varones, que 
ascienden a mil cuatroc\entos treinta y cinco, de los 
ochocientos cuarenta corresponden al Dlstrlto federal, 

~~~~~~~t~= ~~e;~!:r:~l¿;.t~f~ªn de Jal lsco y el resto a varlos 

En 1874-1875 las dotaciones que se otorgó a cada escuela según la 

Ley de Egresos de la federación fue la siguiente: 

Hlnisterlo de Just1cln e Instrucción Públ lea 

Escuelas Secundarlas de Nlf\as 

Escuela de Comercio 

Escuela de Sordo-Mudos 

Escuela Preparatoria 

Escuela de Jurisprudencia 

Escuela de Hedlclna 

Escuela de Ingenieros 

Escuela de Bellas Artes 

Escuela de Agricultura 

Escuela de Artes y Oficios 

s 890, 998, 80 

s 13, 854. 00 

s 16, 720. 00 

s 6,594.00 

s 51,958.00 

s 23, 919. 00 

s 37, 251. 20 

s 43, 901. 20 

s 35, 164.00 

s 33, 196. 20 

$ 32, 837. 20 

~ de Egreso• do 1 a Fed1:1rac l ón, año 1874-1BT6. 
( vor ane)fo 1) 

Es claro que la Escuela Nacional ?repa.ratorla era la que recibla 

el mayor apoyo económico, debido en cierta forma al número de alumnos 

que concurrian a el la, a la defensa y protección por- parte de Cab\no 

Barreda y a la reconslrucc16n que se estaba llevando en ella. A pesar 

de esto, en el segundo informe sobr-e la Escuela Preparatoria (26 de 

agosto de 1873}, Cabino Barreda se lo.menta de lu sltuac16n material 

" .• ,pues la Tesorcr1a general no ha dado en todo el afio f1scal de 1873 

ni un solo centavo a la escucln ... ". Justo Sierr-a en una visita 

real1zada a la Preparatoria Nacional en 1874, escribió: 

"El aspecto del pal lo y de las escaleras oprimen el corazón. 
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Cuando se iba a pintar el edificio, se mando raspar toda la 
vieja pintura ( ... ). Este estado pasajero c!e desnudez tiene 
que desaparecer, aún cuando la suma destinada a la 
conservación del colegio es tan corta (cuatrocientos pesos 

:u:!::~o~: :i:;a;nt~l~:d~~~u!ª 5;e~:;~~.~t~f techos que 

En ese afio, gracias a Diaz Covarrublas, Barreda consiguió un 

pequel\o fondo que utlllzó para que Juo.n Cordero pintara un primer 

mural llamado "Tr1 unfos de la ciencia y el trabajo sobre la envidia y 

la lgnorancla". 

Para 1875, exlst1an en el Distrito Federal doce colegios de 

ensef'lanza preparatoria y profesional, entre los que destacaban: los de 

Estudios Preparatorios, Jur i sprudenc 1 a, Medicina, Obstelrlcla, 

Farmacia., Ingenieria, Agricultura, Veterinaria, Artes y Oficios, 

Comercio, Bellas Artes, Conservatorio de Música. Ademas las que 

pertenecian al Ramo de Gobernación: Arte Mi 11 tar, Escuela de Ciegos y 

la de Sordo-Mudos. 

Los estados que contaban con escuelas preparatorias y 

profesionales eran: 

ESCUELAS PROFESIONALES EN LOS ESTADOS 

UNA DOS TRES CUATRO 

Aguasca- Campeche Guanajuato Jalisco 
1 lentes 
Coahul la Puebla Yucaté.n 
Collma Slnaloa 

Chiapas 
Chihuahua 
Durango 
Guerrero 
llldalgo 

22 

CINCO NO 
EXISTEN 

Veracruz Tabasco 

Tamaullpas 
Terrl torios 
Baja Cal l
fornla 



ESCUELAS PROFES JONALES EN LOS ESTADOS 
(CONT!NUACIONJ 

UNA 

Héxlco 
H1choacán 
Horelos 
Nuevo León 
Oaxaca 
Querétaro 

DOS 

5an Luls Potosi 
Sonora 
Tamaul1pas 
Zacatecas 

TRES CUATRO CINCO NO 
EXISTEN 

--¡j"'i"";z Covarrublas, Joue·. La tnalrucclOn PUbllco. en H!!rxtco. 
1111prenta del Cobll"rno, HC'ixlco 1876, pp. CXLIV-CXLV. 

En estas escuelas se lmpartlan Estudios Preparatorios, en la 

mayorla se enseriaba Jurisprudencia, en menor porcentaje Medicina y 

Farmacia. 

Carreras y Profesiones en 1875. 

PROFES IONES 

Jurisprudencia 
Mcdlclna 
Ingenieros 
Farmacia 
Comercio 
Artes y Oflclos 
Agrlcul tura 
Náutica 
Música (Conservatoria} 
Bellas Artes 
Arte Hll I tar 
Carrera Eclesltlstlca (Semlnnrlos} 

--oT":;z Cov.arrublas, José, La lnslrucclón Plibl tea 

No. COLEGIOS 

33 
11 
10 

9 
3 
3 
2 
2 
2 
1 
1 

24 

Hiixlco. l111prenlo111 del Coblerno, México 1875, pp. 

CCXXXIX-CCXL 
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Los gastos de instrucción secundarla y profesional en 1875 de 

acuerdo con Diaz Covarrublas fue de un mil 16n y cien mil pesos. 

En la distribución de ese presupuesto, correspondió más de la 

ml tad a colegios del Distrl lo. "Los diez que dependen del Ministerio 

de lnstrucclón, el Museo Nacional y las Blbl lolecas Nacionales, las 

subvenciones a las Sociedades Cientif1cas y la impresión de libros de 

texto ... cuestan S 460,312; el Colegio Militar cuesta S 103,648; el de 

Arles y Oflclos para el Bello Sexo y el de Ciegos que dependen del 

Hlnisterlo de Gobernación de S 30 a 40,000, y el Colegio de la Paz 

(para el Bello Sexo) y el de Artes y Oficios de Tccpan, una cantidad 

análoga. El resto hasta el total indicado, lo ga..c;tan los Estados en 

sus diversos cslablcclmlcntos de Instruccl6n Secundar ta y 

Oficial "< 261 . 

Sobre los sueldos de los directores y profesores en la Repúbl lea 

se estimaba un presupuesto de S 520,000; para manutención de los 

alumnos a través de las Becas de Gracia S 220,000; para Biblioteca, 

Museos, subvenciones a Sociedades Clentiflcas, Publicaciones, Obras en 

edlflclos, lnstrumenlos y demás gastos en los Establecimientos de 

lnstrucclón Pública, S 360,000. Los sueldos de los profesores en la 

Instrucción Secundarla y Profesional variaban desde S 300 a S 1,200 

anuales, los de los directores de $ 500 u. S 2,000 anuales. Los alumnos 

pensionados vivian en el internado gratuito de su escuela. 
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I. 2. LA EDUCACION DUJWITE EL PORF!RIATO. 

Fracasada la Rebel lón de ln Noria de 1872, el general Por-flrlo 

Olaz no retroced l 6 en su cmpef'io de a 1 canzar el supremo poder de la 

Repúbl lea . En 1876, ahora contra el Presidente Sebastlán Lerdo de 

TeJada volvió a levu;ltarse en armas, enarbolando el Plan de Tuxtepec, 

cuya demanda principal era la no rcelecclón presidencial. En esta 

ocasión el movlmlento logró sus f'lnalldades, y en tanto lograba ser 

paclflcado el pals asumió la presidencia el general Juan N. Méndez. 

Una vez logrado este objetivo, el general Porfirio Diaz lnlc16 su 

primer mandato, teniendo como primer gabinete a Ignacio L. Vallarta en 

Relaciones Exteriores; Vicente Rlva Palacio en Fomento; Justo Benltez 

en Hacienda; Protaslo Tagle en Gobernación, Pedro Ogazón en Guerra e 

lgnaclo Ramlrez ~n Justlcla e Instrucción. Este último solo duró un 

af\o en el cargo, ya que fue elegido Hlnlstro de la Corte de Justlcta. 

Durante ese breve llempo aumentó el presupuesto para la lnstrucclón 

pUUllca y reglarnentó lns dotaciones de becas a treinta pesos mensuales 

para cada alumno. 

El 7 de mayo de 1877 Protaslo Pérez Tagle ocupó el lugar de 

Ramlrez desempet\ándose hasta el 15 de noviembre de 1879. Durante este 

perlado co1~tlnuó la linea pedagóglCa y filosófica de sus antecesores. 

Es decir, combatió el dogmatismo rellgloso en la enset\anza, asl como 

los prcjulclos y ln rutina del trabajo escolar. El 28 de febrero de 

1878 reglamentó las Escuelas Nacionales para nlf\as. tWI 

En el Decreto del 1º de enero de 1879 se prohibió a los 

profesores de las Escuelas Nacionales dar clases privadas mediante una 

retrlbuclón ecan6mlca. Se prohlb16 también que los profesores de las 

escuelas nacionales formaran parte del Jurado en el examen de alglln 

alumno al que le hubieran dado clases particulares. Se reformaron los 

articulas 41 y 45 del Reglamento de Instrucción Pública, en el sentldo 

de unlflcar crlterlos de evaluación y olorgrunicnlo de los premios que 
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deberian reclblr los alumnos sobresal lentes, además se reglamentó el 

otorgam1ento de becas y pensiones a las escuelas nacl..;nales. 

Antes de concluir su gestlón dentro del Mlnlsterta, Protaslo 

Pérez Tagle ordenó la construcción de numerosas escuelas de 

1nstruccl6n primaria, asi como algunas regionales de agricultura, creó 

una Academia de Profesores de lnstrucc 16n Primaria con la f\nal \dad de 

unificar· acciones y cr1tcrlos en un solo programa de ensef'lanza, con 

miras a establecer la Escuela Nacional de Profesores 130 >. También 

dispuso que se formulara el Reglamento de la Ley Orgtinlca de 

Instrucción Públ \ca y decidió que las escuelas que en ese entonces 

eran atendidadas por sociedades de benefic\encla pasaran a depender 

del Estado. 

En noviembre de 1879 ocupó el Mlnlstcrio de Justlcla 

Instrucción Pública Juan N. Garcia, a quién sustituyó Ignacio Mariscal 

el 1° de dblcmbre del mismo año. El 31 de enero del año siguiente se 

reformaron algunos articulas de la Ley de Instrucclón Públ lea, en los 

que se ordenaron procedlmientos para celebrar cxá.Jnenes promoclonales y 

se obl lgó a cada profesor a presentar el programa detallado que se 

propon1a cumpl lr durante el año escolar. En ese año ocupó la 

Presidencia de México el General Manuel González y nombró n Ezequlel 

Montes, Sccrotarlo del Ministerio de Justlcla e Instrucción l'úbllca. 

Montes ocupó este cargo de diciembre 1° de 1880 al 30 de abrl 1 de 

1882. Duran le su periodo real l zó l mportantes reformas, como fue el 

proyecto de Ley del 2 de marzo de 1881 en el que se unlf\caba la 

ensef\anza prepar-atorla para las Escuelas Secundarlas de Scf\orl tas, 

Conservatorio, Jurlsprudcnc\a, Medicina, de Ingenieros, Bellas Artes, 

Artes y Oflc1os, Agricultura. <3
1> 

En 1882 se organizó en la Ciudad de Héx.\co el Congreso Hlgién\co 

Pedagógico en el part le lpnron destacados maestros y médlcos 

exper!.mentndos bajo los uusp!.clos de las autoridades del Hlnlsterlo de 
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Justicia e Instrucción Públ lea. En éste se abordaron temas como: las 

condlclones higiénicas de los ed.1ficlos escolares, el mobi liarlo, los 

libros y útl les, los métodos de ensef"i.anza, el trabajo escolar, la 

prevención de enfef'mcdades y los castigos entre los nlf\os. 

El 15 de sept icmbre de 1882 Joo.quin Barnnda es nombrado Ti tul ar 

del Ministerio de Justicia e Instrucción Pública (1882-1901}. Durante 

este perlado se esforzó por mejorar la lnstrucclón públ lea, puso 

especial atención en la educación báslca y en la formación de 

profesores. Baranda tuvo un notable equipo de colaboradores entre 

quienes se pueden mencionar a Enrique Rcbsá.mcn, Carlos A. Carrl 1 lo, 

Justo Sierra, Alberto Correa, Luis E. Rulz, Ezequiel A. Chávez, José 

Marla Bonl l la. 

Al lnlclarse la ge'3tlón de Joaquln Baranda, exlstian en diversos 

Estados del pu.is, institutos de Instrucción superior que contaban con 

muy poco presupuesto, como era el caso de la Escuela Normal. Baranda 

apoyó al sector educo.t l va aumentando los recursos de cada escuela. 

Según la Ley de Egresos de la Federación a comparación de 

1880-1881, el afio 1883-1884 se presentó de la siguiente manera: 

ESCUELAS 

Secundarla de nifias 
Preparatoria 
Juri sprudencla 
Medlclna, Cirugia y Farmacia 
Agricultura y Veterinaria • 
Ingenieros • 
Bel las Artes 
Comercio 
Normal 
Artes y Oficios 
E.scue 1 a de sordo-mudos 

1880-1881 

$ 36,920.00 
60, 064. 00 
24, 920. 00 
41.004.00 
71,204.20 
47. 020. 00 
35, 400.00 
15, 600. 00 
7,200.00 

41, 840. 00 
10, 444. 00 

1883-1884 

$ 40,852.00 
67. 600. 00 
25, 780. ºº 
52,640.00 
83,664.00 
84,364.00 
41,660.00 
17, 740.00 
19, 916. ºº 
42,840.00 
14, 132. ºº 

• Estas escuelas pasaron a depender del Mlnlstcrlo de 
Fomento. 

--¡:-;y de t9rcsos de la rederaclDn, 1880-1881 

100:1-1004. (Vllr 1) 
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En 1883 se exp\dleron una serle de decretos que formaron la Ley 

de Instrucción Públ lea en lo relativo a la enser.anza agrlcola y 

minera. El articulo primero estableció la Escuela Práctica de Labores 

de Minas y Metalurgia, anexa a la Escuela de Ingenieros. El articulo 

décimo segundo estableció las carreras de Ingeniero Agrónomo y Hédlco 

Veterinario en la Escuela de Agricultura. 

Ese mismo af'i.o un grupo de maestros entre los que destacan Carlos 

N. Carril lo, Enrique Laubscher y Enrique Rl!bsamcn, fundaron en Orlzaba 

la primera Escuela Moderna de México, que fue denominada "Escuela 

Modelo". El plan de estudios de ésta constaba de lenguaje, cálculo, 

geometrla, dibujo, geog1afla, h\sto1\a, ciencias natu1ales, inglés, 

francés, mo1al, música y gimnasia; asignaturas todas que contemplaban 

la necesaria relación entre el nlf\o y la ,;aturaleza. '
321 

El 18 de marzo de 1884, todavla gobernando Manuel González, la 

Junta Directiva de 1nstrucc16n Públ lea promulgó un Reglamento Interior 

para las Escuelas Nacionales Preparatorias, en donde se reunieron los 

reglamentos de las escuelas de niños de enero 12 de 1879 y el de nlf\as 

de febrero 28 de 1878. 

Este reglamento constó de 47 art \culos que trataban puntos antes 

no mencionados como el horario de trabajo, el aseo, el plantel 

escolar, la aslstcncla a pt·ofcsores, lo. dlstrl.buc16n de tlcmpo y el 

llbro de matriculas de alumnos. 

Se hizo una nueva dlstrlbucl6n de tlempo, se habló del materl.al 

del trabajo, de las obligaciones y atrlbucl.ones de los directores, las 

funciones del subdlrcctor y de los profesores y se rcflri6 también a 

los premios y castigos para los alumnos. 

Respecto a \ns materias, se colncldl6 en lo general excepto por 

algunaf.: pecul lar\dades, como por ejemplo, ubrcvlar el tiempo destinado 
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a las clases de historla de México y afladlr la de labores manuales 

para ambos sexos y glmnasla para niñas. 

El 17 de dlclcmbre de 1885, el Congreso de la Unl6n aprobó el 

Decreto de crcacl6n de la Escuela Nacional de Profesores de 

Instrucclón Prlmarla de Héxlco, aprobándose el 2 de octubre de 1886 su 

reglamento, pero es hasta el 24 de febrero de 1887 cuando es 

inaugurada. Con ella colaboraron maestros como Ignacio Manuel 

Altamlrano, Justo Sierra, Hlguel Shults, Miguel Serrano, Joaquln 

Noreña, Manuel Cervantes lmaz, Jesús Acevedo, Luis E. Rui2 y Alberto 

Lombardo. 

En esta época se lncremet6 en gran escala la cnscf\anza primaria 

en comparación con las cifras de las primeras décadas del México 

independiente. 

AílD 1895 

Analfabet lsmo 
Alfabetizados 

1021 • 

99. 3BX 
o.sx 

83X (según censo) 

.---;t;rl!ne% Jlmclnez, Alejandro, Lo Educttclón Elcmcnlttl 

~· Htst.orltt Mexicana, 1973,22 lHo. 4),p, 70. 

Hcnétocn Horalce, Erncalo, Tendcnc;la11 Educat.lvau 

or1clale11 en Hclxlco, 1821-1911, PorrUa, Hexlco 1073, 

p. 303. 

El Estado proporcionaba una gran oferta de ensefianza, pero no 

lograba disminuir los indices de ignorancia. Esto debido a que no 

exlstia un instrumento que i'omentara y aument.arn. la demanda adaptada a 

la oferta estatal. Este instrumento podla quedarse en iniciativa, nsi 

que se pensó en la obligatoriedad de la ensef\anza elemental. Para ello 

se formó una Comisión de Educacl6n, que se lntegr'6 por Justo Sierra y 

los diputados Leonardo F. Fortuño y Jul to ZArate, este proyecto pasó 

por tres etapas: el 8 de octubre de 1887 fue propuesto, en noviembre 

del mismo fue reformado y el 23 de mayo de 1888 se apr'Obó en la Cámara 

de Senadores . 
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Este documento estableció en sus siete ~ticulos una div1slón 

entre la lnstrucc!.ón pr!.marla elemental y la supcr~or. La Primaria 

Elemental se tro.nsflrló a los munlclplos, aunque subvencionada por el 

Ejecutivo y la Superior a cargo del EJecut lvo. El documento estableció 

la gratuidad de las escuelas oflclales de lnstruclón prlmarla, 

prohibió la presencia de miembros del clero en las escuelas; el 

nombramiento de maestros ambulantes en los lugares donde no habla 

escuela, reafirmó el caráctor obl lgatorio de la instrucción primaria 

elemental en el Distrito y Territorios Federales; estableció la 

obligación de las personas que cjercian la patria potestad de 

demostrar que los nlf\os rcclblan educación y aprobó normas de 

vlgllancla y sanciones para los lnfracctores; aslmlsmo, el documento 

lncluia los planes de estudio de las escuelas. l 331 

Por otra parte, el 4 de Junio del mismo año el Congreso de la 

Unión autorizó al Ejecutivo a transformar la Escuela Nacional 

Secundarla de Nlñas en escuela Normal de Profesores.< 34
) 

Al af\o slgulentc, el 1° de diciembre de 1889, se llevó a cabo el 

Primer Congreso Nacional de Instrucción Públ lea y a finales de 1890 el 

Segundo Congreso. La convocatoria a estos Congresos corrió a cargo del 

Hlnlstro Joaquin Baranda. 

El Hlnlstcrlo de Justlcta e Instrucción Públl.ca invitó a los 

gobernadores de los Estados, Dlstrl tos y Terrl torios a enviar sus a 

sus representantes. Asistieron también los directores de las escuelas 

profesionales, de la preparatoria y de cuatro escuelas nacionales y 

otras dos de las municipal ldades. (3Sl 

La resoluciones que se tomaron en el Primer Congreso fueron 

prlnclpalmcntc para uniformar a la instrucción primaria. t.o.s mAs 

importantes aprobadas fueron: 
11 1. Es posible y conveniente un sistema nacional de 
educación popular cuya espina dorsal sea la unilormldad de 
la prlmarlu gratuita laica y obllgatoria de los 6 a los 12 
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años para nlflos y niñas y para adultos de ambos sexos. 
2. La primaria obl lgatorta comprenderé. cuat,..o aflos. 
3. El ciclo de esa primaria será integral. 

4. Se establecerán escuelas rurales en haciendas y 
poblaciones que no sean cabaceras que municipio. 

5. Se establecerá el scrvlcio de maestros para lmpartlr la 
esnseñanza. prlmarla obl lgatorla. 

6. Es recomendable el establecicnlo, al Motzorongo, Ver. de 
colonias infant 1 les en terrenos fért l les y producl. l vos para 
la ensef\anza o.grlcola e industrial. 

7. Se introducirá la enseñanza superior de dos afias corno 
requlsi to para la preparatoria. 

8. Se crearán escuelas de párvulos al modo de Fr6bel. 
9. Habré. trabajos anuales desde la escuela de párvulos 

hasta la primaria supcrh .. r. En la primaria de nU\os, se 
pract lcarhn, ademas, ejercicios ml 11 tares. 
10. Se observarán las normas del Congreso en la ubicación y 
construcción de los edlficlos escolares. 

i~: ~: ~~~~~~~;;: ~:b~~~~:~t~ 1 f~\ ~~p~~~~~~o~:~~ lar. " 1 361 

A partir de este primer Congreso hubo una renovación de la 

1nstrucc\6n, uno de los pr\nclpalcs acuerdos fue la abol lci6n de la 

Compafiia Lancnsterlana el 29 de marzo de 1890, pués se consideró que 

era perjudicial dentro de la un\ formldad e!itablecida. Al inaugurarse 

la sesión del XV Congreso de la Unión, en su pP\mer año de sesiones, 

el 16 de septiembre de 1890, el General Popfirlo Dlaz di6 a conocer" la 

nacionalización de la Compai\a Lancaster"iana. 

" ... inspiraron ln rcsoluclón del 29 de marzo últlmo, en 
virtud de la cual el carácter de nacionales las escuelas que 
dependlan de la Compañia Lancasteriana. Los buenos servivlos 
que esta Compañia prestó a la lnslltuc\6n por largo tiempo, 
son dignos de graUtud y alabanza, más era preciso reconocer 
que el s\slema que no propagaba no es ya compatible con los 
que en la capl tal se han propuesto en observancia 

:;~u~~~~~s l~=c~od:e1:.".~g'4l de la clenclas y el ejemplo de las 

Asimismo, el Ejccut \vo Federal rcclbl6 la autorización del 

Congreso para legislar sobre lnslrucclón primaria en el Oislrlto 

Federal y TeI""rllorios. Con esta acción el Ejecutivo asumió la 

dlrecclón completa de la enseñanza oficial 

"El Con~r· ... ·so de los Estados UnlJos Mexicanos decreta: 
Art. 1 Se autoriza al EJccullvo para dictar todas las 
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disposiciones convenientes a. fin de organizar y reglamentar 
la Instrucclón Primaria en el Dlstrl to Federal y Territorios 
de Teplc y Baja California sobre las bases que esa 
lnstrucción sea uniforme, laica, gratul ta y obl igatorla. 
Art. 2° El Ejecutivo, en el periodo de sesiones que abrlrá 

=~e s~::;e;:r:st~ ~~c~~;~de:.~.~. 1 ~:¡,enta al Congreso del uso 

El Segundo Congreso se realizó para resolver los asuntos que 

hablan quedado pcndlenles del anterior. En él se dictaron resoluciones 

sobre libros de texto, sus caracterlst leas pedagógicas, las guias 

metodológicas, la necesidad de crear un Boletin Oficial de Instrucción 

y de las Academias de Profesores, la prohlblclón del modo individual y 

lancasterlano de la enseñanza, la formación y caracteri.stica de los 

grupos, el número máximo de alumnos por grupo, mobl liarlo y útiles 

necesarios en cada escuela; algunos temas de lnstrucclón primaria 

supr:rlor, las escu~las normales y su plan de estudio. Se dictaron 

también disposiciones sobre la inslrucc16n preparatoria en cuanto a la 

unlrormldad de todas las carreras en toda la Repúbl lea, la duración de 

6 años y la preparación simultánea clenti.f"lca literaria de los 

estudiantes. 139
> 

Como resul lados de los Congresos se promulgó el 21 de marzo de 

1891 la Ley Reglamentarla de Instrucción Obl lgatorla en el Distrito 

Federal y Territorios de Tepic y Baja Cal if"ornia y su reglamento 

interior se aprobó el 31 de mayo del mismo año. Esta Ley entró en 

vigor el 7 de enero de 1892, estaba integrada por 83 Articules básicos 

y cuatro transitorios agrupados en 10 capi tulos. La ley estableció el 

carácter de uniformidad, laic lsmo, gratuidad y obl igatorlcdad de la 

instrucción primaria tanto en las escuelas of'iclales como para los 

municipios; ordenó la creación de Consejos de Vig1 luneta para asegurar 

el cumpl imicnto de la obl lgatorledad; pcrmi t 16 el funcionamiento de 

las escuelas particulares obedeciendo las normas oficiales; creó el 

Consejo Superior de lnstrucc16n Primaria, encargado de vigl lar la 
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dirección cientlflca de la ensefianza 1 cuidar el exacto cumplimiento de 

las leyes. reglamentos y acuerdos y además funcionar como un cuerpo de 

consulta. <40I 

A partir de la promulgaclf?n de esta ley. la educación primaria 

elemental fue unlf"orme, obllgatorla, laica y gratuita en toda la 

RepObl ica pues incluyó tanto a las escuelas nacionales como a las 

municipales del D. F'. y Territorios. Oc esta manera, se terminó con la 

anarqula anteriormente reinante en las escuelas oficiales. 

La publ 1cac16n del Reglamento Interior de las Escuelas Oficiales 

para la Ensef\anza Primaria Elemental del 31 de mayo de 1891, encauzó 

la educación de manera firme hacia ln creación de un sistema nacional 

de educación donde todas las escuelas primarias pasaron a depender de 

la Federación. En la mayor1a de las escuelas particulares se implantó 

el programa oflclal de ensef\anza, esto fue posible graclEl.S a la 

libertad de culto que se les dió, siempre a condición de mantenerse 

dentro de la moral universal y aceptara el programa oficial. 

"Las escuelas que acepten el programa de la ley, pueden dar. 
además de las ramas sef'laladas en él, la ensefianza rellglosa, 
según el culto a que pertenezcan, siempre que dicha 
~~~~~~:~ ... Pfn se oponga a los prlnciplos de la moral 

Con el paso del tiempo se dejaron ver las fallas de este sistema 

de 1nstrucc16n, por ejemplo, la dependencia de muchas escuelas con 

respecto a los munlclplos y la dlrecclón del Consejo Superior 

introducida en la enseñanza primaria. La primera resultaba ser un 

problema para muchos municlplos ya que mientras unos reclbian recursos 

importantes, otros de escaso comercio, vlvian en la pobreza. La 

segunda fue la necesidad de crear una dirección de ensef"m.nza muntcipal 

que sirviera de lazo entre el regidor y el sistema con las mismas 

atrlbuclones del Consejo Superior de Instruccl6n Primaria. 
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Para dar soluc16n a estos problemas. a través del decreto del 19 

de mayo de 1896, el Gobierno Federal acordó qtte las Escuelas 

Municipales se convlrtleran en Escuelas Federales. El decreto en 

cuestión dispuso también que la lnstrucc16n primaria superior 

organizara como ensefianza media entre la primaria elemental y la 

preparatoria. Por otra parte, en el Articulo 3° de esta Ley se 

establecl6 la D1recc16n General de Instrucción Primaria a f'in de 

lograr una dlf'us16n y atenc16n unlf'ormes, bajo un mismo plan 

cientif'lco y admlnlstratlvo. 

En el Articulo 4° se dispuso la unlf'ormidad de la instrucción 

preparatort a para todas las carreras profes lona.les 11 mt tándose su 

programa a las estudios necesarios para el desenvolvlmlento de las 

facultades fistcas, morales e intelectuales de la Juventud. El 

Artlculo 6° autorizó al EJecutlvo a modificar las leyes vigentes de 

tnstrucct6n públ tcacn lo que fuera necesario. 
1421 

El 9 de Jul lo apareció el dictamen de la Comisión de Hacienda por 

el cual los planteles de instrucción primaria con sus respectivos 

edtflclos, pasaron al Gobierno Federal. <•31 

El 7 de noviembre se o.probó la Ley Reglamentarla de la 

Instrucción Primaria Superlor en el Distrito Federal y Terrltortos de 

Tepic y Baja Cal ifornla. Se declaró a la Primaria Superior simultánea 

y clcl lca por considerarse tal sistema como el mas adecuado a la 

nlf'icz. En su capitulo 1° se establec1a la ensef\anza media, entre la 

Primaria Elemental y la Prepara.torla. 1 comprendida de dos af\os, 

divididos a su vez en semestres. 

El 18 de diciembre de 1896 se promulgó el Reglamento Interior de 

las Escuelas Nacionales de Enselianza Primaria. El reglamento, 

compuesto de doce capitulas y tres apéndices, establecla que la 

enseñanza primaria oficial se impartiera en las escuelas elementales, 

superiores y nocturnas {art. 1°); aludla n la dur-ación de cada una 
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(art. 2°1: cstablecia el objeto de la educación en el orden fislco, 

intelectw1l y moral de los alumnos {art. 3°), al tiempo que en los 

articulas. 4°. sº y 6° especificaba los objetivos. 

Una vez organizada la Instrucción primaria elemental (Ley del 3 

de junio de 1896) y la superior (Ley del 7 de noviembre de 1896), la 

normal (1892-1893) y, acordada la necesidad de establecer la 

uniformidad de estudios para todas las escuelas nacionales, el 

Hinis.tro Baranda procedió a estudiar un plan de reorganización de la 

Escuela Preparatoria. Como resuJ tado, los estudios preparatorios se 

establecieron en cuatro o.fios; se implantó un sistema semestral; 

atendió al desarrollo armónico de las facultades: fislcas, intelectual 

y moral, impartiéndose clases como gimnasia, esgrima, dibujo, canto y 

conferencias. Según el investigador Ernesto Henéses, este plan de 

estudio estuvo coordinado con el de ensefianza primaria elemental y el 

de primaria superior. 1441 

Para 1900, la ensefianza primaria oficial en el Dlstrl to Federal y 

Territorios de Teplc y Baja California, se impart1a en Escuelas 

Elementales, Superiores y Nocturnas. En las Escuelas Elementales la 

duración era de cuatro af'i.os, en las Superiores de dos af'ios y en las 

Nocturnas que se dlvldian en Suplementarias y Complementarlas, de tres 

y dos afies respectivamente. Esta ensefianza tenla un triple objetivo: 

1) la educación flslca, 2) la educación intelectual y, 3) la educación 

moral. 

La Instrucción Primaria Superior, era la enscfi.anza intermedia 

entre la Elemental y la Secundarla o Preparatoria. Su programa de 

estudios se d1vid1a en semestres y no más de sels horas de clase y una 

duración no mayor de tres cuartos de hora. Los Jueves estaban 

dedicados a excursiones escolares, en donde visitaban fábricas, 

monumentos, zonas mineras y agrlcolas, etcétera. Los textos eran 

propuestos por la Dirección General de Instrucción Públ lea y solo eran 
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exceptuados los de clenclas flslcas y naturales, los de labores 

domésticas, los trabajos manuales, los de múslca y los ejercicios 

educativos y militares. 

En las Escuelas Suplementarias se daba instrucción elemental a 

las personas que no la hablan reclbldo en la edad escolar. El programa 

de estudios se desarrollaba en tres aflos. 

Las Escuelas Complementarlas tenlan por objeto lmpart1r la 

instrucción con mayor extensión que las suplementarias pero cooperando 

a la vez en la enseñanza técnica del obrero. Por ejemplo, su programa 

duraba dos af'i.os durante el cual se enseñaban nociones de conlabl l ldad 

y correspondencia mercantil, nociones de flslologla e hlglene y 

medicina doméstica, elerocrntos de dibujo nrqultectónlco y de máquinas, 

además de materias como nociones de geografla, historia y arltmétlca. 

Para ingresar a estas escuelas era necesario tener más de doce af\os, 

podian lnscrlblrse en una o todas las materias del programa. El 

caráter de esta enseñanza era esencialmente prá.ct1co. 

En el Ramo de Instrucción Secundarla se encontraban las Escuelas 

Profesionales y la Escuela Nacional Preparatoria. JoaqUln Baranda 

consideraba que la enseñanza que se lmpartia en esta última era 

completa y homog6nea y que preparaba a los alumnos para que tuvieran 

suficiente aptitud para dedlcarse a cualquier profesión u oficio que 

no fuera literario, además era la única en el Distrito Federal que 

creaba lazos de fraternidad entre los mexlcanos. 

" ... con la instrucción secundarla que en el la se imparte la. 
suficiente aptitud para dedicarse a cualquier profesión u 
afielo no llterar\o. El plan de estud\os vigente tiende a 
uniformar los estudios previos a todas las carreras 
literarias, de manera que los alumnos que a ellas se dedican 
reciban una educación homogénea y completa, borrándose asl 
en este plantel, ú.nico en el Distrito Federal, toda 
distinción de razas y de orlgcnes entre los mexicanos y 
creando lazos de fraternidad lnt lma entre el los; medio muy a 
~~~:~~~~. ~P.fs1 cxlingulr las antiguas dlvlslones de razas y 
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A partir de la Ley de 1896 los cursos se desarrollaron en ocho 

semestres. 

En 1900 en el pais habian 12,000 Escuelas Primarias con un total 

de 700,000 alumnos. Las Secundarlas eran 77, con un total de 7,500 

al wn.nos y habia 45 Normales. 1461 

Hasta 1902 existieron otras 33 escuelas en los Estados como la 

Escuela Nacional Preparatoria. En esa época a las Escuelas 

Prof'esionales solo se agregó la Homeopatia. Para 1900 los planteles 

del clero sólo representaban el 4% de los existentes, ya que desde 

1896 existla la Universidad Pontificia. Hasta este afio no f'ue mucho lo 

que 1nvlrt16 el Estado en gasto educativo, pero sl expidieron 

abundantes leyes educativas. 

AílO 

1868 
1870 
1875 
1880 
1890 
1895 
1900 

GASTO EDUCATIVO 

s 380,640.75 
s 844, 587. 99 
$ 910, 533. 20 
s 1, 174, 345. 20 
s l, 393, 972. 40 
s 1.393,972.40 
s 2, 469, 721. 75 

-¡:-;-;de E9rcsos de lo rederoc;:IÓn, añoa: 1868, 

1870, 1875, 1060, 1890, 1895, 1000. 

El 6 de febrero de 1901, Joaquin Baranda terminó su gestión como 

Ministro de Justicia e Instrucción Pública, cargo que es ocupado por 

Justlno Fernández hasta 1905. 

En ese afio, el 14 de mayo hubo importantes reformas en el plano 

educativo,' una de ellas fue el establecimiento de dos Subsecretarias 

de Estado; la del Despacho de Justicia y la de Instrucción Pública. Al 

frente de esta última en calidad de subsecretario, se designó a Justo 

Sierra. 
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El 10 de octubre apareció un decreto que dictó las bases para la 

organización del profesorado de las Escuelas Nacionales Secundarlas 

Profesionales y Especiales del Distrito Federal. Dos dias después, el 

Congreso de la Unión autorizó al Ejecutivo para subst.ltuir a la Junta 

Directiva de Instrucción Públ lea por un Consejo Superior- de Educación 

Públ lea. 

La Ley Constitutiva del Consejo Superior de Educación Pública se 

decretó el 30 de agosto de 1902. El Consejo quedó integrado por los 

directores generales de instrucción pública y de enseñanza normal. los 

directores de escuelas profesionales y especiales, y otros 

funcionarios del Ministerio, además de otras veinte personas 

seleccionadas por el Gobierno entre los maestros más competentes. Este 

organismo se propuso unificar los criterios del quehacer escolar en 

todos los niveles del plan de educación y extender en el pais el 

esfuerzo unificador a través de planes de estudios, programas, métodos 

pedagógicos y libros de texto. (4.7I 

En la sesión de la Cámara de Diputados del d1n 4 de noviembre de 

1903, fue aprobada un prórroga para que el Ejecull vo siguiera 

legislando en materia educativa. 

"Art. 1°. Se prorroga la autorizacl6n por decreto del 26 de 
Noviembre próximo pasndo se conccdló nl Ejecutivo de la 
Unión para que contlnue revisando todas las prescripciones 
que rigen en materia de instrucción públ lea y expida las 
que sean a prop6st to para extender y perfeccionar la 
educación nacional, creando al efecto las instituciones que 
convenga est.ablecer, y en particular la Escuela normal 
superior de altos est.udlos, asi como del inslttuto de 
academias y sociedades cientlficas de verdadera importancia 
ya existentes en el concepto de que la primaria elemental 
acentuara de un modo más eficaz su caracter obl tgatorio y 
seguirá siendo gratul ta y laica; la primaria superior 
continuará caracterizada como coronamiento de la elemental y 
con parte de sus asignaturas como transición para la 
preparalor la; ésta como enseñanza unl forme dentro de los 
limites que el Ejecutivo prescriba y la profesional como 
ensefianza especial de lo.s carreras que se establezcan, pero 
incluyendo además ensefi•Lnzas no obl igatorta¡;

4
¡,ara contrlbulr 

a la clnboraclón y difusión de la clencln." 
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Este documento nos da idea de los niveles de educación existente 

en el pais, el grado de dependencia de la educación pública con 

relación al Estado y el carácter marcadamente positivista. 

El 18 de abril de 1905 por inlctatlva de Relaciones Exteriores se 

propuso la creación de la Secretaria de Instrucción Públ lea y Bel las 

Artes, hecho que quedó f'ormallzado con el decreto del 16 de mayo de 

1905. 

El decreto estableció como atribuciones de la naciente 

Secretaria; promover la instrucción primaria, normal• preparatoria y 

prof'eslonal en el Dlstrlto Federal y Terrltorlo Federales, las 

escuelas de bellas artes, música, declamaclón, artes y oflclos, 

agricultura, comcrclo y administración y demás estableclemtentos; 

academias y sociedades cicntlflcas, instituto patológico nacional y 

los demás nacionales de carácter docente; la propiedad literaria, 

dro..máttca y artistlca; bibliotecas, muscos y antlgUcdades naclonales, 

museos arqueológlcos hlslórlcos; admlntstraclón de teatros 

dependientes del Gobierno Federal y fomenta espectáculos cultos • 

.fomento de artes y ciencias; exposiciones de obras de arte; congresos 

cléptlflcos o arttsttcos. Además, permltia al Secretarlo recabar 

recursos adicionales, moverse con mayor libertad dentro de su esfera y 

tener acceso directo al propio Presidente, quién desde 1901 legislaba 

sobre educación. ltel 

En 1908 se inició un periodo de construcción de escuelas en 

diferentes zonas de la el udad de México con un costo mayor a los 

s 600,000.00. {SOi 

En 1907 exlstian en el Distrito Federal 390 escuelas pr1mar1as, 

con una inscrlpc16n de 51,555 alumnos de ambos sexos, con una 

asistencia media del 75Y. y un número de 2,083 maestros. 
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Las escuelas particulares eran 238, con una concurrencia de 

11,285 alumnos y 650 profesores. asl que el total de escuelas del 

Distrito Federal era de 628, con 66,500 alumnos y un total de 3,153 

maestros. cst 1 

En 1908, haciendo uso de la autorización del Ejecutivo para 

legislar, Justo Sierra presentó al Consejo Superior de Educación 

Póbl lea, un proyecto de educnc16n primaria para el Dlstrl to y 

Territorios Federales. Este documento recibió el nombre de Ley de 

Educación Primaria para el Dlstrl to Federal y Terrltorlos. En él se 

plantearon las caracteristlcas de la educación oflclal: Nacional, 

Integral, Laica y Gratuita. Su obJetlvo: el desenvolvimiento armónico 

del nlf\o, dar vigor a su personalidad, crear hábl tos para desempef'iar 

sus funciones en ~;ocledad y fomentar su lnlclativa. El plan no difiere 

gran cosa del de 1901. Se suprlrnen la moral y las nociones de 

contabilidad. Se menciona la primaria superior, las de las escuelas 

suplementarias y complementarias, se lnlcla el establecimiento de 

escuelas para niños deficientes fisico, Intelectual y moralmente. El 

EJecutlvo se comprometió a facllltar el cumpllmiento de la educación 

obligatoria con la mult1pl1cac16n de escuelas, donativos de alimentos, 

vestidos y medios de educación. Las escuelas primar las oficiales del 

Distrito Federal pasaron n depender de una Dirección Cenera! en tanto 

que las primarias de los Territorios Federales y su Inspección se 

mantuvieran en dependencia directa de la Secretarla. Se planteó la 

creación de las Escuelas Normales (ar t. 20), la creación de cursos 

especiales para perfeccionar los conocimientos del personal docente; 

asimismo, se estnblecló una politlca de estimulas a los mejores 

docentes, premios y viajes al extranjero. (5
2

) 

El 12 de noviembre de 1908, se promulgó la Ley Constitutiva de 

las Escuelas Normales Primarias cuyo obJetlvo era perf'ecclonar y 

ampl lar los conocimientos de los alumnos, perfeccl onar los 

conocimientos pedagógicos y adiestrarlos en el arte de educar. Anexas 

a las Normales se cren.rian escuelas Prlmarlas, lugar de prá.ctlca para 
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los alumnos normal lstas. La duración de la carrera se estableció en 

cinco af'i.os con sustentación de examen profesional pE'.ra optar por el 

titulo de Maestro.< 531 El 10 de diciembre del mismo año se dió a 

conocer el plan de estudios de estas escuelas. 

Para obligar la "asistencia y aprovechamiento" de los nif\os a la 

escuela primaria, el Presidente Porfirio Diaz dl6 a conocer al 

Congreso de la Unión, el 16 de septiembre de 1908, el empleo de la 

pollcla. 

" ... que la pollcia ejerza particular vigilancia sobre esos 
nifios y sobre sus padres o sobre los encargados de los 

~!~~~~ 1 e~~~~=~le~" uft\" de que éstos 1 leguen a educarse 

En el referido informe, el Presidente Diaz dl6 a conocer la 

creación de una escuela especial para Jos nif\os enfermos de llf".ia, la 

construcc16n de la normal de profesores en los terr-enos de la Escuela 

Nacional de Agrtcultur-a y la construcción de un nuevo cdlflclo en la 

calle de Hecatltlán para la Escuela Nacional de Artes y Oficios para 

Mujeres. 

Lo cierto es que la educación oficial, estaba dirigida n la clase 

media y altn, continuó existiendo un alto grado de analfabetismo ya 

que los cuarenta y cinco mil cuatrocientos treinta y nueve ntfios que 

se encontraban en edad escolar, -según Don Porfirio Diaz, 11 no 

concurrian a la escuela algunos mil lares". 

En real ldad el desarrollo de la educación prima.ria solo se di6 en 

la capital y en las ciudades y muntclplos miis importantes de los 

Estados. 

Finalmente, el 13 de septiembre de 1910 se celebró el Congreso 

Nacional de Educación, éste se limltó solamente a recabar informes 

acerca del estado de la Educación Primaria de todo el pais y asentar 

las bases para que se celebraran anualmente los Congresos de esta 
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1ndole. 

Para hacer un balance de la obra educativa del Porflrlato, es 

necesario considerar el carácter socloeconómico del régimen. 

El Porí'irialo fue un régimen de hacendados, esto es, de sef'íores 

explotadores de una población campesina suj..:ta a una servidumbre. 

" ... Porfirio Diaz era un sei'ior de sef'iores, que gobernaba 
para ellos, y se apoyaba en ellos, pesando todo el aparato 
:~=~~zo•~!551débi les espaldas del campesinado tndigena y 

En el México porfirlano abundan los hacendados que se convierten 

en duefios de f'áhrtcas, accionistas de bancos, empresarios de minas o 

concesionarios de cxplotaclones forestales. Junto con éstos surge una 

nueva generación de intelectuales: clenliflcas, art lstns, 

profesionales, técnicos, flnancleros, polltlcos, investigadores que 

suef\an y propician el progreso. 

Esta nueva clase estaba Interesada en el progreso material del 

pal s. "Barreda, Baranda, Fernández. Sierra, son sus portavoces; Vlgl 1, 

Pef'ía, Montes, Ramtrez, Altamlrano son sus crltlcos; Parra, Macedo, 

Chávez, Aragón, Rebsaben, Martinez son sus más acendrados 

cultivadores; Llmantour, Corral, Madero, Carranza, Reyes, sus 

esperanzados real Izad.ores. ,,tssl 

Fueron muchas las realizaciones educativas de este régimen; la 

construcción de la teorla educativa a través de los Congresos de 1882, 

1889-90, 1890-91 y 1910 en donde se dlsef\o un sistema nacional de 

educación popular cuyas caracterlstlcas eran la uniformldad de la 

primaria gratuita, laica y obl lgatoria. También se caracterizó la 

educación f'lslca, la educaclón para la salud y para el progreso. 

En la prá.ctlca, el dcsarrol lo de la educación pr\marla sólo 

alcanzó la capl to.l de la Repúbl lea, las capl tales de los Estadas, las 
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ciudades, villas importantes, municipios más populares y ricos, siendo 

la clase media urbana y semiurbana las beneficiadas y en menor 

proporción la clase artesana. 

La administración porflrlana prestó mayor atención a la educación 

superior que a la primaria, siendo la Escuela Preparatoria la 

institución que se propagó por todo el pais, contando cada Estado por 

lo menos con una de ellas. Con respecto a las escuelas ya existentes 

como Liceos, Colegios Civiles siguieron en ple mejorando 

considerablemente sus enseñanza asi como su equipo didáctico. 

Las escuelas normales se propagaron en casi todos los Estados. La 

carrera de profesor normal lsta prosperó en su número de aspirantes y 

egresados pese a que fueron pocos los beneficios recibidos. 

En menor proporción se propagaron las escuelas de arte, pocos 

estados tuvieron conservatorio musical y menos aún escuelas de artes 

plflst leas. 

Las escuelas de artes y oficios prosperaron pero no se 

extendieron, menos aün alcanzaron la slgnlflcaclón de una educación 

técnica aunque sl intentaron expresar esta aspiración. 

Pocos fueron los Jardlnes de niños creados en el Distrito Federal 

y en los Estados, ya que más que un servicio extenso para el pueblo, 

fueron una muestra de lo que debia ser un introducción a los servicios 

escolares. Por último, la educaclón rural fue en la práctlca lgual a 

cero, ya que al final del porflrlato se inventaron las escuelas 

rudimentarias no teniendo éxllo por ser un intento desesperado del 

régimen por acercarse al pueblo. 
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I.3. INDUSTRIA Y ENSEÑANZA TECNICA. 

La Restauración de la República slgnlflc6 la poslbl lldad real de 

reemprender la construcc16n de un México Independiente. La necesidad 

de impulsar la industria, planteó a la vez la de instruir y capacitar 

a los obreros y artesanos, esto orlgln6 el restablecimiento y creación 

de algunas escuelas técnicas. 

I. 3.1. LA INDUSTRIA. 

El desarrollo lndustr"lal en el México de la primera mitad del 

siglo XIX era lnclplentc. De hecho, la mayor parte de la producción 

industrial de que hablan los documentos de la época, provenla de los 

numerosos talleres artesanales, en donde no se utlllzaban la 

rnaqulnarla y las fuerzas motrices caracterlstlcas de la industria 

moderna. En aquel la época los conceptos de fábrica e industria eran 

tan ampl los que frecuentemente a la l lsta de las fábrlcas proplamente 

dichas. se af\adla un número muy varlable de talleres artesanales más o 

menos grandes. 

En 1857, según lnvestlgaclones realizadas por Francisco L6pez 

Cámara< 57 l. la lndustrla algodonera era la rama más importante de la 

vida lndustrlal de México. Representaba el 10?. de los capitales 

invertidos en la producción manulacturera, tanto en f'ábrlcas como en 

talleres familiares o artesanales. 

Las principales industrias ero. la dest i lacl6n de l lcores de cafia 

de azúcar, la labrlcac16n de Jabón, aceites, vajillas de barro 

ordinario, vasos de vidrio, papelerla, hl los y teJldos de lana, seda y 

algodón. 
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En 1862, según datos proporcionados por Jos6 Ha.ria Pérez, éstas 

eran las industrias fabriles más importantes del pais: 

INDUSTRIAS 

1) Texli les e Indumentarios 
2) Tabaco 
3) Hierro y metales 
4) Industrias quimicas 
5) Industria del papel 
6) Al lmentos y bobidas 
7) Ccrá.mica 
8) Otras 

No. DE ESTABLECIMIENTOS 

84 
20 
15 
42 

8 
21 
12 

5 

--p¡;ez HernO.ndez, JoaC M11rl11, "Eslodfsltc11 de lo 
Aepúbl leo Hexlcono", en: Clro, Cordoao, Héxlco el 

slqlo XlX (1621-1910), H6xlco, Nueva I111óqen, 1D80 1 

pp. 154-155 

Durante este periodo y aún en el porlirlato, la industria textil 

se mantuvo como la más importante en la producción del pais. Esta 

comprendla a las fabricas de hilado de algodón, teJldos de mantas, 

pafios, casimires y alfombras, sombreros llnos, galón o tii\adurla, 

rebozos de hilos y seda. 

Las industrias qulmlcas, llamadas asl hasta 1910, comprcndla a 

las Jabonerlas, boticas, lábrlcas de cerl l los, velas, almidón, entre 

otras. 

La lndustrla. naciente era muy variada, a ella correspondlan 

actlvldadcs como la zapaterla, carplnterla, herrerla, platerla, 

panaderia, elc6tcra.. Pero el prcdomlnto slgut6 siendo de los pequen.os 

talleres artesanales. 

Durante lu época colonial, en los talleres sólo pod1a ser 

maestro, quién demostrara dominio del ollclo a través de un examen. La 

abollclón de este sistema proplcl6 el surglmicnto de "maestros" que 

lgnorabon del todo su pr·ofeslón, pero que al disponer de capital 
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su!"iciente, alquilaban un local y contrataban oficiales o Jor-naleros. 

Por consiguiente, el aprendizaje antes estrictamente controlado, se 

convirtló en una cuestión de contrato, ya escrito o verbal entre el 

aprendiz o sus padres y el maestro. 

Este sistema de formación pt·ofeslonal era muy deficiente; sometia 

a los aprendices que no eran hljos del maestro a una explotación 

extrema y a malos tratos. Por ejemplo, muchas veces no era remunerado 

su trabajo o se les pagaba una mlnlma cantidad y siempre los maestros 

rehusaban pagar horas extras. Al concluir el periodo formativo, las 

perspectivas para su desarrollo no eran estimulantes; por ejemplo, de 

acuerdo con el lnvcstlgador Clro Cardase, en la Ciudad de México 

exlstian en 1849, veintiocho mil artesanos, de los cuales alrededor de 

diez mil tenlan una ocupación estable en los dos mil talleres 

artesanales existentes. El resto de los oficiales o Jornaleros 

trabajaban a dorniel l lo, cuando habla mucha demanda sobre un producto, 

produclan para vender a algún comerciante detall lsta, o intentaban, 

vender ellos mismos sus mercanclas en las calles. 

Ln población del pais era pequef\a y poco móvil, el sistema de 

co .. unlcaciones era muy deficiente y carente de seguridad. Los salarlos 

variaban regionalmente. Ln Jornada de trabajo era de 10 a 16 horas 

dlar1as. No existla un movimiento obrero propiamente dicho, la clase 

obrera, en el sentido estricto del término, era pequeña y sometida a 

un alto grado de control. Ln relaciones de producción en la industria 

incorporaron muchos elementos de los que dominaban en el campo. Por

ejemplo, se crearon tiendas de raya, existla el control de la vida 

fami llar de los obreros, las fábricas contaban a veces con pequeraas 

iglesias y hasta con cárceles. Los salarlos eran muy bajos, pero 

superiores al de un trabajador rural, lo cual provocaba un éxodo 

limitado a las ciudades industriales. A esto hay que af\adir que las 

!"recuentes guerras acaecidas en el pais, provocaban pr-oblemas de mano 

de obra debido al reclutamiento de obreros para el ejército. 

46 



Además, no exlst1an grandes inversiones para promover el 

desarrollo del sector fabril. En el México del siglo XIX, al hablar de 

inversiones, Ciro Cardoso afirma que éstas provenian principalmente de 

"agiotlstas" nacionales y extranjeros residentes, asi como también del 

Banco del Avio<seJ hasta antes de la mitad del siglo XIX. 

La comercial izaclón de los productos presentaba serlos problemas 

como la existencla de alcabalas e impuestos locales sobre materias 

primas y sobre los productos acabados, los transportes en su mayorla 

eran malos y caros, ademó.s no existia un mercado nacional unlf'lcado, 

esto se empieza a dar hasta la expansión del lerrocarrl 1. 

Durante la República Restaurada, la Hacienda Pública se 

convirtió en una de las preocupaciones prlmordlales. Se planeó la 

atracción de capitales extranjeros para destinarlos a la construcción 

del f'errocarr-il, al comercio y al desarrollo industrial. Sin embargo, 

la lnestabi l idad pol itlca impidió que estos planes prosperaran. 

La agricultura siguió siendo de auto-consumo, sólo se logró la 

prosperidad del café y la caña de azúcar en Veracruz, se cr-earon las 

primer-as plantaciones algodoneras en Matamoros y la Laguna y el 

henequén se f'ortalcció en Yucatán. 

La miner1a era una de las actividades económicas más importantes 

del pa1s, siendo el oro y la plata los mcláles que más atralan a las 

compatilas extranjeras. No era asl con los metales de uso industrial. 

Es hasta la época del porfirlato que lo. industria siderúrgica va 

a tener un gran auge. que se va a reflejar en la expansión 

ferrocarrilera provocando la lnlenslllcac16n de las rundaciones y las 

lábricas de repuestos, por conslgulcnte, el surgimiento del sector 

bancario proporcionando cr-édltos para la exportación de artlculos 

diversos. De acuerdo con Ciro Cardoso, entr-e 1895 y 1910 el sector de 

la industria de transfo!"'mac16n aumentó considerablemente su 
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1mportanc1a a partir de su part 1clpac\6n en el producto interno bruto 

de la República que pasó de 13. 75X a 15. 76X. 1591 

La expansión del ferrocarrl 1 fue determinante para la 

lndustrlal lzación del pal s. A partir de la década de 1890, el 

alelamiento en que se encontraban los artesanos locales tiende a 

desaparecer, a excepción de algunos estados como Oaxaca, Chiapas y 

Querétaro que permanecieron sin integrarse al conjunto nacional. Se 

aceleró la sust1tuc16n de artesanias y por la producción de f'ábrlcas 

diversas, 

Los ferrocarriles también propiciaron el surgimiento de la 

industria de bienes de capital en México. La necesidad de reparaciones 

y repuestos, hicieron posible la lnstalaclóm de ciertas unidades de 

produccl6n como la fundidora de Monterrey taoJ. Al tornarse costeable 

el transporte de materias primas, surgieron también otras industrias 

pesadas por las abundantes obras públ leas, como el cemento, la 

dinamita que se utilizaba en la mlnerla. 

La introducción de la energia eléctrica en la década de 1890, es 

otro factor que vino a favorecer ln industrial lzaclón del pal s. La 

electricidad va a resolver problemas de escasez y altos precios de 

combustible, estimuló el desarrollo de la mlnerla y de la industria 

textl l. 

Debido al surgimiento de estas industrias y al expanslonismo del 

ferrocarril, se incrementó la necesidad de empleos industriales, 

muchos artesanos son desplazados a consecuencia de la mecanización y 

se incorporaron al trabajo industrial. Según da.tos que proporciona 

Clro Cardoso al hablar de la industria de transformación, entre 1895 y 

1910 se crearon en el pals 109,000 empleos nuevos. <sil 

Todo este desarrollo no hubiera sido post.ble, si no se crea una 

instl tuclón capaz de proyectar e impulsar a la industria, como fue el 
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Mln\sterio de Fomento. Esta se fundó en 1877 y realizó obras de gran 

magnitud como la construcción de vias férreas y de telégrafos, 

reparación de caminos nacionales; meJoramiento de puertos; deslinde y 

adJudlcac16n de terrenos baldlos: ensayos de colontzac16n; reformas y 

legislaciones mineras, de tierras, de aguas y propiedad lndustrtal; 

estimulas a la agrlcul tura y a la lndustrla < 
821

; concesiones y 

franquicias a empresarios extranJeros para que \nvlrtleran sus 

capitales en el pats 16
:l

1, fundación de institutos y comisiones de 

estudio, exploración del terrttorlos, etcétera. Al mismo tiempo apoyó 

a establecimientos educat l vos, creados anteriormente o fundados más 

tarde, como eran la Escuela de Agricultura y Veterinaria, la de 

Ingenieros y la de Maquinistas que dependieron de este Ministerio 

durante algún tiempo y posteriormente al de Instrucción Públ lea. 

El Ministerio de Fomento mantuvo una polttlca de vtculación entre 

la industria y las escuelas de enseñanza técnica, compromet16 a las 

empresas mediante un contrato admitir a dos alumnos de las Escuelas 

Nacionales cada vez que el Gobierno lo designara, para que hicieran 

sus práctica relativas a los estudios, correspondlcnles. Las empresas 

tenian ademé.s que admitir visitas periódicas de los alumnos de las 

escuelas, cuando asi los sollcltaran los directores por los conductos 

deb1dos~ 841 

A partir de 1884, época en que el General Porfirio Díaz Hori 

asume por segunda ocasión la Prcsldcncla de la Républlca, se lntcia la 

realización de grandes obras materiales de trascendencia para el pais, 

como la construción de vias férreas, de telégrafos, reparación de 

caminos nacionales, mejoramiento de puentes; desl indamlcnto y 

adJudlcación de terrenos baldtos; ensayos de colonlzaclón, reformas de 

legislación minera, t.:e tierras, de aguas y de propiedad industrial; 

estimulas a la agricultura y a la industria, fundación de institutos y 

comisiones de estudios y exploración del territorio y sus riquezas. Al 

mismo tiempo, se di6 impulso a inslltuclones educativas como fueron 

las Escuelas de Ingenieros de Agricultura y Veterinaria, la de Artes y 
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Orle los, la de Haquinlstas y el Inst l tu to Médico que fue rundado para 

estudiar la flora y fauna del pals. '
651 

l. 3. 2. LAS ESCUELAS TECNI CAS. 

En 1867, al organizarse ln enseñanza primaria, prepara torta y 

proreslonal, se fijó espcclnl atención en las escuelas técnicas. La 

Escuela Nacional de Artes y Oflclos, la Escuela de Agricultura y 

Veterinaria, la Escuela de Comercio y la Escuela Nacional de 

Ingenieros, quedaron dentro del ramo de lnstrucclón secundarla. 

Las escuelas técnicas que funcionaron durante la República 

Restaurada y el Proflrlato se pueden clasificar en dos tipos: las que 

proporcionaban capacl taclón para el trabajo de nl veles elementales o 

puramente prácticos y las de nivel superior, encargadas de formar 

técnicos cal 1ficado$. Las primeras tenlan una orientación artesanal, 

estaban divldldas por sexos y por su carácter elemental se les llamó 

de "Artes y Oflclos"; en un principio eran la continuación de la 

Primaria Elemental pero posteriormente, con la creacl6n de la Prlmarla 

Superior como Enserianza Secundarla fueron 1 tgadas a éstas. Las 

segundas tuvieron la función de satisfacer las necesidades de 

profestonlstas técnicos requeridos para el desarrollo de las 

actividades productivas; estas 1nstltuc1ones ofrec1an programas de 

estudios y carreras para los dtst lntos sectores de la economta. En un 

principio el tipo de especialidad correspondió a las actividades 

ligadas a la agricultura y a la minerla, posteriormente se fue 

ampl landa el grupo de carreras en función de las transformaciones 

operadas en la estructura profesional del pats. 1 ea> 

La Escuela de Artes y Oficios y la de Agricultura y Vetcrlnarla 

hablan pertenecido en 1856 al Ministerio de Fomento, Agrlcul tura y 

Comercio, lo cual según consideraciones de Manuel Francisco 

Alvarez1671
, en cierta forma habla sido bcnóflco para el las ya que la 
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enset\anza que se lmpartia era enteramente pré.cllca en varios oficios, 

además de que se 1mparlia en ellas la primaria elemental. En 1867, al 

pasar esas escuelas a depender del Ministerio de Justicia e 

Instrucción Públ tea se reformaron sus planes de estudlos y el acento 

se colocó más en la teoria que en la práctica. lSBI 

Los planes de estudio de las escuelas técnicas se estructuraron 

tomando como referencia el de la Escuela Nacional Preparatoria. Las 

materias más importantes eran: fisica, quimlca, arl tmét lea, álgebra, 

geometrla, trlgonometrla, mecánica, economta y gramátlcn espa.t\ola. Se 

lnclulan otras materias como: historia, dibujo, cosmografla, lógica y 

los idiomas: francés, inglés, alemán, italiano, griego y la.tin. 

Para ingresar a estas escuelas los aspirantes tenlnn que cumplir 

ciertos requlsltos. En la Escuela Nacional de Ingenieros y en la 

Escuela Nacional de Agricultura se exlgia la aprobación de los 

estudios preparatorios que comprendia cuatro afias para la primera y 

cinco para la segunda. Para ingresar a la Escuela de Comercio y 

Administración no era necesario demostrar que se tenia estudios 

previos, sólo se sujetaban a exámenes los alumnos que deseaban obtener 

un certificado de idoneidad en las materias que al 11 hubieren 

estudiado. Para entrar a la Escuela. de Artes y Oficios los aspirantes 

tcnian que presentar un cert 1 f icado de un profesor públ Leo de las 

primeras letras de las escuelas nacionales o particulares. lB9 I 

Los estudios que seguian a cada escuela sc-gún el reglamento de la 

Ley Qrgánlca de I nstrucc1ón Pübllca del 24 de enero de 1868 eran los 

siguientes: 
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ESCUELA CARRERAS TIEMPO 

Escuela Nacional de Profesor de 
Agr-icul tura Agrlcul tura 4 arios 

Profesor de 
Medicina 
Veterinaria 4 al\OS 

Ese u e 1 a Nac 1 ona l de Ingeniero Mecánico 2 anos 
Ingenieros Ingeniero Clvl 1 4 arios 

Ingeniero Geógrafo 
e Hidrógrafo 3 anos 
Ingeniero Topógra.f"o 2 arios 
Ingeniero de Mi nas 4 afies 
Ensayadores y apartadores 2 a.nos 
Beneficiadores de Metales 3 afias 

Escuela Nacional de Artes Cerámica 5 af'los 
Artes y Oflclos Carplntcria 5 afias 

Cerrajerla 5 años 
Tornerla 5 al\OS 

Boloneria 5 af\os 
Fundlc\6n de Metales 5 años 
Tenerla 5 afias 
Tlntorla 5 al\ os 
Objetos de goma elá.stlca 5 arios 

Escuela de Comercio y 
Admlnlstrac16n 

(Ley para la enseñan- Contador de comercio 3 afias 
za comercial del 5 de Pcrlto Empleado de 
diciembre de 1903) la Admlnlstraclón 

PU.bllca 3 af'ios . Ley para la e ns e- Aspirante de la ca-
fianza comercial del rrera Consular. . 2 años 
enero de 1905 

A este grupo de escuelas técnlcu.s "Se lncor-por6 en 1871 la Escuela 

de Artes y Oflclos para Mujeres. La inlclot\va de su crcac\6n se deb\6 

al Hlnlstro de Gobernación, Lic. Jos6 Maria Castillo Velnsco. 

Esta Escuela dependió del ramo de Gobernación hasta 1891, después 

paso a depender del Ramo de Instruccl6n PUbl lea. ' 7 ºl Gran parte de las 

actividades real izadas en esta Escuela conslstian en las labores 

manuales, <
711 Al parecer su funcionamiento tuvo grandes fallas en sus 

inicios debido a todo tip0 de carenclns. 1721 Similar situación se 
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observaba en las otras escuelas, la Escuela de Agricultura. cuya 

existencia databa de 1832, formaba técnicos y especialistas de nivel 

medlo y superior en carreras como agronomla, veterinaria y mayordomos, 

al parecer sin mucho éxito pues en veinticinco afias, sólo 25 alumnos 

terminaron sus estudios. t 73
) 

Las dificultades se atribuyeron a la falta de estimules ya que 

cuando fue restablecida en 1868 se le aprobó un presupuesto de 

S 42, 154(
741

, diez a.f\os después en lugar de aumentar el presupuesto 

fue disminuido considerablemente a S 39, 876. 20. 1751 

En 1881 la Escuela de Agricultura y la de Ingenieros, pasaron a 

depender del Hi nisterio de F'omcnto. La medida fue benéfica para estos 

planteles, el afio de este cambio les fue duplicado el presupuesto , lo 

que mejoró sustancialmente sus condiciones. 

ESCUELAS 1878 1880 

Nacional de Agricultura S 39,876.20 S 71,204.20 S 83,664.00 
Nacional de Ingenieros S 44, 801.00 S 47, 020. 00 S 84., 364. 00 

----¡:-;;do Eqresos de 111 F'oder11c\On, 11ños 1678, 1680, 1603. 

(ver anexo l) 

La Escuela Nacional de Ing~nlcros es una de las escuelas má.s 

antiguas de México. En 22 de mayo de 1783, el Rey de Espafia, Carlos 

1 I I ordenó la creación en Méx\co de un Colegio de Metalurgia con el 

titulo de Real Seminario de Hlnerla. Hasta 1811 tuvo su sede en una 

casa de la cal le del Hospicio de San Nicolás, trasladándose 

posteriormente a un nuevo edificio construido por el arquitecto Manuel 

Tolsá. Después de la Independencia de México, el plantel continuó con 

el nombre de Colegio de Mlneria. En 1868 el Gobierno de la República 

estableció en este colegio la Escuela Especial de Ingenieros, dé.ndose 

al 11 los cursos relativos a las profesiones de Ensayador y Apartador 

de Metales, Electricista, Topógrafo, Ingeniero Industrial, Ingeniero 

de Minas e Ingeniero Geógrafo.
1761 
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En 1883, se establecieron en el las y en su anexa, la Escuela 

Práctica de H1nas de Pachuca, las carreras de Telegrafista y la de 

Ingenieros de Carnlnas, Puentes y Canales. l
77

l En 1891, la Escuela de 

Ingenieros regresó al M1nlster1o de Justicia 

Pública. l?Bl 

Instrucción 

La Escuela de Comercio y Administración se inauguró el 10 de 

Julio de 1868, siendo el primer Director, el Ingeniero Jesús Fuentes y 

Hulllz. 

Las malerlus que se cursaban eran: ArU.mética y Correspondencia 

Hcrcant 11, Contabl l ldad Fiscal, Teneduría de Libros, Geograf1a 

Comercial, Economla Pol 1 tlca y Teoria del Crédl to, Conocimientos 

Pré..cticos de Efectos Nacionales y Extranjeros, Francés, Inglés, Alemán 

y Castellano, Qulmlca AJlllcada al Comercio, Operaciones Flnancleras, 

Sanearlas y de Bolsa, Taquigrafla y Escritura en Háqulna. 1791 

En 1880 se remitió a la Cámara de Diputados una lnlclat1va para 

establecer en la Escuela la Carrera de Perito Empleado, dividida en 

tres ramos: Empleado en General, Empleado en Hacienda y Empleado en 

Relaciones Exteriores. leo> La lnlclatlva no prosperó, nl en esta 

ocasión nl cuando en el Ministerio, Ignacio Mariscal, intentó de nuevo 

reformar su funclonamlento con la idea de establecer esas tres 
(81) 

carreras. 

La protección que el Estado brindó a la ensef\anza técnica durante 

el primer decenio, posterior al triunfo de la República con todo y su 

importancia; sobre todo si se le compara con los t tempos anteriores, 

adolec16 de algunas fallas de orden reglamentarlo que en la práctica 

le restaban apoyo y frenaron su desarrollo. Es el caso de las becas o 

pensl.ones destinadas a cada uno de los esto.blcclmlentos educativos. El 

problema fue que por las disposlclones reglamentarlas del Gobierno, 

las Escuelas de Agricultura y- la Artes y Oflclos perdian casi todas 

sus becas. Los alumnos que gozaban de uníl bocn o pensión, podian 
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disfrutarla en otro estableclmiento de ensef'ianza. Los alumnos pedian 

su cambio a las carreras del éxlto social: Jurisprudencia y 

Hediclna. caz) 

Esta medida dispuesta desde el afio de 1873 les a.rectó 

considerablemente, pues al permitirse el libre traslado de los alumnos 

becados, se dejaba sln protección a las c5cuelas técnicas. Esto 

explica, en parte, la deserción de alumnos, ren6meno que llegó a crear 

una opinión pública no muy favorable, llegé.ndoseles Incluso a 

cal !ficar de "lnneccsnrlas" por sus resultados poco 

satisfactorios. IB:t> 

Protnslo P. Tagle al ocupar el Ministerio de Justicia e 

Instrucción Públ lea en 1878, tom6 una serle de medidas para proteger e 

impulsar la ensef'ianza técnica; entre otras restituyó lns becas de los 

Estados, canal izó recursos para la remodclación de los inmuebles que 

ocupaban estas Escuelas, dotó sus talleres con herramientas 

Instrumentos indispensables, apoyó la publicación de pcrl6dlcos para 

divulgar entre la clase obrera los conoclmlentos de los diferentes 

oflclos y diferentes industrias: asi la Escuela de Agricultura'/ la de 

Artes y Oficios contaron con sus propios organos de dlfusl6n. 184
J(ver 

anexo 4) 

Con la Ley de Instrucción Públ lea del 19 de mayo de 1886, se 

reorganiza la instrucción profesional, con lo cual se le d16 un nuevo 

impulso a la ensefianza técnica. El instrumento Juridlco lo estableció 

en estos témlnos: 

"Arl 5°. La instrucción profesional se reorganizaré. 
concretándola a las materias técnicas de la Pf¡/Fs16n o 
profesiones a que esté destinada a cada escuela." 

Con esta disposición mejoraron las condiciones de cada escuela, 

se descartó " ... mucho de la ant lgua enseñanza teórica, d&.ndolc ahora 

un caré.cter escnc1alcmte practico. " 1881 
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Sobre esta 1 inea de acc16n pragmát lea, se promulga el 15 de 

septiembre de 1897 la Ley de Ensef¡anza Profeslonal para la Escuela 

Nacional de Ingenieros. En este ordenamiento se detallaban, desde 

planes y programas de estudio, requlsttos para prácticas y tltulacl6n, 

requisitos de inscrlpcl6n, estimules, etcétera. En el articulo déclmo 

se preclsaba el carácter te6rlco-práctlco de la ensef'ianza: 

" ... se alternarán en la misma semana las clases que se 

:~~~~~~~s :de~~=do:s:u~~~: m:te6;1tac.º}é71 con los ejercicios 

En 1902 se produjo una nueva modlficaci6n a los programas de 

estudio reduciéndose aün más los aspectos teóricos y acentuándose las 

materias pré.ct leas. 

En la medida en que la dictadura de Don Porfirio Olaz 

adentraba en años, como que se acentuaba más el sentido de la 

or1entac16n pragmát lea de la ensef'ianza técnica. La "pré.ct lea", se 

tornó en el rasero con el cual se media y decldla el futuro de los 

centros educativos. Asl por ejemplo, en 1910, el General Dlaz informó 

al Congreso de la Unión que la Escuela Practica de Pachuca se suprlmla 

porque " ... la educación que lmpartia a los alumnos no ern bastante 

satisfactoria. ,.con) 

La Escuela de Artes y Oficios para Mujeres observó un Incremento 

en su matricula de lnscrlpción: si en 1891 hablan 303 alumnas 

inscritas, para 1899 la cifra rebasaba ya el mtllar, por lo que se 

tuvo que comprar un local contiguo a fln de·ampllar el plantel. CBQJ Se 

ref"ormaron a fondo los programas de estudio, dándoles el enfoque 

técnico, del cual carectan. Se proveyó a los talleres del plantel para 

estimular el aprendizaje de trabajos industriales y artlstlcos. lEJOl 

Para 1900 la Escuela contaba con " ... dos pequen.os gabinetes de fislca 

y quimlca, una colección numerosa y variada de máquinas para coser, 

aparatos para tclegrafia, etcétera ... <911 
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Para 1906 el número de inscripciones aumentó. Se observa que los 

alumnos se inclinan más a los estudios relacionados con trabajos de 

escritorio. 192 > 

Entre 1907 y 1908 la afluencia de estudiantes fue aún mé.s 

notable, al grado que la Escuela se vl6 en la necesidad de adqulrlr un 

nuevo edlflclo. 

Mediante un decreto de Ley para la Enseñanza Comercial en el 

Dlslrlto Federal, a partir del 5 de diciembre de 1903, la Escuela 

Superior de Comercio y Admin1strac16n se reestructura, quedando 

establecida la ensef\anza primaria mercantll, requisito obligatorio a 

partir de este momento paro. todos los aspirantes a ingresar a la 

Escuela Superior de Comercio y Admlnlstraclón. < 
931 En el plan de 

estudios se le dló carácter de obl lgatorlo al estudio de un ldloma 

extranjero para la primera y dos para la segunda. En la Escuela 

Superior se establecieron, con una duración de tres años las carreras 

de Contador de Comercio y de Peri to Empleado en la Adminlstraclón 

Pública. 

El 1° de abril de 1904 el General Porfir'io Dinz informó al 

Congreso de la Unión sobre las reformas en esta Escuela, pues se 

buscaba asegurar un mayor aprovechamiento de los alumnos ya que hasta 

esos momentos " ... los estudios que hablan venido haciéndose en la 

Escuela Superior de Comercio estaban lejos de producir todos los 

buenos resultados que se esperaban." 1 at. l 

De acuerdo a este informe, se había observado entre los Jóvenes 

una marcada preferencia por los estudios comerciales y los 

relacionados con la u.dmlnlstrnc16n pübl lea, razón por la cunl el 

Ejecutivo habla decidido prestar' " ... una mayor atención hacla los 

estableclmlcntos en que se imparte ese orden de enscflanza: la Escuela 

de Agrlcul lura y la de Comercio ... La predi lección por estos estudios 
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se manlf'lesta por el hecho de que el número de alumnos inscritos ha 

sido tan elevado, que fue necesario llml tar las cifras de 

admisiones. "'
951 

La Escuela de Agricultura, durante el tiempo que dependió del 

Hlnlsterio de Fomento, logró incrementos 1 mportantes en su 

presupuesto, llegando a ser de$ 87,366.70. Al regresar la Escuela de 

Agricultura al Ministerio de Justicia e Instrucc16n Pública, resintió 

una considerable disminución en su presupuesto, para el afio de 1895 se 

le asignó la cantidad de S 50,000.60 y para 1899 su presupuesto fue de 

S 59, 705. 30 (ver anexo 1). 

De 1882 n 1887, en la Hacienda de lo.. Ascención del Dist.rlto 

Federal, estuvo funcionando una Escuela Agrlcola. Esta se creó con la 

idea de que fuera un centro de apoyo para la Escuela de Agrlcul tura; 

sin embargo, por sus "escasos resultados" fue clausurada. ceeJ Los 

planes de estudio de esta Escuela fueron reformados el 23 de enero de 

1893. <97 l Los nuevos programas se alternaban los estudios teóricos y 

prá.cllcos, se estublecleron ", .. nuevas carreras de inmediata y 

productiva aplicac16n. ,,ceaJ 

Para lograr un~ mayor afluencia de alumnos a la Escuela de 

Agricultura. en 1894 el Gobierno dlrlgl6 unu circular a los Estados 

exhortándolos a enviar alumnos pensionados, se argumentaba que era 

notoria la slgnlflcación que tenla esta Escuela " ... para el desarrollo 

de los elementos agricolas del pais". 1991 

En 1895 se establecieron los cursos de Veterinaria, mismos que 

hablan suprimidos debido a la falta de estudiantes. 
11001 

En 1897 por 

iniciativa de la Sociedad Agrlcola Mexicana, se acordó establecer un 

Conservatorio, para combatir las enfermedades que frecuentemente 

diezmaban la ganaderia mexicana. oou 
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se manifiesta por el hecho de que el. nú.mero ·de alumnos inscritos ha 

sido tan elevado, que fue ne~esario l imltar las cifras de 

admisiones. ,.les> 

La Escuela de Agricultura, durante el tiempo que dependió del 

Ministerio de Fomento, logró incrementos importantes en su 

presupuesto, llegando a ser de S 87,366.70. Al regresar la Escuela de 

Agricultura al Ministerio de Justicia e lnstrucc16n Pública, resintió 

una considerable dlsminuc16n en su presupuesto, para el a.f\o de 1895 se 

le asignó la cant ldad de S SO, 000. 60 y para 1899 su presupuesto fue de 

S 59, 705. 30 (ver anexo 1). 

De 1882 a 1AB7, en la Hacienda de la Ascencl6n del Distrito 

Federal, estuvo funcionando una Escuela Agricola. Esta se creó con ln 

idea de que fuera un centro de apoyo para la Escuela de Agricultura; 

sin embargo, por sus "escasos resultados" fue clausurada.les> Los 

planes de estudio de esta Escuela fueron reformados el 23 de enero de 

1893. <97
> Los nuevos programas se alternaban los estudios te6rlcos y 

prácticos, se establecieron " ... nuevas carreras de inmediata y 

productiva aplicac16n."lnoJ 

Para lograr una mayor af'luencla de alumnos a la Escuela de 

Agr1cultura, en 1894 el Gobierno dlr1g16 una circular- a los Estados 

exhortándolos a enviar alumnos pensionados. se argumentaba que era 

notoria la slgnlflcaclón que tenla esta Escuela " ... para el desarrollo 

de los elementos agricolas del pais". 1991 

En 1895 se establecieron los cursos de Veterinaria, mismos que 

habian suprimidos debido a la falta de estudiantes. ttooJ En 1897 por 

iniciativa de la Sociedad Agrlcola Mexicana, se acordó establecer un 

Conservatorio, para combatir las en.fermedudes que frecuentemente 

diezmaban la ganadcria mexicana. l\Oll 
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En 1902 se real lzan obras de remodelaci6n en la Escuela de 

Agricultura, y en 1904, tiene lugar una nueva reorganización, se 

establecen clases especiales, entre otras, práctica de avlcullura y 

lecheria. 
11021 

Durante el Porflrlalo funcionaron otras escuelas lécnlcas. Con 

sede en la Clvlad de México, se pueden mencionar: la Escuela Pré.ctlca 

de Maquinistas, creada el 30 de diciembre de 1890, anexa a la ENAO a 

partir del 20 de febrero de 18821103
); la Escuela Pró.cUca de Pachuca, 

anexa a la de Ingenieros; las Escuelas Nocturnas para Obreros; la 

Primaria Especial de Comercio "Doctor Hora", fundada en 1903 como 

Escuela Primaria y Comercial para Varones' 1041
; la Escuela Industrial 

Primaria Superior "Corregidora de Querélaro" para niñas en 1910 1105
> y 

la Escuela Preparatoria que proporcionaba una formación propedéut !.ca 

uniforme para las carreras 11 terar\as y para profesiones técnicas como 

Farmacéut leo, 1 ngenlero Geógrafo, Astrónomo, Topógrafo, Ensayador y 

Arquitecto. 11061 

En provincia funcionaron otras cscuelns. Para 1880 exlstla una 

Escuela de Artes y Oficios en Puebla. Fue fundada por P. Cavallierl, 

se lmpartla los tal lcres de imprenta, encuadernacl6n, carplnteria y 

zapateria, además de la Primaria Elemental. i 
1071 

De ese mlsmo af\o, 

existen datos sobre intentos del Director de Obras Publ leas del Estudo 

de Yucatán, David Cásares, por crear en la Peninsula una Escuela de 

Maestros de las Artes Mecánicas en Vucatán, tomándo como modelo a la 

ENAO. l IOBl 

El 15 de scpllembre de 1881 se inauguró en San Luis Potosi una 

Escuela de Artes y Oficios para Mujeres, en el las su estudiaba música, 

flores artificiales, fotografia, modas, tipografla, encuadernación, 

bordados, dibujo, lelcgrafia, inglés, francés y 1 ltografia. En 1883 

aslsliun a esa escuela 250 alumnas incrementándose para 1907 a 479. 

También existió una Escuela Industrial Militar, en donde además de la 

instrucción primaria ~lementul, se ensefiaba telegraf'la, inglés, 
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zapaterla, carpinterla, imprenta, encuadernación, herreria, fundlclón, 

hoJalaterla, tnqulmecanografia, carrocerla, talabarterla, fotografia, 

1 t tografla y grabado. A f'lnes del Porflrtato esta Escuela contaba con 

136 alumnos. 11091 

En la Escuela de Artes y Of'lclos de Tecpam de Santiago, se 

lmpart lan estudios en: "Tenedur la de libros, arl tmét lea mercantt l, 

gramé.tica, castellano y arte métrico, derecho constltuclonal, francés 

e inglés, dibujo natural, de ornato, ptnlura y música": contaba ademas 

con los talleres de: imprenta, l i tografla, carplnlerla, zapaterl.a, 

sastreri.a, hojaluteria y telares. Ct10l 

En Jalisco funcionó una Escuela de instrucción primaria en la 

cual sa lmpartli\: hcrrcrta, carplnterl.a, rebocerin, zapatcrla, 

sastreria, talabarteria, platcrl.a, alfarerla, torneria, l l tografia y 

música. Una Escuelu similar se estableció en Nuevo León y en Colima 

f'racD.s6 el intento de crear una escuela lécnica. 

De acuerdo con datos de Ricardo Moreno Botel lo, en 1895 se f'und6 

una Escuela de Artes y Oficios que en 19011 se transformó en 

Correccional Industrial y Hl litar.< 1111 En 1897 Chiapas y Chihuahua 

fundaron sus respectivas escuelas técnicas. 

Durante el Porflrlato se fundaron muchas escuelas profesionales, 

algunas, como ya se ha señalo.do, se dedicaron a la instrucción 

cientlf'ica y literaria, otras a la instrucción lécnlca. Estas Ultimas, 

o. pesar de las constantes reformas. en las cuales se ponla siempre el 

acento en la práctica, se caracterizaron por su débil vinculación con 

la industria, En las postrlmerias del siglo pasado, lru:i Escuelas 

Técnicas n que nos hemos referido en este apartado, daban una mediana 

preparación a los Jóvenes que aslsttan a el las. Muchos de estos 

estudiantes eran aprendices de talleres particulares, generalmente 

aslstian a los cursos nocturnos para rcclblr los conoclmlentos que no 

adquirian durante el din, mientras pcrmanecian en el taller. Esas 
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clases nocturnas para adultos, es decir para personas de cierta edad y 

ciertas ocupaclune">, que complementaban su educación primaria, de aqul 

que estas Escuelna reclbleran el nombre de complementarlas. 

La enseflanza técnica al despunlar el siglo XX de acuerdo con 

valoraciones criticas de uno de sus más compromet1dos y entusiastas 

impulsores, el Jng. Manuel Alvarez, los resultados eran poco 

alentadores. Sl bien es cierto que este Upo de enseñanza no contaba 

con suflc1entes r·cl;ursos nl con la simpal.la de muchos pcdagógos, ésta 

era lmpresclndlble paru. el desurrol lo industrial del pn.is como 

demostrara en muchon de sus trabajos, el lng. Manuel Alvarez. < 1121 

México no se podiu quedar atrás ante los Célmblos en todos los 

ámbitos que se osln.ban gestando en cd mundo contemporáneo debido 11 la 

Revolución Industrlt1l. Era. urgente y ademas m~cesario que al observar 

los cambios 4uc en todos los ñmbllos se gestaban en el mundo, debido a 

la Revolución Jndustt·l:ll, gentes como Gonzalo Garita y Manuel Alvarez, 

entre otros, insh>tler·an en la. necesidad de que México se incorporara 

a ese proceso de dcsarrol lo industrial, por lo tanto era preciso crear 

escuetos especiales para capacitar a Jóvenes en diversas ramas de la 

industria y as\ incorpor~r-los al proceso productivo del pa\5. 

Las escuela!; lécnlcas que se crearon cumpl lcron con su papel de 

formadores de obreros, artesanos, técnicos, ingcnl eros, e tcélera. 

Todas ellas se fundaron de acuerdo con necesidades concretas del pais 

y de la época; en lCrm\nos generales, dieron los rcsul tados que exlgl6 

su momento. A pesar de las penurias y dificultades a las que se 

enfrentaron las Escuelas técnicas, es en esa etapa cuando se crean las 

bases del Sistema Nacional de Ensci'mnzn T6cnlca del Méxlco moderno. 
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CAPITULO 11 . 

LAS ESCUELAS DE ARTES Y OFICIOS 
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1I • \. LOS ORI GENES. 

Los origenes de las Escuelas de Artes y Oficios en el mundo se 

encuentran en la Francia de f\nes del siglo XVIII, cuando al abolirse 

los gremios, se decreta la 1 lbertad de ensef'lanza, el l lbre ejerclclo 

de las profesiones y la educacl6n del pueblo, tanto l\terarla, 

c1ent1f1ca, corno teórica, industrial, comercial y agrlcola.ltl:Jl 

En la Franela de esa época, el viejo obtspo de Blols, H. 

Gregolre, formaba parte del Comité de Instrucc\6n PúbUca de la 

Convención Nacional, en donde propuso la creación del primer 

"Conservatorio de Artes ':/ Of1clos", a Gregal re ~e le encargó la tarea 

de preparar un informe de tal lado de tan sugerente propuesta. a cuya 

elaboración se avocó al frente de una comlslón integrada por los 

cincuenta artistas y sables más dlsUngu\dos. 

La Comlslón Temporal de Artes, como se le llamó a esta Comlsl6n, 

puso tanto esmero en la empresa encomendada, que la Asamblea 

gubernamental aprobó proyecto el 10 de octubre de 1784, 

encargándole, al mismo t.lempo, fuese la responsable de su 

ejecución. ( l 1'. l 

La naclente lnstltucl6n fue recibida con aprobacl6n y 

beneplácito; para su funclonamlcnto, el Conservatorio recib\6 en 

d~nac l6n, máqul nas que fueron de pos l tadas en tres centros: en el 

Louvre se instaló muqulnarla cedida a la Academln de Clcnclas por el 

scflor Pajot de 'Ozcmbray; en la casa de Charonn,... y en la casa Mortagne 

se ubica.ron más de quln1entas máquinas legada!-~ en 1782 al Gobierno por 

Vancarson; el tercer dcp6slto cxlsl\6 en la calle de la Un1versldad, 

en él habla un gt"an número de lnstru1nentos de labt"anza y máquinas 

relativas a trabajar; ngrícolas. (tlS) 

El 6 de mayo de 1789 fue instalado el Conservatorio de Artes en 

las construcciones del nnllguo pnt.ronulo de San Hnrtln de los Campos, 
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En 1810 se fundó en este establecimiento una escuela gratuita 

cuyo objeto era formar Jóvenes que pudieran llegar a ser artistas 

hábiles e instruidos y distinguldos profesores. Se les ensei\aba dlbujo 

de figura, de ornato, arquitectónlco y de maquinas; ademas, se les 

impartia aritmética, álgebra, geometria, geometrla descrlptlva y la 

aplicación de estos conoclmientos a los diferentes ramos de la 

carplnteria, al corte de piedras y al cálculo de máquinas. 1116
) 

En 1817 se reformó la organización del Conservatorio y se 

estableció Consejo de Mejoramiento. Dos a.f'ios después se 

incorporaron tres cursos nuevos, uno de economia industrial y otros 

dos de quimlca apl lcada a las artes. 

A princlplos del siglo XIX, Napoleón Bonaparte creó las Escuelas 

de Artes y Oflclos de Chalons, Anger y Alx al norte y sur de Franela. 

La final ldo.d de estos planteles era formar obreros y Jefes de 

taller en las industrias de fierro y madera. e tt?l Estas escuelas eran 

de segundo grado, los estudios tenian una duración de tres ai'\os y la 

enscf\anzn era tanto teórlca como práctica. 

teoria comprendia: arl tmét \ca, álgebra elemental, 

trlgonometria rectilinea, geometria descrlptlva, mecá.nlca, dibujo y 

gramá.t1ca. La cnsei'ianza práctlca se daba en los talleres de modelos y 

ebanlsteria, fundición. forja y ajuste de diversas piezas. lttBJ 

Los requlsl tos para lm:; aspirantes eran: ser francés, tener 

menos de 14 ";/ no más de 16 afias y, además concursar para obtener 

la 1nscrlpcl6n~ 119
> 

También exlstla la Escuela Central de Artes y Manufacturas para 

la Ensei'ianza Superior o de tercer grado. F'uc fundada por H. Lavalléc, 

Dumas, 011\ver y Pcclet en 1829. Era una escuela particular ':/ estaba 
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destinada a formar ingenieros, manufactureros, industriales y 

prof'esores para la enscf'lanza industrial. l 
120 

> 

En 1881 se fundó la Escuela de Ciencias y Artes de la Martlnlére 

en Lyon, en donde se enseñaban los elementos de ciencias y de las 

artes aplicadas a la Industria y al comercio. La escuela era gratuita, 

y los alumnos que asplrnban a entrar deblan tener mlnlmo 13 afias y 

máximo 15 en el ano de su ingreso. La duración de los cursos era de 

tres anos: los dos primeros comprend1an la ensenanza general y el 

tercero era para los cursos especiales de escultura, el tejido teórico 

y práctlco y talleres manuales. 11211 
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lI. 2. ANTECEDENTES INMEDIATOS DE LA ENAO. 

Como veremos, no fueron pocos los esfuerzos por crear en México 

algo slml lar a lo que en Europa ya habla logrado censal idarse. 

Los temas relacionados con el proyecto educativo para el México 

Independiente, empiezan a ser animadamente discutidos, sobre todo a 

partir de 1833. Encontramos opiniones y fundamentaclones colncldentes 

en el sentido de impulsar una educación ligada a la producc16n. Sobre 

Escuelas de Artes y Oficios se pronunciaron importantes personajes de 

la vida públ lea de enlences como Lucas Al amán y Simón Tadeo Ort iz de 

Ayala. l 1221 

Al parecer el primer intento por crear una Escuela de Artes y 

Oficios en México se produjo en 18'13, cuando a sol lcl tud de varios 

artesanos, la 01.recclón General de Industria propuso el 

estableclmlento de dos Escuelas, una de Agricultura y otra de Artes, 

hecho que quedó consignado en el Decreto del 2 de Octubre de 1843, 

La Escuela de Artes tenia por objeto enseriar conoclmlentos que 

slrvleran de base al ejercicio y la práctica de los oí'lclos y artes 

más usuales e importantes. <1231 

La enseñanza que se establecerla serla teórica y práctica; para 

la primera se lmparlirlan las clases de: dibujo lineal. máquinas y 

dccoraclón, matemáticas, quimlca y mecánica apl leo.da a las artes. La 

enseñanza práctica se harla en fundición y plaqué, labrar y tornear 

metales y maderas, hllnduria y tejido de llno. Con el tiempo se 

impartirla el dorado de metal, nrmeria y cerraJerla, talabarterin, 

etcétera. l 124 1 

Esta Escuela se debió establecer en la Ciudad de M6x1co y los 

únicos rcquisl tos para los aspirantes seria el saber leer, escribir y 
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tener nociones de aritmética, además de la autorlzación del padre o 

tutor. Sln embargo todo quedó en proyecto. ( 1251 

Diez ai\os después, el 7 de octubre de 1853 el Gobierno eml tló 

otro Decreto con el mlsmo objeto, y una vez más sln éxito alguno. º 25
> 

Un nuevo intento se produjo on 1856 durante la Administración de 

Ignacio Comonfort. El 18 de abril se decreta el establecimiento de una 

Escuela Industrial de Arles y Oficios en terrenos de San Jacinto en 

esta ciudad. La ensef'ianza seria gratuita para los alumnos y recibirian 

el titulo de Maestros al concluir la carrera. Las clases que se 

impartlrian serian: "las de las primeras letras, matemá..tlcas, flslca y 

mecánica, quimlca experimental npl lcnda a las artes e lndustrlas, 

dibujo lineal, geometria descrlptlva, francés e inglés, gimnasia y 

manejo de armas y los talleres Herreria, Cnrpinteria, Cerrajeria, 

Talabarterla y Zapateria. "< 1271 

Para la manuntencl6n del estableclmlento, por decretos del 4 de 

Julio de 1853 y 2 de Julio de 1854, se establecieron impuestos a las 

fábricas de hl lados y tejidos de algodón, lana y l lno y a las de 

papel. 

La escuela quedó adscrl ta al Hlnlsterio de Fomento y para su 

admlnlstraclón, se acordó fuera auxi l 1ado por el Ministerio de 

Hacienda en lo referente al manejo de ", .. los recursos necesarios parn 

la ereccl6n y fomento de la escuela industrial, quedando después bajo 

la dependencia de Fomento y siendo la Junta protectora el conducto de 

comunlcaci6n para todos los negocios que deben tener conocimiento del 

gobierno. ,,t 1281 

En 1857 la Escuela estaba funcionando regularmente, con una 

concurrencia de 107 alumnos, pero un lncendlo de una parte del 

edlflclo que se construia y "nuestros trastornos poli t leos acaecidos 
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en aquel año, hlcleron desaparecer esos elementos que se hablan 

creado. " 11291 

Promulgada la Constltuclón de 1857, el pa1s iniciaba una era de 

aparente paz, entonces :fue elegido Ben\ to Juárez como Presidente de la 

Suprema Corte de Justicia. En diciembre 17 de ese afio, Félix Zuloaga 

d16 a conocer el Plan de Tacubaya que desconocia la Const i lución de 

1857, lo que provocó que de nuevo se !nielara la guerra entre 

conservadores y l lberales con incalculable per julc io para la nac16n. 

Ante esta s1tuac16n Comonfort titubea entre los dos bandos y 

finalmente se adhiere al Plan de Tacubaya. Zuloaga conocedor de la 

1ndeclsl6n de Comonfort, d16 un golpe de Estado el 11 de enero de 1857 

venciendo a Comonfort, quién se vió abligado a entregar la presidencia 

y abandonar el pals. Por su parte, Juárez no permaneció estático, y 

como sustituto legal, al renunciar Comonfort, se declaró Presidente en 

Guanajuato el 18 de enero de 1858. Casl al mismo tiempo en que 

ocurrlan estos cambios politlcos del pa1s, una Junta de representantes 

de los Departamentos, reunida en la Ciudad de México el 22 de enero 

designa Presidente a Zuloaga y empieza a coexistir en el pais dos 

gobiernos: uno conservador en la capital; otro l l beral en el interior. 

El problema no quedó ahi, a fines de 1858, el General Miguel Maria 

Echcgaray lanza contra Juárez y Zuloaga el Plan de Navidad (Ayotla) en 

el que se forma un tercer bando y declnra a Miguel Hlram6n Presidente 

de la República. Después de una serle de gestiones, Estados Unidos 

sólo reconoce el Gobierno de Juárez el 1° de abril de 1859. 11301 

Debido a estos trastornos politlcos, la cnseti.anza pública, en 

especial la Escuela de Artes, sufre un gran abandono, ya que su 

establecimiento estaba destruido por la guerra. A pesar de el lo, se 

siguieron lmpartlendo algunas clases de ésta en la Escuela de 

Agrlcul tura. 

En un intento de mejorar la situación de la ensef\anza, y en 

especlal de algunas escuelas que hasta ese momento no hablan sido de 
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gran preocupación para el Estado, Juárez propone en su programa de 

Gobierno el 20 de enero de 1861 que: "El Gobierno por su parte 

procurará general izar la Instrucción Primaria, perfecciona la 

facultativa en todas las prof'esiones y merecerán todo su cuidado las 

escuelas de Medlclna, de Agricultura, Artes y Of1clos, Mlneria y 

Comercio, y las Academias de Bel las Artes; establecimientos que se 

encuentran unos casi en ruinas y otros totalmente destruidos por el 

Gobierno usurpador, que sentia que su perdición estaba en el 

desarrollo de las inteligencias y en la difusión de las luces. ct:Jtl 

Para tal efecto, el 22 de febrero de 1861, el Minlsterto de 

Justicia e Instrucción Públ lea, destinó el ex-convento de Encarnación 

y casas contiguas de esta capital, para que se "establezca la Escuela 

de Artes y Oficios, y para que se hagan las exposiciones anuales de 

productos agrlcolas, mineros e industriales. " 11321 

Es probable que este programa, en lo que hace a la Escuela de 

Artes se halla cumplido en parte, aunque aún desconozcamos datos 

concretos sobre esta experiencia educativa. 

El Ing. Manuel F. Alvarez, al escribir un bosquejo hlst6rlco de 

la lnstltuc16n en 1880 y mencionar el intervalo entre la escuela de 

1856 y la establecida en 1867, afirma: " ... en once afies nadie se 

volvió a ocupar de este plantel, hasta que en diciembre de 1867 el 

gobierno del Sr. Juárez se ocupó de él, al organizar la instrucción 

pública .... El Gobierno habla real1zado las reformas polltlcns y 

rellglosas, y pudo entonces disponer de un edlflclo para establecer la 

Escuela de Artes destinando al efecto al ex-convento de San 

Lorenzo. "
1133

> Una vez establecida esta escuela en 1868, se co~trató 
personal, que en algunos de los casos hablan trabajado en la antigua 

escuela de "56", como fue el caso del sefior Miguel L6pez, maestro y 

director del taller de canterla en 1880. Al maestro López le 

correspondió dirigir la construcción del edificio contiguo a la 

Escuela de Agrlcul tura de San Jacinto.' l:Jf.1 
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La reorganlzac16n de la Escuela de Artes y Oflclos se hizo de 

acuerdo a la Ley de 1856 y el reglamento de Jul lo cie 1857, vigente 

hasta que la Junta de Profesores se formó un nuevo proyecto de 

reglamento y éste fuese aprobado por el Mlnlsterlo de Justlcla e 

lnstrucclón Públ lea. l 135
) 

De esta manera se creó la Escuela Nacional de Artes y Oflclos en 

México, que exlst6 hasta 1915, afio en que fue transformada en Escuela 

Práct lea de Ingenieros Mecánicos y Electrlclstas. 
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II. 3. EL EX-CONVENTO DE SAN LORENZO. 

La f'undaclón del ex-convento de San Lorenzo se remonta al siglo 

XVII. Esta situado en el centro histórico de la Ciudad de México en 

las actuales calles de Belisarto Dominguez No. 22 (antes Estampa de 

San Lorenzo) y la calle de Allende No 38 (antes calle del Factor). 

El convento fue f'undado el 14 de noviembre de 1598 por Doria Ha.ria 

Zaldtvar de Mendoza 11 :::Je) y por cuatro monjas de San Ger6n1mo y dos de 

Jeslls Mari· .. Para su construcción contribuyeron Dof'ia Marina de Hendoza 

y el doctor Santiago de Riego, Alcalde de la Corte y Oidor de la Real 

Audiencia. La construcc16n del templo estuvo a cargo del Capl tán Juan 

FernAndez de Rlo Fria y su esposa Dof'ia Maria, quienes nombraron como 

heredero y patrono del convento al Capl tán Juan de Chavarrla 

Valera
1137 >, quien terminó la construcclón y decoración de la Iglesia. 

De acuerdo con investigaciones de Juan Jimlmez Rodriguez, el Capitán 

Chavarria: 

" ... No solo terminó la Iglesia, sino que Ja perf'eccion6 y 
decoró de Oro y de azul tan vistoso que toda ella un 
re llcnrio de Santos de tal la por las paredes, en sus nichos 
bel las imagenes de pincel, con su comulgatorio de planchas 

=~ :~a:~e:;,br5ee ~;:o;;, ~np!~~~: d~~:d~:.~oWgastadas, que 

La inauguración de la Iglesia tuvo lugar el 11 de jul lo de 1648 

por el Maestre-Escuela Don Pedro Barrientos quién encabezó la 

prosesión Junto con el Arzobispo desde la Catedral a la nueva iglesia. 

La extensión que ocupaba el ex-convento, según estimaciones del 

set\or Juan Jiménez, no era menor a los 8, 380 metros cuadrados. 

Limitaba al norte por un cal lcJ6n, al orlente por la Estampa de San 

Lorenzo, al sur por la Concepción y al poniente por casas 

particulares. 

Desde su fundación hasta su expropiación con las Leyes de 

Reforma, el convento f'ue ocupado por monjas Agustinas quienes se 
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dedicaban al cuidado de los enfermos. Como hé.bito usaban ",,.una 

túnica blanca cef\ida con un cinto de cuero, largo esc&.pulario, capa de 

color leonado, rosario y velo negro, y sobre su pecho un escudo de 

metal con la imagén de algún santo pintado en óleo . .,uaeJ 

Los asentamientos e inundaciones que sufrió el convento obl lg6 a 

sus habl tan tes a abandonarlo en no pocas ocasiones, por lo que la 

propia iglesia tuvo que ser reconstruida, reiniciándose al servicio 

rel igloso en el afio de 1650. 

En 1785, el convento fue reconstruido, las obras se condujeron el 

9 de agosto del mismo af\o. Durante sesenta ai\os estuvo a prueba de 

los constantes sismos que sacudieron la Ciudad de México, hasta que el 

7 de abril de 1845 a las tres horas cuarenta y siete minutos de la 

tarde, se sintl6 en la Ciudad de México un fuerte terremoto que duró 

cuatro minutos provocando grandes daf".ios en calles, edificios, casas y 

conventos de la Ciudad de México. Tres dlas después a las diez horas 

con cuatro minutos de la mariana, tuvo lugar otro temblor que pese a 

haber sido de menor intensidad, acentuó los dafios ya ocurridos. 

En la iglesia de San Lorenzo, por ejemplo la torre de la iglesia 

se desplomó hacia el sur. En el convento quedaron agrietadas los 

salones ocupados por el archl vo y la botica. 

"La cerca de tepetate que daba al poniente, cayó sobre un 
celda y se llevó su techo, mientras que la tapia del 
convento, que miraba al norte, tenia una parte de plé, hacia 
el oriente. con un desplome de media vara y se hab1an ido a 
tierra una veinte varas. La pared que cercaba el convento 
por el lado de la cal le de la Estampa de San Lorenzo, se 
mandó derribar, asi como algunos de los cuartos de la casa 

i: ::~~: q~~d~m!~~~~~t~~ !ºrncd: r!~e:~~~~~ffib?n otros, por 

En ese mismo mes se reunieron un grupo de arqul tectos entre los 

que se encontraban Lorenzo Hidalga quién hizo una valoración de los 

daflos ocurridos, principalmente en la iglesia. (ltl) 
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En el af\o de 1861 habta en el convento treinta rel lgtosas, dos 

e.nos después en el mes de f'ebrero f'ueron exclaustradas y enviadas con 

otras rel lgiosas del convento de la Encarnación. A principios del mes 

de Junio en 1863 regresaron nuevamente al convento, para abandonarlo 

definitivamente en 1867. 

En diciembre de 1867, por decreto presldenclal del Lle. Benito 

Jullrez, el convento de San Lorenzo pasó a ser sede de la Escuela 

Nacional de Artes y Oficios para Hombres. Al instalarse el inmueble, 

la primera admln1strac16n que encabezó el Dr. Miguel Hurtado, eJecut6 

una serle de obras menores de reparación y acondiclonamlento para 

darle mlntmamente cierta funclonalldad a la parte alta del ediflclo y 

asl Iniciar en 1868 sus trabajos. 

Al parecer las inundaciones y el hund1m1ento no deja.ron de 

afectar al ex-convento en los primeros diez af\os de su funcionamiento 

como Escuela. El sucesor del Dr. Hurtado, el Ing. Manuel Alvarez, 

escribió el 8 de septiembre de 1880 en el periódico quincenal de la 

Escuela: 

"El inmueble al que concurrlan las primeras generaciones de 
la ENAO, presentaron un hundimiento de cerca de tres metros, 
el piso era mucho mAs bajo que la calle, sus patios 
sombrios, recordaba el claustro y la celda, la falta de luz, 
de ventllaclón y la humedad del piso baJo, lo hacian 
enteramente inútil y por lo mismo, dicho plso estaba 
desocupado. Razón por la cual, los salones de clase, asl 

~~nl~~:atl~~l~o;li°:sta'i:ro~º:n ~~u=:e :ita\~ 2 > oficinas 

Abundando sobre el ex-convento de San Lorenzo, el lng. Alvarez 

escrlbl6 que entre todos los edlficlos cedidos a la 1nstrucc16n 

pQbllca, 6ste era el de peor aspecto, el más ruinoso y lejano al 

centro de la cludad. "Abandonado por algunos at\os y hnblendo servido 

de cuartel, quedó verdaderamente en ruinas en el momento de la cesión" 

la gran superficie que ocupaba, su mal estado y dlsposlci6n no 

permitieron una reforma completa pues la lnvcrs16n que la. restauración 

y acondlcionamlento requerlan, era cuantiosa. 
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El Lic. Protasio Tagle, al ser desigando Hlnistro de Justicia e 

Instrucción Pública, ordenó una serle de proyeclos y otorgó 

presupuesto para las obras de reacondlclonamlento del inmueble. Según 

datos de Manuel F. Alvarez los planos originales del edificio se 

hablan extraviado, raz6n por la cual se tuvieron algunas dlflcuitades 

para proyectar las obras. En 1877 el Ing. Alvarez presentó su 

propuesta sobre mejoras y acondiclonamlento del Edlflclo; lnlclalmente 

lo hizo en la Exposlcl6n Nacional de Bellas Artes en donde fue 

premiado.< 143 > Aprobados proyecto y presupuesto, la reinodelacl6n se 

1nlcl6 el 3 de febrero de 1879. C1U) 

A un af'ío y medio de trabajos, el Ing. Alvarez describl6 asl el 

nuevo aspecto adqulrldo por el inmueble: 

" ... ha quedado arreglada la nueva entrada a esta Escuela por 
la calle de San Lorenzo; el patio antiguo con sus cuarenta 
arcos sombrios y húmedos los bajos ha sido transformado por 
el derrumbe de todos ellos en pallo amplio que da luz y 
ventllacl6n por todas partes y en el que se ha formado un 
Jardin; la proveedurla qued6 establecida en un run.pl lo sal6n; 
la imprenta ocupa otro nuevo departamento; la clase de 
flslca ocupa el lugar que fue sacrlslia de la iglesia de San 
Lorenzo; las clases de matemát leas y qulmica están 
establecidas en nuevos locales. el salón de tornerla esté. 
muy adelantado, y en fin, el aspecto que presenta estas 
nuevas obras dan la ldea de un edlficlo enteramente nuevo y 
que puede satisfacer las exigencias de comodidad y 
convivencia para la ensefianza de la Juventud." (ver anexo 
Jl. 

En el informe presidencial de 1892, Porfirio Diaz anunció que de 

nueva cuenta. se reallzarinn una serle de reformas menores de 

reacondlcionamlento del plantel con motivo del traslado a la ENAO de 

la Escuela Práctica de Maquinistas. <145> 

Al parecer en los siguientes trece años, salvo pequen.os 

acondicionamientos, no se hicieron reformas importantes en el 

edificio. 
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El 31 de octubre de 1905, en su primer informe, el sucesor del 

Ing. Alvarez, el Ing. Gonzalo Garita dió a conocer nuevas reformas al 

inmueble; por ejemplo: se construyeron pisos de viguetas de fierro y 

duela americana para el taller de imprenta, la clase de aritmética, la 

dirección y la proveeduria. Se instaló el salón de dibujo lineal en la 

planta alta del salón de imprenta y de la dirección. Se tapizó y 

alfombró la dlreccl6n, además se suminlstró de muebles de nogal 

tapizados de plel. Se arregló el techo y se puso piso de cemento, y en 

el de fotografla se cambiaron los pisos corrientes que tenlan de 

tragaluz, por cristales finos rayados proporcionando una mejor 

proyección de la luz. Se repus6 la escalera de madera que conduela a 

las clases de quimlca y fisica. 

Las secretaria. y blblloteca fueron cambiadas a nuevos locales, 

comprandosc ve1ntlcuatro sillas de encino y bejuco para la biblioteca, 

se alfombró la secretarla, se adquirió una silla y un escritorio de 

encino, además se instaló el alumbrado eléctrico en éstas. 

El gabinete de f1s1ca fue dotado de aparatos, instrumentos y 

útiles comprados en Europa, Estados Unidos y en la Ciudad de México. 

Para la clase de telcgrafla teórica se compraron al sef\or 

Enrique Schandube, "un motor de cinco caballos", Instrumentos y 

material para instalaciones eléctrlcas por valor de S 729, 920. OO. A la 

casa de Roberto Baker y Cia. se le compró algunos sonadores y 

manipuladores americanos, para la clase de tclegrafla práctica. 

Para la clase de ornato modelado y tal la de madera se compraron 

caballetes, latereros, etiquetas y bancos para tal lar con su 

correspondiente surtido de herramientas para la tal la de madera. 

A la clase de dibujo se le dotó de modelos, út1 les, restiradores 

y materiales necesarios. Se recibieron de Europa 6'1 modelos murales 

para la ensel\anza prlmarln del d\bujo, una colección de 23 modelos de 
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yeso representando asuntos de arquitectura, etcétera. Además todos los 

talleres fueron provistos de los materiales, herran1ientas y útiles 

necesarios para las practicas de los alumnos. 

Para los sanitarios se instaló una bomba, un motor y tres tinacos 

con su correspondiente tuberia. En fin, se real izaron numerosas 

adquisiciones, remede lac tones y reconstrucc tones del l nmueble. l 1481 

A partir de este afio se presentaron dlvel"sos proyectos, con 

planos y presupuestos para remodelar y construtr nuevos salones, por 

ejemplo, se construyó un salón de actos de 450 metros cuadrados; una 

alberca de otros 450 metros cuadrados para alumnos externos y un 

gl.mna.slo de 350 metros cuadrados, se condlclonó el segundo piso del 

edificio, se instaló alumbrado y se crearon nuevos talleres como el de 

Hcrreria y Elcctrl..cldad. 

Todas las reparaciones y remodclaclones hechas por el ex-director 

Manuel Alvarez ya hablan cumplido con su cometido, ahora era necesario 

un cambio total en la lmágen y la proyccclón de la Escuela. 

A principios del afio de 1907, hablan quedado concluidos los 

salones destinados a los talleres de ajuste. torneria, cnrpi nteria, el 

comedor y salón de conferencias, el g\mnas\o, los baños y vestidores, 

la alberca, un pozo, una bodega, además se aprobó el presupuesto para 

un taller de fundición. lH7l 

En agosto 1º de 1910, el Director de la EUAO le sede a la Escuela 

de los nlf\os enfermos de la piel los terrenos que se encontro.ban en la 

parte sur de la escuela y que llegaban hasta la cal le de San Lorenzo a 

cambio de los terrenos que éstos ocupaban abajo de los tal lercs. l1
49

> 

El inmueble que albergó a la Escuela de Artes y Oficios y sus 

sucesoras: EPIME, EIME y ESIME sufrió a lo largo de su historia de 

innumerables ampl\acloncs y mod\ftcacloncs que hicieron que fueran 
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perdiendo su estructura original. En la actual ldad este edificio que 

pertenece' a la ESIME y en donde se encuentra el archivo histórico de 

la ESIME esté. semi destruido, resultado de la incuria y el terremoto de 

1985. Hoy las autoridades de la ESIHE y del Politécnico están haciendo 

un esfuerzo conjunto para reconstruir este edificio en el cual se 

encuentran las más viejas y caras tradiciones de la ensenanza técnica 

en México. 
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II.4. LA ENAOo UN VIEJO PROYECfO SE PDNE EN MARCHA. 

El articulo 6°, del capitulo II de la Ley Orgánica de lnstrucc16n 

Pübllca en el 01 slrl lo Federal. eml tlda e 1 2 de die lcmbre de 1867. 

constituye el ordenamiento juridlco mediante el cual quedó establecida 

la Escuela Nacional de Artes y Oficios. La lnstrucclón a impartirse en 

esta Escuela se dcf1n16 como especial en las artes y los oficios, 

prlnclpalmente en aquellos poco ejercitados deflnltlvrunente 

desconocidos en México y que al responder a necesidades concretas del 

pais tuvieran una apl 1cac16n más general. Oto> 

Ln tarea de lnlclnr y dar vida a este viejo proyecto correspondió 

al Dr. Miguel Hurtado, primer funcionario de la Escuela; designado 

durante el mismo mes de diciembre de 1867. 

El Dr. Hurtado, personaje del cual, hasta ahora, se desconoce 

gran parte de su vida, recibió un inmueble en ruinas y f'rancamcnte 

inapropiado para las labores educativas. Sln embargo. a pesar de las 

grandes carencias y dificultades, supo salvar la sltuaclón, conjuntó 

un equipo de gentes entusiastas, convencidos de la bondad del proyecto 

educativo que la Administración Juarlsta le habia encomendado. 

Durante el me~ de diciembre de 1867 y los primeros cinco meses de 

1868, Hurtado se abocó a contratar personal para su Escuela y adecuar 

las instalaciones para sus nuevas funciones de plantel educativo. Uno 

de los primeros pasos fue constituir la Junta de Consejo de 

Prof"esores, instancia colegiada donde se dlscutirlan, de manera libre 

y sln cortapisas, todos los asuntos ref'erentes, tanto la definición 

e lnstrumentaclón del proyecto: planes y programas de estudio, como 

los aspectos relacionados con la vida cotidiana y necesidades del 

plantel. 
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II.4.1. REGLAMENTOS. 

El 29 de mayo de 1868, los profesores del ENAO bajo la 

presldencla del Director, el Dr. Miguel Hurtado, se reunieron para 

acordar algunos puntos reglamentarlos sobre la apertura de la Escuela. 

Se determln6 regirse por la Ley de 1856 con las modlflcaclones que 

exigiera et nuevo plan de estudios. El Dr. Hurtado crltlcó el 

Reglamento a.probado en julio de 1857 pues, en su oplnlón, " ... lncurria 

en multitud de errores y malas dlsposlclones: y que, por lo mismo 

necesitaba modificarse en su mayor parte, haciéndolo adaptable a las 

exigencias actuales".< tso> 

Para revisar el documento en cuestl6n y f'ormular una propuesta de 

Reglamento Interior de la Junta de Profesores se nombró una comisión 

integrada por los profesores Agustin Garcia Conde, José G. Zamora, 

Antonio Balderas y como suplente a Miguel Garduf\o. 

El 5 de junio de 1868, la Comlslón, presentó el Proyecto de 

Reglamento de la Junta de Profesores, documento que s1rvl6 de base 

para reorganizar la Escuela. 

De acuerdo con esta propuesta, la Escuela quedó formalmente 

const 1 tul da por el Dl rector, los profesores y e 1 secretar lo. Acordaron 

reunirse el primer lunes de todos los meses y cuando el Director o dos 

de los profesores 1 o so 11e1 taran. La Junta quedó faculta.da para: 

Primero.'- Discutir, aprobar o reprobar los programas de los 

cursos presentados por los profesores, sef\alando los autores o 

métodos especiales que deblan seguirse en el ano escolar, 

Segundo.- Dar a la Junta Directiva de estudios, por conducto de 

la Dirección, los informes que sollcl tara sobre los a.f'\os de 

enscl\anza de la Escuela. 

Tercero. - Nombrar el Jurado de examen, conforme a la fracción 2a. 

del articulo 21 de la Ley Orgánica de Instrucción Públ lea. 
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Cuarto. - Distribuir el tiempo para el régimen y buen orden del 

establecimiento. 

Quinto. - Designar los alumnos que debian obtener premios, 

observando las prevenciones del articulo 61 del Reglamento de la 

Ley Orgé..nica de Instrucción Públ lea del 2 de diciembre de 1867. 

Sexto. - Abrir el concurso de pensionados en el extranjero, 

conforme al articulo 63 del Reglamento citado. l 161
> 

El Reglamento fue aprobado por unanimidad. El siguiente paso fue 

decidir sobre la dlstrlbuc16n del tiempo de los alumnos. 

La Junta Dlrectlva analizó el Reglamento de la antigua Escuela de 

Artes y Oficios de 1857 '.I concluyó que por su vaguedad era inadecuado, 

se elaborará. otro horario, considerando la observación del profesor 

Miguel Garduño quién recordó que los tal lcres se irlan abriendo a lo 

largo del af\o escolar, lo que obllgaria a introducir cambios al 

horario aprobado que quedó en los términos siguientes: 
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HORARIO LUNES HARTES HIERCOLES JUEVES VIERNES SABAOO 

5: 00 a 6: 00 LEVANTARSE Y ASEO PERSONAL 

6:00 a 6:30 DESAYUNO 

6: 30 a 8: 00 ESTUDIO. A las B: 00 entran los alumnos externos 

B: 00 e. 9: 30 ARITHETICA -

9: 30 a 10: 00 DESCANSO 

10: 00 e. 11: 30 FRANGES 

12: 00 a 13: 30 COMIDA. Sal lda de los alumnos externos 

13: 30 a 15: 00 DIBUJO. Entrada de los alumnos externos -

15:00 e. 16:00 ESTUDIO 

16: 00 e. 17: 30 ESPAílOL 

17:30 a 18:00 CHOCOLATE. Salida de alumnos externos 

18: 00 e. 19: 30 CANTO O ESTUDIO 

19: 30 a 20: 00 DESCANSO 
--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--i 

20: 00 e. 21: 30 CENA Y EJERCICIOS RECREATIVOS 

21:30 RETIRADA A LOS APOSENTOS 

-Ubro de Actas de l• DlAO lOOS, pp. B-0. 

En la reunión del 6 de Jul lo de 1868, la Junta de Profesores 

aprobó el "Reglamento Interior de Clases". Este quedó dlvldldo en 

cuatro art lculos. 

El articulo 1° se referlu a la vlgllancla de las clases por parte 

de los profesores, quienes sl lo creian conveniente podian sollcltar 

el auxlllo del prefecto. El articulo 2° facultaba a los profesores a . 
designar alumnos repetidores de clase , entre los má.S adelantados en 

su aprovechamiento. También los facultaba para castigar a los Jóvenes 

por faltas leves, "no utlllzando medidas infamantes nl la supresión 

del suefio o de alimentos"; las faltas graves deberlan consignarse en 

un 11 bro (art. 3°). 

......---¡:;ºalumnos repetidores de clase eran loa .. ás adelantadon y tiu 

actividad conslslla ayudar los alumnos •Os atrazado" 

repltlÓndoles la clase. 
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La buena conducta y aprovechamiento de los aprendices serian 

premiadas; cada mes se colocarian los nombres de los mejores en un 

Cuadro de Honor que se fljaria en un punto visible (art. 4°). <152 l 

Con relación a los deberes y atribuciones del Mayordomo, 

prefec-tos y alumnos. la Junta de Profesores acordó ajustarse a lo 

establecido en el Reglamento de la Escuela de Medicina., con lo cual 

buscaba la uniformidad entre las Escuelas Nacionales. Lo que si se 

discutió y aprobó fue el reglamento que regirla al Director de la 

Escuela. 

Pese a todas las l1m1taclones, las clases se iniciaron el 14 de 

Junio de 1868. 

Durante todo ese af\o escolar, los cursos fueron irregulares. La 

escuela carecia de personal completo, de mobi liarlo adecuado, de 

aparatos y maquinaria elemental para instalar los primeros talleres. 

Ademé.s no se respetó el tiempo limite de inscripción debido a la poca 

demanda de alumnos. Adcmá.s, muchos de los Jóvenes apenas si sablan 

leer y escribir, lo que provocaba problemas para cumpl lr los programas 

establecidos. 

En este primer afio asistieron 110 alumnos a clases, de los cuales 

8 eran pensionados por los estados y el Dlstrlto Federal. 

Po.ro. los af\os subsiguientes, la Junta de Profesores modificó los 

requlsitos y ajustó el periodo de inscripción paro. evitar problemas de 

desajustes constantes en los cursos. Asi por ejemplo, la Junta reformó 

el 5 de marzo de 1872, el articulo de ley que sef\alaba que del 15 al 

31 de diciembre, periodo para realizar las lnscrlpclones, se abrirla 

del 15 de noviembre al 5 de enero, con la final ldad de que los Estados 

tuvieran un mayor margen para enviar a sus becarios. 
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La buena conducta y aprovechamiento de los aprendices serian 

premiadas; cada mes se colocarian los nombres de los mejores en un 

Cuadro de Honor que se fijaria en un punto visible (art. 4°). e 152
} 

Con relación a los deberes y atribuciones del Mayordomo, 

prefcC'.tos y alumnos, la Junta de Profesores acordó ajustarse a lo 

establecido en el Reglamento de la Escuela de Medicina, con lo cual 

buscaba la uniformidad entre las Escuelas Nacionales. Lo que si se 

discutió y aprobó f'ue el reglamento que regiria al Director de la 

Escue"la. 

Pese a todas las limitaciones, las clases se inlclaron el 14 de 

Junio de 1868. 

Durante todo ese afio escolar. los cursos fueron irregulares. La 

escuela carecia de personal completo, de mobl 1 larlo adecuado, de 

aparatos y maquinaria elemental para instalar los primeros talleres. 

Ademas no se respetó el tiempo limite de lnscrlpc16n debido a la poca 

demanda de alumnos. Además, muchos de los Jóvenes apenas si sabian 

leer y escribir, lo que provocaba problemas para cumpl lr los programas 

establecidos. 

En este primer afio aslstleron 110 alumnos a clases, de los cuales 

B eran pensionados por los estados y el D1strlto Federal. 

Para los años subslgulentes, la Junta de Profesores modificó los 

requisitos y ajustó el periodo de lnscrlpclón para evitar problemas de 

desajustes constantes en los cursos. Asi por ejemplo, la Junta ref'ormó 

el 5 de marzo de 1872, el articulo de ley que sef\alaba que del 15 al 

31 de dlclembre, periodo para realizar las lnscrlpclones, se nbriria 

del 15 de noviembre al 5 de enero. con la flnal idad de que los Estados 

tuvieran un mayor marr.en para enviar a sus becarlos. 
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Como condiciones de admisión -según el reglamento de 1nscripcl6n

se requirió la edad de 14 af\os minlmo para los alumnos externos y 15 

para los pensionados. Ademas de ser pobres, debian saber leer y 

escrlblr bien las cuatro primeras reglas y nociones de gramática 

castel lana. 

En un prlnclplo se pensó que la duración de los estudios fuera de 

cinco af\os, pero el de marzo de 1872, la Junta Académica aprobó 

aumentar un a..flo mas, debido a la demora que se tuvo para la creación 

de los talleres, º 53
> 

Para la construcción de los talleres, en 1869 se le asignó a la 

Escuela un presupuesto de $116,000.00 tanto para la obra material, 

como para la compra de máquinas, <154 > pero fue hasta el 5 de mayo.de 

1872 cuando se inauguró el primer taller de la escuela que fue el de 

Herrer1a, posteriormente el 22 de agosto se puso en marcha el de 

Carpinteria y en enero de 1875 el de Torneria. 

Para la organización del tiempo de los talleres, el B de marzo de 

1872 el Sef\or Flores, director del taller de Herreria, propuso que Jos 

alumnos practicaran cuatro horas diario en el taller: en su opinión, 

ese era el tiempo requerido para que los alumnos registraran adelantos 

en el oficio que deseaban aprender. 

Después de discutirse, se aprobó la propuesta del Sr. Flores, 

distribuyéndose las materias de la siguiente manera: 

Primer ario: 

Aritmética elemental de é.lgebra, sus cuatro primeras reglas, 

dlbuJo de flgura y ornato, pré.ctlca en los tal )eres. 

Segundo ario: 

Termlnación de los elementos de álgebra, geometria, nociones de 

trlgonomctria rect. i linea, sistema métrico decimal, primer afio de 

francés, dibujo de figura y ornato, práctica en los talleres. 
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Tercer afio: 

Mecé.nlca industrial, nociones de flslca apl lcada, segundo a.J\o de 

francés, primero de dlbujo lineal, ornato modelado, práctica en 

los talleres. 

Cuarto afio: 

Q:ulmlca general, geometrla descriptiva con sus apllcaclones a las 

sombras y a la perspectiva, contabll1dad por partida doble 

aplicada, ornato modelador, pré..ctlca en los talleres. 

Quinto año: 

Qulmica mineral y orgánica en todas sus apl icaclones a la 

industria, dibujo llncal con relación a las máquinas, ornato 

modelador, práctica en los talleres. 

~: 

Economla industrial, derecho industrial, dibujo de máquinas 

copiadoras del material, ornato modelador, práctica en los 

talleres. 

La distrlbuclón del horario se hlzo por aprobación de la Junta de 

Profesores, el 10 de abril de 1872, fue el siguiente: 
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HORARIO LUNES MARTES MI ERCOLES JUEVES VIERNES SABAOO 

5:00 a 6:00 AS E O 

6:00 a 7:00 ESTUDIO 

7:00 a 8:00 DESAYUNO Y MUSICA 

8:00 a 12:00 TALLERES 

12: 00 a 13:30 - COMIDA Y RECREO 

13:30 a 14: 30 ESTUDIO 

14:00 a 15:30 - D BUJO NATURAL-

15: 30 a 16:30 MAT. MAT. MAT. 

16:30 a 18:00 ESP. ESP. ESP. ESP. 

18: 00 a 18:30 CHOCOLATE Y RECREO 

18: 30 a 20: 00 ESTUDIO 

20:00 a 21:30 -CENA Y RECREO 

21: 30 SILENCIO 

--L-lbl"'o de Ac:tllos de In EHAO, 1872, 

Este horar"lo se empezó a apl 1car hasta la creación de los 

talleres de hcrreria y ca.rplnter1n. Al concluir el afio escolar 

1872-1873, los profesores observaron que eran poco provechosas las 

clases teóricas por la tarde ya que los alumnos aslstian con "mucha 

pesadez, flojera y agobiados por el suei'io . .,<tSs> Asimismo, los 

profesores observaron el poco rendimiento de los alumnos en los 

tal lcres. 

Debido a esta si tuac16n, ase reformó el horario quedando de la 

siguiente manera: 
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HORARIO LUNES MARTES H!ERCOLES JUEVES VIERNES SABA!XJ 

5:30 D. s,oo - - A S E O - -
6:00 a s, 45 - - ESTUDI o - -
6:45 a 7,00 - - DES A Y UN O - -
7:00 a 8:00 ESP. DERECHO ESP. DERECHO ESP. DERECHO 

7:00 a g,oo D I B u J o 
LINEAL NATURAL LINEAL NATURAL LINEAL NATURAL 

9:00 a 10, oo HATEHATI C AS 
1 o 2º 1º 2º 1 o 2º 

9:00 a 10, 30 1º 2º 
Q U I 

1 o 
H I CA 

2º 1º 2º 

10:30 a 12,30 - F I s I CA y HEC A N I C A -
12:30 a 19,00 - - T AL L ERES - ------
18' oo a rn,30 - CHOCOLATE y RECREO -
18, 30 a 20, 00 - HUS l C A y ES T UD 1 o -
20:00 a 21: 30 - CENA y RECREO - -.. 

21' 30 - - s I LENC!O - -
--L-lbro de Aclaa de lo ENAO, 1073. 

Cada profesor y director de taller presentaba a la Junta de 

Profesores el programa de trabajo a real izar en su próximo curso. 

Durante los primeros años de vida de la Escuela, los profesores y 

directores de taller se reunieron constantemente para resolver los 

problemas del plantel y conformar el Reglamento Especial de la ENAO, 

mismo que f'ue resultado de un prolongado proceso de reflexiones y 

debates. As1, por ejemplo, sólo hasta noviembre de 1870 se logra un 

acuerdo sobre los puntos que el Reglamento debla contemplar. El indice 

aprobado fue el siguiente: 

Capitulo tº: Oc los empleados de la Escuela. Del Director. Del 

Subdirector. Del 2° Jefe, Secretarlo y Dibllotecario. Del 

Mayordomo, Tesorero de los Profesores. De los Adjuntos. Del 
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Preparador de Fis1ca y Quim1ca. Del Módico. ~l Guarda-almacenes, 

Proveedor Talleres. De los Directores de Talleres. 

Capitulo 2º' De la Junta de Profesores. 

Capitulo 3º: De las o pos le iones para catedrát leos adjuntos. 

Capitulo 4º: De los oficiales de talleres. 

Capitulo 5º: De las inscripciones. 

Capitulo sº' De los cursos. 

Capitulo ?º· De los alumnos. 

Capitulo eº: Premios y castigos. 

Capitulo gº: Exámenes. 

Capitulo 10°: Concurso de al wnnos para el extranjero. 

Capitulo 11º: Tal lcres y caja de ahorros. 

Capitulo 12°: Servidumbre .. 

Capitulo 13°: Prevenciones generales. 

Formulado el indice, la Junta de Profesores inició el estudio y 

dlscus16n del contenido de cada capitulo. La aprobacl6n definitiva del 

"Reglamento Especial" tuvo lugar hasta el 14 de octubre de 1874, por . 
la Junta Directiva de Instruccl6n Pública . Este documento se 1mpriml6 

en los talleres tipográficos de la Escuela hasta el afio de 1883. 

De esta manera, con la aprobación de este Reglamento, la Escuela 

contó con un instrumento regulador para su desarrollo como promotora 

de la ensef\anza técnica en México . 

..--c;nullt.ufd11 en Dlcle•bre de 1887, la .Junla Dlrect.lva de 

Jnut.rucc10n Pc::tbllc:a era prealdlda por el Hlnlntro de .1usllcl11 e 

ln•t.ruccldn PÚbl lc."J y estaba lnt.eorada por los Dlreeloreo de 111& 

E•cuelaa Naelonalee. 
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CAPITULO 111 

ESTRUCTURA Y FUNCIONAMIENTO DE LA ENAO 

88 



II I. ESTRUC"I1JRA Y ORGANI ZACION DE LA ENAO. 

Con base en el Reglamento Especial, la Junta de Prof'esores de la 

ENAO, elaboró otro Reglamento para normar la vida de los estudlanles 

de la Escuela. Este Documento constaba de veintiún articulas, de los 

cuales los trece primeros correspondieron a la ENAO y los otros ocho 

eran comunes para todas las escuelas nacionales. El Reglamento de 

Estudiantes fue aprobado por la Junta Dlrect lva de Instruccl6n Públ lea 

el 14 de diciembre de 1880. Estos dos Reglamentos, con ref'ormas 

menores, norma.ron la vida interna de la ENAO por mas de cuarenta af'tios. 

II I. 1. EL PERSONAL DE LA ENAO. 

La Escuela c!:;t aba conformada por el personal admlnlstrat 1 vo, 

docente y la servidumbre. El director, el subdl rector o secretarlo, el 

médico escolar, los prefectos y otros ayudantes pcrtcneclan al grupo 

de los admlnlstrall vos. Los profesores, preparadores, Jefes de 

clinlca, de dlrccc16n, dlrecclón de taller, pertenecian al de docente, 

y los mozos y sirvientes a la servidumbre. 

De acuerdo con datos del n.f'ío de 1873, la primera planta de 

profesores, directores de taller, preparadores, proveedores, mayordomos 

y prefectos era la siguiente: 

- Miguel Hurtado 
Director de la Escuela Nacional de Artes y Oficios para Hombres. 

- Eduardo fflgcs 
2~Jef'c Secretarlo y Blbl lotccarlo. 

- Eml 1 lo Dondé 
Prof'esor de. Dl buJo Lineal. 

- Hanuc 1 Ocaranza 
Catedrát leo de 01 bujo. 

- Miguel H. Garduf\o 
Catedrático de Derecho. 
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- Miguel Hurtado 
Catedré.tico de Flslca. 

- Gumerc l ndo Mendoza 
Pro:fesor de Quimlca. 

- V1ctor Luc lo 
Adjunto de Quimlca. 

- Agust1n Carel.a Conde 
Po:fesor de Hatemtltlcas. 

- Adolfo Medina 
Preparador de f1.s1ca y Qu1mlca. 

- Teodoro Flores 
Director de Taller de Herrer1a. 

- Ys ldro Cast 1 llo 
Director de Taller de Carp1nteria. 

- M. H. Ovando 
Proveedor de talleres y guarda almacén. 

- Pedro Hungu i a 
Profesor de Canto Coral. 

- José Garc1a y Chana 
Mayordomo y Tesorero. 

- Ramón Anzorena 
Prefecto de Estudios. 

- Luis G. Plii.a 
Prefecto de Estudios. 
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III. 2. LOS DIRECTORES. 

El Director era la máxima autoridad de la escuela, eran 

atrlbuctones suyas el visitar, cuando lo Juzgara conveniente, las 

cátedras a las horas de lección y culdar que se cumpl lera todo el 

programa adoptado; presidia las jWltns ordlnarlas de los catedráticos; 

tenia la facultad de resolver cualquier problema que le fuera 

planteado por profesores, alumnos y demás empleados; proponla y 

removla con aprobación del Gobierno y por conducto de la Junta 

Dlrectlva, al Secretarlo, a los prefectos, mayordomos y demás 

empleados que no se nombraban por oposlcl6n, y podia designar o 

despedir a los trabajadores de la escuela que no los habla asignado el 

Gobierno. Cuando prof'esor faltaba mucho, podla proponer a su 

sustituto en caso de que no hubiera adjunto. cise> 

En resumen, el Director era el conducto necesario para todos los 

asuntos de la Escuela, a él correspondia In apl lcación del Reglamento 

en todo lo relativo a los profesores, alumnos, clases, empleados y 

sirvientes, además pod1a resolver sobre todo lo que no estuviera 

contemplado en el Reglamento, dando aviso a la Junta Directiva en los 

casos de naturaleza grave. 

En su larga vida, cercana al medio siglo la Escuela contó con 

cinco directores. El primero de el los, su Director fundador, el Dr. 

Miguel Hurtado, dirlg16 la Escuela durante nueve años. En ese periodo 

se realizó el Reglrunento especial y el Reglamento de los alumnos. 

También se hicieron las primeras reformas al inmueble para 

acondlclonarlo a las necesldndes educativas. 

De 1870 a 1872 el presupuesto de la ENAO se incrementó 

notablemente, pasó a ser de $16,000 1157 l a $38,820
1150

> gracias a 

este aumento se hicieron pequei'las rcmodelncloncs para poner en 

funclonamlento el inmueble y se compró maqulnarla para crear los 

talleres de herrerln, carplnter1a y torneria. 
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A pesar de las llmltaclones en que se encontraba el plantel, y 

con la f'lnalldad de dar a conocer los trabajos reallzados en la 

escuela, se participó en algunas Exposlclones nacionales 

1nternaclonales, como la de Filadelfia en 1875. ' 1591 

El 6 de enero de 1877, un a.no después del triunfo del Movimiento 

de Tuxtepec encabezado por Porf'lrlo D1az, en sustitución del Dr. 

Miguel Hurtado, es nombrado el Ing. Manuel Francisco Alvarez Valiente, 

como Director de la ENAO. El lng. Alvarez ocupó la dirección de la 

Escuela durante veintiocho af\os. Periodo en que realizó grandes 

ref'ormas e importantes trabajos, como por ejemplo: en Jul lo 8 de 1878 

lnlcló la publ lcaclón quincenal de un perlódlco concebido como una 

contrlbuclón de la ENAO a la lnstrucclón de la clase obrera y a los 

artesanos, lo sobresal lente de este esf'uerzo es su duración: 8 afias 

lnlnterrumpldos •. 

El 1° de enero de 1879, se emite un Decreto mediante el cual se 

dota a la escuela con 50 becas para niños pobres' 1601
: el aumento de 

la población escolar hizo más aguda la necesidad de acondlcionamlento 

del inmueble. El 3 de febrero de ese afio, el Ing. Alvarez logró que el 

proyecto de remodclación del inmueble real izado por él se aprobara y 

diera prlnclpto. 11611 

Como resultado de este proyecto el 10 de agosto de 1881, quedó 

concluido un salón de 250 metros cuadrados que se destinó al taller de 

Torner1a' 1621
, Se arregló una nueva entrada por la calle de la Estampa 

de San Lorenzo, hoy Bel tsario Dominguez, se transformó el pat lo 

antiguo con sus cuarenta arcos sombrtos y hundidos en un patio ampl lo, 

~u prlmorofi bcneílclo.doo con cu consulta eran loa 

y proícnorea do la. E1Jcucle. AJ o.no se odlla.ba.n 24 

quc deupul!is cncuedernaben 
lndepcndlenleD. Pa.ra. tl!!ner Id!!!"' 

dlvul9aban 
concreta. de 

proplo11 alumno• 

nci•eros, •I &1110• 

vol Ú•enc1i 
orlont.!lclOn 

do la.l riln9ul.:ir csl'ue1 zo cdl lorlal, 
loa {ndlcea do los volú111neu rererldou. 

vee!:le on la sección de anexoa 
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ventilado y con luz, la proveedurta quedó establecida en un amplio 

salón, la imprenta ocupó otro nuevo, la clase de flsica ocupó la 

sacristia de la lglcsla de San Lorenzo, las clases de matemáticas y de 

quimlca quedaron establecidas en nuevos salones~ 1631 

Durante este periodo la Escuela participó en diversas 

exposiciones como la de Bel las Artes, real izada en 1880, en la que el 

alumno Plác1do León part1clp6 con una obra de bajo relieve en yeso, 

por la que r-ec1b16 una mención honor-iflcal 1641
, o la Exposlc16n 

Universal de Paris de 1889, en donde fue inaugurada la Torre Elffel y 

en la que la ENAO obtuvo Diplomo. de Honor y Medalla de Oro por los 

trabajos presentados. 

En 1892 la Escuela Pré.ctica de Maquinistas se lnstal6 en la 

ENAOl \OSI, el lng. Alvarez presentó un proyecto para reformar los 

cursos de las maquinistas prácticos, dicho proyecto fue aceptado( 1661
, 

y llevado a la práct lea. 

El Ing. Alvarez publicó algunos llbros sobre la enseñanza técnica 

y la ENAO, cnt. re los que destacan "Conslder-aclones sobre la 

ensef\anza técnica en México y en el extranjero". "Las escuelas 

superiores de Parls y de México, y la enseñanza técnica", "La 

longevidad de los lngenleros mexicanos" y el de "La ensef\anza de la 

arquitectura y las Reformas de Instrucción Públ lea". 

El 31 de diciembre de 1905 es cesado como Director de la Escuela, 

y en su lugar se nombró al Ing. Gonzalo Garita. El Ing. Alvarez 

continuó encargado de sus clases de Fisica y de Nociones de Mecánica. 

pero al poco t lempo dejó de concurrir y fue 

Profesor Luis Chávez. 
11671 

sustl tul do por el 

El periodo de dlreccl6n del lng. Gonzalo Garita se caracterizó 

por la modcrnlzaclón del inmueb!c y los programas de estudio. 
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Durante esta etapa, en el pais se dieron importantes 

acontecimientos sociales y politicos como la Huelga de Cananea, la 

publ lcaclón del Manifiesto del Partido Liberal Mexicano en 1906, la 

Huelga de Ria Blanco en 1907, y el inicio de la Revolución Mexicana en 

1910. 

En marzo de 1907, el Ing. Garita lleva a cabo una reforma a los 

planes de estudio de las diferentes especial ldades, las carreras se 

programaron con una duración de 3 a 5 años según la espec lal idad. 

También en ese afio se concluyeron algunas obras de reconstrucción 

del inmueble, tales como: Ja construcción de los salones destinados a 

los talleres de Ajuste, Torner1a y Carpl nlerla; se construyó un salón 

comedor y otro de conferencias; se aprobó la construcción de otr-o 

local para el taller de fundición y, finalmente, se creó una unidad 

deportiva que contaba con un gimnasio, una alberca, un departamento de 

baf\os, un pozo y una bodega. 1100 
> 

El lng. Gonzalo Garita, participó grandes proyectos 

arquitectónicos tales como el Monumento a la Independencia y el 

edificio de la Dirección Gnereal de Correos en 1905. ltom 

En Junio de 1911 José A. Y Bonilla es nombrado director de ln 

ENAO, su periodo de gestión f'ue muy breve, sin altibajos y continuando 

la misma linea de trabajo que habia implantado el Ing. Garita. 

En mayo de 1912 se nombra al Ing. Carlos H. Lazo, nuevo director 

de la ENAO. Su paso por la dirección fue corto y sin grandes Cnmblos, 

sólo logró restablecer medlo internado, disposlclón que se hizo 

extensiva a la mayorta de las escuelas nacionales. Ct?OI 

En septiembre de 1914 le sustituyó el Ing. Enrique H. lbaflcz. Su 

administración fue muy efimera, duró unos cuantos meses. En marzo de 

1915 dejó la dirección de la Escuela y ésta es transf'ormada en Escuela 

Práctica de Ingenieros Mecánicos y Electricistas (ver anexo 2). 
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III .3. SUBDIRECTOR. 

Sus deberes y atrlbuclones eran las mismas que tenla el director 

cuando lo sustituta. Pero en el caso de la Escuela de Artes y Of1clas 

no exlstla Subdirector sino un secretarlo que fung1a con los dos 

cargos. ( 171 l 

III. 4. SECRETARIO. 

Entre sus obl1gaclones estaba el tnformar a la Dlrecclón de la 

Escuela sobre las sol lcitudes de los alumnos y documentos. Autorizaba 

con su presencia los exámenes profesionales e lnf"ormaba por escrito el 

resul lado de la volacl6n. Concurrla a la junta de los profesores, 

extendia y f'lrmaba las actas de sesiones en un libro. Organizaba y 

conservaba el archiva de la Secretarla que debla entregar por 

lnventnrlo a su sucesor. 

Este cargo lo podia ocupar en las juntas en su ausencia, el 

profesor más antiguo de la escuela. ( 172 > 

A lo largo de su existencia la Escuela contó con varios 

Secretarlos, ellos fueron: Manuel Herrera y Raza, Eduardo Fagcs, 

511 vestre Ytuarte, pero los más importantes íueron: Antonio Guerra y 

Alberto Páez. 

Antonio Guerra ocupó la Secretarla desde el afta de 1876 hasta el 

at\o de 1900. Durante ese periodo, en muchas ocasiones en ausencia del 

director cubrl6 ese puesto. Oebldo a su estado grave de salud causó 

baja, fal lec16 en 1901. <t73> 

A la sal ida de Guerra de la Escuc la se nombró como Secretarlo el 

ex-alumno de la ENAO Alberto Páez, lnscrlto como alumno en 1881. 

Alberto Pá.ez cursó lo. especial ldad de dlbujo lineal, cinco arios 
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después reclb16 un diploma de la Escuela reconociéndolo como Obrero 

Dibujante, fue el único alumno que se recibió en ese af\o. En 1899 es 

nombrado profesor de la clase de Ornato Modelado y Tal la en 

Madera. e 174 J 

El 17 de agosto de ese afio se le nombró ayudante de la cátedra de 

Dibujo Lineal, a partir de 1900 ocupó la Secretarla de la Escuela 

puesto que desempei'16 inlnterrumpldamente hasta 1915. En muchas 

ocasiones tuvo bajo su responsabilidad la dirección, principalmente en 

los periodos de cambio de Director. En 1915, cuando se transforma la 

ENAO en EPIME, renunció a la Secreto.ria a pesar de que se le sollcltó 

continuar en el la. 

lI l. S. BIBLIOTECARIO. 

Tenia bajo su responsabilidad el cuidado de los libros y demás 

objetos recibidos conforme al inventarlo de su antecesor. Debla 

promover las meJorns y adelantos de la bl bl lo teca para lo cual con 

acuerdo de la Dlrecci6n se compraban l lbros y periódicos para 

enriquecerla. Abrla la bibl lotcca según el horario y cuidaba que 

ningún libro saliera de ella, a no ser que se necesitara para el 

servlclo de una catedra. El públtco podla asistir a ella en las horas 

de consulta, sujetándose al Reglamento. 

En marzo 29 de 1886, según informes del Director de la Escuela, 

la blblloteca contaba con 548 volúmenes. 11751 

Trece afias despu6s, en diciembre de 1897, el Gobierno informaba 

que sostenla 17 bibliotecas, todas radicadas en la ciudad de México, 

con excepción de la "Romero Rublo'', que se encontraba en Tacubaya, 

Entre ellas figuraban la Biblioteca Nacional que contaba con 159,000 

volúmenes, la Blbliotcca de la Escuela de Jurisprudencia con 10,000 

volúmenes, la Bibl loteca del Archivo General de la Nación con 8,000 

96 



volWnenes. la B1bl1oteca de la Escuela Nacional Preparatoria con 

13,488 '/ la de la Escuela Nacional de Artes y Of1c1os pa.l"a hombres con 

2, 117. 0761 

No hemos podido establecer con prec1slón la cant ldad exacta de 

libros que llegó a contar el acervo de la blblloteca de la ENAO, ya 

que cada af\o se hac1an nuevas adqulclslones, como por ejemplo: en 1881 

se adquirieron 85 volúmenes entre los que figuraban "El Huseo Pio 

Clementlno", "Herculano", "El Musco Europeo de la Pintura y Escultura 

por Manjarraz", "La Reale Galleria dl Torlno" y "El Vaticano". <177
> 

Estas últimas colecciones entre otras, han sido rescatadas por 

el Archivo Histórico de la ESIME. "La Reale Galleria di Torlno" es de 

procedencia i tallar.a, se publicó en Chirlo y Mina en 1836. De igual 

procedencia es la colección de "El Vaticano", publicada en 1829, 

compuesta de 8 volúmenes, descrita e ilustrada por Crasmo Plslolesl. 

Debido al intercambio que habla entre las Escuelas de Artes y 

Oficios de México y las del extranjero, la Escuela contaba con libros 

de diferente procedencia: alemanes, Ingleses, italianos, 

norteeJnerlcanos y franceses. 

Pocos 11 bros de aquel los se conservan en la actual ldad, solo han 

sido rescatados 71, entre los que destacan la "Enciclopedia o 

Dlcclonarlo Razonado de las Clenclns. las Artes y los Oficios", 

redadctada por Dlderot y D' Alambcrt. Se trata de la tercera edición 

hecha en Llborno, llalla en 1773-1781. Se llenen 22 volúmenes, tamblén 

se recató la colccclón "Flgulldgen Darl tel lungen un Runllgwcrbl lnsen 

Derzlerungen. Ockorat1ve Vorbllder. Stuttgart Fahrgang 1889-90" que 

consta de alegarlas, escudos y vlftetn.s de hermosos coloridos. 
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II I. 6. TESORERO MAYOROOHO. 

Tenia como deberes conservar y cuidar bajo su responsabl l ldad los 

f'ondos de la escuela; llevar la conlab111dad de los libros destinados 

al efecto; cobrar de la oficina respectiva las cantidades asignadas 

por la Ley; intervenir en las compras y ventas que hiciera la escuela; 

cobrar colegiaturas; dar conoclmlento oportunamente a. la Dlrccclón de 

las cantidades recibidas; formar la nómina mensual de los sueldos del 

personal; rendir cuentas a la tesoreria general y formar un inventarlo 

de los muebles y enseres del establcclmlento, a.si como cuidar lo 

concerniente a éste. e 178
) 

Un ejemplo de esto se encuentra en el volúmcn 68, af'i.o 1875, foja 

2, en donde se rinden cuenta de los gastos efectuados en los meses de 

Jul lo, agosto, sepl lembre, octubre y noviembre. 

11I • 7. PREFECTOS. 

Después del director para todo lo relacionado con el inmueble 

estaba el prefecto. Registraba en un dlarlo todo lo concerniente a las 

f'altas de asistencia de los Profesores, a. los problemas y notlclas de 

interés que sucedian en el estableclmlento. Cuando faltaba el pref'ecto 

superior, su puesto lo ocupaba el "Segundo". 

Los Prefectos vlvlan en la Escuela y sólo podian salir a la calle 

o de vacaciones, con permiso del Director, no se les concedia l lcencla 

a todos a la vez. U79 > 

Existieron en la ENAO muchos prefectos, pero el de mayor 

trascendencia parU la lnstltuclón, de mayor influencia, y no de muy 

grata memoria para los alumnos fue el Set'\or Ramón Anzorena. Ocupó 

dicho cargo por más de 28 afias, periodo en que convivió con muchas 

98 



generaciones de jóvenes, a los que vig116, protegió, castigó y hasta 

encarceló en el calabozo de la Escuela. 

Para dar un ejemplo de los problemas ª.los que se enfrentaba, se 

transcribe del Libro de Partes del Prefecto, afio 1883 un caso en el 

que Anzorena reporta al alumno Paul lno Landero con el Director por 

violar los articulos 2° y 4° del Reglruncnto. 

Fecha: marzo 7 de 1883. 
"Habiéndole reclamado al alumno Pullno Landero que guardara 
el 6rden, el distintas ocasiones dentro del taller; no solo 
no obedece sino que contesta con un aire burlón a todas las 
reclamaclo~es que se le hacen infringiendo de este modo el 
Articulo 4 del Reglamento; El dla 5 mandó que se despojara 
de un znrape en que permanecia esbozado y sin trabajar me 
contestó: que no lo hacia por no estar mandado por el 
Reglamento. Quedando e.si ~urlado mi mandato e infringiendo 
de este modo el articulo 2 del Reglamento. 
Con el objeto de vengarse de mls justas rcclamaclones y 
manlfeslar á los demás alumnos el menosprecio que me tenla, 
arrojó por unas de las ventanas de medl taclón algunas 
piedras que me ocacionaron algunos perjuicios, que aunque 
pequef"los en si causan mucho dai\o en la moral del 
Establecimiento. 

Por lo puesto supllco é. Ud. eleve esta queja á la Dirccclón, 
a fin de que sea castigado dicho alwnno". 

(Rúbrica) 

Esta queja del prefecto Anzorena fue atendida por el director de 

la Escuela, emltllmdose dins más tarde el resultado: 
"Queda espulsado 15 di as el alumno Paul ino t.andero por 
Acuerdo del C. Director". 
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III.8. LOS CATEDRATICOS. 

Los profesores de la Escuela tenian como obllgacl6n asistir con 

puntual ldad a sus cátedras, pasar 1 tsta, dar sus clases conf'ormc al 

programa de estudio, reml t ir al Director las mejores memorias de los 

alumnos, informarle las f'al las de asistencia. la apl lcaclón y el 

aprovechamiento de cada alumno. 

Al final izar el afio escolar tenlan que rendir un informe 

detallado sobre como hablan realizado el curso y proponlan el programa 

para el próximo ciclo escolar. 

Las snnctoncs que rcclblan en caso de falta lnjustlflcada eran 

económicas. 1 tBOl 

Cuando se fundó la ENAO no exlst i.an tal lercs, las primeras 

cátedras que se impartieron fueron: Art tmétlca, Di buje, Francés, 

Música, Espafiol e Inglés. 

Al f'undarse los primeros talleres en la Escuela, no hablan aún 

artesanos formt1;dos de manera académica y artlstica, sino puramente 

práctica que hablan hecho su aprendizaje casl emplrlcamentc, con el los 

fue preciso abrir los primeros talleres del estableclm1ento, 

conflAndoles el c.prendlzajc de los alumnos. 

A medida que la Escuela se fue especial izando y rindiendo los 

primeros frutos, los alumnos egresados fueron reemplazando a sus 

maestros, o sea a los directores de taller y a sus ayudantes. Por 

ejemplo, en 1887 los ex-alumnos Urbano Chavarr1a, Felipe Mancera y 

Abel Gómcz Monroy recibieron el nombramiento de ayudantes 

respectivamente en los tal lercs de Canterla, Carplnterla y Alfarerla. 

Al afio siguiente Amado Posadas y Fcllpc Mancera fueron nombrados 

directores de Lltografia y Carplntcrla. ClBll 
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En los primeros años de la Escuela se contó con pocos profesores. 

En 1874 cuando la 1nscrlpci6n del alumnado era de 600, el número de 

profesores era de scls, más dos preparadores de f1sica y de quim1ca, 

cinco directores de taller, un maquinista y un ayudante, haciendo un 

total de quince. CtB2) 

Doce afias después, el 29 de marzo de 1886, el lng. Manuel F. 

Alvarez irú'ormaba que en la Escuela hablan 30 profesores y 2 

preparadores. <tB:JI 

Para el año de 1904, los cursos hablan aUmenlado, pero no el 

número de profesores que era de 31. Durante ese periodo se impartieron 

los cursos de Nociones de Fislca, Mecánica, Trlgonometria Recttlinea, 

Elementos de Mecánica, Ar1Lmét1ca y Geometria, Tclegrafia Teórica y 

Práctica, Electricidad, Conoclmlentos de Maquinas. Dibujo Natural y de 

Ornato, Dibujo Lineal y de Máquinas, Dibujo Lineal e Industrial para 

Artesanos, Francés, Inglés y los Talleres de Canterla, Carplnterla, 

Fotografia, Fundlc ión, Gal vanopla.st 1a, Herreria, Lltografia, 

Tipografla y Torner1a. <teu 

I Il. 9. LOS ADJUNTOS. 

Suplian a los profesores propletarlos slempre y cunndo éstos 

f'al taran a clases. En ese caso tenlan las mismas obligaciones que 

aquel los. Estos eran considerados también parte de los Jurados de 

exámenes. t lBS) 

III.10. LOS PREPARADORES. 

En la Escuela hablan dos preparadores; el de f1slca ":/ el de 

qu1mlca. Este era uno de los puestos que era propuesto por el Director 

con acuerdo del catedrático del ramo. 
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Tenlan como obl lgac16n cuidar de todos los aparatos, máquinas, 

sustancias, etc., que pcrtenecleran a sus clases. 

A su vez vlgi laban que los mozos de la clase cumpl leran con sus 

obl lgaciones y que manejaran con cuidado los instrumentos, sustancias, 

etc. Ellos tenlan que concurrir siempre a las clases de su área para 

hacer las demostraciones a los alumnos. t1BB) 

l 11. 11. LOS CATEDRATICOS. 

Las juntas de los catedrátlcos se verificaban siempre que lo 

exlgla el Reglamento o algún otro motivo de Ul"gencla, en cualquier 

caso eran el tadas por el Director por medio del Secretarlo. 

Para realizarse estas juntas se requerio. de la aslstencla de más 

de la mitad de los catedré.ticos de la escuela~ éstas eran presididas 

por el Director, o el Subdirector, o por el catedré.tlco de mayor 

antigUedad. Las sesiones comenzaban con la lectura del acta anterior, en 

seguida el presidente decla el objetlvo de la reunión y se abrla la 

dlscus16n. Las propuestas eran presentadas por escrl to y las mociones 

se podlan hacer verbalmente. Las resoluciones se daban a nivel de 

dlscuslón o por medio de una comlsl6n. Las votaciones eran cconómlcas, 

nominales o por escrutlnlo. En caso de empate el Director tenla el 

voto de calidad. 11871 
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CAPITULO IV 

ESTUDIOS Y ESTUDIANTES DE LA ENAO -------- ------
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IV.1. LAS INSCRIPCIONES. 

El capitulo 11 del Reglamento Interno correspondia a las 

lnscrlpclones de los alumnos. Se realizaban del 15 al 31 de dlctembre 

para todos los aspirantes. Nadie podia ser admitido después de ese 

periodo al menos que la Junta Directiva de Instrucc16n Públ lea lo 

acordara. 

Para ser lnscrltos. los Jóvenes deblan presentar Junto con su 

sollcltud los documentos respectivos el acta de nacimiento y el 

diploma que comprobara haber estudiado la Primaria Elemental. La 

1nscrlpcl6n se asentaba en un libro en el que se anotaba el nombre y 

el apellido del sollcltantc, lugar de naclmlento, edad, nombre de ios 

padres o tutor, su domtcl 110, el número y clase de su lnscrlpcl6n y la 

fecha, a contlnuaclón firmaba el S_ecrelarto de la Escuela. t\BB) 

La constancia de lnscrlpclón que presentuba el alumno a los 

profesores era una copla del asiento del registro firmada por el 

Secretarlo. 

Según los datos estad!.stlcos presentados por el Secretarlo del 

estableclmlento Antonio Guerra al Mlnisterto de Justicia e 

lnstruccl6n, de 1890 a 1899 los alumnos inscritos en la escuela fueron 

los slgutentes: 
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Allos ALUMNOS ASISTENCIA EXAMI- APROBA- REPRO- TERMINARON 
INSCRI- MEDIA NADOS DOS BADOS SUS ESTU-
TOS DIOS 

1890 262 lSO 209 192 11 o 
1891 322 170 23S 226 9 1 
1892 298 180 289 278 11 o 
1893 279 160 187 177 10 1 
1894 301 170 108 99 9 o 
189S 25S 140 159 1S4 5 1 
1896 274 150 200 188 12 o 
1897 350 160 162 150 12 1 
1898 440 216 254 237 17 1 
1899 284 115 230 212 18 o 

--M-lnl•t.erlo de Justicio . tnlarucclán Pübllce, Breve not.I e la de lo• 

e•labl ecl mi ont.oa de lnat.rucclón dependientes de la Secrelri.rl o do 

Ea lado y del tleepacho de Juatlcla tnat.rucclón Plibllca. 
Tlpo9raf(.11 y Llto9rof(a Europea, HÓxlco 1eoo, PP• 17-19. 

Durante muchos at\os el problema rue la deserción, problema que se 

trató de resol ver con reformas a los planes de estudio, creando en un 

prlnclplo el internado y después de medio internado, otorgando becas a 

los Estados, enviando a los mejores Jóvenes a especial izarse al 

extranjero, con reformas al edlflclo, etcétera. 

IV.2. LOS CURSOS. 

Las cátedras se daban completas en el ano escolar, conforme a las 

prescrlpclones de la ley y al programa acordado por la Junta de 

Catedráticos. La duración de las lecciones no era menor a una hora ni 

mayor a dos, a menos que fueran las prácticas de los talleres. Los 

programas se fijaban conf"orme a lo dispuesto en el articulo 5° del 

Reglamento de Ley. 
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En el mes de junio de cada af\o, se hacia una Junta de prof'esores. 

En estas Juntas las que se acordabB.n los textos que scrvlrian para el 

af\o siguiente. ltBBI 

Según un informe sol lcl lado por el Ministerio de Franela en 1906, 

al director de la Escuela el Ing. Gonzalo Ca.rl ta, la duración de la 

ensef\anza a lo largo de su historia fue la slgulentc: 

En los aflos de 1868 a 1898 Inclusive 

Para todos los alumnos nl\OS 

En los af'ios de 1898 a 1905 inclusive 

Haqulnlstas y Jefes de Taller 4 af'\os 

Obreros Electrlclstas 3 af'ios 

Obreros de Primera c'lase 3 años 

Obreros de Segunda Clase 2 nl\Os 

En los aftos de 1868 a 1898 se expedla un certl flcado de la 

Secretarla de la Escuela. De 1898 a 1905 se entregaba un diploma por 

parte de la Secretarla de lnstrucc16n Públ lea. 

Las materias que se cursaban en los af\os de 1868 a 1898 eran: 

Primer Curso de Malcmátlcas 

Segundo Curso de Ma.temát leas 

Flsica y Nociones de Mecé.nlca 

Qulmlca General 

Qulmlca Industrial 

Primer afio de Francés 

Segundo afio de Francós 

Primer aJ'io de Inglós 

Primero, Segundo y Tercer afio de Ornato 

y 01 buJo Natural 

Primero y Segundo afio de Dibujo Lltográf!co 
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3 horas por semana. 

3 horas por semana. 

6 horas por semana. 

3 horas por semana. 

3 horas por semana. 

horas por semana. 

3 horas por serna.na. 

3 horas por serna.na. 

6 horas por semana. 

6 horas por semana. 



Primero, Segundo y Tercer af'\o de Dibujo 

Lineal y de Máquinas 

Primero, Segundo y Tercer af\o de 

Ornato li:>delado 

Gimnasia 

Música 

Alfarer1.a 

Canterla 

Carplnterla 

Fotografla 

Fund1cl6n 

Galvanoplastia 

Herrería 

Litografia 

Topagra.f'ia 

Torneria 

6 horas por semana. 

6 horas por semana. 

6 horas por semana. 

6 horas por semana. 

'24 horas por semana. 

24 horas por semana. 

24 horas por semana. 

24 horas por semana. 

24 horas por semana. 

24 horas por semana. 

24 horas por serna.na. 

24 horas por semana. 

24 horas por semana. 

24 horas por se1'08.J\B.. 

Las materias que se cursaban en los arios de 1898 a 1905 eran: 

Aritmética y Elementos de Geometria 

Trigonometría Rcctl linea 

Primer Curso de Mecánica 

Segundo Curso de Mecflnica 

Conoclmlcntos de Máquinas 

Fislca 

Telegrafia y Galvanoplastia 

Electricidad Teórica y Práctica 

Telegrafia Práctica 

Pr 1 mer Curso de Francés 

Segundo Curso de Francés 

Primer Curso de Inglés 

Segundo Curso de Inglés 
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6 horas por semana. 

6 horas por semana. 

3 horas por semana. 

3 horas por seaana. 

3 horas por semana. 

3 horas por semana. 

3 horas por semana. 

3 horas por semana. 

6 horas por semana. 

3 horas por semana. 

3 horas pe.· semana. 

3 horas por semana. 

3 horas por semana. 



OlbuJo Natural 'I de Ornato 

Prltnero, Segundo y Tercer ano de Dibujo 

Llneal y de Máquinas 

Primer y Segundo ai\o de Ornato Modelado 

~: 

C&.rplnterla 

Torner1a 

Herreria 

fundlcl6n 

Fotograf'la 

Canterla 

Galvanoplastia 

Lltogra.f1a 

T!pogra.fla 
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3 horas por semana. 

6 horas por semana. 

6 horas por semana. 

24 horas por semana. 

24 horas por semana. 

24 horas por semana. 

2.4. horas por semana. 

24 horas por serna.na. 

18 horas por semana. 

18 horas por semana. 

18 horas por semana. 

18 horas por semana. 



DibuJo Natural y de Ornato 

Primero, Segundo y Tercer ai\o de Dibujo 

Lineal y de Máquinas 

Primer y Segundo año de Ornato Modelado 

Talleres: 

Carpinteria 

Torneria 

Herreria 

Fundición 

Fotografia 

Cnnleria 

Galvanoplastia 

Lltograf!a 

Tlpografin 

Arc:hho Hh1t.cir-lc:o de la ESIKE, Fondo DUO. 
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3 horas por semana. 

6 horas por semana. 

6 horas por semana. 

24 horas por semana. 

24 horas por semana. 

24 horas por semana. 

24 horas por semana. 

24 horas por semana. 

18 horas por semana. 

18 horas por semana. 

18 horas por semana. 

18 horas por semana. 



IV.3. EXAHENES ANUALES. 

Al finalizar el af'lo escolar, los alumnos realizaban exámenes 

públicos sobre las materias correspondientes a sus respectivos cursos, 

y sin ser aprobados no podlan lnscrlblrse al curso siguiente. 

Los examenes anuales se verlflcaban del dla 15 de octubre en 

adelante, Según la nslstencla de cada alumno era el tipo de examen que 

se realizaba; por ejemplo, sl el estudiante no tenla falta o el número 

de ellas era menor al de la cuarta parte de las lecciones dadas, éstos 

haclan examen ordinario. Pero sl excedla de la cuarta parte, su examen 

tenla el doble de duración que el ordinario o era lo doble en 

preguntas. Por otro lado, sl el número de faltas exccdla la tercera 

parte de las lecciones dadas en el afio, la duración era lnde:flnlda, 

sólo se acordaba el tiempo en el caso de las prácticas. 

Los profesores que fungian como Jurados, eran des lgnados 

lndlstlntamente por el Director, entre los profesores y adjuntos de 

las escuelas nacionales segtln el ramo que ensel\aban. Todos los afias se 

hacian con tres catedré.tlcos propietarios 

presidente el de mayor edad. 

adjuntos, siendo 

Cuando no concurrin el Director de la Escuela. su puesto lo 

ocupaba el Subdirector. No podia ser Juez en un examen el sinodal que 

tuviera parentezco con los candidatos. 

Al término del examen, la Junta se reunia y procedt.a a la 

votación y callflcac16n de éste que se realizaba en forma secreta 

poniendo su voto en una urna y la cal lflcac16n en otra. Concluida la 

votación, el Secretarlo las anotaba en un libro de actas. 
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Las calificaciones eran las siguientes: 

H contestó Medlanwnenle. 

B contestó Bien. 

HB contestó Huy Bien. 

PB contestó Perfectamente Bien. 

Después de este proceso le anunciaba al alumno sus 

calificaciones y. posteriormente, al final izar el periodo de 

evaluación el Secretarlo lns publ lcaba. Los reprobados tenlan opción a 

un nuevo examen. t toe> 

IV.4. LOS EXAHENES PllOFESIOllALES. 

Los extunenes profesionales los hadan cinco catedráticos 

propietarios o adjuntos nombrados por el Director. Sólo lo presentaban 

los alumnos que conclulan satisfactoriamente sus estudios te6r\cos y 

pré.ctlcos. En caso de que algím individuo deseara realizarlo debla 

presentar un certificado en el que constara que habia aprobado los 

ramos preparatorios, pero sl era extranjero debla dominar 

perfectaniente el espaf\ol. En ambos ca.sos eran examinados por clnco 

catedráticos. La duraclón era de tiempo 1ndef1nldo. El sistema de 

evaluacl6n era igual al de los exámenes ordlnarlos. <tDll 

1 V. 5. DI STRIBUCION DE PREMIOS. 

Al concluir el a.l\o escolar, se hacia la dlstrlbucl6n de premios 

de acuerdo con lo designado por la Junta Directiva. La premlac16n 

conslstla en la ·entrega de un diploma de reconoclmlento por su 

dedlcac16n y esfuerzo. 
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El 12 de enero de 1871 la Junta de Profesores de la ENAO decidi6, 

otorgar los premios por cursos. Ese a.f'i.o la premiaci6n fue la 

siguiente: 

Primer afio de estudios: 

Primer premio 

segundo premio 

Tercer premio 

No hubo. 

Eduardo Ydrac. 

Adolfo Cruzado y Emilio Arlas. 

Segundo af\o de estudios: 

Primer premio 

Segundo premio 

Tercer premio 

Tercer af'io de estudios: 

Primer premio 

Segundo premio 

Tercer premio 

No hubo. 

Andrés Malina. 

L. Vargas, E. Ozuna y C. Vlllng6mez. 

No hubo. 

Luis Hurtado. 

Francl seo Antúnez. 

--L-tbro do aetas do 1a EHAO, p.- 89 

Este procedlmlcnto duró sels afias. El 11 de enero de 1878, los 

profesores de la Escuela acordaron una serle de reformas para el 

otorgamiento de premios consistentes en: 

ºla. Los premios se adjudlcar6.n a los tal.leres y parte a 
materias clentlficns. 2o. A cada taller se le adjudicaré.o un 

i-rimer premio, un segundo y dos terceros, siempre que en él 
hubieran tenidos los alumnos las cal iflcaclones que exige la 
ley, 3a. En la parte cicntlflca se adJudlcaré.n los mismos 
casos que a los talleres sef'ialandose q~B2'ílruncnte la materia 
que debe considerarse mé.s importante ... 
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Los premios que se otorgaron. para 1877 fueron los siguientes: 

Primer afio de estudios: 

No hubo premios. 

Segundo afio de estudlos: 

Primer premio 

Segundo premio 

Tercer premio 

Tercer af\o de estudios: 

Primer premio 

Segundo premio 

Tercer premio 

Cuarto afio de estudios: 

Primer premio 

Segundo prcmlo 

Tercer premio 

Premios eor clase: 

Preparatoria 

Herrerla 

Carplnteria 

No hubo. 

No hubo. 

Salvador Sierra y Luls Pacheco. 

No hubo. 

Carlos Chacón. 

lndaleclo Arévalo. 

Plácido León. 

José Ha. 01 vera. 

Fllomeno Sánchez y Crlstobal Bras. 

Primer premio 

Segundo premio 

Tercer premio 

Primer premio 

Segundo prem lo 

Primer premio 

Segundo premio 

Tercer premio 
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No hubo. 

No hubo. 

Jesús Rangé 1 y 

Ha.nue l Fomseca. 

Plé.cido León. 

Eucarlo 01 vera, 

Pablo Pastor, 

Fllomcno Sánchez y 

ToJBás Pastra.na.. 

Fernando Salas. 

No hubo. 

Alnador Pozadas y 

Hanue 1 Fonseca. 



Tornerla Primer premio José Ha. Olvera. 

Segundo premio Ricardo Garcla 

Botel lo. 

Tercer premio Eduardo Guerrero y 

Manuel Pérez. 

Alf"arerla Primer premio Antonio Sánchez. 

Segundo premio Cristóbal 

Oomlnguez. 

Tercer premio Jesús Galán. 

canterla Primer premio No hubo. 

Segundo premio No hubo. 

Tercer premio Aurel lo Ramos. 

La comls16n examinadora estuvo integrada por los profesores: 

Manuel F. Alvarez, Manuel Yrlarte, Agustln Carcla Conde, Hartlnlano 

Mu.n.oz, Ramón Pérez, Pedro Hungula, Teodoro Flores y Jos6 H. Vélez. 

El 24 de enero de 1879 los profesores de la Escuela se reunieron 

para reformar el Reglamento de adjudicación de premios. El Director de 

la Escuela propuso que se otorgaran de nuevo por cursos y no por 

materias. Los inconvenientes que expl lcaba eran que otorgando 

separadamente a las partes artlstlcas y cientlflcas "podla darse el 

caso que un alumno pensionado obtuviese una buena cal1flcacl6n en una 

de ellas y de conslgulente tenla que premiarse, mientras que, 

reprobaba en la otra, perderla su pensión en cumpllmlento é. la 
ley ... tiro> 

Puesto a dlscuslón se aprobó de nuevo que fuera por cursos, '/ a 

part lr de entonces fue asl hasta 1915. 
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IV.B. LOS ALUMNOS. 

La vida del estudiante de la ENAO y de las Escuelas Nacionales, 

estaba regida por una dlsclpllna muy rlgurosa que se manifestaba en el 

Reglamento de los alumnos. 

los Jóvenes concurrlan de lunes o. sabado a clases, permanecian en 

el la de 7: 30 a.m. a las 8: 00 p.m., obl lgA.ndose a no distraer a sus 

compaf\eros o perder el tiempo. 

En la Escuela deblan ser sumrunente ordenados, obedientes, 

respetuosos ante sus superiores y sobre todo corteses y blen educados 

(art. 2°). La 1nsubordlnac16n y falta de respeto a los superiores o 

las autoridades era conslderda una de las faltas mas graves y era 

castigada severamente con una expulsión temporal o deflnltlva (art. 

17°). 

Estaba totalmente prohlbldo platicar en clase, distraer a sus 

compafieros con ruidos extraf\os y realizar cualquier acción que 

provocara el desorden en las lecciones (art. 4°). A la hora de 

descanso no se permitia ninguna clase de Juegos y, por supuesto, era 

estricta la prohlb1c16n de portar alguna arma dentro del plantel. 

Cualquier clase de daño que los alumnos le hicieran al inmueble 

lo tenlan que reparar; si ensuciaban las paredes con ma.Jaderlas o 

sei\as obscenas eran sancionados y las tenlan que l lmplar; si ro111plan 

un vidrio o material de la escuela lo tenlan que reparar (art. 5°). 

Toda protesta que desearan real i2ar los estudlanles tenla que ser 

en forma lndlvldual y por escrito, o por conducto de una Comisión 

compuesta de dos o tres personas. Las protestas hechas en masa no se 

tomaban en cuenta ( art. 3°). 
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Los alumnos mayores no debian tener ln.f'luencla negativa sobre los 

menores, por lo contrario deblan darles buenos consejos y ejemplos 

(art. 7°). Pero sl éstos o cualquier otro lmpedla entrar a otro a una 

clase, era sancionado con una expulsión de un mes, si reincidla en la 

falta, se consultaba al Ministerio de Instrucción sobre su expulsión 

d~finitiva (art. 14°). En caso de expulsión de!"initlva o perpétua, el 

aprendiz era boletlnado en todas las Escuelas Nacionales, y desde ese 

momento ya no podla ser admitido en ninguna otra (art. 18°). Este tipo 

de sanción solo podia ser aplicada por el Ministro de Instrucción 

Públ lea, previa consulta con los profesores de la escuela respectiva 

(art. 21°). 

En el caso de la Escuela de Artes y Oficios. la expulsión no era 

la única medida que se practicaba para castigarlos, exlstian las 

amonestaciones privadas y públicas. los plantones en el pallo por 

varias horas, las "Jubilaciones" en dla domingo y el encierro en el 

calabozo. Siendo este lJ.lllmo castigo el de mayor frecuencia y rechazo 

de los Jóvenes. 'Fue hasta 1902 cuando, al reformarse el Reglamento de 

Estudiantes, se anuló éste último castigo. 

Por disposición del Hinisterlo de Instrucción, en las calles 

adyacentes a las Escuelas Nacionales, durante el dla dos pol lcias 

vigilaban la conducta de los alumnos. La misión de los pollclas 

consistla en impedir a los alumnos "penetrar a lugares en donde se 

puedan divagar o prostituirse". En caso de resistencia o insultos los 

alumnos "eran castigados sln perjuicios de las penas que impongan los 

tribunales además de la expulsión" (art. 16°). <IDU 

...--¡:; jUblleclÓn en die do•ln~o conalst.lo en no gozar eae d{a. de 

deuca.nao, alno acotar un dot.er111lnado ca•t.lgo l•pueat.o por la• 
aulorldodes bojo lo vigilancia del prefecto, ya •ea el encierro en 
el calabozo, permanecer eat.udlando en ou aalón todo el dfa, ealar 

de plantcin en eJ patio o reparar loa dono• aat.erlalea del ln•ueble. 
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Por ser ilustrativos, referlremos los casos reportados por el 

Prefecto de Estudios Antonio Leguizama el 18 de mayo de 1891 en el 

"Libro de Partes del Prefecto". 

Prefecto: A. Legulzama • 

Fecha Mayo 18 de 1891. 

"Permaneció en el calabozo el dla de la fecha~ el alumno 
Tapio. Eduardo, por no haber concurrido al castigo que tenla 
impuesto para el domingo pasado. Por el director del taller 
de fundición fue Jubl lado para el 22 del corriente, el 
alumno Arteaga Enrique, por perturbar el orden del citado 
taller. 

Pongo además conoclmlento de esa Srla, una queja que 
presenta al que suscribe, el ayudante del taller de 
Torneria, justamente indignado por el hecho escadaloso y 
ofensivo en alto grado é. su persona, por la calidad de 
ul trage y la burla conslgulente de que ful objeto. Por 
faltas de 6rden en el citado taller, castigó el lndlcado 
ayudante al alumno del mismo, Legulzamo Angel, con dos horas 
de calabozo; pero éste lejos de obedecerlo. huyó del 
Estableclmlento dlrlglcndole ántes varias frases injuriosas 
que rayaron en la insolencia. 

Asl pues, burló el castigo; desobedeció a su superior 
faltándote gravemente al respeto y dio con semejante 
prosedlmlento el mayor escándalo posible en el repetido 
taller. 

Con la presente, son yá repetidas las quejas las que 
semanariamente han sido presentadas contra el citado alumno; 
pues a la flojera de sus trabajos, la insubordinación de sus 
actos y lo irrespetuoso con sus superiores, reune un' 
caré.cter lrasclble, una falta de educación absoluta y en una 
palabra. la insolencia mas provocativa sirviendo de norma á 
su conducta. 

En vista de lo expuesto, esa Srla determinaré. lo que 
oportunamente Juzgaré sobre el particular. 

Los castigados por el profesor de ter. afio de Matemáticas 
cumpl leron debidamente; hablendoscles levantado a los 
alumnos Becerra y Leiva" . 

....----¡; roapet.a lo 1dnt.Bxl• y ort.09rarla dol or1qlnal. 
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A esta parte, el Secretarlo de la Escuela, Antonio Guerra 

respondió: 

"Mientras resuelve el C. Director lo conveniente queda 
suspendido el alumno Leguizamo." 

F.stos casos son un eJemplo de los muchos que exist1an en la ENAO 

y en las demás Escuelas Nacionales, ref"leJo de una pol1tica 

gubernamental basada en el aplasta.lento de las libertades del hombre 

y de una politlca educativa basada en la represión, el castigo y el 

"buen alumno" para obligar al Joven a ser un ente pasivo y acorde al 

sistema, en ese entop.ces en proceso de consolidación de la "dictadura 

de Porf"lrlo 01az". 

IV. 7. LOS ESTUDIOS EN LA ENAO. 

Durante sus primeros afias, la ENAO reall-zó constantes ajustes al 

Reglo.mento y a los Planes de Estudio. 

En estos primeros a.nos de actividad de la Escuela se presentaron 

multitud de Inconvenientes para que ésta progresara. Por eJemplo, 

muchos de los Jóvenes que aspiraban ingresar a la ENAO tenlan 

conoclmlentos pré.ctlcos de algún oficio ya que hablan trabajando como 

aprendices en algún taller particular, pero careclan de los 

conocimientos de la lnstrucc16n primaria que exigia el Reglamento 

Interior, este lnconvenlente no les perml tia ser ad.mi ti dos como 

aluanos, por otro lado los alumnos becados que enviaban los Estados no 

llenaban este requlslto y con .frecuencla perdian su beca por el mal 

resultado en sus exámenes anuales. Otro lnconvenlente lo constltuyó el 

hecho de que el propio Gobierno. durante los primeros atlas permitió a 

los Jóvenes becados de la ENAO, pasar a cont 1 nuar sus estudios en 

cualquler otra escuela nacional o preparatoria, abandonando por 

completo el oflclo al que se estaban dedicando. 0951 
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El nOmero de alumnos inscritos hasta 1876 era el siguiente: 

1868 105 

1869 150 

1870 85 

1871 89 

1872 78 

1873 123 

1874 107 

1875 158 

1876 212 

--¡;-cuela Nacional de Art.co y O(lcloa, Vol. 11, MÚ•ero 18, P• 1t8. 

Para dar solución a este problema. que al igual que la ENAO se 

estaba. gestando en la Escuela de Agricultura y en la de Comercio, el 

entonces Presidente de la RepllbHca, General Pori'"irlo Dlaz, dlct6 una 

disposición el 5 de enero de 1877, en la que el alumno becado no 

podrla disfrutar en otro establecimiento esta "gracia", sólo en aquel 

que se lo habla otorgado, de lo contarlo la perderla, pudiendo 

aplicarse la vacante a otro lndlvlduo que tuviera los requlsltos 

legales. 

También se dispuso se pudieran admltlr aprendices con la 

condlclón de tener cuando menos doce al\os de edad y los conoclmlentos 

comúmes de instrucción prlmarla. Sobre este asunto la dlreccl6n de la 

escuela consultó con el Gobierno, y se aprobó se lmpart lera la clase 

de lnstruccl6n primaria, asl se acresent6 la matricula de Jóvenes que 

querla dedicarse a algún arte u afielo. En los slgulentes afias la 

matricula fue: 

1877 261 

1878 331 

1879 305 
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En 1880, el Ministro de Justicia e Instrucc16n Públ lea, lgnaclo 

Mariscal, acordó que fueran válidos los estudios primarios adquiridos 

en la clase de lnstruccl6n primaria, cursados gracias a la concesión 

de una beca. l 1981 Estas becas en cierta forma eran conceslones que se 

dieron principalmente a las escuelas de Medicina, Jurisprudencia, 

lngenlerla y Artes y Oficios' 197 > y fueron dadas cosno una forma de 

compensar la supresión de los internados.< 1981 

En el caso de la ENAO, para 1885 contaba con 22 alumnos 

pensionados; las pensiones eran de S 30. 00 mesuales. ltOOJ 

OuI'antc el gobierno del General Manuel González, la Escuela 

Preparatoria siguió siendo el wvcnero" de la cultura para la Juventud 

de la época, por lo que el 16 de febrero de 1881, por disposición del 

Presidente de la República, el H\n\stro de Instrucción , Ezequiel 

Montes, informó a los directores que las Escuelas Nacionales sobre el 

proyecto de ley de estudios en lo relativo a la ensefia.nza preparatoria 

en la Escuela Secundarla de Scf\orltas, Conservatorio, Jurisprudencia, 

Medicina, lngenieria, Bellas Artes, Artes y Oficios, Agricultura y 

Comercio. Por lo que el Director de la ENAO, lng. Manuel Alvarez 

inf"ormó el 2 de marzo: 

''Comprendiéndose en él (Proyecto de Ley) la ensef\a.nza 
preparatorio. correspondiente: tengo la honra de manifestar á 
U. que el progrn.aa de estudios de esta Escuela N. es 
especial para ello y que abraza desde la instruccin 

~:~:~~~a.h!1f~> los cursos superiores que aquel 

En efecto, ya desde la creación de la ENAO se observaba la 

tendencia de ésta a impartir algunas cátedras sirni lares a las de la 

Escuela Preparatoria y en algunos casos a seguir el mismo programa y 

los mismos textos. Tal fue el caso de las materias de Espa!iol, 

francés. Inglés, Arltmétlca, Algebra, Ceometria, Trlgonometr1a 

Rectl linea, Fislca, Nociones de Hecé.nlca, que en la Escuela 

Preparatoria se l lama.ba MecMlco. Racional y Qui mica Ceneral. 
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Los talleres. columna vertebral de los estudios en la ENAO, se 

fueron creando con el paso del tiempo. con la final ldad de lr 

abarcando más ramas de la ensei\anza técnica. por ejemplo en 1882 seg\m 

informa el Ing. Manuel Alvarez exlstlan ya los talleres de Herreria. 

Carplnterla, Tornerla, Canterla, Tlpografia, Ll tografia, 

Galvanoplastia y Fotografia. En ellos se reallzaban trabajos que en su 

ma.yorta eran en beneficio de la Escuela. Por ejemplo. en el taller de 

Tipografia, se compontnn e lmprlaatan los nllmeros del periodico del 

establecimiento (ver anexo 4), las solicitudes de admlslón. las 

boletas de lnscrlpclón, el reglamento, las listas de asistencia de los 

profesores. 

En el taller de Lltografla se lmprlmlan las ilustraciones del 

periódico, figuras para las tesis, cuadros slnóptlcos de música, 

etcétera. ' 201 
J 

En el de Carplnterla, se haclan bancos, escrl torios, cómodas, 

libreros y todos los trabajos que necesitaba la Escuela. 

En otros talleres se hacian trabajos para particulares o para 

otras lnstltuclones, tal era el caso del de Herrerla, en el que, por 

ejemplo, se hicieron seis rejas para la fachada del Monteplo, seis 

balcones para la Escuela Nacional Primaria No. 2, y un armazón para el 

Invernadero de la Escuela Nacional de Agrlcul tura de 1878. También 

estaba el caso del taller de Alfarerla en el que, a solicitud del 

Hlnlsterlo de Fomento se hlzo tuber1a en barro para la conducción de 

agua del drenaje. ' 202
> (ver anexo 5) 
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IV.O. TIPO DE ENSEÑANZA. 

La ensen.anza lmpartlda en la Escuela de Artes a fines del slglo 

pasado y a prlnclplos de éste, estaba encaminada a .formar obreros y 

artesanos especial izados en un ramo determinado de la lndustrla, pero 

con conoclmlentos generales de otras ramas. 

Esta clase de 1nstrucc16n no tuvo mucho éxito. nl produjo muchos 

frutos a consecuencia de que eran doma.sidos los estudios teóricos y 

poco los pré.ctlcos. Los talleres no contaban con el material 

suflclente nl la maqulnarla adecuada para su buen funclonamlento; 

o.demés 1 los Jóvenes no se especlallzaban en un taller, sino que deblan 

recibir la lnstruccl6n de todos ellos, tuvieran o no aptitudes para 

real izar los trabajos encomendados. 

Asl por ejemplo: sl algUn alumno querla ser carpintero, tenla que 

estudiar ademas de las materias teóricas, los conoclmlentos que se 

lmpartlan en los talleres de Tornerla, Herreria, Fundlc16n, Dlbujo, 

etcétera, provocando con esto que muchos de los alumnos, desalentados 

a la mitad de los estudios, optaran por abandonar la Escuela y con los 

pocos conocimientos obtenidos, trabajar en los talleres particulares 

en busca de una remuneración que les proporcionara lo lndlspensable 

para sobrevlvlr. 

Con la Reforma. de 1907, se aprobó que el dibujo fuera la base de 

todas las carreras, que los oficios fueran independientes unos de 

otros para que los alumnos asl pudieran reclblr una mejor lnstruccl6n 

y pudieran especlallzarse en la carrera u of"lcio que hubleson 

escogido: ademá.s se suprimieron muchos cursos teóricos que no eran de 

interés para los Jóvenes, ya que éstos no eran útiles para la pré.ctlca 

de los tal lercs. Con esta Reforma se pretendla que el obrero mexlcano 

formado en la Escuela de Artes y Oficios f'uera. el principal elemento 

del progreso de los grupos lndustrlales. 
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En realidad, éste fue sie•pre el objetivo de la ensen.anza 

lsopnrtida en la ENAO. Desde su creación en 1867 se pretendló capacitar 

a obreros y artesanos en lndustrias nuevas y poco aplicadas en el 

pats. para que ésta fuera el aotor del desarrollo lndustrlal. 

Sln embar-go. existieron auchos inconvenientes a través del 

desarrollo de la ffiAO; por ejemplo: la falta de una instrucción 

elemental por parte de los alumnos que les permitiera tener los 

conocimientos bá.slcos en las aatemfltlcas. flslca, dlbuJo. etcétera. 

materias muy necesarias en la pn\Ctlca del afielo. la falta de 

máquinas. herrrudentas y materiales lndlspensables, la f"alta de 

manutención adecuada a los talleres, y la poca atención del gobierno 

hacla este tlpo de escuela. 

En una visita que realizó el Sr. Begovlch, enviado del Hlnlsterio 

de Instruccl6n Pilblico. a la ENAO, el 19 de Enero de 1903. expone el 

estado en que se encontraban los talleres de la escuela. Por ejemplo, 

su reporte sobre el taller de telegraf'la Indicaba: 

"El profesor de telegraf'ia te6rico-prá.ctlco pone, a mi 
Julclo. todo el empef'lo en cumpl lr con el programa oflclal, 
tratando de suplir con claras expl lea.clones, la ensefianza 
más completa que podla dar a sus dlsclpulos, sl contara con 
toda la dotación de aparatos y má.qulnas el~ctrlcas con que 
poder hacer experimentaciones adecuadas de electricidad en 
sus múltiples aplicaciones a la telegraf1a. Seglln ae 
manifestó dicho profesor, a dicho a la Dirección respectiva 
varias indicaciones para que ae habi 11 tara de un pequel\o 
gabinete de electricidad en lo sms indispensable. pero su 
petición no ha sido atendida, por lo cual cuando la lndole 
de la cuestión tratada en clase, exige lmperlosam:ente 
experimentación, el Profesor lleva a sus alwanos a practicar 
en el Cablnete de la Escuela Nacional Preparatoria ( ... ) • 
Lo poco que existe de aparatos apropiados en esta clase está. 
en el l'nás completo abandono, al grado de que seria dlficll 
precisar a que apl icac\6n de electricidad está destinado del 
Gabinete, slno fuera un montón de aparatos vleJos y 
descompuestos, algunos elementos de baterla abandonados y 
un solo y único manipulador fiJo en una mesa 'i sln 

~;~~~~~n~: ~~!c!~:~~a c~;l::~:icº:.~~< 2ie~Jllos muchos aparatos 
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En s1tuacl6n tan lamentable el resultado no podla ser alentador. 

el visitador Begovlch presenció un examen al alumno de primer a.fto, 

Raf"ael Albarré..n. El alumno " ... No pudo describir una batería, ni un 

manipulador y un sonador - teniéndose a la vista - ni a(m pudo trazar 

el camino recorrido por la corriente en una oficina externa, habiendo 

manifestado alguna poca pré.ctico., en transmitir un despacho y recibir 

otro al oldo. " 

En slmi lares condlclones estaba el taller de Ornato, en donde los 

alwanos "... se ven precisados a hacer los estudios copiando los 

aodeloe que son los que forman la dotación de la clase, no pudiendo 

practicar el bajo relieve o escultura pré.ctlcu. to.n Importante en lo.s 

decoraciones modernas, por carecer de modelos adecuados para 
ello". (204) 

Otro ejemplo, era el taller de Galvanoplastia en donde la 

ensef\anza práct lea que se lmpa.rlia era muy general y los traba.Jos eran 

muy sencll los por ejemplo se hncian escudos, medallas de poco relieve, 

pequef\os bustos sin grandes accidentes, esculturas, etcétera, " ... es 

decir verdaderas manlpulaclones de aficionado, pues la parte que 

pudiera ser de algi:in provecho práctico para los alumnos y considerarse 

como conocimientos profeslonales 1 tal como la joyerla fina o falsa, 

las lnscrlpclones metálicas en aflrrnol, la electrotopla. la coloración 

de los depósitos en oro y plata, todo esto es pasado en alto. ,,c 2os) 

Esta sl tuaclón era slmi lar en la mayor la de los talleres, ya que 

en los óltlmos anos de la dlreccl6n del Ing. Manuel Alvarez, la 

Escuela carec1a de maquinaria y material necesario para su bli.en 

desarrollo. Es hasta la Reforma de 1907 cuando se le da un giro y se 

aprueban presupuestos para su modernlzac16n. 
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IV. 9. LA ESCUELA PRACTICA DE MAQUINISTAS. 

Un momento importante para la consolldaclón de la ENAO, fue el 

traslado a su estableclmlento de la Escuela Prá..ctlca de Ha.qulnlstas en 

1892. 

Creada por la ley del 18 de dlclembre de 1890, esta Escuela se 

estableció originalmente en un local de la Escuela de Ingenieros de la 

Cd. de México. Los aspirantes a ingresar a la escuela, deblan 

comprobar una edad mlnlma de 16 af\os. buena conducta y buena salud, 

haber cursado ensef\nnza prl118.rla. La lnstrucclón era enteramente 

gratuita. 

Los cursos teóricos eran por las tardes y las prácticas por las 

mal\anas con expl lcaclones orales, en los tal !eres, eslableclmlentos 

industriales y ferrocarriles bajo un programa detallado de cnsel\anza 

que cada profesor sometia a la nprobaclón del Hlnlsterlo de Fomento. 

Este Mlnlsterlo acordaba con otros Ministerios que lenian bajo su 

jurisdlcclOn estableclrnlentos nacionales apropiados para la práctica 

de los alumnos, y acordaba también con las empresas ferrocarrileras e 

industriales lo conducente a la admisión, ensen.anza y trabajo de 

aprendlzaje de dichos alumnos de la Escuela Prá.cllca de Maquinistas. 

Al flnallzar sus estudios, los maquinistas que pensaran dedicarse a la 

conducción de locomotaras, durante seis meses realizaban pré.ctlcas en 

las vlas férreas en exploración, para lo cual el Mlnlsterlo hacia 

arreglos con las empresas. De lgual manera los alumnos querlan 

perfeccionarse en el manejo de máquinas empleadas en las mlnas y en 

los establecimientos metalúrgicos, pasaba por tres meses de pré.ctlco.s 

en Pachuca u otro lugar que al efecto le fuera designado. 

Habla exámenes de recepción, teóricos y pré.ctlcos, sl el alumno 

aprobaba su examen de recepción se les expedia un diploma como 

maquinista práctico. 
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En cualquler periodo de la carrera los alumnos podian soUcltar y 

obtener un certlflcado de la aptltud reconocida que hubiesen 

adquirido en sus estudios y práctlcas, como operarlos de taller, y 

como empleados aptos para armar, desarmar. ajustar o poner en 

movimiento los motores y las máquinas agr\colas entre otras. ' 200> 

El primer ano de establecer la Escuela no se pudo trabajar con 

normalidad, debido a que los talleres de la Escuela de Ingenieria no 

eran apropiados para real izar las prácticas establecidas por el 

Reglamento, por lo que se tuvo qu_e recurrir a talleres particulares en 

los que se tuvieron muchas dlflcultades. A consecuencia de esto se 

sollcltó a la Escuela Nacional de Artes y Oficios que concediera su 

autorlzaci6n para que los futuros maquinistas pudieran practicar en 

sus talleres. La respuesta fue positiva, lo que vlno a ser de gran 

ayuda para los estudiantes. 

Asi, el 1 ° de abril de 1892, el general Porflrlo Diaz informó 

al Congreso de la Unl6n: 

"La Escuela Práctica de Maquinistas, que a despertado en la 
Juventud tantas esperanzas y merecidas simpatias, ha sido 
trasladada a la Escuela Nacional de Artes y Oficios para 
varones. La Conveniencia de esta resoluc16n es notoria, por 
que en la segunda de las mencionadas escuelas existen ya no 
sólo lns cátedras para adqutrlr los conocim1entos teóricos 
indispensables, slno también los talleres en donde han de 

~~~~~!c~o;;essi ~~e d:le ~~=~q~;~e:ca u;;~da;;~tic(~~te:.''~tl7Í 1 

En efecto, la ENAO contaba con diversos talleres en donde los 

Jóvenes de la naciente escuela pod\o.n pract lcar, pero ademas, pese a 

sus llmltaciones económicas, contaba con maquinaria moderna de la 

época, como es el caso de un motor de vapor que se utl llzaba para 

mover diversas máquinas como un "Magneto Eléctrico" del taller de 

Calvanoplastla, 1200
> y estaban por adquirir una locomotora del 

f'errocarrll del Valle, para dotar a la escuela con elementos propios 
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para la debida enseñanza y para el desarrollo mAs prñ.ctlco de la 

industria nacional. '
2091 

Realizado el traslado, el 20 de febrero de 1892, se solicitó al 

lng. Alvarez, Director de la ENAO, presentar •a la mayor brevedad 

posible un proyecto de adaptación de los cursos de la carrera de 

maquinistas". '
21 º1 

El 27 de abril de ese ario el Ing. Manuel Alvarez presentó el 

proyecto de programa de los cursos para rnaqulnlstas pré.ctlcos 

correspondiendo lo siguiente: 

"ler. año: Aritmética y Algebra hasta ecuaciones de prlsner 
grado, francés, dibujo. Práct lea en los talleres de la 
Escuela para adqulrlr el conoclmlcnto de tallado de los 
materlales de construcción empleado en las mAqulnas y de las 
herramlentas útiles y empleados al armar y desarmar 
máquinas. 
2° afio: Ceomctr\a plana y en el espacio y trlgonometrla, 
inglés, dibujo llncal, pré.ctica en los talleres para 
adquirir el conoclmlento pM\..ctlco y detallado de las 
di versas piezas que constl luyen las máquinas de vapor, las 
máquinas en general y especialmente las locomotoras cuyos 
sistemas fueran preferidos por las empresas ferrocarrl leras 
en el pals. 
3er. afta: Flsica y nociones de mccé..nlca, Inglés, dibujo 
lineal, Práctica que comprendia: Conocimiento del trabajo 
práctico y manejo de las locomotoras, máquinas de vapor en 
general, tná.quinas eléctricas, agrlcolas e industriales. 
Conocimiento de los reglamentos y dlsposlclones relativas a 
la marcha de los trenes en las v1.as f6rreas. Prácticas en 

!~a~~:~~~~;~~osy 1~!~~~~alt~f21~1 los ferrocarriles y en 

En acuerdo de fecha 12 de diciembre de 1892, el Mlnlsterlo de 

Justicia e Instrucción Públ lea, dispuso que la Dirección de la Escuela 

de Artes y Oficios formara un proyecto de los estudios estrlctwnente 

técnicos que deberlan hacerse en el la. Cinco dlas más tarde, la 

D1recc16n presentó un proyecto reduciendo a cuatro el número de af\os 

de estudios conlcmplado en cinco, la propuesta buscaba abreviar la 

carrera, en cambio a los maquinistas prácticos les elevaba de tres a 

cuatro afias con el objeto de que pudieran adquirir conocimientos JnAs 

sól ldos. t 212 ) 
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IV.10. PLAN DE ESTUDIOS DE 1898. 

El 31 de diciembre de 1893 la Olrecc16n de la ENAO presentó un 

nuevo proyecto de reforma al Plan de Estudios que básicamente ampl laba 

al anterior del 17 de dlclembre de 1892. El 10 de septiembre de 1898 

se expide unn nueva Ley de Ensef\anza que estuvo vigente hasta 1907. 

En esta nueva ley se contemplaron las materias de: arl tmótlca, 

é.lgebra, geometrla y trlgonometria apl !cada a la resolución de 

problemas de artes y oflclos; mecánica, flslca y qulmlca 
0

apl !cadas a 

la lndustrta, dibujo natural y de 01nato tomado de la estampa, dibujo 

llneal y de má.qulnas y aparatos industriales, elementos de geometrla 

descrlptlva, modelado, conoclmlento de los útiles y de las labores de 

alf'arerla, carplnlerla, tornerla, herrerla, fundlclón. cantcr1a. 

t lpografla, 11 tografia, fotograf1a ';f sus aplicaciones, telegrafia y 

galvanoplastia teórlco-práctica, prácticas para fijar el conocimiento 

del material de caminos de hierro, mflqulna.s de vapor, eléctricas e 

!ndustrlalcs; f'rancés e inglés. 

De acuerdo con la nueva ley, la ENAO formarlo.: Obreros de segunda 

clase, Obreros de primera clase, Obreros Electricistas, maquinistas y 

Jefes de Taller. 

La durnción de los estudios a· part lr de la entrada en vigor de 

esta nueva ley fue la siguiente: 

CARRERA 

Obrero de segunda el ase 

Obrero de primera clase 

Obrero electricista 

Haqulnlsla y Jefe de Taller 

DURACION 

2 afies 

3 afies 

3 af\os 

4 afias 

Los alumnos reclbldos de obreros de segunda clase y que deseaban 

ser obreros de primera, tenio.n derecho de estudiar el tercer año. 
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IV.10. PLAN DE ESTUDIOS DE 1898. 

El 31 de dlclcmbre de 1893 la D1recc16n de la ENAO presentó un 

nuevo proyecto de rerorma al Plan de Estudios que básicamente ampliaba 

al anterior del 17 de diciembre de 1892. El 10 de septiembre de 1898 

se expide una nueva Ley de Ensen.anza que estuvo vigente hasta 1907. 

En esta nueva ley se contemplaron las materias de: aritmética, 

é.lgebra, geometria ';/ trlgonometrla apl lcada a la resolución de 

problemas de artes y oflclos; mecánica, !'lslca y qulmlca 
0

apl lcadas a 

la industrio., dibujo natural y de ornato tomado de la estampa, dibujo 

l lneal y de máquinas y aparatos industriales, elementos de geometrla 

descriptiva, modelado, conocimiento de los útiles y de las labores de 

alf'arerla, carplnt.erla, tornerla, herrerla, fundlclón, canterla, 

t1pograC1n, l ltografla, fotografla y sus apllcaclones, telegrai'ia y 

galvanoplastia teórlco-práctlca, práctlcas para fijar el conocimiento 

del material de caminos de hierro, máquinas de vapor, eléctricas e 

industriales; francés e inglés. 

De acuerdo con la nueva ley, la ENAO formarla: Obreros de segunda 

clase, Obreros de primera clase, Obreros Electricistas, maquinistas y 

Jefes de Taller. 

La duración de los estudios a partir de la entrada en vigor de 

esta nueva ley fue la siguiente: 

CARRERA 

Obrero de segunda clnse 

Obrero de primera clase 

Obrero electrlcist.a 

Maquinlsla y Jefe de Taller 

DURACIDN 

2 afias 

3 años 

afias 

allos 

Los alumnos recibidos de obreros de segunda clase y que deseaban 

ser obreros de primera, tenian derecho de estudiar el tercer afio. 
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Como consecuencia de la anulación del internado, se contempló en 

el articulo 19 del Reglamento, que cuando el Gobi~rno Federal lo 

estimara conveniente, la Dirección de la Escuela pudiera repartir 

alimentos a los alumnos que, además de carecer de recursos, hubieran 

obtenido el primer año de sus estudios en el mismo establecimiento, 

calificaciones no inferiores la "Unanimidad" y que además 

continuaran manifestando la suficiente dedicación; el articulo en 

cuestión contempla la dlstr1buc16n de uniformes a los recien inscritos 

y el otorgamiento a los alumnos de tercero y cuarto año de una 

retribución inferior a la obtenida por obreros comunes por trabajo 

similar realizado en los talleres, formándoles con ello un fondo que 

se entregaba al expedirse el diploma de reconocimiento que por 

conclusión de estudios otorgaba el Ministerio de Justlc1a e Instrucl6n 

Pública. Además, para fomentar la laboriosidad, el Presldenle de la 

República podia conceder hasta doscientos pesos a aquellos titulados 

que después de recibir diplomas de obreros electricistas o de 

maquinistas y jefes de taller, justificaran buena conducta y dos afias 

de trabajo fuera del establecimiento. (Zl 3 l 

En los o.rtlculos transitorios se dispuso que la clase de 

telegrafiase trasladara a la Escuela Superior de Comercio. 

La nueva Ley enlr6 en vlgor el 10 de s.cptlembrc de 1899. El 

programa de estudios empezó a funcionar gradualmente, hasta que en el 

afio de 1903 quedó implantado totalmente. En ese mlsmo afio, el 16 de 

septiembre, Don Porfirio Diaz informó sobre la organización de 

excursiones a centros fabrl les, con la final \dad de hacer lo más 

pré.ctlca posible la instrucción de los alumnos. ('ZUJ 

De csle modo, los Jóvenes empezaron a real izar sus practicas en 

la Fund\c16n de Hlerro de Honlcrrey, en Gadncr y Shearer, en la 

Dlrecc16n General de Obras Pú.bl tcns, en las Compafi1as ferrocarrileras 

y en nlgunas Compañias Cafetaleras y Azucareras. '
2151 
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IV.U. LA REfORllA CURRICULAR DE 1907. 

En 1905 el Lle. Justo Slerrn, destituye al Director, Jng. Manuel 

Alvarez. Su sucesor el Ing .. Gonzalo Garlta< 21 ª>, era no solo un hombre 

cercano al Ministro Justo Sierra, tenia méritos y talento para sacar 

adelante la responsabilidad encomendada. Carlta se d16 a la tarea de 

reorganizar los planes de estudio y llevar a cabo algunas reformas al 

inmueble. En estos proyectos, part\clp6 un grupo de 30 ex-alumnos, 

todos el los ejerciendo su profesión, en ese entonces encabezados por 

algunos profesores y directores de taller, entre los que se 

encontraban el Sr. Fel lpe Mancera, Director del taller de carplnterla; 

J. Villa y Frias, Tornero mecánico y contratista; Pedro Esparza, 

Ayudante del taller de carplnterla: Porfirio Festa, Ayudante del 

taller de fundtc\ón; A. Ram1rez, Director del Taller de 

galvanoplastia; G. Bustamante, Regente de la t1pograf1a de la 

Dlreccl6n General de Telégrafos; Di6doro Garcla, Ayudante del Taller 

de herreria; Manuel Sá.enz, Director de herrerla y cerraJerla; Pedro N. 

Montero, Profesor de Contabi l ldad y el Sr. A. Rodrlguez, Director del 

taller de tornerla, entre otros. 

Los profesores y ex-alumnos elaboraron un proyecto que 

presentaron a la Dirección de la escuela el 15 de septiembre de 1905. 

El documento recogió las experiencias del grupo y se presentó como 

resdmen de las opiniones f'ormadas durante su estancia en la Escuela, 

las observaciones y propuestas fueron las siguientes: 

"la. Que a nuestra Escuela le ha faltado y le falta mucho 
para estar dotada conforme é. los progresos que se han 
verificado Artes é Industrias. 

2a. Que el gobierno no debe abrigar la esperanza de que los 
alumnos durante su aprendizaje, lleguen a contribuir al 
sostenlmlento de la escuela. 

3a. Que ha faltado estimulo y protección a los alumnos, 
tanto durante sus estudios, como en los primeros af\os 
después de su sal lda de la Escuela. 

4a. Que el sistema de pensiones o becas es lneflcaz, pues 
se observa en la práctica que la mayorla de los 
pensionados solo asisten por sostener la pens16n. 
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5a. 

6a. 

Que el mejor medlo de estlmular a los alumnos serla el 
gratlflcarlos proporcionalmente su traba.Jo durante sus 
estudios. 

~u:pe~0:1 v~~ u~~~~l~:~e::i~: ~;ª~!:~;1' a~á;llb\\~~ <~~ 7~us 
Se propuso además que la edad de 14 af\os cumplidos fuera el 

mlnlmo para los Jóvenes de nuevo ingreso a la escuela y la creación de 

una Escuela Preparatorio. Industrial para los Jóvenes de 12 al\os que 

hubieran terminado la lnstruccl6n obl lgatorla. 

La f'unc16n de esta Escuela Preparatoria serla la de admltlr a los 

nlf\os que desearan aprender un oflclo y que por su edad. menor a la de 

14 afias, no pudieran ser adml tldos en la ENAO ya que de no crearse 

esta alternativa, los Jóvenes rechazados abandonarlan sus estudios, y 

a consecuencia de las carencias econ6mlcas se verlan obligados a 

Ingresar a un taller privado. 

De igual manera se propuso uniformar las carreras en cuatro a.ti.os 

para todos los alumnos, substituyendo el titulo de maquinista y Jefe 

de taller por el de Obrero Mecánlco, los alumnos tendrian un taller 

especial independiente de la Herreria en el que, además de los 

conoclmlentos contemplados en el plan de estudios se les ensef\aria 

aJusle de piezas, pal lerla y cobrerla. 

Se manlfestó también. la necesidad que tenian los mecánicos de 

dCdlcarse a Corredores de locomotOras, y de practicar en los 

Ferrocarrl les después de haber terminado sus cuatro anos de estudios. 

Se planteó en el nuevo programa la adaptación de los textos y el 

método de enscl"lanza al caré.cter de la Escuela: 

"La Arl tmétlca, Algebra, hasta ecuaciones de prlJl'ICr grado, 
Gcometrla plana y en el espacio apl \cada é. la resolución de 
problema de Artes y Oflclos, Hecé.nlca, Flslca y Qulmlca 
apllcadas a la Industria; Telegrafla y Galvanoplastia como 
apl lcaclones de clectrlcldad, no como tal lcres especiales; 
Electrlcldad teórlco-pré.ctlca, DlbuJo natural y de Ornato, 
DlbuJo l lneal apl lcado a cada oficio, incluyendo los 
elementos de Geometrla Descrlptlva, Ornato Modelado para los 
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alumnos que los neceslten. Conocimlento práctico de los 
oflclos de carplnterla, Torneria, Herrerio., Mecánico, 
Fundición y Canterla. Fusionar en un solo taller los de 
Tlpografla, Lltografla, Fotograf1a y Foto) lpia. 
Conoclmlcntos tc6rico-práctlco de máquinas en general y 
especialmente las de vapor y eléctricas, pero de una manera 
práct lea y no solamente en leerla, como hasta hoy se ha 
acostumbrado; ademé.s incluir en esta clase el estudio de 
accidentes y sef\ales i9:

1
Nfpa1\ol e Inglés tal como se usan 

en los Ferrocarriles". 

Ademé.s se propusó la creación de un s lstema pré.ctlco para 

entender y traducir el inglés y el francés, especialmente el 

tecnlclsmo industrial. Asi coroo el estableclmlento de Conferencias 

sobre temas de Industrias, Artes y Oficios, Historia, Ceografia, 

Cosrnografia y conversacloncs 

profesores de esas nacional ldades. 

inglés y francés dlrlgldas por 

Se contemrló 1:n el proyecto la poslbllldad de que los alumnos 

dlstlnguldon que quisieran dedicarse alguna industria, tales como la 

cerámica, porcelanas, modelados y barnizados, espejos y grabados de 

vidrios, pudieran lr a practicar a fábricas del pais o del extranjero 

pagados por el Gobierno, obligándose después de haber aprendido, a 

servir al Gobierno por un t lempo determinado mediante una Justa 

retrl buc16n. 

De igual manera se solicitó la creación de un Taller de Plomerla 

sanl tarla, por ser "en la época actual un ramo ya indispensable y 

cuyos oficiales obt lenen buenos salarlos, no obstante de no haber 

tenido un buen aprendlzaJc". < 
2191 

Para sustentar la sexta conclusión se propuso la creación de 

talleres anexos a la escuela con el fln de que los alumnos al terminar 

sus estudios, se emplearan en dichos talleres, al 11 se les pagarla un 

sueldo proporcional a su trabajo y se les depositarla una parte en 

una caJa de ahorros para ser entregada despuós de dos af\os de trabajo, 

Junto con los ahorros que hublernn hecho durante sus cuatro af\os de 
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estudios, mé..s el donatlvo que el Gobierno ofrecta que en algunos casos 

podria ser hasta de quinientos pesos. 

Los ex-alumnos, sugirieron la conveniencio. de que se extendieran 

los diplomas, cuando el alumno hubiera acredl tado su competencia y 

siempre después de dos ai\os de pr6..ctlca en tal lcres anexos de la 

Escuela o particulares. 

Por óltlmo, se pidló al Director que investigara a personas que 

sin tener las aptl ludes suficientes, pcrmaneclan al frente de clases o 

talleres, ocasionando por consiguiente perJulclos a los alumnos y 

desprestlglo de la Escuela. 

El Ing. Gonzalo Garlla estuvo de acuerdo con el proyecto y lo 

remltl6 el 11 de noviembre de 1905 como propuesta al Ramo de 

Instrucción para su estudio. 

Las propuestas fueron bien reclbldas ya que entonces, según 

lnf'orme del Subsecretario de Instrucción Públ lea, Torres Quintero, el 

concepto que se tenia de la ENAO era que " ... por clrcunstanclas largas 

de enumerar produce lnslgnlficantes resultados y hoy evltamos ensef\ar 

a nuestros huéspedes, porque ha quedado a gran dlstancla de los 

establecimientos que le son afines en otras partes, aun aqui en 

México. Si ha faltado oorganlzacl6n habr1a que procurarla, sin 

protecc16n hnbria que otorgarle ampl la y completa".< 2201 

Para 1905 era evidente la necesidad de actual izar y modernizar la 

ensefianza que se lmpartia en la ENAO, pues como Indicaba el 

diagnóstico de sus ex-alumnos hasta ese entonces tenia un carácter mas 
teórico que prá.ct leo; la reforma curricular de 1898 se habla agotado, 

la Secretaria de Instrucción Plbllca y Bellas Artes aprobó el 21 de 

marzo de 1907 el Nuevo Plan de Estudio que empezó a regir en 1908. 
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El nuevo plan tomó como base la mayorla de los estudios ya 

realizados; por ejemplo, se siguieron contemplando los oficios de: 

Carpinterla, Herrer1a, Torner1a, Canterla, Fundlclón, Pintura 

decorativa y Escultura decorativa industrial. El plan de estudios era 

de tres af'ios, y el requisito para los aspirantes era tener certlf'lcado 

de la primaria elemental. 

Se incorporaron nuevas carreras de enorme slgniflcaclón para el 

futuro del plantel: la de Obrero Electricista con apllcacl6n a la 

Industria y la de Obrero Mecánico Industrial, cuyos planes de estudio 

comprenderlan 4 af\os para los cuales era obl igatorlo que los 

aspirantes además de comprobar aptitud flslca, demostraran haber 

terminado la primaria superior. 

Con carácter obl lgatorio para todas las carreras se establecieron 

las vlsi tas a fábricas y talleres industriales acompaf\ados de los 

profesores cuando lo acordara el Director. Al concluir sus estudios 

formales, los estudiantes tendrian una pré.ctlca obl lgatorla de sets 

meses en los talleres o fábricas industriales, las cuales eran 

aprobadas por la Secretarla de Instrucción Pública. 

En el Reglamento reformado contemplaron algunos derechos para los 

estudiantes, por ejemplo: durante el periodo que estuvieron en la 

Escuela podian gozar de la atención del médico del establecimiento, 

as1 como de una carta de buena conducta, una grat lficacl6n al concluir 

su carrera por los trabajos realizados en los talleres, pens1oncs 

allmentic1as para los alumnos pobres y estudiosos, además de un 

diploma y una beca que concedia el Presidente de la Repúbl lca por 

$200. 00 y 2 af\os de trabajo como obrero o industriales fuera de la 

Escuela. 

También se estableció el medio internado, que proporcionaba 

gratuitamente allmentos suministrando una módica retribución. 
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Para cualquier solicitud de reforaa en materia de programas. 

métodos de ensei\anza y l lbros de texto, la Junta de prof"esores de la 

Escuela presentarla a más tardar el dia primero del mes de Noviembre 

de cada ai\o escolar, sus propuestas a la Secretarla de lnstruccl6n 

Piblica y Bellas Artes; ésta a su vez consultarla la oplni6n del 

ConseJ'> Superior de Educac1.6n, el cual aprobarlo. o rechazarla las 

propuestas, de aprobarse serian publicadas antes del periodo escolar. 

El periodo de ex6.menes se estableció para los 20 dias Mbl les 

después de cerrarse el curso escolar. Estos se real izaban con el 

objeto de est.imnr el grado de aprovechamiento de los alumnos. para 

todas las materias con excepc!l6n de: aoral e higiene, conferencias 

sobre geograria e historia patria, francés e inglés, los cuales se 

calificaban con trabajos. Tampoco habla exful\cncs, nl reconocimientos 

en las tsaterlas de eJerclclos fislcos, lengua nacional, lectura, 

conf'erenclas, academias so'cre historia del o.rte decorativo y estl los 

de ornamentación, las cuales se aprobaban con cert lflcados de sus 

profesores previa comprobación de haber asist ldo con el debido 

aprovecha.miento al noventa por ciento de las clases respectivas. De 

expedir los profesores un certificado contrario a los hechos serian 

suspend l dos por un ai\o de su pues lo. 

Finalmente, en el articulo 20, del Reglamento quedaron derogadas 

las leyes expedidas con anterioridad. l 2211 

Esta reforma se real lz6 debido a que la ENAO no habla producido 

resultados satisfactorios. Según el discurso pronunciado en la Cátna.ra 

de Diputados por el Lle, Justo Sierra el 30 de ll)8J'ZO de 1907, la 

Escuela de Artes y Oficios no habla producido los resultados 

"apetecidos". Por lo que era necesario reformar sus planes de estudio, 

Justo Sierra sostenla que el mal habla consistido en que " .•• se 

exlgian demasiados estudios teóricos a los alumnos. en que se les 

obl lgaba a. adquirir conocimientos si multé.neos de oficios que estaban 

dlstrlbuldos en diversos tal \eres, por los cuales era forzoso que 

pasaran lodos los alumnos de la escuela ... "
12221 
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Con la nueva reforma, los alumnos perfeccionaban al llegar a la 

Escuela sus conocimientos primarios, adqurló una importancia capltal 

el dibujo, "sln el cual realmente el artesano no puede pretender salir 

de un estado inf'erlor para pasar a otro superior".< 223> 

De esta manera, el nuevo plan dió mayor importancia al dibujo, 

redujo nl mlnimo las asignaturas teóricas, suprimió la obligación de 

que los obreros estudiaran dos lenguas extranjeras, dejando solo una 

para el caso de los electrlclstas, pintores, escultores, decoradores y 

mecé.nlcos. En cambio, estableció la obl igaclón de asistir a clases de 

gimnasia y a conferencias de moral e higiene, esto para impulsar su 

desarrollo flslco y mental. c224 J 

Con esta reforma, el Lle. Justo Sierra. nspirabn a que el obrero 

mexicano formado en la Escuela de Artes y oficios fuera el principal 

elemento del progreso de los grupos industriales, 

A partir de 1905 y de esta última ref'orma, el presupuesto 

designado o. la ENAO aumentó considerablemente. 

Afio PRESUPUESTO 

1902 s 52, 690. 00 

1905 s 78,512.20 

1906 s 80,917.55 

1907 $ 93,072.50 

1908 $ 97,349.50 

----¡:;y de EQreso• de la rederaclón, ar\o• 1902, 1905 1 1906 1 1907, 1908. 

Con este aumento se lograron real izar algunas obras materiales 

como la construcción de los salones de Ajuste, Torneria y Carpinterla. 

Quedó instalado provisionalmente el taller de Decoración Art1stlca. Se 

levantó frente a la Dirección el salón comedor y de conferencias de 
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30 m. de long\ tud 14 m. de ancho. Se construyó un salón de glanasla de 

27 m. de largo por 1 lm. de ancho, y se aprobaron otros proyectos con 

un costo de S 122,978.26. ' 225) 
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CAPITULO V 

PRESENCIA Y PROYECCION DE LA ENAO 
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V .1. VINCULOS E INFLUENCIA DEL EXTERIOR. 

A pesar de todas las llmltaclones señaladas, la ENAO tuvo un 

contacto muy estrecho con slm1lares suyas en el extranjero, con las 

cuales 1nterca.mblaba informes y trabajos, vlsltas de directores y 

alumnos becados, etcétera. Estos lntercambios influyeron en medida 

importante en el tipo de ensef\anza que se lmpart la. 

Por muchos af\os un ex-director de ésta, el lng. Manuel F. 

Alvarez, mantuvo estrechas relaciones con las Escuelas de Artes y 

Oflclos de Franela, incluso rue miembro activo de la Asoclaclón 

Francesa para el Desarr-ol lo de la Ensetianza Técnica, Industrial y 

Comercial. ' 2261 Todo esto, con la finalidad de mantener actualizada la 

ensef\anza que se lmpart la en la ENAO. 

De acuerdo con la documentación encontrada, la ENAO mantuvo 

relaciones con las siguientes Escuelas de Ensef\anza Técnica de 

Francia: 

El Conservatorio de Artes y Oflclos. 

La Escuela Dlderot, fundada en 1872, dedicada al trabajo del 

fierro. 

La Escuela Balclle, fundada en 1882, en donde se trabajaba la 

carplnterla, cban\steria y tal la de madera. 

La Escuela Dor\an, fundada en 1871 para la ebanlsterla, tornerla, 

mecá.n\ca y fragua. 

La Escuela Cerman Pi l lon, dedlcada al modelado. 

La Escuela Bernardo Palllsy, para la cerámica, la talla, la 

canterla y marmoler1a. 

La Escuela Etlenne o del L\bro, fundada en 1882, en donde se 

ensef\aba tipografla, lltografia, fotografla, el grabado y la 

encuadernación. '
2271 

Los planes de estudios de algunas de estas escuelas eran muy 

siml lares a los de ENAO. Asi por ejemplo, el 24. de marzo de 1884. a 

138 



través del periódico de la ENAO (ver anexo 4), se di6 a conocer los 

programas de las escuelas -francesas de Alx, Angers y Chalons. 

La duración de los estudios comprendla de tres años, la enseri.anza 

que se tmpartlrla serla pré.ctlca y te6rlca. 

Los estudios lcórlcos comprendlan: Arltmétlca, Algebra Elemental, 

Trlgonometrla Rectlllnea, Geometrla Descriptiva, Mecé.ntca, Dibujo y 

Cramé.tlca. La instrucción técnica se daba en los talleres de modelos 

y ebanlstcr1a, fund1cl6n, forja y ajuste de diversas piezas. <229> 

Los aspirantes a ingresar a estas escuelas debian tener como 

requlsl to la naclonal idad francesa, Justificar una edad mayor de 14 

a.i\os y menor de lG, llenar una sol lcl tud por escrt to al prcf'ecto de 

departamento, anexando el acta de naclmlento, un certlflcado médico 

que constara la btlena salud sol lcltante, un certificado de vacuna, 

otro de moral ldad y otro de un maestro de taller o de un Jefe de 

ensef\anza que informara que el sol lcltante estaba faml l larlzado con el 

trabajo manual, una obligación formal en papel timbrado en la cual el 

padre o tutor se comprometia a vlgl lar al aspirante, y el pago de una 

pensión de 330 francos por gastos que más adelante se lndicarian. 

Todos los documentos dcbian estar debidamente legalizados. Además de 

estos requisitos el alumno tenla que presentar un examen de admls16n 

de: lectura, escrltw·u, ortografla práctica y demostración de las 

cuatro primeras reglas de aritmética, fracciones, sistema decimal, 

proporciones y extracciones de raices cun.dradas; elementos de 

geometria hasta la comprensión de superflcles planas, elementos do 

dibujo l inenl y de ornato y la ejecución de una pieza de madera o 

fierro, en relación con el oficio que los sol \cltantes debian haber 

pract lcado. 

De acreditar los exámenes, los sollcltanles se enteraban del 

resultado por medio de avisos, los alumnos admttldos eran los que 

tuvieran las calificaciones mas altas. Al ingresar a la escuela, eran 

examinados por el méd\co del estableclmlento. 
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No se reclbian más que alumnos internos. La pensión era de 600 

francos al ano. al menos que los parientes deJnOstraran una 

insuf'iciencia económica. Con ese dinero tenian que pagar 250 francos 

como precio de la ropa y demás efectos, 50 francos para la 

conservacl6n de sus útiles y herramientas y 30 más, como precio de un 

estuche de matemAtlcas, una regla de cé.lculo, dos restlradores y una 

petaca de vlaje. t22B) 

La similitud que se mencionó anteriormente entre estas escuelas 

francesas y la de México, estaba en torno a los oflclos que se 

lmpart inn y en algunas materias teóricas, ya que por lo demás la ENAO 

de Mé:xlco estaba muy a.tras de éstas. La lntenci6n del lng. Manuel 

Alvarez al publicar los pl"'ogramas de estudlo de diversas escuelas era 

dar a conocer los avances y la lmpol"'tancla de la ensef\anza t6cnlca en 

e 1 extranjero. 

En marzo de 1902 publicó un articulo titulado "Las Escuelas 

Superlol"'eB en México y de Parls", en el que criticaba la dlsposlción 

oficial de aumentar a cuatro afias la primaria superior', medida que 

cal lflc6 de negativa para los alumnos de la ENAO, " ... puesto que los 

sacrlflcos impuestos por la ley de instrucción obl l..gatorla a las 

familias pobres, de sostener a los nll\os los cuatro af'ios requeridos 

habrá que aumentarlos, exigiéndoles otros cuatro afias, que 

dif'icllmente podrán soportar. siendo el resultado que los nlflos dejen 

de concurl"'lr a las escuelas oficiales para entrar a los talleres 

particulares, desapareciendo por. completo la Influencia de la escuela 

para la ensei\anza industrial. .. ,,(ZJO) 

En dicho articulo compara esta dlsposiclón con las dictadas en 

Franela, en donde la instrucción elemental era obl lgntoria, la 

primaria superior era de cuatro afias. para la instrucción superior no 

habla una escuela preparatorio., slno que de muchas escuelas primarias 

superiores pasaban los alumnos a la Escuela Central de Artes 'J 

Manufacturas, a la Polltécnlca, a la de Minas, a la de Puentes y 
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Calzadas o a la de Artes y Oficios, razón por la cual eran esos cuatro 

af\os de estudios y de especialización. 

En el caso de México, el lng. Alvarez proponia como requisito que 

a los alumnos solamente se les pidiera la primaria superior para 

destinar más t lempo en los talleres, teniendo como be.se " .•. los 

traba.jos manuales que tan abandonados y hasta deshechos, pudiera 

declrse, son por nuestros pcda.g6gos, mientI"as que en todas las 

Naclones son motivo de atencl6n especial y de programas muy detallados 

y muy bien estudiados, que con todo empello son puestos en prá.ctlca, 

descuidados por nosotros, al grado de que han llegado a ser letra 

muerta en nuestras disposlclones escolares .• cz:nl 

En Franela, en 1900 la ensei\anza prlmarla superior tendla a 

uniformarse, los primeros dos at\os se dedicaban a la ensel\anza general 

a manera de obscr·vaci6n para conocer los gustos de los nii\os y 

ayudarlos a escoger su carrera, y ya en el tercer afio reci blnn una 

ensef\anza conforme a la carrera que quisieran seguir. 

Por ejemplo en la Escuela de Arag6n, para el afio escolar 

1899-1900, en la distrlbucl6n del tiempo se daba preferencia a la 

ensel\anza industrial y mé.s importancia a las matemáticas. En la 

escuela Turgot los programas de cuarto a.f\o eran más variados y 

completos para los Jóvenes que se dedicaban al comercio, a la 

industria, al bachillerato, a la Escuela Municipal de Fislca y 

Quimica, a la Escuela Central de Artes y Manufacturas, a la de Minas o 

a la de Puentes y Calzadas, o la Escuela de J. B. Say en donde 

exlstian tres secciones de cuarto af\o, la comercial, la industrial y 

la de candidatos a la Escuela Central. Sus estudios eran más profundos 

que los de otras escuelas y era la preferida de muchos alumnos que 

aspiraban a ser admitidos en la escuela de San Cyr, en la Polltécnlca 

y en la Normal Superior. ' 2321 
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Las propuestas y las exposiciones que h1z6 el Ing. Alvarez, no 

fueron de gran atractivo y de trascendencia en ese momento para la 

ensef\anza técnica. 

La ENAO rcal1z6 importantes lntercamblos con ~\versas escuelas 

como Los Polytechnlcums, los Techn\cus alemanes , las escuelas 

francesas, las estadounidenses, y algunas latlnoamer\canas como la 

Escuela de Artes y Oflclos de Guatemala desde 1880, la de Lima, Pero 

en 1906 y la de la Habana, quienes para su creación sol lcl taron 

asesoramiento de la ENAO, la cual les envló publlcaclones, 

reglamentos, memorias e informes diversos que s\rvleron de base para 

su conrormaclón. ' 2331 

De lgual manera, la Escuela adqulrló piezas y modelos mecánicos 

de Alemania y Franela prlnc\palinente para f'acl l \tar el aprendlzaJe de 

los alumnos y actualizarse en la ensef\anza técnica. (Z3SJ 

..--¡:-;;. Polyt.ochlcu••· Dopendlan do1 E•t.ado en que eet.obon •lt.uado• 1 

preparaban lngonleroa Joro• de la• lnduelrlae con au• 
laborat.orlos y •us 11áquln••· Los t.ochnlcua •ecundarlo• dopond(an 
de los eut.adoa a cludadea y eu objel.a vartabo uno do olroa, alendo 
ol objeta de alquna• enaollar primero las dlversaa de la 

química t~3~~1ca prlicl.lca y aua ap.llcaclone• con otra• 
11aterlaa. 
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V.2. LAS PRACTICAS ESCOLARES: ULTIMO PELDAÑO HACIA EL DESEKPEÑo 

PROFESIONAL. 

Antes de concluir sus estudios, los Jóvenes pasaban a practicar o 

a excurslonar a centros fabriles de la Ciudad de México o de provincia 

durante un periodo determ!nado por la Escuela y con una pensión 

otorgada por el Gobierno . 

" .. ,quedó arreglado que sal leran a hacer sus pré..ctlcas 
gozando al mes de una pensión de 80 pesos cada uno. 
Como habla propuesto esta Dlreccl6n, los alumnos quedaron 
sujetos a el la, tanto para la elección de los lugares de 
prilct1ca, como pa.ra presentar a el la los trabaJos de que 
deblan ocuparse. Los alumnos marcharon a Tlalpujahua, Estado 
de Hlchoacé..n, a practicar a las órdenes del Sr. Ignacio 
Pedroza, antlgUo alumno do esta Escuela, Director Técnico de 
la negoclac16n minera "Luz de Borda", quien con toda 
diferencia y <~ remuneración alguna sirvió a dichos 
Jóvenes, ( ... )." 

En 1893, un grupo de alumnos realizaron sus prácticas en la 

Estación de Bomberos de Chapultepec y en la de San Lorenzo. <2
:t

7
I 

Al concluir sus prácticas o visitas, algunos alumnos eran 

contratados para trabajar en las fábricas en donde practicaron. Asl 

consta en algunos documentos, como el siguiente inf'orme rendido por el 

Director de la ENAO al Secretarlo de Justicia e Instrucción Pública el 

23 de abril de 1904. 

"Tengo la honra de comunicar a Ud. con satisfacción que como 
resultado de haber concluido sus estudios de obrero 
electricista, en esta Escuela, el antigUo alumno Miguel J. 
Slerra, se encuentra colocado en la casa de los Sres. 
Gardner y Shearer cOJDO encargado del departamento de luz, 
motores y dinamos con el c~fldo de $60. 09 y el 5% sobre 
importes de los trabajos". 

También se concedieron becas al extranjero a los mejores alumnos 

con la final ldad de que se especial izaran o actual izaran en un 

determinado ramo de la lndustrla . 

.---¡:;laton evidencias docu•cntalca sobre eJCcurnloncu donoalnadau 

"clentlflcaa" reallxadau por alu111noa y m~estroa de la EHAO en el 
Interior del pala, Tales actividades se empezaron a protaover 

1006, 
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Por ejemplo, el 8 de octubre de 1910 se otorgó una beca por mll 

doscientos veinte pesos, para gastos de vlnje a cinco alumnos. tres de 

el los para ir a Inglaterra y dos a Nueva York, para real lzar sus 

prActlcas como obreros mecánicos. <239 > 

Otros ln:f'ormes nos hablan de prácticas reallzadas en algunas 

f'é.brlcas de hl lados entre las que destacaban la de •Santa Rosa" y 

•eacolapam" en Veracruz, en los talleres del Ferrocarri 1 Central 

Mexicano, Vapor-mercante y de pasajeros de la Compaf'Ha Trasatl6.ntlca 

Alemana MPrlnz August \lhllhelmM, en la Hacienda de Jalapllla en donde 

se procesaba azúcar y en las lnstalaclones cafeteras de algunos 

hacendados como las del Sr. Matterson y del Sr. Fuentes Alamos en 

Veracruz. 12
"

0
> 

También se han local izado informes de alumnos que real izaron 

visitas a centros industriales como: la Cervecerla Cuauhlémoc, la 

Fundición Metalúrgica No. 2 y la Fundición de Fierro y Acero de 

Monterrey, la Compañia de Luz y Fuerza y las Compaf\ias 

Telefónicas. <201 

De estos informes, se desprende que la calidad del trabajo 

realizado por los Jóvenes durante su periodo de prácticas, era un 

f'actor importante para que fueran contratados por alguna de las 

compaftlas como: la Fundición de Monterrey y las negociaciones mineras 

de la Concepcl6n. 

"Con satisfacción me honro en comunicar a Ud. -informaba el 
Director de la ENAO al Secretarlo del Despacho de Justicia e 
Instrucción Pública;- que como resultado de haber concluido 
sus estudios y practicas de obreros maquinistas, en esta 
Escuela, los cxalumnos José Martinez Garza y Ernesto Rivas. 
se encuentran colocados respectivamente en la Fundición de 
Monterrey con el sueldo de clen pesos mensuales y 
espectatlva de meJorla. y en la negoclaclón minera la 
Concepción y Anexas en TlapuJahua, Hlchoacp.Jl con el sueldo 
de cien pesos mensuales, alimentos y casa." 21 
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Ademas de ser las prá.ct1cas una forma de encontrar empleo para 

estos Jóvenes, la Escuela recib1a también propuestas, por ejemplo: el 

Subsecretario de Justicia recurrla f"recuentemente a la escuela para 

solicitar entre los estudiantes "Peritos Litógraros" para resolver 

problemas de falsificación. (2f.:JJ 

También el Sub-Director de Obras Públicas solicitaba egresados 

para ocupar el cargo de Jef"e Interino de Talleres y Transporte de la 

Dlreccl6n General de Obras Pllbllcas. 

Al respecto el lng. Manuel Alvarez escribió: '"Habiéndome pedido 

el C. Sub-Director de Obras Públicas una persona que pudiera 

encargarse de trabajos do talleres y máquinas, recomendé nl alumno C. 

Gustavo Andrade que ha obtenido el diploma del Gobierno, de Jefe de 

Taller de Obrero Maquinista, el cual ha sido nombrado por el 

Presidente de la Rep!.'.tbllca, Jefe Interino de Talleres y Transportes de 

la Dirección General de Obras Públlcas del D. F.: el sueldo de ese 

empleo es de cinco pesos dlarlos". ' 2
U.J 

Segura.mente no todas las industrias que se han el tado fueron las 

únicas en donde los Jóvenes trabaJaron, nl las únicas que demandaron 

su particlpaclón. Es claro que pudieron existir muchas otras y también 

otras al ternat l vas de desarrollo profesional, pero lo que interesa 

subrayar es la fructifera relación Escuela-Industria, que benefició 

enormemente a la Escuela y la preparó para su ulterior transformación 

en Escuela formadora de Ingenieros. 
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V.3. LA PERSPECTICA OCUPACIONAL. 

Desde su creación la 1nstruccl6n que siempre se trató de impartir 

en la ENAO, tenla como objetivo f"ormar obreros que real lza.ran 

verdaderas obras artlstlcas y que tuviera los conoclmlentos que 

reclamaba la lndustrla manufacturera. Par-a esto era necesario que esta 

escuela no fuera conJ"undlda con un hosplclo. casa de asl lo o con un 

taller particular, slno que se reconociera como una Escuela especial 

que buscaba el adelanto y el meJorwalento de la clase obrera. <245 > 

Siendo éste el objetivo que siempre se pregonó en la ensenanza de los 

alumnos. 

Cuando se empezaron a a dar los primeros frulos en la década de 

1880, algunos de los alumnos egresados fueron absorvldos por ln propia 

escuela, ocupando los puestos de ayudante o directores de taller y de 

encargados de alguna clase. 

Tales fueron los casos del sef\or Amado Posadas y del sel'i.or Felipe 

Mancera que quedaron encargados: el primero, del tal lcr de carpinter1a 

en 1884, y el segundo de la casa de modelado en 1885, por haber 

obtenido una mención especial por sus altas calificaciones. <24el 

Como estos casos, exlstleron muchos, que se encuentran 

actualmente registrados en los expedientes del personal de la Escuela, 

en el Archivo 1Ust6rlco de la ESlME. 

Por otra parte, se conocen algunos datos de ex-ah.un.nos que 

establecieron talleres particulares y que años ml15 tarde recibieron 

las vlsltas de las nuevas generaciones de esta escuela. Tal fue el 

caso, según informe del 31 de dlclcmbre de 1903, de los alumnos que 

marcharon a Orlzaba " •.. á las ordenes del Sr". Gabriel Gav\ra, antiguo 

alumno de esta escuela y propletarlo y director de un tal lcr de 

carpintcria en es~ población ... ,.t247 l 
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Hasta esa década y prlnclplos de 1890 las perspectivas de 

desarrollo profe~_; l.onal de los J6vene<;; egresados era muy l iml lada, pero 

también era muy l lml lado el número de egresados y el número de 

empleos. La descr•clón como lndlcan los documentos, era slgnlflcatlva. 

Los alumnos deJaLan sus estudios por diferentes razones, siendo la más 

importante de el las la necesidad económica. 

En la década de 1890 ~e dan importantes cambios industriales. Se 

acrecentaba la comunlcación <'- nivel nacional e internacional debido a 

la gran expansión de la red ferroviaria; por consiguiente se da un 

gran impulso ~ la lndustr-\a, la cual es propiciada por la lnverslón de 

capitales naclonalt!S y extranjeros y la. lmportaclón de maqulnarl:i. 

Situación que propició que el sector fabrl 1 avnn2ara a expensas del 

arteso.nal en mtwhn:·; rnmn.~;. r,racl:.is a la utilización cada vez mayo1· de 

la máquina de vapor. Surge, por conslguienlc, la lndustrln pesada: 

siderurgia, ccrner,l<), dinamita, etcétera. Se empieza a introducir la 

energla eléctrlca. Paralelamente n esto se da un auge de las 

exportaciones de productos mlricrales y agricolas que pcrmltleron 

lmportar los htcnc~ de cupltal con las divisas acumuladas. A partir de 

1889, se reforma el código de comercio que nlcnló la formación de 

sociedades on6n\mas por o.ccton~s lo que permitió una nueva y más 

eficiente organ\zac lón empresarial. Al mismo t lempo surge una red 

bancaria que apoyó con créditos a los industriales. 

Todos estos cambios propiciaron el surgimiento de 109,000 empleos 

industriales entre los años de 1895 y 1910. 
1240

) Empleos que fueron 

ocupados por algunos de los ex-alumnos de la Escuela de Artes y 

Oficios. 
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CAPITULO VI 

LA ENAO CONCLUYE SU C 1 CLO 
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Con la Restauración de la Repúbl lea se abrieron los caminos para 

el desarrollo 1ndustrlal en el pa1s. Esto n la vez propició el 

surgimiento de escuelas técnicas y/o industriales cuya f1nal1dad .era 

capacitar obreros y artesanos, cuya perspectiva era la incorporación a 

la vida productiva. Este fue el caso de la Escuela Nacional de Artes y 

Oficios para Hombres que durante sus 48 anos de existencia ( 1867-1915) 

se encargó de f'ormar obreros, artesanos ·y técnicos especlallzad.os en 

diferentes ramos de la industria. 

A partir de 1906, af'io en que se dan una serle de propuesta de la 

ENAO para ref'ormar el plan de estudios de 1890, se inician una serlo 

de confl lctos que tendr1an una enorme trascendencia para la Nación. A 

prlnclp1os de ese af\o comienza la ag1tac16n obrera. Los obreros que 

pronuncian en contra de los bajos salarlos, las largas Jornadas de 

trabaJo, la insalubridad e inseguridad, el trabajo dominical y 

nocturno y un sin fin de inJustlclas que desencadenaron conf"l lctos 

mayores como la huelga de Cananea de 1906 que culminó con una 

impresionante matanza ejecutada por la pol icla norteamericana. 

Entre otros confl tetes, sobresalen la huelga del Ferrocarrl l 

Central de Chihuahua, confl lelo que tuvo una soluclón pacifica con la 

intervención de Don Por!'lrio Oiaz, desenlace dlstlnto al de la huelga 

de Rlo Blanco cuyos factores !'ueron: la creación del Gran Circulo de 

Obreros Libres en abril de 1906 y la publicación del perlódlco 

"Regeneración", vocero de las ideas inspiradas en los prlnciplos del 

partido liberal de los Flores Hag6n; la declslón de los patrones a 

pagar menos a los obreros y a exigirles mas y la publicación de un 

reglamento patronal que prohibió, sopena de expulsión, que los obreros 

eJerciernn el derecho a organizarse. La huelga estalló el 4 de 

dlclembre de 1906, los huelguistas publ lcaron su pliego petl torio al 

que respondieron los patrones con el cierre de las empresas, y los 

obreros de desquitaron con la raplf\a y el incendio. La autoridad actuó 
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con vlolencla lndlscrlmlnada el 7 de enero de 1907, resultando un 

trá.glco saldo de decenas de muertos y prisioneros. ' 219
> 

Mlent.ras esto acontecla en la vlda nacional, la ENAO estaba 

trabajando en la reforma curricular que dl6 como resultado en 1907 a 

un nuevo plan de estudios. 

El próslto de las reformas de 1898 y 1907 fue el do elevar la 

calldad de los cuadros técnicos que se formaban en las aulas de la 

ENAO. Sln embargo, los esfuerzos reo.llzados f'ueron lnsuf"lclentes para 

alcanzar los objetivos planteados. 

El 13 de septiembre de 1910 se real i z6 de nueva cuenta el 

Congreso t!aclonal de Educación Primaria, resultando un evento, segt'm 

lo manifiesta Ernesto Mcnéses, de adorno en las fiestas del 

Centenario, de representantes grises y apáticos, ocupados más bien en 

cuestlones adr.ilnistratlvas que en asuntos medulares de la educación. 

Un congreso que no aostr6 nl la mlsma cal !dad nl el mlsmo interés que 

los congresos de 1889-1890, y 1890-1891. l~AJ 

El 20 de noviembre de 1910 estalla lo. Revolución Mexicana y el 

viejo orden porflrista se derrumba. 

Durante el gobierno de Don Francisco J. Hadero , se conservó el 

mismo modelo de educación pública. El lng. Alberto Pan! sólo propuso 

reformar la Ley de Instrucción Rudimento.ria (1° de Junio de 1911) en 

el sentido de ampllar de dos a tres aJ\os la escolaridad, y planteó la 

posibllldad de fundar escuelas pré.ctlcas, Industriales o escuelas 

prácticas agrlcolas. 

Al régimen huertlsta le caracterlz6 la ausencia de propuestas 

coherentes en lo que a 
0

politlca cultural y educativa se refiere. El 

control de los planteles durante este régimen era a través de campaf\as 

de "inspección moral", pract lcO.ndose hacia la EHAO un paternal lsmo 

.----¡;ume In proGldencla de la RepÜbllcn el O do novlo•bro de 1911 
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desmedido con el que se pretendia ganar slmpatlas entre los sectores 

desamparados de la población. Va desde 1910 se habla concedido como 

apoyo a los alumnos de las escuelas nacionales un descuento del 25?. 

sobre cuotas de tarifa en los pasajes de los f'errocarrlles. ' 251 
> el 

régimen huertlsta mantuvo esta concesl6n y atíad16 para los alumnos de 

la ENAO cantidades de dinero mensual como un premio a su apllcaclón y 

aprovechamiento, además de un ingreso que ablentan por los objetos 

elaborados en los talleres de la escuela. 1252> 

A fines de 1913, todavia durante el gobierno de Huerta, el 

director de la ENAO, el Ing. Carlos H. Lazo propuso al Oficial Mayor 

de la Secretaria de Instrucción PObl lea la creación de nuevas 

carreras: Obrero Automovilista, Obrero y Director de Ha.quinaria 

Azucarera y de Aparatos para Oestllaclón y Director de Talleres de 

Fotograf"ia, Fototopia y Fotograbado " ..• artes todas que actualmente 

ocupan multitud de hombres que, aunque sin los conoclmlentos técnicos 

debidos, t lenen gran acogida y disfrutan de reauneraclones bastante 

ahogadas. " 1253
> Estas propuestas nunca llegaron a reallzarse. 

El 15 de jullo de 1914 Victoriano Huerta renuncia a la 

Presidencia entregándo el poder a los constltuclonallstas. 

En agosto de ese afio se nombra al Ing. Féllx Fulgencio 

Palavlcinl. Oficial Mayor Encargado del Departamento de la Secretaria 

de Instrucción Públ lea y Bellas Artes, asumiendo cinco meses después 

la Subsecretaria en calldad de Encargado del Despacho. 

Ya desde el afio de 1912, las clases empezaron a ser irregulares, 

pero este problema se ag~dlzó en 1914 cuando las enf'ermedades 

empezaron a proliferar iná.s • Para prevenir el contagio entre los 

alumnos, se formó un Servicio Higiénico del ramo de Instrucción 

---Tea enror111edades rrecuent.ep ruoron: la varicela, viruela, 

varlololde, loarerlna 1 eocarlat.lna, dl(lerla, aoraaiplo'n, t.lro y 
t.uberculoal u, 
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Pllbllca, el cual contaba con una Inspección General que enviaba 

médicos a las Escuelas Nacionales para detectar a los alumnos 

enf"ermos, 

En un principio la detección no fue dificll; pero después se tuvo 

que organizar un mecanismo que perm1 tlera que los profesores y 

directores previnieran las enferJMtdades entre los alumnos y detectaran 

a los ya contagiados. ' 25U 

En sept lembre de 1915 ee nombr~ director de la ENAO al Ing. 

Enrique H. IbMez. Su periodo de gestión fue muy breve, no logrando 

proponer ni realizar ningün proyecto en concreto debido a la guerra 

civil. 

A partir de enero de 1915, según lnvestlgaclones del Maestro 

Bernardlno León Ollvares~ 255 J se ordenó la suspensión de los clases en 

la Ciudad de México y se dió un mes de plazo Para que todo el personal 

se trasladara a la ciudad de Veracruz, al término del cual -según la 

circular que cita- se considerarla cesantes a todos los que no 

hubieran concurrido y no serian admltldos de nuevo a sus empleos 

cualquiera que fuese el pretexto por haber continuado en el Dlstrlto 

Federal. Cerca de 400 empleados fueron los que se trasladaron, entre 

ellos, el Director de la ENAO. Enrique H. Ibáfiez; el Profesor Juan de 

Dlos Ferná.ndez, dos prefectos y nueve profesores. El resto del 

personal comprendido por 51 profesores, 3 prefectos, 3 admlnlstratl vos 

y el subdirector Alberto Páez permaneció en el Distrito Federal 

reanudando labores. (2S8) 

En Veracruz se expidieron diversos decretos que reorganizaron a 

la Secretarla de Instrucción Pública y Bellas Artes. Entre los cuales 

se dispuso la crea!=lón de la Dirección General de Ensel'íanza Técnica. 

Al regreso a la Ciudad de México, de acuerdo con León 01 lvares, 

el Prof"esor Juan de Dios Fernández, se hlzo cargo de la Dirección de 
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la Escuela. Fue pt·ecisamente durante ese periodo cuando la Escuela 

Nacional de Artes y Of1clos se transforma en Escuela Pré.ctlca de 

Ingenieros Hecé.nlco y Mecánicos Electricistas. El decreto, al parecer, 

no fue expedido, o si lo fue esté. extraviado; sin embargo, en el 

Reglamento de la Olrecc16n General de la Ensenanza Técnica, con fecha 

10 de marzo 1915 aparece por primera vez el nombre de la EPIME-HE como 

una institución dependiente de esta dirección. 

De esta manera, después de 49 nfi.os, la Escuela Nacional de Artes 

y Of'iclos para Hombres concluye su existencia. 

Se agotaba un proyecto educativo y sobre sus cimientos, con su 

vleJo personal, más nuevos elementos, con su infraestructura y rica 

experiencia, daba paso a una inst1tuc16n mas acorde con los nuevos 

tiempos, las 1ngenlcr1as toma.rian el lugar de las artes y los oficios. 
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ESCUELA PREPARATORIA NACIONAL (1868· 1910) ANEXO 1 
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ESCUELA DE JURISPRUDENCIA ( I 868 -1910) ANEXO\ 
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ESCUELA DE MEDICINA (1868 -1910) ANEXO t 
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ESCUELA NACIONAL DE ARTES Y OFICIOS 

(E. N. A. O.) 

1867 - 1915 

DIRECTORES 

NOMBRE PERIODO 

DR. MIGUEL l!URT AOO DIC., 1867 - ENE., 

ING. MANUEL FRANCISCO ALVAREZ VALIENTE. ENE., 1877 - JUL., 

ING. GONZALO GARITA AGO., 1905 - JUN., 

JOSE A. Y BON! LLA HIERRO JUN., 1911 - ABR., 

ARQ. CARLOS M. LAZO HAYO, 1912 - AGO., 

ENRIQUE M. IBAílEZ SEP., 1914 - MAR., 

165 

1877. 

1905. 

1911. 

1912. 

1914. 

1915. 
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A 
ACERO: 111: 54. 

ALABASTRO: V: 72. 

ALAHB!1ES ELECTRICOS 5UBTERRANEOS: VII: 39; VIII: 39. 

ALCOOON: !: 167. 

ALUMINIO: 111: 47. 

ALHIOON: 111: l. 

ALUMBRADO DE GAS, QUEMADORES INTENSIVOS: 111: 177. 

ALUMBRADO DE GAS DE LA CALLE DEL CUATRO DE SEPTIDIBRE EN PARIS: 

111: 107. 

ALUMBRADO ELECTR 1 CO: II 1 : 123. 

ALUMBRADO POR f'OSFORESCENCIA: 111: 103. 

ALUMBRADO, SISfEHA LONTON: 111: 135; 142. 

ALUMNOS DE GRACIA EN LA ENAO: 1: 2. 

ALUMNOS PREMIADOS DE LA ENAO: VII: 118. 

AHBAR: 1 II: 53; IV: 73. 

AHPLIACION DEL CONSERVATORIO DE ARTES Y OFICIOS DE PARIS: 111: 137. 

APLICACION INDUSfRIAL DEL CALOR SOLAR: 111: 66. 

APRENDIZAJE: 111: 182, 186, 

ARCILLAS, COHPOSICION DE LAS: 1: 63. 

ARITHCTICA, ALGEBRA: !: 4, 11, 18, 31, 38. 

ARQUITECTURA INFERIOR: IV: 121, 129, 137. 

ARTE DE ESMALTAR: !: 95. 

ARTE DE FANTASIA: 111: 102. 

ARTE DEL TINTORERO: II: 7, 10, 18. 

ARTE DE LA CHINA Y DEL JAPON Y SU IMPORTANCIA EN LA INDUSfRIA l«JDERNA: 

!: 167. 

ARTE INDUSfRIAL: 11: 164, 168, 180, 181; 111: 73, BI, 90, 97, 129. 

ARTEFACTOS DE BARRO COCIDO: VI 1: 41. 
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ARTES PARISIENSES, EL MUEBLE: VII: 118, 12S, 131, 137, 145, 153, 177, 

185. 

ARTES Y ESTADISTICA: Il I: 119. 

AUSTRIA-HUNGRIA EN LA EXPANSION DE 1878, No. 19: .1: 129, 140, 143. 

B 
BARNICES: 1: 66. 

BARNICES HIDROFLOJS: 1: 147. 

BARNIZ DE COPAL: I: 127. 

BARNIZ NEGRO: VI 1: 88. 

BECAS DE GRACIA DE LA ENAO: V: 107; VII: 107. 

BECAS. REGLAMENTO PARA LA PREVISION DE LA5 BECAS DE LAS ESCUELAS 

NACIONALES: 1: 107. 

BLANQUEO DEL MARFIL Y LOS HUESOS: 1: 51. 

BOLONES O PERNOS: V: 159. 

BRUJULA: ll: 73, 84, 94. 

BUJJA ELECTRJCA, SISTEMA llILDE: 111: 122. 

BWIAS E5TEARICAS: V: 46. 

e 
CALCO: IV: 24. 

CALDERAS: VII: 5. 

CANDIL HURANO: VI 11: 13. 

CANTERA DE P 1 EDRA L ITOGRAF 1 CD EN ARGEL: 1 11 : 11. 

CARBON QUIHICO: 111: 104. 

CARTON-CUERO PARA CUBIERTA DE EDIFICIOS: 111: 67. 

CATALOGO DE LAS OBRAS DE LOS ALUMNOS PRESENTADAS EN LA EXP. DE LA 

ACADEHI A NACIONAL DE BELLAS ARTES: 11' 146. 

CELULOIDE: Ill: 139. 

CEMENTOS INSOLUBLES: 1 I I: 118. 

CEMENTO PARA JUNTAS DE FIERRO: 111: 120. 

CERRAJERIA: 11: 2, 19, 49, 114, 183; Vil 1: 55, 57, 65, 73, 83, 91, 88. 

CRISOPRASA: IV: 56. 
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CRISTALERIA Y ORFE8RERIA: IV: 104, 110. 

COLA: V: 185. 

COLA PARA MADERA, METAL Y CAlITEHUC: 111: 118. 

COLA TONTIN: 111: 23. 

COLCOfAfü II: 187. 

COLOR DE 0!10 A LA FRANCESA: 1 1 : 16. 

COLORACION: V: 160. 

COLORACION Y CONSERVACION DE LAS MADERAS: II: 16. 

COLORES PARA LOS METALES: I: 127. 

CONDOCTOR DE MAQUINAS TIPOGRAFICAS: V: 124, 132, 140, 154, 163, 172. 

CONSERVAC ION DE LAS MADERAS: I : 128, II I : 6. 

CONSERVACION HIDROFOCO PARA PRESERVAR MADERAS: 1: 157. 

CONSERVATORIO DE ARTES Y OFICIOS DE PARIS: I1: 165, 173: II 1: 137. 

CONSIMJ DE CARBON Y VAPOR EN LAS MAQUINAS IDTRICES MODERNAS: VII: 15. 

CUADROS Y GALERIAS DE VENTANA: VII: 18, 25. 

CUATEHUC: I: 58. 

CUERO: III: 23. 

CURIOSIDAD ELECTRICA: IV: 56. 

CURTIDURIA: 1: 26. 

CURTIMIENTO DE PIELES FINAS: I: 35. 

CH 
CHIMENEA: V: 24, 

o 
DECORACION DE LAS HABITACIONES: I: 79, 86. 

DEL l.EXJN EN EL ARTE: 111: 2S, 33. 

DESARROLLO DE LA ORFE8RERIA EN LA EPOCA DEL RENACIMIENTO ALEHAN: VII: 

22. 

DESMANCHADOS: 1: 147, 154. 

DIBUJO: 1: 121, 172, 175. 

DIBUJO, UNA LECCION DE, POR J. ROUX: Vil: 153. 

DINAMITA: I: 5, 10: IV: 24. 
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DIONISIO PAPIN: V: 113, 121, 129, 137, 145, 153. / 

DIPLOMA DE 2o. PREMIO DE LA SEC. DE ARQUITECTURA EN LA EXP. DE BELLÁs 

ARTES DE 1881 AL C. M. ALVAREZ: V: 2. 

IDEM. AL CIUDADANO EMILIO DONDE: V: 3. 

IDEM. DE MENC!ON HONORIFICA DE LA SECCION DE ORNATO KlDELADO EN LA 

EXPOS!CION AL ALUMNO DE LA ENAO, AMADOR POSADAS: V: 7. 

IDEM. DE RECUERDO DE PRIMER PREMIO DE LA SEC. DE PINTURA EN LA PROPIA 

EXPOSICION AL C. TI8URCIO SANCllEZ: V: B. 

DIPLOMA DE MENCIDN HONORIFICA DADO POR EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

AL SR. PLACIDO LEON, POR EL VACIADO EN YESO QUE PRESENTO ENLA EXP. DE 

LA ESC. DE BELLAS ARTES DE UNA MEDALLA DE JOSE NIEPCE: 11: 140. 

DISCURSO DE MR. GLADSTON, PRONUNCIADO EN LA FUllDACION DEL INSTITUTO 

WED\IOOD: III: 153, 161. 

DORADO SOBRE PORCELANA Y VIDRIO: 1: 158, 162. 

DUREllO, ALBERTO: VII: 71. 

DUREZA DE LOS METALES: 1: 128. 

E 
EBANISTERIA: 1: 28. 

EBUDINA: 111: 65. 

ECONOMIA DE LAS MANUFACTURAS: 11: 121. 

EDISON, THOMAS ALBA, INVENTOR DEL FONDGRAFO: 1: 114; VIII: 171. 

EllPLEOS ARTISTICOS DE LOS DIFERENTES METALES: 1: 109, 120. 

EllPLEO DEL PETROLEO COMO COMBUSTION INDUSTRIAL: 111: 11. 

ENAO: 11: 137. 

ENAO: INFORME DE LA DIRECCION RELATIVA A 1878: 1: 105. 

ENSE!lANZA DEL DIBUJO EN LOS CURSOS DE ADULTOS DE LA CIUDAD DE PARIS: 

11: 12. 

ESCUELA DE ARTES Y OFICIOS: II: 149. 

ESCUELA DE ARTES Y OFICIOS EN FRANCIA: 11: 150. 

ESCUELA DE ARTES Y OFICIOS EN GUATEMAl.A: ll: 151. 

ESCUELA DE ARTES Y OFICIOS EN PUEBLA: 11: 152. 

ESCUELA DE ARTES Y OFICIOS EN YUCATAN: I 1: 154. 
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ESCUELA MUNICIPAL DE APRENDICES EN PARIS: Ill: lBS. 

ESCUELA NAC. DE ARTES Y OFICIOS. INFORME ANUAL: IV: lOS. 

ESCUELA NAC. DE ESCULTURA EN MADERA EN INGLATERRA: 111: 127. 

LA ESCUELA: II: 157. 

LA ESCUELA CENTRAL DE ARTES Y HANUF ACTURAS. ANI VE:RSARIO DE SU 

FUNDACION: 11: 158. 

LA ESCUELA DE CIENCIAS Y ARTES DE LA HAllTIN!ERE EN LYON: IV: 9. 

ESCULTURAS ARABES: VII!: 38. 

ESMALTADOS-ESMALTES: 1: 25, 100. 

ESMERIL DEL ZINC: 111: 53. 

ESTADISTICA DE LA INDUSTRIA DE LA RELOJERIA DE TODO EL HUllOO: 11: 163. 

ESTA!lADO DE ZINC: 111: 115. 

ESTA!lADO: IV: 75, 91. 

ESTATUA ANTIGUA: 111: 120. 

ESTILO ART!STICO, No. 20: 1: 143. 

ESTILO DE ORNAMENTACION, SUS LEYES: 1: 151. 

ESTUCO: 111 : 46. 

ESTUDIO DE INSTRUCCION PRIMARIA EN LA ENAO: 11: 148. 

ESTUDIO SOBRE EL GRABADO: 11: 113. 

EXPERIENCIA DE LUZ ELECTRICA: 111: 134. 

EXPOSICION DE BELLAS ARTES. LA ENAO EN LA: V: 1. 

EXPOSICION DEL PAPEL EN BERLIN, 1878: 111: 11. 

EXPOSICION DE LA UNION CENTRAL. PARIS: IV: 118. 

EXPOSICION DE ELECTRICIDAD: IV: 54. 

F 
FABRICAS, LAS DE SAINT-GOBAIN: 1: 119. 

FAROS: 11: 120, 124, 131. 

FIERRO COLADO. PROCEDIMIENTOS DE DECORACION PARA EL: I: 70, 78. 

FIERRO, PULIHIENTO DEL: 11 l: 118. 

FILIGRANA: Vll: 49, 57. 

FILTRACION: 111: 56. 

FOLLAJE DE ACANTO: IV: 114. 
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FORMACION ARTISTICA DE LAS MESAS: IV: 17. 

FORMACION DEL PIE DE LOS OBJETOS EN LA INDUSTRIA AkTISTICA ANTIGUA: 

11: 159. 

FORMAS ELEMENTALES DE LA ORNAMENTACION: IV: 25, 33. 

FOSFOROS: Ill: 143, 179; Vll: 148. 

FOTOGRAFIA INDUSTRIAL: III: 6. 

FOTOGRAFIA, NUEVO PROCEDIMIENTO INVENTADO EN D. JA.PON: llI: 144. 

FUST V SCHOEFFER A LOS PROGRESOS DE LA IMPRENTA: V: 89, 97. 

G 
GALVANOPLASTIA: 11: 124, 133, 172; 111: 166, 170. 

GAHUSERIA: 1: 3S. 

GRABADO: IV: 46, 67. 

GRABADO EN TODOS GENEROS: 11: 97. 

GRABADO, ESTUDIO SOBRE EL: l I: 130. 

GENERO NO INFLAMABLE: I 11: 7. 

GUIA DD. PINTOR DE DIORAMAS, CORTINILLAS, PANTALLAS, TRANSPARENTES, 

PORCELANA: 11: 66, 79. 

GRUPO DE TIERRA COCIDA POR CARRIER-BELLE USE: 111: 9. 

GUTTENBERG: V: 42, 49, S7, 66, 74, 81. 

H 
HABITACIONES, OECORACION DE LAS: 1: 79, BB. 

llEROE, EL DE DOLORES, SUPLEMENTO: I: 3. 

HERRERO, METALES EMPLEADOS POR EL: IV: 169, 177, 185. 

HILACHAS. PROCEDIMIENTOS DE SANEAMIENTOS EHPLEAOOS PARA LIMPIARLAS: !: 

51. 

HISTORIA DE LA PORCELANA: 1: 56. 

HORARIO DE CLASES EN LA ENAO: 1: 3. 

HUMEDAD, MODO DE EVITAR LA DE LOS: 1: 157. 
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!HAN: 111: 30. 

IHITACION DE CUERO: 111: 23. 

IHPRESION DE TELAS: 111: 42. 

INAIX;URACION DEL SALON DE LA PROVEEDURI A DE LA ENAO: 111: 49, 

INF'ORME ANUAL DE LA DIRECCION DE LA ENAO: V: !OS. 

INFORME ANULA RELATIVO A LA ENAO: VI 1: 105. 

INFORME DE LA DIR. DE LA ENAO SOBRE UN PROYECTO PARA LA CREACION DE UN 

IN-TO TIPOGRAFICO POR EL C. G. SAZ: V: 25, 34. 

INFORME DE LA DIRECCION DE LA ENAO, CORRESPONDIENTE AL AllO DE 1879: 

11: 137. 

INFORME SOBRE LA ENAO CORRESPONDIENTE AL /JIO DE 1880: 111: 105. 

INFORME SOBRE LA ENAO CORRESPONDIENTE AL Afio DE 188S: VII!: !05. 

INFORME SOBRE LA INSTRUCCION TECNICA EN EUROPA: V: 8S, 100, 118, 149, 

181. 

INSTRUCCIONES PRACTICAS PARA EL USO DE LAS MAQUINAS DE VAPOR: 111: 57, 

69, 85. 

INSTRUCCION TECNICA, INFORME DE LOS REALES COMISIONADOS PARA EL 

ESTUDIO DE LA: VIII: 73, 81, 89, 97, 110. 

INVENCION: IV: 88. 

J 
JABONES: 1: 42. 

JARRON. OBJETO DE LA EXP. UNIVERSAL 1878: 111: 65. 

JASPEADO DEL PAPEL: 111: 115. 

L 
LADRILLO: I: 135. 

LAMPARA ELECTRICA DE INCANDESCENCIA, SISTEMA RAYNIER: 111: 135. 

LAMPARA ELECTRICA DE RAPIEFF: 111: 121. 

LA ESCUELA NACIONAL DE ARTES Y OFICIOS V LAS ULTIMAS DISPOSICIONES DEL 

GOBIERNO SOBRE BECAS V PREMIOS: l: 113. 

LA ENAO V EL EX-CONVENTO DE SAN LORENZO: 111: 41. 
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LA LUZ, LOS COLORES Y LA VISION: VII: 111, 113, 121, 129. 

LANA: 1: 137. 

LANA EN EXPOSICION UNIVERSAL: 1: 102. 

LAPICEZ, SU FABRICACION: 1: 40. 

LATON: 111: 24. 

LAVOISJER: V: I61, 169, 177. 

LEON EN EL ARTE, DEL: III: 25. 

LEONARDO DE VINCI: V: J, 9, 17. 

LIBRO, EL: VI 11: 9. 

LINO: 11: 25, 33. 

LITOGRAFIA: II: IDO; IV: 145, 153, 161. 

LOS TRABAJOS DE LOS ALUMNOS DE LA ENAO EN LA EXPOSICION DE BELLAS 

ARTES: 11: 146. 

LOZA: 1: 36. 

LOZA DE ROUEN: llI: 98. 

LUZ ARTIFICIAL, FAROS: 11: 120, 124, 131. 

LUZ El.ECTRICA: 111: 110, 

N 
NANQUIN: VI 1: 56. 

NEGRO DE ANILINA, EMPLEADO COID HARCA INDELEBLE SCBRE LIENZO: !: B7. 

PIECE, JOSE NICEFORO, INVENTOR DE LA FOTOGRAFIA: 1: 159. 

NITROGLICERINA I: 5, 10. 

NOTICIA DEL C. PROVEEDOR DE TALLERES: VII: 106. 

NUESTRO PERIODICO: 11: 148. 

NUEVA >.PLICACION DEL VIDRIO COLADO: I 11: 13. 

NUEVA MATERIA COLORANTE: 111: 104. 

NUEVA CLASE DE LATON: I 11: 23. 

NUEVA MATERIA PLASTICA: 111: 61. 

NUEVOS HUSEOS DE VIENA: 111: 61. 

NUEVO PROCEDIMIENTO DEL GRABADO SCBRE VIDRIO: JII: 11. 

NUEVO TEXTIL: llI: 13. 
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o 
OBELISCO: Vll: 1. 

OBRA MAESfRA DE LA INDUSTRIA 1-lJDERNA: IJRANIA: 111: S7. 

OBRA DE TEXTO QUE SE SIGUEN EN LA ENAO: 1: 3. 

ORfEBRERIA, DESARROLO DE LA, EN LA EPOCA DEL RENACIMIENTO ALEMAN: Vil: 

22. 

ORFEBRER!A Y CRISTALERIA: IV: 104, 110. 

ORFEON: V: 19. 

ORFILA MATEO, JOSE BUENAVENTURA: VII: 145. 

ORNAMENTACJON, LA LEYES DEL ESTILO EN LA: 1: 151. 

ORNATO DE LOS B~UES: 11: 190. 

ORNATOS DEL RENACIMIENTO ITALIANO: !V: 41, 49, 57, 6S. 

OXIGENO: IV: 23. 

p 
PAL!SY BERNARDO: Vlll: 41, 49, 63, 71, 78, 82, 89, 97, 118, 127, 129. 

PAPEL DE 1-lJRERA: 1: 22. 

PAPEL, FABRlCACION DEL: 1: 13, 19. 

PAPEL IMPERMEABLE: 1: 22. 

PAPEL, NUEVA APLICACION DEL: 111: 119. 

PAPEL JASPEADO DEL PULIM!ENTO DEL FIERRO: 111: 118. 

PAPELES PINTADOS, SU FABRICACION: 1: 81. 

PARA ESTABLECER EL BRILLO DE LOS GALONES DE ORO O PLATA ENPAllAIXlS: 11: 

16. 

PARAYOS, BRUJUU.S: 11: 73, 84, 94. 

PARTE OFICIAL DE LA BATALLA DEL 5 DE MAYO: Vil: 172. 

PLANTAS ORNAMENTALES ESTILO GOTICO: VII: S. 

PLATEADO SOBRE VIDRIO: 1: 165. 

PEBELERO: 111: 73. 

PERSONAL DE LA ENAO: JI: 144; V: 107; Vil: 107. 

PESAS Y HEDIDAS: 111: 89. 

PESADAS EXACTAS CON BALANZAS FALSAS: 111: 111, 113. 

PEQUEtlAS INDUSTRIAS: Vil!: IS. 
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PREMIO. DISTRIUU::ION A LOS ALUMNOS DE LA ENAD: 11I: 1Z1. 

PREMIO FOULD: III: 120. 

PREMIOS. REFORMA DE LOS ARTICULOS 41 Y 45 DE LA LEY VIGENTE DE 

INSTRU::CION PUBLICA' I' 109. 

PETROLEllO' 111 ' 67. 

PIELES FINAS, SU CURTIMIENTO, 1: 35. 

PIELES, SU Pl\EPARACION' 1: Z6. 

PINTURA' 111, 186. 

PINTURA EN ESMALTE: 11: 79, 81. 

PINTURA, PROCEDIMIE.'NTO PARA ADHERIR LA PINTURA DE ACEITE SOBRE EL 

ZINC: I: 78. 

PINTURA SOBRE VIDRIO: 1: 74. 

POLVO PARA DAR RHILLO COLOR DE ORO A LAS OBRAS DE BISUTERIA' ll: 16. 

PORCELANA: 1, 46; 111: 101. 

PORCELANA BLANDA: I: 55. 

PORCELANA DURA' 1: •\6, 52. 

PORTA-PLUMAS, SU FABRICACION' 1: 40. 

PROCEDIMIENTOS FACILES PARA CORTAR EL VIDRIO: 111' 39. 

PRODU::CION DE PLOHO EN ESPAflA: 111: 7. 

PRODU::TOS DE LA INDUSTRIA ARTISTICA ACTUAL EN LAS NACIONES H:lDERNAS: 

VII: 30, 33, 46, 59, 65. 

PROGRAl·H DE LAS MATERIAS QUE SE CURSAN EN LA ENAO: I' 2. 10. 

PROGRAMA DE LA PUBLICACION: 1: 3, IO. 

PROGRESOS DE LA IMPRENTA: V: 89, 97. 

PLIMAS HCTALICAS, FABRICACION DE LAS: 1: 23. 

PULIDO, SU IMITAC!ON EN LAS OBRAS DE MADERA: 1: 128. 

PULIDO, t«JOOD DE IMPEDIR QUE LOS OBJETOS DE METAL PULIDO SE D1PAllEN EN 

EL AIRE: I: 128. 

a 
QUEMADORES INTENSIVOS: !: 177. 

QUI MICA: 11: 156. 
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PREMIO. DISTRJDUCION A LOS ALUMNOS DE LA ENAO: II 1: 121. 

PREMIO FOULD: 111: 120. 

PREMIOS. REFORMA DE LOS ARTICULOS 41 Y 45 DE LA LEY VIGENTE DE 

INSTRUCCION PUBLICA: I: 109. 

PETROLERO: I I I: 67. 

PIELES FINAS, SU CURTIMIENTO: 1: 35. 

PIELES, SU PREPARACION: 1: 26. 

PINTURA: Ill: 186. 

PINTURA EN ESMALTE: 11: 79, 81. 

PINTURA, PROCEDIMIENTO PARA ADHERIR LA PINTURA DE ACEITE SOBRE EL 

2INC: I: 78. 

PINTURA SOBRE VIDRIO: I: 74. 

POLVO PARA DAR BRILLO COLOR DE ORO A LAS OBRAS DE BISUTERIA: 11: 16. 

PORCELANA: 1: 46; I 11: 101. 

PORCELANA BLANDA: 1: 55. 

PORCELANA DURA: 1: 46, 52. 

PORTA-PLUMAS, SU FABRICACION: I: 40. 

PROCEDIMIENTOS FACILES PARA CORTAR EL VIDRIO: 11 I: 39. 

PRODUCCION DE PLOMO EN ESPAflA: 111: 7. 

PRODUCTOS DE LA INDUSTRIA ARTISTICA ACTUAL EN LAS NACIONES MODERNAS: 

Vil: 30, 33, 46, 59, 65. 

PROGRAMA DE LAS MATERIAS QUE SE CURSAN EN LA ENAO: I: 2, 10. 

PROGRAMA DE LA PUBL 1 CAC ION: I : 3, 10. 

PROGRESOS DE LA IMPRENTA: V: 89, 97. 

PLUMAS HETALICAS, FABRICACION DE LAS: I: 23. 

PULIDO, SU IMITACION EN LAS OBRAS DE MADERA: 1: 128. 

PULIDO, HODOD DE IMPEDIR QUE LOS OBJETOS DE METAL PULIDO SE EMPAREN EN 

EL AIRE: 1: 128. 

a 
QUEHADORES INTENSIVOS: 1: 177. 

QUIHICA: 11: 156. 
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R 
RASPADOR: IV: 31. 

REAFILACION DE !NSTRUHENTOS CORTANTES: 1: 156. 

RECETA llTIL: 111: 10. 

RECOCIDO: IV: 32. 

REFRACCION: IV: 32. 

RECLAMENTO PARA LA PROVI5ION DE LAS BECAS Y PENSIONES EN LAS ESCUELAS 

NACIONALES: 1: 108. 

ROJO DE INGLATERRA: 11: 187. 

RELOJES NEUMATICOS: 1: 161. 

RENACIMIENTO, EL: VIII: l. 

RESINA: IJI: 55: Vil; 153, 168. 

REAU11UR: VIII: 157, 161, 169. 

RETRATOS DE LOS VENCEDORES DEL 5 DE MAYO: VIII: 169, 170, 171, 174, 

175. 

s 
SECCNI, EL PADRE: VIII: 137. 

SEDA: 1: 89, 97. 

SEDA, EN LA EXPOSICION UNIVERSAL: 1: 89, 93. 

SILLA DE MADERA DE ROBLE: V 11: 29. 

SIERllAS HECANICAS: VII: 151. 

SOCIEDAD DE FOMENTO PARA LA INDUSTRIA NACIONAL DE FRANCIA: 111: 67. 

SOLDADURA: 11 I: 47. 

T 
TALLER DE ALFARERIA: 1: 128. 

TALLERES DE LA ENAO: 1: 8. 

TRATADO DEL GRABADO Ell TODOS GENEROS: 11: 97. 

TRATADO SOBRE PINTURA EN ESMALTE: 11: 79. 

TELEGRAFOS: 11: 34, 60, 69. 

TELEGRAFO DE ESCRITURA: 1: 160. 

TENERIA: 1: 27. 
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TINTA CHINA LIQUIDA: 111: 31. 

TINTA DE LA PEQUERA VIRTUD: 111: 7. 

TINTA, LA MEJOR: 111: 120. 

TINTORERIA, APARATOS HECANICOS: 1: 73. 

TINTORERO: 11: 7, 10, IB. 

TORNO: IV: 97, 107. 

u 
\IRANIA. OBRA MAESTRA DE LA INDUSTRIA HJDERNA: 111: 57. 

UTENCILIOS DEL SERVICIO DE MESA: 11: 154. 

UTILIZA DE LAS CAIDAS DEL NIAGARA: 111: 123. 

V 
VAPOR: 11: 22, 26, 45. 

VESTIDOS PARA LOS DOS SEXOS: IV: 1, 27. 

VIDRIO: 1: 124. 

VIDRIO COLAOO: 111: 13. 

VIDRIO, HECHAS DE VIDRIO PARA LAMPARAS: 111: 144. 

VIDRIO, PARTICULARIDAD DEL: III: l!B. 

VIDRIO, PINTURA SOBRE EL: 1: 74. 

VIDRIO, PROCEDIMIENTOS FACILE5 PARA CORTAR EL: 111: 39. 

VIDRIO Y SUS USOS: 11: 100, 110, 119. 

VINAGRE: 111: 50. 

z 
ZAPATERIA,: 1: 33. 

ZINC: IV: B. 

ZINC, ESTARADO DEL: 111: 57. 

ZINC, PROCEDIMIENTO PARA ADHERIR LA PINTURA DE ACEITE SOBRE: 1: 78. 
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ANEXO 5 
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= 
HERRERIA 

CARPIHTERIA 

;;; CANTERIA 

"' 

GALVANOPLASTIA 

TIPOGRAFIA 

I.QS TALLQES pg U ESCDELA NACIQffAL pE ARTE$ Y OFICIOS 

n;cua pe INST1'
Lal:I2ll 

1872, •ayo 5 

1872, agosto 22 

1882 
(ya existla) 

1882 
(ya existla) 

187B, junio 25 

TIPO DE TRABA.JOS OUE SE E.JtCUTAB.\N 

Rejas, balcones, escritorios, cha
pas, reparaciones, herramientas y 
diversas piezas. 

Bancos, comodas, sillas, escrito
rios, bufetes, restiradores, etc. 
También se constituia y reparaba el 
mobiliario de la propia Escuela. 

Molduras, placas, monumentos mortuo
rios, escudos, sillares, coronas, 
garabatos etcétera. 

Medallas, medallones, bajos relie
ves, piezas de Cierro y de zinc, se 
cobrizaba, etcétera. 

Se impri111an los periodicos de la 
Escuela Nacional de Artes y Oticios 
y e 1 de la Ese u e la Nac lona 1 de Agr i -
cultura. Se btpri•hn obras diversas 
y reglamentos de Instrucción Públi
ca, as1 co110 tesis, listas, boletas, 
libros de asistencias notificacio
nes. castigos,. etcétera. 

AtA¡UNOS F..JEMPLOS DE TRAPA.JOS 
REALIZADOS pog LOS ALUMNOS 

Rejas para la tachada del Honte
p1o, balcones para la Escuela 
Nacional Primaria Número 2, rejas 
del portón de la entrada de la 
EHAO y U puertAs para los talle
res. 

Todo el 111obiliario de la ENAO, S 
modelos de trAves, escalera de 
caracol, armaduras, estudios de 
ensa11ble, empalmes y entalles (2) 

un estudio en piedra p6mex de una 
puerta de •edio punto en •uro 
redondo. Otro estudio similar de 
los arcos del patio de la Escuela 
Ha.clona! de Medicina. (J) 

18 bajo-relieves representando 
ornatos. bustos y tiquras. (4) I 
medalla con el busto del Sr. 
Baranda. 

V~ase en la presente exposición 
el Bolettn de la ENAO, en volU.en 
encuadernado (Doc. Nümero .•• ) y 
lectora de microfilm. 



LITOGRAFIA 1878, Sept. 19 

POTOLITOGRAFIA N D 

FOTOCRAFIA 1882 

a; ... 
FOTOTOPIA N D 

TORNERIA 1875 

ALFAR!RIA 1882 
(ya axist!a) 

Ornatos y dibujos sobre piedra lito
qr.!fica. • 

Se ilustraban los peri6dlcos de la 
Escuela de Artes y Oficios, de la 
Escuela de Agricultura y diversas 
obras que se impri•ian en los talle
res de la ENAO. 

Ornamentaciones, neqativos para. 
fotolltograf1a, fotograbados, copias 
de neqativos, pruebas al fino-pru
siato, etcétera. 

Se imprialan phcas 

Pieza.s de lat6n, torneadas unas y 
recha.zadas otras, se plateaba y 
doraba al galvanis"Do y se niquelaba. 

Mecatones de diversos taaaftos, ja
rrones de orna.to, jardineras, piezas 
chicas con distinta.s foraas, desti
ladores, ollas y tubos para albafti
lerta. 

Talleres ••• 2 

Se tiraban las ilustraciones del 
peri6dico de la ENAO. 
Trabajos de caligrat'h y dibujos 
a pluma y Upiz. 

Entre otros, •t.as ruinas de Kitla 
y la Arquitectura• del Ing. Ma
nuel F. Alvarez. 

2 cuadros con vista, uno sobre el 
antiguo convento de san Lorenzo 
y otro sobre la ENAO como era el 
edificio en la década de los 
ochentas. ( 5) 

La placa que representa la nega
tiva de un grupo de I XI Congreso 
de Americanistas en Parls, en 
1900 y •Le Petit Polais,. de Pa
ria, Francia. 

Jardineros, bastidores, parche
ros, porta-U.aparas lava manos u 
objetos en fierro colado y un 
•oto vertical de gasolina (6) 
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se fund!a bronce, lat6n, hierro y 
z:inc. 

Ajustes y soldaduras, seguetas, 
martillos, tijeras, tenau1s, torni
llos, coapases, cincelados, trazado
res de acero, pinza•, etc. 

Realizaban grandes JllOtivos de deco
raci6n pintada sobre auro y al gis 
de color, trabajos de modelado, 
vaciados en yeso inventivas confec
cionadas sobre escultura y copias de 
originales de la épaca del renaci
•iento. 

Se realizaban prácticas de electri
cidad y •atores. 

Seguetas, llaves, tenazas, co11pases, 
navajas, placas, tornillos 

(S) ~--- ....... -~ ............. --. ....... ~._..., ...... T-.,_, ____ ,_<1-6111 .. U• .... ilslllt. 

Talleres .•• J 

A la expoaici6n de Coliaa de 1913 
se envi6: 

1 tapa de cilindro para motor. 
2 volantes para máquina de coser. 
1 carburador para motor de gaso 

lina. 
1 placa con iniciales. 

Seguetas de cerrajero, comp~s de 
elipses, tijeras de hojalatero, 
falsa escuadra. 

Vaciado de un laurel y aplicado 
sobre madera y sobre una moldura 
en escuadra. 
Tar iaa pintada con tierra roja al 
6leo. (7) 

2 motores eléctricos de l H.P. 
presentados en la Exposición 
Escolar de 1914 de la ENAO. 

Seguetas de cerrajero, navajas de 
afeitar, pernos de cabeza exago
nal. 
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