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INTRODUCCION 

Se ha estudiado mucho sobre educación, y algunos twos sobre echzcacih secundaria, 
duraute e¡ periodo que o h m a  desde su orisen hasta la codbrmación de instituciouev 
particuiares que se incorporan al sistema tederal. La ensehna secundaria representa para el 
tiempo de su origen un a u .  para los instituciones educativas, el eslabbn entre h 
instnicci6n e b t a l  hmda así y el nived Prqiaratorio o universiiario. 

-te el periodo que estudiarernov del afío 1920 al 25, el pais se encontraha con una 
serie de conflictos surgidos del movinliento nmiado, coxno la inestabilidad pliticri, ya que 
había edrenwentos de caudillos por tener el Mer. A IR muerte de Carram.4 se ncmbra a 
un presidente interino con el iin de que apirsiguará los mimos por tal razon se uombra a 
Adolfo De la Hucrta. con el fin de estableceer criluia, hasta que se deciciierau por un 
candidato que 0cup-a la silla presidencial. 

En 1920 el general A l v m  Obregón es el sucesor de Cafranza duniiite su mandato 
pacta alianzas con los sectores mLis irnprbtes de la stxidad, pues ya desde Carrain logra 
aglutinar a caudillos y caciques, pero principaitneiite al sector obrero que lubh ycnnanecido 
Rjeno a los contlictos tic teestructurncibn política. también se apoya al sector dwiiivo 
pririciyolnlente dentro de la e t i s e i ,  d. pues en el pus habia un grau Iiuxiiero de 
aualfabetiumo, y es eu 192 1 cumdo Jod Vasconcelos es noinbrado rector de la Utiivtrsidud 
Nacional de México, apoyado de intelectuales buscando ConcientiUir a la poblncibn para 
aprender a leer y escribir y de esta manera hacer que el pis prosperara en lo económico, cn 
lo social y lo político. habrimdo bibliotecas y talleres gdicos como un motivo de ello. 

De esta miem fueron ;ipreciendo o h s  clhsicns y lecturas como, Anstotelcs. 
Honorato de Halmc, Cniden’m, etc, autows que ticjaron cultiim en cl hleuico tnwlerno 

Coil cl t’in de abN talleres pificos, que Hcicrau libros, tos cuales tuvieran un precio 
bajo, tenía como mision principal que la gente de bajos recursos los adquiriera. 

Vasconcelos uicio un pro-yrama eáucatlvo cuando era rector de La Univerrsidad. el 
Dcportoilielito de bibliotecas de está p v i h  de libros R los Ayuntamientos en el Distnto 
Ft+d y algunos estados incluso proporcionando salas de lectura. 

Estos proyectos se d a h  prque en Europa y Estados Unidos, se estaba dando uui 
pliticil cuiturizaiite; siendo al uiismo tiempo becados alyurios profesores uicxiiicauos como 
Moiscs Saenz. 

En 1924 sube a lo silla presidencial Plutarco Elias Calles, el cual tras una nueva vision 
acerca del sistciiia eúucativo , iiombra a híaniwi Puig Casaurac, secreiario ilei ramo y ia 
secretmia de ducaci0n publica se rcstructura en funciones adnllnishtivas y de orgmizacion 



Moisés Saénz es llamado a coíaborar en estas tareas. en el ramo educativo su obra más 
importante es la educación secundaria, en 1928 envia ai general Calles un documento de 20 
folios en el que analiza la problematica de las escuelas secundarias, su razón de ser su 
carácter naciomlksta y pradencia ~1uc iOUar ia  h hprtancia de dicho documento 
radica ea separar de b u  ciclos sec&os los ppratorios, asi cofllo tauibitiu crear una 
institución educativa de orden especial y por lo que se refiere a una organización y métodos 
dirigidos a los adolegcentes de 13 a 16 años. 

La educaci6ti sccuudaria como se ha visto, contiene toda una serie de interroganles que 
trataremos de discernir en nuesh trabajo presentado, pam lo cual elaboramos Ins siguientes 
tesis que nos regiran el cmmo y que son: 

1.- El surgkx~ento de las escuelas partrculares, w n d ó  mejores opciones a los cstrotos 
sociales para d u c m e  CII cl pais, sin tener qiic ir al ehtrmjern. 

2.- Debido a la demanda de educandos y las pocas escuelas oficaies la Secrema de 
Educacibn Piibiica se vió eu la necesidad de incorponir instituciones, yarticulares al sector 
educativo, con ello sc lo@ satisfacer la demanda educativa y se alcanzo m a y r  
organizacion. 

3.- La escuela ,secinirlruin trajo wixio c 0 n s e c ~ ~ : i n  una serie de ttuovacioies ihlhgicxts, 
tanto en el sector productivo como en el sector s o d ,  lo cual foriaiecib d pais. 

Lay característiuu de este estudio hace 1-6 su divisibn en cuatro apartados que 
comprenden. 

El prbricr mpítdo un panonma generd de In sitwcion politics quc abarw el pcriodo 
de estudio. RSI como un p a n o m  educativo general . esto nos da por un lado el estudio de 
las ibxiories revolucionarias todavia del Mdxico posrevolucionario que buscan rescatar el 
coutrol de los regiaidisuws y por el otro lado el probleiun del desarrolio wnbririco del 
M&Xico moderno. 

En el capitulo segundo se habla del origen de las escuelas secundarias, corno 
s q i m n .  as1 como también de las primeras en establecerse en el Distrito F d e d  siendo las 
part1cu1rrri.s incorporadas las que merecm el estuciio hecho. 

En ei tercer capítulo se v e n  sobre los fines y la organización de las escuelas 
secuuhas ,  los pmgrmms, el tipo de diploma que se expide y sus reconocimientos 

En el capitulo cuarto hablaremos sobre las qlamentaciones para su establecimiento. 
asi cuino dcl profesorado y su orpamcibn. 

Al &l definiremos con el d l i s i s  de nuestras conclusiones que otorgarán lri 

d b i k h d  de nuestras hipbtesis. 

- 2  
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CAPITULO I PANORAMA GENERAL ( 1920 - 1928 ) 

1.1 LAPOLmCAENGENERAL. 

La época posrevolucionaria trajo consigo doe sistemas a resolver, el problerpa poiítico 
y el problema aobre el desarroiio econbmico. Par un lado las Eraccioaes mMowuias de 
los antigwMjeh que aun tenian el control de las ngioaes y quc,por lo tanto,= ckbuian 
uniñcar dentro de todo el cuntcxto político para iievar a cebo decisiozm ~bernamentales 
h t e  a los sectores sociales, así como &&o de dichos sectores,el educativo, que si bien fuc 
el terreno doode ~ieahnmnm de algunamanera dichw ideologias. 

Par el otto lado la incrustación del Mrixico mxkmo, su capacidad de -llo, así 
como ser campo Brtil para la inversión extranjera. 

De aiguna forma se debería dar fin a la guerra de guemllas, y que dichos g r u p  
detentmmel pock a m o s  del jete supmmo, qw era Vmustiano Camama, para voiver a la 
paz que había reinado durante el porfiristo, y que ai bien se habia roto durante el movimiento 
armado, pvocando de esta msnera incertidumbre entre el pals firente ai mudo. 

Todo esto trajo como consecuencia ref- a la Constitución del 57 y *wm puntos 
se reiniciaron como el derecho a la propiedad privada entre ellas la repartición de la tiem 
comunai, la ejecución de nannas en aigunos municipios libres del g h e m o  federal, entre 
Otras. 

Durante el periodo de Ve nush  Carranui y el ilamado C o n s t i t u c i A ,  que 
basándose en los postulados de la Constitución Mexicana se fomur tudo un umcepto de 
normas y derechos jurídicos para todos los mexicanos, así como también toda una serie de 
refomas en las que destaca, la Ley del Municipio libre del 25 de diciembre de 1914, la Ley 
del 6 de enero de 1915 sobre la reforma agmb, la Ley obrera del 29 de enero de 1916, un 
nuevo Cbdigo C i d  del 29 de enero y las prescripciones relativas a la tienda dee raya en 
junio 22. 

Todo esto anterior nos da un marco de EferenCia sobre el ht&s de hacer 
independientes a los ciudadanos por un lado para incrementar la economía h t e  a la nacibn 
que se desarrollaba, y que si bien durante el Porfirianto no habia logrado despegar hacia un 
desarrollo más de época. 
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De esta forma se deberia de incnmentar el uso de la tiema pero en uua fonna más 
especializada de acuerdo a las necesidades de desarrollo, de mat& primnS, uso del suelo, 
piautios, etc. 

El u90 de cniditm económica fhancierw incrementmm en los pasticukes la 
producción, mi como la exportacih hacia más paises denim del h a  regional. 

El consumo del petrbleo pani uso intemo, se hack diAcil recobrar el dominio naciod, 
puesto que se encontraba en manos extranjeras, ya que el gob¡emo anterior había dada 
facilidades para uso y control del niisruo y hbia  que negociar de uwva cumta. 

No solo el petróleo se encontraba en manos extranjeras, sita0 m b i h  la &em que 
era una área ecorihrnicri dcl p i s  que aun tenia importancia. 

El camino era largo, inquieto, desonentado pero que si bien la nueva clase que 
coineruaba a surgir en ese' LMtmco nuevo no mto aristocratica, sino nus bien coiiierciaute, 
iudustnal y de wnsuim que obligaba d país a wiwidicar el catiiino ~niriclido por el 
movimiento annndo. 

Todas estas politicas de cambio inversionista, de comercio y gasto, t ram tiempo 
despues la nib a seguir por todos ios proxhos mandatarios que ejercicrau el poder 
guberuariiental, y de esta fornu luicer patente el cuiiiiiio liacia la dustriaiizncibii de híéxico 
y los cambios en los ditintes sectores míis productivos. 

Al asesinato de Carranut, y al triunfo posterior de Obregoq las h s  nulitares mi 
lugar de acabarse, se unifica& el proiiyauui constitucioruriista se hacia tmdem de las 
nuevas füwzas y se reafimiah a pesar que aim q u & b  descontentos en algunus p p s .  

Por lo cuai habin de institucionaiizarse dicho poder politico del &fe wprcmc, n traves 
de utl gobieruo autoritario que no permitiera h cmricih de otras tuaras coiltrariris. 

Durnrite el gobernode obregbn que comenzo en 1920 y quc dm3 cuatro años después, 
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sigui6 la d o c k  de los postulados de la constituCión, en donde se dejaba ver el interés por 
presemu y a h m u  una pohtica expansiorllsta y luodenuzadora, dando entrada al capital 
finnciem al u90 del suelo comercud, el uso del agua, la expiotacibn de los recursos naturales 
y la h n p h c i ó n  de nuevos cultivos para las industrias no s610 nacionales, sino tambib 
para su exjmiación en un mercado internacid. 

asumk la priesidenck Cdes reflejaba una actitud m8s receptiva que obq6n ante 
Iss demandas de algunos grupos campesinos, asi como también intento establecer armonía 
mire el gobierno y los obrwos, que se orguhbnn dentro de la Cddaacibn R e g i d  
o h  Mexicana (CROW). 

La consolidación de un esido ni8s fuerte, con utl gobiemo más controlndor, ruantenia 
de esta ~nanera la túkmmi ento de todos los sectores del país, para de esta fmna riegociar 
ccm la burguesia predominante, puesto que si bien aún no existía una burguesía mcional que 
ayudase a wx&mnar la economia del pis, tema de esta forma negociar con los industriales 
extranjeros las posiciones clc gobierno estado y propiedad privada. 

Debido a dicho distanctaniento, se crearon dunuite dicho gobierno el Banco de 
México, las Comisiones Naciouaies de Irrigación y de Caminos, el Banco Nacional de 
Cddito Alpicola y Ganadero y los regionales m8s otras iustituciones menores. 

Otros de los problemas que se suilcitamn durante dicho gobierno fue el cdlicto 
rcliptouo en 1926 al e&iitarye idesia y el Estado. Cori In postulation de algunos dmeciios 
de la iglesia deutro de los scctores sociales que debido a In nplicacióu de los articulas 3, ZS, 
27 y 130, s o h  la libertad de cultos y la ley de deslunortización de bienes en 1Sr7, y que 
durante el período de Diaz, se le habh dejado aplicar cierto poder, pero al movimiento 
annado de 1910, y despks de aplicarse los arücdov en la Constituciori del 1917, dicha paz 
que hbia  reinado, ahom las actividades religiosas se hacian teusas. 

Durante el gobierno de ohgóii  las relaciones entre iglesia y Estado heron debiles, 
ante los ataques jtwobboc se creo la Aswiaci61i Catblicil de Jbvenes meuicmios, y en ciiycls 
nrilitautes no se reconocm que el gobierno intewiniero en su9 actos religiosos y sociales. 

En 1923 la teiiSic)u aunientó con el paro de la constmcción ciel monumento a "Cristo 
Hey", iniciada en el cerro del cubulete en Gurinajuato. Dc esta fonm se conienw a aplicar 
toda una sene de indicios en contra del sistema clérico y su sacerdocio. 

Una de las acciones I I ~ S  relevantes h é  el cierre de escuelas y conventos para deportar 
a t d o  sacerdote extranjero. y dr: esta urnera y debido n to& clase de iufraccioues el alto 
d o  clerical, no tuvo opcibn rmis que c e m  el culto mligioso en muchas poblaciones, 
origuuuido de esta manera levantamientos en poblaciones nirales en f i n a  desordenada y 
expontanea. 

! 

La llamada g u m  cristera h é  dirigida por la Liga Nacional de In Defensa de la 
libertad Religiosa (LNDLR), siguiendo las instrucciones del Vaticano. 
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De esta manefa el d c t o  rieligioeo sirvi& pera así poder demostnu la Meficacia del 
gobierno ante los problemas aociaks, y par otro hdo h coaoentraci6n ded poder en manm 
del estado, así como el autoriíarismo que se comenzlaba a empiear. 

Tambih en 1928 se anuncia la crrscibn del partido que agrupaba a todas las corrientes 
de la heterqénea cualición gobemank, y que significabe de esta mftnera la cansolidaci6n de 
la élite gobernante en el poder, por muaho tiempo a través de una escuela del grupo en el 
Poder- 

La creación del Partido Nacional Revolucionario (PNR), que hacia negociar a los 
cauáillos o lo que quedaban de eilos, cao el proximo gobernante a través de una estructura 
politie*mtivo, en fomra pacífia por demss. 

La donnación del PNR, esta cam~tituida par caudillos y partidos regiodes, para de 
esta manera integrar una militancia n a c i d ,  donde el gobkmo federal a txa*s del partido 
podía hacer uso de candidatos a h gobmtwa, exponerlos y & d o e  a la silla 
presidencial. Ai principio de su cmacióo hubo d i m  degacuerdori en donde el gobierno 
Callista 9ezyioL de mediadoT para desaparrear d c t o s  ngioosles sobre posibles candidatos 
y de esta mauera s610 atenerse a loa más cmcams al jefk supremo y a las condiciones 
pOiiticaS. 

Cabe destacar que al crear el perhdo del gobierno, también se crea una mayor concen- 
tración del poder, de las 6amioncs militares em mayor grado, y una pegueiia pan acentúada 
participación del pueblo a travts de k fhicci0r.w campesinas y obreras, orgmizadas en 
partidos y cpe de alguna manera todo ae concentraba en un proceso de centrab ción que 
regulana los regionaiismos para evitar alaas o cuaiquier otra intgdaridad. 



I 

1.2' LAPOLlTiCA EDUCATIVA. 

La fimcich eduradoni en Méxiico a talldo a través de toda la historia cambios en las 
dihntes scx5edack!3 antes y despues del movimiento arma&. Con ia rreacibn de las 
elqcutiaa tkniciw d\aante t a b  el siglo Xix, se fu6 coatixmarado todo un esquema de cultura y 
rclewincia educativa para los niveles de edwanbs y su9 rieCesihade9 sociales, hasta Ins 
nuevas acciones de la sociedad de los nuevos gobiernos posrevolucionarios de Camama y 
otros. 

El Arícdo 3o.h la Cdtución b u l a b e  a la educación como laica y gratuha, así 
como ddi@cxio el educatae, y el Esbdo tiens la obligación de -la gmtuítarmnte y 
t a m b  se obligaba a las empn?sas a crear y oqpizar escuelas para los obreí.0~ y para 10s 
hijos de éstos, asentada en el Articulo 123 de la Constittici6n Mexi-. 

Aunque si bien Li educación deberia ser otorgada por el gobierno federal 110 se perdía 
la apartunidad de otoqar &dit- a eacwiaa p n r h c k  que se acomodlvQl a rrglstros y 
paogramas estatalea, de esta fomia se pretendía con ello mantener los niveles de educación 
wisioos a través de organismos que ayudasen a impartir educación y llevar de esta manera a 
todo el alumnado educación. 

Al asesinato de Carranza el 21 de mayo, De la Huerta asciende al poder de lo 
R+blica por mayoria de votos y para el 5 de seytiembe de 1920 Obregón obtiene una 
Mctoriaabnmiadara. 
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Lepollticufioanmnr - de Obregbn se arkkt6 en un programa de modermui * ción del 

capi- d.peaaicnte mexicano hacia la macibn de las bases de un sistema impositivo 
thncicm hrnrirh ante todo en el impuesto subre ia renta, impuestos fedaalea sobre 
iqpsae, gastos, p1uuLnMIII, sueldos, pcnsioliesymias vitaiicias. 

. .  
e E  Dentro de la mismri política de ny)clem;iurci ón se encontrsba el secícx educativo que no 

mmntuw una hicíativa de icy para rmjcwar la educación y por lo tanto el nivel educativo en 
la población para lo CULL se originarontodaana serie de eseucias de nivel elemental e 
iodusbrialeJ que sk ieran pera acr#xntat el comcimiento de la población s o h  nuevas 
mahim en nuevas eqxesas, de esta manera se hacia patente la creación & otro nivel 
aduatiwi que seria la secundaria tiempo desputs, y que ya se comenzaba a iniciar las bases 
p s u c r e a c i b i  

podiadesosrtaracdantro&tOdOelcaatgctoaocLl~~mioo.DvraatetodoesteperlodoSe 

Durante el perido del gobierno Obqouista, surge un idealista de la educación, José 
Vascodos, su peso por la rectoria de la Universidad y por In secntana * de Educación 
tiempo despu&s Babia podido crear un sin numero de grupos políticos de escritores e 
intelectuales, crehdose de esta manera el vascoacelisnlo nioralhdor de la vida de la nacion 
y & los intelectuales. 

El tono nacionalista de Vascuncelos y bajo su orderuimiento Uvciaria una campfía em 
contra del analfabetismo y &unaria a todos a colaborar em una -sa educah.  

Con la participacibn de Vasconcelos durante el periodo de 192 1 a 1924, su gestión 
educativa he en sentido social y nacionai, combati6 dicho nnafibetismo, multiplicando las 
escuelas elemenhles, y creando escuelas de tipo t h c o  para califícar a obreros y campsinos 
a traves de escuelas rurales. Pues según él era alli bide se debia comenzar a educar y 
enaltecer al México bárbaro llamado así por los intelectuales de ese tiempo. 

De esta fomia también se itmn a crear las llamadas misiones culturales a través de 
diferentes qioxies para llevar educación y cuítura a los pueblos. 
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Ftecomiedtmos tiempo a tras en septimnbn de 1916 rscibe el nombramreoto - d e  
SCxriitfBrio particdar de h Ihcci6n oeneral de Educación Wblica. Pam 1917 desempcnR el 
cargo de pmf- de las materias de ciencia de la educaci6n en la normal para maestros y 
profesor de quimica general de la escuela Nacionai Prepanitorb para ser timbrado directof 
tiempo despuks. 

En dicho cargo le permite caocer los principios, bases y hi0naniiento del ciclo 
escolar preparatorio que se desarda en 5 m y  que incluia en sus pNneros 3 la educación 
secundatia. 

I 

En 1920 mwia a la m i b n  Ggmal de Educaci6n Phblica, y un año después en 
1921 es comisionado para estudiar los sMstnnas de cILscIhDz8 mudaria en los Estados 
unidos de Norteaiutrica, Espaiia y Paris durante 2 años. Para 1923 a su - 0  es nombrado 
inspector Geo«.al de Ensellanza de la SEP:. para 1924 es ilamado a c0hóora.r coni0 asesor 
t W c o  en el -ento Esc~lar y en agosto es' nombrado Oficial mayor de E h c i 6 n  
Piiblica, y ya pana 1925 es nombrado subecmtan 'o de Educación Publica. 
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El proksor Moisés Sa@ fw su- 'o de Educacibn Pública durante casi todo el 
periodo pnsicknciai del general Plutarco E h  Caika y cncargh del &pecho &¡ propio 
ramodel 23 de agostúai30 denoviembfe de 1928. 

Sa& se pronunciab por las finalidades colyrrtas de la educaci6n a cualquier nivel 

ducnci6n iambi¿n va crunbiaodo d e m d 0 8 h f i n a l i d a d d e s  gociaim inicialmente 
presentadas de ahf que se argumentase sobre la incidencia primero de alfabetivu a nivel 
m c i d  a ~ e n a s y o b n r o e  cowmisarima hqa~ r y I c i d  supeditada por la emicanCi6n 
siendo esta el eje central de unión y de fín todo esto se cuwatia en una bereecia social que 
reguiaba la capacidad para &sarro- aocinlnicntc y ai mismo tiempo presentar denttú de 
un grupo social su adaptacibn para e¡ trabajo y las daciones que de este se desprwden 

escolar, el desamilo evolutivo de la vida va x n d ñ c d o  dicbas finirl#GrAcíi , por lo tanto la 

Siendo una consecuencia de las misiones culturales emprrndidas par Vasconcelos, la 
escuela activa producto de Sa&% reflejabe en cierta rnanera dentro del sew rural 
características nacionalistas pra integrar ai rndigena al sistema educativo social, y aiin a 
pesar de su condicibn protestante hizo intentos prscticOs por maltcca la cultura mexicann a 
pesar de tener una cmdkibn cat6lica arraigada tan M e ,  y su inStnnnrnto para realizar su 
obra fue laesCwlanlfalentendidncom,unagentesoc~. 

La escuela rural de Snénz estriba concebida como el centro de la carnunidad, como el 
sustituto social de la iglesia 

t 

P m  Vasconcelos el México Nuevo después dt la revoluci6n , conciente de su pasado y 
presente indígena, español y occidental . ~ I I  proyecto mestizo qw mccmocia Ia unponancia 
de una enseñanza técnica y priictica en las ciudades y aún en el campo. Un M&xico 
nacionalista, en cambio en Saénz el nacionalismo se impone desde arriba, se adelanta, 
reprime y entierra nuevamente las raíces rotas para erigirse en c ~ n c c p t o ~  sobre religión. 

10 



NOTAS. 

( 4 )  0P:rn. p.1191 

( 8 )  -->d4- ' to" CII Historb t& h Rcuohcidri Mexifcano 1938-1934 

(9) F r r r i e i s c o í ~ m ~ y o , ~ p 4 8 3  
Mtraco, 1981, p.% 



2.1 COMO SURGEN LAS ESCUELAS SECUNDARIAS 

El origm de la escuela sec\miana ' tw basaba derde su creación y diieño en un coajunto 
de posibiiidadea para los educandas que aún pudierdo iogrcsara la uniwmidad, requcrlan 
de otra clase de eshrdios socialmente aceptados, encorto tiempoy en donde sus aptitudes se 
vieran ~~fbjadas en la practica diaria del trabejo mmxmado esxm6xniNimnite y su campo 
de acci6n fuera productivo. 

Debido a las crecientes &mandas de poblacida-educa)iva y a las nuevas necesidades 
de orcien social qw req~erla la nación peiérsu cjewiG6~0 y crecimiento, era necesario 
incrwiuitarel nUmerOdeescwlas, el tipo de e h ,  las características que que tenian y lo que 
ohcian al tennia0 de sus estudios. Esto trajo como umsecuencia la creación deotro de ellas 
de la escuela secundaria. 

Ai dividir dichos eatudicw se proponia aunmiar el niniiero de cacueias del ciclo 
secundano y ai mismo tiempo incnementar en eilos al alumnado que ahora tenia otras 
posibiiidades de estudios recoau>cidos. 

En los decretos presidenciales del 29 de agosto de 1925, y uno maS el 22 de diciembir! 
de ese mismo año se m w m b a  la creaci6n de las escuelas secundarias o segunda emdimza 
y en donde se daba cierta autonomía para hacer valer su existencia y aai diferenciarla de la 
Escuela Nacional Preparatoria. 

El 22 de d c i emh  de 1927 por decreto plesidencial se autoriza la creación de la 
Dirección de Educación Secundaria, em h d e  se controlaba administrativa y legalmente a 
las escuelas federales y ai mismo tiempo se vigilaba a las escuelas incorporadas o 
particulares. 

A &cha direcci6n también dependían administrativamente la antigua Escuela 
Nacional Preparatoria Noctuma y el ciclo secundario nocturno de la Escuela Nacional de 
Maestros. 

A principios de 1928 se c m  la Escuela Especial para Sefioriias con cargo ai 
presupuesto del ciclo secundario de la Escuela Nacional de Maestros. 

En ese mismo año ya existic\n 6 escuelas secundarias, que se fueran inmementando 
hasta lograr en 1947 treinta escuelas secundarias oficiales, 22 diurnas y 8 nocturas, d e d s  
de las escuelas particulares y de proviacia 
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Las escuelas estaban organizadas de acuerdo al tipo de curricuium de materias dadas 
para el tipo de iratmjo espacialido y que podia0 diferenMarse coxno ewdíawa g d  o 
tip secundario, ye1 de tzxMehmes& cooy) la9 escldaa iorhiatriales, cxmxzwk - ,de 
corte y coafccci6n, de Artes y oficios, etc 

2. .Velar por el desenvolvimiento integral del educado, a tendiendo simult8neenaente 
a los aspectos fisico, intelectual, m d  y est6tico. 

h 
3. Prrparar para el cumplimiento de los deberes cívico-sociales dentro del 

áemdtico de nuestro pais. 

Con Venustiano Camma se haw UM poiítica extensicmista de la educación en 
contra pari~da a su política gubemamentaf sobre los derechos del pueblo y la soberania de 
éste que em manejada a su antojo. 

El Artículo 30. de la Constitución farmulatia a la educación como laica y gratuita, así 
como obligatorio el educarse, y el Estedo tiene la obhgación de impartirla gratuitamente y 
también se obligaba a las empgesas a m y  aganhr escuelas para los obreros y para los 
hijos de éstos, amtada en el Articuio 123 de la CmtiWión Mexicana. 

El 23 de Abril se @bIica el Plan de Agua Prieta en Sanora qut se apoyabe en el 
Artículo 39 Constitucional que k i a  sobre la sobenrniii que mide en el pueblo, que todo 
poder emana de éste, y que por lo tanto Venustiano Camuiui había truncado estos 
principios y se denamcia su legitimidad como presidente áe la Republica. Tambitn ea 
dicho pian se mmhba como presidente pvbional a Adolfo de la Hueha hasta elegir ai 
nuevo Presidente Constitucional. 

E 

Al asesinato de Carranza el 21 de Mayo, De la Huerta a s c i d  a la República par 
mayoría de votos y para el 5 de septiembre de 1920 Obregón obtiene una victoria 
abrumadora, en donde muchos aut- nos dicen de la actitud de Obreg6n en el gobierno. 

P & d e s a r i p e ñ a r u ~ f t n c i 6 n u í í i u ~  paopaocueciaencambiode Lmaorpusi- 
bWad pp~conocu La& dclpcukrde kíkdiamduaaulir El taao de sus predicas, lo 
pfimcroque urge diara Iiuesiriilctitud6rrzdc.hvida 2 



Aunque si bien existían contradiccicmcs dentro del 8et#) nac~onalista tnodkdm Y 
n m h i d o m  de la politiai gubemammtsl y prueba de ello daitno &l movimiento 
criaíem, sieadoiaiglesiaunafuerza educadcwaqueviendoperdasus íiontem ai obsavar la 
aparicih de un estado moderno, le restaria poder sscuiar en la educacidn sobre todo. 

La Cristiada, siendo el conflicto religioso repmentativo de la lucha entn dos firnuts 
que se disputaban el orden educativo y en cierta f'arma de poder can el gobierno 
constituCioaal, siguifía5 un desafid al nuevo sistema quih puso en jutgo su autoridad al 
quem cietener la acción revolucionaria que consistía en la Creacidn de una poiítica 
modernizadora de la nació4 en la const~cci6n de un aparato poiitico capaz de lograr la 
concentra&n y centralizlición del poder en manos de un grupo poiítico llamndo 
wolucionario y que no admitía recmciiiaciotw y pnriicipcioncs dentro de la toma de 
decisiones poiiticas de estado en un piano gubernamental por io cual el choque tan marcado 
entre iglesia y estrido, quien hacia uso de la h para lograr su propbsito. 

Todos estos movimientos podemos decir que se venkm geatrindo y las relaciones 
iffconciriables entre iglesia y estado se venían produciendo desde anterioridad, si bien dentro 
de h educación podia haber escuelas durgidos por d&i@"0 10s phom deberían ser, 
matJtfog que no podia0 tener ran80 alguno dentro de la religi6n 

En 1925 aparece la D k i ó n  de Ensefianza secundaria que si bien podemos advertir 
que aquí conlienza a viviunlbrarse la iPlacihn no sólo de la escuela primaria elenmial con 
la Escuela Nacional Preparatoria. También se preíuxiía ampliar y pert'ecciiooar ia educación 
píimaria en un sentido técnico y p&tb para lo cual contarian cm 6 mas para arganizar 
los pogramas y curriculum de materias, de este modo se mandaron a un grupo de maestros a 
aphender técnicas y coaocimientos en el extranjem y poderlos aplicar a@. 

El Deputamento también contó ccm dtpendencias que organizaron labores técnicas 
específicas como la inspección Especial para las escuelas @ c h  incorporadas y la 
oficina de Inscripci6n 

De 1924 a 1934 siendo subsecman 'o Moisés Snénz, la JXeccibn sufkió cambios 
considerables, ya que fue uno de los mpdsoms de pedeccioaar a la escuela SeCMdaria a 
través de imphtar progrwnas que se ham aprnidido en el mtnmjero (.:E:U:U:) y que 
más tarde se apiicarian en nuestro pais, entre c i i b  programas, se ~cootrab la h d a  
escuela activa que se desarrollaba en el aeno rural y gut tenía un carácter nac ids ta  para 
mtegrar ai indígena al serio educativo y social. ! 



2.2 LAS PRlMERAS ESCUELAS SECUNDARIAS. 

Para validar sus estudios y su i n c o v i ó n  todas las escuelas debmían registrarse ante 
la Dirección cmpondiente y de acuerdo a los linzamicntos se hacia miüda su registro. 

El 22 de diciembxe de 1925 por decreto pmsidencial se crea la Dirección dee Educación 
Secundaria en la Secretaria de Educación Pública, para revisar y llevar a cabo la dirección 
técnica y admuustmtiva de las escuelas secundanas federñles, se hacia cargo tamb~én de las 
escuelas privadas, haciendo necesario un reglamento que establecía normas generaies para 
vaiiáar los estudios hechos en las escuelas secundanas oficiales de los Estados y en las 
partimiam de toda la república, para que estas pudieran ver y conocer los requisitos a fin 
que los alumnos aili inscritos pueden posteericmnente ingresar a la universidad N a c i d .  

LA escuela tMmuhia  nacio can ideaies y tendencias propias de su epoca, aspiraba a 
ser la escuela del pueblo y a realizar la integración de la nacionalidad rnexiaui elevando el 
nivel de la cultura media popular. 



Es pues la escuele secundaria un antecedente de la escuela preparatoria y uu 
subamente de la escuela p3timaria elanentsl. La educacibn cientiaca que instmye en Iss 
srcuelasrpecinidanas ' no es sino uno de 1061 fundamentos para la imorporcbcilbn de los 
educamh al d o  d y junto con ella existe un sistema tccnico y ecaómico de 
pducci6ny &consulno de oa~os factores. Seeduca p é s  las destrezes y se& técnicas para 
producvnqueuw sociales. 

El contiair0 avance social yeColi6mico traafa como cumccwia todo un measkno 
de modernidad y consol, entre dichos mecaoisnnxi podemos localiuu a la educación y en 
particular a las escuelas., oficiaies y p a r t i c h .  

De esta manera la creacibn de las escuelas seciuKinririr oficiales y las incorp#8das, 
mantienen un mecanismo de relación para wdbmm todo un panorama oficial del tipo de 
en'Jeñanur social que si bien aunque las escuelas pryticulares mantienen cierta rciacibn, 
-bien se desarrollan de acuerdo a sus necesidades de cada institucioq sin yalirse de la 

Así Calles en su discurso oficial reafirma el concepto sobre los d o s  educativos y las 
escuelas diciendo: " Siendo México un pais fiinrlrrmentnl de proletanos en cuya masa flota 
&bilmente un nimero de pbhci6ri afarhmada y que puede por si misma proveerse de los 
bienes de la cultura y de la comodidad, toca a su9 gobiernos poner toda su conciencia y todo 
su apoyo y esfuerzo en el mejornniiento de Ius clases M el m c a h e u t o  de las masas 
hborales, en elevar la mentalidad de los atrasados y en poner un constante mayor bienestar 

politia gubernamental. 

para los oprimidos." 

De esta forma gobierno y escuelas se mantienen sobre una política nacionalista tiaSta 
cierto punto, poseedora de los recursos educativos que apoyada en el Articulo 30. 

Constitucional se mantiene como regidora del orden social educativo y de las 
tnuisfomiaciones que de estos se observan y se madiestau para controlarse a travtis de un 
Departamento de Reglamentos y Vighncia para las escuelas ofíciales y para las 
incorporadas, 

Como ya se habia hecho mencion anteriormente, el Decreto del 16 de Noviembre de 
1926 expone las bases generaies para la incopracih de las escuelas secundanas que entra 
en vigor hasta 1927. En el curso del año 27 se incorporan 1 1 escuelas, de las cuales 10 
radican en el Distrito Federal y una en M m h  MichoacBn. 
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CUADRONO. 1 

FECHA DE NCORRXACION DE LAS RFCUELAS PARTíCüLAMS 
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Surge la escuela =undaria como puente enire las paknarias y las paeparatoíias, 
arganizandaa jóvenesenüe 13 y16 dkm,y ante la gran dsmaibda educaciooa, el presupuesto 
gareral y hsemgaciones naciímaíea. 

Y snte las propuesias del gobiam, por dar concecicmes a escueias particulares, la 
visión se hace más fsctible ante la posibilidad de obtener cursos con validez oficial y al 
mismo tiempo &mer en curto plazo recurso9 que le ayuden al educaado em su integration 
social y &ahgar su nivel económico. Es ahí en doride surgen laa escuelas secundarias 
particulares que o h  u~ut opción mh a los alumnos, muchas de ellas que otorgan 
diplomas al t h o  de éstas, otras que facilitan la inCinei6n hacia estudios superiom y que 
ackmks en contrapartida ofrecen ate& el tiempo libre de los educandos que es- 
ingresar a b s  ecuelas preparatorias y que si bien loa recursos del estado no alcanzan a 
concretar los objetivos de dar educaci6n ai pueblo. 

La educación secundaria reflejada sobre las aspirack sociales, la amplitud de 
conociniientos a todos los niveles econbmiws no sólo en las zonas urbanas, sino también 
transpoFtarlas ai interior de h R@biica para acrecentrar el nivel de educación y preparacion 
de las masas, y que de esta toma las esciielris particulares o k t p o r a d a ~  defiendan SUR 
limites, pero también aporten apoyirndoae en los regkmntos de instnicción ai a i d  
capacidird para integrarse al orden social y ecouómico. 

Basandose em el derecho a educarse que otorga el Artículo 30. Constitucionai, la 
educación se determina como cienmcrática y es el Estado el encargado de darla por igual, así 
como de regularls y manherla para todos los ciudadanos de la naci6n no importando raza, 
condición o irqprencia religiosa. 

Estos postulados nos demuestnm en cierta m d d a  una ideología del tiempo 
postnmhcionaria que se pretmdia manejar, pero que si  bien la realidad era otra debido al 
oporhmissmo que se daba sobre la modeniización &I pais por un lado y la creaCi6n de las 
escuelas particulares que se hcursionabm para cubrir la demanáa tan grande que el 
gotnemo no podía atender y no contaba con los tecursos de profesmdo y locales para ello. 

A wntinuacihn se presenta un cuadro sobre un censo g d  sobre poblacibn y 
erogación escolar paro 1926. 



CUADRONO. 2 
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las77 

24.10 

147,647 

119,349 

17,?36 

137,185 

lO*Sl2 

7.12 

I, 191937 

887,547 

S10,216 
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C A P W  III ORGANlzACION Y FINES DE LAS ESCUELAS 

SECUNDARIAS. 

C '  

3.1. FINES DE LAS ESCUELAS SECUNDARIAS. 

En el decreto oficial del 26 de noViembre de 1926 en su Articulo 30. se p n u n c i a h  
que la Secretaria de Educación Wbiica en sus fines, coneideraba como escwlas secundanas, 
a las instituciones que reconocieran un esathrdio antenor de 6 a&>s como primem instancia, y 
como segunda instancia que ellas imparherau una educación genmi no p.of+sianal o tecnicu 
que pueda servir como fünhento de estudios o c 8 í ~ e ~ ~ f  ulteriores. 

Las escuelas secundarias podrán ser instituciones especiales o bien formar parte de los 
llamados Institutos Científicos, L i t e o s ,  Colegios, Escuelas Prepamtoxias, etc. 

! 

Para lievar a cabo dichos fines era necesario controlar no solo a las escwlss federales, 
sino iambién a las particulares, a través de inspecciones y sistemas de control y vigi.lmcia. 
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La inspección en las Escuelas PaRiculares Iecarparadas estabe a q o  por un 
irrsp.tor, aurciliado por Qos empleados nrfmininmtivos, y cuyas f'imcimes más ~portantcs 
catabe la de: 
1 .- Formación de los expedientes de hcaprmción. 
2.- Visitas periódicas de inspeúCi6n a las Escuelas In- de la ciudad de MtxicO y 
ckl resto de Is Repiíblica. 
3.- R ~ C O X L O C ~ ~ ~ O &  al-. 
4.-COkjO y de catificados mdeS. 

5.- Control del pasode ahmnios de una eacwia a otra M el cura0 del año lectivo. 
6.- Visitas de inspección a las Escuelas Secundaria Q los Estados. 
7.- Orientación y ayuda a las Escuelas Oficiales de los Estados Unidos, en lo que se re- a 
fnrmación de planes de estudios, programas detallados de las materias, instaiacich de 
gabinetes, selección y orgas~ización del persod docente, interriambio de profesore!¡, etc. 
8.- Compilación de la legislación, bibliogmfia y material de segunda aiselhnui. 

1 .- Ley de Jnqracibn. 
2.- Establecimiento de una Inspección de Escuelas Particulares. 
3.- Conferencias y jefhiuras de clases. 
4.- organización de una Asamblea General de Educacih sec\mdaria para d h d b  los 
principios y puntos de vista de la materia en tre! el profesorado de todo el pais. 

6.- Estudios especiales de los maesstros, en la UniverrSidad, no solo en lo que se mfiere a 
especialización de la materia, sino también en lo que atañe a principios de educación 
secundaria y técnica de clases. 
7.- Participación de los p a b s  de familia en la orientación, puntos de vista y gobierno de la 
escuela. 
8.- Organizacibn de sociedades de maestros. 
9.- Organización de sociedades de p a h  de f-. 
lO.-Divulgación de los principios y puntos de vista de la enseaanui secundaria en las 
escuelas oficiales y mculares de toda la República. 

5.- Medidas thw. 





En su libro" Aspectos de las escuelas" , Val& Toms Septién nos &a: "Las 
.socialmnteun 

porcentaje impontaate de la pobiación (el 10 Yo que acude a eilrrs en todos los niveles) las 
considera más calificadas en relación con la OMniSla oñciai y que se adecuan a la 

tociavia de prupomionareducaci6n a toda la pobl&n que la solicita, aobre todo a nivel 

Asi pues, mientras el Estado no pieda suplir estas dit# defici4amaa es muy @bile 
que las escuelas particulares sigan funcionando, considaadas COIW) "un mal & por 
rllu&oa eños". 

eocuelea particukrs ban sobrevivicb por UIL. ne€eaM social yacanbmrca - 

idiaimYlcia nligiosa y cultural de su9 rliudmx .Ek¡m¿)- elEshdow>acapaz 

medio y supenor. 
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3.1.1. FINES DE LAS ESCUELAS SEClJNWARIAS OFICIALES 

Ya hemos hablado sobre los fines en una manera muy general de las escuelas oficiales 
y p a r t i c h s .  ahum veremos en la cucstibn espiíica diferniclada ' deuuasdeotras. y 
cmmmenm sobn el plande estudio9 . 

El piandeeshrdios que circulabe para las Escwhs SacUndaMs aunque con PgQuCaas 
diferencias resuiiabe ser el mismo que utilizaba la Escuela Nacid preparatoria . 

AritcMiclL .......................................................... 3 
castellano. primercum0 ................................... 3 
l3othica ............................................................. 3 
USogrrBl FLim ................................................. 3 
inglés o Fmncé s, prima cura0 ........................ 3 
Dibujo C m  ctivo .......................................... 3 
Madd.do ............................................................ 1 
OrZir n. ................................................................. 1 
Oficio (carpintai4 Emadernacihn) .............. 3 
Jwgos y Deporles ............................................. 2 ---- . 

TOT AL...... 25 - 

SEGUNDO *O 

Algebra y OeOmM. Pkar ........................... 5 
Física, prima curso. iachiymio hbomcmo * .. 4 1/2 
zcrologtr ........................................................... 3 
Gcoga6a Unhad y dc MCxico ................... 3 
c3stdb0,EegUndo - .............................. 3 
bgks o Franc&, scgmda curso ................... 3 
Dibujo o Imitarid ............................................ 3 
Orftóa ................................................................ 1 

Jutgpos y Depa(cs ............................................ 2 
... 

TOT Ai- ...... 271n - 
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L _I --- -- 
I 

GeognBirQdW=jOYTrjlplDmdfcL .................. 5 
-ppDaaniqirrhryrpdú- ......... 4in 
AaitomL, Firidod. c m... ............................... 3 
HiLltahGmaL ............................................................ 3 
Hiáai.de ruuxiab ........................................................ 3 
crwmK> ........................................................................... 3 
L i r a m p . m  .................................................... 3 
orfe6n ............................................................................ 1 
Jwqp y Deparla ........................................................ 2 

. .  

- 
TOTAL ............ 27in - 

5 

Podemos observar que de alguna foama las materias podían abarcar los conocimientos 
g d e s  p a  los educandos hacia su vi& y tamhbn parir sus estudios s u p e r i m  el estar 
preparados para incorpc#arse . Cabe mencionar que si bien a h  pvaiecian materias 
producto del intelectudismo de loa cientificos pitivistas del siglo pasado,y que ahom las 
modiñcacimes se hacían ver con d í i a  de laboratorios y matmias cienüñcas. 

. 

Para hs escuelas Particulares o Incorporadas tocante ai plan de estudios, la ley 
establecía tres gnipos de materias: obhgaíorias, selectivas y optativas. 

Durante el año de 1926 se inscribieron en las escuelas secundarias federales 3860 
alumnos, de los cuales 2505 resultaron aprobados en nuis del 50 por ciento de su matenias. 

Durante el año 1927 se inscribieron en las escuelas secundarias fedennles 4729 
aiiimnos de los cuales resultaron aprobados enmág del 50 por ciento en las materias. 
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Los programas fwron creados para coatenef el curriculum de materias, los 
! b x h m ~ ~  y fks de las escuelas, y los avances que se debh  dcanmr durante e ciclo 
escolar. 

Los  paognrmas al principio de sucraaciónsugerianal maestro lacantidad de IIiateTias, 
el conicnido de ellas, los libros de texto, aunque si bien algunos meesbnos podían hacer uso 
de matgialeg de apoyo para sus c l a m  ya q\# babía cierta iawrtid\m>&e enbascalas 
tscnicas deense8anuiy nub aúnde los coatenidosde los programas. 

La Secretaria de Educaci6n Pública ha ido reorganizando a las escuelas en cuanto a 
programrra, métodos y hlidades para un reacamodo de los puntos planteados por el 
gobierno de Estado hacia heamientos políticos y eC0nc)micos. 

Se daban D conocer o se publicaban en los boletines de la secretatla los pfogramas 
-prvamayOr- con las escuelas y cm ello con las protesares; en io que 
mpecta a las escuelas incorparaáas estas se bectan a través de revalidación de estudios. 

No solo el revalidar mateias, sino que estas e s t a b  l i w  a los programes que 
marcaba la Universidad para entrar en sus cursos, de esta fomia se obligaba a las escuelas 
secundarias de los Estados a adaptarse a los progranias federales y con ello incrementar 
documentos que expiden pam su revalidación. 



Deestaformalasescuelassecundsnas * oíiciaies eran y estabm cndemhi en base a 
una necesidaá esencial educar jma la nacih, dar a esos jóvenes un camino miis para su 
instruccibn a corto plazo, un porama más amplio para cubrir necesidades, aunque s i  bien 
todo esto resulta un tanto utopico, ya que si tien en ccmtrapahia las escuelas particulares 
competin~ con estas por ganarse un lugar dentro de los uiveles aca&mic(w~ y más aun 
dentro& los puestos de trabajo ya en la practica diaria. 

Uaa de las metas de todos los gobiernos que prosiguen al mvimiento armado, será la 
instruccih y educación como un movimiento social y nacionai para lograr el progreso del 
@s- 

La idea de la educación como emblema de los postuiados de la Constitución para 
permitir un acceso a la pobiaci6n a loa estratos de cultura y bienestar se fornida como 
hip6tesis que si bien no se cumple en la d d r i  de su totalidad, nuis bien representa una 
condición para instruir a unos cuantos sobe aspecioe que necesitaba la nacibn k esa tpoca 
y que em d o  a toda costa de ioMiematar el nivel especffico& alguna materia. 

El impulso econ6mico y 1- condicioaaates de esa época hicieron que la educacih 
secundaria por mejonir, &tiesa cl acceso de negociantes privados que vendían 
instruction y que se hicieron de alguna manera los principaica portadores de proenunas 
mejores y elevar el nivel académico de sus instituciones como marco genersl para después 
poder insertar a sus educaados dentro del modelo económico nacional. 



3. i .2 FINES DE LAS ESCUELAS SECUNDARIAS PARTICULARES 

La educaci6n secundaria ha sido un xenglb dentro del nuevo nivel que se creaba colno 
resultado de la descomposición del nivel paq>9nitorio de 5 aflos, y que ahma tomaba otro 
cauce, el de apiicar en loa aiuu.mos toda UDB serie de conocimientos que le pexmitiesen si era 
au mquktuá aplicados en un trabajo a nivel diplomado con curto tiempo y toda ima garantia 
de aceptacibn. 

C- desde su incorporrrción siendo uno de los hes guardar leaitad al 
W e m o ,  a obedecer de hecho las h.r+J vigentes y a dar atención PMOpdial a la obra 
educativa, de p f m í a  a cualquiera otra fínaiidad de grupo. 

Otro fin y muy relacionado can el anterior coosistía en no dar autorización a ministros 
de cultos sobre cursos oficiLlles hechoa en establecimientos destinados a la educaciou. todo lo 
que se pwiimrcieencuntra de los daischaa coiicrtitucioaaies, sobre la iibertadckcullo~. 

Un finera el de hacer validos los cursos que screalizabanenáichas institucioaes, y por 
decretos presidenciales se hacian revaiidar dicho3 estudios. 

En un decnAo fechado en Mbxico, D:F: el día 26 de noviembre de 1926 en su articulo 
60. se deck "Los estudios hechos en ins escuelas secundarias particulares de los Estados y 
del Distrito Federal quc QO pwdan h ba rrquiSitos exigidos par la iUcorporacih solo 
poctrliafevali~porlasecntana de Educación piiblica, mediante exdnaGlKs en alguna de 
las escuefas sac\mdarias oficiales, coDsujeci6I1 a los propamas, cuestionarios, jurados y 
tiempo que la Direccibn de Enseibm secundariri detemine". 

Para los requisitos sobre su imxpmación se pedis que: 
z a)Qw el año escolat constani cu8Ddommoa de tninta y ,seis semanas de trabajo efectivo. 

b) que ei númem de ped& diarios de clases para la enseflaovt no excediera de seis para 
cadaalumno. 
c) que la duración de los pedodos de clase nunca sea menor de cincuenta minutos, debiendo 
ser de cien minutos los de taller y labaratono. 
a) que el llmitemsximoáee alumnos encadamatecia noexceda de cuareniay cinco. 



Lag miteslas se distribulan en Obligatarb, aptativas y Ebctivan, doode las 
&l@ork se cursaban por todo el ahmind0 inscrito, laa q>t.tivsr estarhn su* a 
riesstricciolLcs y requisitos, y Is electiw podian curname .iiW par loa dumnoo de 
acuerdo a su tiempo establecido. 

MA"ER3AS ORLIGATORIAS. 

HORAS 

LmgUaCa8teh 2 16 

Mate!mhticas 216 

Ciencias Sociales 324 
(W h Y  
Patria y CiMimio) 

Lengua viva extranjera 2 16 

CiaiciaS Biológms 
(Fisica,(&dmm y Anatomía 

Fisiología e Higiem) 572 



Trabajo de laborstaio 

Dibujo a mano libre 

2 16 

2 16 

108 

Cursode perfixxi- * d e  
lengua- .  latín. 216 

&>tanica,zoologh,flsicaoquí- 
mica. 144 

Y 72 horas ae emplearán en labaratono. 
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3.2 ORaANIZACION DE LAS ESCUELAS SECüNDARiAS 

De acuerdo al fin por las que fllcron creadas, las secundarim tanto oficiales como 
privada3 fepcsentatten toda una estructuni OcEuCrrtiva, pues estaban dentro del esquema 
-tal, aaí pues eran auspiciadas eooe6micamai te por los gobi- fedaalos y en 
ultima instancia por donadores ode w&ctercivilpsivado. 

Dentrode su estructura interna de cada ezicucla, estas se oqpnhban de llcucrdo a sus 
necesidades internas, oomo las oficiales U d  a cabo pmgmmuj y pianes de estudio 
compreddos por la Dirección& Etmkuza sec\indana, con lo quemapecta a las acueias 
particulares su estructura era de acudo  ai tipo de diplomaP o ccrtificadoa que se expdan, 
el lugar donde se locaiizabany el tipo de educandos que di se insuibian par así decirlo era 
un tanto más elitista en su conformación. 

Pen, todoesto anterior se debía oll&anizar&ial manera que dichos curso9 ayudar#n ai 
educando a adquirirlos COM>CimiCnfoS mbs emxmaiw * ylapaqmmciónmbrcspacifiGa que se 
OtCXgaSe. 

Al deaprenderse los cursos de la Escuela Nacional Preparatoria para cmveLfvse en 3 
años para el c m  seamdarioy 4 parael ppamtario, se hacía vislumbrar un pawxama de 
auttntico cambio dentro & la eertnidinrr educativa en nuestro pals. 

Desde su cmcibn en 1925 que se le otorga el carácter legal, amqw si bien bay datos 
de escuelas patidares del siglo pasado, pero que si bien aim no se les otorgabe la 
revalidación de sus estudios, ha sido desde entonas un emMema del México modenio que 
envuelto en las transformaciones del mundo actual, era n d o  hacerlo entrar en dichos 
cambios en b f i c i o  de el y de su gobierno. 

Ai comemar por integrar a los educaados en edad escolar, adolescentes con intexés y 
decisión, así como también dentro de un ambiente eduativo propio de una clase en desarrollo 
y ennacimiento la clase media. 
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3.2.1 ORGAMZACION DE LAS ESCUELAS SECUNDARIAS OFIClALES 

En temiinoS g d e s  las escuelas securdmas cuentaban con un director, un 
subdirector secrietario, el cuerpo de prokores masario para el dtsarrullo de ias labores 
docente de acuerdo a las masidades de ia misau, un reducido nbmro de empleados 
a r h n i n i S t T a t i ~ ,  dqiendrenles directamente de la Seaietaria de la escuela y el personal de 
fimpieza. 

En algunas escuelas set- caniu la niimem 1 funciocraba los maestros Itrininrins 
prefectos que cuidaban de la asistencia de los alumnos ai salón de clases. 

El &tor es el jefe mimimo de la Ilutiluci6n, era el respoasable de ella ante las 
autoridades escohess y ante los yadrwi de fRmilia; sus fuitciooes son al mismo tiempo 
técnicas, administrativas y sociales. Sujetandose o Ins ciisposiciones g d e s  de la 

. Dirección de Ensefíanza secundaria , sin que intervenga ea f¿mqa drrecta, pues bay 
flexibilidad en sus disposiciones o iniciativa privada, con la ayuda de profieres de pianta. 

Aunque en disposiciones legales Vigentes estaban sujetos a la Secretario de Educación 
Pública, y tambien a la Secretaria de Hacienda y de la Contraloria General de la Nación . 
uxiiiandose en &chis funciones el subdktor-secFetano y el personal administrativo de la 
escuela. 

El subdimetor secrettario es el jefe de ha oficina de la escuela y sustituye al d k t o r  en 
sus faltas incidentales, realba los asuntoa de &&nite y de carácter administrativo sin &jar de 
participar en las hicioaies de orden técnico. 

Los profesores de planta tienen obligación de dar seis horas diarias de trabajo , de las 
cuales ms de ellas son de labor docente y las otras restantes las dedican a !imciones 
especiales como agentes del trabajo sochi  y jefes & los distintos grupos de la escueia, y son 
responsables ante el director, de In disciplina, Ofganizacibn y cumplimiento de los deberes de 
los alumnos de sus respectivos grupos. También a menudo actuan como jefes de clases y 
desempeñan una labor de coordinación y supcrvisibn en las materias que se les 
eucuiniendari, colaborando, como se dijo, en las labores tbcnicas del director. 

Los prefcctos de las escuelas secundarias n h e m  1 y 2 son de dos categorías, prefectos 
maestms con una hora diaria de trabajo docente y bciones de carácter disciplinano sobre 
todo, m8s algunas pequeAas fuiiciones administrativas; y otros solo teniendo el trabajo de 
vigilancin de carlicter disciplinario forriiatista y aiguna que otra fuucibn adiiiiriistrativn. 



c L., , .  

Pairt!ahaiirdclrdmjourmman ................................ s 3.00 dpia. 
PayiPhñll&rirbrjo.rmmirin ................................ $5.00 y 6.00 &aria. 
Pffnieineb&tm&jOeanamio ............................ 7.00 y 9.00 dMa. 
Pa  dyz y ocho bom &anby0 sananuio ................... 14.00 dirrior. 
Patreid. y u hiru de tribijo rermDuio ................. 19.00 dirna 

Una nueva reglamentación 
lacaisc;aaripyYlamateria queco#ilebaa 

Al comienzodel origen& las d IIcc\tDdlv1Iu ' cdanwam#lepr%abapuaque 
dim una clase solamente lo que bacia dificil al pbiemo y h administración de loa 
profesores, así como de la coordinación y mejammmnto * deLr s l8h ,pa raados@m 
se pmuraba que cada maestro died todo su tiempo a la escuch y que en última instancia 
prof- vanias maieíiw en el mismo plantel. Si en 1926 las escuelas racundanas * cootaban 
coo. 18 profesores de planta; en 1927 con 23 y en 1928 ccm 28. 

cu~sos especiaka sobre educación, sobre tknica de 

En lo que respecta a las cuotas basta 1916 la educacit511 en las eacueh oficiales de 
aegusida enaefkm em gratuita, y iaúnica limitaciónem el local. 

De este tipo de ens- ahora llamada BccundaM o segunda eascoanui solo cxistia 
una en la Escuela Nacional Preparatoria. En 19Z6 se ordcnb el oobro de una pequeña cuota 
de$30.oOanuales acadaunode loa ahminoede hEacuela Naciaml Repmatoria, cuota que 
se pagaba también en las secundarias. 
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Estas cuotas que se recaban se aplicaban para la adquisicih de de material escolar, 
mobiliario y equipos de iahtorios, así como iaboratoxios y cubrir todas las necesidades 
paimordialtsdelastscwlassscundarias. 

CUOTAS POR CONCEPTODE COLEOUTURAS PARA Los 3 
--- -------- -- 

ANOS -- 
En el dio de 1926 ................................................................ S 54,866.00 

En el ello de 1927 ............................................................... 72$84.00 

En d &o de 1928 ................................................................ 72,817.00 

FUENTE: Memxk& 1928 



3.2.2 ORGANZACION DE LAS ESCUELAS SECUNDARIAS 

De las 11 escuelas inoorporadas en 1927 que fimciaoaban con 258 profesores cuyos 
swíckm fiuctuabm entre loa 275 y 3,600 pesoe ammiea, de estss escutias sólo cinco tuvieron 

tlw sueldos maximos 
i n k i ~ a m i l p e s o s .  

En el año 1928 los quince escu~las incorpMadas trabajaron con un total de 353 
padisom cuyos honorarios twron iguales a los deJ año anterior. 

La población escolar en 1927 fue de 1,201 alumnos de los cuaies 1,005 eran hombres 
y 1% eran mujeres. 

Para 1928 dla inscripción ascendió a 1,724 aluumos de los cuales 1,413 eran hombres 
y 31 1 mujeres. 

La distribución por sexos mmspondió a en 1927 en el primer curso 463 hombres y 
129 mujeres, en el segundo curso 335 hombres y 45 ruujems y* en el tercer curso 207 
hmbm y 22 mujeres. 

Para 1928 hubo en el primer cum0 615 hombres y 207 mujeciwi, en el segundo curso 
482 hombres y 65 mujercs y en el tercer curso 3 16 hombres y 39 mujeres. 

SueIdcM * andes rD8noxw de tpinimm pesos y sólo 

Para la aceptación de estudios hechos en escuelas secundarias particulares la 
enseflanur oficial quedda en libertad para establecer las actividades sociales dentro de las 

-orientaciones y criterios de cada institución, estos resolutismos estaban expuestos en el 
decreto oficial del 26 de noviemtm? de 1926. 

En el cuadro que sigue se expide la clase de certificados o diplomas que otorgan, y de 
esta manera se observa la función y organización para lo que fueron hechas. 
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CUADRO NO. 3 
TIPO DE ESCUELA DONDE EXPIDEN CLASE DE CERTIFICADOS O DIPLOMAS 

u_------- - ---w 

10.- Escuci. Cerbrirl de MC~SCO D 

11.- colegio Akmin C 

12.- Escuela ñrprratori. &CoyOach B 

13.- C O W  Adario Lbw D 

14.- úStmit0 E s ~ ~ I o I  AH- ?U5 D 



1s 

H 

13 

12 

11  

10 

9 

8 

7 

6 

5 

4 

3 

2 
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Con lo que resprcta a los laboratarbs debadn ser npqidos a las mitairr y 
neasidndes de las escuelas, áebesán cmtenes -toa de rScrmYtrn?r '6n para uao del 
maestro, asi como para cada uno de los eJtudiante 9. 

cada dinmu> IleM una memoria escrita de todas y cada una de sus rnAanlr.9 * ,&!le 
anota el mttodo seguiáo, la cieacripci6n de los bhos,  y f- obsenndos y ias 
cooclusiaaes a que iicgó. 

Con lo que mpecta a la biblioteca esta debería detener 
1.- la ilumiMcihy \119ú1LLci6nII#xzwia p#lgaipt. par h hqpne. 
2.- ia capacidad bastante pata 25 alumnos en institucicmca de 500 duuums deinrcnpci6n y 
de 40 para las que tengan más de 500 educandos. 
3.- una locaci6n que facilite el acceso de todos los &prWmnttoa. 
4.- un empicado especial en lo posible experto en bibktecas. 
5- la dotaci6n sufkiente de libros ziccRieLLtiw)B, de comiulta, de dknswia, cientiñoOS, 

6.- un fondo de reserva para la renovaci6n y d q m h h t o  coastante de sus obras. 
aitlatim, pedagbgicos, literarios, nvistaa y penbhicos. 

En lo que ae refiere a las a i a a  estas se entregan a la Dkcci6n & Erdianm 
sócundaria por bhcstm adehtados, una cuóta que fijaia la ssclrtaria de EMucaci6n 
Pública, por el pago de los sewkbs de inapwcibny dtbailn aahismo dar avisOoparhmo de 
las k h w  en que se abran los cursos y sepmctiquen los reconoc. rrmiaitosf íMlCS~~vl lrCan 
la regularidad que se determiaea su tiempo las lnemmhs. 

Con lo que reopeda a los e x h u m  ~e deberán pagar por Lar instituciories que los 
soliciten de acuerdo con el tabulador fijo. 



Con lo que respecta a la inspeaióny superviaiclnde laa clases era tan fncuente c am  
eraneceaario, sin quc las direcciones & los planteka tuMerandaechoa damar. 

Todo esto nos demuestra de algun~ manem po9ue durante tanto tiempo d g m s  
datos 

de inscripción, aditicio, y demh información que pudrese presentarse ante la Secretaria o 
Hacienda. 

escuelas particularies M) se habian iocorpofado al SiBtema educativo federat, 

Debido al conir01 que se ejercia sobre dichas institucioues, &unas modiñcaron el tipo 
deezlsellaouihacicndolombindivi~encadeescuela. 

Dicha emeñaxm se hizs cada v a  mejor, can mejor nivel aca&mico y plcstigio social, 
talrinun-arciclopCdtco, ae cxhlefhba la t#ria con la pritctica se 

* .  los - 
obhgaba a mcmoimr datos, i i d o  de temas y trabajos COBIIPlefoS de InbaratonoS. 

Enlasescuelasde- ias costumh ye1 idioma se vió m h  que por &cisión 
por necesidad de pnserwu suculturaenunpats ajamy sin lezos de unión, cotllo no los dice 
Valentina Tams Septidn en su libro "Aspectos & las Escuelas": "El wleegio israelita de 
Mexico, fbcuhdo en 1927 adapt6 en 1929 un pmgrama que hacía hincapié en el idioma y 
literatura iáiah, aAimda delprograniade la SEP. Fue laplmie?a insttitucibneducritiva de la 
comunidad asblrenazi que imparUa cursos en idirh, hebreo c inglés. El progrania en idish 
ocupabadiahoniz, semanaltsparappimariaycincopara Secimdariaypaicparatoria, nAnnna 
de otras materias como lengua y litmtura idish, historia del pueblo judío, filosofia del 
jdaismo, civismo de israel, nlacioms de israel con la dirlspora, geografia de israel, 
@lemas piíticos y sociales del Medio oriente sus maestros en espaaol eran Mmualistas, 
pero los dee materias en otro idioma eran extranjeros, el colegio también poxnovia viajes a 
aquel pais". 

La emicaci6n particular abarca todos loe niveies educativos pero su acci6n es 
udxtua, aunque si bien se p&ia calificar de elitista en los niveles que se 

w e .  
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NOTAS 

( 1 ) 

( 2 ) S.E.P. ibid.p.381 

( 3 ) S.E.P.ibid,p. 382 

( 4 ) S.E.P.ibid. p.385 

( 5 ) 

S.E.P. Consejo Nacional Técnico de la ehucacibn, 1924-1925 V: iI P, 379 

AHSEP. Memoria, 1926, 

( 6 ) AIiSEPMemoria. 1926 

( 7 ) AHSEPMemoria. 1927 

(8  ) AHSEPMemotiu. 1927 

( 9 )  AHSEPMemarin. 1927 

( 10) AHsEpMemuria. 1928 

( 11)  S.E.P. ibfd,p.390 

( 12 ) AHSEPMemoriu. 1928 



CAPilVLO IV LAS ESCUELAS SECUNDARIAS PARTICULARES EN MEXCO. 

4.1 REGLAMENTACION PARA SU ESTABLECIMIENTO. 

La Dinccibn de EnseRanui Secundaria se creó por &reto del 22 de diciembre de 
1925 cofl un Praposiko ynmordial de unk y a la ve?: conjuntar el sistema primario con el 
sistema preparatorio y a t e  con el sistema universitario. Así también podrhnm admitir )n 
macibn de ésto como un auxiüar ante la demanda de cuMfiosos educrrndos necesitados de 
instrucción educativa de a c u d o  a la edad del alumno y su proyección social. 

De esta forma se hacía patente su creacibn y se justiñcabe de cierta forma y 
legiiimizatm a través de ella los conceptos y postulados de la constitución que si bien 
mantenian o hacían creer en el pueblo mexicano. Se conhiah no solo a escueias federales, 
4 . ~ 0  también a escueias p a r t i c b s  a través de inspecciones y control de d s i o n e s  que 
vig i iab el cumplimiento de dichos heamientos. 
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'Rrrubfkcudwm . Iibmaol...... 962 i)arm 

Emd8Saaadai . -2 ...... 1,955 . 
EacudaRrirrUlau . ds i l ao3 . . . . . .  258 

E#wkscciadru . g$mao4...... 3s9 

Ciclo secWHh0 - Nobmrw&kh- 
awhN-dtMwiha ...... 238 " 
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ciclo- - NoamiodthE, 
a#kNriiDiiIP, - .  ...... 267 " 

b q w d r m ~ & . .  . . . . . . . .  3.860 y2) 

SUELDO& 
Faroail&ad.Dimc&ll ........................................................... 15,6S1.50 

pa#i.l- . &hi PJrrUki 3 y 4 ........................ 32&J5.00 

p a r o a i l d < m e d t & L i I ~ ~  ................................ 97,136.00 

8alhbdmdchrmLiar ........................................................... ii@2m.m 

Fuedc: cudro dikirdo en 1926 okéaido ea k Mm#ni dd 31 dc @do . MhDeo. D.F. 
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4.2 ESTABLECIMIENTO Y FUNCIONAMIENTO 

La educación que unparta el Estado, Municipio o Federación debed ser laica gratuita 

particularies deberiln acatar lap disposicioms y programas de goblano y sus linerunisntos 
esto es lo que nos dice el Artículo 30. de la Consthción Mexiam para educacibn p h m k  
o instruccih prima&. y con resspecto a la educación see- o s e g d  eoseñaoza, esta 
&&di realiuuse en base a los curriculums de materias para el pais las escuelas de segunda 
enseñanza particuiams debenin tambitn retomar dichas disposiciones. 

y Obhgatorb& para todos los mexi- menores de 15 afbs y las escuelas oficiales y 

En 1910 había 6 escuelas industriales, 2 comemiales y 4 de Aries y Oficios, cantiáad 
que se couscrvó hasta el gobierno de ~lvaro OIxegbn y con ~asconceios ai h t e  del sector 
educativo en un lapso de 3 años de 192 1 al 24 funda numerosas escuelas industrinlcs que su 
objetivo principal era el de buscar el desarrollo econ6mico a través de mano de obra 
especializada. 

Lns escuelas secundarias surgen cuando la antigua instrucción educativa no coincidía 
con la época, los c~mpromisos del país, sw necesidades de desarrollo, la incorporación de la 
masa campesina a la produccih, La creaci6n de escueias rurales para convertulas 

incorporación de escueh particularies a dicho proceso educativo como awilinn?s en el 
quehacer y por lo tanto m á s  opciones para la población adolescente de esa época. 

pstenomm& en escwlas activas que llamani Mois&s SaenZ. Traj6 como consec wucia In 

Si bien la antigua inahcci6n ya no podia dar cavidad a las nuevas tendencias poiítico 
económiuu y las escuelas no eran lo suficientes para atender a la demanda existente en todo 
el centro de nuestro país y parte de pvincia como en Michoacm, eni necewio la creación 
de nus escuelas que se incorporaran al diseño educativo y que al mismo tiempo abneran 
nuevas opciones de carreras corh por as¡ Uamarlas, técnicas y de comercio. 

Si bien ai principio de su creación las escuelas secundarias carecían de un organismo y 
desarrollo concreto, los medios QO enui los correctos, faltaba apoyo financiero y la 
integración no se daba como se había propuesto, desde su creacion hasta un tiempo posterior 
en que los nuevos &gentes de la &poca posrevolucionaria mantenían b e s  sus propuestas 
y la educación se iba reformando c o n f i e  aMnzaban en sus decisiones politicas y 
económicas. 



Al ocupar la presidencia Alvaro Ohgón  se restableció lepnlmntr? la Secretaria de 
Emicacich pilblica el 20 de julio de 1921 daodde como esfcra de acción al pais entm y se 
nomb1-6 titular de la misma al licencia& J& Vascu~~los y es entonas cuando se prinMpia 
apubiicaruriapoiítica de vastas prcprciones, que se orienta en las ideas de la rwolucihy 
egtimiila el espiritu de Mexico. 

Las escuelas qw heron creadas en ese enimces, fiiaon sin previo estudio dando 
como consecuencia una mah organizaci6n y por lotanto se det& organizar el 
Dqmbmato de Enst&anui Ttknica, para orientar planes y progmmas,. asi como crear 
cierta homogeneidad para poder insertar al alumno hacia el trabajo productivo que se 
conmenziibo a organiuir m6s especiñcamente. 

De esta manera ai los años subuentes de 192 1 al 193.4 el proyecto es mas 
elaborado dando como consecuencia la creación de escuelas maS especialidas con la 
acción modemiz8dora de ese tiempo, y lograr otras mejoras curno la mación del instituto 
Politécnico Nacional en 1936. 

En un principio el Departamento de Ens- Thnica Industrial y Comercial se 
estructumtaa con escuelas primnrias, con talleres, con tscuclas libres y escueh 
preparatorias, en 1924 la Secretaria de Educación Pública al e s t a b  dicho Departariuente 
de Educación Tecnol6gica, Industrial y Comercial, agnrpaba y Coattohba las institucioaes o 
centros de ensefhza técnica que ya existian bajo el control de la Dircccihn de Enseñanui 
Tccnica. 

La educación tecnológica en México se remonta a la época de Don Benito Juarez con 
las escuelas donde se tunda la primmi escuela industrial , la de Artes y Oficios para 
h í n n h .  

Todas estas escuelas ahora se integmhm a un nivel de segunda enaeibnza, en donde 
la mayoria de los alumnos saldría con una especialidad técnica, artiatica que ai terminar O 
secundaria y solo algunos humanistas o i i tmtos podian ingresar a las prqwatorias para 
postenormente adquirir la carrera em un tiempo más largo, e Uigresar a las grandes 
universidades dslpais. 

Pero no solo en las ciudades, aparecian dichas escuelas, sino también en el medio 
rural se debería integrar a h pobhción indigena a través de escuelas rurales, o las llamadas 
escuelas activas, de trabajo que si bien debm ackpm mas conocimientos y achializacibn 
como io eran las escuelas secundanas que ya practicaban en aigirass regiones. 
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I)maris todo el perlodo anterior, cl esfiwao por mejorar la educación se reunió en una 
serie de actividades eucaiuinadas a su logro, s e d  a un gmpo de profiesores a Esiados 
Unidaos a capacitarse ampliamente pairs las reformas a apiicar posteriormente, ya que si 
bien la educdbn se encontraba en el esfueru, dejado por los jesuitas, loe mecanismos de 
enseflaoza, en las Artes y Oficios y por el otro iado ei positivismo reflejado en la ensefianm 
de la Escuela Preparatoria. 

Los decretos presidenciales de 1925 al 1927, consideraban la organización del sistema 
como lo aunciaba Mods Saénz: ” Estas Instituciones demodticas, con linaiidades propias 
y variada y con una diversidad de adiestmnllento prktiws sociales, arraacau de a f h s  a m . ”  

Asi pues desde 1924 en que la Secretaria de Educacibn Nblica establece el 
-to de Enseiianui T&cnica Industrial y de Cmxxcio, bejo el control de la 
Dirección de EnseAanut Tkcr~ka, pasa a ser eu 1925 la Dkxibu de Ensebnz~ Fkcudaria, 
esta dirección fui!  cmda después de haber sido creada fla Escuela Nacional PreparOtoriO por 
Gabino Barreda ya desde 1867 y que b r a  em imposibilitada para respolKkr a las nuevas 
necesidades g d e s  de la nueva sociedad. 

D e  esto nianeni resultaba absoleta no solo el local, sino tambitn la instituci6n del ciclo 
jmpratorio, separando a los alumnos de acuerdo a cursos especdizados y en donde se ih 
adaptando nuevos edificios para dar oportunidad a oms nuevos jóvenes que Uqpsaban a 
dicho recinto. 

Al cllie8T9e la nueva escuela secunaria en el Distrito Federal bajo la VigilanciR de la 
Dirieccion de Ens- Secundaria, su objetivo sería el de ampliRr y pert\eccionar la 
educación priniaria en un gentido tebrico y pnictico para lo cual contarían con 6 mese para 
organizar losprolpnmns y adiestrar a maestros en los cursos antes mencionados en Estados 
unidos. 

También se cont6 con depeodencias que or&anizaban labores esp.ciflcas 
como ia Inspección Especial para las Escuelas Particulares Incorporadas y la Oficina de 
InsCnpc16n. 
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4.3 ALUMNADO DE LAS ESCUELAS SECUNDARIAS 

Con esto se hacia incapie en la jmxcupacibn por dar educación a la mayor pobiaci6n 
deeducandos entre 13 y 16 años deedad en busca de mejores oportunidades para elegir 

. escueiasytipo&diplQmasquefJlliseimparten. 

También en dicho decreto se hacia mcmión de la necesidad de poria. la escuela 
secundaria en un edificio más educativo es decir más adecuado c m  dones, biblioteca, 
iabonitorios y campos de ju&o, para ciar inscripción y condiciona materiales del edificio y 
profaorado capacitado. 

Por io tanto al termino de este decreta se deck que a partir del año proximo de 1926 no 
se admitiria alumnos para el prirner año en la Escuela N a c i d  Reperatoria y ordenaba a hi 
Universidad Nacional la scparacibn de los curs809 96cundarios que le Quadeen de 20. y 30. 
del actual plan de estudios de h Escuela n a c i d  prepmatoria en el &cio llamado Escuela 
Anexa, ponieado dichos cursos secundarios bajo le jurisdicción técnica y admhistmtiva de 
la Dirección de Educación secimdarui que se cna en la Secretaria de educscibn Publica a 
partir del lo. de enero de 1926. 

CUADRO NO. 5 

1925 6,256 2,181 34.9 

1926 6,828 2,658 38.9 

1927 7,214 2,773 38.4 

192s S s 6  3,373 38.9 
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Este cuadro nos 
Distrito Fed.al y al 
dumnteelpaiododt 

muestra el nimwn, de aíumnos que temunaran el sexto año en el 
mismo tiempo ci nimien, 6: alumnos que - a  la secundaria 
1925 a 1928. 

Enel cuadro podemos oksniara laa escuelas oficialea y particuiares para el 
atko de 1927 así c u m  la insuipción. 

CUADRO NO. 6 

E S C U E L A S  No. de I N S C R I P C I O N  No. Mush: 
& Haarhai Mu@ T d  

F* 7 422 1 2,616 6,937 

DClOEcrtdos 32 . 5,693 1.457 7,150 
oficiala 

436 

725 
_. 

TOTAL 39 10.0 14 4,073 14,087 1,161 

Incapaodu 19 
PIliicuLvar 

No imqomb 17 

1202 33 1 

917 561 

1,533 

1,478 

261 

208 

TOTAL 36 2,119 892 3.01 1 452 

D e  este cuadro podemos adbar que la cuarta parie del a i d  g d  del pais 
pertmecia a las «)cucLBs @culam ycoa+Ilopodemos decirmtances la necesidad de su 
creación, su utilización y como cubrirui al alumaado h o  de educacibn 

Tambib podemos observar que existian maS hombres que mujeres ea arribos asos 
fdcraies y p a r t í h .  

A continuación se presenta una @ca con los datos del cuadro anterbr para 
nptesentarlosmás~lirunente. 

1927, y por iiltimo un cuadro sobn el movimienfo de fondos cuotas que pagaban los 
alunnios un año antenor comparado mtb gastos que ingresos. Y que algunas escuelas 
d a h  intomes poco contiables y por eso tambih no se iacorporaban ai sisterua por no dar 
su9 datos verdadenw. 

I 

Y en seguida un cuadro sobre lae c!8cuelas cpte tieml validez oficial para el atlo de 
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CUADRO NO. 7 
ESCUELAS QUE IMPARTEN ENSEÑANZA SECWNDARIAY PREPARATORIA EN EL PAIS CON 
VALIDEZ OFlcuL DE EGTUDIOS PARAEL &O 1927 

n 4.- Clokgio F r i m s  . Y ñ r P .  - 1 - 

1 

1 

1 

n 1 -. - 6.- CO* h h b  J& Hooken 1 

n lO.-EsCud. C d  de Mcxicico 1 I 1 - 
n 1 1 1 I .Colegio .9taico -- - 

FUENTE: Manori.de 1927 
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CUADRO NO. 8 
MOviMlENTO DE FONDOS CUOTAS QUE PAGA!! LOS ALLWOS EN1926 

I 

EXTERNO INTERNO MEDIO.INT. TOTAL DE ING. TOTAL DE GAS. 
IN=. MENS, INSCWNS. RUSC.MENS. A LA ESCUELA A LA ESCUELA 

1 .- 
2.- 

3.- 

4.- 

5 .- 
6.- 

7.- 

8.- 

9.- 

10.- 

11.- 

. 12.- 

13.- 

14.- 

1s 

- 
15 

3 

2 

10 

- 

5 

5 

10 

- 
5 

6 

- 

20 

10 

20 

20 

8 

10 

30 

1s 

25 

3730 

12 

20 

10 

40 

20 

25 

20 

13 

25 

- 

- 
45 

-- 

20 

- 

30 

- 

5,138 

15,036.45 

1 o286 

5 1,388.50 

1,400 

1 9,380 

120,768.75 

9,332.80 

43,926 

5,800 

10,3óO 

44,620:95 

33,659.32 

53,OOO 

3,500 

19,Ooo 

156,470.45 

16,592.30 

42.S52 

20,000 

FUENTE: Memoria abrü & 1928 
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4 . 4  PROFESORADO DE LAS ESCUELAS SECUNDARIAS 

Siendo el año de 1927 cuando entra en Vigor el decreto del 16 de noviembre de 1926 
donde se expmia las beses gene& piua la irinarporaCión de las escuelas scamchias 
particulares. 

E n e l c u r s o d e l a ñ o 1 9 2 7 s e i n ~  11cscueiasdelascuales 1Oseestablecieron 
en el Distrito Fedwal y una en M o d a  Michoscsin. 

En 1928 se revalido la incorponrci6n de bdas las escuelas que la h a b h  obtenido en el 
año antena y se c o d 1 6  a cuatro escuelas más su gesti6n de incarp.>raci6n, una en el 
Distrito Federai, otra en Saltillo CoahtÚla, otra en Puebla, Puebla, y o h  en Guadalajara, 
Jalisco, sumando un total de 15 para el presente afío. 

En el decreto del 16 de noviembíe de 1926 se -tia la incr#pcwric6n al sistema 
oficial del ciclo secundario a las escuelas garticulares que reunian ciertos requisitos 
especificados en los reglamentos que daban las condiciones especiales para su desarrollo. 

A todo esto hay que agregar fa capacidad tkcnica de los profesores hies como el de 
poseer aiguno de los grados que otorga la Facultad de Altos Estudios, ai@ título 
universitario o profiional que a d -  un mintno de cinco aiíos de estudios superiores o 
en su defecto haber aprobado en oposiciones oficiales en las mtezias que se prof- 

I 

Para los casos en que los pfesores no llenasen los requisitos , la junta acad&mica de 
cada escuia tenia la facultad de juzgar y declarar bajo su responsabilidad que tales profesores 
tenian la capacidad 4 merecimientos para pertenecer a la cartera de docentes denim de la 
institution. 

En el caso de ¡os directivos debían temr un titulo profesional que garantbrtin una 
amplia cultural general y capacidad técnica necesaria para el desempeao de In direccibn del 
plantel. 
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En lo níkenke al foado socjlj, este estara fsrrnado poc los ingnsos de las cudas 
mensualea de los mismos socios, deckmati- priductode Mvales  y de otros ingrmoS no 
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NOTAS. 

( 1 )AHSEPMmorb, 31 &agosto, 1926 

( 3 ) SEP.Tenhcfas QWu&s enM&b, n&m 4 brio: 1. McxicqDT:, wptksmbrr, 1923 

( 5 )  JoSe R. Alcaraz, ibidem 

( 6)  Carspan, "hA&h Saem" ailkprtamento dc Pmnocih C u b 1  &l Gobi- 
& Michoacán, 1970, p.4 

( 8 ) SEP. fiidh,p. 140 

( 9 ) SEP. "Estatutos de la Aso&ci¿m"em R M s b  dc liübcacidn,núm. 1 tomo: 1 Chihuahua, 
Wxico, Febnn, 1933, p 395. 
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En el periódo que compmdc de 1920 1928, la edw 

Durante el gobierno de Alvaro Obregón q> mmpnde de 1921 a 1924 y siendo 
Secretario de Educación, Jod Vascoocelos, t k m  un gran interCs en dicho proyecto de 
modemizaci6n educativa, por lo cual se otorga un pPrsupuesto de Veintiocho milloaes de 
pesos, para c u b  los gastos de educacióq y que posteriormente se nflejeríanencambiosy 
nfomias educativaa, como la creacibn 6: la escuela sacundaria un a@ desputs, y abirles el 
caminoa las escuelas secundarias particulares. 

Una de las condicicaaes que 0risiryVan la cfeaci6n de las escuelas sec\mdarbas 
p t i c h ,  cansistia en que la educación solo era dada ajó- cotl mcursoa ecoe6micos 

universidad, en la secundaria se imparua materias d e s  peni ingmw al nivel 
jxeparatorio o profesional y también en aigunas se dah un diploma al temiiao de sus 
estudios s o h  alguna carrera t&cnica alii dada. También babia estudicw para maestms. 

y que h i m n  estudiar otra cosa que no fuera el terminar unacarnnilargaenla 

Otra causa se debe al gran número de poblacibn estudiantil que había entrr 12 y 14 
años de edad, de esa época, y si noa nmitimoS a nmxiras tablas elaboFadas en el trabajo, se 
puado obeervar que el gran nimiieio de a & h c m i a  en adad escok no 9610 era pnra 
hombres, sino también había un gran niimero de mujeres, que bwiccaban aigtm espacio para 
estudiar. 

De esta macera la población &lescenit requaia de Otto tipo de trabajo de a c d  ai 
Mbxim gue se estaba desarrollandoy por lo tanto dro nivel educalivo de enseñanur. 

Así surge la escuela secunw y como su a& la escuela particular. 

Las primems sectdarks oficiales en el Distrito Federat heron cuaim , que se 
inrrementanrn al fomLarse las escuelas secudarias parhculms,y que se les dió ti- 
después carácter legal a sus estudios, a tnsvcs de decn!!ios presidenciales como el del 29 de! 
agosto de 1925 y el del 22 de diciemk del mismo año. 

De esta forma el surgimiento y las practicas en las escucias secudarias particulares 
cancedió snejms opciones a la clase media que habia sido olvibrda b t e  el siglo pasado 
y que aham 9t vislirmbraba como una clase p u j e  ai busca de mejoras tanto en los niveles 
sociales como poiítim, y todo esto a través de la educación. 
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Paia 108 piarres yprogramas de errtudio ae C m t a I h  \ma saie de rmfeMs * obllgatmias 
que *de cubrirse, mi coIM>matui8s OptatiMlyCraoe en laboratoro. 

Otorgaba. 
To& esto sin contar el dqhnn que se dagaba de acucfck) al tipo de escuela que lo 

Tambiénconelio seteniaunciertopstigiod estudlafendictias escuelas, para lo cual 
le era  ma^ fBcil conscgbirtmbajopostuiur, oen su caao ingmara la pnparatoria o facUtad 
queescogiera. 

También las zonas donde estaban establecidas las cscdas, npwaitaba de alguna 
manera la idea de la axnundad, suaiododepenmary ~uenrhacer, así comoel de tener un 
universo de aducaodos igunies y can sfiaes caractaísticlui. 

El uso del llamado nombre "Colegio", ya & esta manera le debe un cierto nivel 
educativo y social ai educando, indepondren- del lugar a dosndt ashtiera. 

Había colegios que lievabm carno materia obligatoria el aprender un idioma, en 
aigunaa OC(LB~~IIL?S el idioma era de rmierdo ai typo de k i a ,  si era cie -ministerio o 
+de p o r a i g u a a ~ j a d a ~  loe hijos de extnnjen#i can idioma tal o en última instaacia 
hasta con cierta cultura del pats o ni&n corno sucadia con atgunos colegios judíos. 

Po&moa ver en nirestnis tablas los nombres de algunos colegios que apereciaon en 
eseelmnces, y gue tiunPo desputs se h llxqom& al sistema Ebdaal, parque si hien 
a í g u ~ ~ ~  ya existínndmck el s d o  pudo, su iaoorparaci6n no se había hecho corno tal y por 
lo tanto 3u validez oficial no era dada. 

Podemos a h t i r  de esta f i  como durante el gobierno de Calles que alg\rmxl 
colegios fiierancermdos, y mantenidos de incognih p u n a  serie de -os que se daban, 
dada la situación política de entuawxs, la llamada guani uistera y c01l ello la guerra 

por lo tanto se desaparecen dentro &l contado educativo, que si bien no desaparecai 
del contexto social hist6riCo. 

ideológica CRStiana de algunas escuelas que no apariean en 109 archivos de la SEP, y gue 
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Esto nos hace suponer el &o de hermetisnio de los cuicgios, ai patsentar ante 
ii&cienda sus kgresosy los recu~sos con quecontabq pueatoqmenundocunwntoballado 
se pi& que se le inebaje in donación que se daba por  topor res cuela ante la m, 
y en el cual la dll.ectora de ese wlegio argumentaba poca pobkih M t a ,  asi tambico se 
aclaraba sobre el alza de colegiaturas para manLlfctlcT ~1 c<rodiciooes ai plantel y pagar 
sueldos a profeares competentes. 

Eo lo que serefiere a loa prof- de sec\mduras * ,seIibe#hQplcnofuczIIl1cB~Lico8 
o de alguna religión y que pudieran dar clasw, aunque ai biai dicho rrquisito se dió h t e  
el 80bi~m0 de Calles y al principio del oxigcn de las escuelas, con el tiempo se dabe 
autorización para imparhr r e b n  en algunos ooíeg~og xecumcih. 

Ya para el peri6do de 1926 a 1927, sube Cúnsidaabkmmtc a un 28940 más de lo que se 
recibía, por lo cual era d o  prgwarse más y seguir prpanandose. 

A tgud tlbodo surgen a s o c k h  d q d a s  pot los mismo$ meestrosi con el fin de 
ayudarse unoa conotiros, ya que se emmntmbnn solos y W e  a divasas situaciones que se 
lea pFeSentabaacam0 en als\mos caBos de accidente3 cn doab! las fiimilias de ma- 
quedaban desamparados a la muerte & éstos, y caso par lo cual se famuiron asociaciones 
que tenian el segun, luutualista del niaestro. 

Se puede considerar el nivel p h c i a l  de los píkscms, pues se les aplicaba un 
examen de amnisibn pera conocer su9 capcidades y la veradad * de sus estudios, ya que 
todos deberían haber sido titulados o pasantes con título en tr$mite. 
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1.- cnircL6nde csclxhl para acmpkbrkrs ya exidenh. 
2.- Captaci6ndeaiumms enedad de 12 a 16 a&>sembusca deestukm secundanobl. 
3.- OtOrIJlmrnatio * de diplomss a nivel t&dcoydemmialistas. 
4.- Miisstrios ca3 unniwl tKdtmwQ * mirtxm6nbh. 
5 . - c l s s c i 6 n & ~ t ¿ c n i a a & a 9 c i i n w a t r r M o r & o t n # l ~ y ~ .  
6.- Apatcni atttural de México rnh ti d. 
7.- Emicrcibn tcimirr postenor al nivel primario. 
8.- Pauta pant abruruninn a nucvu eslcuelas tkritur y cinitifirnn. 
9.- Despertareumómim y Bocial de m a  nueva ciaae, la ciase Mdia dtaydespits ia ciasc 

de eaíudio p ~ n a  no aaiatir ai extranjero y tetra buen nivel 
media baja. 

educativo. 
11.- A h b e  un camino más denim de los pianeS de estudio a nivel naciana]. 

10.- Mejores o p a b d & s  

La educación secundarie pdcukde aigum manera esta supmiitada par la ideologia 
deunaeatrudura d quecambllycanello los crmbioa no sedejanespaar,puade decirse 
que ya el camino estaba hechoy Lar escuelas ya existh, solo faltaba la orden de ejecución 
para hacerse vaieraote ias otm institwioxm edumíivasi ycan ello campetirjmr el a i d  
y por unpmtigio como escuela y amo irwtituci6a 

Enb guenspada al trabajode inw&geci6n, iiep#rcrdb pera noaotma una poiiibilidsd 
de comarmáa a fado untenm tm este caso meaim terna dc tmbajo de tesis; la mnma de 
acudiry de investigar iusat# y d v o s  d I<# dowmnbx rcsuitb una expsriencia 
positiva qut nos abrió de aigim modo el paw#aina que ya teniamos sobre el tema y todo lo 
que aprendimos de nuestros rmredn>s que ma guhm, del persanal quem atendi6 en los 
d v w  y en si de mmoúas esndiantesydespitswm,trabajaQnrs, en un tuturotm 
muy iejano de nueatm es- y &  poder ceda día 
apnxxkrm8s. 

puca un tiahjo 

Agmhemos a todas las persaoas que de alguna manem estuvieron pnsaites y 
contnbuyenw para que este trabajo se redizmi. 
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AnarOdOS 
v#w en Memoria del 30 & diciembre de 1925, sobre decretos plesi&nchh. 

Anielcotres 
vease en Memoria del 24 de Septrmbre de 1925. 

. Amxocl,Aaim 
vease en Memoria de 1927 

Anexo cinm 
VeeSeenMemana * de 1927 

Anexo seis 
vease en hfemoria de 1928 

Anexo siete 
vease em Memoria de 1928 

Anexoocho 
vease en Circular girada por la D k i b n  de Enseflaoui Secundaria en 10 de junio de 1928. 

Anexo nueve 
vease enCircularguadapor la Dirección& Erijcñama secundaria ' en 14deabril~k 1928 
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ESTATUTOS 



, . . .  I.- 

Es-8 de la Ar-ii $91 

Un Vocal por cada una de las Escuelas Secundarias Oaciaies 
cuyo reprewntante no hays quedado incluído en el grupo anterior. 

Dos Vocales repreantantes de las Escuelas Seaurdsrias In- 
corporadas, que wróur elatfor de entre lor, Delegados de dichas Es- 
cuelas e~ junta especial a que serán convocados por el hretar io  
(3einerrf, 

Art. 11.430- obligímioww del Secretario General: 
a-DirigU, en apióa de la ComWón Ejecutiva, la marcha de 

la As~cjtción, lievar la representación de la m h a  en loa asuntos 
Ofic?irlrr. 

b.-Becibir la convrpondcncia de la Sociedad, dar cuenta de 
ella a 1. CumMa &&~euth de que t o m ’  parte a fh de acordar el. 
trimita correspoadhte; pero en mso de ammtus de suma tmscen- 
dencia, dar cuenta a la Agrupación para que ésta acuerde lo que 
estime conveniente. 

c . - h a r  la correspodencia oficial en unión del Secretario 
que la tramite. 

d-Visar todoe los dootimentos de pago acordados por la Aso- 
ciación e inspeccionsr direc&mente, o mediante comisiones, las 
cuentas de la Teaorería. 

e . 4 i t a r  a sesiones ordinarias y extraordinarias, .de acuerdo 
con los Estatutos. 

f.-Formar la “orden del día’’ de cadq tmi6n. 
g.-Nombrar, de acuerdo con la Comisión Ejecutiva, los miem- 

bros de las distintas comisionm. 
h .4 ic ta rJ  en caso de imperiosa necesidad, las medidas que 

crea prudentes para impartir ayuda a los socios que la requieran, 
dando cuenta a la Comiraión Ejecutiva. 

i.rC,nvoc~r a dmcimes de Comisión Ejecutiva eoafonne a 
las prescripciones de loll Eidrtatos. 

j.-Informar de lor -tos de su incumbencia curado fuere 
para ello requerido. 

k.-Rmdir un informe general el terminar su pedodo guber- 
nativo. 

? 

I.Qer el Presidente nato de todm laa comisiones. 
Art. 12.Qon obügaeionsr del Secretario del Interior: 
al-Llevar la correspondencia de todos los asuntos eorrespon- 

dientes ai Distrito Federal, de acuerdo con los trimiteS aprobrdos 
por la Comisión Ejecutiva. 

b.-Anhtir a todas las sesiones reglamentanas as€ como a las 
extraordinarias a que convoque la Secretaría General. 

c.-Uevar el registro de los socios que radiquen en el Distri- 
to Federal, dando aviso al Tesorero, del ingreso de nuevos socios. 

d.-Dar cuenta a la A b l e a  General de los acuerdos de la 
Comisión Ejecutiva, sobre asuntos de importancia r recabar el 
acuerdo de aquellos que sean de trascendencia. 

. .. , 
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ASESO X~J IERO Gso 

Al iuargtbii 1111 sello qiie üice : bbEstaüos iL‘iiiclos Xesicanos.”-Presj- I I .  
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AxE'SO NfrJfERO DOS I 

Al margen un sello que dice: "Estados Unidos Jlcsicanos."-Presj- : 
dcucia di. la República.-Xúniero 1,SSO. 

Ai centro : PLUTARCb ELIXS CALLES, Presidente Constitucio. 
nfil de los Estados Unidos Mesicanos, 8 sus habitautes, sabed: 

Que en uso de las facultades de que goza el Ejecutivo de la Unión, 
conforuie 8 la. fracción I del artículo 89 de la Constitución General de 
In Repdblica, y 

, , ' , 

COSSIDERASDO: que la densidad de población escolar en los 
edificios wt t i i i ln ihe  destinados a l a  Escuela Nacional Preparatoriu 
ocasioiiu dificultades para el manejo y control de los alumnos y fa1t;i 
dc eficiencia en los servicios educativos ; 

4 

i I 

_ 1  
COSSIDERASDO : que es necesario que la Luivcrsidad disponga 

c i i i i i ~ ~ ~  suficiente para ürir a los cursos .de preparatoria especial; que 
fornim en cl prcsente plan dc estudios el 4' 3' el 6' afios de la Escue1:i 
Siicionnl Pi*cpiiratorin,, toda la aiinplitiid e importalicia que aiiicritnii : 

COSSIDEIMSDO, por otra parte, la necesidud de seprirar a 10s 
rlliiiii~ios qiic iiigrcsan a los cursos secundarios de los que sigiieu *los 
cui3os tlc preparatoria especial, ya que Iris diferencias de ednd, de pw- 
paracióii previa y de finalidades, hacen inconveniente el tenerlos do- 
jnclos eu uiia iiiisnia escuela y sujetos a una misma dirección; 

, 

I' ' 

:'.- .. 
!.' ' _*. ., .. . ,:.: . .  , . I  

COXSIDERASI)0, adern&s, la  necesidad de poner la esciiela s e c w  ..!. .: 
chria eu uu edificio niiís educativo, es decir, mbs adcciiado, por lo qi"! j '  ' . . .  ~ . 

,. 
' 

toca a salones, biblioteca, laboratorios .y campos de juego, con objeto 
dar  a los jóvenes de corta edad que forniau la pobliición de los C W W  

secuiidiirioli iiiin oportunidad m6s intensa ; 

COSSIDERASDO : que la aglomeración de alumnos de la Escueln 
Xncional I'repiiratüria y la falta de atención educativa persontil, debitta 

6 . .  
, . '  413 . < -  

c-> ' . 

':: 
. ,  . ?  . , 7. 

.. . . 
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la efcesivn iiiscripción J- a las condiciones niateriales del edificio, hriu 
reado cn aíios pasados problemas disciplinarios de seriedad, y 

COXSIDERASDO? finalmente, que se ha acordado la creación dc 
uevas escuelas secundurias para el aiío de 1926, por todas estas consi- 
emciones y en uso de las facultades de que estoF investido en el ramo 

? 

Eacienda, he tenido a bien espedir el siguieute DECRETO: 

ARTICGLO tXI00. $e autoriza a la Secretaría de Educación PÚ. 
1ica para que, a partir del aiio próxinio de 1926, no admita en la Es- 
uela Nacional Preparatoria alumnos para el priaer aiio y ordene a 
3 bniversiclan" Sacioml 1s separación de los cursos secundarios qiie 

n (P ,v 3' del actual plan de estudios de la Escuela Nacional 
ria) en el edificio llamado "Escuela Anexa," poniendo dichos 
undarios bajo la  jurisdicción técnica J- administrativa de la. 

)i&ccibn de Edircación 8ecumlaria que se crea en la Secretaría tie 
3ddcación Pública, n partir del 1' de enero de 19%. 

I 

'/Por tanto, mnnt~o se iinpinin, publique, circule s se le UC? ei ilcbido 
unlpliinieuto. 

Dado en el Ptilnciq del Poder Ejecutivo Federal, en AíeYico, 21 los 
ciiitidós días del nies de diciembre de niil novecientos veinticinco. 

El Presicl.eutc de In República, firmado, PLZ'TARCO ELIAR Ccl- 
JXS.431 Secretario de Eclucacióu Piiblica, firmado, J. UAXUEL 
'U10 CASA C'RdIVC. 

Es copia fiel üe RU origiual, que certifico. 

Ubrico, a 30 de dicieiiibre de 1925-El Oficial Mayor, ALFRED0 
URUCIIURTC-. 
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ASESO. S~J IERO TRES 

CUADRO que demuestra el nti - -mero de alumnos que terminan el 
Sexto Año de Instru&i&n Primaria en el Distrito Federal y el 
número de éstos que se inscriben en el primer año de En-- 

j ñanza Secundaria, durante los años de I925 a 1928. 
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NúnPcro dc 1 I S S C R I P C ; O I  
i E S  C C E L . A . 8  ~ 

&lS 
Hontbm 3Iujcm Total 

e ASESO X~J IERO CUATRO 

SCUELAS DE ENSEÑANZA SECUNDARIA Y PREPARATORIA, OFICJA- 

SQincro t o1 al 
de 

'Inniras 

I---+-- -- 
' . I  * I x 

i 
... .... FedernIra.. .? 4.321 

I)c lo. &rados.. .... 
. . . . .  i 

Ot+nica.. 

............. TC)T.\I.. 10,014 
13n- -- 

t SO incorqam<iur.. ... iiJ ni? 
T( bT.4 1.. ............. 
1 - -  

I---+ 

2.616 

1.437 

4,0i3 

36 1 1,478 -- 
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44.3 
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r s cu~ i ~ s  DE ENSERANU SECUNDARIA Y PREPARATORIA, OFICIALES y 
PARTICUURES.-TIPOS DE u s  ESCUELAS SEGUN LA ENSECJANZA 

QUE SE IMPARTE.-AflO DE 1927 

T I P O S  

I 

E B C C E L A S  
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a ................... 
IC0 .................. 

in ............... 
-o d n .  ............... ---. 

RESUMEN de !os trabajos de revalidación de estudios verificados por 
la Direccr;bn de En-anza Secundaria, durante el año de 1938, 
con espscificaci'bn deI número ¿e cerfificudos y de materias re- 
vaZidadas y del número de copias de certificados y constancias 
hechas por la m i m a  Oficina. . 

: 

8 

. . .  e-- 

i 

i 
i 
I 
I 

I 

-- 
NPmaro 
JIateriu de 

N b m k  * 
de 

E-. Cop. Cart. 

Sdmero 
de 

Conrtanciu 

I0 
1 

18 
2 

14 . 32 
12 
a 
13 
5 

27 
6 

23 
I4 
50 
n 

16 
10 
27 
8 
G 

18 
I 

13 
8 

51 
4 
2 

350 
10 

382 
33 

270 
780 
281 
785 
164 
36 
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ilprruiicntea ............ 
sii. C.tilo:nta. .......... 

cnbuPa. ................ 

hhP30 ................. 
ohllwibua ............... 
Lttito Federol.. ......... 

&ima ................. F. ............... 

OW 
Hid.uo., ................ 
Jdky 
U4X 
Y¡& 
Nu---- - 
hcblr 

Sir 

o.-- .................. I 

o ........ ; ....... 
3 . . . . . . . . . . . . . . .  

riuato. ............. 
F r o  ................. IS 

438 
232 

187 
3.50 
278 
600 
1.19 
78 

397 
.. 109 

269 
u3 

1,1211 
68 
20 

I ,am 
3 
3 
o 
3 
3 
3 
8 
1 
2 
3 
I 
2 
2 
6 
3 
1 

. . .  

................... . . . . . . . . . . . . . . .  a 
o 

. . . . . . . . .  n LUM Potosi.. 
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.............. 
co ................. 

I.. ................ 
!m ................ ................. 
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I 
Aseso K~C'XEBO OCHO 

Al ciudadano Director. . .  
I 

t Con esta fecha el ciudadano Oficial Bíaror de la Secretaría de Eiiii- 
ac ún PIiblica dice lo simiente a l  ciudadano Gobernador de ese Es- 

i "Aniialiiientc ocui*rcn a la Dirección de Ensefianza Seciiiidarin de 
asti Secretairía iiunierosos aiiiiiiiios procedentes de liis esciieim seciiii- 
Iitlias (le ese Estado, a fin de revalidar sus estudios. 

1. En los primeros beses del corriente año, 482 jóvenes ocurrieron 
:oii ew objeto, Iiabithdoselei expedido pliegos de revialiiiwih ; pero co- 
110 ni coiisir1zr;ir catin cnso se presentun serias üificiiitiicies por no coi~c~. ' 

:iww con cscictitiici cii 'esta Secretcirfu 108 I'LASES DE ESTt-DIOlS Y' 
r m  r1wmm-w DETALLADOS DE CAD-. CSA DE LAS ASI( t- 
?r'hTC'IHAS QGE SE IWARTES, ine dirijo 11 118t~41 pririi uiipliciirle 
ptentamente se sirva ordenar a las escuelas secundarias oficiales 

- 
ad t : 

. I  

I .  . .  .. , 



si en el pi*iiuei* curso se estudia Aritmética iínicamente O tambiéii Alge. 
bra, Geonietríii Plana, Geometrfa eu el Espacio, etc. En el anexo iiúriiero 

I 

I 

1, apareceu liis iiiatwizis del Ciclo Seciiudario que se cui’san en las Es. i 
. :]. cuelas Federales. . 8  

I 3’ Los certificados de estudios, ademas de expresar el miubre de ‘ 

3a escuela, cl dcl blumno, la fecha de expedicih del documento, etc., 
deberán expresar tanibi6ii : 

I 

I 
I .  

- r  I 

I. El afio escolar en que se hace el curto. 
II. El iiiiniero de pei*fodos de clase al Q ~ O .  

111. I;u diiracióii de cada período. 
IV. El ntimero de asistencias del aliiiiino durante el aiío. 
V. La calificación final. 
Vi. Las observaciones que se estimen pertinentes. ( - h e s o  iilimero . 

, >* 

. .  

2, modelo de certificado.) 

4. El certificado debertí llevar, pegado y sellado, el retrato del in- 
teresado, tiiiiiniio %uignon,” y los timbres de ley. 

3 Los certificados espedidos por las escuelas de los Estados o 
territorios de In República, deberhn ser legalizados poi* los gobernado- 
ivs respectivos. 

Para que el Gobierno de su digno cargo tenga sobre el asunto una 
iriformnción completa, adjunto envío a usted un ejemplar del Deerero 
Presideuciul de fecha 1G de noviembre de 1036. 

Es de desearse que los certificados qae se expidan en lo sucesivo, 
para ser ivvcrlidaclos en esta Secmtaría, vengan cob todos los requisitos 
a que rue refiero, en beneficio de 108 alumnos de esa Entidad, pues dc 
otra nianern la Dirección de Euseííanna Secundarin de esta Secretarfrl 
se veri en el penoso caso de negar la revalidaci6n respectiva. 

Esta Secretaría cstl en In mejor dispokción dt? yroporcionar 8 UA- 

tcd o a la pc~sona que se sirva indicar, los informes que sobre este ZLSUII. 

to se le p i t h . ”  

! .  1. 

{ 
t . .  , .  ’ 

I 

LO que transcribo a usted para su eonociiuiento. 

Le reitero las seguridades de mi atenta consideraclh. 
- 

.- > I” 

I . .  

1 .  ! -  ’ Sufragio efectivo. So reelección. X4?tico, D. F., 10 de jttnio de 192S. 
; .. . ’  -El Director de Eiiseiianza Secundaria, CEI!3.4R d. RC’IZ, 
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h'dtero II iisteci las seguridades de mi atenta consideracióa . 
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Bravo Ah* Victor, "La educaci6n tccnica" enMéxico 50 allos de nvolucián, Wxico, 
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,"La educaci6n lllcQia en MtXic0"en M&co 50 dlos de nvoluci&n, 
M&b, D.F., F.C.E.,1%2 

Loyo, Engnrciq E+cue&s &rules &t. 123, 1917-1940, n-2, Vol: XL, Wxb,D.F., 
colegio ¿e rvwko, diciunbrc, 1992 

Maya, -9 4 "Maxuna ' toN en Hisdtoria de la Rcvo&cidn Mm'cana 1928-1934, 
México,D.F, Colegio de Wxico, 198 1 

Maaray Hui- ouadahipe, Política edrrcativa de la nvohicich 1910-1940, Wxko, 
D.F., sezwetentas 

Marales, Emcpto, Tendlencfas opcbks CtiMtXico 1921-1934, Mhrico, D.F., 
Ccmtro de Estudios iZchcatiw, 1984 

I 

94 



95 



ihta psni el infioamb pmidmchl, DP., 1943, 
aslp.9, fblio 5 

~ o a L e r a l s e g i m d a ~ s e o c i b n E w r i e b s ~ ~  * Y  

esp. 17 fblio 23 
exp. 11, folio 16 

utp. 13, blio 38 
ucp. 15 fbbo 38 

FordolXmcciónaaieral segunda EnriJbivr Socchcra#tr .makrtu. 
arrp. 19 folio 7 
exp.20 folio 17 

txp. 12folio 20 

Uxp. 35 folio 1 

t 

exp.21 folio 1 1  
rjarp.22 folio 1 1  
exp 23 folio - 
exp. 24 folio 3 

Eacmla " J d  María Igleah", Particular 
exp.24 1 

Boletín bfhrmtivo, de La S.E.P., abril, 1925 

Bolstln infamiati\io, de fk S.E.P., caen, a junio 1965 

Boletín de la S.E.P., T: Vm, niim 4, 1928 

Boktínde la S.E.F., T: VU, enero, 1928, -1 

Boletin de la S.E.P.,T VD[, mayo, 1928, n w .  5 

Boletfn de la S.E.P.,T: Vm, agosto, 1928, n\zm. 8 



Bdettn de h SEP.,T : Vm, octubn, uovismbre y diciembre, 1929, núms- 9,10,11 

Bdetínde ki SEP., T: Vm, abril 1929, núm. 4 

M e 1 n o c h d e l 3 1 ~ & 1 9 2 6 , ~ m  

S.E.P.cai#jo Níciaia T&&w de h *U, 1924-25, Vol: II 

Memaria, 1926 

ARCHNO OENERU DE LA NACION ( AclN ) 

V A ,  Joib, exp. 607, Vol. 1 

, ucp. 203. Vol: 5 

, cxp. 242, Vol: 12 

, rnrp. 826, Vol. 1 

, cxp.,Z41-6 Vol: 14 

, exp, 104, Vol: 23 

, exp. 101, Vol. 10 

97 



1 

. . -  
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