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INTRODUCCIÓN 

El presente estudio se inscribe en el campo de la historia de la educación. Su propósito 

central es abordar la continuidad y el cambio en la legislación educativa vigente para las 

escuelas elementales públicas de Puebla entre 1893 y 1928. 

La elección del periodo obedece a que en 1893 el Congreso de Puebla aprobó la 

Ley de Educación Primaria, para el estado, a partir de las iniciativas presentadas por el 

gobierno local. Y concluye en 1928, cuando se crea la Dirección General de la 

Enseñanza Primaria, órgano que substituiría a la Junta Directiva de Educación Primaria, 

en ese momento responsable de dirigir la educación elemental en el estado. 

El periodo que comprende este estudio, es muy rico en acontecimientos, cuyo 

análisis permite profundizar en el objetivo propuesto, pues se corresponde con el 

porfiriato, los procesos revolucionario y posrevolucionario; etapa esta ultima, q~e se 

significa por una intensa actividad legislativa, en virtud de que el aspecto educativo fue 

fundamental para el reordenamiento que se llevó a cabo en todos los ámbitos de la vida 

social. 

A manera de hipótesis, planteamos que durante el periodo considerado, si bien se 

dio una "ruptura" entre las leyes educativas de 1893 y 1919, prevalecieron 

"continuidades" sobre todo en la práctica, lo cual resulta explicable en razón de que la 

legislación de 1893 encerraba una sólida cimentación ideológica y resumia ideas 

innovadoras sobre educación. De hecho, sus elementos sustanciales continuarian 

presentes hasta bien entrados los años veinte en las escuelas primarias públicas de 

Puebla. 
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Otra hipótesis de este trabajo es que la efeivescencia polltica y la continua crisis 

económica del estado, limitarla la concreción de las propuestas educativas revolucionaria. 

Pese a la Importancia que se le da a la promulgación de leyes, reglamentos y reformas en 

la materia y al interés manifestado por algunos gobernadores por ponerlas en práctica. 

Aun cuando, este estudio se circunscribe a una región determinada, el estado de 

Puebla, creemos que el estudio de la legislación relativa a las escuelas públicas en dicha 

entidad contribuye a enriquecer el· conocimiento sobre el proceso educativo en el pals, 

que ha sido poco Investigado con este enfoque .. 

De la época que se estudia aquí datan leyes y reglamentos que constituyen un 

verdadero cuerpo de doctrina para regular la vida escolar y, cuyo análisis revela aspectos 

y matices de los ordenamientos y la práctica de la escolaridad en la región, además de 

mostrar que entre la ley y la práctica existe un buen trecho por cruzar, pues muchas 

veces las disposiciones sólo se quedan en el papel. 

Es conveniente señalar que si bien la legislación y la polltica educativa se aplicaba 

a las escuelas primarias públicas de Puebla, también regían sobre las escuelas 

particulares y las de adultos, al igual que en aquellas que estuvieron a cargo del clero; la 

presente investigación se circunscribe a las primeras. 

Hemos creldo conveniente remontarnos a algunos antecedentes históricos 

educativos importantes del pals y la localidad, con la finalidad de que este proceso cuente 

con un marco de referencia amplio y nos ayude a reconocer momentos claves de este 

estudio. las rupturas y las continuidades. Un dato significativo que indica la permanencia 

de la organización educativa porfirista, es que la clasificación de las escuelas en 

elementales y superiores -con un tiempo de cuatro y dos años respectivamente-

TESIS CON 
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prevalecería hasta los años veinte, cuando las primarias ya tenían una duración de seis 

años. 

Es el método histórico el que utilizaremos en esta investigación, tratando de 

penetrar directamente en la "materia histórica", es decir, en el análisis del proceso de 

discusión y aprobación de los ordenamientos legales que cotidianamente tendrlan que 

ser observados en las escuelas de instrucción primaria pública de Puebla. 

El presente trabajo consta de cinco capitulos. En el primer capitulo ofreceremos un 

panorama de la situación que guardaba la educación básica en Puebla, transitando por 

etapas de sumo significado en nuestro pals como fueron la porfirista y la revolucionaria, 

pasamos después al intentó-1913- por reformar la ley educativa poblana de 1893. 

En el capitulo 11, nos ocuparemos del proceso que antecedió a la discusión de la 

ley de educación primaria de 1919 en Puebla. 

Al término del movimiento revolucionario se trató de reordenar la vida nacional en 

todos sus aspectos y Puebla no fue ajena a este proceso, por lo que en el año 1918, 

surgieron dos proyectos para establecer una nueva ley de educación; uno de ellos 

presentado ante el Congreso por los diputados Aurelio M. Aja y Agustin Verdín y el otro, 

propuesto por el gobernador en funciones Alfonso Cabrera. La Cámara de diputados opta 

por que la Comisión de Educación realizara un "estudio comparativo" de ambas 

propuestas; finalmente este "estudio" fue rechazado, y la XXIV Legislatura local se inclinó 

por la propuesta gubernamental, misma que en 1919 se convertirla en Ley de Educación 

Primaria. 

Son los capitulas 111 y IV los que conforman la parte sustancial de este trabajo. A 

partir del análisis de la Ley de Educación Primaria de 1919, y de está en relación con su 

antecesora inmediata la Ley de Instrucción de 1893, asi como de sus respectivos 

r'[1t'~TC' fii\?.t 1' . 
FA.• 11 ~,p 1~n¡nr1N 

LLf\ L' ~ u !\i 1 • ..1.l!r 
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reglamentos escolares emitidos en 1922 y 1894, trataremos de mostrar aquellas 

disposiciones que permanecieron o representaron una "continuidad", asi como las que 

significaron un "cambio" o una "innovación" como respuesta al momento que se vivia, y 

las propuestas que significaron una "búsqueda" hacia un mejoramiento escolar. 

En la ultima parte de este trabajo, el capitulo V, planteamos que durante el periodo 

considerado, se crearon diversas instituciones en busca de la tan ansiada organización 

educativa. La creación de la Secretaría de Educación Pública (SEP) en 1921, fue una de 

ellas, cuya acción trascenderla en la región, sobretodo en el medio rural. Hacia 1923, el 

gobernador -Froylán C. Manjarrez- propuso establecer en la localidad un nuevo 

organismo para dirigir la educación primaria, el Consejo Superior de Educación Pública, 

que prácticamente no operó, y continuó su labor la Junta Directiva de Educación Primaria 

hasta 1928, año en que seria sustituida por la Dirección General de la Enseñanza 

Primaria dependiente de la Dirección General de Educación Publica. 

Diversas fueron las fuentes a las que recurrimos para realizar este trabajo, entre 

ellas se encuentran: las documentales, hemerográficas y bibliográficas. 

Los archivos consultados fueron: el del Congreso del Estado de Puebla (ACEP), 

sumamente valioso para abordar nuestro objeto de estudio, rico en información 

legislativa, reglamentos, decretos, reformas a las leyes e informes gubernamentales, 

además de su colección de libros de actas de las Sesiones Públicas Ordinarias. 

En el Archivo Histórico del Estado de Puebla, revisamos el Fondo de la Secretaria 

de Educación Pública en Puebla (AHEP/Fondo-SEP), donde se encuentran documentos 

especificos que nos ubican en el mundo escolar de las primarias oficiales de Puebla. 

Por lo que respecta al Archivo General de la Nación (AGN) consulté el Fondo 

Obregón-Calles. 

TES!~ rn~J 
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También revisamos materiales en las siguientes bibliotecas: la del Centro de 

Estudios de Historia de México (CONDUMEX), Biblioteca Nacional de México, Biblioteca 

de la Secretarla de Hacienda y Crédito Público, "Miguel Lerdo de Tejada"; Biblioteca 

Central de la Universidad Nacional Autónoma de México; Biblioteca del Centro de 

Estudios de Historia de Puebla, "Enrique Benitez"; Biblioteca "José Maria Lafragua" de la 

Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) y Biblioteca del Instituto de 

Ciencias Sociales y Humanidades, "Ernesto de la Torre", BUAP. 

En cuanto a los materiales hemerográficos examinamos; boletines, diarios, 

periódicos y revistas de la época, como son: Boletln de la SEP. Excélsior, El Heraldo de 

México, La Prensa, El Mundo y el Periódico Oficial del Estado Libre y Soberano de 

Puebla, asl como la revista, Revista de Revistas. 
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CAPITULO 1 

LEGISLACIÓN EDUCATIVA EN PUEBLA DEL PORFIRIATO A LA REVOLUCIÓN 

1. PANORAMA DE LA EDUCACIÓN BÁSICA EN PUEBLA DURANTE EL PORFIRIATO 

En 1876, Porfirio Diaz que, a través de su desempeño en los ejércitos liberales habia 

llegado a ser una figura destacada, se rebeló con éxito contra la reelección de Sebastián 

Lerdo de Tejada e instauró un gobierno que habria de prolongarse por más de treinta 

años, durante los cuales se consolidaron las estructuras de un Estado Nacional. 

Como señala Guerra 1 la politica porfirista era heredera del liberalismo del siglo XIX 

en lo que respecta al desarrollo del Estado, al desarrollo económico y a la modernización 

social. Asimismo fue un periodo clave para la educación. 

Durante la gestión de Baranda (1882-1901), como Secretario de Justicia e 

Instrucción Pública, se lograron grandes avances en materia educativa: se cele~raron 

importantes congresos de instrucción pública, el número y calidad de las escuelas se 

incrementó y la educación para preparar profesores de primaria alcanzó niveles sin 

precedentes. También se dictaron diferentes leyes para cuidar de la correcta realización 

de los proyectos educativos bajo la vigilancia del Estado. 

El impulso dado por Baranda a fa educación requirió del respaldo legal que pudiera 

garantizar su cumplimiento; era especialmente necesario y urgente definir el derecho del 

Estado para intervenir en la unificación y en la federalización de los sistemas educativos. 

Por lo tanto, Baranda presentó ante la Cámara de Diputados una iniciativa de ley que 

garantizara la facultad del Estado para conducir la educación nacional. Con ese fin, 

organizó una comisión integrada por maestros experimentados en asuntos legales entre 

1 Francois-Xavier Guenn, i~fé.tico: cle/ ..t111ig110 Rdgimen a la Revolución, México, FCE, 1988, p. 376. 
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quienes destacan Justo Sierra, Julio Zárate y Leonardo Fortuño, 2 mismos que formularon 

un proyecto de Ley de Instrucción Pública para el Distrito y Territorios. Federales. La 

Cámara de Diputados aprobó el proyecto que se convirtió en ley en mayo de 1888, que 

fue aplicada hasta 1891 cuando se expidió su reglamento. 3 Si bien esta legislación no 

funcionó inmediatamente, tuvo el acierto de resumir ideas innovadoras que en materia 

educativa se tenlan em ese entonces,4 las cuales fueron ampliadas al año siguiente en el 

Congreso de Instrucción. 

Baranda concibió la Idea de organizar un magno Congreso de Instrucción en el que 

se pudieran discutir los problemas más importantes que México tenla en esta materia y 

encontrar las soluciones adecuadas. Invitó a los gobernadores de los estados para que 

enviaran delegados representantes del magisterio de cada entidad. De esta manera, 

lograron reunirse en la capital del pals los más connotados maestros mexicanos de la 

época. 

La importancia del Primer Congreso Nacional de Instrucción Pública (1889-1890) 

fue tal, que el propio Baranda lo llamó "Congreso Constituyente de la Enseñanza". En 

este congreso se planteó la unificación del sistema educativo en el ámbito nacional a 

partir de la instrucción primaria, como una vla para integrar la sociedad mexicana. La 

propuesta de unificación estaba vinculada a la filosofia positivista que proclamaba el 

orden social y el progreso material. 

1 Moist!s Gonz:ílez Navarro, El Porfiriato, La Vida social, en: Historia Aloderua de i'vféxico, México, Editorial Hermes, 
4" edición, l 985, p. 550. 
1 ~1ilatla Bazant, Historia de la Etlttcac:iri,, durante el Pm:/iriaro. México, El Colegio t.le !\-léxico, 1993, pp. 20-21. 
1 Del contenido de la ley <le 1888 destacan: la división de la instrucción prin1ana en elemental y superior, la primera a 
cargo de los municipios, aunque subvencionada por el Ejecutivo. La segunda directamente atendida por éste, así como, 
d carácter obligatorio y la grantidad de todas las escuelas oficiales de instrucción primaria en el Distrito y Territorios 
Federales, en: Salvador Moreno y Kalbtk, "El Porfiriato", Primera Etapa (1876-1901 ), Historia de la Etfucació11 
Pública e11 Mr!xico, México, Editorial SEP. 1981, p. 76. 

TESIS CON 
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Asimismo, el Congreso se pronunció por la enseñanza laica, manifestando su 

carácter oficial. Sin embargo, no hubo claridad én la interpretación de esta, pues si bien 

se entendía que fuese ajena a la religión, también se interpretaba como sinónimo de 

neutral, pero nunca como antirreligiosa o sectaria. lamayorfa de los congresistas apoyó 

el criterio de los comisionados Miguel Serrano y; Ramón Manterola, quienes sostenian 

que el Estado debía respetar la libertad de conciencia y de cultos, por tanto, fuera de las 
, ·' ''.-·- ' .. - ._ . 

escuelas oficiales se acatarra la decisión ele los padres de familia sobre la manera de 

educar a sus hijos. También se propuso' ef respeto a las posiciones de las escuelas 

particulares, incluso religiosas; pero, se señaló que estas deberían ajustarse a los 

lineamientos definidos por el Estado, en beneficio de los intereses de la sociedad.5 El 

Primer Congreso Pedagógico no llegó a formular una propuesta práctica para que la 

enseñanza primaria laica fuera una realidad. 

Respecto a enseñanza elemental obligatoria, en la medida de lo posible, el ~stado 

la ofrecería a la población infantil del pais, aunque el punto de partida sería la atención a 

los habitantes de los centros urbanos. Se estimó factible que en cuatro años de 

enseñanza obligatoria, los niños adquirirían nociones básicas cientlficas y culturales de 

aplicación práctica, útiles para la vida. También se consideró Ja distribución detallada de 

los programas en cada uno de los cuatro años escolares; los contenidos programáticos 

se organizaran sistemáticamente a partir de los más sencillos y concretos hasta alcanzar 

aquellos que fueran más diflciles y abstractos. 

El éxito alcanzado por el Primer Congreso Nacional de Instrucción Pública generó 

una oleada de entusiasmo en el magisterio y en las autoridades educativas. Se apreció 

que al hacer periódicas este tipo de reuniones seria posible mantener actualizadas las 

j Ídem .. p. 62. 

TESIS CON 
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técnicas educativas, asf como los complicados mecanismos de supervisión, necesarios 

para que el Estado vigilara la buena marcha de la instrucción. Incluso se tuvo a bien 

convocar al siguiente congreso para finales del año de 1890, con el fin de resolver los 

asuntos pendientes. Desgraciadamente una vez realizado el Segundo Congreso ya no se 

cumplió el acuerdo relativo de celebrar este tipo de reuniones cada tres años. 

Durante el porfiriato la educación pública recibió especial atención por parte del 

gobierno federal,6 aunque conviene especificar que faltaba mucho por hacer, ya que 

durante este periodo la educación no estuvo al alcance de todos. Se impartía 

fundamentalmente en planteles que funcionaban en las capitales de los estados y en 

algunas cabeceras municipales. Los obstáculos para educar a la población rural eran 

varios; pocas vlas de comunicación, diversas razas y lenguas y desde luego escasez de 

recursos. 7 

La anterior situación quizá obedeció, a que el gobierno federal y el de los estados 

actuaban bajo el patrón geográfico de la antigua educación: el de las ciudades y el 

campo, lo cual no solamente tenia que ver con la insuficiencia de recursos, sino que se 

encontraba también en estrecha correspondencia con los presupuestos ideológicos de las 

elites.8 

Al término de la gestión ministerial de Baranda, la educación presentaba 

condiciones favorables; la teoría pedagógica se habla enriquecido, era palpable el 

aumento y desarrollo de las escuelas, especialmente de instrucción primaria, y sobre 

° Conviene scfialar que <le la totalidad del gasto pl1blico aplicado en el periodo de 1868 a 1907 se destinó un promedio 
de -L5CX, Jcl produclo interno bmto a la educación ptib1ica~ hacia 1895, la población del país llegaba a la cifra de más o 
menos 12.5 millones de habitantes. de t:stos 1 O 445 <Jproximadamcntc no sabfan leer ni escribir y 328 007 sólo sabfan 
mal leer. Sin embargo, a partir de los últimos allos del siglo XIX la escolarización comienza a hacerse sentir de fom1a 
significativa en las cifras globales: 16.99% sabia leer en 1895, 18.63 en 1900 y 21.58 en 1910, en: Frnncois-Xavier 
Guerra, op. cit., p. 402. 
7 Víctor Gallo Ma.rtíncz, la educación preesco/m· y primaria, México, SEP. t 963, p. 16. 
" Frnncois-Xavier Gucna, op. cit., p. 402. 
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todo, la legislación garantizaba la educación pública, obligatoria, gratuita y laica como un 

derecho y deber del Estado. 

En el estado de Puebla, uno de los grandes impulsores de la educación fue el 

gobernador Juan Crisóstomo Bonilla; durante su gestión, del 22 de abril de 1877 al 30 de 

septiembre de 1880, se publicó e hizo circular la Ley de Instrucción Pública del Estado, 

sancclonada por el Congreso el 15 de diciembre de 1878, misma que estipulaba que la 

enseñanza fuera obligatoria y gratuita. A su vez, ordenaba que las escuelas de 

instrucción pública fueran sostenidas por los ayuntamientos.9 

El anterior impulso educativo se reflejaría en cifras, pues para 1880 la población 

escolar ascendía a 71,311 alumnos de una población estimada en 784,476 habitantes, 

representando el 9.90% de la población de la entidad. 

Puebla contaba en ese momento con 954 escuelas primarias oficiales y 145 

particulares; los datos señalados colocaron al estado, en esa época, a la cabeza de las 

entidades federativas de la República en materia educativa. 10 Se confirma ese lugar 

durante los años 1882 y 1885 al funcionar respectivamente 1.013 y 1,007 escuelas. 11 

El gobernador de Puebla Mucio P. Martlnez, quien gobernó desde el 22 de 

septiembre de 1892 hasta marzo de 1911 12 también se distinguió por promover la 

educación. A él se debe la Ley de Instrucción Pública Orgánica del Titulo XI de la 

''Salvador Cruz. l/istoria de la Educación Pública en Puebla 1790-1982, tomo 1, Puebla, BUAP, 1995, p.219. 
10 Adcrmis, se puede hablar de la importancia ccnnómic::i que tuvo Puebla durante el porfiriato. Su desarrollo industrü1I 
se basó en industrias de azúcar, seda, sombreros, curtiduría y talabartería, harinera, pastas alimenticias, dulces, 
chocolates, aceites y jabonl!s, vidrio, alfareria y loza, fierro y acero. En cuanto a Ja agriculh1ra y ganadería, se pueden 
mencionar los cultivos Je m<iiz, árboles frutales, naranjas. plátanos, sandía, melón, piña y papaya. además de ganado 
kmar y cabrio. Puebla ocupó el segundo lugar en el comercio interior del país, ya que era el paso obligado del tráfico 
comercial i:n1rc Vcracrnz y el Distrito fedcrat en: Femando Rosenzwcig, "La Industria", Historia .1H0tlerna de 1Htl:cico, 
El Porlirialo, la Vida Económica, Vol. VII. lomo l. ~!cxico. 1965, pp. 335-380 y Emilio Cocllo. "'El Comercio 
Interior", Ídem., p. 737. 
11 Enrique Juan Palacios, Puebla su 1erritorio y sus habita11tes, ¡u edición, 1917, 21.1 edición, .México, Puebla, Junta de 
~!cjoramicnto Moral. Cívico)' Material del Municipio de Puebla, 1982, p. 343. 
12 Osvaldo Tamain, Afucio P. Alaní11e::: U11 gobernador po11irista 1/e Puebla, Puebla, Instituto de Ciencias·UAP, s/a., 
pp. J 1 y 25, (Trabajo inédito). 
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Constitución promulgada el 27 de marzo de 1893.13 El documento refleja, en gran 

medida, el trabajo y la experiencia del entonces Secretario de Fomento e Instrucción 

Pública de Puebla, José Rafael lsunza, 14 quien fue comisionado para viajar a Europa por 

el gobierno estatal con el propósito de estudiar los sistemas educativos de España, 

Alemania, Francia, Inglaterra, Bélgica y Suiza, y durante su estancia en Parls (1888) 

asistió a las cátedras de Gustave Le Bon 15 y Ernest Renan. 16 A su regreso, con la 

colaboración de Francisco Béistegui17 y Gustavo P. Mahr,18 propuso un conjunto de 

reformas a la educación primaria poblana, las cuales se plasmarian en la mencionada 

ley.19 

"Periódico Oficial ele/ Estado libre y Soberano de Puebla, Sección de Leyes, Al1o 1893, pp. 85 a 11 O. 
" José Rafael lsunza Berna!, Abogado. nació en la ciudad de Puebla el IJ de agosto de 1855. Luchó bajo las órdenes 
del general Porfirio Diaz contra los franceses. Fue autor de la Ley de Instrucción Pública de 1893. Director del Colefio 
del Estado de 1894 a 1910. Gobernador del estado de Puebla en 1911. Murió en la capital poblana el 29 de abril de 
1932, Miguel Angel Peral, Diccimwrio de Historia, Biografia y Geografia del l!J"tado de Puebla, México, Editorial 
Pac, 1971. p. 209. 
15 Gustave Le Bon, m¿<lico, sociólogo y arqueólogo francés. Nació en Nogentle-Rotron el 7 de mayo de 184 l, murió en 
rvlumesla-Coqucttc el IJ <le diciembre de 1931. Psicólogo social, mejor conocido por sus estudios sobre psicología 
colectiva. Después de recibir un doctorado en medicina Le 13011 viajó por Europa, Africa del Norte y Asia, escribió 
varios libros sobre arqueología y antropologÜJ. Sus intereses más tarde los enfocó hacia la ciencia natural y psicología 
social, como parte de su obra se cncuentrnn los trabajos siguientes: Rechcrches anatomiques et mathématiques sur les 
!nis des variations <lu volumc Ju cr:inc; Les lois psychologiqucs de l'evolution des pcuples ( 1894); Psychologie de 
l'cducalion ( 1902); La vic des vérités ( 1914 ); Transforn1ations mentales des peuples ( 1917); l'sychologie des temps 
nouvcaux ( 1920); entre otras, en: Enciclopedia Universal-Ilustrada Europeo-Americana, Tomo VI, Madrid, Espasa
Calpe, 1932, p. 1087 y The New Encyclopacdia llritánica, Volume 7, Chicago, 1992. p. 213. 
16 Ernest llenan, historiador y lilúsofo francCs ( 1823-1892). Fue bibliotecario Je la Biblioteca Nacional en 1850, 
profesor Jcl ColL•giu de Franda Je 1861 a 1863 y de 1870 hasta su muerte. Creyó i:n la religión de la ciencia y en que 
és1u suplantaría a aqul!lla. asi corno en el progreso de la humanid::id merced a l::i ;isimilación del contenido moral 
cristi.ino. Fue pusitivisw. en su 111é1odo, autor de L 'Avenir de b scicncc, Vic <le Jesús, Histoire des origines du 
Cluisliunismc. entre o Iras, en: Diccionario Hispánico Universal, Tomo Segundo, México, \V. M. Jackson, Inc. Editores, 
1%8, pA 14. 
17 Francisco Bcistegui, nació en Puebla el 5 de mayo de 1860. Ocupó las clases de Lógica, Sociología. Moral, Historia 
P.i1ria y Universal y algun.is c:itedras de Derecho en el Colegio del Estado. ~1urió cerca de San Luis Potosi de modo 
tnigico, el 20 e ::igoslo de 1912, en: Enrique Cordero y Tones, Diccionario Oiogrújico de Puebla, Tomo 11, México, Ed. 
Fn1oli1ügr<ilicu "Leo", 1973, p. 86. 
1 ~ Gusrnvo P. M.ihr, nació en \Vurzburgo, Alcmani::i, en 1832. Llegó ::i México con el ejército francés y estableció una 
escuela en b ciudad <le Puebla. Fue profesor de fr::incCs en d Colegio del Estado. Por su iniciativa se constituyó la 
:\ca<lcnm.1 Je Profesores, primer::i escuda nocn1rna gran1ila para jóvenes t.lllC dcsc::iban dedicarse al magisterio (1873). 
La legislación educativa de 1893 fue influida por Mahr. Autor de Gramcirica General y Sinopsis y Defi11icio11es de 
todas la.\· Cú.!11cias. Murió cn Puebla en 1896, en: Enrique Cordero y Torres, Diccion::irio ... op. cit., p. 405. 
1
'
1 Jcsüs ~l¡jrqucz Carrillo, Las Aguas Profundas. Política y Krausismo en Puebla, Crónica <le Puebla 4., México, H. 

Ayuntamiento del Municipio de Puebla, 1993-1996. 1995, p. 36. 
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La ley de 1893, incorporó en el ámbito local algunos de los acuerdos que se 

tomaron en el Primer Congreso Pedagógico Nacional de Instrucción Pública; al lado de lo 

gratuito, uniforme y obligatorio, agregó el laicismo para la instrucción primaria. Asimismo, 

se ocupó de normar la enseñanza en general, que englobaba desde luego a la instrucción 

pública primaria. Se quiso hacer de ella una.obra de conjunto y de unidad. 

En at,emción a la ley de 1893,20 la administración de Mucio P. Martinez, con fondos 

públicos y m.ediante un plan de educación, logró establecer más escuelas municipales en 

las cabeceras.de los distritos.21 El crecimiento de escuelas se confirma para 1900 y 1905, 

años en.ql.Je las escuelas elementales sostenidas por el gobierno y los municipios fueron 

Incrementadas a 1, 122 y 1,570 respectivamente. 22 

Entre las concentraciones escolares importantes en los distritos poblanos se 

encuentra la de Zacatlán con 112 escueias; 23 otro ejemplo fue el de Tecali, 24 -a pesar de 

las grandes dificultades económicas de los municipios de cada uno de sus pueblos-, 

contaba con 60 escuelas para alumnos de ambos sexos. Los planteles de este último 

distrito, tuvieron que enfrentar grandes obstáculos para poder llevar a cabo sus funciones; 

por temporadas hubo que cerrarlos porque los padres de familia se velan obligados a 

utilizar la mano de obra de sus pequeños hijos, principalmente en los ciclos de cosecha y 

matanza, actividades primordiales de la región. A pesar de estas limitaciones las escuelas 

funcionaron y alcanzaron un importante grado de desarrollo. 

'° Ley de Instrucción Pública, Orgánica del Titulo XI de la Constitución del Estado de Puebla, 27 de marzo de 1893, 
en: Periódico Oficial del Estado Ubre y Svberano 1/e Puebla, Sección Leyes, marzo, 1893, p. SS. 
!I El gobernador ~lucio P. ~lartínez en la ,\,femoria presentada ante el XVI Congreso Constitucional de Puebla en 1900, 
menciona la creación de nuevns escuelas en los Distritos de Zacatlán, Atlixco, Zacapoaxtla, Tepexi y Tehuncán, p. 374. 
1 ~ Enrique Juan Palacios, op. c:it., p. 343. 
" Salvador Cruz, op. cit., tomo JI, p. 12. 
~' Mª Mercedes Hemández, La i11str11cció11 elemental e11 Pueh/a./880-1905. El caso del Distrito de Tecali, Tesis de 
Licenciatura en Historia, Puebla, UAP, 1991, pp. 259-260. 
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Para 1905, Puebla tenla ya profesores egresados de la Escuela Normal del 

Estado,25 y algunos edificios propios construidos ex-profeso. 

Con el objeto de impulsar la educación pública el gobierno del estado proporcionó 

gratuitamente a los alumnos de las escuelas de la ciudad capital y foráneas, útiles 

escolares, cuadernos y libros de lectura. Por ejemplo, con motivo de la celebración del 

Centenario de Ja Independencia de México (1910), el gobierno uniformó a los alumnos de 

las escuelas primarias y costeó todo su vestuario. 26 

Las escuelas de instrucción primaria elemental para niños y niñas eran financiadas 

con recursos de diferentes instituciones, entre las que se encontraban: el estado, 

municipios, beneficencia, mandas pías o bienes legados para establecimientos 

especiales si representaban una entidad juridica. En Puebla, el sostenimiento de la 

escuela primaria correspondia casi enteramente a las municipalidades. Sin embargo, en 

los estados y en la capital de la República la tendencia fue hacia el subsidio y la 

administración de las escuelas municipales por parte de los gobiernos respectivos. 

En 1908, la Corporación Municipal de la ciudad de Puebla pidió al gobierno del 

estado que se hiciera cargo de los planteles de educación primaria que la misma 

fomentaba y sostenla en la capital poblana, debido a que le era imposible costearlos por 

compromisos de provisión de aguas potables, obras de saneamiento y pavimentación de 

calles. El compromiso fue aceptado por el Congreso del estado, lo que significó un 

aumento de sesenta mil pesos anuales al presupuesto de instrucción y por lo tanto de 

"Archivo Histórico del Estado de Puebla (AJIEP), Fondo/SEP-Puebla, A11o 1929, caja 84, cxp. 70. Del proyecto de 
Reglamento para la fonnación dc l<t Normal para los dos sexos se cncOJrgó Guillermo Prieto, quien ocupó la primera 
dirección de esta institución. La Escuela Nomml del Estado de Puchla para selioritas quedaría inaugurada el 16 de 
scptiernbre de 1879 y el 2..J de enero de 1880 la de varones. Es necesario scrialar que respecto a las techas en que se 
fümJaron las mencionadas escuelas no existe coincidencia entre varios estudiosos sobre el tema; sin embargo, yo 
mantengo el dalo que manejo por tratarse de info1111ación obtenida en fuente de primera numo. 
~º Enrique Cordero y To1Tcs, Historia Compemliada ele/ Estado 1/e Puebla, tomo fil, Puebla, Publicaciones del Grupo 
Literario 'ºBohemia Poblana", 1966. pp. 145-147. 
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erogaciones del erario. Hacia 1907, la asistencia media a las escuelas primarias 

dependientes del ayuntamiento de Puebla ascendla a 2,000 alumnos; al quedar la 

educación en manos del gobierno, el mismo consideró poseer locales propios en 

condiciones "científicas" para las escuelas primarias.27 

La última muestra del progreso educativo fomentado por el gobierno poblano antes 

del Centenario, fueron dos conjuntos escolares, "Instituto José, Manso"26 y "Grupo 

Escolar"; establecimientos compuestos por seis escuelas y atendidos por quince 

profesores. 

En la ciudad como en los distritos del estado, la enseñanza siguió principios y 

criterios formulados en la Ley de Instrucción de 1893, consolidando el sistema educativo 

en Puebla al considerar a la educación pública como uno de los varios medios para lograr 

la unificación, el orden y desarrollo poblano, amén del nacional. Hacia finales del siglo 

XIX y principios del XX, en coincidencia con los planes nacionales de uniformidad 

educativa, se formularon un conjunto de leyes para impulsar la instrucción primaria. 

Mientras este era el panorama educativo en Puebla, en el ámbito nacional, 

Baranda habla dimitido de su cargo y sustituido por Justino Fernández (1901-1905), 

quien propuso la creación de una Subsecretaria de Educación Publica y puso al frente de 

la misma a Justo Sierra. 

Desde ese momento Sierra tuvo una creciente influencia en el ramo de Instrucción 

Publica. Su programa de reformas abarcaba todos los niveles educativos: la primaria ya 

"Archivo del Congreso del Estado de Puebla (ACEP), Memoria del XX Congreso, 1907-1908, p. 377. 
=~ José Manzo y Jaramillo, Artisto. y arquitecto. nació en Puebla el 29 de abril de 1789. Figura que descuella en la 
historia JI! las Bellas Artes de Puebla. En 1824 el gobierno del estado -en reconocimiento de sus aptitudes- lo pensionó 
para que lilera a Europa a conocer que adelantos podinn implantarse en las industrias nacionales, desde el punto de 
vista artlsuco. En 1827 regresó a México, elllre otros adelantos introdujo el de la litografin. En Puebla fundó un Museo 
Je Arte y Antigüedades. Fue proícsor de la Academia de Bellas Artes, de la que fue director. Murió en la ciudad de 
Puebla el 24 de junio de 1860, en: Enrique Cordero y Torres, Diccionario Biognifico .... op. cit., pp. 408-410. 
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no debla ser simplemente instructiva, sino esencialmente educativa; no era suficiente 

enseñar al niño a leer, escribir y contar, sino a pensar y a sentir.29 Su pian de reformas 

quedó plasmado en el discurso que pronunció en septiembre de 1902, cuando se creó el 

Consejo Superior de Educación. 

La finalidad de dicho organismo era resolver todos los asuntos sobre instrucción pública y 

señalar los medios más adecuados para hacer de la educación nacional, de suyo 

compleja, una tarea comprensible, realizable y práctica. La organización de los trabajos 

de este cuerpo implicaba dos propósitos fundamentales: unificar los criterios del quehacer 

escolar en todos los niveles del plan de educación y extender a todo el pais este esfuerzo 

unificador. 

Se trataba, pues, de un organismo permanente para poner en práctica las 

recomendaciones de los Congresos Nacionales de Instrucción, heredadas de la 

administración anterior aunque enriquecidas con materiales nuevos de inmediata 

aplicación. Estos fueron producto de la cooperación de los distintos sectores alll 

representados y de las diversas corrientes de la opinión pedagógica que habian florecido 

en México a partir de la segunda mitad del siglo XIX con la llegada de Gabino Barreda,30 

asi como las que comenzaban a manifestarse al inicio del nuevo siglo. Parte de esa 

herencia pedagógica fue el Consejo Superior de Educación con sus miembros, Justo 

Sierra, Enrique Rébsamen, Miguel F. Martínez, entre otros.31 

''' :Vlilada Oazanl, op. cit., p. 35. 
311 Charles A. Hale, El liberalümo mexic:mw en la época de ,\/ora (182/./853), México. Siglo veintiuno editores. 1978, 
p. 179 y Guadalupe ).lonroy, "'República Restaurada", "Vida Social", Parte Sexta, Instntcción Pública", en: Historia 
\<1odcrna <le MCxico, op. cit., p. 662. Monroy coincide con l lalc, respecto a que Gabino Barreda fue quien con sus ideas 
revolucionó los sistemas educativos hasta t!'ntonccs existentes, al ser Hamado a colaborar con el Primer Ministro de 
Justicia e Instntcción Pública ( 1867) de la República Restaurada, Antonio Martinez de Castro. 
11 Enrique C. Rébsamen se hizo cargo de la Dirección Genernl de Enseñanza Nonnal, puesto que inclula, entre sus 
1cspons;:ibili<ladcs, la de dirigir personalmente la Escuela Nornml de ~léxico. ~ligucl F. Martincz fue designado c.lircctor 
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Otra novedad, fue la organización definitiva de la primaria superior según los 

cánones de 1889-1890 y su rápida propagación en todo el pals.32 En este sentido, en la 

ciudad de Puebla, la enseñanza primaria habla quedado dividida en elemental y superior, 

una y otra reglamentada de acuerdo a la ley de instrucción de 1893.33 Sin embargo, 

desde la publicación de la ley anterior, no habla sido posible implantar la escuela primaria 

superior. Fue hasta 1900 cuando se creó la primera, ante la necesidad de dar a los 

alumnos que sallan de la primaria elemental ciertas nociones indispensables para la 

enseñanza secundaria o preparatoria o, en su defecto, a fin de que esta adquisición de 

conocimientos sirviera para obtener algún empleo publico o privado. Tenemos referencia 

de que la primera escuela primaria superior fue vista con agrado por el público, y que si 

en los primeros dlas concurrió a ella reducido numero de alumnos, posteriormente 

aumentó considerablemente. 34 

A pesar de lo anterior y de que a la Secretaria de Instrucción Pública y Bellas 

Artes, creada en 1905, le tocarla emprender la ardua tarea de imprimir a la educación 

pública del pals un profundo sentido social, las necesidades de la población en materia 

educativa eran aún enormes y requerían para su solución de una obra vasta en materia 

de transformaciones sociales, técnicas y económicas. Uno de los problemas más 

complejos fue atender una población heterogénea, ya por su cultura, ya por su lengua; el 

gcncr:il de instmcción primaria, y al frente de este equipo quedó Jus10 Sierra, en: Historin de la ... op. cit., Luis Álvnrez 
Barret, "Justo Sierra y la Obra Educativa del Portiriato, 1901-1911", p. 91 
'' Íde111 .. pp. 89-92. 
JJ Lcy-1893, op. cit .. art. 19. 
",\fr111oria presentada por el gobernador Mucio P. Martinez al Congreso <le Puebla, Aílo. 1900, p. 374. 
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gobierno consideró que la única manera de lograr la unión de gente tan dislmil era a 

través de la educaclón.35 

Las deficiencias en educación y. de índole social, asl como Ja crisis económica 

internacional de 1907, afectaron fuertemente a México y por consiguiente a sus estados, 

entre ellos Puebla, exacerbando los problemas de la población.36 

En Ja práctica, el desarrollo de la educación primaria sólo llegó a la capital de Ja 

república, las capitales de los estados, las cabeceras distritales y los municipios más 

populosos. Este impulso a la educación favoreció en mayor medida a la clase media 

urbana y semiurbana, y en menor proporción a la clase artesanal; el sector rural resultó 

ser el más postergado, tanto en educación como en servicios públicos. 37 

El sistema escolar público en México durante el periodo porfiriano reflejó el 

desarrollo disparejo caracterlstico del crecimiento económico: favoreció a las áreas 

urbanas más que a las rurales, así como, a aquellas regiones que experimentaban 

aumentos crecientes de sus ingresos sobre las que progresaban m s lentamente o 

registraban declinaciones en su riqueza. El sistema escolar tendió a agudizar las 

diferencias de clase más que a aminorarlas; sólo una pequeña fracción de estudiantes 

con primaria continuó con estudios de nivel superior, aun cuando hay evidencia de que 

favoreció la movilidad de algunos individuos de la "pequeña burguesla". Fue 

" Si bien. el número de alumnos fue en aumento, alrededor de 227 500 en 1878, 821 900 en 1907, 901 000 en 1909-
1910, el de las escudas fue inferior en la ense1lanza pública; había alrededor de 9 200 escuelas primarias en 1878, 12 
010 en 1900 y 12 350 en 1909-1910, en: Francois-Xavier Guerra, op. cit., p. 410. 
Hi David G. Lafrancc, "Madero y el maderismo en Puebla", en: Puebla de la Colonia a la Revo/11ci611, México, Puebla, 
CIHS-UAI', 1987, pp. 329-330. • 
" De 1878 a 1907 disminuyó el analfabetismo en un 23.3% de 93% a 69.7% en: Entesto Meneses, et al, TemlencirtS 
Educatil'lls Ojicia/es e11 México, /911-193./, México, Ce11tro de Estudios Educativos, 1986, p. 31. 
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precisamente de este sector de donde surgieron los líderes de la Revolución Mexicana, 

los arquitectos del nuevo Estado y de su aparato educacional.38 

Lo anterior revelaba que, más que un mero problema escolar, la realidad indicaba 

que se estaba.frente a un problema extraescolar de tipo socioeconómico principalmente 

en el medio rural; •Para resolverlo era necesario que se realizara una verdadera 

transformación de las condiciones sociales del país y que se buscara un tipo de escuela 

capaz de enseñar a vivir a los grandes sectores del país. 

En la primera década del presente siglo la dictadura habla gestado las condiciones 

para la nueva revolución. 

2. REVOLUCION Y EDUCACION 

Al concluir los primeros diez años del siglo XX, no obstante las evidentes diferencias, la 

cuestión más importante para los grupos politices e intelectuales inconformes con el 

régimen porfirista, era la eventual mudanza del mismo. 

Varias fueron las causas que precipitaron el estallido de la revolución: la estructura 

agraria de entonces, la recesión económica de 1907-1908, el anquilosamiento del 

sistema politice en manos de un grupo gerontocrático,39 las desigualdades sociales y 

económicas, las elecciones fraudulentas,40 entre otras. Todas ellas estuvieron presentes 

y le dieron características espaciales y especiales al movimiento llamado Revolución 

Mexicana; la manera como ésta adquirió peso y forma, tuvo que ver con la interacción 

singular entre los distintos actores y los procesos políticos e históricos regionales. 

"~lary K. Vaughan, fatado, clases sociales y cd11caciú11 en México, México, SEP/80 - FCE, 1982, pp. 141-142. 
1
" Javier Garciadicgo, "El Estado moderno y la Revolución Mexicana", en: Evolucióu ele/ Estmfo ,\-fe."Cica110, México, 

Ediciones El Caballito, Tomo 11, 1986, pp. 19-22. 
'":>;lichael C. Meyer, El Rebelde del Norte, Pascual Oro=co ,v la Rcvolució11, México, llH-UNAM, 1984, p. 14. 
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Debido al carácter de la educación antes de 191 O, después de exigir tierra para los 

campesinos y libertad polltica, una de las demandas de. la revolllción fue el pedir 

escuelas. Pero este requerimiento, como bien reflexiona Carmen Ramos,41 rebasó sus 

contenidos en el debate pedagógico y se inscribió en una . l,ucha por el control de la 

organización del Estado. Las ansias de renovación que trajo consigo la revolución 

propiciaron que se fincaran nuevas esperanzas en la tarea educativa y se diera a la 

educación un papel central en la construcción del nuevo proyecto social que la revolución 

pretendla establecer; por ello era necesario que quedase en manos del Estado, 

organismo con capacidad para llevar a cabo el programa de la difusión e instrumentación 

educativa. 

Una de las primeras acciones en materia educativa, después de la calda de Dlaz 

en 1911, fue la iniciativa de ley emitida por el gobierno interino de Francisco León de la 

Barra para crear un sistema de escuelas rudimentarias, instrumento para paliar el 

extendido analfabetismo.42 

Se señalaba como objetivo principal de estas "escuelas rudimentarias", enseñar a 

leer y escribir, asl como aritmética a los indlgenas y campesinos de las partes m s 

abandonadas del pals. También se apuntaba que estas escuelas ayudarian a romper el 

aislamiento en el que estaban sumidos los analfabetos del pais, especialmente los 

indígenas, cuyo "atraso" intelectual fue considerado un problema nacional.43 

11 CiJnnen Roimos Escandón, .. De ínstntir a capacitar. La educación para adultos en la Revolución 1910·1920''. en: 
Historia 1/e la aljilbeti=ación y de la Eclucación de Atlttltos e11 Atéxico, De Juárcz al Cardenismo. La búsqueda de una 
educación popular. Sominario <le Hisloria de la Educación, México, COLMEX/SEP, lomo 2, 1994, p. 291. 
J~ Ídem .. p. 296. 
" David L. Raby, Ed11caciá11 )' Rel'Olució11 Social e11 Mé.tico, México, SepSc1cn1as/14 l, 1974, p. 12. 
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El gobierno maderista siguió con el plan de instalar escuelas rudimentarias en todo 

el territorio. El ritmo con que se fundaron parece haber sido bastante lento, ya que de las 

508 escuelas propuestas para septiembre de 1912, funcionaron 50 solamente.44 

En tiempos de Madero (1911-1913) fueron relativamente pocos los logros en 

materia educativa, a pesar de que los maderistas concibieron la educación como 

instrumento integrador. Se partió del supuesto de que con los elementos de una 

preparación básica, los individuos podrian tener las condiciones para enfrentar las 

demandas de la nueva vida económica del pais. Sin embargo, esto no era tan fácil de 

instrumentar por la diversidad económica, geográfica, racial y cultural del pais; la 

alfabetización era sólo un primer paso.45 

Además, la obra educativa suponia erogaciones: sueldos de maestros de 

directores y personal administrativo; adquisición de material didáctico, mantenimiento de 

edificios; compra de terreno y construcción de edificios escolares. Pero, con un 

presupuesto federal indudablemente limitado por los gastos de la revolución -pagos de 

tropas e indemnizaciones, entre otros- no podla desplegarse un gran esfuerzo. 

Posteriormente, durante el huertismo (febrero de 1913 a julio de1914), Jorge Vera 

Estaño! -ministro de Educación (febrero a junio de 1913)- insistió en la necesidad de 

extender el sistema de escuelas rudimentarias, particularmente en lugares donde fuesen 

más necesarias.46 La propuesta de la Secretaria de Instrucción fue aprobada, el país fue 

dividido en treinta y seis zonas educacionales, que comprendían un total de quinientos 

distritos escolares. Cada distrito contarla con diez nuevas escuelas rurales. Una vez que 

u Cam1t!n Ramos Escandón, op. cit., p. 307 ·308. 
" Ídem., pp. 293-295. 
~<•Jorge Vera Estm1ol. Historia de la Re1m/ució11 ,\,/e.i:iccma, Orígenes y resultados, 1ª edición, 1957, 411 edición, 1983, 
~léxico, Editorial Pornía, S. A., 1983, p. 764. 
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Huerta recibió la aprobación de la Cámara el programa se inició con fondos asignados 

por Madero, que no hablan sido gastados. Pero cuando en el verano el reajuste del 

gabinete excluyó a Vera Estaño! de la Secretaria de Instrucción Pública, sólo se habían 

terminado menos de tres docenas de las proyectadas cinco mil escuelas. El programa 

continuó hasta finalizar septiembre, se llegó a contar con 131 nuevas escuelas rurales 

con capacidad para diez mil alumnos. Sin embargo, cuando Nemesio García Naranjo se 

convirtió en secretario de Instrucción (octubre de 1913 a julio de 1914 ), la orientación 

cambló.47 

Correspondió a Garcia Naranjo elaborar el decreto de reorganización de las 

rudimentarias. Este documento del 1 de mayo de 1914, declaraba que la enseñanza 

rudimentaria tenia por objeto impartir a los analfabetos de la república la instrucción 

indispensable, en el menor tiempo posible, para tal propósito se impartirla en tres años. 

Asimismo, a diferencia de lo establecido en la ley de 1911, los maestros serian 

nombrados por el Ejecutivo, función que realizaban con anterioridad las propias 

comunidades. De la misma manera. en los ordenamientos se prohibieron, las discusiones 

de carácter polltico en las escuelas, medida tendiente a garantizar la disciplina en los 

planteles escolares y la abstención en los asuntos de tipo polltico, tan importantes en ese 

momento.46 

Con referencia a la actuación de los maestros de primaria en la Revolución 

Mexicana de 1910-1917, James D. Cockcroft apunta, que sólo en casos particulares 

"Michael C. l'vleyer, Huena, 1111 retrato político, University Nebraska Press, 1972, México, Editorial Domés, S. A., 
1983, p. 180. 
"Carmen Ramos Escandón, op. cit., pp. 311-312. 
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jugaron un papel radical en asuntos militares y poi!ticos; manteniendo mientras les fue 

posible sus modestas vidas en las escuelas. 49 

Entre los maestros revolucionarios poblanos podemos mencionar algunos 

nombres; entre ellos se encuentran, Julio S. Hernández oriundo de un pueblo de la sierra 

de Puebla, Huauchlnango, tenaz opositor al régimen porfiriano y que fue elocuente orador 

en el homenaje que ofrecieron al presidente Madero los maestros del Distrito Federal, el 

25 de diciembre de 1911. También destaca el maestro Antonio Audirac. fundador y 

director del Liceo de Teziutlán, formador de alumnos que figuraron entre los promotores y 

luchadores de .la revolución. Asl como, hombres de actividades significativas para la 

sociedad como lo fueron: Rafael Garcia y Manuel Avila Camacho, entre otros. Y 

destacando por su talento y participación en variados acontecimientos relacionados con 

la Revolución y particularmente con la educación nacional, Vicente Lombardo Toledano. 

Otro connotado maestro fue Ceierino Cano, politice y escritor de combate, defensor de 

los derechos sindicales del gremio magisterial. 50 Estos maestros jugaron una parte 

realmente importante en los años de lucha, y en el ámbito social después de 1920. 

Cockcroft sugiere, como elementos m s o menos comunes a todos los maestros de 

escuela que contribuyeron a la Revolución Mexicana, las remotas protestas en contra de 

la dictadura de Diaz, idealismo inalterable, devoción a la reforma educativa y agraria, 

insistencia en reformas socio-económicas, desinterés en puestos políticos, gravitación 

hacia la izquierda y su identificación con las masas. 51 

4
'' Jamr:s D. Cockcroft. "El Maestro de Primílria en la Revolución Mexicana", en: la et!ucación en la Historia tfe 

México, México, El Colegio de México, 1992, pp. 152-161. 
10 Alberto ~torales Jiménez, ,\laestros 1/e la Revolución 1\-/e.ricmw, Centenario de la Escuela Nacional de tvtnestros. 
Mcxico, lNEllR;\1, slf. pp. 199-214. 
"James D. Cockcroft, op. cit., p. 161. 
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Por lo que se refiere a educación primaria, durante los años álgidos de la lucha 

armada, el estado d.e PLieblf:l ~nfre.ntó Serio~ o6stáC:::Úios económicos y organizativos para 

llevarla a terrenosfructlfero·s. Al finalizar 19110 el problema económico era agudo en los . ·:, ~ '' .'':, ., .:'.; ., '.' .. : .· • . • > !' !Je 

municipios y se"reflejaba en la exhortación que. el;gobernador hacía a los presidentes 
· . •· · '--~ -.· .,-.·; '· :· .c1· _ .... ,-, ,·, ". ·. _ ·-, ·. , -; ; :;·, 

municlpaies)1l.pedlrl~s que procedieran con energf~ e~ la recaudación de impuestos, ya . ' ' - . . . 

que el tes~rb.~unicipal acusaba una lastimosa condidÓn.52 Para 1910 había en el estado 

1.235 primarias a las que asistfan 61,609 niños, al año siguiente el número había 

descendido a 1, 188 escuelas y 56,607 aiumnos.53 

Respecto al funcionamiento de las escuelas de la ciudad capital el gobierno 

poblano hizo todo lo posible por mantenerlas, a pesar de los efectos que produjo la 

Revolución. Asi lo demuestra el hecho de habiendo en 1908, 32 planteles de instrucción 

primaria oficial,54 hacia 1912 funcionaron 28;55 para 1913, 29 y en 1914, 33.56 (cuadro# 

1) 

2.1 INTENTO POR REFORMAR LA LEY EDUCATIVA EN PUEBLA 

Un intento por reformar la educación primaria elemental prescrita en la Ley de 1893, 

durante el periodo revolucionario, fue manifestado por el diputado representante del 

distrito de Tlatlauquitepec, Joaquín Dlaz Ortega, ante el XXII Congreso estatal en julio de 

"Periódico Oficial del Eswdo l. y S. de Puebla, junio-diciembre, 1911 
:: ~nrique Juan Palacios, op. cit., p. 345-346. 

ldem., p. 345. 
" Periódico Oficial del Estado l. y s. de Puebla, 3 de diciembre de 1912. 
'"Ídem., 17 Je noviembre de 1913 y 9 de enero de 1914. 
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CUADRO No.1 

ESCUELAS PRIMARIAS OFICIALES 

DE LA CIUDAD DE PUEBLA 

1912 1 1913 1914 

¡ 1.- Allende i 1.- Lafragua ! 1.- C. Rivera lpáMJlosl 
1 2.- Anexa niñas 1 2.- 1 nacio Ramirez · 2.- Leonardo Bravo · MJlos 
l 3- Arteaga 3.- Márguez Galindo 3.- Allende (niños) 

1 4.- Gustavo P. Mahr 4.- Anexa (niñas) 
i 5.- Degollado l 5.- Hidalgo '5.- Arteaga iniñasl 
! 6.- Guerrero ! 6.- Ocampo · 6.- Bonilla lmñas) 
i 7.- Guillermo t>rieto 1 7.- Victoria : 7.- DeQollaao 1niñasl 
1 8.- Hospicio de niñas 1 8.- Bonilla · 8.- Morelos (mixta) 
1 9.- Matamoros 19.- J. O. de Doml uez , 9.- Guillermo Prieto lni"3s 

1 O.- victoria 110.- Gabino Barreda . 10.- Hospicio lniñas) 
1 1 t.- Vlllanueva 

i 12.- Degollado • 12.- Vlctoria iniñas) 
1 11.- Arteaga • 11.- Matamoros (niñas) 

! 12.-Anexa niños 
1 13.- Gabino Barreoa 1 13.- Morelos 13.-Villanueva lniñasl 
. 14.- Hidalao i 14.- Allende 14.- Anexa 1mños) 
: 15.- Hosoicio de niñas ¡ 15.- Guillermo Prieto 15.- Gabino 8arreoa lniñosl 
, 16.- Juárez 1 16.- Enngue Pestalozz1 . 16.- Hidalgo 1mñosl 
· 17.- Lairagua ! 17.- Juan B. de la Salle 17.- Hospicio (niños) 
. 18.-Manuel Manevro '18.- Hosp1c10 de niños 18.-Juarez lmñosl 
19.- Marauez Galindo '19.- Manuel Manevro ~9.- L:lfraaua millos) 

· 20.-Juan Múgi_c_a~"-º~so_n_o~~~~~·~20~.-~M~a~ta~m~or~o~s~~~~~~~~~20~.-~M~ª"~u_e_1_M_a_n_eyr~o~(n_1_ños~l~~~~ 
21.- Ocampo , 21.- Juarez 21.- Márguez Galindo (niños) 
22.- lanac10 Ram1rez 122.- Juan Múaica v osono 22.- J. Múatca v O. !niños) 
23.- Juan N. Ménaez : 23.- Hospicio de niñas 23.-Pestalozzi 1niñosl 
24.- Leona Vicano i 24.- Villanueva 24.- Ocampo iniños) 

; 25.- Rafael J. Garc1a 1 25.- Leona V1cano 25.- Ignacio Ramirez (niños) 
i 26.- Gustavo P. Mahr i 26.-Juan N. Méndez 26.- J. B. de la Salle (niños) 
27.- J. O. de Dominauez • 27.- Rafaet J. Garcta 27.- Juan N. Méndez niños) 
28.- Maretas 28.- l'vlanuel Asoiroz 28.- Leona Vicario (niñas) 

• 29.- Francisco BeizteQUI • 29.- Rafael J. Garcla ? 

31.- J. O. de Oomlnguez lniñas) 
, 32.- Fraebel íPáMJlos) 
33.- Manuel Aspiroz 

TESIS CON 
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FUENTES: Periódico O/fe/al del Estado L. y S. del Estado da Puebla, 3 de diciembre de 1912, Tomo XCI; 17 de 
noviembre de 1913. Tomo XCIII; 9 de enero de 1914, Tomo XCIV. 
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1913.57 Los datos biográficos y los relativos a la militancia de este diputado son 

escasos.58 

Has.ta ahora sabemos que Dlaz Ortega nació en el pequeño pueblo de Teteles, 

municipio perteneciente al distrito de Tlatlauquitepec, fue hijo de un próspero comerciante 

propietario de uno de los establecimientos de mayor renombre en el lugar, "Casa Joaquln 

Dlaz y Cia.", clausurada a ralz del movimiento armado de 1910.59 Díaz Ortega fue electo 

diputado propietario por dicho distrito, derrotando al candidato de filiación liberal en 

1912.60 

En esa época, los representantes del Partido Católico Nacional dominaban el 

Congreso estatal debido a que el gobernador Meléndez (1911-1913) y sus jefes politices 

fueron incapaces de unificarse en contra de la oposición conservadora representada por 

el mencionado partido. Los maderistas lucharon acerbamente entre si, perdieron muchas 

elecciones y recurrieron finalmente al uso de las armas entre ellos. 

De las tres elecciones que tuvieron lugar entre junio y diciembre de 1912, la más 

importante y con repercusiones fue la de la gubernatura; a pesar de los intentos 

desesperados por unir el movimiento, cinco diferentes candidatos maderistas trataron de 

reemplazar a Meléndez (? de 1911 a 1 de febrero de 1913). El gobernador, con el apoyo 

tácito de Madero, impuso como su candidato a un septuagenario desconocido llamado 

'~ Archivo del Congreso del Esraúo de Puebla (ACEP), Proyec:10 de Re_/(1mws a la ley de /11strucció11 Ptib/ica del 
E\·tado de Puehla, presentado a la legislatura por el diputado ciudadano Joaquin Díaz Ortega, representante del distrito 
de Tlatlauquilcpcc, julio de 1913, 15 p. 
':oi Fuentes consultad<is: ACEP, Archivo ~hmicipal de Tlatlauqui, Archivo Municipal de Tetelcs, Archivo del Registro 
Público de la Propiedad de Puebla y bibliograíla sobre el terna. 
l'

1 Entrcv1s1a realizada por Estela ~1unguia E. a los profesores Fiúcla Varcla de González y Rafael González Castañeda, 
reteles, Puebla. 30 y 31 de marzo de 1995 y Rafael González y Fidcla Yarela, Tete/es, presencia en el pa11ora111a 
11acio11a/, México, Edición de los ilutores, 1990, p. 21. 
"" El Pais, IS de noviembre <le 1912. (fnfom1ació11 proporcionada por la investigadora del ICSyH-BUAP, Alicia 
Tccuilnhucy 
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Juan B. Carrasco, y negó el puesto a Agustín del Pozo quien habla sido escogido por la 

legislatura. 

El primero de febrero.de .1g13, Inició sus funciones Carrasco y en menos de un 

mes Madero fue d~riÚ~cÍb ~niM~xlco por Félix Dfaz y Victoriano Huerta. Con su base de 

apoyo ya tot~lm~nti'ero~lon~da, sólo un grupo de aliados hicieron el esfuerzo de 

defender a .Made'ro e'n Puebla al tomar las armas en contra del gobierno usurpador. De 

hecho, Carrasco inmediatamente declaró su lealtad al nuevo presidente. 61 

Al presentar su iniciativa de proyecto de reformas Díaz Ortega formaba parte de 

una de las comisiones que funcionaban al interior del Congreso, la de Instrucción Pública, 

junto con otros dos diputados de filiación católica, Carlos Diez Urdanivia y José, Mª 

Rodríguez Acevedo.62 

Las reformas legislativas propuestas por Diaz Ortega estaban encaminadas a 

modificar 16 articules, 6º, 7º, 12º, 14º, 15º, 16º, 17º, 19º, 20º, 21º, 25º, 26º, 27°, 28º, 51º 

y 52º, de la ley vigente de instrucción pública de 1893; algunas modificaciones sólo eran 

cuestión de detalle y otras realmente significativas. Aquí sólo consideraremos las que 

implicaron cambios substanciales. 

En la argumentación que presentó para fundar su iniciativa destaca la tesis de que 

cada una de las reformas tienen el fin de construir una sociedad "más justa", pugnando 

porque el gobierno en funciones siguiera un camino opuesto a sus antecesores y se fijara 

en las deficiencias en materia educativa, principalmente en el nivel elemental. 

''
1 David G. Lufrance, op. cit., pp. 351-352. 

"' ,\CEP., Versión taquigráfica de sesiones públicas, julio-diciembre, 1913 
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Una de las mayore·s inquietudes de este diputado era su preocupación por elevar 

el nivel intelectual del pueblo, pero especialmente del pueblo rural que era el que 

predominaba en el estado. 

El diputado Dfaz Ortega encontraba que los programas de enseñanza y el 

reglamento económico vigente tenian deficiencias, por lo que instaba al Ejecutivo en 

funciones a reformar convenientemente los ordenamientos, en consonancia con las 

necesidades y tendencias de los pueblos, y con los recursos morales y materiales 

disponibles, 

Entre las reformas preponderantes, estaba la de dividir las escuelas primarias 

elementales en tres clases: primera, segunda y tercera clase -art. 21 º- con materias 

básicas y comunes a todas ellas para que llenaran las necesidades más urgentes de los 

miembros de una "patria progresista", según lo permitieran los recursos pecuniarios de la 

localidad.63 Las materias afines para toda clase de escuelas serian: gimnasia, lectura, 

escritura, lenguaje, aritmética, instrucción civica, moral, dibujo lineal y canto, por 

considerarlas la base fundamental del "edificio intelectual". 

La anterior división, indicaba Diaz, obedecia a la escasez de recursos y de 

maestros idóneos, asl como a la intención de que los niños concluyeran la instrucción 

elemental. Señalaba, por ejemplo, que en las escuelas del norte del estado y otras de 

distritos empeñosos en la instrucción, los profesores tenian a su cargo sin ayudante de 

ninguna clase entre cien y doscientos alumnos -la mayoria indlgenas ignorantes del 

castellano- en locales carentes de toda condición favorable para la enseñanza, por lo que 

se preguntaba cuáles podrlan ser los resultados en tales escuelas por más competente, 

enérgico y dedicado que fuera el profesor. Puntualizaba, que no habla más remedio que 

'" ACEP., Proyecto de refomms ... op. cit., pp. 7-9, 12-lJ. 
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reducir el número de materias de enseñanza, simplificar en lo posible los programas y dar 

a los maestros, por medio de seminarios, indicaciones detalladas de la distribución 

mensual de materias. Concluía su argumentación insistiendo en establecer diferentes 

"clases" de escuelas para adaptarlas a las distintas localidades, con elementos morales y 

materiales propios de cada Jugar. 

La propuesta de Díaz Ortega nos parece sugerente, ya que percibimos su interés 

de que en el menor tiempo posible los niños analfabetos de todo el estado tuvieran una 

instrucción elemental "indispensable", misma que los ayudaría a desarrollar sus 

facultades intelectuales y morales, convirtiéndolos en ciudadanos útiles con capacidades 

prácticas para integrarse a la vida nacional. Sin embargo, la división en: l. escuelas de 

párvulos; 11. escuelas elementales de niños y niñas; 111. escuelas elementales de adultos y 

IV. escuelas superiores, establecida por la ley de 1893, con las mismas materias 

señaladas por Diaz, pero programadas de diferente manera, continuarían funcionando 

todavla varios años.64 

Para Dfaz eran diversos los motivos que habian contribuido a atrasar la 

"enseñanza popular" en Puebla, destacaban entre ellos, la falta de eficiencia 

administrativa en las altas esferas.65 En este sentido, se hace hincapié en el hecho de 

que los inspectores de instrucción que visitaban las escuelas, rendían informes de las 

fallas encontradas en sus visitas pero sin buscar alguna solución o simplemente 

proponían cambiar al maestro, lo cual, a menudo, no remediaba los problemas. Por ello, 

el diputado proponía que el gobierno en funciones siguiera un camino distinto a sus 

antecesores, fijándose en que las fallas no estaban tanto en los maestros sino, en las 

"' Lcy-1893, art. 21, op. cit., p. 21. 
''' ACEP., Proyecto de reformas ... op. cit., pp. 3-4. 
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malas condiciones de locales, útiles y en la asistencia -entre otras muchas-, dependientes 

de la acción de autó~idades Inferiores o sea ayuntamientos apáticos y perniciosos, que 

velan en el. maestro .. un elemento eficaz para sus miras egolstas. Dlaz sostenla además, 

que cuando ·el · rtja,estro actuaba de acuerdo con los caciques de un pueblo se le 

conceptuaba pomo '.'.bueno" y como "malo" si cumplido y digno se rehusaba a manejos 

poco honrosos y a ocupaciones extrañas a su cargo. 

En cuanto a los jefes pollticos, manifiesta su falta de voluntad de fomentar la 

instrucción al ligarse a intereses indecorosos con los caciques de los pueblos, con lo cual 

se distorsionaban los fines de la enseñanza y se perjudicaba a maestros dignos. En estas 

condiciones, la supervisión de las escuelas resultaba deficiente, puesto que los 

inspectores se presentaban cada 2 o 3 años por no haber más de cuatro de ellos en el 

estado,66 Jo que hacia nulos los beneficios de la vigilancia. 

Su propuesta concreta era que además de inspectores generales sostenidos por el 

estado, hubiera otros locales, uno por cada veinticinco escuelas, pagados por los 

ayuntamientos de quienes dependiesen esos planteles.67 

La situación arriba descrita no sólo privó en el estado de Puebla; el profesor 

Candelaria Mejla y Cervantes en un trabajo sobre educación primaria, presentado en 

1914, coincide con Dlaz Ortega respecto a que en las escuelas rurales, por lo menos, la 

influencia del inspector pedagógico, si lo había, era poco menos que nula; aduce como 

principales rémoras en esta clase de asuntos a las autoridades municipales y a los 

prefectos pollticos, -con honrosas y raras excepciones-, que celosos de su autonomía, 

por lo general, se oponlan a que en sus respectivas demarcaciones intervinieran 

"'' Ley· 1893, an. 51, op. cit., p. 91. 
"

1 Joaquín Díaz Ortega, op. cit., pp. 2-3. 
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funcionarios extraños a Ja autoridad que ellos representaban y preferian subordinar Jos 

intereses de las escuelas, a caprichos y conveniencias de Ja politica. Por ello agrega que, 

si a lo anterior se sumaba Ja compleja labor de los gobiernos, la lentitud de Jos trámites de 

oficina, Ja parsimonia para aceptar las reformas necesarias y ia escasez de elementos de 

los cuales disponer, con relación a las crecientes carencias de la educación, era ingente 

Ja necesidad de reformar radicalmente ia organización de las escuelas.68 

De Jo hasta aqui considerado, se puede desprender que, tanto el diputado Diaz, 

como el maestro Mejia estaban concientes de las limitaciones de la inspección escolar en 

el ·medio rural, del "control politice" sobre el escolar, pese a Jos postulados revolucionarios 

de mejoras sociales y educativas a indígenas y campesinos. Seguramente, por ia lucha 

armada, algunas regiones tuvieron limitaciones físicas para que las escuelas funcionaran, 

pero aqui se trataba más que de "condiciones materiales", de "imposición de poder". 

Observamos que el interés de Diaz Ortega por reformar la ley, en cuanto a inspección 

escolar, obedecla a querer garantizar ios intereses de la educación y proteger 

moralmente al profesorado. 

Otra de las reformas planteadas por Diaz Ortega que nos parece significativa, es Ja 

propuesta de que las personas que tuvieran bajo su potestad, tutela o cuidado a algún 

menor, fueran obligadas a proporcionarle ia enseñanza primaria en escuelas públicas o 

particulares o de forma privada, desde Ja edad de tres años cumplidos hasta la de 

catorce,69 y no desde los seis como marcaba la Jey. 70 

r.K Candelariu t\.lejia y Cervantes, Estudio del profesor Crndclario ;vtcjía y Cervantes. Director Je Escuela Nacional 
Primaria Elemental en la Ciudoid de iVtéxico, ex.Director de lnstmcción Pública Primaria en el Estado de Guerrero, ex 
Inspt!ctor General del mismo ramo en t!l Estado Je Guerrero y ex-Inspector General de Instrucción Rudimentaria en 
San Luis Potosí (Región Septentrional), Confederación Escolar Mexicana, México, 1914, pp. 22-25. 
"ACEP .. Proyecto de refomias ... op. cit., pp. 5-7, 9-10 . 
. ., Ley-1893. art. 6, op. cit., p. 85. 
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Su argumento para que los niños asistieran tan tempranamente a la escuela lo 

basaba en que algunas madres "no conscientes de su divino cometido" y "faltas de buen 

sentido en materia de tolerancia para sus hijos", no sabían inculcarles los principios 

fundamentales de educación moral, intelectual y flsica, considerando que la ignorancia y 

superstición desviaban las facultades pslquicas y flsicas de los pequeños puestos a su 

cuidado; y en vez de formar hombres con elementos de grandeza social y nacional los 

estaban convirtiendo en receptáculos generadores de trascendentales desgracias para la 

patria. 

Por lo tanto, proponla suplir en algo a las madres con la escuela de párvulos obligatoria, 

por considerarla básica en la educación del hombre, asi como poderoso auxiliar del 

maestro. Instaba a establecerlas por todo el estado, tratando de que los niños fueran 

educados más que instruidos. Desde luego no dejaba de observar la falta de elementos 

pecuniarios para poder llevar a cabo su propuesta; sin embargo, creia que la situación se 

podla resolver al emplear jóvenes instruidas para este ejercicio educativo a las cuales se 

les pagarian sueldos no muy altos. De esta manera, la carencia de dinero no deberla ser 

obstáculo para autoridades y maestros bien intencionados, quienes encontrarían recursos 

variados y baratos para impartir educación a los párvulos. 

Era loable el interés de este diputado por brindar educación a los niños más 

pequeños de la entidad, beneficio estipulado en la legislación de 1893; sin embargo, 

resultarla dificil concretar esta reforma ya que conllevaba erogaciones económicas por 

parte del Estado que apenas estaba tratando de atender a los niños de primaria en donde 

habla un rezago educativo significativo. Además el momento político que vivla el pals no 

permitla contar con recursos que pudieran destinarse a tal fin. 
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En la capital poblana, tradicionalmente, trabajaron durante muchos años dos 

escuelas de párvulos, la "Pestalozzi" y la "Froebel", ambas atendidas por maestras 

normalistas, pero no fue sino hasta que se proyectó la "Ley de Enseñanza y Régimen en 

el Instituto Normalista del Estado de Puebla" -julio de 1918- cuando se normó en los 

articulas 14 º y 17º impartir un curso especial de párvulos para señoritas, las cuales 

obtendrlan, como los profesores de primer grado, un certificado expedido por el Instituto y 

autorizado por el Ejecutivo del estado.71 En su informe administrativo de enero de 1919 el 

gobernador Alfonso Cabrera confirma el establecimiento de la clase especial de 

kindergarten en el Instituto Normalista.72 Como podemos apreciar tuvo que pasar un buen 

tiempo, desde que dicha idea se formuló, hasta que pudo consolidarse en todo el estado. 

La propuesta de reformas de Diaz Ortega, fue presentada a la Sala de Comisiones 

del Congreso del estado de Puebla el 5 de julio de 1913; sin embargo, dicho ofrecimiento 

no llegó a legislarse, sólo quedó en el papel. 

No obstante lo anterior, las "proposiciones" comentadas reflejan el momento 

político y social que Puebla y el resto del pais vivían. Las reivindicaciones sociales y 

educativas hacia la población rural -principalmente- formaban parte del discurso de los 

revolucionarios. Sin embargo, la situación de inestabilidad politica impidió su concreción 

en el corto plazo. Por ejemplo, entre 1911 y 1917 hubo en Puebla quince encargados del 

Poder Ejecutivo del estado; uno de ellos, el general Rafael Espinosa, gobernó 20 dias, del 

16 de diciembre de 1914 al 5 de enero de 1915. La situación anterior era un reflejo de lo 

que ocurria en el ámbito nacional, ya que durante el periodo que media entre el 

derrocamiento del gobierno maderista efectuado por Huerta -febrero de 1913- hasta el 

71 
AHEP. Fondo/SEP-Puebla, Aílo 1918, caja 22, exp. 233. 

" 1\CEP., lnfon11e que el Gobernador Alfonso Cabrera presenta a la H. XXIV Legislatura del Estado de Puebla, 1° de 
'-'ll<!ro de 1919, p. 45. 
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restablecimiento del gobierno constitucional -mayo de 1917-, desapareció todo vestigio de 

un gobierno representatlvo.73 

Uno de los primeros rendimientos de la revolución en materia de reivindicaciones 

sociales, concretamente en materia educativa, aparece hasta la época de gobierno de 

Venustiano Carranza, con la aprobación de la Constitución de 1917. 

En 1916, cuando Carranza convoca al Congreso Constituyente la legislación se 

regla por los principios de libertad de enseñanza, obligatoriedad, gratuidad y laicidad sólo 

para las escuelas oficiales, pero a pesar de todo, la demanda por la educación crecia y 

debía encontrar su expresión nacional otra vez en el Congreso de 1917. En éste, se 

estableció el principio que expresa el articulo 3º de la Constitución, de que la enseñanza 

era libre y laica tanto en los establecimientos oficiales como particulares de enseñanza 

primaria elemental y superior. Por lo tanto, los ministros de ningún culto, como ninguna 

corporación religiosa podrian establecer o dirigir escuelas de instrucción primaria. De la 

misma manera, los establecimientos de primera enseñanza particulares sólo podrían 

establecerse sujetándose a la vigilancia oficial.74 

La educación seria obligatoria y laica en el sentido estricto de la palabra, el Estado 

la impartirla gratuitamente y de acuerdo con el articulo 123; las empresas privadas 

organizarán escuelas para sus obreros y para los hijos de éstos. 

También se restableció la obligación de fomentar la enseñanza en todos los sitios 

del país, por parte de los municipios. Sin embargo, pronto quedó demostrado que las 

municipalidades eran demasiado débiles, económicamente, para hacerse cargo de los 

costos de enseñanza y para llevar a la práctica los principios de laicidad, obligatoriedad y 

·
1 Ernesto Meneses, et al. op. ,:it., p. 60 . 

. , Diario Ojicia/, Tomo. IV, 27 de diciembre de 1916. 
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gratuidad. Los informes coinciden en señalar que, durante los tres años que duró el 

control municipal, las escuelas enfrentaron graves problemas para funcionar. 

La Revolución Mexicana produjo una demanda educativa, mucho más profunda 

que la que habla existido en el Porfiriato. En Puebla a pesar de lo que se pudiera legislar, 

las escuelas para niños y niñas eran insuficientes para la población escolar que habla 

aumentado considerablemente, debido a que muchos habitantes de los municipios 

emigraron a la capital poblana, por las circunstancias anormales que reinaban en el 

estado y en el pals teniendo en cuenta el periodo revolucionario. 

Ante esta situación, el gobernador Alfonso Cabrera, tratando de reorganizar la 

educación elemental propuso que se hiciera bajo una nueva Ley de instrucción Primaria, 

iniciativa que seria enviada al Congreso local para su discusión a mediados de 1918 y 

aprobada en febrero de 1919. 
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CAPITULO 11 

HACIA LA LEY DE EDUCACION PRIMARIA DE 1919 

1. REORDENAMIENTO EDUCATIVO NACIONAL 

Terminado el movimiento revolucionario mexicano habla que procurar el orden que 

permitiera poner en práctica un nuevo mandato legal donde se plasmaran algunos de los 

anhelos que lo habían originado. 

El 1 º de mayo de 1917 fue una fecha trascendente en la vida de México, porque 

ese día comenzó a regir la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se 

instaló solemnemente el Congreso de la Unión y rindió la protesta de ley Venustiano 

Carranza como presidente constitucional de la nación. 

Promulgada la Constitución General de la república, en Puebla se convocó de 

inmediato a elecciones para gobernador constitucional. Los periódicos nacionales y 

locales calificaron como de "muy reñidas" aquellas elecciones, pues partidarios de los 

candidatos habían tratado de robar las urnas. Finalmente, la legislatura declaró 

gobernador al doctor Alfonso Cabrera, mismo que asumió el cargo el 20 de julio de 

1917.75 

La primera medida que tomó Alfonso Cabrera, en su carácter de gobernador 

constitucional, fue la de elaborar un proyecto de Constitución Política para el estado, a fin 

de dar marco legal a sus decisiones y en acatamiento del Decreto emitido el 22 de marzo 

de 1917 por el Ejecutivo de la nación, Venustiano Carranza,76 disposición que reformaba 

el artículo 7º del Plan de Guadalupe, estableciendo que los próximos Congresos locales 

"Gustavo Abel Hemández, liistoria Moclema de Puebla, 1917-1926, tomo 1, s/e. México, Puebla, 1988, pp. 11-13. 
"'Diario Oficial, Órgano del Gobierno Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos. 5" epoca, tomo VII,# 10, 7 de 
sep1iembrc de 1917. 
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tendrlan el carácter de Constituyentes para Introducir en las respectivas constituciones 

las reformas·~- fin de hacerlas concordantes con la Carta Magna. 77 

La elaboración del proyecto constitucional para Puebla duró un mes, al cabo del 

cual fue envla_do a la Comisión respectiva del Congreso, solicitando se diera prioridad a 

su estudio. Después de las discusiones del caso, la Constitución local fue aprobada el 8 

de septiembre de 1917. 

La Constitución Polltica del Estado Libre y Soberano de Puebla, en su artículo 6º, 

inciso IV, señalaba que todos los habitantes del estado, sin distinción alguna, tendrían el 

derecho de recibir la educación primaria elemental en la forma prevenida por las leyes y 

conforme a los reglamentos y programas que de acuerdo con ellas expidiera el 

gobernador. Por otra parte, el articulo 49, inciso 11-14º, facultaba al Congreso a legislar 

especialmente sobre instrucción, "procurando que fueran profundamente difundidas la 

educación primaria y la rudimentaria ... "78 

La realización de estos actos marcó el retorno al orden constitucional y el 

encauzamiento del pals por el camino de la legalidad, como una respuesta a la búsqueda 

de los medios que pudieran resolver los grandes problemas nacionales. 

Uno de estos problemas, era el reclamo educativo de la población; para afrontarlo 

se requeria que el primer gobierno revolucionario fuera capaz de elaborar un plan general 

educativo que, a la vez que redimiera a la población rural, emancipara a los habitantes de 

los medios urbanos y semiurbano. A los campesinos, entregándoles la tierra y utilizando 

77 Los Presidemes ele Aléxico aute la Nación, Informes, Manifiestos y Documentos de 1821 a 1966, 5 tomos, Editado 
por la XLVI Legislatura de la Cámara de Diputados, Tomo 111, Informes y respuestas desde el 1° de abril de 1912 
hasta el 1° de septiembre de 1934, p. 132. 
" Periódico Oficial del E.l'lado libre y Saben1110 de Puebla, 2 de octubre de 1917, pp. 206 y 215. 
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la escuela como medio para mejorar sus condiciones de vida; a los citadlnos, dotándolos 

de instrucción. 

Lo primero que Carranza hizo en materia educativa fue decretar el 13 de abril de 

1917 la desaparición de la Secretarla de Instrucción Pública, la enseñanza elemental 

pasó a depender de los ayuntamientos y las escuelas del Distrito Federal quedaron a 

cargo de la Dirección General de Educación. La supresión de la secretarla que impulsaba 

la educación en toda la república significó enfrentar diversas dificultades, pues los 

ayuntamientos carecían de recursos económicos para atender la enseñanza pública y 

hacerse cargo del pago de los sueldos del magisterio. Bajo su control los edificios 

escolares sufrieron un rápido deterioro; asimismo, aumentó el ausentismo de los 

maestros y éstos permanecieron a veces durante meses sin cobrar. De esta manera, sólo 

en el Distrito Federal la instrucción primaria disminuyó en una proporción cercana al 75%. 

En su Informe al Congreso en 1918, Carranza indicó que la asistencia en el conjunto de 

escuelas primarias públicas y privadas de la capital había descendido de 92 415 a 73 614 

en 1917.79 

De igual modo, debido a la manifiesta penuria de la hacienda municipal, la 

federación estuvo cubriendo los salarios del profesorado hasta abril de 1919; a partir de 

mayo los pagos quedaron a cargo de los ayuntamientos, cuyos ingresos habian sido 

aumentados con las recaudaciones del Ramo de Pulques. No obstante esta medida, las 

necesidades educativas de la población no se cubrieron. El número de escuelas 

clausuradas a cargo del ayuntamiento era de 191; de ellas 101 correspondlan a la 

municipalidad de México . 

. ,, ~lary K. Vaughan, op. cit .• pp. 218-219. 
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Los datos Indican que la educación en manos de los ayuntamientos no funcionó, 

por lo que a la calda de Carranza, Adolfo de la Huerta dispuso que el Departamento 

Universitario se transformara en un organismo destinado a la orientación y vigilancia de la 

educación en todo el pals y tomara bajo su cargo las escuelas del Distrito Federal. 

En materia educativa, las demás regiones del pais también sufrieron estragos por 

la revolución. Por ejemplo Mary K. Vaughan80 comenta que las condiciones en algunos 

estados eran peores. En Durango, los funcionarios oficiales informaron que de 277 

escuelas permanecían abiertas solamente 97; 37 de éstas se encontraban en la capital 

de ese estado, pues resultaba más fácil su fiscalización con relación a las establecidas -

en su mayorla- en las municipalidades. En Tlaxcala, la bancarrota municipal habla 

obligado al gobierno del estado a pagar los salarios de los maestros; pero como el propio 

gobierno estatal estaba en quiebra, el resultado fue una disminución drástica del 

personal. Sólo el 15% de la población en edad escolar estaba efectivamente en la 

escuela y únicamente las de las capitales de distrito estaban equipadas adecuadamente. 

La revolución había creado grandes expectativas populares en todo el pals, la 

demanda de servicios educativos en todos sus niveles fue una de ellas. 

1.1 HACIA LA REORGANIZACION EDUCATIVA EN PUEBLA 

En el estado de Puebla las autoridades gubernamentales, al igual que las del resto del 

país, se encontraron con grandes limitaciones para resolver el deterioro educacional, 

principalmente por falta de recursos económicos. 

A pesar de lo anterior el general Cesáreo Castro, gobernador de Puebla del 27 de 

marzo de 1916 al 27 de julio de 1917, en su informe administrativo ante el 23º Congreso 

"'Ídem., pp. 219-220. 
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estatal,81 manifestaba su convencimiento de que la instrucción era el más importante 

factor para la regeneración y el progreso de los pueblos. Por ello, señalaba haber 

dedicado una atención preferente a la eficaz y metódica difusión de la enseñanza en el 

estado, en la medida que las labores de la administración publica lo hablan permitido, 

tanto para regularizar los cursos de las materias escolares, como para mejorar los 

planteles educativos, seleccionar el personal docente y reformar los métodos que fueran 

susceptibles de nuevas orientaciones. Respecto a esto ultimo, concretamente, se referla 

a una nueva Ley de Instrucción Secundaria y Profesional que había expedido el 1 º de 

enero de 1917, por considerar que la de 1893 no producla los resultados esperados; por 

lo tanto se habla "limpiado" de materias innecesarias y adicionado con otros estudios 

indispensables para alcanzar resultados prácticos. 

En cuanto a las escuelas de los distritos controlados por el gobierno 

constitucionalista, Cesáreo Castro, manifestaba que habia procurado que quedaran 

abiertas al público, ya que por efecto del estado anormal de los asuntos administrativos 

permanecieron clausuradas, se dictaron disposiciones oportunas para mejorar la 

organización de las clases incluidas en el programa de enseñanza. 

Otro factor que habia contribuido al deterioro educativo era que las tesorerlas 

municipales de la mayor parte de los distritos del estado no disponian de fondos 

suficientes para cubrir los gastos que demandaban las escuelas de sus jurisdicciones; por 

lo que habla ordenado a los recaudadores de rentas ministrar a los ayuntamientos en 

calidad de préstamo, cantidades necesarias para pagar los sueldos de los empleados en 

el ramo de instrucción, mientras se regularizaban las contribuciones municipales, 

" ACEP .. lnfom1e Administrativo del Gobernador Cesáreo Castro, al instalarse el 23° Congreso del Estado de Puebla, 
8 de julio de 1917. 
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conforme a los planes de arbitrios respectivos. El gobernador Castro esperaba que con la 

"libertad de acción" que disfrutaban en esos momentos los ayuntamientos, debido a las 

conquistas revolucionarias, procurarlan el bienestar de los pueblos y coadyuvarlan en el 

ámbito de sus atribuciones a la gran obra de la reconstrucción nacional.82 

Sin embargo, era un hecho que no bastaba que los municipios fueran "libres" del 

control estatal o federal o que quisieran impulsar la instrucción; se necesitaban recursos 

para llevar adelante la obra educativa. Ignoramos si la ayuda pecuniaria prometida por 

este gobernador fue efectiva; lo que si sabemos es que los gobernantes subsecuentes 

constantemente haclan alusión al deterioro de la educación en los municipios del estado. 

El gobernador Alfonso Cabrera, gobernador constitucional del 27 de julio de 1917 

al 3 de mayo de 1920, lnsistla ante el Congreso local en la necesidad urgente de procurar 

por todos los medios posibles la reorganización de la instrucción en el estado, ya que 

ésta se encontraba completamente abandonada debido a la falta de recursos por parte de 

las autoridades municipales. Incluso, manifestaba que con la finalidad de cerciorarse de 

las condiciones que guardaban los establecimientos de instrucción y de conocer sus 

necesidades para remediarlas en lo posible, los había visitado casi en su totalidad.83 

En cuanto a los de la ciudad, aseguraba haber hecho todo lo posible por 

mantenerlos, y por lo menos algunos números asi lo confirman. En los años 1914-15 

existlan 31 escuelas,84 30 en 1918-191985 y para 1919-1920 eran 32 las que 

funcionaban.86 (cuadro # 2) 

" idem., pp. 16-18. 
"ACEP., Informe Administrativo del Gobernador Alfonso Cabrera, 1 de enero de 1919, op. cit., p. 46. 
H D1rec.:torio Comercial Ilustrado 1/e/ Estado de Puebla, 19/4./9/5, Puebla, Edición, Imprenta de Artes y Oficios del 
Estado de Puebla. 1914-1915, p. 69. 
'H Directorio Toussaint, (Directoria Comercial, !mlustrial, Agrícola, Profesional y de Colonias E.wnmjeras de la 
Ciudad de Puebla. MJ.tico), Puebla, Sainz y Rojas, Litogratla, Grabado y Fotograbado, 1918-1919, p. 93 . 
• ., ACEP .• At1o 1919-1920, exp. 362. 
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CUADRO No.2 

ESCUELAS PRIMARIAS OFICIALES DE LA CIUDAD DE PUEBLA 

Número 1 1114-1915 
1 

1.- !Alende 
2.- 1 Ar1f!aaa 

3.- 1 Bamlda 
4.- ¡Bonilla 
5.- 1 DAnnllado 
o ... 1 Guerrero 
7.- : Guillermo Prieto 
3.- 1 Hidalao 
9.- 1 Juárez 
10.- ! Lafrnaua 
11.- 1 Manuel M;a,._o 
12.- ! l\llérrnlP7 Galindo 
13.- 1 Malamoros 
14.- 1 Leonardo Bravo 
15.- 1 Morelos 
16.- 1 JuanM•'"""'-
17.- 1 Normal Anexa oara nil'los 
18.- · Normal Anexa oara niñas 
19.- Ocampo 
20.- Ramlrez 
21.- Rivera 
22.- : Vlctona 
23.- 1 V~lanueva 

24.- l. José Manzo oara niñas 
25.- 1 l. José Manzo para nil'los 
26.- Casa Correccional 
27.- 1 Gnmn Escolar oáMJios 
28.- : Gn•nn Escolar niilas 
29.- Gruoo IO.scotar nillos 
30.- ' Hasoicio de ni005 
31.- i H~ de nil\as 
32.- ; 

1911-1919 1111·1120 

Anexa Normalista """" niños Allende. I,,,_.¡,.,. 
Allende General Arteaaa J. Ma. 
Art"°"~ 1 Bonilla Juan C. 
Bonilla Juan c. Barreda. Gabino. 
Barreda Gabino Bravo Nlcolas. 
Camilo Carlos 1 Camilo. Carlos. 
DeQoilado S.WOS 1 . Sanlos. 

1 Domin<lUl!'Z Be!isario 1 DominQuez. 6efisario. 
Guerrero Vicente 1 Domlf!Quez. Josefa O. de 
Hidalao Minuej IFroebel 
Hoscício oara niOOs Gerrero. Vlcen1e. 
Hosrncio cara nillas 1 Hldaloo Mlnuet. 
Instituto Normalista para nillas t HOSlllcio de nillos. 
Juárez Benito 1 Hosnit::io de nmas. 
Lafraaua Jose Ma. Juárez. Benito. 
Mahr Gustavo Lafr.ll'lua, J. Ma. 
Matamoros Mariano 1 Lasalle Juan B. de 
l\lléfQuez Gaündo : Mahr Gustavo P. 

1 Wndez Juan N. Matamoros. Mariano. 
Morelos José Ma. Marguez Galindo 

¡ Múalca V Osono 1 M6ndez. Juan N. 
1 Ocamoo v Melchor ! Múaica V Osol'io. 
Ortlz de Domtnauez J. Ocamnn M. 
Pestaiozzi Enriaue Pestalozzi 
Prieto GuUlermo Prieto, Guillermo 
Ramirez lanaao Ramlrez. lanacio. 

1 Salle Juan de la Sen:lán. Aauiles . 
Sedán Aauíles . s .......... r 

1 Victoria t Suárez. Pino. 
Viftanueva Vicario. Leona. 

Victoria 
Vilanueva 
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Fuentes: Dhctorio Comercial IAJ51ntdo de la CJudad de Pu&bla. Ed. "La Naclonar. Puebla, Pue .. 1914-1915. 
Drectorio '70~1". Directoria Comercial, Industrial, Agrk;oi¡J, Profesional y de Colonias Extranjeras de la Ciduad de 
Puebla, México, 1918-1919, Salz y Rojas, Lltografla, Grabado y Fotograbado, Puebla, 1918-1919. 
Archivo del Cor9eso del Eslado de Puebla., Vol: CCXIX Exp:362. 
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Es posible presumir que, durante su gestión el gobernador Castro también haya 

impulsado la educación elemental en la capital poblana, ya que tan luego se hizo cargo 

del gobierno del estado se reanudaron los trabajos en las escuelas de la capital, mismas 

que hablan permanecido clausuradas para evitar en lo posible la propagación del tifo, 

enfermedad aparecida en forma epidémica durante los meses anteriores. La tifoidea no 

solo cobró victimas en Puebla, sino también en otros estados como Oaxaca e Hidalgo y 

principalmente en la capital de la república, como lo muestra el higienista mexicano 

doctor Rafael Norma en su articulo publicado en enero de 1916, sobre la "Preservación 

Social contra el Tifo".87 

Al reabrir los establecimientos escolares se procedió a su desinfección y aseo, asl 

como a su reposición y adaptación; en mejoras materiales y reparaciones de los locales 

destinados para las escuelas oficiales de la capital de Puebla se invirtieron las siguientes 

cantidades: en papel moneda $49, 159.21 y en plata $47,599.39. 

Se creó una escuela diurna para niños denominada "Belisario Dominguez", una 

para párvulos en el "Hospicio de Pobres" y en varias escuelas elementales de niñas se 

establecieron secciones que atendían a infantes con edad pre-primaria. Además, se 

fomentó la labor de la escuela "Carlos Carrillo" para que los voceadores de periódicos y 

limpiabotas recibieran los beneficios de la enseñanza, sin perjuicio de sus faenas 

cotidianas. 88 El impulso a esta escuela parece ser que rindió sus frutos, ya que su director 

-Miguel Muñoz de Cote- en octubre de 1918 reportaba los resultados de los exámenes 

:-11 R11t·ü·ta tle Rel'istas, uciencias e Inventos'\ 2 de enero de 1916. 
" ACEI'., Infom1e Administrativo del Gobernador Cesáreo Castro ... , op. cit., pp. 19-20. 
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practicados en la misma, y elogiaba el buen aprovechamiento moral, urbano y de 

conocimlentOs del alumnado.89 

De igual manera, se consideró urgente proporcionar a las escuelas recientemente 

abiertas de útiles escolares para regularizar las clases. 

Otro aspecto que se detalla es el nombramiento de personal docente en varias 

escuelas: de ciento setenta y cinco que prestaban sus servicios aumentaron a doscientos 

treinta y siete profesores empleados.90 Asimismo, se les aumenta el sueldo a los 

directores a cuatro pesos diarios en vez de tres pesos setenta y dos centavos, y a dos 

pesos setenta y cinco centavos a los ayudantes-maestros, mismos que tenían asignados 

con anterioridad dos pesos treinta centavos. Estos sueldos se incrementaron hasta enero 

de 1918, cuando el siguiente ejecutivo local envió al Congreso el presupuesto anual. 91 

Otra decisión significativa fue la de septiembre de 1917, al llevarse a cabo en las 

escuelas de la capital poblana una renovación completa del personal directivo del 

profesorado. Este movimiento lo consideró indispensable el gobernador Alfonso Cabrera, 

debido a que la mayor parte de los directores tenían más de cinco años de estar en un 

mismo plantel, también existian varios casos de maestros con más de treinta años de 

inamovilidad. Con ello manifestaba su interés por llevar nuevas energías a los 

establecimientos educativos y de infundir mayor entusiasmo en los profesores que hablan 

sido ascendidos en compensación a sus largos años de esfuerzo; aunque no dejó de 

reconocer que tal disposición lastimaba intereses particulares. Además, acorde con los 

postulados revolucionarios argumentaba respecto al profesorado que: "de no removerse 

''' Fondo/SEP-Puebla, Año 1918, caja 1, cxp. 3. 
''" ACEP., Informe del Gobernador Cesáreo Castro, op. cit., p. 19. 
'" la Prensa, Puebla, 30 de enero de 1918. 
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en estos momentos habría constituido en el Estado el verdadero esplritu conservador de 

nuestra época".92 

Asimismo, el ejecutivo local, tomó medidas para que la educación se impartiera no 

solo a los habitantes de la capital sino también se intensificara en algunos de los 

municipios del estado que constitulan centros de cultura. Ya Palacios apuntaba que, 

algunos de los planteles de enseñanza que se encontraban en las cabeceras de las 

municipalidades podían estimarse como notables; especialmente en la Sierra Norte, 

donde la instrucción estaba muy difundida.93 

Con la finalidad de llenar el vacío que la instrucción primaria deficiente venia 

dejando en la población escolar de los planteles foráneos, debido a que los profesores 

titulados más competentes se negaban a desempeñar los empleos de directores en los 

referidos establecimientos, -aduciendo como razón lo exiguo de los sueldos asignados en 

el presupuesto-, se dispuso que algunos de los profesores más competentes pasaran a 

prestar sus servicios a las cabeceras de los antiguos distritos de Tehuacán, Teziutlán, 

Libres, Chalchicomula (actualmente Ciudad Serdán), Matamoros y Tetela, con un sueldo 

de ocho peso diarios en vez de los cuatro que se les pagaba en la ciudad. 94 

Con este impulso a la política educacional hacia los municipios, suponemos que el 

gobernador Cabrera respondió en primera instancia a su posición constitucionalista95 de 

reconstrucción económica y social del país después de la revolución; pero, también 

creemos obedeció a su origen -habla nacido en Zacatlán-, a su identificación con uno de 

los lugares donde la instrucción registraba logros significativos, la Sierra Norte del estado 

"' ACEI'., Infom1c Administrativo que rinde el Gobernador Conslin1cional Alfonso Cabrera el 30 de septiembre de 
1917, dando cuenta del uso que hizo de las facultades extraordinarias que se le concedieron el 27 de julio ultimo, p. 8. 
'" Enrique Juan Palacios, op. cit., p. 342, 
"' ACEI' .. Infom1e de Gobiemo, 30 de septiembre de 1917, p. 7. 
"' Rei•ista de Revisftls. 15 de febrero de 1920. 
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de Puebla. En 1893, el ayuntamiento de Zacatlán sostenla 19 escuelas; 16 de niños, 2 de 

niñas y una mixta de párvulos.96 Para 191 O, destacaba en cuanto a instrucción, pues en 

todo el distrito habla 112 escuelas sostenidas por el municipio.97 

Consideramos que el hecho de haber crecido en un ambiente propicio a la 

educación influyó en el gobernante y lo llevó a interesarse verdaderamente en la labor 

educativa de los distritos poblanos. Por lo que procuró enviar a estas escuelas, 

profesores normalistas competentes para que pudieran reorganizar la instrucción 

debidamente, no obstante la dificultad que implicaba para el erario ayudar a las 

localidades rurales con fondos para cubrir los sueldos de dichos directores, y manifestaba 

que seguirla sosteniéndolos hasta donde fueran posible dadas las circunstancias 

económicas del tesoro público.96 

Por otra parte, con el objeto de que las disposiciones de la Constitución del estado 

de Puebla fueran puntualmente observadas en lo que a instrucción publica se referla,99 el 

ejecutivo giró circulares a dueños de haciendas y establecimientos industriales a efecto 

de que, por su cuenta, esas negociaciones instalaran escuelas primarias o rudimentarias, 

conforme a los programas oficiales. Ya que, se proponía apoyar toda iniciativa privada 

referente a la apertura de planteles educativos. puesto que el gobierno por sí solo no 

alcanzaba a cubrir las exigencias de dicho ramo. En este sentido. Milada Bazant100 

señala -con apoyo en datos aportados por un administrador de hacienda apellidado 

'lt>SalvadorCrnz,op. cit .. tomo 11, p. 11. 
''

7 P11chla en el C<.•mena,.io, Edición Especial <le la "Ilustración", México, Imp. Lacaud, 191 O, s.n.p. 
''i ACEP., Informe Administrntivo que rinde d Gobernador Alfonso Cabrera al Congreso del Estado de Puebla el 15 de 
l'lll!ro di! 1918, p. 23. 
'N Lil Constitución Politica del Estado Libre y Soberano de Puebla de 1917, ~n su capitulo tercero referente a educación 
pública, artículo 114, mandataba como obligatoria la educación primaria elemental o en su defecto la rudimentaria, para 
lodos los habi1a111es del es1ado y uniforme hasta donde füern posible. Además decretaba establecer con fondos públicos, 
escuelas en !odas las ciudades, villas, pueblos y rancherías gratuitamente, en: Periódico Oficial ele/ Gobiemo 
Constitudmwl dl'I Estado l. y S. di! Puebla, 2 de octubre de 1917. 
'"' :'\Jilada llazanl, op. cit., pp. 77-78. 
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Santiesteban- que ya para 1903 en Puebla, muchas fincas rurales tenían escuelas. Las 

estadlsticas de Puebla no detallan cuantas escuelas mixtas o de tercera clase tenían, por 

lo que es Imposible establecer Ja cantidad de planteles rurales y urbanos; sin embargo, 

era el estado que las tenía en mayor número en toda la república: 1 235, seguía el Estado 

de México con 926. Es Importante especificar que este número de escuelas, no sólo 

corresponde a las establecidas en las haciendas sino también en ranchos, rancherías y 

agrupaciones de población que no fueran cabeceras de municipio. De cualquier manera 

el número no era suficiente en comparación con la población rural global. El crecimiento 

escolar estuvo más bien concentrado en las zonas urbanas, lo que acentuó las 

diferencias tradlcionales entre las ciudades y el campo. Y después de Ja lucha armada de 

1910 estas diferencias se evidenciaron mucho más. Por Jo que, el gobierno al tratar de 

fomentar Ja creación de centros educativos, muestra interés por que en haciendas y 

establecimientos fabriles se establecieran escuelas. Al mismo tiempo, Ja Federación de 

Sindicatos de Puebla solicitaba al Ayuntamiento nombrar una Comisión para activar el 

establecimiento de escuelas en todos los lugares del estado donde funcionaran fábricas 

textiles. 101 Como sabemos Puebla ha contado con una tradición textilera añeja. 

Por otra parte, también se preveía que los preceptos constitucionales fueran 

cumplidos en los centros de instrucción particular ya establecidos, se extendieron 

circulares a los mismos para que en lo sucesivo la enseñanza fuera laica y uniforme en 

sus programas y sujeta a la vigilancia del gobierno. 102 

De la misma manera, el ejecutivo local exponia ante el Congreso su inquietud de 

que el estado de Puebla continuara en uno de los primeros lugares en la república por 

1111 la Prensa. Puebla, 19 de febn:ro de 1918. 
in~ ACEP., lnfo1111c Administrativo que rinde el Gobernador Alfonso Cabrera al Congn:so del Estado de Puebla el 15 
de enero de 1918. p. 24. 
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sus adelantos e innovaciones en el ramo de instrucción publica, por lo que habla 

nombrado varias comisiones -formadas por personas de reconocida competencia en la 

materia- para que estudiaran fas reformas que en leyes, reglamentos y programas sobre 

educación habrían de presentarse más tarde a la consideración del mismo. 

Como podemos percibir todo apuntaba al restablecimiento educacional después 

del movimiento armado. No sólo se trataba de dar un rostro nuevo al pafs, a fa educación, 

sino también a sus leyes, de tal manera que se pudiera notar que fa "Revolución" 

triunfante estaba actuando. Puebla no escapó a este proceso de "reorganización". reflejo 

de ello fueron dos propuestas institucionales para normar la educación en el estado; una 

presentada por los diputados Aja-Verdín y otra por el gobernador en funciones Alfonso 

Cabrera. 

2. UN PROYECTO EDUCATIVO QUE NO PROSPERÓ 

El 24 de julio de 1918, el gobernador Alfonso Cabrera envió a fa legislatura local un 

proyecto de Ley de Educación Primaria para las Escuelas del Estado, pedía ponerlo a 

discusión con dispensa de todo trámite. De fa misma manera, solicitaba que, de 

aceptarse el debate, fuera comunicado al departamento de gobernación, para nombrar a 

la persona que lo representa ria. 103 

Sin embargo, es interesante resaltar que el 1 O de abril del mismo año dos 

diputados a fa XXIII legislatura también pedlan que dicha ley fuera reelaborada. Se 

trataba de los diputados Aurelio M. Aja y Agustin Verdln; representantes de los distritos 

'°1 ACEP., XXIII Congreso Constitucionnl, 1918, Conocimiento núm. 175, Proyecto de ley de Educación Primaria 
¡mm las Escuelas del Estado, lo propone el C. Gobenuulor Alfonso Cabrera. 
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de Acatlán y Matamoros respectivamente.104 Por los documentos que consultamos en el 

Archivo del Congreso podemos observar que este proyecto 105 fue discutido y modificado 

en las partes que lo creyó conveniente la Comisión; incluso, el 15 de julio fue avalado con 

las firmas de sus integrantes: Celerino Cano (diputado por el primer distrito electoral de 

Puebla), Gilberto Bosques (diputado por el segundo distrito electoral de Puebla) y Serafín 

Sánchez (diputado por el distrito electoral de Tecali). 106 

Los diputados Aja y Verdín expusieron ante el Congreso las razones que los 

movlan a presentar su proyecto de Ley General de Educación Publica en el Estado de 

Puebla. Entre otras cosas, consideraban que la Ley de Instrucción Publica expedida en 

marzo de 1893, resultaba inadecuada en muchos de sus puntos. Asimismo, pensaban 

que varios de sus postulados se encontraban en abierta oposición con las tendencias de 

la "educación moderna", por lo que urgían a la H. Asamblea a proceder a la revisión de la 

referida ley en vigor. 

Exponlan que, al proceder a presentar su iniciativa habian tomado en 

consideración las exigencias que año con año mostraban la educación primaria, 

secundaria y profesional, asl como las reformas establecidas en la Constitución General 

de la república, tendientes a normar las relaciones entre el Estado y la organización de 

las escuelas particulares. 107 

104 Periódico Oficial del Gobiemo Constitucional <lcl Estado L. y S. Je Puebla, 2 de octubre <le 1917. 
111 ~ ACEP., XXXIII Congreso Constitucional. 1918, Conocimiento nt.im. 155. Proyecto de ley General de Educación 
Ptiblica, lo proponen los C. C. Diputados Aurcliu M. Aja y Agustín Verdín. 
1
º() ACEP., Documento que emite la Comisión General de Educólción PUblica sobre las modificaciones efectuadas al 

Proyecto de Ll.!y General di! Educación Ptiblica, presentado por los diputados Aja y Verdín, Sala de Comisiones del 
Palacio del Poder Lcgislauvo, Puebla de Zaragoza a 15 de julio de 1918, firman Celerino Cano, Gilberto Bosques y 
Scralin Sánchez, 32 fojas. 
107 La Constitución General de la República, ordenaba que las primarias particulares podrían establecerse sólo si se 
sujetaban a la vigilancia oficial, en: Moisés Sáenz, Res,•1ia ele la Educación Pública en A-léxico en 19271 México, 
Publicaciones de la SEP, 1928, p. 7. 
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En este proyecto, se señalaba haber tomado en cuenta la Constitución particular 

del estado al abordar la reglamentación de la educación rudimentaria, ya que hasta ese 

momento no estaba debidamente ordenada. 

El interés por impulsar la educación elemental no sólo fue local sino generalizado 

en el pafs, ya que se trataba de redimir mediante la educación a los habitantes del medio 

rural que, hasta entonces, permanecían analfabetas. 

Se puntualizaba, por parte de los creadores de esta ley, el empeño especial que 

tenlan por que se impartiera la enseñanza de una pequeña industria a todos los alumnos 

asistentes a cualquier plantel del estado, -escuelas rudimentarias, primarias. secundarias 

y profesionales-, cuya importancia y extensión marcharían de acuerdo con las 

necesidades de la localidad, con la finalidad de formarles un esplritu práctico, una 

"educación integral". 

Este último concepto no se explicita, pero probablemente se relacionaba con lo 

que ya Justo Sierra habfa planteado: producir simultáneamente en los escolares su 

desenvolvimiento moral, flsico, intelectual y estético. Para Sierra el Estado debia asumir 

la responsabilidad de educar, no simplemente de instruir. Debla encargarse, "con plena 

conciencia de la trascendencia que esto tiene", de buscar en el niño al hombre físico, 

moral e intelectual; debía procurar el desarrollo armónico de sus facultades y, además, 

educar la facultad de concebir lo bello y formar el gusto artistico. 108 

Como anotamos con anterioridad el proyecto presentado por los dos legisladores 

poblanos se modificó en algunos de sus capitulas, secciones y articulas; ya que la 

Comisión de Instrucción Pública juzgó que a pesar de que los lineamientos propuestos en 

rns ºDiscurso que pronunció Justo Sierra ante la Cámara de Diputados al ampliar el informe presentado al Congreso de 
la Unión .. , 10 de diciembre de 1908, en: Mllnda 13azant, op. cit., p. 42. 

TESIS CON 
r11.~~L ,~ UE ORIGEN 
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el documento estaban trazados con orden y se aceptaban en lo general, era necesario 

realizar algunas reformas de fondo y forma para hacerlo más claro. Por ejemplo, -

refiriéndonos exclusivamente a lo que atañe a educación primaria- el capitulo primero, 

intitulado "Disposiciones preliminares" 1º9 sufrió modificaciones en sus articules 2º, 3º y 5º. 

Al articulo 2º además de educación laica y obligatoria impartida por el gobierno del 

estado, la Comisión le agregó el término de "carácter nacional", con el objeto de fortificar 

"el amor a la patria mexicana": entendemos que después de ia lucha armada era 

fundamental el relato de los acontecimientos patrióticos -por medio de la historia como 

instrucción civica- para la consolidación del "ser nacional". El articulo 3º estipularla el 

establecimiento de escuelas en las haciendas por cuenta de sus propietarios y el 5º las 

escuelas presidiales, que prestarian su ayuda en la regeneración de los delincuentes. 

En el capitulo segundo, "de la educación primaria"110 se ampliarían los artículos 

12º y 13º para señalar los datos que deberian contener los padrones escolares, fijar la 

manera de publicarlos y establecer la obligación de los directores de las escuelas de 

remitir la matricula tan pronto fuera cerrada a la Dirección General de Educación, para 

que al ser confrontada con el padrón se exigieran responsabilidades a quien omitiera el 

cumplimiento de la iey. 

También consideraron recompensas y distinciones a los profesores de educación 

primaria y las correspondientes a los de secundaria y profesional, -por separado, en vista 

de la distinta naturaleza del magisterio-, se asignaron aumentos proporcionales y 

equitativos a los primeros en la medida que fueran cumpliendo determinado número de 

Hl'J ACEP .. Documento que emite la Comisión ... , op. cit .• pp. J-4. 
11º Ídem., pp. 5-6. 
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años de "buenos servicios", ya que estimaban que el trabajo en las escuelas primarias 

era agotador y no permitra dedicarse a labores de indole diferente. 

Estimamos que la postura anterior partía del hecho de considerar al maestro pieza 

esencial en la tarea de educar al pueblo, de alli la inquietud por recompensarlo con un 

sueldo digno que ie alcanzara no sólo para su sostenimiento personal y familiar, sino 

también para cultivarse. 

Como medio moralizador y estimulante para la labor educativa, proponían el 

establecimiento de una "Junta de Honor" tendiente a aquilatar los méritos del 

profesorado, pero también manifestaban que ésta serviría para gestionar la separación de 

los elementos nocivos a la causa de la "educación popular". Es notorio que a partir del 

triunfo de la Revolución el término "educación popular" ser frecuentemente utilizado 

como sinónimo de educación para el pueblo, dirigida principalmente a campesinos, 

obreros, mestizos e lndigenas. 

Entre otros articulas que sufrieron cambios se encontraban: el 42º, 111 el cual fue 

aumentado de tres, a cinco incisos referidos a las causas por las cuales podia 

inhabilitarse a un profesor para ejercer la profesión. Quedaban prohibidos los actos 

inmorales públicos y la imposición de penas infamantes a los educandos. Asimismo que 

los maestros aceptaran retribuciones de padres, tutores o alumnos. Tampoco se tolerarla 

la enseñanza o práctica de ningún culto o religión al interior de las escuelas y la falta de 

aprovechamiento en los alumnos por espacio mayor de un año. El articulo 51º 112 fue 

puntualizado por la Comisión en el sentido de que todos los directores y profesores de las 

escuelas primarias tendrian derecho a recompensas según los años dedicados al 

::: ~dem., pp. 14-15. 
- ldem., p. 16. 
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ejercicio magisterial y, no como lo anotaba el proyecto original de que sólo recibirlan 

estas distinciones cuando demostraran buena conducta calificada por la Junta de Honor y 

hubieran trabajado con buenos resultados; también los articulas 52§, 53º, 55º, 56º y 

57º113 fueron encaminados a hacer más práctica y eficaz la dignificación del maestro. 

Un cambio substancial lo podemos encontrar respecto a la "Dirección e inspección 

general de educación primaria" articulo 65º; 114 en tanto que la vigilancia y dirección 

técnica de las escuelas ya no estarla a cargo del ejecutivo sino de una Dirección General 

de Educación auxiliada por una Junta Central de Educación y juntas municipales de 

educación y no por un Consejo Superior y consejos de vigilancia, aunque ambas 

propuestas estarlan apoyadas por las autoridades locales e inspectoras. Como podemos 

observar las facultades de poder y decisión en materia educativa, se las conferían al 

municipio, de acuerdo con la política educativa imperante en esos momentos 

posrevolucionarios. 

Este proyecto de ley también sufrió algunas reformas con relación a educación 

secundaria y profesional; mismas que no tocaremos porque exceden el propósito de este 

trabajo. 

Una vez hechas las consideraciones anteriores, que conformaban el criterio de la 

Comisión, el 15 de julio de 1918 se sometió a la asamblea legislativa el citado proyecto 

de ley, para cuyo estudio se solicitó la dispensa de trámite de segunda lectura. Sin 

embargo, la Comisión General de Educación Pública tuvo que enfrentar un problema: la 

discusión de dos proyectos de ley, el propuesto por los diputados Aja-Verdln y el 

"'Ídem., pp. 16-17. 
11

" lclem., p. 20. 
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presentado por el ejecutivo en funciones, Alfonso Cabrera, unos pocos dlas después, 

para ser más precisos, el 24 del mismo mes y año. 

Ya desde enero, en su informe administrativo, el gobernador estatal hacia 

referencia a que una Comisión -de la que no da mayor información- estudiaba y discutla 

este proyecto de Ley de instrucción Pública, y sólo aguardaba a que rindiera su veredicto 

para proceder a la nueva organización de las escuelas del estado. 115 

Sin embargo, como en el seno de la Asamblea se discutla el dictamen que la 

propia Comisión de Educación había rendido acerca del proyecto presentado por los 

diputados Agustín Verdln y Aurelio M. Aja, la misma creyó pertinente hacer un estudio 

comparativo116 lo más completo posible, para desprender de él todo aquello que fuera 

común a ambos proyectos, y conocer los puntos nuevos que proponía el proyecto del 

ejecutivo, para facilitar asl las labores de la Cámara y evitar el embrollo que pudiera 

presentarse al estudiar dos proyectos de igual lndole. De esta manera, el 31 de julio del 

mismo año, los integrantes de la Comisión, -Celerino Cano, Gilberto Bosques y Serafin 

Sánchez-, presentaron dicho análisis. 

2.1 DICTAMEN COMPARATIVO RECHAZADO 

La Comisión de educación concluyó que, entre el dictamen sobre Educación General y el 

proyecto del Ejecutivo existla una correspondencia casi absoluta con referencia al plan 

general, así como a los preceptos y disposiciones contenidas en los capitulas que 

aparecían bajo los siguientes rubros: 

115 ACEP., Jnfonnc Administrativo del Gobemador Alfonso Cabrera, 15 de enero de 1918, p. 25. 
116 Estudio Compctrati\•o j'Ohre legislacióu General de Educación Pública y Educación Primaria, presentado por la 
Comisión de Educación Pública a Ja XXIII legislatura de Puebla. 31 de julio de 1918, 12 p. 

TESIS CON 
FALL r. DE ORIGEN 
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"Capitulo 11.- De la educación primaria. Sección 1.- De la educación obligatoria; 11.- De las 

escuelas de edücációnprimaria; 111.- Del personal docente de las escuelas de educación 

primaria; IV.- Recaudación e inversión de los fondos de educación primaria y V.- De la 

dir¡:¡cción e in.spección de la educación primaria". 117 

La Comisión estimó oportuno respetar estas disposiciones propuestas en el 

proyecto general de educación, ya que las diferencias sólo eran de detalle. También, 

creyó Indispensable estudiar algunas de las propuestas realizadas por el Ejecutivo local 

en su plan y someterlas a la consideración de la H. Cámara legislativa, por entrañar 

principios pedagógicos que deberla resolver esa Asamblea. 

Del capitulo relativo a las Autoridades Escolares, 118 la Comisión consideraba 

conveniente tomar integra la Sección IV denominada "De los delegados de educación 

primaria", ya que en esa forma se podia garantizar el desarrollo de la educación en las 

rancherias y congregaciones de pueblos que no fueran cabeceras de Departamento 

Municipal, al contar esas localidades con un delegado de educación primaria. 

Acerca de la policía escolar, 119 con ligeras modificaciones, se aceptaron las 

disposiciones del capítulo intitulado "De la educación obligatoria y de fa policia escolar", 

pues se opinó que de llevarse a cabo debidamente, contribuiria al eficaz cumplimiento del 

precepto de la educación obligatoria. La modificación propuesta era en el sentido de que 

los niños recogidos por la policia escolar no fueran conducidos a ninguna comisaría, sino 

a la escuela más próxima. 12º 

117 idem., p. l. 
1111 idem., p. 2. 
11

'J idem .. p. 3. 
i.?o La función de la policía escolar sería la de asegurar la asistencia del nii\o a la escuela. Un antecedente de esta 
disposición se puede encontrar en la ley reglamentaria de instrucción pública de 1891 para el Distrito Federal y los 
territorios. Este estanuo creó Consejos de Vigilancia en cada Cua11el Mayor de la capital y en las municipalidades de 
los territorios, integrados por el inspector de la policla y las personas por él designadas en el Distrito Federal, y por el 
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Respecto a la "Distribución anual del tiempo",121 la Comisión hacia notar que si 

bien era ve-rdad que debla ser aceptado por contener cierta reglamentación en el trabajo 

escolar, también advertían la imposibilidad de implantar una misma distribución de tiempo 

y de trabajo en todos los pueblos del estado, dada la diversidad de climas, de 

necesidades y costumbres, entre otros muchos elementos, proponiendo tratarlo de una 

manera más general y adaptarse ante todo a las condiciones especiales de la región. Por 

lo que se creyó conveniente dejar en libertad a los municipios para que hicieran esta 

distribución y en lo posible tomaran como medida la que se adaptara en la capital del 

estado, en la inteligencia de que las modificaciones estimadas en cada municipio, las 

comunicarían a la Dirección General de Educación Pública. 

Con relación a las "Escuelas de experimentación pedagógica" y las "Escuelas de 

niños retrasados y anormales", 122 capítulos IV y VIII, respectivamente, del titulo segundo 

del proyecto de referencia, 123 la Comisión las consideraba como impracticables dadas las 

condiciones especiales de penuria de la Hacienda Pública, así como por la escasez de 

personal docente.124 Estas dos circunstancias de trascendencia vital para los destinos de 

la educación, eran las mismas que determinaban la mediana atención a la educación 

presidente del Consejo Municipal y sus designados en los territorios; mismos que además de cncargarsc de que los 
nillos no faltaran a la escuela nplicaban multas o prisión a los padres que no acataran las disposiciones de enviar a sus 
hijos a la escuela, en: Mary K. Vau!-!,han. op. cit., p. 108 
l.!I Eswdio Comparativo sobre LegÍslaciófl ... op. cit., p. 3 
l.!~ Ídem .. p. 4. 
113 Proyecln de Ley de Educación Primaria, op. cit., pp. 26 y 30. 
11~ En 1923 el gobernador Froylán C. Ñfonjarrcz propuso a Ja XXV Legislatura algunas rcfomtas a la Ley de 
Educación Pnmaria, entre Cstas se encontraban la instalación de escuelas de experime111acid11 agrícola e industrial en 
los municipios Je toda la entidad, de preferencia aquellos lugares donde fuera más densa la población indígena y los 
centros mdustri<tles. T¡imbiCn en l<t c<1p1tal pobla11<1 se establecería una escuela experimental superior para la agricultura 
y Ja mduslria: d objetivo de cst¡is escuelas seria ··preparar debidamente al educando para la lucha por la vida". La fecha 
l!ll que comenzaron a funciom1r l!stas escuelas la desconocemos. pero parece ser que por lo menos las escuelas de 
1•.rperime111aciá11 11~ríco/a si funcionaron, ya que en su informe ;.1dministrativo de enero de 1926 Claudia N. Tirado 
indicaba, l(lll! la gran mayoria de l!scuclas for<ineas estaban dotadas de terrenos para prácticas agrícolas, logrando 
lcvanlar cosechas pcqucr1as y vender algunos productos. Las utilidades de las ventas se emplearon en la construcción de 
mobiliario escolar y t:n la reparación de los edificios pertenecientes a las propias escuelas. También Tirado infonnaba 
sobre la constrncción. en esos momentos, de este tipo de escuelas en Ocotcpec. Totoltepec y tvlatamoros, todas ellas 
dotadas de "terrenos sulicicntcs". 
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primaria en el estado de Puebla; así lo advertía la Comisión. Se estimó que bajo estos 

auspicios era totalmente inadmisible el establecimiento de dichas escuelas, sin embargo, 

las señalaba como un Ideal pedagógico. Por lo tanto, la Comisión de Instrucción convino 

en que estos dos capitules -presentados en su forma original- fueran discutidos y 

aprobados por la Cámara legislativa local. 

Por lo que se refiere al capitulo VII del titulo 11, denominado "De las escuelas 

suplementarias", 125 aunque correspondía parcialmente a lo que en el proyecto general se 

intitulaba "Escuelas nocturnas de adultos", 126 la Comisión observó que algunas 

disposiciones de la primera propuesta no estaban incluidas en la segunda, por lo que 

sugería introducirlas en el veredicto. El objeto de las escuelas de adultos seria suplir la 

educación elemental, cuando ésta no pudiera adquirirse de una manera completa; 

formando cursos para niños y otros para adultos. 

Un capitulo que no aparecía en el proyecto de ley de educación pública, era el 

relativo a las escuelas llamadas sub-elementales; 127 Sin embargo, se encontraban 

comprendidas en los articules que indicaban el número de escuelas en que debía darse 

la enseñanza primaria cuando el personal de la escuela sólo estuviera conformado por 

uno o dos profesores. 

La Comisión terminó este estudio comparativo, refiriéndose al capitulo IX del titulo 

segundo relativo a las primarias particulares. 128 En este punto, se seleccionaron las 

disposiciones concernientes a la vigilancia oficial, que atendfan los preceptos expuestos 

l!
5 Proyecto Je Ley de Educación Primaria. op. cit., pp. 29-30. 

1
!

1
• Proyecto úe Ley de Educación Pública, op. cit., p. 12. 

117 Proyecto de Ley de Educación Primaria, op. cit., p. 28. 
"' /dem., pp. 30-32. 
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en el artículo tercero de la Carta Magna. Por el sólo hecho de abrirse una escuela 

primaria partícula/ al seivlcio público, quedaba sujeta a la vigilancia oficiaf. 129 

Por mediode,la anterior exposición, la Comisión plantea sus apreciaciones sobre 

los dos proyec:to~de)ey para que la Cámara legislativa deliberara al respecto. 

El 5 d.E! septh¡imbre del año citado, el XXIII Congreso Constitucional en sesión 

pública efectuó una votación nominal sobre el dictamen emitido por la Comisión de 

educación respecto al proyecto de ley presentado por los diputados Aja y Verdín. 

El resultado de la votación señalada fue el rechazo a dicha propuesta, con once 

votos por la negativa y ocho por la afirmativa. Las actas de las votaciones fueron firmadas 

por los diputados Emilio Pérez Fernández y Alfonso Acevedo. 130 

Por su parte, el gobernador del estado por medio de oficio fechado el 2 de 

septiembre, 131 manifestaba que el doctor Rafael Serrano seria quien asistiría en su 

representación a discutir la propuesta de Ley de Educación Primaria ante el Congreso 

local, dfa fijado para el debate. Sin embargo, dicha discusión no se efectuó sino hasta el 

mes de enero de 1919; atendfa a la iniciativa de los diputados David Vilchis y Narciso 

Mayorga, quienes en sesión pública ordinaria pidieron citar a cuantas sesiones fueran 

necesarias para tal objeto. 132 

i:?•i Estudio Comparativo ... , op. cit., p. 12. 
130 Lns diputados que votaron por la negativa fücron: Alfonso Accvedo. diputado electoral por Tcziutlán; Bernardo 
Aguilar por Tepcxi; Ezequiel Anzures, Alatriste; ~loisés Blanc:i, Cholula; Abraham Contrera, San Juan de los Llanos; 
Zcnón R. Cordero, lluejotzingo; Joaquín Diaz Ortega, Tlatlauqui; Ciro Gutiérrez, Zacapoaxtla: José Ochoterena, 
Atlixco, Sabino Palacios, Tehuacán y Pércz Femández por el distrito de Zacatlán. Entre los diputados que votaron por 
la atirma1iva encontramos a: Aurelio i\-1. Aja y Agustín Verdín. legisladores proponentes; Gilbcrto Oosqucs, Celcrino 
Cano y Serafín S;inchez, miembros e.le la Comisión; asi como, Leopoldo García, Ladislao Noé López y Antonio Moro, 
representantes respectivamente de los distritos de Tepexi, Huauchinango y Tecamachalco, en: ACEP., Afio 19181 vol. 
CCXIV. 
131 idem .• Año 1918, cxp. 155. 
in Ídem., sesión pl1blica ordinaria, martes 7 de enero de 1919. 
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La anterior proposición se puso a debate con dispensa de trámite; el primer 

legislador que tomó la palabra fue Moisés Blanca, quien la impugnó, al argumentar que 

dicha ley había sido rechazada por la anterior legislatura y turnada a la Comisión 

respectiva para que fuera reformada y expuesta en el periodo extraordinario de sesiones, 

pero que ésta no la presentó. Por lo que pedla no se aceptara, ya que el proyecto de 

referencia no estaba en condición de ser discutido. 

El diputado David Vilchis expuso más adelante, que en la legislatura pasada, -la 

XXIII-, se presentaron dos proyectos: uno propuesto por los diputados Aja-Verdln y el otro 

por el jefe del ejecutivo; se rechazó el primero y desconocla si el segundo habla sido 

tomado o no en consideración, pedla al presidente de la Cámara informar sobre el estado 

en que se encontraba este asunto. 

La secretaría, mandó traer los expedientes relativos al caso y consultados por el 

diputado Vilchis, manifestó que su propuesta correspondla a la Ley de Educación 

Primaria presentada por el gobernador a la legislatura anterior y turnada por ésta a la 

Comisión de Educación Pública. También indicó que ésta habla presentado su dictamen, 

mandándolo imprimir para ser repartido a los legisladores; de manera que sólo faltaba 

que se distribuyera para someterlo a la deliberación de la Cámara. Por lo que pedía a 

nombre propio y del diputado Mayorga que la asamblea les concediera el permiso 

correspondiente. Interrogada la Cámara acordó de conformidad. 

De esta manera, el 8 de enero, los legisladores David Vilchis y Narciso Mayorga 

presentaron reformada su proposición, en los términos siguientes: 

"La discusión del proyecto de Ley que remitió el C. Gobernador a la H. legislatura con 

fecha 24 de julio del año próximo pasado, comenzará a discutirse en la sesión del lunes 
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13 del actual, distribuyéndose el dfa de hoy a los CC. Diputados los Impresos que de ese 

proyecto existen, para que tengan tiempo de hacer un estudio de él". 133 

El debate finalmente se transfirió para el dla 14,134 a fin de dar cumplimiento a un 

requisito constitucional, dar aviso al gobernador sobre la discusión de dicho proyecto de 

ley de educación primaria. 

in Ídem., sesión pública ordinaria, miércoles 8 de enero de 1919. 
'"Ídem., Versión taquigráfica de la sesión pública ordinaria, 13 de enero de 1919. 
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CAPITULO 111 

CONTENIDO, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DE LA LEY EDUCATIVA DE 1919 

1. LEY DE EDUCACION PRIMARIA DE 1919 

Durante los dias 15 al 30 de enero de 1919 en el Congreso del Estado de Puebla, los 

diputados locales se dieron a la tarea de discutir el proyecto de Ley de Educación 

Primaria propuesto por el gobernador en funciones Alfonso Cabrera, 135 se contó con la 

presencia del doctor Rafael Serrano,136 quien fungió como representante del Ejecutivo 

poblano; para aclarar las dudas surgidas en ia discusión por parte de los representantes 

legislativos. 

Durante estos dfas los ciudadanos diputados se dieron a la tarea de revisar y 

analizar varios artfculos de los diez capitules del proyecto de ley, conformado por 221 

artlculos, ias disposiciones generales y cinco articules transitorios. 

Consideramos importante visualizar los debates de los artículos del proyecto de ley 

de educación primaria, ya que la politica educativa que lo enmarca, responde a un 

momento histórico nacional y de local bien determinado; el de las grandes expectativas 

populares, el de la reconstrucción nacional, principal objetivo de los gobiernos 

pos revolucionarios 

'" ACEI'., Alias 1918-1920, Vol. CCXIY, cxps. 139-143. 
'" Doctor Rafael Serrano Daza, ( 1858-1927), nació en la ciudad de Puebla el 13 de diciembre, realizó sus estudios 
pn~paratorios y <le medicina en el Colegio Carolino, donde obtuvo su título en 1884. Director y catedrático del Instituto 
:-lormal del Estado y del Colegio del Estado; médico de los Hospitales, General de dementes en Choluln y del de 
\tatcrni<la<l. Delegado de la Facultad de l\rtedicina en varios congresos internacionales. El gobierno del estado le otorgó 
la Palma de Oro por ser decano de los maestros de Medicina. Murió en la capital del estado el 9 de febrero, en: 
Diccionario /ffstórico y Biográfico de la Rem/ució11 ,\/exicmw, Puebla, tomo V, rvléxico, INEHIU\11, 19921 p. 660. 
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Durante la discusión de esta propuesta encontraremos diversas posiciones, 

opiniones y reflexiones, puestas de manifiesto por los diputados de la XXIV legislatura 

local137 y el delegado gubernamental. 

1.1 INICIO DE UNA DISCUSION PROLONGADA 

De esta manera, el dla 15 de enero de 1919 en sesión pública ordinaria 138 de la XXIV 

Legislatura local, comenzó el debate acerca del contenido de la Ley de Educación 

Primaria, propuesta por el gobernador en funciones, Alfonso Cabrera. 

Por disposición de la presidencia del Congreso se pasó lista a las once y cincuenta 

y cinco minutos de la mañana y en su oportunidad se presentó al doctor Rafael Serrano, 

portavoz del gobernador, para tomar parte en esta discusión. Los comisionados para 

introducir a la Cámara al doctor Serrano fueron los diputados Deifino Melina y Fidel 

Arroyo al haber anunciado el presidente de la Cámara, Antonio Aparicio, que estaba a 

discusión el proyecto de ley. 

Rafael Serrano comenzó por saludar a los representantes de la ley, y expuso como 

principal razón de su presencia en el recinto legislativo, la misión que tenia de explicar los 

principales fundamentos del proyecto en cuestión, con esto deducimos que el profesor 

Serrano fue uno de los integrantes de la comisión aludida por el gobernador para la 

formulación de dicha iniciativa. Sin embargo, estimaba que no podria enumerar 

131 Congrcso Local. XXIV Legislatura 1919· l 92 I, confomrnJa por tos diputados rcprcscmantes de los siguientes 
distritos: ~loisCs Blanca. Alatristc; Manuel Espinosa, Acaclán; Manuel l. Juárcz, Atlixco; Rodolfo Guerrero, 
ChiJlchicomula; Antonio L. Vcrgara, Chiautla; Narciso ~vlayorga, Cholula~ Néstor L. Domingucz, l-luauchinango; 
Zt:nón R. Cordero, I ll1cJotzingo; Salustio Cabrera, \latamuros: Anlonio Aparicio, Puebla 1 cr. Distrito: David Vilchis, 
Puebla :!º Distrito; Manuel Guerrero, San Juan de los Llanos; Juan Pablo Ramircz, Tecali; Pedro Torres, 
Tccamachako; Francisco Gálvez. Tehuacán; Luis Gómez. Tcpeaca; Antonio Muñoz. Tepcxi; Pipino Manzano, Tctela; 
Eduardo Torre. Tcziutlán; José Guadalupe Viveros. Tlatlauqui; Delfina Malina, Zacapoaxtla y Fidel Arroyo, Zacatlán, 
cu: Gustavo Abcl Hcrnándcz. op. cit., pp. 365-366. 
1 

HI 1\CEP., sesión pública ordinaria, miércoles 15 de enero de 1919. 
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brevemente Jos puntos abordados en él ya que se referlan al conjunto de la enseñanza 

primaria, a la organización de las escuelas y a multitud de detalles sustentados en la 

unificación de conocimientos de la ciencia y del arte de la pedagogía; por lo que sólo se 

limitarla a tocar algunos puntos sustanciales que implicaban una innovación en el 

proyecto. Además, esperaba que en el curso de la discusión tendria oportunidad para 

exponer las razones que fueran necesarias para fundamentar el proyecto. 

1.2 PROPUESTAS PARA EL AVANCE DE LA EDUCACIÓN 

El maestro Serrano se refirió principalmente a tres cuestiones: primera, escuelas 

rudimentarias; segunda, establecimiento de escuelas de experimentación pedagógica y 

tercera, servicio médico escolar. 

1.2.1 ESCUELAS RUDIMENTARIAS 

Una situación que aparece continuamente y que inquietaba a los estudiosos y 

gobernantes de la época es la cuestión de la educación mínima elemental, la 

rudimentaria, sobre todo en los pueblos que conformaban la entidad. El representante 

gubernamental sustentaba ante el Congreso local, que la comisión dictaminadora de esta 

ley, al proponer el establecimiento de escuelas rudimentarias, habla considerado que la 

enseñanza impartida en ellas fuera de acuerdo con las necesidades locales e individuales 

de los municipios, acostumbrando a los niños a la práctica de los oficios propios de cada 

localidad. Esta posición, suponemos, respondía a tratar de arraigar a los indígenas a sus 

lugares de origen, observando que el progreso material, el desarrollo del estado y de 

México tendría que basarse en su propia población. 
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Proponla que en estas escuelas sólo se establecieran cursos que tuvieran dos o 

tres años de duración. Uno de ellos se dedicarla al aprendizaje del idioma castellano, 139 

ya que en muchos lugares no se hablaba, por lo que se deberla de aprender cuando 

menos de una manera elemental, y los otros dos se destinarlan a las distintas 

asignaturas, como por ejemplo: lenguaje, cálculo elemental, conocimiento de los deberes 

civicos y los relacionados con la cultura de cada municipio, pues cuando se trataba de 

una enseñanza tan elemental como la rudimentaria era necesario impartirla de acuerdo 

con las necesidades locales. Aunque las diferentes clases de escuelas llevarian el mismo 

programa de estudio, las de primera clase impartirian asignaturas adicionales como 

caligrafla, nociones de contabilidad, economia, política e historia universal; por razones 

obvias, serian las de mayor nivel académico. El apoyo económico otorgado a este tipo de 

escuelas reflejaba el considerable desarrollo que tenian las ciudades frente al campo. 140 

Ya desde tiempos del porfiriato las escuelas se clasificaban en diferentes 

categorlas, según cumplieran total o parcialmente con el programa; las de primera 

categoría inclulan instrucción primaria superior y eran pocas en relación con las 

elementales; en el otro extremo estaban las de cuarta clase, las de organización "inferior", 

que eran en general rurales y de coeducación, las cuales carecían de mobiliario, espacio, 

útiles y maestros entrenados, 141 situación prevaleciente en el medio rural poblano en el 

momento que se discutia este proyecto. 

"' No hay que olvidar que la falta de manejo del espa~ol fue y sigue siendo un freno paro In nlfnbetiznción. 
140 ~lilada Bazant, op. cit., p. 46. 
'" Mary K. Vaughan, op. cit., p. 116. 
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1.2.2 ESCUELAS DE EXPERIMENTACIÓN PEDAGÓGICA 

Respecto al segundo punto relativo a las escuelas de experimentación, Serrano teoriza 

sobre la ciencia de la enseñanza, y asegura que se fundaba en la experimentación; la 

práctica fijaba determinados principios que más tarde se agruparían en un cuerpo de 

doctrina que conformarian esta ciencia. Y manifestaba la necesidad de la 

experimentación como parte de la comprobación científica. 

Por medio de la práctica, insistla, se podian descubrir diversos defectos, pues 

muchas veces un proyecto teóricamente bueno, perfectamente fundado, al aplicarlo era 

deficiente y debla corregirse. Asi ejemplificaba, si se trataba de las escuelas del estado 

ocurrirían dos cosas: que el texto que se pusiera en experimento resultase benéfico y se 

obtuvieran las ventajas deseadas o por el contrario que en la experiencia éste se 

encontrara defectuoso e inconveniente lo que harla necesario desecharlo con el 

consiguiente perjuicio escolar. 

Por lo tanto, se preguntaba si no era preferible que hubiera un pequeño grupo de 

escuelas en donde se llevaran a la práctica todas las innovaciones que se pretendieran 

introducir. 

Sosteniendo su propuesta, Serrano añadía que en esos momentos se disponia en 

la capital poblana de varias escuelas que podrían ser apropiadas para esa clase de 

estudios de experimentación pedagógica, seleccionando a maestros que hubieran 

demostrado mayores conocimientos. 

El representante gubernamental aclaraba a los ciudadanos legisladores que el 

establecimiento de estas escuelas de experimentación no traerían consigo grandes 

gastos que pudiera resentir el presupuesto del estado, ya que la Junta Directiva de 

Educación, organismo que las dirigiría, seria la encargada de designar cuales servirian 

!TESIS CON -
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para esta clase de práctica con los mismos elementos que funcionaban y con algunos 

más que se agregarfan, como la compra de textos, pizarras o algún aparato, con los 

cuales podrfan muy bien desempeñar la misión indicada. 

El diputado Cordero interpeló al representante del Ejecutivo sobre si las escuelas 

de experimentación pedagógica se establecerían en la capital o en el estado en general. 

El doctor Serrano ante este cuestionamiento respondió que el proyecto de ley no 

mencionaba en que lugar se instalarían, se dejaba en libertad a la Junta Directiva de 

Educación Primaria para que lo determinara. Agregaba, que probablemente resolverla la 

creación de algunas en la capital poblana, porque eran las que tenían más elementos 

para su fundación. El número de ellas también sería considerado por la Junta, de manera 

que si hubiera localidades que contaran con los elementos requeridos por las 

circunstancias especiales de cada caso, allí se asentarían. 

1.2.3 SERVICIO MÉDICO ESCOLAR 

Al referirse al servicio médico escolar, el delegado gubernamental manifestó que en 

Puebla se carecía de él. 142 

Con relación a este servicio, ya en el año de 1882 -a nivel nacional- y por medio 

del Congreso Higiénico Pedagógico, 143 se alcanzaron acuerdos para poder normar las 

condiciones higiénicas y pedagógicas básicas que pudieran garantizar la realización de 

1
-':! Es pertinente apuntar que si bien se carecía Je este servicio en las escuelas primarias, la poblacitln de la entidad 

contó en años anteriores con algunos servicios de salubridad pública corno fueron: el Cm1SCJO de Salubridad, 
cstahleci<lo en 1892, que duró pocos ;:u1os: d Departamento de Salubridad Pública, fue reorganizado por el 
.1yuntamicnto de Puebla a partir di.! 1905, en 1908 se trnnsformú cn Departamento de Salubridad. La salud pública füc 
un problema permanente debido a la insu1ic1cncia de recursos económicos, lhc hasta 1920 t.¡uc el municipio de la 
ciudad de Puebla obtuvo una subvención mensual de parte del gobierno Je! Estado, misma que pcrnu11ó establecer d 
Departamento de Salubridad Pública con el car;icter de :mxiliar para atender los problemas de higiene y salubridad en el 
territorio poblano, en: Enrique Cordero y Torres, op. r.:it. 1 pp. 380-384. 
i.u Salvador ~:foreno, "El Porfiriato. Primera Etapa ( 1876· 1901 )'' en: Historia de la eclucació11 pública en AJéxico, 
'.'.lexico, SEP, 1981, pp. 52·53. 
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las tareas educativas. Sin embargo, su aplicación fue desigual en las escuelas del pals, al 

depender del apoyo de las autoridades educativas y de la importancia concedida a la 

higiene escolar. 144 Será otra vez, a mediados de los años veinte, durante el discurso 

oficial de inauguración de labores del "Primer Congreso Mexicano del Niño", cuando el 

doctor Puig Casauranc (Secretario de Educación Publica, 1924-1928)145 retome el tema 

de la higiene, al considerar que la "higiene escolar es sencillamente un mito en 

México".146 

En la discusión del proyecto de Ley de Educación Primaria, el doctor Serrano 

explicaba que el fin de este servicio, entre otros, era el relativo al fomento de la higiene, 

elemento de suma importancia cuando se trataba de la educación, porque la vida de las 

poblaciones estaba lntimamente relacionada con la salud de los individuos. 

Concretamente ponía el ejemplo de que muchas de las epidemias extendidas en 

varias poblaciones habían tenido por origen las escuelas, -al tratarse de un lugar en que 

se encontraban personas reunidas- ya que un niño contaminado por una enfermedad 

podía infectar a los demás alumnos, y ese grande o pequeño grupo de enfermos iba 

constituyendo un foco de infección que podla extenderse a toda la población. 

lnsistla en que la educación fuera obligatoria, para evitar que los escolares faltaran 

a la escuela y los padres pretextaran enfermedad en los mismos; ya que bien, podla 

i.u En 1905, con el surgimiento de la Secretaria de Instmcción Pliblica y Bellas Artes se crearon las oficinas <le la 
Inspección General de Higiene Escolar. su objetivo era la inspección médica <le los alumnos que asistieran a las 
escuelas olicialcs de la capital Je Ja República y de las poblaciones del Distrito Federal, de los profesores y de los 
cdilicius escolares respctivos. El scr\'icio ..:stnba organizado por medio de once médicos inspectores de escuelas 
primarias. en: Juan Palacios y Alfonso Pmne<la, Guia de la Secretaria de /ns11·11cci011 Ptíb/ica y Bellas Arles, México, 
Publicaciones de Ja Secretaría de lnstrncción Pllhlica y Ocllas Artes, Imprenta <le Manuel León Sánchez, 1910, p. 7. 
i.n Antonio IJ.irhosa Hcl<lt. Cil.!ll Aiio.\" en la Ed11ctzció11 de México, MCxico, Editorial Pax, 1972, p. 176. 
i.io J. ,\.l. Puig Ca~auranc, Páginas \·icjas c.:011 idl!a.\" ctc:/llalc.•s, ~léxico, Talleres Gnilicos de la Nación, 1925, p. 63. 
En el estado de Puebla, encontra111os hacia marzo de 1918 algunos antecedentes sobre el tema, cuando la legislatura 
local recibió un "Proyecto <le Ley sobre Inspección Medico escolar" enviado por el gobenmdor en füncioncs, Alfonso 
Cabrera, el cual füe discutido y aprohildo. En el ámbito nacional fue durante el gobierno de Calles cuando se creó un 
Departamento de Psicupcdagogia e Higiene. cuya finalidad era el .. conocimiento perfecto de la naturaleza del niñoº, 
para orientar la educación sobre bases científicas. 
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darse el caso que dicha indisposición no fuera real sino supuesta, con el deliberado 

propósito de recibir el pago de 18 Ocupación o trabajo a la que dedicaban a sus menores 

hijos. Se preguntaba cómo podrla evitarse este fraude. La respuesta fue que, por medio 

de certificados médicos, ya que la mayor parte de padres de familia no estaban en 

condiciones de proporcionar atención médica a sus hijos; por lo tanto se creyó 

conveniente que el médico escolar se cerciorara si realmente el niño padecla alguna 

enfermedad. Además, previamente en el momento de ingresar los niños a la escuela se 

les practicarla un reconocimiento médico y cada seis meses se les aplicarla nuevamente 

este servicio. Y como la atención médica escolar seria permanente, se necesitaba la 

asignación de algunos empleados para este trabajo. 

Otra de las funciones del médico seria llamar la atención sobre las infracciones 

"higiénicas" cometidas al construir los edificios escolares, y vigilar si reunlan los requisitos 

indispensables para su objeto. 

Serrano estimaba que estos médicos no podrlan cumplir su cometido en todos los 

pueblos donde hubiera escuelas -como haciendas y rancherias- pero si podrla existir este 

servicio en las cabeceras de los municipios y realizar algunos viajes cuando se tratara de 

lugares en que las comunicaciones fueran fáciles: cuando no existieran estas condiciones 

los profesores los consultarlan, de manera que su presencia y el establecimiento del 

servicio médico fuera de verdadera importancia para el estado. 147 

1
"'

7 Por lo que respecta al tlmcíommtiento de este servicio en las escuelas de la ciudad de Puebla parece que fue efecrivo. 
Por lo menos después de la aprobación de este proyecto encontramos referencia de su labor, por ejemplo: hacia agosto 
de ese año en la escuela .. :vtiguel Hidalgo .. , después del reconocimiento médico practicado por el director médico 
escolar a los alumnos, los niños Rafael Teysicr y Agustín Rojas, quedaron exceptuados de hacer gimnasia y concurrir a 
excursiones escolares por el término de un mes, en: Al-IEP, Fondo/SEP-Puebla, Año 1919, caja 12, cxp. 4. 
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Lo arriba expuesto, comentaba Serrano, era el argumento, las razones que se 

hablan tenido para hacer esta reforma y algunas otras innovaciones que se reservaba 

para fundamentarlas en el curso de la discusión. 

Suficientemente discutido el proyecto, ese día se declaró con "lugar a votar", 

aprobándose nominalmente en lo general por los diecisiete votos de ciudadanos 

diputados presentes. 

El 16 de enero de 1919,148 previa dispensa de todos los trámites, quedó aprobada una 

proposición subscrita por los diputados Manuel Juárez y José Guadalupe Viveros, la cual 

pedía que el proyecto de Ley de Instrucción Primaria se discutiera y votara por capítulos 

sin perjuicio del derecho que tenian los ciudadanos diputados para pedir que se 

discutieran y votaran por separado los articulas que señalaran. 

Enseguida, se puso a discusión el capítulo primero referente a la Educación 

Primaría en general, en presencia del doctor Serrano. 

El ciudadano Juan Pablo Ramirez creyó indispensable hacer constar en el 

proyecto, que era de educación pública primaria, porque todos los asuntos del estado 

eran públicos y por lo tanto creía que debería hacerse esa modificación. El doctor 

Serrano contestó que la moción no le parecla conducente, porque aún cuando el asunto 

era de educación primaria, no solo se trataba de la educación pública sino también de la 

particular y por consiguiente no podla ponerse como titulo del proyecto el que indicaba el 

preopinante. 

El diputado Juárez opinó en el mismo sentido que el representante del Ejecutivo. 

Suficientemente discutido, el capitulo se declaró con "lugar a votar" y se aprobó 

nominalmente por unanimidad de los ciudadanos diputados presentes. 

1 ~ 11 ACEP .. sesión pública ordinaria, jueves 16 de enero de 1919. 
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1.3 ORDENAMIENTO ESCOLAR 

Otro capitulo que la secretaria leyó y sometió a debate fue el segundo, referente a la 

"clasificación de las escuelas". 

El diputado Juan Pablo Ramirez, 149 refiriéndose al articulo sexto, encontró 

redundante la parte relativa a escuela rudimentaria y sub-elemental, ya que estudiando 

los programas de una y otra, no encontraba más diferencia que las materias de 

instrucción civica y derecho usual en las rudimentarias. En cambio, encontraba afines los 

ejercicios de agricultura y horticultura, asi como los elementos de ciencias físicas y 

naturales aplicadas a la agricultura e industria. 150 

Opinaba que las sub-elemetales estaban por demás y que las rudimentarias serían 

suficientes para aquellas poblaciones que fueran cabeceras departamentales municipales 

y que no tuvieran elementos económicos para sostener otra clase de escuelas. Y, 

supuesto que el espiritu de la ley era que ia instrucción primaria elemental y la 

rudimentaria fueran obligatorias, bastaria con que existieran las escuelas elementales 

primarias y las rudimentarias. sin necesidad de consignar las sub-elementales que 

comprendian las mismas asignaturas. 

1 
i·i El diputado Juan Pablo R~unircz, reprcscntanlc por d distrilo de Tccali, muestra durante la discusión de la ley una 

marc.ida oposición a las propuestas realizadas por el representante del gobernador, quizá su posición obedecía a un 
co11rn.:1111it!'nto más profündo del mundo escolar ya que <le pro!Csión era maestro nomtalista y según parece tambiCn 
hahia llmgido como inspector de escuelas olicialcs, según Jatos obtenidos en: Gustavo Abe! Jlcrnándcz, op. cit .• tomo 
l. p. 171. 
1 \u El ar1ic11lo 1 <>9 de este proycclo, sellalaba como materias de enseñanza en las escuelas rudimentarias las siguientes: 
IL"nguJ castellana. mcluycndo lectura y escritura; ejercicios de cálculo intuitivo. mental y escrito; traboijos manuoilcs, 
L'ompn:ndicndo cjcrcicms agrícolas c industriales para los nifios; lubores domésticas para las nillois; dibujo natural y <le 
ornato; gcomc1ria practica; higiene y moral prál.:tica; conversaciones sobre ins1rucc1ún civica y derecho usual; ejercicios 
:mlitarcs y canlo. 
Las asignaturas que se cnscllarían en las escuelas sub-dcmcntalcs, articulo 177, serían las siguientes: cscritura-lecturn y 
~jcrc1c1o'i Je lengua castdhmoi; trabajos manuales diferentes según los sexos; ejercicios de aritmética; ejercicios de 
gcomc1ría ;.1plic¡ula; elementos de gcogralia e historia patria; elementos de ciencias fisicas y naturales, aplicadas a la 
Jgncultura y a la industria; ejercicios de agricultura y horticultura; ejercicios militares y gimnásticos para niños y 
L'C0110mia doméstica para niiias; cantos corales y juegos libres, en: Proyecto de Ley ... op. cit., pp. 28-29. 
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El representante del Ejecutivo replicó que, cuando se habla discutido el proyecto 

en lo general manifestó que no podla realizarse la enseñanza enteramente uniforme, y 

una de las principales razones consistía en la diferencia de elementos pecuniarios con 

que contaban las: distintas poblaciones, pues algunas eran muy pobres y, por 

consiguiente, no pocHari sostener una escuela elemental con las exigencias del proyecto, 

con profesorel:I suficientes para impartir cursos para seis grados. 

Esta posición de Rafael Serrano nos parece coherente, no obstante que rompla la 

idea de la unificación escolar propuesta como panacea desde el porfiriato; además de la 

uniformidad y por medio de ella se pensaba lograr la "identidad y cohesión nacionales", 

se enfatizaba la necesidad de llevar la escuela al campo y a los grupos indlgenas 

rezagados de la civilización. 151 Con todo, podemos afirmar, por lo anteriormente 

expuesto, que parte de nuestra hipótesis de trabajo se confirma, pues un representante 

oficial del gobierno, aceptaba la incapacidad de este último de atender las necesidades 

de educación elemental en Puebla debido a la carencia de recursos económicos. 

Por lo que teniendo en cuenta lo anterior y también que la ley vigente no podla 

cumplirse en la parte relativa a la uniformidad en las poblaciones pequeñas, la comisión 

proponia que se fueran adaptando los diferentes grados de enseñanza de acuerdo con 

las posibilidades económicas de cada localidad, y se formaran las escuelas elementales, 

las sub-elementales y las rudimentarias. También se proponía que estos tres grupos de 

escuelas se distinguieran de otras por la duración de la enseñanza. Entendemos que la 

extensión de la educación al medio rural poblano era un verdadero reto. 

1 ~ 1 Luz Elena Ualván, Soledad compnrticla, U1w ltisloria de maestros, México, Ediciones de la Casa Chata# 28, 1991, 
p. 89. 
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Las escuelas primarias que constituían el modelo a seguir tendrían un periodo de 

enseñanza de seis años, fas sub-elementales cuatro y las rudimentarias dos en lo general 

y otras tres; dependfa esa diferencia del conocimiento de la lengua castellana por las 

poblaciones indfgenas -indispensable para la enseñanza- por lo que se destinarla un año 

para su aprendizaje, aunque fuera de forma elemental; ef resultado seria que en dos años 

más tendrfan un programa igual al de las rudimentarias de dos. Para unificar y reconstruir 

af pals, como señala Engracia Layo, no se podía pasar por alto la existencia de estos 

grupos y aunque el problema indfgena no sólo era educativo, la escuela intentó darles 

elementos que los uniera al resto de fas mexicanos: el idioma español primero y después 

una educación que fuera lo más completa posible. 152 

Ahora bien, las escuelas sub-elementales tendrían cursos de cuatro años y aunque 

las asignaturas se diferenciaban poco de las impartidas en las rudimentarias, la extensión 

de ellas si variaba, de modo que los programas correspondientes a unos y otros 

establecimientos tenfan que ser distintos, más amplios en las primeras y en las otras más 

reducidos, por disponer de mayor y menor tiempo para la enseñanza. Serrano, de esta 

manera justificaba el establecimiento de las sub-elementales. 

El diputado Juan Pablo Ramirez, manifestó su posición de crear escuelas 

rudimentarias sin necesidad de establecer las sub-elementales. Pues consideraba que, 

en las dos se impartían las mismas asignaturas y fas circunstancias pecuniarias 

deficientes de los pueblos no permitirían el establecimiento de ambas. Pensaba que con 

agregar a las rudimentarias las materias que no tenían, como por ejemplo, ciencias 

físicas y naturales, su funcionamiento no resultaría tan costoso y los alumnos no dejarían 

lH Engracia Layo, .. Educación de la comunidad, tarea prioritaria 1920·1934". en: Histol'ia de la A/faheli=acióu y de la 
Ed11caci,;11 de ,1d11/tos e11 México, tomo.2, cap. IX, México, SEP/COLMEX, s.a., p. 360-361. 
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truncos sus estudios como sucedía con los de las primarias elementales, ya que muchos 

niños se quedaban en el curso inferior, otros llegaban al primer año del curso medio y los 

más terminaban en la segunda del curso inferior, de manera que "sólo aguantaban" 

estudiar cuatro años; el curso superior era el que contaba con menos alumnos. De esta 

manera conclufa que, teniendo las rudimentarias y sub-elementales las mismas 

asignaturas, con menos años la rudimentaria seria un tipo de enseñanza mas accesible y 

con un mejor aprovechamiento por parte del pueblo. 

El representante del gobernador replicó que, aunque la diferencia de tres y dos 

años parecla poca, creia que debería tomarse en cuenta, sobre todo si se atendía a la 

circunstancia mencionada antes, que en las escuelas rudimentarias de tres años se les 

quitaba el primero para dedicarlo al aprendizaje del idioma castellano, no impartido en la 

de dos. Comparando las asignaturas de las rudimentarias de dos y de las sub

elementales, era claro que las segundas contaban con mayor tiempo para aprender más 

asignaturas, como por ejemplo lenguaje, escritura, dibujo; sin embargo argumentaba, que 

si una población tenia elementos pecuniarios para pagar a los profesores durante cuatro 

años no debía evitarse. 

En virtud de los anteriores razonamientos, Serrano no encontraba la razón para 

suprimirlas del proyecto; además, señalaba que la Junta Directiva de Educación Primaria 

se encargaría de hacer un estudio en cada localidad, al determinar donde se podian 

establecer escuelas rudimentarias, sub-elementales o elementales. 

El diputado Ramlrez, hizo hincapié sobre el tema al expresar que, a tono con las 

circunstancias pecuniarias de los pueblos se podla decir que muchos de ellos tenian 

destinada una cantidad pequeña para los maestros, ya que estimaban les seria más fácil 

pagar una escuela rudimentaria que una sub-elemental, pues se habla observado que en 
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muchas pequeñas poblaciones, las autoridades invertían los fondos destinados al 

sostenimiento de la instrucción en otra clase de gastos. Por ello, estimaba que era 

convenient13 el establecimiento de las escuelas rudimentarias en los pueblos donde no se 

pudiera hacer otra clase de desembolso; sugería que el gobernador vigilara si los fondos 

designados para educación se ocupaban para dicho objeto. 

Por su parte, el diputado David Vilchis intervino para manifestar que él se limitarla 

a tratar el asunto desde un punto de vista práctico; en su concepto bastaba leer el 

capitulo quinto que hablaba de las escuelas rudimentarias 153 y el sexto que abordaba el 

de las sub-elementales, 154 para que se notara la diferencia que existía entre unas y otras. 

Proseguía diciendo que, simplemente leyendo lo referente a las materias que se deberlan 

enseñar en unas y otras escuelas, se notaba la diferencia. Por ejemplo, el artículo 169, -

escuelas rudimentarias-, establecía en su fracción primera, la enseñanza de la lengua 

castellana, y además lectura y escritura, y en la fracción análoga del 177, -escuelas sub-

elementales-, señalaba las de escritura, lectura y ejercicios de lengua castellana; sin 

confundir la enseñanza de esta última lengua que indudablemente era para niños que ya 

la conocían. 

Vilchis argumentó que examinando los artículos del 157 al 169 referentes a las 

escuelas rudimentarias y los marcados con los números 172 al 176 y que se referlan a 

las escuelas sub-elementales, se desprendía que las primeras estaban destinadas a 

pueblos atrasados, formados en su mayorla por indlgenas que ni siquiera conocían el 

idioma castellano, y las segundas a lugares en los que se conocla más o menos ese 

idioma por los niños y por los habitantes de la localidad y en los que no se necesitaba la 

'" ACEP., Capitulo V, "De las escuelas rudimentarias", en: Proyecto de Ley ... op. cit., pp. 27-28. 
'" /dem., Capítulo VI, "De las escuelas sub-elemenlales", pp. 28-29. 
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enseñanza de esa lengua porque se suponla mayor grado de conocimiento que en todos 

aquellos lugares que no fueran la cabecera del departamento municipal. Por lo tanto, a su 

juicio, las escuelas sub-elementales propuestas en la iniciativa del Ejecutivo, estaban 

destinadas a llevar la enseñanza a lugares de mayor civilización, mientras que las 

rudimentarias se establecieran en aquellos que no tuvieran los elementos pecuniarios 

para sostener sub-elementales. Reflexionaba que, seguramente, habría departamentos 

municipales que podrian fundar establecimientos de educación primaria elemental, pero 

habrla otros en los que no seria posible, por no llenar todos los requisitos necesarios; ya 

fuera por fas condiciones en que se encontraban o por fa falta de recursos económicos. 

Por lo tanto, se podian establecer rudimentarias o sub-elementales, las cuales deblan 

subsistir, considerando las razones de peso expuestas por el representante del Ejecutivo. 

Suficientemente discutido el capitulo se declaró con "lugar a votar", y fue 

aprobado. 155 

1.4 INSPECTORES Y MÉDICOS: NOMBRAMIENTOS VERTICALES 

La sesión del dla 17,156 se centró en la discusión de fa sección segunda del capitulo 111, 

relativa a las "Juntas Municipales de Educación Primaria". El diputado Vilchis pidió que se 

señalara claramente en los artículos 22 y 23 157 del proyecto en cuestión, quién nombrarla 

al inspector pedagógico y al médico escolar de fa Junta Municipal de Educación Primaria, 

IB Se aprobó con los votos de los diputados ~layorgn, Malina, Arroyo, Vergara, Ramírcz, Cordero. Vilchis, Torres, 
Uálvcz, Juárcz, Viveros, Gómez, Cid, Mui''mz, Dominguez, Tone y Aparicio. Los legisladores faltantes con aviso 
fücron Bkmca y Cabrera, y con licencia el diput•ulo Guerrero. 
1 ~ 0 ACEP., sesión pública ordinaria. viernes 17 de enero de 1919. 
157 ACEP., Capítulo 111, sección 11, "De las Juntas Mu11ic1palcs Je Educación Primaria", "Artículo 22.- En cada 
cabecera de Municipio Foráneo habrá una Junta que se denominará "Junta Municipal de Educación Primaria", fonnada 
por l!I Inspector Pedagógico, por el Médico Escolar y por el Regidor del Ramo qu~ tendrá el carácter de presidente", 
"Articulo 23.- El Presidente Municipal nombrará dos suplentes <le entre los vecinos más idóneos para sustituir al 
Inspector Pedagógico y al Médico Escolar en los casos de ausencia accidental. Además nombrará <le entre los 
miembros <le la Corporación Municipal, un suplente del Regidor de Educación", en: Proyecto de Ley ... op. cit., p . ..a. 

TESIS CON 
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para evitar en la práctica dificultades que se pudieran presentar en el cumplimiento de 

esos preceptos. El doctor Serrano aclaró que los autores del proyecto no hablan creldo 

necesario hacerlo porque la Constitución del estado otorgaba al gobernador la facultad de 

nombrar a los empleados del Ejecutivo. expresamente articulo 71-fracción 16:, por lo que 

se inferla que el gobernador haría los nombramientos correspondientes. Enseguida, 

Vilchís estuvo conforme con lo expuesto juzgando indispensable puntualizarlo en la Ley. 

El diputado Ramlrez intervino para proponer que se adicionara el artículo 22 con el 

siguiente texto: "El inspector pedagógico y el médico escolar serán nombrados por el 

Ejecutivo". Sin embargo, a Serrano le parecía más conveniente que en el capitulo en que 

se tratara lo relativo a servicio médico escolar, se estableciera como competencia del 

gobernador el nombramiento de los médicos. Suficientemente discutido el articulo 22 se 

declaró con "lugar a votar". 

Al recogerse la votación nominal sobre la aprobación, la presidencia expresó que 

se iba a votar con las modificaciones propuestas por los ciudadanos Vilchis y Ramlrez. 

Vilchis hizo una moción de orden, dijo que su propuesta era distinta a la de 

Ramlrez y que para obviar dificultades le parecía más conveniente lo propuesto por el 

representante del Ejecutivo. En este sentido, el diputado Blanca hizo notar a la 

presidencia -apoyado en el Reglamento Parlamentario-, que aún cuando fuesen acordes 

las proposiciones hechas por Vilchis y Ramirez, era improcedente el trámite, porque una 

vez declarado con "lugar a votar" el articulo debla preguntarse si se aprobaba para que la 

Cámara lo sancionara o le diera un voto reprobatorio. Además, el legislador Blanca 

explicó, que los artículos que tuvieran que reformarse en el curso de la discusión -sin 

previo dictamen de la respectiva Comisión- no debían sujetarse a los trámites del 

Reglamento respecto a sus modificaciones, como lo prevenía éste. 

TESIS CON 
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Por lo tanto, cuando algún diputado pretendiera que se reformase algún artlculo(s), 

tendrla que presentar su propuesta en el sentido que estimara conveniente; además, 

manifestó que él hacia esta aclaración para evitar que en lo sucesivo se presentaran 

dificultades durante el debate. 158 

1.5 DELIMITACIÓN DE FUNCIONES 

El sábado 18 de enero de 1919, 159 se leyó y se puso a discusión la sección IV del capitulo 

111, relacionada con "los delegados de educación primaria", conformada por los articulas 

34 al 37.160 

El legislador Viveros observó que en el 34º se disponia que: "en cada rancherla, 

congregación o pueblo que no fuera cabecera de departamento municipal, habrla un 

delegado de educación primaria, mismo que tendria el carácter de delegado de la 

comisión auxiliar del departamento'', y en el 35§ se expresaba que "el cargo recaer en el 

comisionado del ramo de educación de la junta auxiliar respectiva". Pero, como en las 

rancheras y congregaciones no había juntas auxiliares, Viveros pedla al doctor Serrano 

aclarar este punto. 

Serrano contestó que para las rancherias y congregaciones serviría como junta 

auxiliar la misma que funcionara para la cabecera del departamento, por consiguiente el 

delegado de ella serla el que desempeñara ese cargo, tanto en la cabecera como en la 

rancherla y congregaciones. 

15 ~ Recogida la votación, el articulo 22 quedó aprobado en sus tém1inos con los votos de los diputados: Mayorga, 
\ilolina. Anoyo, Ramircz, Cordero, Vilchis, Torres, Gálvez, Juárcz. Vergara, Gómez, Cid, ~tuñoz, Viveros, Blanca, 
Dominguez, Torre y Aparicio. Sin debate y por Jos mismos votos se declaró con .. lugar a votar", el articulo 23. 
"'' ACEP .. sesión pública ordinaria. sábado 18 de enero de 1919. 
tho ACEP., Capitulo 111, sección IV, "'De los delegados de educación primaria'\ en: Proyecto de Ley ... op. cit., p. 9. 
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Viveros pidió que asl se expresara en el artículo para que fuera claro. Serrano 

estuvo conforme, haciendo notar que los departamentos municipales podrían cambiar, y 

las congregaciones erigirse en cabecera de departamento. 

El ciudadano Juárez manifestó. respecto al articulo 34, que únicamente se referia 

al delegado de educación primaria. Sin embargo en cada una de las rancherias, 

congregaciones y pueblos debería haber ese delegado y en su concepto, era conveniente 

que la ley aclarara que el de las juntas auxiliares del departamento a que pertenecieran 

sería el que vigilaría las escuelas existentes en sus respectivos lugares. 

Ramirez estuvo también porque se aclarara el articulo 34º en el sentido indicado 

por el representante del Ejecutivo. 

Viveros lo separó de la sección y sin él se declaró la sección con "lugar a votar", se 

aprobó por unanimidad. Poco después Viveros y Juárez, presentaron la propuesta de 

reforma del artículo en los siguientes términos: 

"Artículo 34/o. En cada Ranchería, Congregación o Pueblo que no sea Cabecera de 

Departamento Municipal y en los que existan escuelas, éstas serían vigiladas por un 

Delegado de Educación Primaria, que tendría el carácter de Delegado de la Comisión 

Auxiliar de Educación Primaria del Departamento". Sometido a debate, sin él, hubo "lugar 

a votar" y se aprobó por unanimidad. 

Acto seguido se leyó y se sometió a discusión la sección V del capitulo 111 que se 

ocupaba "De la Inspección Pedagógica de las Escuelas", artículos 38 al 42. 161 

Vilchis solicitó retirar el articulo 38º con el objeto de presentarlo reformado y con 

excepción de él, se declaró la sección con "lugar a votar" y unánimemente se aprobó. 

161 Ídem., Capitulo 111, sección V, ºDe la Inspección Pedagógica de las Escuelas ... pp. 9·10. 
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Posteriormente el legislador mencionado presentó el articulo señalado en los siguientes 

términos: 

"Articulo 38º. Para la inspección pedagógica en materia de instrucción primaria, habrla en 

el Estado 22 Inspectores nombrados directamente por el ciudadano gobernador y 

distribuidos en zonas cuya extensión y limites serian fijadas por la Junta de Educación 

Primaria". 

Se declaró suficientemente discutido el articulo y con "lugar a votar", quedó 

aprobado nominalmente por unanimidad. 

El dla 28, estando presente el doctor Serrano, se dio lectura al articulo 115, y a la 

propuesta presentada por el diputado Vilchis. 

El articulo 115, planteaba que el servicio médico escolar fuera atendido por un 

director médico escolar y por otros tantos subalternos, cuantas zonas escolares tuviera el 

estado, pudiendo desempeñar las funciones de éstos los médicos expertos de los 

municipios; además el articulo 116 sugerla los requisitos para laborar como médico 

escolar, y en su concepto los títulos por reconocerse tendrían que ser los expedidos en 

las escuelas oficiales del estado. 

Viichis fundamentó estas reformas pensando en que los médicos de los municipios 

podrían desempeñar el cargo, conviniendo así a la economía; y en el otro aspecto, 

porque consideraba un error del proyecto, que para ser médico escolar se requiriera ser 

titulado en una escuela oficial de la República. 

La presidencia, para encauzar el orden de los debates, sometió a discusión el 

articulo 115, y al no haber quien hiciera uso de la palabra se declaró con "lugar a votar" y 

se aprobó por unanimidad. Enseguida se sometió a debate el 116. 
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El doctor Serrano estuvo de acuerdo con la idea del ciudadano Vilchis, y llamó la 

atención en que la-fracción píimera del 116, según su opinión debía decir, que el 

gobernador reconocla los títulos de las escuelas oficiales de otros estados. 

De esta manera y al no haber otro diputado que hiciera uso de la palabra se votó y 

aprobó por unanimidad. 

1.6 EDUCACIÓN PARA TODOS 

El lunes 20 de enero de 1919, 162 la presidencia del Congreso manifestó que por la 

extensión del capitulo IV, artículos 43 al 78,163 mismos que se ocupaban "De la educación 

obligatoria y de la policia escolar", proponia se dividiera en tres partes para que se 

votaran por separado. 

Moisés Blanca se opuso a la propuesta, se apoyó en que las copias del capítulo 

estaban ya repartidas como lo disponia el reglamento y, una vez aprobada la discusión 

por capitules, no había razón para modificaciones. Por lo tanto se sometió a debate el 

capitulo IV. 

El legislador Ramirez pidió se aclarara el articulo 43, 164 en la parte referente a la 

enseñanza obligatoria de que hablaba la fracción IV del articulo sexto; 165 y el 114 de la 

Constitución del estado, 166 misma que seria impartida en las escuelas de niños y adultos, 

161 ACEP .• sesión pública ordinaria. lunes 20 de enero de 1919. 
'"' ACEP .. Capitulo IV, "De la Educación Obligatoria y de la Policia Escolar"'. en: Proyec1o de Ley ... op. cit .• pp. 10-
15. 
1
"" Ídem., "Articulo 43.- L;i enseñanza obligatoria a que se refiere la fracción IV del ar1iculo 6 y el 114 de la 

Constitución Po1itica del estado, se impartirá en las escudas de nillos y escuelas de adultos. El periodo escolar para los 
primeros comprenderá Je la edad Je los seis :.n1os a los catorce al1os, si antes de este Ultimo ténnino no han concluido 
su educación elemental. En las escuelas de aduleas se admitiríin alumnos de los doce a1ios en adelante'', p. 10. 
l<>i Periódico Oficial del Estado Libre y Sobcrnno <le Puebla. 2 de octubre de 1917. El articulo 6° en su frncción IV, 
estipulaba 4uc todos los habitantes del estado, sin distinción alguna, estaban obligados a recibir la educación primaria 
dcmenrnl en la tbm1a prevenida por las leyes y conforme a los reglamentos y programas expedidos por el gobernador. 
itoei Jbitlem. 
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pues notaba contradicción, ya que el articulo 3º del proyecto estipulaba que la educación 

primaria elemental, o en su defecto la rudimentaria, serla obligatoria para todos los 

habitantes del estado capaces de recibirla, y en el 43 también se apuntaba como 

obligatoria la enseñanza que recibirían los adultos. 

El doctor Serrano contestó que en las escuelas de adultos, en lo general, se 

impartla una educación conforme al proyecto propuesto, que suplía a la educación 

elemental, de modo que las diferencias eran pocas y el punto se discutirla al tratar las 

escuelas de adultos, es decir, las suplementarias, pues el articulo en discusión se refería 

a las rudimentarias o de educación elemental tomando en cuenta un precepto de la 

Constitución Política del estado. Pero, como las escuelas de adultos venian a suplir las 

de educación elemental, no habla contradicción de ningún género. Consideramos que 

efectivamente este punto no representaba un problema, ya que en el capitulo tercero -

que inclula el articulo 114- de la Constitución del estado, hablaba de impartir "educación a 

todos los habitantes" y en el 43 ya se especificaba que ésta se impartiera en "escuelas de 

niños y adultos". 

Moisés Blanca interpuso una moción de orden al manifestar que los diputados 

Arroyo y Cordero hablan apartado dos artículos del capitulo a debate, y conforme al 

reglamento deblan separarse para que se votaran, porque de otra manera se trastornaba 

lo dispuesto. 

Ramfrez separó el 43, Vilchis los artículos 55, 56 y 57 y el diputado Cordero el 69 y 

73; con excepción de ellos, se declaró aquel con "lugar a votar" y por unanimidad se 

aprobó. 

El articulo 43, fue aprobado en los término's presentados, debido a que el 

legislador Ramlrez quedó conforme con las explicaciones del maestro Serrano. 
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El artículo 55 reformado que decía: "el niño que infrinja el artículo precedente -

relacionado con la asistencia de los níños a la escuela en horas de clase-167 ser recogido 

por los agentes de la policía escolar o por los de la ordinaria y se le conducir a la escuela 

donde esté matriculado y en caso de no estar en alguna, a la más próxima del domicilio 

del niño". De esta manera se puso a discusión. 

El diputado Arroyo intervino en el sentido de que siendo el espíritu de la ley que 

todos los niños fueran a la escuela de manera obligatoria, los autores de la reforma 

habían omitido la parte final del articulo 55 de la iniciativa, la cual proponia aplicar la pena 

al padre encargado del infante, por lo cual pidió que se adicionara. Ningún ciudadano 

diputado hizo uso de la palabra, se declaró con "lugar a votar", y se aprobó por 

unanimidad. 

En la misma forma quedó aceptado el articulo 56 reformado, que decia: "sí el niño 

estuviera desamparado y careciera de familia y de hogar, el gobierno ordenará su 

internación en un establecimiento de beneficencia". 

En cuanto al articulo 57 reformado, fue presentado así: "Si el niño no asiste a 

alguna escuela, ni se comprueba que recibe en el hogar la educación obligatoria ser 

inscrito de oficio en una escuela del gobierno". 

El diputado Vilchis expresó que el artículo anterior debía ser adicional del capítulo, 

ya que el 57 de la iniciativa era complemento del 54, 55 y 56. Sin embargo, el legislador 

Ramlrez opinó que el articulo reformado era el que debería quedar en lugar del 57 del 

proyecto. 

Después de algunas intervenciones de otros legisladores, unos en favor otros en 

contra, Moisés Blanca dijo que para que no se llegara a una confusión a la hora de votar 

'" ACEP., Artículo 54, en: Proyecto de Ley ... , op. cit., p. 12. 
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el articulo 57 reformado, pedla a David Vllchis que si Insistía en que quedara subsistente 

el articulo 57 de la iniciativa del Ejecutivo, presentara en su oportunidad una proposición 

con ese objeto. 

El diputado Vllchis estuvo conforme, y manifestó que al término del debate del 

capitulo, presentarla una propuesta en ese sentido. 

Suficientemente discutido el artlculo 57, reformado, se declaró con "lugar a votar" y 

se aprobó. 168 

También ·en sesión pública ordinaria, 169 la secretaria leyó y sometió a debate el 

articulo 65 del proyecto de ley de educación primaria, separado en la última sesión por 

Zenón R. Cordero. Este diputado expuso que el artículo debla ser más claro, al expresar 

quién serla la persona que impondria la pena a la que alud la 170 en las poblaciones donde 

habla poca o ninguna cultura, ya que podrian dar una interpretación distinta del mismo e 

incurrir en la falta grave de que el profesor asumiera el carácter de autoridad para 

imponer la pena. 

Intervino Juan Pablo Ramirez negando que los profesores pudieran interpretar de 

esa manera la ley, pues él llevaba muchos años de prestar servicios en su profesión en 

varias poblaciones del estado y nunca habia visto que un profesor se hubiera tomado la 

atribución de imponer penas, ya que éstas siempre hablan sido aplicadas por las 

autoridades locales. 

11 '~ Con los votos de los ciudadanos Mayorga. Melina, Arroyo, Ramirez, Cordero, Vilchis, Juárez, Torres, Vergnra, 
<J1ímcz, Cid, ~h111uz, Blanca. Torre, Viveros y Aparicio. Faltaron los diputados Cabrera y Guerrero, el primero con 
aviso y el segundo con licencia. 
11

'<,! ACEP., sesión pública ordinaria, miércoles 22 de enero de 1919. 
170 r\CEP ., "Articulo 65, " Si del reconocimiento que sustente el niño que ha recibido su educación en el hogar, se 
infiere 4ue no ha cumplido con el precepto de la educación obligatoria se harán las investigaciones necesarias y en caso 
de culpahilidac.I se impondrá a las personas responsables una multa de veinte n cien pesos, sin perjuicio de la acción 
.:riminal 4uc corresponda''. en: Proyecto de Ley ... , op. cit., p. 13. 
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Serrano explicó que el artículo 45º171 -ya aprobado- expresaba de una manera 

terminante quien debla aplicar las penas. 

Cordero creyó conveniente que se relacionara el artículo que se discutfa, con el 

45º referido por el representante del Ejecutivo. 

Suficientemente discutido el artículo y con "lugar a votar", se aprobó por dieciséis 

votos contra uno del legislador Cordero. 

1.7 ¿ESCUELAS PARA TODOS? 

Posteriormente la secretaria dio lectura al artículo 69172 del proyecto del Ejecutivo, y a la 

proposición reformatoria que sobre el mismo formuló el legislador Arroyo, que 

textualmente decía: "las inscripciones de alumnos podrían hacerse todo el año escolar". 

Tomada en consideración se sometió a debate. 

Serrano opinó que esa modificación, en la práctica, tenía algunos inconvenientes, 

siendo uno de los principales que muchas veces el número de alumnos que se 

presentaban a una escuela, era superior a la capacidad del local en que se podían recibir 

y si se aceptaban no sería suficiente para contenerlos. Además, el proyecto que se 

discutfa, limitaba a cincuenta el número de alumnos que se podían recibir en cada clase, 

de manera que cuando un profesor tuviera más debía dar aviso a la superioridad con la 

finalidad de que ésta nombrara a otra persona para que atendiera con él al resto de los 

alumnos pues, por razón natural cuando un profesor tenia más del número señalado no 

era posible que los atendiera adecuadamente. El exponente reconocía que esta situación 

171 Ídt!m., "Articulo ..is.- Los ayuntamientos, Consejos :vtunicipales y Juntas Auxiliares vijilar3n (sic) bajo su más 
cxtricta (sic) responsabilidad, que se cumpla con el precepto de la Educación obligatoria, imponiendo en cada caso de 
infracción la pena que corresponda", p. 10. 
17 ~ Ídem., "Articulo 69.- Las inscripciones de alumnos podr:in hacerse durante todo el afio escolar, siempre que haya 
lugares vacantes para ellos", p. 14. 
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obedecía a la falta de escuelas, y precisamente por considerarlo así es que habían 

propuesto la creación de las rudimentarias, las sub-elementales y las elementales, a fin 

de que ya no hubiera dificultad para recibir a los alumnos que se presentaran: pero el 

problema no se resolvía aglomerando a los alumnos en un sólo salón, en donde no se les 

podría impartir la enseñanza que buscaban, siendo éste el mayor inconveniente que 

encontraba para aceptar la reforma propuesta. 

Fidel Arroyo expuso entonces que su objetivo al apartar el articulo 69 fue hacer la 

modificación que se discutía, con la finalidad de evitar la restricción establecida en la 

parte final del artículo 69 del proyecto. La contradicción resultante era que la ley que 

estaba a debate, por una parte, obligaba a los padres a que mandaran a sus hijos a las 

escuelas y, por otra, se establecía una restricción al no admitir alumnos si no habla 

vacantes. Terminó diciendo que el gobierno debía tomar en consideración todas las 

dificultades que pudieran presentarse sobre el particular, a fin de que las escuelas 

contaran con los elementos necesarios para que nunca dijeran a un niño que no tenían 

lugar cuando lo solicitaran. 

Serrano, ante esta observación contestó que la contradicción a la que se refería el 

preopinante en realidad no existla porque el caso estaba previsto en el artículo 60 del 

proyecto, el cual hablaba de las faltas de los alumnos y la fracción VI justificaba las de 

fuerza mayor. Por lo tanto en el caso en cuestión, ni el padre ni tampoco el niño podrían 

sufrir pena de ninguna clase. 

El diputado Arroyo insistió ante la Cámara para que se aceptara la reforma 

propuesta, por entrañar un beneficio para los niños. 

Serrano, por su parte, procuró demostrar lo inconveniente de esa reforma, y añadió 

a sus anteriores razonamientos, que no se podía establecer la disciplina y el orden en 



87 

una escuela donde el profesor tuviera más de cien alumnos, cuando el local apenas se 

prestaba para tener cómodamente a la mitad, ya que no tendrían ni asientos para 

colocarse, y por consiguiente el desorden y la confusión serían grandes; de modo que lo 

que el ciudadano Arroyo creia un beneficio para los niños, seria un mal para ellos. 

Continuó el debate, Zenón R. Cordero habló en pro de la proposición de Arroyo. 

Aunque Antonio l. Juárez reconocía las razones expuestas por el representante del 

Ejecutivo, expresaba que la propuesta hecha por Fidel Arroyo tampoco carecía de 

fundamento, por lo que su propósito concreto era recibir en las escuelas a todos los niños 

que se presentaran, con la finalidad de que, excedido el número de ellos, los profesores 

avisaran a las autoridades correspondientes, para que tuvieran conocimiento de la 

necesidad de establecer más escuelas y todos los niños pudieran recibir la educación 

primaria. 

Ante la anterior propuesta, Serrano respondió, que si no se establecían escuelas 

en gran parte de los pueblos, era por falta de recursos, lo que hacia prácticamente 

imposible instalarlas. Insistió en que se aprobara el artículo tal como lo proponía el 

proyecto. 

Enseguida, David Vilchis opinó que el objeto principal del articulo era que se 

educaran las clases populares y si se dejaba como permanente el principio de recibir en 

las escuelas un número indeterminado de alumnos, en contra de los preceptos 

pedagógicos, se incurriría en un error porque se dejarían a las escuelas existentes, y a 

las que se establecieran después, bajo un principio contrario a lo que aconsejaba la 

experiencia y la práctica demostrada. 

A su juicio, el artículo 69 debería quedar en la forma consultada en la iniciativa y 

considerar uno transitorio en la misma ley, que señalara la aceptación de todos los 

TESIS COÜ __ _ 
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alumnos que acudieran a matricularse a un lugar donde no existiera el número suficiente 

de escuelas, mientras se establecian las suficientes para atender la instrucción de sus 

habitantes. Además, consideraba que este punto tendria que ser motivo de alguna ley 

reglamentaria posterior. 

Serrano intervino, con la observación de que las dificultades antes referidas no se 

subsanarian al aceptar un articulo transitorio, por lo que insistía en que admitiera la 

propuesta inicial. 

Ramirez y Viveros estimaron que el articulo 69 podia quedar como estaba y 

aprobar el transitorio. 

Vilchis estuvo de acuerdo con lo expuesto por Serrano, e insistla en la idea de 

llenar de alguna manera el vacío que sobre el particular existía en la ley, y pidió a la 

presidencia que en caso que se aprobara el 69 del proyecto, le permitiera presentar una 

proposición adicional al capítulo en discusión. 173 

Hecha la declaración correspondiente, la presidencia sometió a debate el articulo 

69º del proyecto del Ejecutivo, y al no haber quien hiciera uso de la palabra se declaró 

con "lugar a votar" y se aprobó. 174 

Otro articulo relacionado con el anterior -debatido el 23 de enero- 175 fue el 90, 17
6 

reformulado a propuesta del diputado Vilchis, mismo que lo presentó en los siguientes 

términos: "Articulo 90º. Ningún profesor de escuela tendrá a su cargo más de cincuenta 

alumnos. Cuando hubiere más de este número, el Gobierno nombrará otro profesor, 

173 Sulicicntcmcntc discutido el articulo reformado y presentado por el diputado Arroyo. se declaró con "lugar a votar". 
Se reprobó con los votos Je los ciudadanos Mayorga, Malina, Ramirez, Vilchis. Cabrera, Torres, Gálvez, Vergara, 
Ciómcz, Cid, ~lu1loz, Viveros, l31anca, Domingucz, Torre y Aparicio. Los que estuvieron a fovor fueron Arroyo, 
Cordero y Jmircz. 
174 Se aprobó con dieciséis votos. En contra dos. de los diputados Arroyo y Juárez. 
171 ACEP., sesión pública ordinaria, jueves 23 de enero de 1919. 
171

' ACEP .. "Artículo 90.- Ningún profesor de escuela primaria tendrá a su cargo más de cincuenta alumnos. Cuando 
hubiere más de este ntimcro, el Gobiemo nombrará otro profesor", en: Proyecto de Ley ... , op. cit., p. 17. 
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previo aviso que el Director de la escuela dará a la autoridad municipal correspondiente, 

la cual deberá haC:er las gestiones encaminadas al aumento del personal respectivo o a 

la fundación de otra escuela, si las necesidades de la población escolar así lo exigieren". 

Tompda en;co.nsideración la reforma, se sometió a debate, y sin él, hubo "lugar a 

votar", y quedó aprobada por los votos de todos los diputados presentes. 

Consideramos que con esta reforma, de alguna manera. se salvaba toda la 

discusión alrededor del articulo 69. 

1.7.1 OTROS RECURSOS PARA EDUCACIÓN 

El lunes 27,177 se pusieron a discusión varios articulas entre los que destacaron los 

siguientes: 

El capitulo VII, formado de los articulas 122 al 127 referente al sostenimiento de 

las escuelas, con excepción del 125, se aprobó por unanimidad. Dicho articulo quedó 

aprobado de la misma forma, solo se le agregó el último párrafo: 

"Articulo 125.- El importe de los descuentos hechos a los profesores y demás empleados 

de Educación Primaria, por falta de puntualidad en la asistencia, ingresará a la Tesorería 

General o a sus oficinas subalternas, quedando a disposición de la Junta Directiva de 

Educación Primaria, para destinarlo al fomento del Ramo que tiene a su cargo. Las 

Autoridades locales podrán excitar a los vecinos para que en caso necesario se suscriban 

con donativos voluntarios destinados al sostenimiento de las escuelas". 

177 ACEP., sesión publica ordinaria, lunes 27 de enero de 1919. 
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1.8 UNA PROPUESTA MÁS, LA EDUCACION PRE-ELEMENTAL: 

Puesto a discusión el capitulo 1 del Titulo 11 "De la educación primaria en 

particular", 178 que comprendía los articules del 135 al 147, el diputado Ramfrez separó el 

144 y con excepción de él se aprobó por unanimidad. 

El artículo 144, proponia el establecimiento de cursos para los niños en edad 

escolar con aptitudes para ingresar al primer año de educación elemental; opinando 

Ramfrez que éstos debían estar agregados a las escuelas de párvulos, porque los niños 

por su edad y desarrollo estaban más relacionados con los párvulos que con los de 

primaria de 7 a 14 años. El delegado Serrano no estuvo de acuerdo con esta 

observación, argumentó que las escuelas de párvulos estaban reservadas para una 

enseñanza potestativa. conforme al proyecto que estaba en discusión, de modo que 

ningún niño tenía obligación de concurrir a ellas y sí de asistir a las elementales. Además, 

estos cursos infantiles estaban concebidos como la transición de las escuelas de párvulos 

a las elementales; por consiguiente, participaban a la vez de las dos. pero más cercanos 

a las segundas. Los niños que asistirían a estos cursos serían mayores de 6 años. 

Además, no todas las escuelas elementales podrian dar estos cursos infantiles, sino las 

autorizadas para ello por la Junta Directiva de Educación Primaria. dependiendo de la 

capacidad del local y su distribución, ya que la falta de dinero no permitla fundar todas las 

escuelas que se deseaban. 

Consideramos que en este sentido era coherente la posición anterior, ya que de 

por si era dificil atender a los niños de educación elemental. más lo serla fomentar este 

tipo de cursos pre-elementales. 

"' ACEP., Timlo 11, "De la educación primaria en particular", capilulo 1, "De las escuelas de párvulos y cursos 
infonlilcs", en: Proyec10 de Ley .... op. cit .. pp. 24-25. 
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Suficientemente discutido el articulo, se declaró con "lugar a votar", y se aprobó. 179 

A pesar de haber sido aprobada esta iniciativa, consideramos que se trató de una 

propuesta más, pues ninguna de la información que hasta ahora hemos consultado hace 

alusión a la misma. 

1.9 ESCUELAS DE ENSAYO PEDAGÓGICO 

Se aprobó sin discusión, el capítulo IV del Titulo 11 "De las escuelas de 

Experimentación Pedagógica"180
, con excepción del artículo 154 que separó el Zenón R. 

Cordero. 

La reforma de este articulo fue presentada por los diputados Viveros y Juárez, 

quienes plantearon la fundación en el estado de tres escuelas elementales para niños con 

el carácter de escuelas de experimentación pedagógica, cuyo objetivo seria ensayar los 

procedimientos pedagógicos adecuados para llevarlos a la práctica y hacerlos extensivos 

a todas las escuelas que dependieran de fa directiva de Educación Primaria, procurando 

que las escuelas de referencia fueran instaladas: una en la capital, otra en los municipios 

del norte del estado y la tercera en los del sur, de preferencia estas dos últimas en los 

lugares donde predominara la raza indígena, que era para quien se procuraría encontrar 

los métodos que se ajustaran a sus condiciones de vida. 

Enseguida intervino David Viíchis para observar que la proposición presentada por 

Viveros y Juárez se refería nada más a las escuelas de niños sin mencionar a la de niñas, 

y entendía que debía experimentarse tanto con unos como con otras, y en este sentido si 

i;•i Se aprobó con los Vl>tos <le los diputados Mayorga, Arroyo. Cordero, Vilchis, Cabrera, Torres, Juárez, Vcrgara, 
Gómez, Cid, ,\luiloz, Viveros, Malina, Torre y Aparicio, contra el voto del legislador Ramlrez. Se levantó la sesión 
pUblica, faltó Guc:rrcro y con aviso Dominguez y Gálvez. 
"" ACEP., Titulo 11, capinilo IV, "De las escuelas de Experimentación Pedagógica", en: Proyecto de Ley ... , op. cit., p. 
26. 
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los proponentes pretendfan conseguir su objetivo deberfan modificar su propuesta a dos 

escuelas para cada zona especifica, una para niños y otra para niñas y de esta manera 

se obtendrlan mejores resultados. 

El diputado Juárez estuvo de acuerdo con los anteriores razonamientos y pidió 

permiso para retirarse y modificar la proposición en el sentido indicado. 

Sometida nuevamente a debate la propuesta reformada, se aceptó el 

establecimiento de las seis escuelas sugeridas, se declaró con "lugar a votar" y se 

aprobó. 

1.10 RELACION EDUCACIÓN-EMPRESAS 

El 30 de enero181 por indicaciones de la presidencia se prorrogarla la sesión hasta 

terminar el debate de Ley de Educación Primaria en virtud de haber llegado la hora 

reglamentaria. 

En presencia del representante del Ejecutivo se leyó y puso a discusión el capitulo 

V, Titulo 11 "De las escuelas rudimentarias", 182 articules 157 a 171. El ciudadano Arroyo 

apartó el 167 para presentarlo reformado, excepto éste, hubo "lugar a votar" y se aprobó 

por unanimidad. Acto seguido, el diputado mencionado presentó la reforma del articulo en 

la que se obligaba a los propietarios de negociaciones industriales, agricolas y mineras 

establecidas o por hacerlo, a fundar escuelas rudimentarias bajo la vigilancia oficial. 

Asimismo, las dotarian de mobiliario y de útiles, proporcionando el lote de terreno 

contiguo a la escuela para los ejercicios agricolas o artesanales y de oficios. 183 También 

Hil ACEP., sesión públic3 ordinaria, jueves 30 de enero de 19 t 9. 
"' ACEP .• Tirulo 11, copirulo V. "De los Escuetos Rudimentorios". en: Proyecto de Ley ... , op. cit., p. 27. 
n1.1 En este sentido, desconocemos en que medida los empresarios cumplieron este punto de la ley. Hacia t 926, tenemos 
noticia que el propietario de la fábrica textil El Patriotismo, Ñliguel E. Ahcd, cedió un terreno para la instalación de una 
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se encargarlan de pagar los sueldos de los profesores y empleados de las escuelas. Se 

hacian acreedores a una multa de cien a quinientos pesos en caso de infraccionar el 

articulo. 

El diputado fundamentó su propuesta en el analfabetismo de las clases 

trabajadoras, especialmente las del campo: ya que las grandes empresas obtenlan 

cuantiosas utilidades de la explotación de éstas, por lo que crela justo beneficiar a los 

primeros. 

Al no haber otro diputado que hiciera uso de la palabra, se declaró el articulo con 

"lugar a votar", y se aceptó por unanimidad. 

1.11 DISPOSICIONES GENERALES Y LAS TRANSITORIAS 

Posteriormente la secretarla dio lectura a los artículos del 211 al 221, 184 

correspondientes a las "Disposiciones Generales", y puestos a discusión el ciudadano 

Ramfrez separó el 215, y sin él se declararon los demás con "lugar a votar" y 

unánimemente se aprobaron. 

Se puso a discusión el 215, el diputado Ramirez pedia que se suprimiera de él la 

palabra "foráneos". El diputado Juárez opinó de la misma manera, porque entendla que 

los ayuntamientos del estado tenian obligación de prestar el apoyo que mencionaba ei 

articulo, incluyendo al de la capital, ya que todas las corporaciones iguales tenlan las 

mismas obligaciones y atribuciones. 

escuela al pueblo "Ignacio Romero Vargas", _ .. Pueblo Nuevo"-, municipio de Cuautlancingo, anriguo Departamento de 
Clmlula. Por esta transferencia, al señor Abed se le exceptuó de toda clase <le con1ribuciones estatales y municipales, 
así como del pago de traslación de dominio y los demás causados por la misll1ll, en: Periódico Oficial, tomo CXVI, 13 
de abril de 1926. 
l!I~ :\CEP., "Disposiciones Generalesº, en: Proyecto de Ley ... , op. cit., p. 35. 
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El señor Serrano explicó que la razón de referirse solamente a los ayuntamientos 

foráneos, era que en la capital la primera autoridad era el gobernador y en los municipios 

los ayuntamientos, por consiguiente, a ellos correspondla prestar el apoyo necesario a las 

juntas municipales de educación, comisiones auxiliares y a los delegados para el mejor 

desempeño de su comisión. 

Ramírez refutó los anteriores argumentos e insistió en que el artículo se reformara 

de la manera que antes indicó, por lo que junto con el diputado Juárez presentó una 

iniciativa en los siguientes términos: "Articulo 215.- Los ayuntamientos, los consejos 

municipales y las Juntas auxiliares, están obligadas a prestar el apoyo de su autoridad, y 

en caso necesario el de la fuerza de que dispongan a las Juntas Municipales de 

Educación, las Comisiones Auxiliares y a los Delegados respectivamente, para el mejor 

desempeño de sus funciones". 

En realidad al artículo del proyecto de ley, sólo le fue suprimida la palabra 

"foráneos", quedando en los mismos términos. De esta manera fue aprobado por 

unanimidad de votos. 

A continuación se leyeron los cinco articulas transitorios. 185 El diputado Vilchis en 

unión de los diputados, Juárez, Cabrera y Ramírez pidieron que los artículos 2º y 3º se 

reformaran. 

Interrogada la Cámara en ese sentido, aprobó nominalmente por unanimidad los 

marcados con los números 1 º, 4 º y 5º; y se dio lectura a la propuesta formulada por 

Vilchis, que textualmente decía: "Articulo 2º.- Por ahora los Ayuntamientos, Consejos 

Municipales y Juntas Auxiliares, pagarán en sus respectivas circunscripciones los sueldos 

de los profesores y de los empleados subalternos de Educación Primaria, mientras la ley 

1 ~ 5 idem., "Anículos Transitorios". pp. 36·37. 
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de hacienda determina la manera de recaudar los fondos necesarios para hacer dichos 

pagos". 

"Articulo 3°.- Mientras los Ayuntamientos, los Consejos Municipales y las Juntas 

Auxiliares, paguen a los profesores y demás empleados de las escuelas las multas del 

Ramo de Educación ingresarán a las Tesorerias de dichas corporaciones y serán 

destinadas a la compra de material escolar". 

La propuesta de este articulo, pone de manifiesto la desorganización económica 

que vivfa el pais y el conflicto a que se enfrentaban los maestros al depender de 

organismos carentes de recursos pecuniarios. 

Los articulos arriba anotados, se sometieron sucesivamente a debate y declarados 

con "lugar a votar" se aprobaron unánimemente. 

A continuación, el diputado Vilchis pidió a la Asamblea se sirviera reconsiderar el 

articulo 4º transitorio, en lo relativo a la fecha en que deberia comenzar a regir la Ley, 

pues el proyecto marcaba que entrara en vigor en todas sus partes desde el primero de 

enero, pero como esa fecha ya había pasado, le parecfa conveniente que se recorriera al 

dia primero de marzo. Enmendado el articulo en este sentido, se aprobó por unanimidad. 

En el salón de sesiones del Congreso, el 31 de enero, 186 los diputados Juárez, 

Blanca y Domfnguez, con base en el articulo 131 de la Ley Orgánica del poder legislativo, 

pedfan que con dispensa de trámites se aprobara el articulo 221 reformado, como sigue: 

"Articulo 221.- Todas las dificultades que ocurran para la aplicación de esta ley, serán 

resueltas por el Ejecutivo del Estado, ya procedan de interpretación o de casos no 

previstos en la misma". Esta reforma era solicitada previendo que al aplicar la Ley 

,.. ACEJ> .. Año 1918-1919, vol. CCXIV, exp. 155. 
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algunas de sus resoluciones se interpretaran de manera distinta y pudieran entorpecer la 

realización de los fines propuestos en bien de la enseñanza. 

El 4 de febrero, 187 con dispensa de trámite, los diputados Ramírez, Aparicio y 

Juárez, también sometieron a la consideración de la Asamblea del Congreso el aumento 

de un artículo, la minuta de Ley de Educación Primaria, que bajo el número 221 debla 

considerarse por ser de importancia. "Artículo 221.- Los Reglamentos de la presente Ley 

señalarán penas y disciplinas severas para los alumnos que usen de la mentira, las que 

serán aplicadas discrecionalmente por el Director de la escuela". 

De esta manera surgió esta Ley de Educación Primaria para las escuelas del 

estado de Puebla, en el año de 1919. El acercamiento al debate que precedió su 

promulgación nos permite hacer dos afirmaciones: una, que la calidad de la educación 

dependfa en buena parte de la intencionalidad de mejorarla u olvidarse de ella por parte 

del gobernante en turno. En este caso las intenciones del gobernador Cabrera fueron 

reorganizar la educación primaria bajo la nueva Ley; y dos, que la demanda de servicios 

educativos en el estado era inmensa y sin grandes posibilidades de ser satisfecha, debido 

a la falta de recursos económicos del gobierno poblano. 

2. CREACION DE UN NUEVO ORGANISMO EDUCATIVO: LA JUNTA DIRECTIVA DE 

EDUCACIÓN PRIMARIA. 

El organismo denominado, Junta Directiva de Educación Primaria surgió con la propuesta 

de Ley para dirigir la educación primaria, en el capitulo 111, sección 1. 188 

1
:-1

1 thitlem. 
'"' ACEP., Título 1, capítulo 111, "De las auloridadcs escolares", sección 1, "De Ja Dirección de Ja Educación Primaria, 
en: Proyec10 de Ley ... , op. cit., pp. J-4. 
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La dirección de este organismo estarla a cargo del Ejecutivo del estado, y se 

ejercerla a través de esta Junta. 

El personal de la Junta estaría conformado por un profesor que seria el presidente 

de la Junta Directiva, un inspector pedagógico general y un director medico escolar. 

Además de un secretario, un oficial mayor y los empleados necesarios: dicho personal 

sería nombrado por el mandatario poblano. 

El gobernador, en los términos que estimara convenientes, acordarla con el 

secretario general y con el presidente de la Junta Directiva de Educación Primaria todos 

los asuntos de dirección. A falta del presidente de la Junta, el secretario de la misma 

tomarla los acuerdos. 

Para ocupar los puestos de dirección que conformaban esta Junta se requerla: 

para ser presidente, tener titulo legal del estado para ejercer una profesión y haber 

desempeñado el magisterio durante cinco años por lo menos, prefiriendo en igualdad de 

circunstancias a un profesor de educación primaria. 

Por otra parte, el inspector pedagógico general, debia ser profesor de educación primaria 

con titulo legal del estado, haber servido en la educación primaria durante cinco años por 

lo menos como director o inspector de escuelas. 

Para desempeñar el cargo de director médico escolar se solicitaba ser egresado 

de la Escuela de Medicina de Puebla o el pase concedido por el Ejecutivo del estado al 

titulo de alguna escuela de medicina de cualquier otra entidad federativa, haber ejercido 

la profesión durante cinco años por lo menos, tener conocimientos de pedagogia y 

especiales de higiene escolar y conducta moral intachable: por lo que respecta al 

secretario, deberla ser profesor de educación primaria con titulo legal del estado. 
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Los profesores nombrados miembros de esta Junta, que se encontraban en 

servicio activo en las escuelas oficiales, al concluir su cargo tendrían derecho a ocupar un 

puesto de igual categoría al desempeñado con anterioridad. 

La dirección de educación primaria tendría dos fines: uno técnico y el otro 

administrativo. El primero englobarla sistemas, métodos, formas, modos y procedimientos 

de enseñanza, libros de texto y de consulta, horarios. entre otros. La segunda finalidad 

sería atender al personal docente, la inspección pedagógica y médica de las escuelas, 

estadistica y presupuestos. 

Al revisar los expedientes del Fondo de la SEP en Puebla, podemos constatar que 

a partir del año 1919 todos los asuntos señalados arriba o los relacionados con la 

educación primaria, ya son turnados a esta Junta Directiva. La construcción, 

conservación, mejoras y arrendamiento de los edificios escolares estarían bajo la 

supervisión de esta Junta. También la proveeduría escolar y la glosa. 189 

El secretario general de gobierno firmaría los acuerdos que recayeran sobre 

asuntos de carácter administrativo y el presidente de la Junta -por orden del secretario 

general- los alusivos a materia técnica: en ausencia del presidente, el secretario de la 

Junta debía firmar los documentos correspondientes. 

Las obligaciones de la Junta Directiva serian: cumplir y hacer cumplir las leyes y 

reglamentos de educación primaria y las órdenes provenientes del Ejecutivo: formar el 

reglamento interior de su oficina y sancionar los reglamentos interiores propuestos por 

cada uno de los directores de escuelas primarias oficiales y particulares. También debería 

resolver todos los asuntos técnicos relativos a la educación primaria que no estuvieran 

zg•J El término glosa se refiere al reparo que se pone en las cuentas. 
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comprendidos en la Ley ni en los reglamentos; proponer al gobernador los 

nombramientos y remociones de l()s profesores. 

A cargo de la. Junt1;1 también estarla, la estadística escolar y a este organismo 

competía proponer al Ejecutivo -en la primera quincena de junio de cada año- el 

presupuesto relativo a la educación primaria y presentar todos los años dos informes 

acerca del estado que guardaba la educación primaria. 

Desgraciadamente no hemos localizado estos testimonios (excepto uno, 

correspondiente a junio de 1921) de la actuación de la Junta Directiva, documentos que 

serían sumamente valiosos para conocer el desarrollo de la educación elemental en 

Puebla durante los años de estudio considerados. 

Entre las facultades de la Junta estaban: proponer al gobernador las 

modificaciones que juzgara necesarias en los programas y reglamentos y todo lo 

conducente a la buena organización de las escuelas primarias del estado e imponer las 

penas en que pudieran incurrir los inspectores pedagógicos, los médicos escolares y los 

profesores de las escuelas por infracciones a la Ley. 

Otras corporaciones propuestas por el citado proyecto, que funcionarían al unisono 

con la Junta Directiva serían las juntas municipales y las comisiones auxiliares de 

Educación Primaria, mismas que ejercerían sus cargos en las cabeceras de los 

municipios foráneos y en cada cabecera de departamento municipal, respectivamente. 

Estos organismos auxiliares, proporcionarían a la Junta Directiva todos los datos e 

informes que les solicitara; asimismo, previo acuerdo con los presidentes de los 

ayuntamientos y consejos municipales respectivos, tenlan derecho de proponer a la Junta 

el personal docente de las escuelas de sus respectivas circunscripciones. 
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Hasta aqul, hemos tratado de ofrecer un panorama muy general del contenido de 

este proyecto ~e ley convertido en Ley de Educación Primaria para las escuelas del 

estado de Puebla .• misma que trataremos de analizar -en el próximo apartado- en relación 

con la Ley de,Educación de 1893, y destacar sus diferencias y similitudes, asi como, lo 
.. ~· .. ' '' . 

permanente y;: lo~ nuevo en ellas. Lo mismo trataremos de hacer respecto a los 
.. ' : ' ~ ' ' 

Reglam~ntos >para las escuelas primarias oficiales, emitidos en 1894 y 1922, 

ordenamie~tos,que se desprenden de las leyes educativas. 

TESIS CON 
FALL!~ ~!_E OBJGEN 
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CAPITULO IV 

LEGISLACIONES EDUCATIVAS PARA ESCUELAS DE PRIMERA ENSEÑANZA EN 

PUEBLA 1893, 1919, Y SUS CORRESPONDIENTES REGLAMENTOS 1894, 1922. 

CONTINUIDAD, CAMBIO E INNOVACIÓN Y/O BÚSQUEDA. 

Ya hemos apuntado que la Ley de Educación Primaria para las escuelas del estado de 

Puebla, fue promulgada el 4 de febrero de 1919. Al respecto. cabe preguntarse hasta qué 

punto esta nueva ley con intenciones de reorganización escolar, social y politica funcionó. 

Esto es complicado saberlo; sin embargo, por medio de un análisis de las leyes 

educativas para primera enseñanza -las de 1919 y 1893- asl como por sus 

correspondientes reglamentos escolares emitidos en 1922, 1894, intentaremos visualizar 

en qué medida la ley de 1919 y su reglamento fueron una continuidad, un cambio e 

innovación y/o una búsqueda de caminos para salvar la deteriorada situación educativa 

en la que se encontraba la entidad poblana en la etapa posrevolucionaria. 

Es pertinente apuntar que la legislación educativa de 1893 fue general, pues no 

sólo normó la educación elemental. sino también la secundaria, instrucción profesional de 

Derecho, Medicina e lngenieria, Enseñanza en las Escuelas Normales de Profesores e 

Instrucción especial en las Escuelas de Artes y Oficios: en tanto que su reglamento se 

abocó únicamente a la enseñanza básica. Para fines de este trabajo, respecto a la ley de 

1893, solamente nos ocuparemos de la parte referente a la primaria. 

Algunos avances se percibieron en la reorganización escolar en la capital y centros 

urbanos poblanos después del conflicto armado, pero el deterioro económico de la 

entidad, asl como el de todo el pals, no permitieron grandes avances en el rubro 

educativo. 
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Como sabemos, después de la lucha revolucionaria de 1910 se trató de 

reorganizar al país y de' dar a toda la población la posibilidad de acceder a la educación 

no obstante lo anterior, el reacomodo gubernamental e institucional de los grupos 

dirigentes infl~yó para que sólo se tuvieran algunos logros, ya que solucionar la pugna 

por el poder:y el desmedro económico en que se encontraba la nación, fueron asuntos 

prioritarios del Estado y de las entidades federales, entre ellas Puebla. 

Como anteriormente anotamos, promulgada la Constitución General de la 

Republica, en Puebla se convocó de inmediato a elecciones para gobernador 

constitucional, con la finalidad de reconstruir la nación por la vía institucional y del 

derecho. Pero en opinión de un estudioso, 190 en la entidad poblana se comenzó mal, ya 

que se violó la circular de la presidencia de la República que prohibia a los gobernantes 

pre-constitucionalistas presentarse como candidatos en los mismos estados en donde 

hablan tenido el mando; sin embargo, el general Cesáreo Castro se registró para 

competir por ese puesto, pues creyó que con su influencia podria inclinar los resultados 

electorales a su favor, actitud que no le fue propicia ya que en las elecciones verificadas 

el 10 de julio de 1917, el doctor Alfonso Cabrera Lobato obtuvo un total de 36,000 votos, 

superó por amplio margen a sus más cercanos contrincantes. El coronel Porfirio Castillo, 

ex-constituyente de Querétaro, obtuvo 8517 votos, por Rafael Cañete, sufragaron 5088 

ciudadanos e Ignacio Hermoso, logró 8056 sufragios a su favor. 

En esa relación se depositaron también 488 votos a favor del señor Baraquiel 

Alatriste, 74 a favor de Cesáreo Castro, 79 para el dirigente zapatista Domingo Arenas, 9 

a favor del ex-diputado constituyente Pastor Rouaix, 1 voto por don Venustiano Carranza, 

1 por el general Alvaro Obregón y 1 por el ex-presidente Porfirio Diaz. Finalmente el 

1''º Gustavo Abe! Hermin<lcz. op. L'it •• pp. 11-13. 
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doctor Alfonso Cabrera, protestó como gobernador constitucional el 20 de julio de 

1917.191 

El periodo de gobierno de Alfonso Cabrera se significó por ser una etapa de 

reajuste, de reacomodo, donde la educación también fue considerada por esta 

reorganización. Un plan significativo de su gobierno fue proponer legislar la educación 

primaria en Puebla. 192 

En 1920, los nuevos dirigentes de México se hicieron cargo de un país en quiebra; 

tras una década de desorden, la República estaba postrada. La minerla, fuente principal 

de ingreso nacional, se encontraba al borde del desplome y la exportación de minerales 

habla decaldo considerablemente. El panorama agrícola era igualmente triste; 

incontables ranchos y haciendas yacían inútiles, asolados por grupos de bandidos, con 

sus campos quemados, su equipo destruido y sus propietarios descorazonados y 

temerosos del futuro. Su inactividad amenazaba la producción nacional de alimentos y los 

campesinos hambrientos engrosaban las filas de Jos descontentos. Era necesario 

encontrar remedio a la situación, mas el problema se complicaba por falta de fondos. 193 

En cuanto a la crisis educacional, el paso más firme para su solución -ante el mal 

funcionamiento de las escuelas bajo Jos auspicios de los municipios- fue el decreto de De 

Ja Huerta determinando que los establecimientos de educación que estaban bajo la férula 

del gobierno del Distrito Federal pasaran a ser dependencias de la Universidad Nacional 

y quedaran bajo Ja autoridad de su rector José Vasconcelos. 194 Informes oficiales 

mostraban que el analfabetismo entre personas mayores de 10 años ascendla al 67%, a 

1
''

1 Ídem., p. 13. 
i·n La Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla en su articulo 71. inciso VII, anotaba como deber y 
atributo del gobernador .. Iniciar ante el Departamento Legislativo las Leyes, Decretos y Acuerdos convenientes ... ", 
P,•riódico Oficial, 2 de octubre de 1917, p. 211. 
"·

1 Román Eduordo Ruiz, México 1920-1958. El reto de la pobre:a y el mwlfabetismo, México, FCE, 1977, p. 37. 
1
'
1'* Edgar Llimis Álvarcz, Re1'ol11cíón, educación y mexiccrnitlac/, México, UNAM, 1979, p. 115. 
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pesar de que en 1919 en 14 estados de la República se hablan reformado ya las leyes de 

educación conforme a la Constitución de 1917.195 Este panorama era la herencia del 

desastroso periodo de la educación durante el régimen de Carranza. 

Vasconc:;eios ya se manifestaba asiduo propagandista de la idea de crear una 

Secretaria Federal de Instrucción Pública, para poner fin a la caótica situación de la 

enseñanza en general. Proyecto que finalmente prosperó en 1921, lo que dio un gran 

impulso a la educación nacional, al atender con entusiasmo las necesidades básicas de 

la misma; sin embargo, el problema educacional no quedaria resuelto con la creación de 

la Secretaria de Educación Pública (SEP), ya que persistiria aún muchos años. 

Durante el periodo de gobierno del presidente Alvaro Obregón (1920-1924), quedó 

de manifiesto su habilidad conciliadora entre las diversas facciones políticas al iniciarse la 

reconstrucción del pafs. El régimen de Obregón se convirtió en el gobierno más estable 

desde la calda de Dlaz Y este orden, por tanto tiempo deseado, permitió a la nación 

realizar progresos notables en varios frentes a la vez, uno de ellos fue el educativo. 

Obregón reconoció la indiscutible importancia de la educación para el pais 196 y en Puebla 

la legislación educativa también fue un reflejo de ese reconocimiento. 

En esta parte del trabajo, será nuestro objetivo adentrarnos en las legislaciones 

educativas de 1893 y 1919, tratando de mostrar aquellas disposiciones que 

permanecieron o representaron una "continuidad" de la anterior, así como las que 

significaron un "cambio" o "innovación, una respuesta al momento que se vivia y las 

propuestas que significaban una vfa, una "búsqueda" hacia un mejoramiento escolar en 

ese momento. 

19s Rat'al Mcjfa Zúi\ign, "la escuela que surge efe la revolución", en: Historia Je ... op. cit., p. l 97. 
"" Ernesto Meneses, op. cit., pp. 275-276. 
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La Ley de Instrucción Pública de 1893, constaba de 189 artlculos divididos en XI 

capltulos, más disposiciones generales y los transitorios; sin embargo, sólo los primeros 

60 se referlan a la instrucción primaria, principal objetivo de este estudio. Mientras que la 

Ley de Educación Primaria de 1919, contaba en su haber con 222 artlculos, inclula las 

disposiciones generales, más 5 transitorios. 

1 CONTINUIDAD EDUCATIVA 

1.1 LA EDUCACIÓN, FUNCIÓN ESTATAL. 

Una de las cuestiones básicas y substanciales de las legislaciones educativas de 1893 y 

1919 fue proporcionar al pueblo instrucción primaria obligatoria, gratuita y laica, además 

de uniforme y costeada con fondos públicos. 

En Puebla el antecedente más inmediato respecto a educación obligatoria y 

gratuita fue la iniciativa de ley de Instrucción Primaria presentada por el gobernador local 

Juan Crisóstomo Bonilla, aprobada el 16 de septiembre de 1877, 197 cuyo primer articulo 

establecla que la instrucción primaria fuera obligatoria y gratuita para todos los habitantes 

del estado. Esta innovación de suma trascendencia, ya manejada desde 1867 en el 

ámbito nacionai,198 posibilitaba el acceso de mayor número de habitantes a la escuela 

pues con anterioridad no existla nada reglamentado en ese sentido; sólo se habia 

''
01 Estela :Vlunguia Escamilla. la Ed11cació11 Ele111e11tal e11 Puebla, Política y Etl11cació11 (1877-1919), Cuadernos de 

Trabajo 23. Puebla. México. ICSyH-BUAP. 1996. p. 6. 
1<ii1 Esta Ley Orgánica de Instrucción Pública füe la del 2 de diciembre de 1867. misma que estableció In instrucción 
"gratuita para los pobres y obligatoria en los témlinos que expondría el reglamento", In ensef\anza religiosa desapareció 
del plan de estudios. La ley reglamentaria se publicó el 24 de febrero de 1868. es importante destacar. que aunque era 
parad distrito y territorios federales causó impacto en todo el pnis. La ley que consignaría el principio de la instrucción 
primaria elemental obligatoria, gratuita y laica. seria la <lel 23 de mayo de 1888¡ proyecto dictado durante el porfiriato. 
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manejado "el establecimiento de escuelas primarias bajo la responsabilidad del estado, 

haciendas y rancherias". 199 

Las leyes de 1893 y 1919. estabiecerian en su articulo primero y segundo, 

respectivamente, como obligación del Estado proporcionar al pueblo educación primaria 

obligatoria y gratuita.200 Las dos legislaciones que nos ocupan consideraron obligatorio 

impartir educación primaria a los niños comprendidos en las edades de seis a catorce 

años. Asimismo, las personas que tuvieran bajo su potestad, tutela o cuidado a algún 

menor, estaban obligadas a que se las proporcionaran. En cuanto al cumplimiento e 

infracciones de la obligatoriedad educativa, cada legislación manejaria sus 

especificaciones. 

La ley del 932º1 establecia que los Ayuntamientos y Juntas Auxiliares formarian 

anualmente el padrón de los niños para quienes era obligatoria en el municipio o pueblo 

la instrucción; en tanto que la de 1919202 marcaba que además de las corporaciones 

anteriores, los Consejos Municipales vigilarlan bajo su más estricta responsabilidad el 

cumplimiento del precepto, y se impondrla en cada caso de infracción las sanciones 

correspondientes. 

Para que los padres o encargados de los menores cumplieran con este precepto, 

la legislación de 1893 los obligaba a matricular a los niños en el periodo siguiente a la 

fecha en que cumplieran seis años, de no hacerlo se harían acreedores a penas. Por 

ejemplo, sufririan una multa de doce centavos a diez pesos o el arresto 

l'J'J Cm1stitució11 Politíca del Estatlo libre y Sobernno de Puebla. Afio 1861, artículo 98. 
'"'Ley de lnstnicción Pública, 1893, articulo 1°, op. cit., p. 85 y Ley de Educación Primaria. 1919. articulo 2°, op. cit., 

r,;, ~~ey de lnstnicción Primaria, 1893, capítulo 11. sección 1, "De la instrucción obligatoria", artículos 6° al 17°, op. cit., 

\~P,·~};~:· Educación Primaria. 1919, artículos -13 al 53, op. cit .• pp. 9-10. 
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correspondiente;203 se les exhortaba a mandar al menor a una escuela pública o 

particular, ya que en caso de reincidencia la multa o arresto serla doble y se inscribiria al 

niño en una escuela oficial. La ley de 1919, precisaba la obligación de inscribir a los 

menores en escuela oficial o particular dentro de la primera quincena del año escolar, o 

dar aviso a la autoridad municipal de que éstos recibirían la educación primaria obligatoria 

en el hogar; en este último caso, los padres o encargados deberían manifestar por escrito 

quiénes eran los profesores encargados de impartir dicha educación, mismos que "darian 

parte" mensual a la autoridad municipal de los adelantos de sus educandos. La falta de 

inscripción asl como la de aviso, se castigaria con una multa de uno a veinte pesos por 

cada dla que faltaran los niños a las escuelas a partir del dia siguiente al cierre de las 

matriculas. Sólo se exceptuarían los casos de fuerza mayor debidamente comprobados. 

Por lo que toca a la gratuidad de la enseñanza. es importante señalar cuáles 

fueron las fuentes de financiamiento de la educación elemental. Al respecto, la ley del 

g32º4 consignaba como fondos de instrucción primaria, los destinados para tal fin por el 

estado, municipios y beneficencia; además los aportados por mandas pías o bienes 

legados para establecimientos especiales, si representaren una entidad jurídica. Sin 

embargo, Vaughan hace notar que el financiamiento de la escuela primaria en Puebla, 

con suma frecuencia se dejó a las municipalidades, lo cual se tradujo en bajos 

porcentajes de alfabetización e inscripciones y también en que el gasto escolar 

disminuyera en tanto que el ingreso estatal crecla.205 

En cuanto a los mencionados fondos, ingresarian en las respectivas tesorerias en 

cuentas separadas de estos, las cuales se remitirian al gobernador dentro del mes de 

101 :Vlílada Bazanl, op. cit., p. 49. 
"" Ley de Insirucciún Pi&blica, 1893, arliculos 18 y 54 al 60, op. cit., pp. 87 y 92. 
'°' Mary K. Vaughan, op. cit., pp. 88-89. 
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enero, -cuenta general de los ingresos y egresos efectuados durante el año próximo 

anterior- revisadas por el Consejo de Vigilancia respectivo. 

La ley de 1919206 estableció que todas las escuelas oficiales dependerlan del 

gobierno del estado, por lo tanto, los fondos destinados para tal fin provenlan del 

gobierno estatal, mismo que se encargó de pagar el sueldo de todos los empleados de 

educación primarla.207 Situación similar ocurrió en Jalisco, pero con algunos años de 

antelación, ya que el Estado se hizo cargo de las escuelas primarias desde 1889 y 

después en 1903, según lo estipulaban las legislaciones de corte general.208 En San Luis 

Potosi, por ejemplo, por muchos años rigió la Ley Reglamentaria del articulo 104 de la 

Constitución de ese estado sobre instrucción primaria, expedida en mayo de 1884, misma 

que ordenaba que las escuelas primarias públicas fueran costeadas por el estado, por los 

municipios o por los propietarios de fincas rústicas; en 1914 se dio curso a una nueva ley 

de educación, pues todavla regía la de 1884.2º9 

1.2 UNIFORMIDAD ESCOLAR 

En 1893, ya la ley establecla que el gobernador a través de sus subalternos cuidarla que 

la enseñanza fuera "uniforme"210 en el estado de acuerdo a reglamentos, programas y 

disposiciones administrativas, se encargaria de que autoridades locales, consejos e 

~º" LL'y de Educación Primana, 1919, Jrticulos 4° y 121 al 123, op. cit., pp. J, 16-17. 
=01 En este sentido, es (.;onvcnicnlc scfialar que los a!los veinte representaron un periodo dificil para los profesores de 
i:ducnción primaria Je las i:scuclas oficiales del estado <le Puebla, ya que el gobierno, encargado de pagarles sus 
s¡tlario'i frccucntcnu:nlc se los adeudaba, creando criticas condiciones económicas en el magisterio. 
: 11 ~ José María Muriá, Brt!l'e llisroria ,/e JahH:o, México, SEP/üniversidad de Guadalajara, 1988, pp. 435-436. 
'""Rusa llclia Villa de Mebius, San luis Potosi. Una liistoria companida, México, l!Dr.JMLM, 1988, pp. 281-295. 
"" De hecho, el principal móvil del primer Congreso de Instrucción Pública ( 1889-1890) fue la "unidad" en los 
sistemas c:c.Jucativos. Finalmente se dctem1inó que la uniformidad en la educación nacional consistiria en la enseñanza 
ublig<iloria. gratuita y laica. 
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;. i-1 P ,:\ '1J· E 01n\1-nE1"r ..... . 1.i..Jl.J ... - \A .\J 



109 

inspectores cumplieran las obligaciones impuestas por la ley, estatutos, circulares y 

demás prevenciones administrativas. 

La ley del 19 continuaría conservando este principio, pero señalaba que la 

educación pública primaria sería "uniforme" hasta donde fuera posible. Este último 

señalamiento lo consideramos acertado, pues como se apuntó en todo el proceso de 

discusión de los proyectos de ley sobre educación, los presupuestos para educación no 

eran suficientes para llegar a todos los rincones del estado y "uniformar" la enseñanza. 

Por tanto, se tuvo que especificar claramente en la ley que tipo de escolaridad se podla 

proporcionar en cada una de las poblaciones que conformaban el estado poblano, 

especialmente las más alejadas de la capital poblana, por lo que esta nueva ley 

establecla que la educación primaria se impartirla en las escuelas oficiales con arreglo a 

un pian de estudios de diversos grados, clasificando a las mismas en: escuelas 

elementales, rudimentarias y sub-elementales. 211 

Las escuelas rudimentarias serian eminentemente educativas y se establecerían 

en los pueblos, haciendas, ranchos, congregaciones y demás poblados pequeños en que 

fueran necesarias; a juicio de la Junta Directiva de Educación Primaria, la finalidad de 

éstas serla esencialmente utilitaria y práctica, orientada preferentemente al progreso de la 

industria, agricultura y las artes de la localidad, mismas que educarlan por dos años a 

niños que en su mayoria hablaran el idioma castellano, y por tres a aquellos que no lo 

hicieran. Se integrarlan a este tipo de establecimientos, niños y niñas de siete a doce 

años de edad en los pueblos que carecieran de escuela primaria elemental o sub-

elemental.212 Por lo que se refiere a las sub-elementales, la enseñanza se daría en cuatro 

'"Ley de Educación Primaria, 1919, arliculos 5º y 6º, op. cit., pp. 3-4. 
"'Ídem .• articulas 156 a 170, pp. 19-21. 
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años, la Junta Directiva de Educación Primaria determinaría si fas escuelas de las 

cabeceras -y departamentos munícipales serían sub-elementales o elementales, de 

acuerdo a las necesidades y recursos de cada localidad. 

Las asignaturas que deberlan enseñarse en las escuelas sub-elementales serían: 

conversaciones acerca de la higiene, moral, instrucción cívica, derecho usual, escritura-

lectura y ejercicios de lengua castellana, dibujo y trabajos manuales, ejercicios de 

aritmética y de geometrla aplicada, elementos de geografía e historia patria, elementos 

de ciencias físicas y naturales aplicadas a la agricultura y a la industria, ejercicios de 

agricultura y horticultura, ejercicios militares y gimnásticos, cantos corales y juegos libres. 

En caso de carecer de elementos económicos para establecer los cursos industriales o 

agrfcolas, los trabajos manuales tendrían posibilidad de aplicarse a las industrias y a las 

artes.213 

A pesar del propósito de que la educación llegara a todos los niños poblanos, hacia 

1925 no se habla cumplido; así lo revela el hecho de que en junta efectuada entre el 

secretario de la SEP y varios "directores federales", 214 el representante de Puebla -

profesor Rodrfguez- señalaba que el número de escuelas existentes en el estado era 

insignificante con relación a las necesidades educativas tan apremiantes. 

1.3 CLASIFICACIÓN DE LAS ESCUELAS 

Por lo que atañe a la enseñanza en las escuelas de instrucción primaria quedarfa dividida 

según lo dispuesto por la legislación del 93 en: escuelas de párvulos, escuelas 

'" Ídem., artículos J 71 a 180, p. 21. 
'"J. M. Puig Casauranc, "Pláticas sobre asuntos educativos", Boletín de Ja SEP, tomo V, núm. 1, México, 1925. 
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elementales de niños y niñas, elementales de adultos y superiores.215 En las primeras 

serian recibidos. los niños y niñas de tres a seis años de edad, a las segundas asistirían 

los de seis a catorce años, a las terceras los mayores de esa edad que no hubieran 

recibido la: in~trucción primaria elemental y a las últimas, los que habiendo concluido la 

anterior no túvleran más de diecisiete años. 

En lo que concierne a las materias impartidas en las escuelas primarias 

elementales, se encontraban las asignaturas de gimnasia, ejercicios militares para los 

varones, trabajos manuales -diferentes según los sexos-, elementos de higiene, lectura, 

escritura, lengua castellana, aritmética, elementos de geometría, geografía e historia, 

elementos usuales de ciencias ffsicas y naturales en forma de lecciones de cosas,216 

elementos de agricultura y horticultura, instrucción cívica, moral practica, dibujo y canto. 

La instrucción obligatoria comprendería sólo las materias de la escuela elemental; 

la asistencia a las demás escuelas sería potestativa. La enseñanza primaria serla 

uniforme en cuanto a la división en cursos y a las materias establecidas. 

Por lo que se refiere a la enseñanza en las escuelas de educación primaria 

elemental, la ley de 1919217 establecía proporcionarla en seis años. 

Los primeros cuatro años comprenderian las materias siguientes: higiene práctica, 

gimnasia y juegos deportivos, ejercicios militares, trabajos manuales según los sexos, 

'"Ley de Instrucción Pública, 1893, artículos 19 al 26, op. cit., pp. 87-88. 
11

ti ~lílada I3azant explica que desde los inicios del Porfiriato, las ciencias tisicas y naturales se enseñaban a través del 
mt!tmlo llamado "lecciones tic cosas" o cnscfümza intuiti\'a u objetiva. A partir de los Congresos <le Instrucción éste fue 
el nombre 4ue se le dio a la asignatura porque en ella se aplicó el método objetivo más directamente. La premisa 
fundamental Jcl nusmo era que ")a observación es la base de lodo conocimietllo". La Ley de l 908 en el Distrito 
Federal cambió el nombre de ··tcccioncs de cosas" por el tic conocimientos elementales intuitivos y coordinados de las 
cosas en la primaria elemenlal y en primaria superior ciencias fisicas y naturales y Je higiene. pero los estados 
siguieron conservando el nombre de lecciones de cosas o enseñanza intuitiva. Como su nombre lo indica, la mayoría de 
lecciones y ejercicios de cosas consistían en lecciones y ejercicios sobre las cosas y fonómcnos que rodeaban al niño, 
en: :Vlilada 13azant, op. cit., pp. 67-69. 
'"Ley de Educación Primaria. 1919, artículos 147 al 150, op. cit., pp. 18-19. 
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lengua castellana, lectura, escritura, aritmética, elementos de geometría, elementos de 

geografla, elementos de historia patria y general, elementos de ciencias físicas y 

naturales, en forma de lecciones de cosas, instrucción cívica, moral práctica,218 dibujo y 

cantos corales. En estos cuatro años se asociarían las materias de lectura, escritura y 

lengua castellana, aritmética y geometría, geografla e historia, instrucción civica y moral 

práctica, dibujo y trabajos manuales. En el quinto año las materias anteriores se 

enseñarían separadamente. 

El sexto año comprendería las materias del quinto pero ampliadas; cultura ffsica, 

ejercicios militares, lectura, escritura, aritmética, elementos de gramática castellana, 

dibujo, trabajos manuales, geografla, historia y canto; además se enseñarían elementos 

de álgebra, comercio y contabilidad. A los niños, derecho usual, economía politica y 

educación. A las niñas, economía doméstica, puericultura y educación. 

Como podemos observar, varios de los cursos impartidos a finales del siglo XIX y 

principios del XX seguirían siendo manejados en los primeros años que siguieron a 1920 

-sólo con algunas variantes- ya que desde la etapa del porfiriato hasta la 

posrevolucionaria se le atribuiría a la educación la capacidad de "transformar" a la 

sociedad mexicana, mediante la impartición de materias como historia-patria, civismo, 

geografla, entre otras. Constantemente se habló de que la educación ayudarla al 

progreso, unirla a los mexicanos, acrecentaría tradiciones y aumentaría el nacionalismo. 

La explicación a esta "continuidad" educativa, en plena época posrevolucionaria, 

quizá la encontremos en que a pesar de los objetivos nacionalistas, pro-indígenas e 

~ll'I iclem .. pp. 60·61. Para los educadores del portiriato en la clase de .. moral pn.ic1ica" dcbian presentarse casos 
practicas: "en que se ejercite ~I discernimiento moral de los ni11os sobre la puntualidad, la obediencia, el desinterés, la 
Jbnegación y demás deberes y virtudes que entran en su esfera de acción". Las leyes de 1891 y de 1901 para el Distrito 
Federal, incluyeron en sus elencos de materias la enseñanza de la moral, pero la de 1908 las suprimió; los estados de la 
República no siguieron el ejemplo y hasta fines del poríiriato y más ullá mantuvieron esta materia, como sucedió en 
Puebla. 
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igualitarios, muchos educadores velan en ella una fuente de disciplina, civilización y 

control, y existla una tendencia a subestimar la necesidad de realizar reformas 

estructurales para el mejoramiento económico del individuo. 219 

La edl!caclón, de acuerdo con la SEP, debla estar basada en instrucción 

inteligente y trabajo productivo, para poder brindar en el futuro remuneración económica e 

incrementar la capacidad productiva individual, a Ja vez que nacional.220 Sin embargo, 

entre la meta pedagógica y la estructura social real existla una contradicción, puesta de 

manifiesto tanto en Ja educación impartida en las zonas urbanas como en las rurales. 

2. CAMBIO E INNOVACIÓN EDUCATIVA 

Consideramos que una de las grandes innovaciones de la ley de 19 fue su exclusiva 

atención a la educación primaria, en tanto que la de 93 se ocupó no sólo de ésta, sino de 

la instrucción secundaria y las profesionales de Derecho, Medicina e Ingeniería. 

Otro cambio de fondo ocurrió respecto al organismo responsable de dirigir la 

educación primaria. Con anterioridad a 1919, esta dirección era ejercida -en 

representación del gobernador del estado- por un Consejo Superior, autoridades pollticas 

locales, consejos de vigilancia, comisiones auxiliares e inspectores escolares;221 

mecanismo que fue reemplazado por la denominada Junta Directiva de Educación 

Primaria -cuyas funciones ya especificamos en el capítulo anterior- cuerpo que para abril 

de 1921 asentaba haber despachado 274 acuerdos, 16 nombramientos por cambios y 

122 por solicitudes de maestros de la capital y foráneos, 38 renuncias aceptadas -"cuatro 

'" Mnry K. Vaughnn, op. cit., p. 253. 
120 fcfom ., p. 255. 
"'Ley de Instrucción Pública, 1893, articulos 40 al 53, op. cit., pp. 89-92. 



114 

por convenir al buen servicio"· 181 licencias con goce de sueldo y 6 sin él, así como 28 

circulares. 222 

2.1 LAICISMO ESCOLAR 

Por lo que se refiere al laicismo en la educación, la ley de 1919 introduce nuevos 

elementos a esta prescripción. 

Ya desde el Congreso de Instrucción Pública (1889-1890), la mayorla de los 

congresistas de instrucción, apoyaron el criterio que sostenla que el Estado debía 

respetar la libertad de conciencia y de cultos, por lo tanto, fuera de las escuelas oficiales 

los padres decidían sobre la educación de sus hijos.223 

También se respetaron las creencias de las escuelas particulares, siempre y 

cuando no atacaran a las instituciones. De esta manera, ni el primero ni el segundo 

Congreso tomaron determinaciones sobre una sanción para hacer efectivo el precepto de 

la enseñanza primaria laica.224 Incluso en Puebla, la ley de 1893 asentaba en sus 

artículos 180 y 181,225 que cuando los directores de escuelas privadas de instrucción 

primaria quisieran sujetarse a dicha legislación, sólo tendrlan que dar aviso oficial a la 

Secretaría de Fomento, para que a su vez lo comunicara a los consejos e inspectores 

respectivos, gozando de las mismas consideraciones que las públicas. 

Fue durante la Asamblea Constituyente de Querétaro, cuando los radicales 

anticlericales introdujeron cláusulas que limitaban drásticamente el poder de la Iglesia en 

el campo de la educación primaria impartida por particulares, restricciones indicadas en el 

"' ACEP., Vol. CCXX!V, cxp. 452. 
"'José Bravo Ugarte, la ed11cació11 e11 México( .. -1965), México, Editorial Jus, 1966, p. 136. 
'" Mílada Bazanl, op. cit., pp. 24-25. 
"'Ley <le lnstrncción Pública, 1893, artlculos 180 y 181, op. cit., p. 108. 
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artfculo 3º constitucional de 1917: "La enseñanza es libre, pero ser laica la que se dé en 

establecimientos oficiales de educación, lo mismo que la enseñanza primaria, elemental y 

superior, que se imparta en los establecimientos particulares. Ninguna corporación 

religiosa ni ministro de culto alguno, podrá establecer o dirigir escuelas de instrucción 

primaria. Las escuelas primarias sólo podrán establecerse sujetándose a la vigilancia 

oficial. En los establecimientos oficiales se impartirá gratuitamente la enseñanza 

primaria".226 Esta medida produjo polémica, incluso Ezequiel Chávez227 -destacado 

polltico y educador- que estaba en contra de ella y expuso en un discurso pronunciado en 

memoria de Justo Sierra, que el eminente ministro y educador Sierra habla contribuido a 

la difusión del laicismo en la República como condición de primer orden en las escuelas 

oficiales, porque habla juzgado preciso que a éstas deblan poder ir católicos y 

protestantes, musulmanes y judlos, sin que nadie atacara la religión de otro; pero que 

jamás habla figurado entre sus ideas la de imponer carácter laico a las escuelas 

particulares, sabiendo cuál era la prodigiosa riqueza que daba a los pueblos "la libre y 

floreciente variedad de las almas". 228 

La aplicación del laicismo en las escuelas particulares de Puebla, sería manejada 

con detalle en 1919. Además de quedar legalmente sujetas a vigilancia, estaban 

obligadas a aplicar los preceptos de ley y reglamentos oficiales. 

Un mes antes de iniciarse las clases, las instituciones de educación privada 

tendrian que presentar a la Junta Directiva de Educación Primaria los libros de texto que 

~~to Emes to \lcncscs. op. cit .. pp. 179~ 180. 
~! 1 Ezequiel A. Ch:ivcz, La imposicióH di!! Laicismo e11 la.\· Escudas Partit.·11/ares. El Venlmlero Concepto de la 
l.:.~ducació11 y la U11ió11 de Todos los 1Wexica11os, "Discurso pronunciado por el Lic. Ezequiel A. Chávcz en el Anfiteatro 
de la escuela Nacional Preparatoria la noche del 13 de septiembre de 1918, en la velada que el ayuntamiento de la 
~~~1~ad dt! ~léxico organizó para honrar la memoria de Don Justo Sierra". \1éxico, Imprenta Victoria, t 918, pp. 8·9. 
_ _. ldem., p. 9. . 
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emplearían los alumnos, así como los de consulta de los profesores con el fin de ser 

aprobados por la superioridad. 

Las escuelas particulares deberían aceptar todas las indicaciones que los 

inspectores pedagógicos les hicieran, corregir las deficiencias que se les señalaran y 

aplicar los métodos de enseñanza que se les indicaran. 

Por lo que se refiere al aspecto concretamente religioso, estaba prohibido efectuar 

ceremonias de este tipo dentro de los establecimientos escolares y que estuvieran 

internamente comunicados con templos; además, les era negada a las agrupaciones 

religiosas y a los ministros de cualquier culto su participación directa o indirecta. 

Igualmente, las escuelas particulares estaban obligadas a realizar las festividades 

cívicas y conmemorar el aniversario de la muerte del licenciado Benito Juárez. 229 

· No dudamos que muchas de las disposiciones aquí consideradas se hayan 

cumplido en su momento, sobre todo las de tipo escolar, como lo expuso el gobernador 

Cabrera230 al manifestar no haber encontrado resistencia alguna por parte de las 

escuelas privadas para someterse a los planes de enseñanza oficiales, como fue el 

aceptar que su profesorado recibiera conferencias pedagógicas ordenadas por el 

gobierno. Pero, respecto a las estrictamente religiosas nos preguntamos en qué medida 

fueran acatadas; la respuesta no la conocemos ya que hasta este momento no se ha 

realizado una investigación especifica en este sentido para Puebla; sin embargo, es muy 

posible que estos preceptos no hayan sido rigurosamente cumplidos en las escuelas 

particulares a cargo de religiosos(as) o corporaciones de otro tipo, ya que el fervor 

religioso, -sobre todo católico-, ha prevalecido hasta nuestros días. 

2
·N Ley de Educación Primaria, 1919, op. dt., pp. 22·23. 

"" lnfomte presentado a la XXIV Legislatura del Estado de Puebla por el Gobernador Alfonso Cabrera, 1 de enero de 
1919, pp. -14-45. 
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2.2 INSPECCIÓN ESCOLAR 

Por lo que se refiere a la inspección escolar,231 la legislación de 1893 establecía cinco 

inspectores; cuatro para los distritos y uno para la capital, se requería que; fueran 

profesores titulados, con buenos resultados en el ejercicio de su profesión por más de 

cuatro años, los cuales ejercerían su cargo según reglamento y disposiciones 

administrativas dictadas por el gobernador. Sin embargo, respecto al número de 

supervisores un teslsta de Ja época sostenía que, dada la extensión de las cuatro 

primeras zonas, el número de inspectores era deficiente. Por ello, sugería aumentarlos a 

siete a fin de que cada uno tuviera a su cargo una zona compuesta de tres distritos, que 

en su concepto, eran los que se podían visitar con detenimiento en un año, pues sólo Jos 

distritos de Huauchinango, Zacatlán y Teziutlán, en 1895, contaban con setenta y dos, 

cien y veintiocho escuelas respectivamente; lo que hacia dificil inspeccionar doscientos 

establecimientos en 252 días útiles del año escolar.232 Un elemento que a menudo 

imposibilitaba una buena inspección era la carencia de caminos transitables. 

No obstante el señalamiento de la anterior limitación, para 191 O se consideraba 

generalizada la inspección escolar en toda Ja República. Cada estado dividió su territorio 

en distritos o zonas escolares, para que los inspectores o visitadores pudieran llevar a 

cabo más eficientemente su alta y difícil misión. 

Las atribuciones de Jos inspectores escolares eran muy amplias: supervisaban 

absolutamente todo lo relacionado con el funcionamiento de las escuelas, desde las 

condiciones higiénicas de la casa-escuela hasta Jos libros de texto empleados. Asimismo, 

"'Ley de lnSlrucción Pública, 1893, articulas 51 al 53, op. cit., pp. 91-92. 
"'Jesús C. Vela. /11specció11 de Escuelas, Tesis para obtener el titulo de Profesor de Instrucción Primnria, en la Escuela 
Nom1al de Profesores del Estado de Puebla, Puebla, Tipografla. Franco, 1896, pp. 10-11. 
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controlaban la asistencia y la disciplina escolares. En suma, la eficiencia en el 

funclonamienfo dé;las--escuelas dependla de la información registrada por el inspector.233 

La ley de 1919 Innovarla la inspección escolar al estipular que ésta fuera 

"pedagóglcaº,234 lo cual Implicaba un avance en la vigilancia escolar. Las funciones de 

estos Inspectores quedarlan estipuladas en el correspondiente Reglamento General de 

la Ley de Educación Primaria del estado por medio del articulo 318,235 en el cual se 

consideraba como objetivos de la inspección pedagógica de las escuelas primarias del 

estado: 1º, velar porque en los establecimientos donde ésta se impartiera se observaran 

las prescripciones de la ley, reglamentos y programas vigentes; 2º, impartir enseñanzas 

de carácter pedagógico a los maestros; 3º, establecer nuevas escuelas en los lugares 

donde fueran necesarias, de acuerdo con las autoridades respectivas y, 4º, impulsar la 

cultura general en los poblados que visitaran por todos los medios disponibles. 

También aumentó a veintidós el número de los inspectores nombrados para el 

estado poblano, distribuidos en zonas cuya extensión y limites serian fijados por la Junta 

Directiva de Educación Primaria. Además de los inspectores permanentes, el gobierno 

podrla nombrar accidentales cuando lo juzgara necesario.236 Los inspectores 

desplegarlan sus funciones en la zona correspondiente y no podrían separarse de ella sin 

el permiso o mandato de la Junta Directiva. 

Para ser inspector se necesitaba haber sido director de escuela primaria con 

buenos resultados durante tres años cuando menos, y habiendo ejercido su cargo en los 

términos señalados en el reglamento de esta ley . 

.!J\ Milada 13azanl, up. cit., p . ..J8. 
'"Ley de Educación Primaria. 1919, artículos 38 al 42, op. cit., p. 9 . 
.!JS Reglaml!nto General de la ley ele Educació11 Primarit1 tlel Estado tle Puebla, capitulo XIX, articulo 318, Puebla, 
Tipografia. Escuela de Artes y Oficios del Estado, 1922, p. 53 . 
.!'"Ley de Educación Primaria, l919. articulo 42, op. cit., p. 9. 



119 

2.3 SERVICIO MÉDICO ESCOLAR 

Otra novedad de la ley de 19, fue el ya mencionado Servicio Medico Escolar,237 el cual 

sería atendido por un director médico escolar y tantos subalternos cuantas zonas 

escolares tuviera el estado; podlan realizar las funciones de éstos, los médicos expertos 

de los municipios. Entre las obligaciones que tenfan que cumplir estaban: reconocer al 

personal docente que dejaba de prestar temporalmente sus servicios por causa de 

enfermedad y periódicamente averiguar sobre el padecimiento de alguna enfermedad 

contagiosa. 

Otra de sus funciones serla reconocer periódicamente a los alumnos para juzgar 

su estado de salud, dictar las medidas de carácter higiénico, vigilar el cumplimiento de 

éstas e informar a la superioridad. El médico escolar tomaria en consideración las 

enfermedades contagiosas que pudieran padecer o transmitir los alumnos, asi como el 

desarrollo de su estado fisico y mental y las enfermedades o degeneraciones que 

exigieran medidas especiales. 

Cuando por la distancia o por cualquier otro motivo los profesores no pudieran 

consultar al médico escolar los asuntos relativos a la higiene, los maestros pondrían en 

práctica las medidas que estimaran convenientes a reserva de que, en su oportunidad, el 

médico resolviera lo necesario. 

Los docentes estaban obligados a cumplir las disposiciones de higiene escolar 

dictadas por el médico, asi como a proporcionarle todos los datos que solicitara. 

Otra de las atribuciones otorgadas a los médicos escolares era la de dictaminar, 

desde el punto de vista de la higiene, acerca de los reglamentos, programas y métodos 

de enseñanza. 

'"Ídem., artículos 113 al 120, p. 16. 
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Esta era una labor sin duda importante, en una etapa histórica en donde era 

preciso atender la salud de la población en general y en particular la escolar, debido a la 

constante aparición de epidemias en Puebla, como fueron las de tifo en 1915-16, 1917 y 

la de gripe o "Influenza española" en 1918. Durante esta última, el gobierno se vio 

obligado a dar órdenes a fin de que los exámenes generales se anticiparan un mes y se 

verificaran em po_cos dlas, para clausurar los establecimientos escolares. Este suceso 

repercutió e~, qu'e los reconocimientos escolares no se llevaran a cabo con la regularidad 
i ~:-

y escrúpulo de los añ~s anteriores.238 

Durante la epidemia fallecieron cuatro profesores de instrucción primaria, el 

gobierno en funciones concedió un subsidio a sus deudos para los gastos de inhumación 

y el sueldo correspondiente a las vacaciones. 239 

2.4 PERSONAL DOCENTE Y DIRECTIVOS 

Respecto al personal docente, los nombramientos de directores y profesores de las 

escuelas públicas primarias los efectuaria directamente el gobernador, según lo 

estipulado por la ley de 1893;240 mientras que de acuerdo a la de 1919241 el Ejecutivo 

local lo harla a propuesta de la Junta Directiva de Educación Primaria. 

Entre los requisitos que figuraban para ser nombrado director o profesor de 

escuela primaria pública se encontraban en 1893: ser profesor titulado y haber cumplido 

veinticuatro años de edad. Mientras que la legislación de 1919, también pedla la titulación 

legal, pero sin mencionar la edad, sólo limitaba a los proponentes para director no haber 

'.;: l.nfom1e gubernamental presentado a la XXIV Legislatura del Estado de Puebla, 1 de enero de 1919, op. cit., p. 44 
· ldem ., pp. 45-16. 
"" Ley de lnstmecióu l't1blica, 1893, sección 111, op. cit., pp. 88-89. 
"'Ley de Educación Primaria, 1919, capitulo V, op. cit., pp. 12-15. 
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ejercido por lo menos dos años su labor como ayudante de escuela primaria elemental en 

el estado y con buenos resultados. Además, en ambas leyes se precisaba que fueran de 

conducta moral intachable. 

La innovación que la ley de 1919 introduce, son los requisitos para ser directora y 

profesora de párvulos, así como para director y ayudante de escuela rudimentaria y 

superior.242 

Las restricciones impuestas por la ley surgida en la etapa porfirista y 

posrevolucionaria para practicar la docencia en las escuelas públicas del estado fueron 

muy similares, se encontró entre ellas: no ejercer, ni haber cultivado algún culto, asi como 

tampoco tener relación directa o indirecta con alguna asociación religiosa. No padecer 

enfermedad contagiosa o repugnante, como también, cualquier defecto físico que pudiera 

menoscabar el respeto que los alumnos deblan al profesor. Los que tuvieran hábitos de 

alcoholismo o de otras Intoxicaciones y los que hubieran sido condenados criminalmente 

a una pena más grave que la de arresto menor tampoco podrian ser maestros.243 

El elemento nuevo en este aspecto, fue que la ley de 1919 coartaba el ejercicio del 

magisterio a las mujeres profesoras durante el periodo de gestación o de lactancia. Otra 

limitación hacia el sector femenino fue que en escuelas de varones, sólo podrian ejercer 

sus labores en los primeros años de primaria elemental. 

Otro aspecto novedoso -por parte de la Junta Directiva- fue el registro de maestros 

que ocupaban puestos de directores y profesores en las escuelas primarias oficiales del 

~.-! Ídem .. articulas 82 al 85, p. 13. Parn ejercer como profesora <le piirvulos se necesitaba tener título de profesora de 
l!ducación primaria y acreditación de estudios especiales de la educación de párvulos. En cuanto al director o ayudante 
Je escuela rndimcntaria, st! le exigía ser profesor legalmente titulado y haber sido aprobado en las escuelas o cursos 
11mn1ales de los municipios. Para ser nombrado director Je escuela primaria y superior, los profesores tendrían que 
distinguirse por sus buenos servicios durante tres años por lo menos. 
"' Ley de lnstnicción Publica, 1893, articulo 30, op. cit., p. 89 y Ley de Educación Primaria, 1919, articulo 86, op. cit., 
p. 13. 



122 

estado,244 mediante las llamadas "hojas de servicio". Estas contendrlan información 

acerca de los empleos de los maestros, tanto en la capital corno en las poblaciones del 

interior del estado, asl como las licencias concedidas con goce de sueldo o sin él, los 

servicios oficiales extraordinarios, asl como premios y distinciones a los que hubieran 

sido acreedores, además de penas impuestas y sus causas.245 

La información contenida en estas "hojas" nos parece sumamente valiosa; sin 

embargo y por desgracia, hasta estos momentos sólo hemos localizado en el archivo246 

que maneja esta información "hojas" sueltas y no seriadas para el periodo que 

estudiarnos. 

2.4.1 RECOMPENSAS Y DISTINCIONES 

Lo concerniente a recompensas y distinciones al profesorado de instrucción primaria, 

también sufrió algunos cambios. 

La ley de 1893247 marcaba que los maestros imposibilitados para continuar sus 

servicios por haber cumplido sesenta años o por enfermedad con impedimento perpetuo, 

tenían derecho a ser pensionados, y recibir la mitad del último honorario disfrutado, si 

tuvieran quince años de buenos servicios y no llegaren a veinte; las dos terceras partes, 

si tuvieran veinte sin llegar a veinticinco; las tres cuartas partes, si tuvieran veinticinco sin 

llegar a treinta, y todo el sueldo si tuvieran treinta 

1
·u Las categorías magisteriales manejadas en ese momento fueron: 1) Inspectores de zona; 2) Directoras y educadoras 

de kindcrgarden; 3) Directores y ayudantes de escuelas primarias elementales; 4) Directores y ayudantes de escuelas 
l,'rimarias superiores; 5) Directores y ayudantes de escuelas suplementarias nocturnas y 6) Profesores rurales. 
-"Ley de Educación Primaria, 1919, artlculos 98 a 100, op. cit., p. 14. 
"' AHEP .. Fondo/SEP-Puebla, Años 1918-1919. 
"'Ley de Instrucción Pública, 1893, artículos 160 a 171, op. cit., pp. 107-108. 
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En el mismo sentido, Ja ley de 1919248 sólo consideraba a los maestros 

imposibilitados por enfermedad, los cuales tendrfan derecho a ser pensionados con la 

mitad de su último honorario si tenfan diez años de buenos servicios sin llegar a quince; 

las dos terceras partes si tuvieran quince sin llegar a veinte; las tres cuartas partes si 

tuvieran veinte sin llegar a veinticinco y todo el sueldo con veinticinco años de servicios. 

Según lo dispuesto por esta última ley, los profesores de escuelas percibirían 

después de diez años de buenos servicios al magisterio, un aumento del 20% sobre el 

sueldo que disfrutaran; después de veinte años 40%; y el 70% con treinta; si estaban en 

aptitud de continuar sus labores. 

Las jubilaciones y pensiones en la ley de 1893, serian concedidas por el 

gobernador en los términos determinados por un reglamento especial; mientras que la ley 

de 1919, disponía que después de veinticinco años de servicios en el magisterio, los 

profesores que quisieran retirarse de él, serian jubilados con las dos terceras partes del 

último sueldo que hubieran disfrutado; después de treinta años, con goce del mayor 

sueldo percibido en el ramo de educación. 

Las "innovaciones" concretadas en la ley del 19, estimamos, buscaban alternativas 

educacionales que ayudaran al mejoramiento de este importante rubro, el cual requerfa 

ser reordenado, como parte de una polltica local y nacional. 

"' Ley de Educación Primaria, 1919, articulas 1O1 a 111, op. cit., pp. 14-15. 
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3. BÚSQUEDA EDUCACIONAL 

3.1 ESCUELAS DE EXPERIMENTACIÓN PEDAGÓGICA Y DE EDUCACIÓN 

ESPECIAL. 

Dentro de esta búsqueda educacional, encontramos interesante las propuestas 

planteadas en la legislación del 19 de crear escuelas de experimentación pedagógica249 y 

escuelas para niños retrasados y anormales.250 

Las primeras tendrían como objetivo ensayar sistemas, métodos, formas, modos, 

procedimientos educativos, para que una vez sancionados como buenos por la práctica 

se hicieran extensivos a todas las escuelas dependientes de la Junta Directiva de 

Educación Primaria. 

La ley instaba a la propia Junta a procurar que estas escuelas de experimentación 

pedagógica se instalaran. La propuesta iba encaminada a fundar en el estado seis 

escuelas elementales para niños y niñas con dicho carácter, dos en la capital poblana, 

dos en los municipios del norte y dos en los del sur. Esta disposición no se oponía a la 

libertad de iniciativas de los directores para ensayar en sus establecimientos respectivos, 

métodos pedagógicos, previa autorización de la Junta Directiva de Educación Primaria. 

La promoción del segundo tipo de escuelas estaria a cargo de la misma Junta 

Directiva cuando lo estimara conveniente, a fin de que tanto niños retrasados como 

anormales recibieran la enseñanza obligatoria, con aplicación de métodos y 

procedimientos pedagógicos adecuados a su estado mental. 

Consideramos encomiable el propósito de fundar estas escuelas especializadas. 

Sin embargo, no contamos con evidencia de que estos proyectos se llevaran a cabo,251 lo 

"'/dcm .. artículos 153 al 155, p. 19. 
150 /dem .. p. 22. 
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cual serla perfectamente explicable, ya que si era dificil concretar la demanda de 

escuelas elementales, más lo era para este tipo de enseñanza, la cual requería de 

personal docente especializado que cubriera las necesidades físicas y psicológicas de 

estos niños.252 

Hasta aqul, hemos tratado de resaltar lo que consideramos como continuidad, 

cambio e innovación y búsqueda de la Ley de Educación Primaria, con respecto a su 

antecedente más inmediato, la legislación de 1893. 

Creemos que si bien, muchos de los asuntos educativos tratados por la ley de 

1919 estaban orientados a crear mejores condiciones para el mejoramiento y progreso de 

la educación en Puebla, respondlan a un momento político bien definido de integración 

nacional, los resultados fueron lentos, ya que las frágiles condiciones económicas en el 

estado y en el pals no permitieron mayores avances. Más tarde, en la década de los 

veinte, el fracaso de la creación local de escuelas, obligaría al gobierno federal a 

intervenir por medio de la SEP. cuya jurisdicción se ejercería, sobre todo, en lo referente 

a educación rural. 

Mientras tanto, la legislación de 1919 disponía que el gobernador serla quien 

expedirla los programas y reglamentos a los que habría de sujetarse la educación 

primaria. 

El Reglamento General correspondiente a la Ley de Educación Primaria, no haría 

su aparición sino hasta el año de 1922, mismo que permite precisar algunos de los 

aspectos legislativos aqul tratados y otros aún no abordados, además de recrear lo que 

!SI lfacia 1921, los nii\os dementes pem1anccian en el manicomio local. -doce ni1los y cuatro niiias-, sin asistir a 
11i11gu11a escuela especializada, en: ACEP, Afio 1921, vol. CCXXIV, cxp. 452, tomo l. 
1

'
2 Hasta 1929, los maestros que se formaban en el Instituto Nom1al del Estado de Puebla asistieron a varias 

conrcrencias sobre psicopedagogia sustentadas por el doctor Alex G. Perry, quien también se encargó de examinar a los 
alumnos retrasados mentales en su c;micter de Inspector Especial, con el propósito de establecer las clínicas 
respectivas. en: ACEP., cxp. 1196. 
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fue la vida escolar de aquel momento, por lo que nos disponemos a adentrarnos en esta 

reglamentación escolar. 

4. REGLAMENTACIÓN ESCOLAR 

En esta parte del trabajo presentamos el Reglamento General de la Ley de Educación 

Primaria del Estado, emitido en 1922,253 aludiendo a su antecedente más inmediato, el 

Reglamento Económico de las escuelas primarias elementales de 1894.254 Referirnos a 

estos dos reglamentos nos permitirá comparar y revivir los estatutos educativos que 

rigieron en la época e identificar las prácticas del antiguo régimen aún prevalecientes una 

buena parte de los años veinte, asl como de los cambios sufridos en beneficio de la 

educación primaria, reflejo de la polltica educativa posrevolucionaria en Puebla. Además, 

consideramos que el ocuparnos de estos reglamentos, refuerza y completa el 

conocimiento de la legislación para primarias públicas de 1919, uno de los objetivos de 

este estudio. 

El propósito de reglamentar la educación se hace patente en 1888, cuando al 

emitirse la Ley de Instrucción Obligatoria que regiría el Distrito Federal y los territorios, las 

autoridades educativas del país invitaron a los estados a formar sus propias leyes y 

reglamentos, ya que los mismos eran autónomos en ese renglón; Puebla responde al 

llamado promulgando la Ley de Instrucción Pública en 1893 y su Reglamento Económico 

para las escuelas primarias en 1894, bajo el mandato del entonces gobernador, Mucio P. 

Martlnez . 

.!H Reglamento Gi:ncral, 1922, op. cit. 
'" Reglamento Económico de las Escuelas Primarias Elementales, 1894, en: le.ves y Decrelos expedidos por el 12º 
Co11gre.\·o Coustilllcimwl cid Estado libre y Soberano t!e Puebla, Año 1894, Puebla, Edición del Observalorio Judicial, 
1895. 
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En el año de 1921, el gobernador Claudia N. Tirado,255 tratando de evitar en lo 

posible los perjuicios que la educación primaria recibía por falta de reglamentación y 

programas adaptados a la nueva Ley de Educación Primaria, procedió a la expedición de 

su correspondiente Reglamento General. 

Para la impresión del Reglamento se gastaron $1, 166.30. De esta manera, a la Ley 

de 1919 se le integra el Reglamento General de Educación Primaria, que comienza a 

surtir sus efectos a partir del 2 de enero de 1922, bajo el gobierno de José Mª Sánchez. 

4.1 REGLAMENTOS PARA ESCUELAS PRIMARIAS EN PUEBLA, 1894-1922. 

Refiriéndonos en concreto a los ordenamientos. podemos decir que los rubros 

considerados en el reglamento de 1922 son similares a los de 1894. Ambos se ocupan de 

la organización escolar, mobiliario y material de enseñanza, medidas disciplinarias para 

los alumnos, reconocimientos, exámenes y calificaciones, premios y fiestas escolares, 

excursiones y personal docente de las escuelas. 

Es pertinente observar que al reglamento de 22 le fue incorporado sustancialmente 

el "Reglamento para la inspección de escuelas de párvulos, primarias elementales y 

superiores del estado", expedido en Puebla en 1910.256 Desde luego encontramos 

algunas modificaciones derivadas de las circunstancias que la nueva legislación 

demandaba, como por ejemplo la "inspección pedagógica" y la división territorial del 

estado para tal inspección. 

Entre las propuestas nuevas planteadas por el Reglamento General de 22 

encontramos el fomento de sociedades y cajas de ahorro escolar, policia escolar, servicio 

"' ACEP .. Ailo 1921, exp. 452, lnfom1c presentado a la XXIV Legislatura local por el Gobernador Provisional del 
Estado de Puebla Claudia N. Tirado, 18 de junio de 1921. 
"'' Periúdico Oficial del Estado L. y S. de Puebla, 15 de marzo de 1919, tomo LXXXVI, p. 345. 
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médico para alumnos y maestros y algunas disposiciones especiales. Estas últimas se 

referlan a las normas o reglas a seguir por las escuelas de párvulos y cursos infantiles, 

escuelas rudimentarias, suplementarias, primarias particulares, cursos para escuelas 

normalistas del interior del estado y algunas disposiciones finales. Toda esta 

reglamentación estaba contenida en 518 articules divididos en dos titules: el primero con 

XX capitules y el segundo con VI: en tanto que la de 1894 constaba de 11 capítulos y 131 

artlculos. 

Desde luego, cabe aclarar que abordar todos los articules de los reglamentos que 

nos ocupan ameritarian un estudio especial, por lo que sólo nos circunscribiremos a 

aquellos que son más significativos para la presente investigación. 

4.1.1 DE LA ORGANIZACIÓN ESCOLAR 

Con relación a la organización de las escuelas,257 en 1894 encontramos una disposición 

interesante: las escuelas elementales podrlan ser mixtas, para niños y para niñas con la 

"separación conveniente". De hecho, notamos durante todo el periodo una rigurosa 

división de los escolares en los planteles por sexos. Así, en la ciudad de Puebla la 

escuela "Arteaga" tradicionalmente fue de niñas y la "Ignacio Ramírez" de niños. (cuadro 

# 3) 

Aún en el mismo edificio del "Hospicio", la escuela elemental contaba con espacios 

para niños y para niñas, cada cual con sus correspondientes aulas.258 En el interior del 

estado, esta separación era aún más notoria, para el caso del distrito de Atlixco -por 

1 ~ 1 Reglamento Económico. 1894, op. cit., p. 209. 
"'Luis F. Covn111Jbias, op. cil., pp. 134-135. 
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CUADRO No. 3 

ESCUELAS OFICIALES DE INSTRUCCION PRIMARIA 

1924 

Número Nombre de Escueta 

1.- 1 Aquiles Serdán 
2.- 1 J. M. Arteaga 
3.- 1 Benrto Juárez 
4.- ¡ Belisano Dominguez 
5.- : Carlos. A. C;urillo 
6.- 1 Enrique Pestalozzi 
7.- 1 Gabino Barreaa 
8.- l Guadalupe Victoria 
9.- 1 Guillermo Pneto 
10.- : Guslavo P. Mahr 
11.- 1 Hos tcio de niños 
12.- Hos icio de niñas 
13.- 1 Filibeno Quiróz 
14.- 1 1 nacio Allende 
15.- 1 lcmacio Ramlrez 
16.- . J. O. de Domlnguez 
17.- 1 J. M. Lafragua 
18.- 1 J. M. Morelos 
19.- ! JU<ln C. Bonilla 
20.- 1 Juan N. Méndez 
21.- 'Juan B. de la Salle 
22.- 1 Leona Vicano 
23.- 1 Manano Matamoros 
24.- 1 Márguez Galindo 
25.- 1 M~uei Hidaloo 
26.- / M[uel Serrano 
27.- • Rébsamen 
28.- . Santos Degollado 
29.- • Vicente Guerrero 
30.- : Villanueva 

Escueta para: 

1 nillos 
1 niñas 
! nillos 
1 nillos 
•niños 
'mllos 
. mños 
niñas 

. mñas 
niños 

'niños 
nillas 

'mños 
, mñas 
niños 

·niñas 
niños 
niños 

. niñas 
·niños 
niñas 
niñas 

. niñas 

. niños 
niños 
mixta 

·niñas 
niñas 
niñas 
niñas 
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Fuente: Calendario Directorio N"ieto, Ambrosio Nielo Edrtor, (Publicación Anual). No. 14, Puebla, Pue., 1924. 
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nombrar alguno-, exlstfan dos escuelas específicas: una para varones, otra para niñas y 

también para párvulos.259 

Hacia 1922 aún prevalecia la organización escolar unisexual, en las escuelas de 

párvulos continuaría la mixta y en las rudimentarias seria de este último tipo, hasta que 

no hubiera elementos bastantes para adoptar el primero. 

Pero esta división por sexos no afectó solamente a los alumnos, sino que también 

alcanzó a los maestros, al limitar la legislatura del 93 a los dos sexos, a ejercer el 

magisterio en escuelas de varones a las mujeres y a los profesores en las de mujeres 

cuando no fueran cónyuges, hermanos o hijos del director o directora.26° Fue en 1905, 

cuando por iniciativa del gobernador Mucio P. Martinez, se le añade a la anterior 

disposición lo siguiente: "también podrán las mujeres servir como ayudantes en las 

escuelas de varones, aún sin el requisito indicado cuando reúnan las aptitudes 

necesarias a juicio del gobernador".261 Desconocemos que implicaba tener "aptitudes 

necesarias"'; estimamos que tal medida respondia más que a una concesión, a una 

demanda de personal docente, conformado en su mayoria por mujeres. De ahi que la 

adición sólo se dirija al elemento femenino del magisterio. 

Otro elemento que hace evidente esta segregación de sexos, es el señalamiento 

del reglamento de 1922,262 el cual marcaba que las profesoras casadas sólo podrian 

ejercer su profesión en las escuelas primarias oficiales si concurría en ellas una de las 

circunstancias siguientes: que el marido estuviera imposibilitado para el trabajo, o que el 

cónyuge hubiera sido declarado ausente por la autoridad respectiva, y que la maestra no 

1=''' s.a .. Puebla en el Ce111<.>1u¡rio1 México, Edición Especial de "La Ilustración", Imprenta Lacaud, 1910 ,s.n.p. 
"" Ley de Instrucción Pública, 1893, articulo 34, op. cit., p. 89. 
=r.i Periódico Oficial. 12 de agosto de 1905. 
~h! Reglamento General, 1922, arlículo 255, op. cit., p. 43. 
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tuviera sucesión -entendiendo esto último como descendencia- que determinara 

incompatibilidad con las funciones propias del magisterio. 

Podríamos concluir de todo esto, que a las profesoras solteras casi se les limitaba 

a contraer nupcias, ya que al hacerlo no tendrlan oportunidad de ejercer el magisterio. No 

dudamos que muchas de las maestras que contrajeron matrimonio hayan ocultado el 

hecho a las autoridades escolares, ya que el reglamento obligaba al personal docente a 

declarar cualquier modificación en su estado civi1;263 de hacerlo prácticamente estarían 

presentando su renuncia o dando pie a un despido. 

4.1.2 DE LAS MEDIDAS DISCIPLINARIAS PARA ESCOLARES 

El desorden politice de los años que hablan precedido a la dictadura, motivó a los 

educadores de la época a considerar la escuela como base del orden social. De esta 

manera, la confluencia de ideas, valores, intereses de clase y miedos sociales, hizo que 

las autoridades redactaran un programa escolar cuyos mensajes fundamentales eran 

trabajo, obediencia y patriotismo. El programa porfiriano intentó relacionar su contenido 

con el progreso económico de México. La anterior inquietud se va a reflejar en el sentido 

de los reglamentos escolares de Puebla. 

En las "medidas disciplinarias"2
6-I se va a expresar como objetivo de la disciplina 

escolar mantener el orden más riguroso en las clases, de modo que la enseñanza fuera 

continua y provechosa. Lo era igualmente desenvolver y fomentar las buenas cualidades 

y reprimir o en caso necesario corregir las tendencias "viciosas del niño", para hacer de él 

un ciudadano virtuoso y útil asimismo y a la sociedad. 

'º' /riem., articulo 244-XVI, p. 39. 
, ... Ídem., Capitulo IV, pp. 17-21 y Reglamento Económico, 1894, capitulo IV, op. cit., pp. 215-216. 
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Frente al precepto anterior, estamos de acuerdo con Mary K. Vaughan265 cuando 

observa que los educadores subrayan especialmente el papel desempeñado por la 

escuela para corregir deficiencias en la conducta que usualmente se calificaban de 

"vicios". Lo anterior, reflejaba los prejuicios que provenlan de la posición social y los 

consiguientes esquemas mentales de sus autores, lo que se expresaba en actitudes de 

menosprecio y paternalismo hacia los mexicanos en general y particularmente hacia las 

clases subordinadas. 

En la misma linea y para contribuir a formar al ciudadano deseado, la "disciplina 

escolar" aplicaba "recompensas y castigos". 266 Las recompensas se expresarian oral o 

mlmicamente, lo mismo que la concesión de cargos honorificos y de notas o puntos 

buenos. En cuanto a los "castigos'', iban desde la reprobación por medio de gesto o de 

palabra hasta la expulsión, pasando por la privación de recreo. En 1922, ya se aclaraba 

que los directores y profesores se abstendrlan de usar palabras indecorosas y de reprimir 

a los alumnos. Asimismo, en ningún caso se les aplicarían azotes, golpes o tirones de 

orejas que envilecieran o perjudicaran su salud. 

A pesar de todas estas recomendaciones, bien sabemos que estas prácticas se 

llevaron a cabo aún mucho tiempo después de haberse emitido los reglamentos de 

referencia. Claro está que aquellos "feroces castigos flsicos"267 de arrodillar al alumno 

con los brazos extendidos mientras sostenla grandes piedras en las manos, imperantes 

más allá de pasada la mitad del siglo XIX, cuando el lema era "la letra con sangre entra'', 

estaban en desuso. 

~(¡~ ~lary K. Vaughan, op. cit., p. 55. 
"'''Reglamento General, 1922, op. cit., pp. 17-18 y Reglamento Económico, 1894, op. cit., pp. 215-216. 
167 Arme Staplcs, "Panorama educativo al comenzar la vida independiente'\ en: Ensayos sobre la lristoria tle la 
ed11caciú11 e11 Me.rico. México, COLMEX, 1981, pp. 138-143. 
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4.1.3 DE LA DISTRIBUCION DEL TIEMPO 

El reglamento de 1922268 establecía que en las escuelas primarias del estado, el año 

escolar serla de diez meses dividido en tres periodos. 

En las escuelas de la capital del estado y en las poblaciones que lo adoptaran, el 

primer periodo abarcarla del primero de febrero al diez de mayo; el segundo, del once de 

mayo al veinte de agosto y el tercero, del veintiuno de agosto al treinta de noviembre. La 

semana escolar constarla de cinco dlas. Además, una vez cada dos semanas -una 

jornada de la mañana o de la tarde- se destinaría a las excursiones escolares. 

Varios cambios se observan respecto a los ordenamientos de 1894;269 en éstos el 

año escolar duraba once meses y la semana de trabajo cinco días y medio. Cada siete se 

destinaba una mañana o una tarde para los paseos escolares y una mañana o una tarde 

para descanso. En cuanto a vacaciones, tres serian los periodos; el primero de siete dlas 

durante la primavera de cada año, fijados con anticipación por la Secretaria de gobierno: 

y los otros dos durante las segundas quincenas de los meses de junio y diciembre. 

Los periodos de vacaciones indicados en el ordenamiento de 22 fueron dos: el 

primero de diez dlas seria determinado por la Junta Directiva de Educación Primaria 

durante la primavera de cada año; y el segundo de dos meses, diciembre y enero. 

Un periodo extraordinario de vacaciones fue concedido, mediante decreto emitido 

por el gobernador José Mª Sánchez, los días 14 al 30 de septiembre de 1921 para 

conmemorar el primer centenario de la consumación de la Independencia nacional.270 

La distribución de los horarios -semanarios y diarios- de tiempo estarían a cargo de 

los directores de las escuelas, quienes se sujetarian a las siguientes bases: cada sesión -

'°'Reglamento General, 1922, "De la distribución del tiempo", articules 72 al 87, op. cit., pp. 12-14. 
~69 Reglamento Económico, 1894, artículos 6 al 8, op. cit., p. 209. 
"" Periódico Oficial, 13 de septiembre de 1921. 
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mañana o tarde- se dividiría en diferentes trabajos entre los cuales mediarían el recreo, 

los ejercicios corporales y los cantos. De preferencia, en las mañanas se colocarían los 

trabajos que requirieran mayor esfuerzo intelectual como los de aritmética, geometria y 

lengua castellana. Se procurarla que en el intervalo de una clase a otra, sobre todo en los 

primeros años se hicieran ejercicios flsicos para activar a los niños. 

Antes de comenzar las ciases de la mañana y después de la inspección higiénica, 

el director u otro profesor de la escuela darían conferencias que no excedieran de diez 

minutos a todos los alumnos acerca de algún tema importante de moral, civismo o 

disciplina, entre otros; sesión que terminaria cantando el Himno Nacional. 

Ninguno de los dos reglamentos menciona el horario escolar; sin embargo 

tenemos entendido que fue hasta 1926 cuando en Puebla se establece el horario corrido 

en las escuelas primarias elementales, de 8.15 a 13 horas; anteriormente el horario se 

cumplía por la mañana y la tarde, 8.30 a 12 p.m. y 15 a 17 hrs.271 

4.1.4 DE LOS RECONOCIMIENTOS, EXÁMENES, CALIFICACIONES y 

CERTIFICADOS 

Según lo previsto por los estatutos de 1922,272 en la primera decena de mayo y en la 

segunda de agosto, los alumnos de las escuelas primarias de la capital, estaban sujetos a 

un reconocimiento sobre las materias impartidas en los meses anteriores. En las demás 

escuelas primarias del estado, los reconocimientos se verificarian en las fechas fijadas 

por la Junta Directiva de Educación Primaria, tomando en cuenta las distribuciones de 

tiempo aprobadas para dichas escuelas. El objeto de estos reconocimientos era 

"'AllEP., Fondo/SEP-Puebla, Año 1926, cxp. 28 y año 1925. exp. 11. 
"'Reglamento General, 1922, articulas 132 al 166, ap. cit., pp. 21-25. 
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cerciorarse del adelanto de los alumnos y a juicio del director serian: orales, escritos o 

prácticos. 

Los exámenes generales tendrian Jugar en las escuelas oficiales y particulares del 

once al treinta de noviembre, previo aviso de la Junta Directiva de Educación Primaria 

(JDEP). Las pruebas se efectuarían de manera individual o simultánea a juicio del jurado, 

procurando que todos Jos alumnos trabajaran alternando las labores intelectuales con las 

fisicas. 

El jurado estarla compuesto, en la capital del estado, por el profesor de grupo que 

fungirla como secretario y de un presidente -maestro también- que seria designado por 

Ja JDEP. En Jos departamentos que fueran cabeceras de municipio. el ayuntamiento Jo 

haria a propuesta de Ja Junta Municipal de educación; y en Jos demás departamentos de 

los municipios foráneos, el Consejo Municipal atendería Jo sugerido por la Comisión 

Auxiliar respectiva. 

Las calificaciones, se otorgarian tomando en cuenta Ja exactitud y corrección de 

las respuestas si fueran orales, y las escritas y prácticas por Ja limpieza, la habilidad, el 

tiempo y los conocimientos manifestados por los alumnos. Las calificaciones se 

expresarlan por medio de las cifras del O al 10, cuyo valor representativo equivalia a: O, 1 

o 2. reprobado; 3 o 4, mediano; 5 o 6, bien; 7 u 8, muy bien y 9 o 10 perfectamente bien. 

La calificación definitiva era el promedio de las calificaciones obtenidas en los 

reconocimientos y exámenes.(Anexo # 1) 

Para que un niño ascendiera al año o grupo inmediato superior. era preciso haber 

obtenido por Jo menos Ja calificación de mediano en lectura. escritura, lengua castellana, 

aritmética y geometrla. 



136 

Una vez que el alumno hubiera concluido sus estudios en una escuela conforme a 

las prescripciones legales, tenia derecho al otorgamiento de un certificado; acuerdo 

también dispuesto en la reglamentación de 1894. (Anexo# 2) 

Las fechas asignadas para efectuar los reconocimientos por la reglamentación del 

94273 variaban respecto a las arriba anotadas, ya que éstos se celebraban en la segunda 

quincena de marzo, en la primera de junio y en la segunda de septiembre; en este sentido 

es interesante constatar que aún en 1919 -ya promulgada la nueva legislación educativa-

las regias acatadas eran las de 1894; asilo demuestra el hecho de que el director de la 

escuela "Gabino Barreda" informara el 14 de junio de 1919 a la Junta Directiva que en 

esa escuela se habia practicado el segundo reconocimiento a los alumnos de la misma, 

"de acuerdo con lo prevenido por el reglamento económico vigente". 274 

Los exámenes generales se realizarian en la primera quincena del mes de 

diciembre. Los reconocimientos serian también orales, escritos y prácticos, con la 

salvedad de que los orales los realizarian individualmente ios alumnos, los escritos 

simultáneamente, y los prácticos según la naturaleza de la asignatura, ya fuera por medio 

de ejercicios o experimentos. 

4.1.5 DE LAS EXCURSIONES Y MUSEOS ESCOLARES 

El profesor de primaria determinaria de antemano el objeto de la excursión,275 preparando 

por escrito las lecciones relativas al tema; sí por ejemplo, una excursión era campestre y 

el objetivo era el estudio de la historia natural, los alumnos formarían grupos parciales, 

"'Reglamento Económico, 1894, articulos 87 al 101, op. cit., pp. 217-219. 
'" AHEP., Fondo/SEP·Puebla, Año 1919, caja 12, exp. l. 
"'Reglamento Económico, 1894, artículos 77 al 86, op. cit., pp. 216-217 y Reglamento General, artículos 191-210, op. 
cit., pp. 30-32. 
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cada uno bajo la dirección de un jefe nombrado por el profesor para hacer sus 

colecciones de plantas, piedras y materiales similares, pero siempre al alcance de la vista 

del profesor. Se recomendaba que las excursiones fueran adecuadas a las fuerzas de los 

niños, de modo que el ejercicio no fuera excesivo; éstas se llevarían a cabo a horas en 

que el calor no dañara la salud. La excursión se reemplazaría por una clase, si el clima no 

fuera favorable. 

Hacia 1922, la intención de estos paseos escolares quedaría claramente definida 

al considerarlos una manera objetiva de estudiar los detalles geográficos. cosmográficos 

y los fenómenos atmosféricos, los trabajos del hombre en el campo y talleres, lugares 

históricos, museos, monumentos; en general, todo aquello que sirviera para ilustrar las 

lecciones dadas en clase, despertar la curiosidad científica, cultivar el espíritu de 

observación y los sentimientos éticos y estéticos del niño. 

En cuanto a la formación de los museos escolares, se emplearían y seleccionarían 

los objetos regalados a los alumnos en excursiones realizadas a museos y 

establecimientos industriales, anotando el nombre del objeto, el lugar de su procedencia, 

así como, el nombre del niño que los cedía y la fecha de su entrega. 

4.1.6 DE LAS FIESTAS ESCOLARES 

Las fiestas escolares consistirían en representaciones realizadas por los alumnos de: 

composiciones dramáticas, recitación de piezas literarias, diálogos, cantos, ejercicios 

físicos, juegos gimnásticos, marchas, evoluciones militares, entre otros muchos actos. Ya 

fuera para conmemorar aniversarios alusivos a personajes, gestas nacionales o cualquier 

otra fecha que se considerara importante de celebrar. 
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Las reglas de 1894276 apuntaban como fiestas escolares: el aniversario de la 

inauguración de la escuela, el 15 de septiembre y el 15 de enero, fecha en que se 

entregar!an premios a los alumnos destacados durante el año escolar próximo anterior. 

En cuanto a los estatutos de 1922,277 las fechas escolares y clvicas por celebrar serian: el 

5 de febrero de cada año -con entrega de premios-, aniversario de la Independencia 

nacional, muerte del Lic. Benito Juárez y la correspondiente a honrar la memoria del 

personaje cuyo nombre llevara la escuela. Como muestra de esta última ceremonia, 

contamos con el programa278 remitido a la Junta Directiva de Educación Primaria por el 

director de la escuela "Miguel Hidalgo" con motivo de la muerte de don Miguel Hidalgo y 

Costilla, para el acto verificado el 29 de julio de 1919, bajo el siguiente programa: 

1.- Obertura por la Banda de Polic!a 

2.- Discurso oficial por el niño Juan Sánchez 

3.- Pieza de música 

4.- Recitación por el niño Gustavo Narváez 

5.- "A Hidalgo" coro cantado por los niños del curso inferior 

6.- Recitación a Hidalgo por el niño Rafael Romero 

7 .- Coro "Los exploradores" 

8.- Alocución por el niño Javier Rojas 

9.- Himno Nacional 

Este reglamento prohibla que los niños de las escuelas primarias oficiales y 

particulares asistieran colectivamente a cualquier fiesta o manifestación de carácter 

politico, religioso o privado, dentro o fuera de los establecimientos. 

'"Reglamento Económico, 1894, aniculos !02 al !06, op. cit., p. 219. 
"'Reglamento Gcnerul, 1922, aniculos 131al133, op. cit., p. 17. 
"' AHEP., Fon<lo/SEP-Puebla, Afio 1919, caja 12, exp. 4. 
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4.1.7 DEL MATERIAL Y MOBILIARIO DE ENSEÑANZA 

Las disposiciones reglamentarias de 1894 y 1922 respecto a material escolar279 aparecen 

exactamente iguales, en estas se señala que las escuelas primarias deberian contar con 

un texto que sirviera de consulta para cada una de las materias que se enseñaran en las 

escuelas, un diccionario de la lengua y uno o más ejemplares de las leyes, programas y 

reglamentos de instrucción primaria. Asl como, múltiples ejemplares de libros de lectura, 

único texto permitido para poner en manos de los niños. 

Las escuelas tendrlan entre sus materiales de trabajo: un globo terrestre, un mapa 

de la república y otro del estado, reglas grandes divididas según el sistema métrico 

decimal, compases, termómetros, cuadernos, pizarras, plumas, entre otros muchos 

utensilios. En cuanto al mobiliario, los asientos y pupitres indispensables, asl como, 

escritorios y plataformas para los maestros. 

Los libros, pizarras y demás materiales de trabajo, sólo se darían gratuitamente a 

los alumnos pobres de notoriedad. 

La diferencia entre uno y otro reglamento radicaba en que, según lo dispuesto por 

el de 22,280 desde el cuarto año de educación primaria se permitiría que los alumnos 

consultaran los libros aprobados por la JDEP. 

4.1.8 DE LAS SOCIEDADES Y CAJAS DE AHORRO 

En busca de una pedagogla más pragmática que estimulara la iniciativa individual y que 

se adaptara efectivamente a las necesidades prácticas de la vida, el reglamento de 1922 

"''Reglamento Económico, 1894, articulas 56 y 57, op. cit., pp. 213-214 y Reglamento General, 1922, artículos 232 a 
~42. op. cit., pp. 36-37. 
"" Reglamento General, 1922, articulo 239, op. cit., p. 36. 



Salón de clases de la Escuela Juan N. Méndez (ca. 1910) 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN . 



140 

estimulaba la formación de agrupaciones deportivas, protectoras de la infancia y de 

animales, de beneficencia, de arte o liceos escolares; los profesores organizarían dichas 

sociedades y enseñarían su funcionamiento. 

Para fomentar en los alumnos el espiritu del ahorro, se establecerian "cajas de 

ahorro"281 en todas las escuelas primarias, bajo la dirección y vigilancia de los profesores. 

Desgraciadamente, desconocemos si la anterior medida fructificó; sin embargo 

consideramos que esta disposición se adelantó a su tiempo, ya que no fue sino hasta el 1 

de enero de 1926, cuando este programa se empezó a practicar en el pais a iniciativa del 

presidente Calles. 282 

4.1.9 DE LA POLICÍA ESCOLAR 

Un elemento novedoso en el reglamento de 1922, es la policfa escolar,283 la cual no 

tendría más objetivo que hacer cumplir los preceptos legales relativos a la educación 

obligatoria; así se investigaba qué alumnos eran faltistas en la escuela de su zona. Esta 

labor quedaria a cargo de la policía ordinaria, siempre que no se hubiera establecido este 

servicio especial en las escuelas. 

Para ser policia escolar se requeria; ser mayor de edad, de conducta moral 

intachable y haber concluido la educación obligatoria. 

"'Ídem .. artículos 211 al 216,'pp. 32·33. 
'" Emesto Meneses, op. cit., p. 498. 
"' Reglamento General, 1922, op. cit., p. 33-34. 
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4.2 DEL PERSONAL DOCENTE 

El capítulo XIII del reglamento de 1922 tratarla todo Jo relacionado con el personal 

docente de las escuelas primarias.284 

Entre los asuntos relacionados con Ja docencia se encontraban las obligaciones y 

derechos de maestros ayudantes y directores,285 las medidas disciplinarias para 

empleados escolares y la normatividad de la apertura de oposiciones. 

Entre las obligaciones de los maestros ayudantes estaban: actuar con eficiencia y 

moralidad procurando el adelanto de sus discípulos, preparar sus lecciones de tal manera 

que fueran útiles, interesantes y apropiadas a las facultades de los alumnos, tratar a Jos 

niños con benevolencia paternal y sin establecer en ellos injustificadas distinciones, 

cuidar de fas condiciones higiénicas y del buen estado del local, asi como Ja conservación 

de Jos enseres y utensilios escolares. ya que ellos eran responsables ante el director de 

Jos deterioros o pérdidas que por descuido se registraran. 

Además de las normas anteriores, los directores estaban obligados a visitar fas 

clases con la frecuencia que les fuera posible, para darse cuenta de la táctica, disciplina y 

marcha de Ja enseñanza, procurar Ja uniformidad en lo posible en todos los grupos y 

servir -respecto a Ja enseñanza- de guía a los profesores para la aplicación de los 

métodos, modos, formas y procedimientos más apropiados. También formarían el 

Reglamento Interior de Ja escuela de acuerdo con el Reglamento General de Ja Ley de 

Educación Primaria con Ja intervención del Inspector Pedagógico de Ja Zona, y colocarían 

este ordenamiento en el Jugar más visible de la escuela. 

"'Ídem., "Del personal docente de las escuelas", artículos 243 al 287, pp. 37-48. 
"'Ídem., artículos 243 al 256, pp. 37-43. 
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Merece ser destacado, que las obligaciones marcadas por el reglamento para los 

maestros ayudantes eran muchas y variadas -aqui sólo hemos anotado las más 

sobresalientes-; en cambio los derechos eran pocos, concretamente dos: uno efectuar 

indicaciones respetuosas y oportunas al director, y acudir al gobierno cuando juzgaran 

que las disposiciones de aquél pugnaran con los derechos y deberes propios del empleo 

desempeñado en la escuela; y dos, proponer al director todo lo que juzgara conducente al 

progreso del establecimiento. 

Figuraban entre los derechos de los directores, verificar juntas con los profesores 

de la escuela cada vez que lo creyeran necesario y fuera de las horas de clase, para 

tratar asuntos sobre interpretación de la Ley, reglamentos, programas y los demás 

concernientes al fin educativo de la enseñanza. También entre sus atribuciones estaba 

manifestar a las autoridades educativas respectivas y en caso necesario al Ejecutivo del 

estado, las deficiencias de la escuela a su cargo y proponer la manera de remediarlas. 

Los derechos comunes a ayudantes y directores eran: aspirar a distinciones, 

recompensa y jubilaciones. 

4.2.1 DE LAS MEDIDAS DISCIPLINARIAS PARA LOS EMPLEADOS ESCOLARES 

Varias fueron las penas disciplinarias286 impuestas a profesores y demás empleados 

escolares por infraccionar la Ley, sus reglamentos y programas, entre ellas, y en el orden 

anotado: amonestación de palabra y por escrito, descuentos por retardos y faltas de 

asistencia, multas que no excedieran los honorarios correspondientes a cinco días, 

pérdida de medallas y diplomas y finalmente la destitución. 

'""Ídem., articulas 257 al 268, pp. 44-46. 
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4.2.2 DE LAS OPOSICIONES 

Otro aspecto del que se ocuparía el reglamento serla la normatívidad acerca de la 

apertura de oposiciones,287 regidas por el articulo 88 de la Ley de Educación Primaria.288 

La JDEP para efectos de examen de oposición, nombraría un Jurado compuesto 

por tres profesores normalistas, más el Oficial Mayor de la misma que fungirla como 

Secretario sin voto. 

La misma Junta formarla una lista de cincuenta temas relacionados con las 

asignaturas de los Programas de las Escuelas Primarias, según su criterio. Los 

candidatos dispondrlan de diez días para prepararse, antes de efectuar el acto de 

oposición; para el efecto, la lista de temas correspondiente se les entregaría con debida 

oportunidad, al mismo tiempo que a los miembros del Jurado respectivo. 

Las pruebas a las que se sujetarlan los candidatos serían: una oral y otra práctica. 

Estos exámenes durarlan una hora cada uno, tratando los mismos asuntos y dando las 

mismas clases todos los opositores, el hecho se llevarla a cabo en el local del Instituto 

Normal del Estado. 

Concluida la última prueba, los sinodales procederían inmediatamente a votar en 

escrutinio secreto acerca de cada opositor, para determinar cuales de ellos serian 

seleccionados. Hecha la eliminación a que hubiere lugar. los sinodales procederían a una 

segunda votación, también secreta, para elegir de entre los opositores declarados aptos a 

los que resultara más competente, se tendrían en cuenta tanto sus conocimientos 

teóricos como prácticos, así como también sus aptitudes pedagógicas. Las resoluciones 

"' idem., artículos 269 al 287, pp. 46-48 . 
.:~K "Artículo 88,· Siempre que dos o más profesores soliciten ocupar una vacante que no sea posible cubrir por ascenso 
de otros maestros en servicio, se abrirá una oposición entre los interesados y obtendrá el nombramiento el que a juicio 
del Jurado tl!nga mayor aptitud y mejores conocimientos teóricos y prácticos. Las oposiciones se verificarán conforme 
al reglamento respectivo", en: Ley de Educación Primaria ... op. cit., p. 13. 



144 

dictadas por el Jurado serian inapelables. Terminada la oposición, el Presidente del 

Jurado, comunicarla al gobernador el resultado del concurso para que ordenara la 

expedición del nombramiento al agraciado, en el que se harla constar que obtenla el 

puesto por oposición. 

4.3 DE LA INSPECCIÓN PEDAGÓGICA 

En el terreno de la inspección escolar,289 el reglamento de 1922 al Igual que la legislación 

de 1919 confirma la inspección pedagógica. 

La inspección no sólo tendrla como objetivo informar al gobierno acerca del estado 

de los establecimientos escolares, sino también la impartición de enseñanza de carácter 

pedagógico a los maestros. Consideramos que las adecuaciones realizadas en este 

sentido pugnaban por lograr una transformación social, de acuerdo con la tónica 

posrevolucionaria de integración nacional. 

4.4 DEL SERVICIO MÉDICO ESCOLAR 

La reglamentación de 1922, al igual que la legislación respectiva, plantea el servicio 

médico escolar,290 cuyos objetivos son bastante específicos. Entre ellos se encontraban 

la inspección médica a maestros y alumnos con la elaboración de cédulas sanitarias para 

cada uno de ellos; procedimiento a seguir para mejorar las condiciones de los alumnos 

después de los exámenes individuales; inspección higiénica de los edificios, mobiliario y 

materiales escolares. Profilaxis de las enfermedades transmisibles en las escuelas, entre 

otras muchas funciones. 

'"' Reglamento General, 1922, capitulo XIX, "De la inspección pedagógica de las escuelas". op. cit .. pp. 53-61. 
, . ., Ídem., Capitulo XX, op. cit., pp. 62-77. 
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Como ya apuntamos en su momento, estimamos que la creación de este servicio 

en Puebla ooedece .en bÜena parte a la inquietud de prevenir epidemias, mismas que 

asolaron a la población antes de los años veinte. La del tifo se propagó a fines de 1915 y 

comieflWS de,19ff3;:cle la misma forma que en 1917,291 situación que fue comentada por 

el gobernador: Cesáreo Castro, en función de los establecimientos escolares de la 

siguiente fÓr~a:. '.'se reanudaron los trabajos en las escuelas de la capital que habian 
'" ·-' '-1j_; 

pérmanecidÓ'.clausuradas para evitar en lo posible la propagación del TIFO que habia 

aparecido eri forma endémica durante meses anteriores. Sin perdida de tiempo se 

procedió a la reposición y adaptación de los locales, asi como a su desinfección y 

aseo".292 

Al finalizar 1918 la epidemia de gripe o llamada "influenza española" perduraria por 

más de 60 días, se registraron numerosa víctimas, para el 4 de octubre de ese año 

habían fallecido 600 personas en la ciudad. 293 

A ciencia cierta desconocemos si en realidad este servicio médico funcionó con 

toda la eficacia requerida en las escuelas primarias del estado. Sin embargo, la 

información con que contamos nos confirma la presencia de este servicio para alumnos y 

maestros de las escuelas públicas de la ciudad, como lo demuestra el hecho de que el 

director médico escolar pidiera al director de la escuela "Benito Juárez" que el 16 de junio 

de 1919, se presentara en unión del personal docente de esa escuela a la "Botica 

Olivera", calle 2ª de San José, con la finalidad de practicarles el reconocimiento médico 

marcado por la Ley de Educación Primaria vigente.294 

,.,, Enrique Cordero y Torres, op. cit., tomo I, pp. 195, 286. 
'º' ACEP., Ai\o 1917, vol. CCX, exp. 4. 
,., Enrique Cordero y Torres, Diccio11ario Ge11eml de Puebla, Puebla, s/e., s.r., lichn/F. 8598. 
'º' AHEP .. Fondo/SEP-Pucbla, Año 1919, caja 12, exp. 12. 
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Para terminar esta parte del trabajo diremos que el reglamento de 1922 no sólo se 

ocupa de la educación primaria elemental pública en el estado, sino que sus estatutos 

alcanzarlan también a las escuelas de párvulos y cursos infantiles, las rudimentarias, 

suplementarias y primarias particulares. En si, incluiría a todas aquellas escuelas donde 

fuera impartida la educación primaria obligatoria y, por consiguiente, sujetas a la Ley de 

Educación Primaria para el estado y a los reglamentos que de ella emanaran. 

En fin, como se podrá apreciar cada uno de los puntos de los reglamentos hasta 

aqul tratados seria susceptible de ser examinado en forma particular, al sugerir nuevos 

elementos de análisis. Sin embargo, en la medida que el objetivo de la presente 

investigación fue analizar las legislaciones para las escuelas primarias públicas que 

rigieron del porfiriato a los años veinte, como una expresión de la política educativa 

establecida, aquellos solamente se trataron tangencialmente. 

Por ahora, es pertinente apuntar que el examen de la Leyes de Educación Primaria 

de 1893 y 1919 han permitido observar lo siguiente. Por una parte, el interés de las 

autoridades estatales por la educación primaria elemental en el periodo que aqui se 

estudia; reflejo de ello es la legislación y reglamentación en materia educativa. También, 

se puede afirmar que durante el porfiriato se sientan buena parte de las bases para la 

organización de la educación primaria pública en Puebla. 

La ley educativa posrevolucionaria tiende a adoptar estructuras del sistema escolar 

porfiriano, de ahí que pensemos que hubo una "continuidad" del proyecto del antiguo 

régimen. Sin embargo, no podemos ignorar que los legisladores del nuevo Estado y su 

correspondiente sistema educativo en Puebla, resultarían también "innovadores" al incluir 

en ella aspectos que mejorarían la calidad de este rubro, como fueron: la atención 

exclusiva de la educación primaria por un organismo específico, la Junta Directiva de 
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Educación Primaria; el proporcionar servicio médico al sector escolar; la inspección 

"pedagógica" a las escuelas, así como, la aplicación del laicismo en las escuelas 

particulares. 

Por desgracia, una cosa fue el ordenamiento en el papel y otra su realización, 

muestra de ello fue que la instrucción primaria no fue atendida ni extendida en la medida 

que el estado de Puebla lo requería debido al quebranto de las finanzas públicas. 

Consideramos que la "ruptura" entre los proyectos educativos aludidos se da en el 

sentido de lo "nuevo", pero los elementos legislativos sustanciales continuarían presentes 

más allá de 1919 en las escuelas primarias oficiales del estado, debido a la solidez de la 

legislación implantada durante el porfiriato, en esta materia. 

De ahí que la tan ansiada integración educativa en Puebla y por ende en la nación, 

tuviera que esperar a que la "revolución" a través de búsquedas e intentos creciera en 

organización y consolidara su ideología: parte de esta búsqueda sería la creación de la 

Secretaría de Educación Pública en 1921, cuya acción repercutiría en la región, 

sobretodo en el medio rural. Posteriormente, en 1923, se intentará crear en Puebla un 

nuevo organismo para dirigir la educación primaria, el Consejo Superior de Educación 

Pública medida que no fructificará sino hasta 1928, año en que la Junta Directiva de 

Educación Primaria será substituida por la Dirección General de la Enseñanza Primaria 

bajo la conducción de la Dirección General de Educación Pública, respondiendo a otro 

momento politico y a otras circunstancias de la localidad. 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 
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CAPITULO V 

NUEVOS CAMINOS PARA LA ORGANIZACIÓN EDUCATIVA 

La inestabilidad y la violencia que imperaron en el país debido a un proceso 

revolucionario intenso y prolongado, hicieron de la segunda década del siglo XX una 

etapa compleja para México. 

Al comenzar los años veinte casi ninguno de los grandes problemas nacionales 

habían sido resueltos, ya que el país tenia serias dificultades económicas;295 la 

reconstrucción nacional se presentó como el principal objetivo de los gobiernos 

posrevolucionarios. 

El panorama en materia educativa era francamente desolador, la guerra civil había 

dejado al pais devastado. La educación pasó a ser una demanda básica y una prioridad 

política para el pais y los estados. El periodo subsiguiente a la lucha armada fue caótico 

en Puebla. Reflejo de este conflicto fue la inestabilidad política del gobierno; durante el 

régimen de Alvaro Obregón (1920-24) ocuparían la gubernatura diez personas y en el de 

Plutarco Elfas Calles (1924-28) fueron designadas nueve.296 (cuadro# 4) 

Los gobernadores deblan durar en su cargo cuatro años y ninguno logró cumplir 

esta meta. De los diecinueve gobernadores, sólo uno estuvo en el cargo por más de dos 

años; dos por más de uno; cuatro por siete meses o más; cinco por uno a cuatro meses; 

cuatro por sólo pocos dias y uno que ni siquiera pudo tomar posesión. En cuanto al 

órgano que los eligió, doce fueron nombrados por el Congreso local, lo que indica la 

renuncia, desafuero o ausencia de los antecesores; tres fueron nominados por la 

1
·
1s Revista de Revistas, 11 1922-1923", 31 de diciembre de 1922, núm. 660. 

'""Miguel Ángel Peral, Diccionario de historia ... op. cit., pp. 32-33, 327 y 347. 
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CUADRONo.4 

GOBERNADORES DEL ESTADO DE PUEBLA, 1920-1930 

Nombres Peñodos Carillcte,. 

Dr. Alfonso Cabrera 27.~ul/1917 al 3/mav/20 Gobernador Constitucional 
Gral. Rafael Rojas 8/mayl 1920-16/junl 1920 Gobernador Provisional 

Constitucional 
Lic. Luis Sánchez Pontón 17/jul/1920 al 6/atxil/1921 Gobernador Interino .. Constitucional 
Profr. Claudia N. Tirado 6/abril/1921 al ?/may/1921 Gobernador Interino 

Conslituclonal 
Lic. Roberto Labastlda Meza 7/may/1921 al 181jun/1921 Gobernador Interino 

Constituclooal 
Gral. José Ma. Sánchez 19/iun/1921al2/mar/1922 Gobernador Constitucional 
Froylán C. Manjarrez 21mar/1922 al 22/dlcl1923 Gobernador Interino 

Constitucional 
Lic. Vicente lombardo Toledano 23/dk:l 1923 al 4 /abr11/ 1924 Gobernador lnter1no 

Constitucional 
Lic. Francisco Espinosa Fleury 15 al 22 de dlclembre de 1923 Gobernador Provisional 

Constitucional 
Alberto Guerrero 4 /abril/1924 al 30/oct/1924 Gobernador Interino 

Constitucional 
Gral. Jw...é Ma. Sánchez "· 1 al 5lnov11924 Gobernador Interino 

Constitucional 
Lic. Enrique Moreno 5/nov/1924 al 12/ene/1925 Gobernador Interino 

Constitucional 
1 Lic. Arturo Osorio 12 al 16/ene/1925 Gobernador Interino 

Constitucional 
Lic. Wenceslao Macip 16/ene/1925 al Slfebr/1925 Gobernador Interino 

Constitucional 
Profr. Claudia N. Tirado 5/febrl1925 al 22/nov/1926 Gobernador Constitucional 

; Dip. Enrique Hernández 23 al 24/nov/ 1926 1 No lomó posesión 
1 

j Gral. Manuel P. Mames 24/nov/1926 al 1/jul/1927 Gobernador Interino 
Constitucional 

1 Gral. Donato Bravo Izquierdo 11jul/1927 al 1/febr/1929 Gobernador Provisional 
Constitucional 

: Leomdes Andreu Almazán 1 11febr11929 al 5lene11933 Gobernador Constitucional 

Fuentes: Cordero y Torres, Enrique, Diccionano B1ográfico do Puebla, J Tomos. México. Ed. Fotolilografica "Leo", 1973. 
Peral, Miguel Angel, D1ccionana do histan·a. b1ografla y geografia del Estada de Pucbfa, México. Editorial PAC. 1971. 
•La Const1tuc1ón Polillca del Estado Libre y Soberano do Puebla, del 8 de septiembre de 1917, ser"iala como Gobernadores 
Prov1s1onales a aquellos que la Comisión permélnente del Congreso designara como sustitutos de los gobernadores en 
turno con licencia. 
El Congreso eligirla Gobernadores Interinos en los casos de falla absoluta del gobernante en turno, si ósta ocurriese dentro 
de los dos úlhmos arios del termino del penado y si ésta acaeciera mas de dos ar"ios antes so convocarla a elecciones. 
Seria denominado Gobernador Constitucional del Estado de Puebla, el nombrado por elección popular directa, en Jos 
términos dispuestos por la Ley Electoral; mismo que durarla en su cargo cuatro anos. 
Fuente: Periódico Oficial dol Gobierno Constitucional dol Estado Libro y Saborano de Puebla, 2 de octubre de 1917 

[ -ES!fCON \ 
A DE _QRI qfil'l_\ 
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Comisión Permanente de dicho Congreso, lo cual Implicó que fue concedida licencia a 

sus predecesores; finalmente, sólo tres de estos diecinueve cambios se registraron por 

sufragio directo: el de José Mª Sánchez en 1921, el de Claudia N. Tirado en 1925 y el de 

Leonides Andreu Almazán en 1929.297 Dichos cambios repercutieron en la organización 

educativa de la localidad. 

Las circunstancias mostraron que se requería de una institución que estableciera 

mecanismos para fa conducción de la estructura educativa que ya existía. El presidente 

Alvaro Obregón, puso a disposición de José Vasconcelos los elementos necesarios para 

que en 1921 se estableciera la Secretaria de Educación Pública (SEP); institución que 

surgió fuerte y dinámica, preocupada por tratar de cumplir los ideales revolucionarios, 

entre los que destacaba elevar el nivel educativo y cultural de íos grandes sectores 

populares.298 

Al surgir la Secretaría de Educación Pública, los estados establecieron diversos 

tipos de relaciones con la Federación, ya que no se emitió la ley orgánica que la 

reglamentara o definiera. Sin embargo, la SEP llegó a un acuerdo con los gobiernos 

estatales, al celebrar con cada uno de ellos convenios temporales. La relación de la SEP 

con cada estado fue diferente, y dependió mucho de la situación económica y de las 

circunstancias de cada entidad. No obstante, de manera general se dejó a los estados y 

municipios la atención de las escuelas urbanas y la Federación quedó a cargo de la 

educación rural.299 En 1922, por medio de su gobernador, el estado de Puebla firmó con 

''" Lcticia Gamboa Ojeda, La CRO¡\/ ele Puebla e11 la /11d11stria Textil, 1910-1929, Tesis para obtener el Titulo de 
Licenciado en Economía. UAP. Puebla. 1979, (inédita), pp. 61-63. 
~·111 Lucino Gutiérrez Herrera, Francisco Rodríguez Garza, Rocío Ruiz de la Barrera, .. La Trayectoria Histórica del 
Sistema Educativo Nacional", en: A1111m·io 95, EJ111clios Sociales, Puebla, El Colegio de Puebla, A. C., 1995, p. 165. 
~'J') Engracia Layo, op. cit., p. 351. 
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Ja SEP un contrato que Impulsarla la educación, sobretodo en el medio rural; esta 

intervención de Ja SEPen él. ámbiti> local tuvo efectos alentadores. 

En Puebla,· en busca ,eje .vlas para organizar la educación pública se crearon 

organismos d~sfüÍado~p~:ra ~s~ fi~. e.orno fue el Consejo Superior de Educación en 1923 
.':·-"·:' -·:·:. -, 

y en 1928 Ja Dirección General de Educación Pública, cuyas funciones englobaban la 

educación primaria. 

1. CREACIÓN DE LA SEP Y SUS EFECTOS EN EL ESTADO DE PUEBLA 

La Secretarla de Instrucción Pública y Bellas Artes, cuya autoridad alcanzaba solamente 

al Distrito Federal y territorios, tuvo una existencia de apenas doce años y su 

desaparición fue decretada formalmente en el texto del articulo 14 Transitorio de la 

Constitución de 1917; de esta manera tal dependencia quedó reducida a una mera 

Dirección Universitaria, cuya tarea principal fue atender la educación superior. 300 En 

cuanto a las escuelas primarias, pasaron a depender directamente de los 

ayuntamientos,301 decisión que era inadecuada puesto que. como apuntamos con 

anterioridad, Jos municipios carecían de fondos y en esas condiciones se dificultaba 

atenderlas y pagar sueldos a los maestros. 

Ante esta situación la educación entró en crisis; para enfrentarla se dieron algunos 

pasos administrativos. En este sentido, se nombró como rector de la Universidad 

Nacional a José Vasconcelos y se puso bajo la jurisdicción de esta institución a todos los 

establecimientos educativos que dependan del gobierno del Distrito Federal. 

ltMi Leonardo Gómez Navas, op. cit., pp. 149-150. 
101 E<lgar Llinás Alvarcz. op. cit .• p. 95. 
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Vasconcelos se manifestó en pro de la creación de una Secretaria Federal de 

Instrucción Púolica y tratan.ce. de cóncretár este objetivo, en su calidad de rector de la 

Universidad, explicó a,nte el Congreso de la Unión la iniciativa del Ejecutivo Federal -

Adolfo de la Huerta- so~re 'la creación de tal Secretarla para poner fin a la caótica 

situación de I~ enseñañzaen general. 

El decret.o de éreación de la Secretaría de Educación Pública data del 25 de julio 

de 1921, pero su promulgación ocurrió el 29 de septiembre del mismo año.302 La SEP se 

caracterizó por.tener una capacidad centralizadora mayor que su antecesora, a pesar de 

que la acción de los legisladores quedó incompleta, pues se limitó en lo esencial a lo 

concerniente a la existencia de la Secretaría como agente gubernamental, quedó aún por 

expedirse la Ley Orgánica que debió seguir a la reforma. 303 Sin embargo, la carencia de 

esta ley que fijaría la extensión de las atribuciones educativas de la SEP en su relación 

con los gobiernos de los estados, de alguna manera, se salvó mediante convenios con 

los gobiernos estatales. El gobierno federal se comprometió a construir y controlar 

escuelas en los estados, especialmente en reas rurales. 

Cuando en 1922, previa reforma constitucional, pudo el gobierno federal extender 

su acción escolar a todos los estados de la República, tanto por conveniencia como en 

acatamiento a la doctrina revolucionaria que la inspiraba, se pensó en completar la acción 

de las diversas entidades federativas y establecer escuelas de un tipo distinto al 

implantado en aquellos lugares donde los gobiernos estatales no hablan podido 

fundarlas. Asl fue como el programa escolar federal en los estados se convirtió 

10
! Alvaro Matute, !..a Re\•o/11ció11 Afexicmw: Actores, Escenarios y Acciones, (Vida Cultural y Polltica, 1901-1929), 

Scc1c1aria de GobemaciónllNEHRM, México. 1993, p. 184. 
3
'
11 Secretaria de Educación Pública, P. E. Calles. E11se1icm=t1 Primaria y Normal, 1914-1928, tvléxico, D.F .. Talleres 

Gráticos de la Nación, pp. 16-17. 

TESIS ce .. ·-·-··-····¡ 
FALLA DE ORIGhN 



153 

preponderantemente en un programa de escuelas rurales, puesto que eran los pequeños 

poblados, Jos villorrios, las rancherfas, los que carecían de escuelas.304 Aunque con 

caracterfsticas diferentes, la SEP celebró contratos con varios estados; en Sonora, 

Campeche y Chihuahua se estipuló la ayuda en forma de subsidio y se dejó a estas 

entidades completa independencia en el ramo de educación, a los delegados de la 

Secretarla se les encomendó únicamente la función de vigilar la recta aplicación de las 

subvenciones acordadas.305 Sin embargo la SEP en Puebla, con independencia de los 

poderes locales, ejerció una acción directa sosteniendo centros educativos que 

funcionaron bajo Ja dirección y vigilancia inmediata del delegado de la mencionada 

Secretaria, profesor Antonio Vela. 

La SEP también actuó en otros estados como Aguascalientes, Colima, Durango, 

Guanajuato, Hidalgo, Nayarit, Nuevo León, Jalisco y Veracruz. no mediante convenios 

celebrados con los gobernadores respectivos, sino con entera independencia. de acuerdo 

con bases formuladas en cada caso. Las escuelas fundadas por la federación en esas 

localidades estaban orientadas y dirigidas por los delegados de la Secretaria. Sin 

embargo, a pesar de esta polltica de ayuda desplegada por la SEP a partir de 1922, 

estados como Coahuila, Tamauiipas y Sinaloa. asi como los territorios federales 

quedaron sin los beneficios de esta acción, debido a las dificiles condiciones por las que 

atravesaba el erario nacional.3º6 

El programa federal se dirigió a gobiernos estatales y municipales que se 

encontraban en deplorable estado financiero. Fueron prioridades de la SEP la extensión 

"1 ~ 7vloisés Sáenz, la Edttcllción Rural e11 Aléxico, en: Boletín de In Unión Panamericana. núm. 56, Washington. D.C., 
1929. 
'"'Boletín de la SEP. Año 1923, tomo l, núm. 3, p. 188. 
ic1e. ltlem., p. 189. 
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de la enseñanza primaria y rural como factor de vinculación en el país, se creyó necesario 

orientar las escuelas rurales en el sentido de las necesidades industriales, comerciares o 

agrícolas del medía. La escuela rural que la SEP ideó no solo se basaba en la 

alfabetización sino también en el trabajo productivo, en la intensificación de la 

preparación para maestros, en el aumento de la enseñanza técnica y de la educación 

universitaria. 

Como hemos observado la SEP propaló sus actividades a los estados de distintas 

maneras. En algunos casos creaba y administraba directamente sus propias escuelas 

con el consentimiento de los estados, en otros lo hacia conjuntamente con 

representantes de los gobiernos estatales y municipales. y/o el gobierno federal proveía 

subsidios a los estados para financiar escuelas estatales y federales. 

1.1 CONTRATO EDUCATIVO CELEBRADO ENTRE LA SEP Y EL GOBIERNO DEL 

ESTADO DE PUEBLA 

En mayo de 1922, en vista de que los legisladores del Congreso de la Unión aún no 

dictaban la Ley Orgánica de Educación Pública, bajo cuyas reglas quedarían definidas las 

relaciones del poder federal y los gobiernos de los estados en el ramo de educación, y 

ante la urgencia de proporcionar atención a las necesidades más apremiantes de los 

mismos en la materia, el gobierno de Puebla representado por el gobernador Froylán C. 

Manjarrez (marzo de 1922 a diciembre de 1923) y la federación por el Secretario de la 

SEP, José Vasconcelos, celebraron un contrato en dicho rubro, el cual regiría durante el 

resto del año arriba mencionado.307 

"'' ACEP., Año 1922, exp. 695, XXIV Congreso Constitucional, 1922. Contrato. Se aprueba el celebrado con el 
Gobierno General para el sostenimiento de las Escuelas y dependencias Técnicas en el Estado. 
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.-.1:JlLL/\ DE ORIGEN 



155 

En primera instancia este contrato comprometía al gobierno del estado de Puebla a 

sostener el número de escuelas y dependencias técnicas administrativas determinadas 

en el presupuesto de egresos autorizado por el Congreso local en el ramo de educación 

pública, cuyo detalle serla expresado en el propio presupuesto.308 

Por su parte, la SEP se obligaba a Intensificar la educación pública en el estado de 

Puebla contribuyendo durante el periodo comprendido del 1 º de mayo al 31 de diciembre 

de 1922, con una suma no mayor de $374,187.50 repartida en ocho mensualidades 

proporcionales o a medida que fueran instaladas las instituciones siguientes: 

1. Un Centro Cultural Obrero en Puebla. 

2. Un Centro Cultural Obrero en Atlixco. 

3. Tres escuelas normales regionales que se crearlan en las· ciudades de Zacatlán, 

Atlixco y Tehuacán. 

4. Una delegación federal del Departamento de Bellas Artes. 

5. Escuelas rudimentarias. 

6. Una Delegación de la Secretarla de Educación Pública Federal. 

7. Escuela de Artes y Oficios para señoritas. 

8. Ayuda a la Escuela de Teteles del Municipio de Tlatlauquitepec. 

9. Subvención a la Orquesta Sinfónica de Puebla, a $500.00 mensuales. 

1 O. Subvención a "La Nueva Escuela" de Puebla, a $200 mensuales. 

11. Gastos generales e imprevistos. 

"" ACEP., Exp. 452 a 468, lnfonne de In Junta Directiva de Educación Primaria al Gobernador Claudia N. Tirado para 
la elaboración del lnlbnne Administrativo de éste, 18 de junio de 1921. 
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Las primeras siete partidas se distribulrlan de acuerdo a un plan detallado. De 

entre estas asignaciones la que nos interesa destacar es la destinada a escuelas 

rudimentarias -por obvias razones- misma que desglosaremos enseguida: 

Partida Número 5. 

Escuelas Rudimentarias. 

250 escuelas rudimentarias en el estado de Puebla, con un director cada una a $2.00 

diarios 

Para muebles y utensilios de estos planteles 

Para gastos generales 

$122,500.00 

40,000.00 

3,500.00 

Este contrato hacia hincapié, en que el personal técnico de Cultura Estética309 

extenderla su enseñanza a las escuelas primarias del estado. Asimismo, este personal y 

el de pequeñas industrias310 darían cursos cortos a inspectores y maestros que la Junta 

Directiva local reunirla periódicamente en la capital del estado. Estos técnicos 

proporcionarlan igualmente a dicha Junta, monograflas, folletos, instrucciones generales 

y todo lo que al respecto estimaran necesario para la difusión de la enseñanza 

respectiva. 311 

En cuanto al personal docente, la SEP se reservaba el derecho de distribuirlo por 

conducto de su delegado a las escuelas que tuviera a su cargo, basándose en la mayor 

eficacia de sus elementos componentes, y a quienes seleccionarla en la forma que 

·;
1
"' Al crearse la SEP. la Dirccc1ó11 de Cultura Estética. Subdivisión Jcl Departamento de Bellas Artes. fue la 

responsable de la instmcción musical en las escuelas federales. 
l\U En el campo de la enseñanza técnica se impartían pequeilas industrias, como: curtiduría y confección de pieles, 
tallado en madera, orfebreria, relojería, fotogra11a, cincmatografia, tejidos, pcrfümes, zapatería, imprenta, 
encuadernación, mecánica. 
111 ACEP., A1lo 1922. Contrato SEP/Gobiemo del Estado de Puebla, Bases quinta y sexta. 
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estimara conveniente. Procurarla siempre aprovechar los servicios del profesorado local 

que no trabajara en las escuelas del estado, aunque para ello -especificaba el contrato

tuviera que hacer las designaciones con otra categorla diferente a la asignada al maestro 

en el escalafón del estado, mientras se establecía un Consejo de Educación, el cual se 

encargarla del movimiento de alta y baja del personal asl como de los ascensos por 

riguroso escalafón. 

Por lo que respecta a los espacios para instalar las escuelas, el gobierno del 

estado de Puebla se comprometla a proporcionar gratuitamente los edificios que le 

perteneclan y que pudieran emplearse para establecer las escuelas de nueva creación; 

del mismo modo, realizarla las gestiones necesarias para que los ayuntamientos 

proporcionaran también gratuitamente edificios adecuados en cada una de las 

localidades en que debían situarse las escuelas. En correspondencia, Ja SEP se 

comprometla a gestionar lotes y terrenos pertenecientes al gobierno federal para que se 

le proporcionaran al estado gratuitamente, siempre y cuando la misma SEP no los 

utilizara para el mismo objeto. 

Por otra parte, el gobierno poblano convino en procurar el aprovechamiento de la 

iniciativa de ayuntamientos y la privada de los municipios para dotar a las escuelas del 

mobiliario necesario, al considerar que esta colaboración sería un minimo esfuerzo de los 

ayuntamientos y vecindario para la instalación de las escuelas, mismas que beneficiarian 

a la propia colectividad. 312 

Aunque el contrato señalaba que todas las instituciones federales mencionadas 

estarían bajo la vigilancia general del delegado de la SEP en el estado, también 

especificaba que para el estudio de los asuntos de carácter técnico se crearla un Consejo 

312 Jdem., Bases octava. novena y décima. 
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General de Educación con residencia en la ciudad de Puebla, constituido del modo 

siguiente: el delegado de la SEP serla el presidente nato del Consejo, el presidente de la 

Junta Directiva de Educación Primaria del estado fungirla como miembro representante 

del gobernador y el tercer miembro serla un profesor titulado nombrado por la SEP. Los 

dos últimos integrantes del Consejo tendrían el carácter de honorarios y colaborarían con 

el presidente en la resolución de los asuntos de carácter técnico, mismos que serian 

sometidos por éste a su consideración y estudio, para tal efecto se sugerla una reunión 

por lo menos una vez por semana. 

Los suplentes del delegado presidente y del tercer miembro serian nombrados, 

llegado el caso, por la SEP; en cuanto al segundo miembro, la designación la haría el 

gobernador del estado 

El contrato consignaba que designados los miembros integrantes del Consejo, 

previa protesta de ley, se instalarían e inaugurarlan sus trabajos y se levantaría por 

triplicado el acta correspondiente autorizada con las firmas del gobernador y secretario 

general de gobierno, debla remitirse oficialmente un ejemplar al Ejecutivo estatal, otro al 

Departamento Escolar de la SEP y el tercero para el archivo del Consejo. 

Se facultaba única y expresamente al Secretario de Educación Pública Federal, 

para remover a los miembros del Consejo de Educación del estado de Puebla cuando la 

mejor organización o buen servicio lo reclamara. 313 

Entre otras atribuciones del Consejo de Educación se encontraban: fijar la 

ubicación de las escuelas rudimentarias que se fueran creando, hacer las gestiones 

necesarias para que los planteles fueran provistos de mobiliario y utensilios. Asimismo, el 

propósito de la SEP era sólo fundar el número de escuelas fijadas en el presupuesto 

ll.l !tlem., Bases décima primera a <lecimaquinta. 
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respectivo para ese año; no obstante lo anterior, la SEP podria por medio de su delegado 

en Puebla reorganizar, fomentar e inspeccionar las demás escuelas rudimentarias en 

funciones hasta donde alcanzara el presupuesto respectivo. 314 

El convenio aludido establecia como atribuciones del Consejo Federal de 

Educación, mientras se expedla el Reglamento que determinaría las atribuciones y 

deberes de los Consejos locales. las siguientes: nombrarían al personal docente y 

administrativo del mismo Consejo y de las escuelas a su cargo; darían aviso a la Jefatura 

de Hacienda en el estado para los efectos del pago de nóminas, en el concepto de que 

dicho pago se efectuarla por las Oficinas Hacendarías Federales o por las 

Recaudaciones de Rentas del estado, autorizadas por la Jefatura mencionada con los 

requisitos que las respectivas oficinas establecieran. También, la presidencia del Consejo 

darla aviso oportuno a la mencionada Jefatura de la toma de posesión, licencias sin goce 

de sueldo, multas o ceses del personal docente y administrativo para los efectos de pago 

de honorarios y descuentos, entre otros asuntos, amén de ejercer una estricta vigilancia 

en todas las instituciones para su buen funcionamiento, recogiendo documentos y 

comprobantes de los gastos hechos para formar una relación mensual y remitirla al 

Departamento Escolar de la SEP. Sujetarse a las disposiciones, circulares, reglamentos y 

otros que dictara la SEP, tomando sus resoluciones por mayoria de votos y con la 

presencia de los tres miembros que lo integraban. 

Otra atribución que nos parece interesante fue la que disponia que se podrla 

recurrir a la Ley de Educación Publica vigente en el estado, aplicando sus disposiciones 

siempre y cuando no fueran incompatibles con los propósitos de la SEP. procurando 

relacionarla con las bases que normaban el contrato y las leyes federales vigentes. Esto, 

''" /dem., Base decimasexta 
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mientras no se legalizara sobre el particular o se recibieran disposiciones o acuerdos del 

DepartamentO Escolar de .l¡f SEP, conductó directo entre los Consejos de Educación y la 

propia instituci_ón.31
_
5 

Todás la~ disposiciones anteriores surtlrlan efecto sólo para el contrato aludido; el 
.. -, .;.':,:: -- - ,;-;"··~ :·. •-:-·:~ ·: ~ . ~ 

Consejo de Edllcª~lón proqecj~rfa a la formación de un nuevo presupuesto para atender 

las necesidad~~ ~au6aclónales del estado para el siguiente año de 1923. La SEP. se 

reservaba el derecho de determinar la forma de utilizar en nuevas instituciones o en el 

fomento de otras del ramo las cantidades no aplicadas de estos presupuestos.316 

1.2 RESULTADO DE LA RELACIÓN EDUCATIVA FEDERACIÓN-ESTADO DE 

PUEBLA 

Como sabemos, los estados de la república en 1923, 1924 y 1925 siguieron gozando de 

ayuda pecuniaria por parte de la Federación para difundir la educación, incluida Puebla. 

Aunque la expectativa de crear 250 escuelas rurales en el estado poblano -planteada en 

el contrato de 1922- no se cumplió, el gobernador Manjarrez informaba en 1923 que el 

convenio se habla concretado en el sostenimiento de 80 escuelas rurales y la instalación 

del Centro Cultural Obrero en Puebla. 317 

Al finalizar el anterior año el número de escuelas aumentó a 92316 y en 1925 a 174, 

se atendía a 13,524 alumnos (9,491 hombres 4,033 mujeres) y 201 maestros.319 A decir 

del gobierno federal su incumplimiento se debia a la "penuria del erario", ya que al iniciar 

su programa educativo había destinado para ello doce millones de pesos los cuales se 

·' 1 ~ Ídem .• Bases Jccimaséptima y decimoctav&i 
1111 Ídl!m., Bases dccimanovena y vigésima. 
317 ACEP., Año 1921, exp. 452, lnfom1c rendido por el Gobernador Constitucional del Estado de Puebla, Froyhín C. 
:\-lanjurrez, a la XXVI legislatura el 15 de enero de 1923. 
"'Boletín de la SEP, Año 1924, vol VII, núms. 5 y 6, p. 165 
""SEP. ,\'"111ori11 de la Secrewria de Ed11caciim Pública, 1915-1916, Vol.2, México, 1925-1926, pp. 363-369. 
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dlstribuirlan proporcionalmente· a la población de los estados; sin embargo, las diflciles 

condiciones económicas en el país hicieron que sólo se pudieran otorgar seis millones. 

La suma destinada por la federación con relación a contratos efectuados con las 

entidades ascend!a a má~·'..ci~'\re:m;llones y medio en 1922.320 Para el año siguiente en 

fomento a la educaclónp~~Jib~.en los estados se gastaron $3,471,134.87.321 

Al inicio de 19f3 a Puebla se le habla otorgado la cantidad de $89,260.85 ;322 a 

mitad del mismo año', la surna ascendía a $188,868.25323 y al finalizarlo la suma se 

incrementó a $191,212.25;324 

Los •logros . en cifras por parte de la federación en 1923 se demuestran 
.. ;., 

comparándolós, con los de 191 O, cuando el número de escuelas fue de 9, 110 con 13,419 

profesores P,f.'!ra su atención, y una inscripción de 608,472 alumnos; contra 10,035 

escuelas 18,034 profesores y 708,624 alumnos inscritos en el primer semestre de ese 

año; con un s~ldo a favor del último periodo de 925 escuelas 4,615 profesores y 100, 152 

alumnos. En resumen, la acción oficial, tanto federal como local de los estados muestra el 

siguiente resultado: 1910, 9,752 escuelas, 16,370 profesores, 695,449 alumnos; 1923, 

12,814 escuelas, 24,019 profesores, 986,946 alumnos.325 

Hacia 1924, el presupuesto de la SEP, debido a las dificultades económicas que 

atravesaba el país, fue reducido de $52,362,913.00 que tenla el año anterior a 

$25,593.347.00, el gobierno federal indicaba que dichas economias recaerían sobre 

"" Bolelln de la SEP. A11o 1924, p. 164. 
321 lnfo1111c del Gral. Alvaro Obregón. Septiembre 1° <le 1923, 2° año del 30° Congreso de la Unión, en: la ed11ct1ció11 
Ptíblica e11 ¡\féxicu a tra\'i;s 1/e /ns lnfOrmes Presidencia/es ... p. 223. 
"' Boletín de Ja SEP. Año 1923, tomo I, núm 3, p. 188. 
"' El Nemldo de México, México, 18 de junio de 1923. 
"'Boletín de la SEP, Tomo 1, nt1m. 3, "Gastos Generales de la SEP durante el año de 1923", México, D.F., 31 de 
diciembre de 1923, p. 682. 
"'Ídem., A1io 1924, núms. 5 y 6. 18 de octubre de 1923, p. 684. 
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aquellos puntos que menos pudieran afectar el desarrollo del programa educativo.326 Sin 

embargo, al concluir el año, el nuevo secretario de educación, Manuel Puig Casaurac, 

inició la reorganización de la SEP con la finalidad de aumentar su control burocrático y su 

eficiencia, además de responder a la urgencia de reorganizar las finanzas nacionales.327 

La política educativa establecida por el presidente Calles tendió a combatir el 

analfabetismo y a conseguir el desarrollo cultural de la población campesina e 

indlgena.328 

El Dr. Puig limitó algunos aspectos del programa vasconcelista, para concentrarse 

en aquellos renglones que consideró importantes y de mayor urgencia como fue la 

creación del Departamento de Escuelas Rurales, 329 división encargada de manejar todas 

las escuelas primarias rurales para indlgenas y mestizos, con la única diferencia de que 

las primeras tenlan un grado preparatorio para el aprendizaje del español. También 

fueron dotadas de un programa uniforme, con acciones múltiples y conocimientos 

divididos en: actividades campestres, cuidado de animales domésticos, aprendizaje de 

oficios e industrias rurales, labores académicas, cultura flsica, además de juegos y 

deportes.330 Las necesidades de este grupo social, que conformaba la fuerza de trabajo 

de un importante sector de la economia del pais y el compromiso politice del gobierno de 

hacer realidad las aspiraciones agrarias de la Revolución, demandaron acciones 

concretas en materia educativa. 

"" Informe del Gral. Álvaro Obregón, Septiembre 1° de 1924, ler. año del 31° Congreso de la Unión, en: la 
t::ducacióu Pública a rrm·és di! los lt~/Ormes Presh/euciales ... p. 512. 
117 Rcvi.'ita de Rei 1istas . .. El optimismo del afio nuevo", México, D.F., 4 de enero de 1925, núm. 765. 
'"Guadalupe Monroy Buitrón, Politica educatim de la Rel'0/11ció11 (1910-1940), México, SepSecentas/203, 1975, p. 
24. 
J

2
•J Ernesto Meneses, Tendencias Educativas ... op. cit., p. S 14. 

Ho SEP, Dirección General Nº 4 de Educación Primaria en el D.F., Cien A1ios en la Etlucación ele ,\tléxico, Folleto núm. 
13. México, SEP. 1970, p. 108. 
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Los esfuerzos educativos Iniciados al comienzo de Jos años veinte para atender a 

los campesinos, fueron continuados por el gobierno de Calles, a partir de la 

reorganización de las instituciones ya creadas y de la fundación de otras con el fin de 

incorporar al progreso general del país a los núcleos de población rural, en general y a los 

indígenas en particular. Es decir, todas estas medidas realizadas en función de las 

demandas generadas por el nuevo contexto político, social y económico, buscaban 

simultáneamente lograr un equilibrio en la distribución de los beneficios de la educación 

entre el medio rural que habla sido descuidado, y el urbano que siempre estuvo más 

atendido.331 En efecto, en el transcurso del régimen de Calles se llegaron a atender más 

de 5,000 escuelas rurales. Respecto a las instituciones propiamente urbanas impulsó el 

desarrollo de las escuelas primarias, las de obreros y las de carácter técnico e 

industrial. 332 

A partir de esta política por "acuerdo presidencial" les fue comunicado a los 

gobiernos de los estados que durante 1925 la Federación no los apoyaria con subsidios, 

ante la conveniencia de aplicarlos directamente a la SEP con propósitos educativos. Por 

lo tanto, se advertía a los gobernadores no considerar en sus presupuestos venideros 

subsidio alguno por este concepto,333 ya que todos estos fondos iban a ser destinados al 

sostenimiento de establecimientos primarios. rurales y de carácter industrial.334 

La SEP con esta medida buscó tener un mayor control sobre sus delegados en los 

estados. Se reconsideraron los nombramientos de los antiguos directores generales, y en 

vista del estudio que se hizo y de los requisitos exigidos por las bases reglamentarias 

•
11 Lucino Gutit!1Tez Herrera, et. al, op. cit., pp. 169·170. 
n~ J. Manuel Casauranc, la cosecha y la siembra, !\léxico, Publicaciones de la SEP, 1928, p. 233. 
'" A.G.N., Fondo/ Presidentes Obregón-Calles, exp. 121-E-E-84. 
1

'"' Exc1.Hsior. :\'léxico, ~ de febrero de 1925. 
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respectivas, fueron establecidos en sus puestos muchos de ellos, se nombraron en 

sustitución de las personas que no pudieran llenar las condiciones requeridas, aquellas 

que la superioridad designó. En Puebla el profesor Braulio Rodríguez fue el nuevo 

encargado de la dirección de educación federal para el estado. 335 Mismo que, en reunión 

con Puig Casaurac, le hizo notar que el número de escuelas federales existentes en 

Puebla era Insignificante, no llegaban a mil cuando las necesidades reales eran de unas 

tres mil. El ministro convino en que las escuelas rurales sostenidas por la federación eran 

insuficientes y para continuar la obra de la SEP se estudiaban sistemáticamente sus 

partidas globales para reducirlas y poder aplicar el exceso a la contratación de nuevos 

maestros rurales.336 

La responsabilidad de estos directores hacia la oficina central de la SEP se vio 

reforzada por una serie de medidas que estipulaban los requerimientos para 

nombramientos y promociones: exigir informes mensuales, respuesta a frecuentes 

cuestionarios, establecer oficinas permanentes con equipo de secretarios y un cuerpo de 

inspectores para asegurar el cumplimiento de los planes en las escuelas. En este sentido, 

Calles apuntaba que el plan de trabajo dictado para las escuelas rurales estaba orientado 

a que llegaran a ser el centro y origen de actividades sociales benéficas a la comunidad, 

de tal manera que los conocimientos manuales y espirituales adquiridos por los alumnos 

les abrieran nuevos horizontes que repercutiesen en un aumento de su capacidad 

económica. 337 

m l3olctin de la SEP. Año 1925. tomo l. núm. 9, pp. 35-39. 
;Jo SEP. Cómo creen algunos maestros que debe e11cau:arse la /abur educatiw1 de fu escuela primaria. Conferencias 
sustcn1a<las en las juntas de directores de educación federal, durante el mes de abril de 1925, lvtéxico, Publicaciones de 
la SEP. Departamento de Enseñanza Primaria y Nom10l. tomo v. núm. l. 1925, p. 6. 
n 7 lnfom1c rendido por el Gral. Plutarco Elías Calles en el primer año de sus funciones. ante la 31" Legislatura, 1° de 
septiembre de 1925, en: La educación p1'iblica a través ... op. cit., pp. 241-242. 
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La educación, de acuerdo con la SEP, debía estar basada en "los pilares gemelos 

de una Instrucción inteligente y trabajo productivo". Sin embargo, existía una 

contradicción entre la meta de la pedagogía y la estructura social real, puesta de 

manifiesto tanto en la educación rural como en la urbana.338 

De hecho, el gobierno federal dirigfa preponderantemente su esfuerzo al 

establecimiento de escuelas rurales, ocupando un terreno que los gobiernos locales no 

hablan podido cubrir del todo. 339 

En 1928 la SEP tenia 29 directores federales y 117 inspectores en los estados, 

responsables de 5,930 escuelas; además de una burocracia que atendia las necesidades 

de administración.escolar en la capital del pafs. 

La creación de la SEP introdujo nuevas relaciones educativas con los estados e 

incluso influyó para que en 1923 en el ámbito regional se creara el denominado Consejo 

Superior de Educación Pública, organismo que pretendia normar toda la instrucción 

pública en Puebla y de cuyas funciones nos ocuparemos enseguida. 

2. CONSEJO SUPERIOR DE EDUCACIÓN PÚBLICA, NUEVO INTENTO DE 

ORGANIZACIÓN EDUCATIVA 

Las innovaciones en materia educativa no se producirfan tan sólo en el ámbito nacional 

sino también en el local; expresión de ello fue la expedición del proyecto para la creación 

de un Consejo Superior de Educación Pública en Puebla.340 

La iniciativa de crear este Consejo partió del gobernador en funciones Froylán C. 

Manjarrez,341 al considerar que las distintas dependencias del ramo educativo estaban 

"' ;\!ary K. Vaughan. op. cit., pp. 255-257. 
'W MoisCs Saénz. Rcse1ia 1/e In etl11cació11 pública en ,\.léxico e11 1917, México, Publicaciones de la SEP. 1928, p. 8. 
"" ACEP .• Aoio 1923. exp. 749. 
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orientadas con arreglo a criterios diferentes, aún aquellas instituciones que deblar: 

vincularse, come> eranlas de educación primaria y normal, cuyo desarrollo era aislado sin 

tener en cuenta a la.s demás. Su iniciativa tenia como propósito lograr una mayor 

organizacló11 eiitrelas distintas instituciones educacionales del eslado y la federación, así 

como ge PCJ11e~ en contacto al mayor número de elementos capacitados para diseñar 

mejores orientáclones en enseñanza pública342 y llevarlas a la práctica en todas las 

depenqencias educativas. 

Con este animo, el 6 de abril de 1923, el gobernador Manjarrez presentó a la XXVI 

LegislEitura local el Proyecto de Decreto para organizar el Consejo Superior de Educación 

Pública en el estado.343 

.• Esta Iniciativa llegó a la Legislatura en funciones con fecha 7 de abril del mismo 

año, misma que fue turnada con el carácter de urgente a la Comisión de Educación 

Pública del Congreso para ser sometida a estudio.344 El texto, una vez examinado, fue 

respetado casi en su totalidad por la mencionada Comisión; sólo se propusieron algunas 

modificaciones, entre las que se encontraban: agregar al articulo 2º inciso IV, "Por el 

"' /dem., versión taquigráfica de la sesión pública de la XXVI Legislatura de Puebla, 7 de abril de 1923. 
'"Informe rendido por el Gobernador Froylán C. Manjarrcz a la XXVI Legislatura del Estado de Puebla el IS de julio 
de 1923, en: Periódico Oficial del Estado L. y S. de Puebla, 28 de agosto de 1923. 
3°'1 ACEP., Ai\o 1923, cxp. 749. El proyecto lo conformaban cuatro artículos mlls uno transitorio: 
Articulo 1° Establecer en el estado de Puebla un Consejo Superior de Educación Pl1blica. 
2° El Consejo quedaria integrado de la siguiente fom1a: J. Por el rcprcscntrmtc del C. Gobernador; 11. Por el delegado o 
representante de la SEP; 111, Por el Director del Colegio del Estado; IV. Por el Instituto Normal de Profesores; V. Por el 
Presidente de la Junta Dirccuva de Educación Primaria. Funciom1r como cuerpo consultivo del Departamento Ejecutivo 
para unilicar la orientación de la enseñanza ptiblica. 
Jº El Consejo Superior de Educ;:iciOn ptiblic;:i 1cndria !;:is siguientes atribuciones. l. Asumir la dirección técnica en 
materia educacional, sometiendo a la consideración del gobernador el nombramiento del personal del ramo; II. Vigilar 
la recaudación y la buena inversión de Jos caudales destinados a la educación pública. 
4° El Consejo Supcnor de Educación Pública, celebraría cuando menos dos sesiones semanarias. y sus resoluciones 
serian tomadas por mayoría de votos. 
El ;uticulo transitorio señalaba, que durante las primeras cuatro sesiones de este Consejo, se <lcbia elaborar el 
Reglamento del mismo organismo y las atribuciones de cada uno de sus miembros para ser sometido a la consideración 
del gobemador. 

"'idem., sesión publica ordinaria, 7 de abril de 1923. 
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Director del Instituto Normal de Profesores", Respecto al 3º, inciso 1 se completó asl, "en 

sus distintos ramos y establecimientos"; el Inciso 11 del mismo artículo dirla, "Asumir la 

Dirección Técnica-Administrativa en materia educacional de personal del Ramo". 

Con dispensa de los trámites reglamentarlos, el dfa 9 se sometió a debate la parte 

resolutiva del dictamen sobre la creación del Consejo; al no hacer uso de la palabra 

ningún diputado, se declaró con "lugar a votar" en lo general, se aprobó por unanimidad ef 

artículo primero. Puesto a debate el segundo, el diputado Escobar llamó la atención sobre 

los representantes a formar el Consejo, advirtiendo que los profesores normalistas eran 

tres y sólo uno tenla titulo de una carrera; por consiguiente consideraba que la mayoria 

desconocerla los problemas de las escuelas de Medicina, Leyes e Ingeniería, por lo que 

proponía nombrar un delegado de esos planteles para formar parte integrante del 

Consejo. 

En este sentido intervino el diputado Bermúdez, -presidente de la Comisión-

manifestó que la observación anterior se habla considerado al emitir el dictamen; sin 

embargo, el permitir que los estudiantes de Derecho, de Medicina y de otras carreras 

tuvieran representantes en el Consejo posibilitarla las mismas prerrogativas a los demás 

establecimientos, llegando a la conclusión que el Consejo estarla integrado por 

numerosos individuos y bajo esas condiciones difícilmente se llegarlan a tomar las 

soluciones pertinentes. Por lo demás, estimaba que la propuesta de Escobar no tenla 

importancia, ya que los estudiantes del Colegio del Estado345 podian poner en manos del 

director sus proyectos para que por su conducto se hicieran todas las innovaciones 

pretendidas en educación. 

us Colegio ele/ Estado ele Puebla, plantel educativo de enseñanza superior donde se imparlian tus carreras profesionales 
de: abogado. notario, médico, farmacéutico y In comercial; antecedente de lo que hoy es la Universidad Autónoma de 
Puebla. 
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Escobar replicó que él no se habla referido a los estudiantes, sino a los miembros 

que formar!an el Consejo, y consideró que al mismo le faltaba consistencia para resolver 

los asuntos referentes al ramo por lo que formulaba la propuesta siguiente: "Serán 

también delegados al Consejo, el representante del profesorado de la Escuela de 

Medicina; el de la Escuela de Leyes y el de la de Ingeniería". 

Suficientemente discutido el articulo, se declaró "'sin lugar a votar" por 1 O votos 

contra 7; en consecuencia, la presidencia ordenó se devolviera el dictamen a la Comisión 

para reformarlo en el sentido propuesto por el legislador Escobar. 

Poco después se volvió a someter a debate con la reforma indicada, en los 

siguientes términos: "Articulo 2º.- El Consejo Superior de Educación Pública quedaría 

integrado en la forma siguiente: l. Por el representante del C. Gobernador; 11. Por el 

delegado o representante de la Secretarla de Educación Pública; 111. Por el Director del 

Colegio del Estado; IV. Por el Director del Instituto Normal de Profesores; V. Por el 

Presidente de la Junta Directiva de Educación Primaria; VI. Por el representante del 

Profesorado de la Escuela de Medicina del Colegio del Estado; VII. Por el representante 

del Profesorado de la Escuela de Jurisprudencia del Colegio del Estado; VIII. Por el 

representante del Profesorado de fa Escuela de Ingeniarla del Colegio del Estado". 

Esta propuesta se puso a discusión, y al no haber quien hiciera uso de la palabra 

se procedió a recoger la votación nominal.346 

Poco después, se dio lectura a los artículos 3º y 4º del mismo proyecto de decreto 

y al no pronunciarse ningún voto por la negativa se aprobó con dieciocho por la 

-"• ACEP., 9 de abril de 1923. Se aprobó con los votos de los legisladores Moro, Jiménez. Escobar, Cruz, Galicin, 
Cortes, Reyes Mntilde O., Mncip, Rodríguez y Aguilar; en contra, los diputados Lechuga, Gnlviin. Carmonn, 
Bcrmúdcz, León, Herrera Ortega y Reyes J. Refugio. 
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afirmativa. Fue aceptado también el articulo transitorio, y quedó pendiente el trámite de 

una segunda lectura.347 

Entretanto, el gobernador Manjarrez, dos dlas después de la mencionada sesión 

se dirigió a la XXVI Legislatura para manifestar su posición respecto a Ja propuesta 

anterior. El Ejecutivo consideraba innecesario hacer intervenir a los representantes del 

Colegio del Estado en los actos del Consejo Superior de Educación, propuso modificar el 

articulo 2º en el sentido que a los representantes del profesorado de esas escuelas 

únicamente se les diera voz y voto, en los casos en que el Consejo estudiara problemas 

relacionados con sus dependencias.348 

En sesión legislativa del dla 12, después de que el secretario de la Asamblea diera 

lectura a Jo propuesto por el gobernador estatal, Escobar intervino a favor, por estimar 

que el proyecto era de trascendental importancia y porque todo lo relacionado con 

instrucción pública debla impulsarse, se inclinó a aprobar la creación del Consejo en los 

términos remitidos por el Ejecutivo del estado. Después de esta participación, en votación 

económica se consultó a la Asamblea que dio la aprobación con 18 votos por la afirmativa 

y ninguno por la negativa.349 

Fue hasta el mes de agosto, cuando el gobernador Manjarrez volveria a dirigirse al 

Congreso local con el propósito de reformar el decreto del pasado mes de abril relativo a 

la creación del Consejo Superior de Educación Pública. 

"'lclem., 9 de abril de 1923, (segundo tumo), 
"'t\CEP., Exp. 749, 11 de abril de.1923. 
'"Ídem., sesión pública ordinaria, 12 de abril de 1923. 
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Por su parte, profesores y alumnos del Colegio del Estado manifestaron resistencia 

a figurar dentro de este Coriséjo, ya que sus proyectos estaban dirigidos a organizar la 

Universidad de Puebla.350 

El presidente de la Cámara al recibir la anterior solicitud consultó a los legisladores 

sobre la peticlc'.m del gobernante de dispensar trámites al proyecto de reformas. 

Escobar consideró oportuno realizar un estudio profundo del proyecto sin 

dispensar trámites, ya que legislar en forma tan rápida acarreaba trastornos en asuntos 

de suma trascendencia como era el educativo. Por otra parte, Lechuga pidió a la 

Secretarla de la Asamblea que ordenara se diese lectura al proyecto -nuevamente- para 

considerar las reformas pretendidas y, si efectivamente, pudieran ser motivo de 

dificultades posteriores estaria de acuerdo con el diputado que lo habia antecedido en la 

palabra. 

Enseguida, Escobar puntualizó que retrasar unos cuantos dlas la creación del 

Consejo no le ocasionarla ningún perjuicio. Aludiendo a las reformas propuestas expresó 

entender que éstas pretendían separar al Colegio del Estado del Consejo Superior para 

crear la Universidad, por lo que creia necesario indicarlo en otro articulo redactado por la 

Comisión de Instrucción Pública. 

Intervino también el diputado Bermúdez para abundar en la misma idea de 

Escobar, respecto a no dispensar los trámites a este proyecto de decreto, ya que al 

reformar la propuesta gubernamental también se tenían que modificar los artículos 

subsecuentes, particularmente, las atribuciones señaladas a los representantes de las 

diversas Facultades del Colegio del Estado.351 

"º ldem., Exp. 749, 9 de agosto de 1923, y sesión del 10 de agosto de 1923, (primer tumo). 
"'Ídem., sesión 10 de agosto de 1923, (primer tumo). 
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Otro diputado, Carmena, pidió Ja palabra para unirse a la propuesta de Jos señores 

Escobar y Bermúdez de pasar el asunto para su estudio a la Comisión de Instrucción; del 

mismo modo, reflexionó sobre la complejidad de la educación en Puebla, situación que a 

su juicio, representaba un problema para el estado, por lo que exhortó a sus compañeros 

de Cámara a esforzarse en su análisis. Después de esta participación el presidente 

consultó a la Asamblea para preguntarle si se dispensaban los trámites reglamentarios: 

los diputados estuvieron por la negativa, por lo que la propuesta fue turnada a la 

Comisión de Educación Pública.352 

Fue en septiembre -de ese mismo año-353 cuando la Comisión dictaminó sobre el 

proyecto, se reformó el artículo 2º y se derogó el 4 º del decreto. 

En esta ocasión el legislador Escobar expresó que observaba una cierta 

incongruencia entre la reforma propuesta y lo que quedaba del decreto, pues el criterio 

sustentado era que el Consejo no interviniese en los problemas escolares que pudieran 

presentarse en el Colegio del Estado; por ello creía conveniente que la resolución dejara 

asentado con claridad que el Consejo no tratarla los asuntos de ese plantel. Debido a 

ello, suplicaba a la Asamblea rechazar el dictamen y aceptar la moción; interrogada la 

Cámara contestó afirmativamente. 

El Presidente ordenó volver el expediente a la Comisión para reformarlo en el 

sentido indicado. 

Finalmente, el proyecto fue modificado en su articulo 2º, derogado el 4º en el 

sentido de que el Consejo se denominarla "Consejo Superior de Educación Primaria de 

Artes y Oficios y Normal". La iniciativa cuya discusión había ocupado a la Asamblea 

"' lbitlem., (Segundo tumo). 
353 Ídem., sesión pública ordinaria, 7 de septiembre de 1923. 
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legislativa varios meses quedó en Jos siguientes términos, (previo aviso de la anterior 

reforma, a la mencionada ley, a la Junta Directiva de la agrupación de estudiantes del 

Colegio del Estado). 

Decreto: 

"El XXVI Congreso Constitucional del Estado Libre y Soberano de Puebla decreta: 

Articulo primero. Se reforma el articulo segundo del decreto de 14 de abril de 1923, 

relativo a la creación del Consejo Superior de Educación Pública en el Estado, en los 

términos siguientes: 

Articulo segundo. El Consejo Superior de Educación Pública, quedará integrado: 

l. Por el representante del C. Gobernador. 

11. Por el Director del Instituto Normal del Estado. 

111. Por el Presidente de la Junta Directiva de Educación Primaria. 

Artículo segundo. Se deroga el artículo cuarto del citado decreto. 

Articulo tercero. Este Consejo llevarla el nombre de "Consejo Superior de Educación 

Primaria, de Artes y Oficios y Normal". 

Transitorio: 

Estas reformas comenzarán a regir desde la fecha de su publicación en el Periódico 

Oficial. 

El Gobernador hará publicar y cumplir la presente disposición. Dada en el Palacio del 

Departamento Legislativo, en Puebla de Zaragoza, a 11 de Septiembre de 1923.--Lic. 

José R. Reyes, O.P.-- Juan F. Cadena, D.S.--L. Bermúdez G., D.S. Rúbricas".354 

"'Periódico Oficial, Sección de Leyes, 25 de septiembre de 1923. 
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Como podemos percibir, el carácter mismo del proyecto inicial fue modificado 

hasta convertir al Consejo en un organismo más limitado de lo que al principio se 

pretendió; ahora sólo estaría pendiente de algunas instituciones educativas del estado. 

Por la información que manejamos podemos constatar que este organismo no 

funcionó en la práctica, ya que no encontramos referencias acerca de su labor más 

adelante. Sin embargo, consideramos que su creación respondió más que a una 

propuesta viable, a un momento histórico en el que los gobiernos locales trataron de 

responder a la política educativa de integración nacional. 

Una muestra de esta percepción la encontramos en el informe que rindió el 

gobernador Manjarrez en 1923,355 en donde asienta la necesidad de hacer una 

renovación general en educación pública, con el impulso y la orientación moderna de la 

revolución social, a pesar de encontrar resistencia extrema entre el magisterio y los 

educandos ante medidas renovadoras, -aquí se refería seguramente al desacuerdo por 

parte de los estudiantes del Colegio del Estado a que sus profesores se integraran al 

Consejo Superior- lamentaba que estos grupos no sintieran "la emoción del momento que 

vivimos", pero indicaba estar dispuesto a realizar las reformas imperantes aun a trueque 

de posibles agitaciones. Manjarrez no cejó en su proyecto de creación de esta institución, 

aunque en la práctica el "Consejo Superior de Educación Primaria, de Artes y Oficios y 

Normal" no funcionó por mucho tiempo, ya que en 1924 el órgano encargado de atender 

la educación primaria en Puebla fue la denominada "Dirección General de Educación". El 

Instituto Normal y la Escuela de Artes y Oficios funcionaron de manera independiente.356 

"' lnfom1e que rindió el C. Gobernador Froylán C. Manjarrez a Ja XXVI Legislatura del Estado, 15 de julio de 1923, 
en: Periódico Oficial, 28 de agosto de 1923, p. 166. 
"''Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal de 1924, en: Periódico Oficial, Sección de Leyes, 1° de abril de 1924. 
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Estos cambios tuvieron una relación directa con la inestabilidad del gobierno, ya 

que cada nueva gubernatura introducla diferentes formas de funcionamiento en materia 

educativa. 

El anterior ó¡.gélno tampoco funcionó mucho tiempo, los siguientes años, hasta 

1928, serla lél Jt.mt¡;¡;Dlrectiva de Educación Primaria la encargada de atender los asuntos 

relativos a la edupaciÓn primaria. 

Al asymlr el gobierno Claudia N. Tirado,357 constituyó la Junta con elementos 

cuyos antecedentes aseguraban el cumplimiento de su "programa educacional";358 el 

cual, por las condiciones económicas de deterioro de la hacienda pública no habla podido 

realizarse con amplitud. Uno de los aspectos que consideraba este programa, era unificar 

la labor de los inspectores pedagógicos focales y federales para lograr así una acción 

completa en el estado. En este sentido, el Departamento Foráneo procuró intensificar la 

labor educativa al dividir las zonas escolares de tal forma que sus escuelas pudieran ser 

visitadas con alguna frecuencia. Para 1926 el gobierno poblano tenía establecidas en la 

entidad 981 escuelas oficiales. En cuanto a las escuelas urbanas, la Junta Directiva en su 

afán de consolidar la "organización escolar" hizo efectiva la división marcada por la Ley, 

en grados elementales y superiores, se concentró al mayor número de educandos en los 

establecimientos de los diversos puntos de la ciudad. 359 

La Junta también hizo esfuerzos por difundir la "cultura popular" mediante 

festivales "nacionalistas" organizados por la Dirección de Cultura Estética. Los ordinarios 

"' ACEP., A11o 1925. exp. 1072, lnfo1111e de Gobierno rendido por Claudia N. Tirado el 15 de julio de 1925 y 
P1•1·iádico Ojicia/, Sección de Leyes, 14 de abril de 1925. 
iss idem., Durnntc el ejercicio gubernamental de Claudia N. Tirado (febrero de 1925 a noviembre de 1926), la obra 
educativa para el estado de Puebla estaba comprendida en tres puntos: "l. Resolver el problema económico·social: 11. 
Reorganizar y seleccionar al profesorado y 111. Aplicar rcfom1as escolares por los medios mó.s rápidos de acuerdo con 
las necesidades del momento". 
"' idem., Informe administrativo al XXVII Congreso Constitucional, lo rinde el Gobernador Constitucional del Estado 
de Pncbla, Claudia N. Tirado, 15 de julio de 1926. 

TESIS cor ---·1 
FALLA DE or . ! ..._ _______ ,··-· ........ _ .. I 



175 

se efectuaban cada semana en el Teatro Variedades y los extraordinarios en la Plaza de 

Toros de la capital poblana y en algunos distritos del estado.360 

En 1928, con el propósito de cohesionar la educación y darle mayor unidad, tanto 

en métodos como en criterios pedagógicos, y de acuerdo con los planes de economlas 

trazados por el gobierno para nivelar sus presupuestos, se creó la Dirección General de 

Educación Pública por decreto de 9 de marzo,361 y desapareció la Junta Directiva de 

Educación Primaria y la Sección de Instrucción Superior. 

3. DIRECCION GENERAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA 

Por medio de la Dirección General de Educación Pública, el gobernador del estado de 

Puebla ejercerla la dirección de la enseñanza primaria. También atendería la impartida en 

los establecimientos oficiales de educación secundaria, profesionales de Derecho, 

Medicina, Farmacia e Ingeniarla; Escuelas Normales, de Artes y Oficios, Mercantil, 

Industrial y Agrlcola. En fin todos los sectores educativos públicos.362 

Para fungir como Director General de Educación363 se requerla ser profesor 

titulado en alguna ciencia y para ocupar el cargo de Secretario de la Dirección General, el 

160 Ídem., lnfonm: administrativo, lo rinde el Gobernador Claudio N. Tirado al X.XVII Congreso Constitucional del 
Estado de Puebla, 15 de enero de 1 926. 
lól /e/cm., Informe administrativo, Jo rinde al XXVIII Congreso el Gobernador Provisional Gral. Donato Bravo 
Izquierdo en la ;ipcrtura del primer periodo, 15 de l!ncro de 1929. 
H•

2 El personal de esta Dirección cstnría integrado por: un Director General de educación pública, un secretario, un 
inspector pedagógico de las escuelas de la capital. Por Jo que se refiere al personal administrativo, éste seria 
determinado i:n el presupuesto de egresos vigente. En cuanto al servicio médico escolar. sólo lo ejercerían expertos en 
la materia. Entre los asuntos que tramitaría csra Dirección se encontraban: l. Las iniciativas tlc ley; 11. Programas y 
reglamentos; JI l. Sistemas, mt!todos, fonnas. rnodos y procedimientos de enseñanza: libros de texto y de consulta, 
horarios; IV. Personal docente~ V. Inspección pedagógica y médica de las escuelas; VI. Estadística; VII. Presupuestos. 
pensiones, recompensas y distincionc:s para los servidores de la instrucc1ón; VIII. Edificios escolares, su construcción y 
..:onservación, mejoras y arrendamiento; IX. Proveeduría escolar; X. Glosa; XI. Expedición de titulas profesionales y 
rccrmisos. 

r.l El Director General de Educación Pública tendría como obligaciones: l. Cumplir y hacer cumplir las órdenes 
cmanmlas del Ejecutivo; JI. Formar el reglamento interior de su oficina y sancionar los propuestos por los directores de 
cscuclas oficiales y particulares; 111. Proponer al gobcma<lor los nombramientos y remociones Je los profesores; IV. 

·-- -
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requisito fue ser profesor de primaria titulado con estudios realizados en el Instituto 

Normal del Estado. Para ambos cargos se pedia no estar comprendidos en las 

excepciones consideradas en el articulo 86 de la Ley de Educación Primaria en 

vigencia.364 

El decreto aludido otorgaba al gobernador del estado la facultad de acordar con el 

secretario general de Gobierno y con el director de Educación -en los términos que 

creyera conveniente-, todos los asuntos relativos a la enseñanza; especificando, que en 

caso de falta de director lo suplirla en sus funciones el secretario. 

El secretario general de Gobierno firmarla los acuerdos de carácter administrativo 

y el director de Educación los asuntos técnicos. 

La anterior disposición comenzó a surtir efecto a partir de marzo de 1928. La 

Dirección General de Educación Pública perduró y fue ratificada por el gobernador del 

estado en funciones, Leonides Andrew Almazán, el 15 de abril de 1932.365 

Tomar a su cargo la estadística escolar; V. Fonnular con el gobernador en la primera quincena de junio de cada año el 
presupuesto rcla1ivo a la instrucción pública; VI. Presentar al Ejecutivo todos los años dos infonnes acerca del estado 
que guardaba la instmcciún, uno en junio y otro en noviembre, ambos durante la primera quincena; VII. Sugerir al 
gobernador las modificaciones necesarias para la buena m:ucha de la cnsefümza; VIII. Imponer penas a inspectores, 
médicos escolares, profesores y demás subalternos por infraccionar la Ley de Educación y sus reglamentos; IX. 
Inspeccionar, cuando lo creyera conveniente, los establecimientos tic educación sujetos a la Ley e informar acerca de lo 
observado al gobernador: X. Ejercer la Dirección técnica de la cnserl;:inza, de acuerdo con lo prescrito por las leyes; X. 
Vigilar el dcsempcil.o de las limc1011cs del profesorado, para cuyo efecto podría prcscnci;:ir todos los actos de la 
ensdlanza visitando todos los dcp;1rlilmentos de los establecimientos educacionales; XII. Tramitar la expedición de 
permisos; XIII. Gestionar los títulos profesionales expedidos por el gobernador del eslado, sin más requisito que la 
previa comprobaciün de que el aspirante a ejercer una profcsiün había sido examinado y aprobado en todas las materias 
preparatorias y profesionales que cada carrera cxigfo. así como haber cubierto los impucs1os previstos por las leyes 
haccndnrias. Como último punto de estas atribuciones, se indicaba las dcmJs que sclialaban leyes y reglamentos de 
educación. 
'""' El artículo Só cstipul<Jba que no podían ser profesores de escuela primaria: "L Los que sean o hayan sido ministros 
de algún culto y las personas que tengan dependencia directa o indirecta con cuulquicra asociación religiosa. JI. Los que 
.idolczcan de cnfcnne1.hul contagiosa o repugn;:inte. 111. Los que rengan cnfcm1edad corporal notable o cualquier defecto 
lisien que pueda menoscabar el respeto que los alumnos deben al profCsor. IV. Los que hayan cometido delito que 
merezca pcnu de a1Tcsto mayor o prisión. V. Los que tengan hábito de alcoholismo o de otras intoxicaciones 
~crcbralcs". en: Ley de Educacid11 Primaria, 191 IJ. capítulo V, Del personal Docente. p. 12 
1115 Periúclic.:u Ojicw/, Sección de Leyes. 29 de abril de 1932. 
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El Director General de Educación Primaria y Superior en el año de 1929, fue el 

profesor Martiniano Guerrero. 366 

Con la creación de la Dirección General de Educación Pública, -organismo que 

abarcarla todo lo concerniente a educación pública-, y con la desaparición de la Junta 

Directiva de Educación Primaria, 1928, cerramos nuestro periodo de estudio, ya que 

consideramos que este proceso marca otro momento del desarrollo de la educación en 

Puebla, estrechamente vinculado a la vida polltica, económica y social del Estado 

mexicano. 

'"" AH EP ., Fondo/SEP-Pucbln, Afio 1929, cnjn 84, cxp. 74. 
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CONSIDERACIONES FINALES 

La educación, desde siempre, ha sido tema importante en la vida social y económica de 

un pals, por la relevancia que reviste este rubro; concretamente el sistema educativo de 

enseñanza primaria tiene una importancia crucial porque constituye el punto de partida de 

la formación del ciudadano en todos los órdenes. 

Durante el periodo que hemos abordado podemos apreciar varias etapas 

caracteristicas en la historia de la legislación y politica educativas de México y de nuestro 

entorno más próximo, Puebla. 

En primer término, cabe indicar que el proyecto porfirista de enseñanza pública al 

finalizar el siglo XIX y comienzos del XX, de dar educación a todos los mexicanos, 

trascendió en la vida educativa del país, ya que involucró a los estados de la república, 

entre ellos a Puebla. 

De los acuerdos fundamentales en materia educativa, como resultado del Primer 

Congreso de Instrucción (1889), fueron los concerniente a la obligatoriedad, gratuidad y 

laicidad de la enseñanza elemental. La "unificación" del sistema educativo fue otra 

medida innovadora por su carácter nacional, la cual respondió a una necesidad 

apremiante de integración no sólo del Estado sino de la sociedad mexicana. 

Puebla se sumó a la tendencia de la "uniformidad escolar" emitiendo leyes y 

reglamentos para instrucción elemental mas una vasta reglamentación para diversos 

tipos de escuelas. Una de las leyes más significativas fue la de Instrucción de 1893, 

misma que al lado de lo gratuito, uniforme y obligatorio, estipuló el laicismo para la 

instrucción primaria. 
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Mediante la reorganización de las finanzas y un plan educativo, el gobierno de la 

entidad poblana logró establecer escuelas municipales en las cabeceras de los distritos, 

como lo marcaba esta ley. No obstante, a pesar de lo anterior, uno de los problemas más 

complejos fue atender a una población heterogénea, donde el sector rural era mayoritario. 

La explicación de los limites del sistema educativo porfirista, quizá los podamos 

encontrar, más que en la negligencia de este gobierno, en un conjunto de factores 

complejos e imbricados. El problema agrario, la pobreza de la gente, la carencia de una 

democracia polltica, entre otros factores, afectaron fuertemente a México. 

La inequidad social en el país exacerbó los problemas de la población, lo que 

gestó las condiciones para que en la primera década del presente siglo estallara la nueva 

revolución. 

La educación se consideró un instrumento idóneo para la propagación del 

programa revolucionario y por ello era necesario que quedase en manos de los gobiernos 

emanados de ella. Sin embargo, las circunstancias imperantes después de la calda de 

Diaz, impidieron que las iniciativas formuladas en esta materia, como la de "escuelas 

rudimentarias", se concretaran. 

Por lo tanto, es significativo que en pleno periodo revolucionario, el gobierno 

poblano consiguiera mantener el funcionamiento de las escuelas de su capital y a la vez 

el diputado Joaquín Dlaz Ortega, presentara una iniciativa para reformar la Ley de 

Instrucción de 1893, cuyo interés central era elevar el nivel educativo del medio rural. 

Durante el gobierno de Venustiano Carranza, uno de los primeros rendimientos 

sociales de la revolución fue la aprobación de la Constitución de 1917, misma que en su 

articulo 3º se ocupaba del tema educativo. 
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El artlculo 3º señalaba las condiciones a que deberla sujetarse la educación 

primaria del pals, indicando el tipo de enseñanza que podlan impartir los particulares con 

las restricciones que el mismo especificaba. 

Empero, pocos fueron los logros obtenidos en esta etapa debido a que la 

educación primaria fue puesta en manos de los municipios. mismos que carecfan de 

presupuestos suficientes para asumir los gastos que implicaba su sostenimiento. 

En Puebla, gobernadores como Cesáreo Castro y Alfonso Cabrera, dedicaron 

esfuerzos a Ja reorganización educativa, en Ja medida que las condiciones de la 

administración pública Jo permitían. Asi reabrieron escuelas clausuradas, se regularizaron 

cursos de materias escolares, mejoraron Jos planteles y seleccionaron al personal 

docente. Sin embargo, aun queda por investigar la eficiencia de estos, ya que los 

gobernantes locales subsecuentes a Castro hacen constante alusión al deterioro de Ja 

educación en Jos municipios del estado. 

Después del movimiento armado, todo apuntaba a la "reconstrucción nacional"; no 

sólo se trataba de dar un rostro nuevo al país, a la educación, sino también a sus leyes, 

de tal manera que se pudiera percibir que Ja revolución triunfante estaba actuando. 

Puebla no escapó a este proceso de "reorganización". El gobierno de Alfonso Cabrera se 

significó por ser una etapa de reajuste, de reacomodo, y la educación también fue 

considerada susceptible a esta "reorganización". 

Entre las medidas tomadas por Cabrera, en su carácter de gobernador 

constitucional destacan, la elaboración de un proyecto de Constitución Política para el 

estado y su propuesta para legislar la educación primaria. 

El contenido de Ja Ley de Educación Primaria fue discutido por la XXIV legislatura 

local y el representante gubernamental, para finalmente ser aprobada el 4 de febrero de 
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1919. Estimamos que la polltica educativa que enmarcó a esta ley, respondió a un 

momento histórico determinado, el de las grandes expectativas populares, el de la 

"reconstrucción nacional", principal objetivo de los gobiernos posrevolucionarios. 

Hasta qué punto funcionó la Ley de Educación Primaria para las escuelas del 

estado de Puebla, es complicado saberlo; sin embargo, por medio de un análisis de esta 

ley y la de 1893, hemos intentado visualizar en que medida la de 1919 fue una 

continuidad, una innovación y/o una búsqueda de caminos para reorganizar la educación 

elemental en la entidad poblana en esta etapa posrevolucionaria. 

Por la amplitud de elementos educativos abordados en esta ley, resaltamos sólo 

aquellos puntos que a nuestro juicio son significativos: uno, obligatoriedad escolar, dos, 

unificación escolar, tres, servicio médico escolar y cuatro, escuelas de experimentación 

pedagógica. 

Una cuestión básica y sustancial de las leyes educativas de 1893 y 1919, fue 

disponer y continuar proporcionando al pueblo instrucción primaria gratuita, laica y 

obligatoria, además de uniforme y costeada con fondos públicos. 

La legislación de 1919 al igual que la de 1893, continuó considerando obligatorio 

impartir educación primaria a los niños comprendidos en las edades de seis a catorce 

años. Asimismo, las personas que tuvieran bajo su potestad, tutela o cuidado a algún 

menor, estaban obligadas a proporcionárselas. 

Como es bien sabido, la uniformidad escolar fue el principal móvil de los 

Congresos de Instrucción, vista como panacea en el periodo porfirista, ya que la 

unificación significaba el control sobre el contenido de la enseñanza y la identidad y 

cohesión nacionales. La ley de 1919 conservó este principio, pero con la especificación 

de que la educación pública primaria sería "uniforme hasta donde fuera posible". 
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Consideración acertada, pues como se apuntó durante todo el proceso de la discusión, 

los presupuestos destinados a la educación no eran suficientes para llegar a todos los 

rincones del estado y uniformar la enseñanza; por lo que esta ley tuvo que especificar 

que tipo de escolaridad se podía proporcionar en cada una de las poblaciones que 

conformaban el estado poblano. 

Un cambio innovador en las propuestas de esta ley fue el servicio médico escolar, 

cuyo fin -entre otros- era el fomento de la higiene, elemento de suma importancia al 

tratarse de la educación, en una etapa histórica en donde era preciso atender la salud de 

la población en general y en particular la escolar, debido a la constante aparición de 

epidemias en Puebla. 

Dentro de lo que hemos designado como "búsqueda educacional" en esta ley, 

encontramos la propuesta de crear escuelas de experimentación pedagógica, cuyo 

objetivo serla ensayar métodos pedagógicos, adaptables a la práctica escolar. Sin 

embargo hasta ahora no tenemos ninguna referencia que indique que este proyecto se 

llevó a efecto, lo cual seria explicable, ya que si era difícil concretar la demanda de 

escuelas elementales, más lo era para este tipo de enseñanza. 

En este trabajo nos hemos ocupado del reglamento general correspondiente a la 

ley de educativa de 1919, expedido en 1922. pero también hemos aludido a su antecesor 

más próximo, el reglamento de 1894; esto nos ha permitido comparar ambos estatutos e 

identificar las prácticas prevalecientes del antiguo régimen. así como de los cambios 

sufridos en beneficio de la educación primaria, reflejo de la politica educativa 

posrevolucionaria en Puebla. 

De esta manera surgió la Ley de Educación Primaria para las escuelas del estado 

de Puebla en 1919, cuya discusión dejó en claro primero, que la calidad de la educación 
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dependfa en buena parte de la intencionalidad de mejorarla u olvidarse de ella por parte 

del gobernante en turno. En este caso la intención del gobernador Cabrera fue 

reorganizar la educación primaria bajo la nueva Ley y en segundo lugar, que la demanda 

de servicios educativos en el estado era inmensa y sin grandes posibilidades de ser 

satisfecha, debido a la falta de recursos económicos por parte del gobierno, el cual a lo 

largo de los años posrevolucionarios sufrió una permanente crisis económica. Otro factor 

que incidió directamente en la organización educativa de la localidad fue la inestabilidad 

polftica del gobierno. 

La crisis económica no permitió la creación de escuelas en la localidad, situación 

que obligó al gobierno federal a intervenir en los estados por medio de la SEP. En 

Puebla, el Ejecutivo local -Froylan C. Manjarrez- y la SEP firmaron en 1922 un contrato 

que impulsó sobretodo la educación rural. 

De hecho, el gobierno federal dirigió preponderantemente sus fuerzas al 

establecimiento de escuelas rurales, ocupando un terreno que los gobiernos locales no 

hablan podido cubrir. 

Los esfuerzos educativos iniciados al comenzar los años veinte -durante el 

gobierno de Alvaro Obregón- para atender a los campesinos fueron continuados por el 

gobierno de Calles; a partir de la reorganización de las instituciones ya creadas y de la 

fundación de otras, con el fin de incorporar al progreso general del país a los núcleos de 

población rural en general y a los indigenas en particular. 

En busca de nuevos caminos para organizar la educación en Puebla, surgió en 

1923 la iniciativa del gobernador Manjarrez, para crear un Consejo Superior de Educación 

Pública. Sin embargo, aunque el proyecto fue modificado y aprobado por la legislatura 

local, funcionó poco tiempo. Enseguida, en 1924, la educación primaria seria atendida -
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también brevemente- por la denominada Dirección General de Educación. Consideramos 

que la inestabilidad gubernamental en Puebla incidió en esta fugacidad de instituciones, 

ya que cada nuevo gobernador introducla nuevas formas de funcionamiento en materia 

educativa. 

La Junta Directiva de Educación Primaria, fue el organismo encargado de atender 

la educación primaria -salvo los intervalos anteriores- hasta 1928, año en que fue 

promulgado el decreto que creó la Dirección General de Educación Pública; institución 

que respondla a otro momento polltico y otras circunstancias de la localidad. 

Para terminar, queremos anotar que realizar este estudio sobre la continuidad y 

cambio en la legislación educativa en las escuelas elementales públicas de Puebla, para 

el periodo abordado, nos permite indicar como aporte significativo de este trabajo, a 

través del análisis de la ley educativa de 1919, lo trascendente que fue la legislación 

formulada en Puebla en 1893, al perdurar más allá del periodo porfirista, lo que habla de 

una ley sólida, avanzada y moderna para su época. 
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