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Resumen 

Para relatar cómo se fueron estableciendo en la ciudad de Querétaro los 

colegios institucionales y cómo fueron resurgiendo los que habían estado ocultos, 

se consideró necesario instituir como antecedente la pugna por la educación que 

se suscitó entre la Iglesia Católica con su tradicional hegemonía y el Estado como 

institución emergente en el campo educativo. 

El enfrentamiento que surgió entre dichas entidades y que fue debido al 

hecho de que ambas consideraban la educación como instrumento del poder y de 

la preservación del mismo, puede decirse que se inició a mediados del siglo XIX y 

fue pasando por diversas etapas que variaron en intensidad y forma, 

desembocando en el conflicto armado que se desató en varios estados de la 

República. 

Fue necesario también citar, si bien que en forma sucinta, las diferentes 

tendencias que se fuerofl ensayando en el afán oficial de lograr el laicismo en la 

educación, hasta llegar al intento de implantar la educación socialista en México. 

Asimismo se comentó la lucha tenaz que opuso la Iglesia Católica y las 

diversas estrategias que adoptaron para conservar su presencia a través de la 

educación particular, llegando a la lucha armada y a la clandestinidad, con la 

anuencia y complicidad de gran parte de los padres de familia católicos. 

Finalmente, después de la época de máxima persecución en la entidad, 

cuando los colegios particulares parecían haber quedado completamente 

eliminados de la ciudad, llegó el inicio de la reconciliación nacional y con ella el 

florecimie~nto de la educación particular en la ciudad de Querétaro, tema central 

de esta tesis. Se hace referencia también a un caso atípico de educación 

particular en la ciudad: un colegio protestante. 

Adicionalmente se mencionan en forma contextua! algunos colegios 

particulares que ya escapan a la época y características de este estudio. 

(Palabras clave: colegios institucionales, laicismo, educación particular.) 



Summary 

In order to narrate the history of the establishment of institutional schools 

in the city of Querétaro, it was considerad necessary to mention as a background 

the quarrel between the Catholic Church and the State. This quarrel carne about 

because the State became interested in claiming the hegemony in the field of 

education that had traditionally been held by the Church. 

The confrontation between the two entities arose through the fact that 

both regarded education as a means to seize and preserve power. lt began in the 

middle of the Nineteenth century and continuad through severa! stages, varying in 

intensity and form that led to an armed conflict in severa! states of the Republic. 

Private Catholic schools were also compelled to work under cover. 

Also mentioned, albeit shortly, are the different trends through which the 

government tried to achieve secularism in education, including the attempt to 

establish socialist education in Mexico. 

The stubbom opposition of the Catholic Church and the different 

strategies adoptad to maintain its presence through the private education system, 

such as armed confrontation and working in hiding with the connivance and 

complicity of the majority of Catholic parents, were also commented upon. 

Finally, after the era of most acute persecution in the state, when it was 

thought that there were no private schools left in the city, there carne the time 

known as the "National Reconciliation Period" and the flourishing of private 

education in the city of Querétaro - the main axis of this thesis. Reference is also 

made to ;a non-typical case of private education in the city, a protestant school. 

Sorne private schools that were founded after the period considerad in 

this investigation are mentioned only in order to provide details of the current 

context. 

(Key won:fs: institutional schools, secularism, private education.) 
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Señor, Tú eres mi amor, 
mi fuerza y mi refugio, 
mi liberación y mi ayuda. 
Tú eres mi Dios. 

Salmos 

Dedicatorias 

Al padre que me comprende y perdona; 
A Jesús que es mi amigo y confidente, 
Al Espíritu Santo que me consuela y sostiene: 
A la Guadalupana que es mi Madre amorosa. 

A la memoria de mis queridos padres, 
Rafael Vélez Corona y Chuyita Ramírez de Vélez, 
Con el amor y gratitud de siempre 

A mis queridas hermanas Lilia, Mireya y Maru, 
Gracias por su cariño firme y apoyo constante. 

A mis hijos muy queridos, 
Luci y Rodrigo, Carlos Enrique, Eleonora y Ana. 
Su amor y comprensión me han impulsado y 
sostenido siempre. 

A Carlos, mi esposo y amigo, 
con todo mi amor y gratitud sincera 
por su comprensión, ayuda constante 
y amor 
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INTRODUCCIÓN 

La educación como hecho fundamental de los pueblos guarda una gran 

relación con la política, la economía, la cultura y la sociedad ya que son la 

comunidad social y la familia los que junto con la educación moldean al individuo, 

quien a su vez, al contribuir a su propia formación, va a convertirse en factor 

determinante del proceso educativo. 

Además de se~ un agente de cambio que procura el mejoramiento de las 

personas, la educación es también el recurso de transmisión de costumbres, 

experiencias, usos, convicciones, principios, ideas, pensamientos religiosos, 

sentimientos e ideales patrióticos, que pasan de una generación a otra como medio 

de preservación de una cultura. Igualmente es un factor ideológico que contribuye a 

adquirir y preservar el predominio en el control político de una sociedad. Como tal, la 

educación en México se convirtió buena parte de los siglos diecinueve y veinte, en 

arena para la pugna por el poder político. 

La educación del pueblo ha sido y debe ser una de las preocupaciones 

fundamentales del Estado; sin embargo, en México ha habido una lucha entre el 

gobierno y las instituciones educativas privadas por el predominio en la educación, 

cuya duración, con altibajos, ha llenado nuestra historia de momentos 

verdaderamente dramáticos que han dificultado, y a veces detenido, el-progreso 

académico y Gultural de la nación. 

Aunque hoy en día están claramente marcadas las diferencias entre 

educación pública y privada, no siempre fue así; aún a mediados del siglo 

diecinueve, las escuelas parroquiales eran consideradas públicas ya que no había 

diferencia entre ambas. Poco a poco, con el enfrentamiento entre liberales y 

conservadores y con los triunfos legislativos de los primeros en cuanto a la 

secularización de la educación, fue surgiendo la división tajante que ahora existe en 

un asunto que, en conciencia, debería haber sido motivo de unión entre los 

mexicanos. No hay que olvidar que desde la Independencia se había pensado en la 

educación como un medio de integrar a una población culturalmente heterogénea y 

territorialmente muy dispers·a. 
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El tema de la educación particular en ta ciudad de Querétaro en los tiempos 

de conflicto, no ha sido estudiado suficientemente y en cierta forma está envuelto en 

la misma simulación diplomática que predominó en las relaciones entre el gobierno y 

las escuelas particulares en la época que nos ocupa, cuando, no obstante que las 

autoridades estaban enteradas que en las escuelas particulares no se cumplía con el 

laicismo en la educación reglamentado en, la Constitución de 1917, con más 

puntualidad que en las Leyes de Reforma, fingían desconocerlo y mantenían las 

relaciones, a veces menos, a veces más, tensas. 

A principios del siglo veinte, los queretanos casi en su totalidad profesaban 

la religión católica; ya desde el siglo anterior, con las luchas continuas entre 

conservadores y liberales, el pueblo relacionaba al gobierno con los enemigos de la 

religión. Debido a esto, la población experimentaba un gran rechazo por la 

educación pública y preferían la educación que se proporcionaba en colegios de 

órdenes reli~Jiosas; indi~tintamente las clases altas y medias, éstas últimas aún a 

costa de sacrificios de índole económica, procuraban para sus hijos una educación 

que, además de que gozaba fama de excelente calidad, les permitía cumplir con su 

conciencia y les proporcionaba garantía de relaciones sociales que podrían ayudar a 

sus hijos a establecerse mejor en el futuro. Para los pobres había algunas 

instituciones gratuitas fund~das por sacerdotes, además de varias escuelas oficiales. 

Sin embargo, a pesar de que, como ya comentamos, el pueblo era en su 

mayoría católico, los liberélles fueron ganando espacios de poder, situación que 

provocó un c;reciente antagonismo entre el Estado y la Iglesia. El Estado construyó el 

Artículo 3° Constitucional en 1917; la Iglesia respondió creando escuelas- a veces 

abiertamente, otras "bajo el agua", según la época - que le ayudaran a retener el 

predominio en el campo de la educación que había tenido durante siglos y que le 

había ayudado a conservar su influencia sobre el pueblo. 

Esta situación tensa, que se estudiará con más detenimiento en los 

siguientes capítulos, fue provocando disposiciones más y más inso~tenibles, y 

ambos, la Iglesia y el Estado le dieron prioridad a sus disputas y se olvidaron de que 

su meta común debería ser el avance cuantitativo y cualitativo de la educación de 

todo el pueblo, no solamente de las clases más privilegiadas. 
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La educación en colegios particulares ha sufrido altibajos a través de los 

años, con épocas especialmente problemáticas - como los períodos del callismo, el 

maximato y de la educación socialista en tiempos del cardenismo. Durante estas 

etapas, se podría pensar que la educación particular, sobre todo la conocida como 

"confesional", o sea la del clero, había desaparecido de la ciudad; hubo colegios 

clausurados, persecución y expulsión de clérigos y el temor natural del pueblo 

católico al gobierno contrario a su religión. Sin embargo, la educación confesional no 

se había dado por venclda y continuó en clandestinidad - unas veces a pesar de las 

autoridades, otras con su beneplácito y cierta complicidad, como veremos más 

adelante. 

Después de dichos tiempos conflictivos, llegó la "reconciliación nacional" a 

finales del cardenismo y con ella la esperanza de que resurgiera en Querétaro el tipo 

de educación que la mayoría de las familias queretanas buscaba y deseaba para sus 

hijos. Es la época del presidente Manuel Ávila Camacho (1940-1946), en el ámbito 

nacional; del Lic. Agapito Pozo Balbás (1943-1949), en el gobierno estatal y por el 

lado eclesiástico, del obispo Marciano Tinajero y Estrada (1933-1957). Es en este 

período que se dieron finalmente las condiciones adecuadas pata que se fueran 

estableciendo diversos colegios particulares y para que se consolida·ran algunos de 

los ya existentes. 

La conjunción de circunstancias, antecedentes, poderes, voluntades e 

intereses quE~ tuvieron que concurrir para que finalmente perduraran y prosperaran 

las instituciones educativas católicas, es el objetivo principal del presente estudio que 

abarca de 1938 a 19~7. Durante la gestión de gobierno del ingeniero químico 

Manuel González Cosía (1961-1967) empezó una apertura urbanística e industrial en 

la ciudad qUE~ provocó un CQnsiderable aumento de población y, como consecuencia, 

el establecimiento de qolegios particulares con nuevas características y 

problemáticas que escapan al interés del presente análisis ya que, como ya he 

manifestado, mi tema de estudio es el período que, tras la confrontación Iglesia -

Estado por el predominio de la educación en la ciudad de Querétaro, abrió 

posibilidade:s para la expansión y fortalecimiento de los colegios particulares. 
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Como antecedente, se analizará brevemente el conflicto que se generó a 

partir de que la Ley de Instrucción Pública de 1869, excluyó oficialmente la 

enseñanza religiosa del elenco de materias de la educación primaria y que se 

prolongó en diferentes etapas, algunas de ellas muy sangrientas, otras solapadas y 

diplomáticas, hasta abord~r el momento en que las relaciones entre la educación 

pública y la educación particular llegaron a una relativa armonía en beneficio del 

país. 

la intención de mi estudio no es defender una u otra postura, sino, en cierta 

medida, ayudar a comprender la rivalidad entre la Iglesia Católica como defensora de 

la hegemonía que durante siglos había ejercido en la educación y el Estado 

educador, como elemento emergente en busca de los beneficios sociales y políticos 

que por medio de la educación pudiera conseguir; y por otra parte, registrar el 

momento de clímax histórico en que se propicia el inicio de un camino que podrían 

recorrer conjuntamente - Iglesia y Estado - en beneficio de la educación de Jos 

mexicanos. Momento que en la capital se decide iniciar la "reconciliación nacional" y 

que ofrece un resquicio que ayuda a iniciar en Querétaro el largo camino de la 

cooperación en la educación. 

Estudiar ambas posturas, sin el maniqueísmo sistemático que ha 

caracterizado las opiniones y discusiones públicas y privadas sobre esta 

problemática, y dentro del marco social, político y cultural de los momentos históricos 

en que sucedieron, nos llevará a entender el porqué de los cambios que se 

suscitaron a raíz de Jos diferentes enfrentamientos de ideales y pensamientos que se 

han dado y de las varias reformas educativas que se han intentado, así como por 

qué unas han sido efímeras y otras han perdurado. 

En este estudio tomaremos el concepto de educación privada o particular 

que propone Valentina· Torres Septién: "aquella que es impartida por entidades 

distintas de la oficial, con ~bjetivos adicionales y propios"1 y nos concentraremos 

especialmente en las que se conocen como escuelas confesionales por ser las 

1 Torres Septién, 1997, p. 18. Véanse las siglas y bibliografía en Fuentes. Los términos educación privada o 
educación particular se utilizarán indistintamente en el texto ya que ambos caracterizan el tipo de educación tema 
de este estudio. 
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protagonistas de la pugna que aquí se analiza, además de ser las niás importantes 

en la ciudad de Querétaro, en la época que nos .ocupa. 

Dentro de la categoría de escuelas particulares o privadas se podría 

englobar a muchas otras además de las confesionales, como por ejemplo, las que 

son patrocinadas por comunidades de otras nacionalidades o religiones, o las que 

son dirigidas por personal laico, o las más recientes escuelas que ofrecen estudios 

bilingües y/o de computación; todas ellas escapan ya en tiempo y tema a las que 

aquí pretendemos analizar. Sin embargo, como marco de referencia se. hará 

mención a algunas de ellas. 

Para justificar el estudio de los colegios particulares, especialmente los 

confesionales, debemos considerar varias razones: 

Son los qt.1e cuentan con una mayor tradición en la educación queretana. 

Fue el sector que resintió con mayor severidad las furias de los gobiernos 

liberales y radicales; a pesar de ello, siguieron adelante. 

Constituyeron durante muchos años el frente y trinchera utilizado por la Iglesia 

Católica para defender su largo predominio sobre la educación como instrumento 

de poder político. 

Durante mucho tiempo fueron numérica y cualitativamente las más importantes 

en el sector educativo particular. 

¿Cómo entender la permanencia de las escuelas particulares católicas a 

pesar de tantas vicisitudes y problemas y a través de tanto tiempo? 

Los padres de familia, en ciertos ámbitos sociales, han buscado este tipo de 

educación que piensan que garantiza a sus hijos el ambiente propicio, no 

solamente para una educación académica sólida y de buen prestigio y calidad, 

sino para la adquisición de relaciones de amistad que podrán ser la base de 

futuras relaciones de negocios y de introducción a círculos sociales de poder. 

Fieles a una .larga here~cia buscan la adquisición de valores de pensamiento y 

actuación propios de 1& cultura católica y un sello especial que permanece a 

través del tiempo. 

Muy probablemente, las siguientes generaciones tendrán la tendencia de buscar 

idéntica educación y ma~ca para sus hijos. 
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Mi interés en el tema de la educación privada se despertó por varias 

circunstancias; una de ellas fue el hecho de haber cursado mi educación y haber 

iniciado mi actividad docente en dicho ámbito, lo que me permitió conocer desde dos 

perspectivas las ventajas y desventajas que puede ofrecer y los errores y aciertos 

que en ella s1e han dado. Además, considero que la educación particular ha sido 

fundamental en la formación de ciertos sectores y debería ser objeto de análisis que 

nos podría ayudar a entender la situación actual a pesar de haberse ya, en parte, 

superado las anteriores condiciones de enfrentamiento. 

Igualmente me motivó el interés mostrado por mis maestros durante mis 

estudios de Maestría en Historia, en la Facultad de Filosofía de la Universidad 

Autónoma de Querétaro, que siempre nos hablaron en pro de contribuir de alguna 

manera a la historiografía de nuestro estado. 

Para llegar en nuestro estudio de los colegios particulares de educación 

primaria en la ciudad de Querétaro durante la época de consolidación, fue necesario 

considerar brevemente la "Trayectoria educativa de la Iglesia", lo que nos permite 

entender el largo proce~o iqeológico y político que llevó a la Iglesia a insistir en tener 

presencia en un ámbito· educativo constitucionalmente laico y que finalmente fuese 

"aceptada" como agente coadyuvante en la educación nacional. 

El apartado que analiza "los prolegómenos de la pugna por la educación en 

México", nos sirve como introducción a la época de lucha abierta en que se 

disputaba no ya el predominio, sino la participación de la Iglesia en dicho campo. 

Después del inciso introductorio en el que se inicia la interrogante de si la 

educación se veía en México como instrumento político, se inicia el apartado sobre la 

"pugna por lél educación en México"; consideramos necesario dividirlo por épocas. 

Primeramente se dan algunas referencias que nos sirven como contexto, para entrar 

seguidamentE~ en las tres épocas bien diferenciadas de la República Restaurada, el 

Porfiriato y la Revolución. En estos apartados, como en el resto del trabajo, se 

procuró tratar los dos ámbitos: el nacional y el queretano. 

Enseguida llegamos a la época motivo de esta tesis, que es cuando se 

fortalece la educación particular en nuestra ciudad. En este apartado se analiza el 

efecto que tuvo en una soci7dad ansiosa de recuperar sus tradiciones y dejar atrás el 
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miedo y el caos ocasionado por gobiemos contrarios a sus creencias, el anuncio de 

una política de reconciliación. Se da espacio para los datos acerca de los personajes 

clave que hicieron posible que se dieran las condiciones necesarias Y para los 

colegios que se consolidaron y los que abrieron sus puertas en esta época. A 

manera de contexto, se mencionan algunos colegios que abrieron en la década 

posterior a nuestro estudio. 
Las fuentes qu~ se necesitaban para hacer nuestro estudio fueron difíciles 

de encontrar y de sistematizar ya que en Querétaro no existen estudios acerca de los 

colegios particulares; para tal efecto, fueron muy útiles los libros y crónicas que 

relatan los inicios y la historia de algunas de las congregaciones religiosas que se 

fueron estableciendo en nuestra ciudad, a pesar de que algunos son de carácter 

apologético. 
Entre las más imJ!)ortantes citaremos La obra del Ilustrísimo señor don 

Antonio Planearle y Laba~tida, Abad de Guadalupe, en Querétaro, de Cesáreo 

Munguía, Historia de la~ Esclavas de la Inmaculada Niña Divina /nfantita, de Jesús 

Álvarez Gómez, Luis Martín y Hernández, Sacerdote Fundador de las Misioneras 

Marianas, de María del Consejo Vega Rico; Crónica de la Congregación de 

Misioneras Marianas; Admirable es Dios en sus Obras; Los Hermanos Maristas en 

México, 100 años; las tres últimas, sin autor. 
También fueron importantes los idearios, reglamentos, síntesis, folletos y 

revistas de instituciones religiosas que además de datos pertinentes, nos 

proporcionaron una percepción sobre su ideología y metas de formación cristiana y 

pedagógica. En el mismo campo de la religión, la obra de Ricardo Ampudia, La 

Iglesia de Roma - Estructura y Presencia en México, proporcionó un panorama muy 

general y su aportación fue muy limitada. 
Síntesis Histórica de/Instituto Militarizado Benjamín N. Ve/asco, del profesor 

y licenciado Agustín Romero López; Semblanza Estudiantil del Ve/asco, del ingeniero 

H. Tirado, y Recordando al Ve/asco, de Susana López, obras de carácter 

reivindicativo, aportan datos importantes sobre dicha institución, aunque con algunas 

discrepancias menores. 
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Las obras biográficas como Vida del M./. señor don Florencia Rosas, 

Archidiácono de la Catedral de Querétaro, del presbítero e ingeniero Zacarías 

Gómez, Galería de Exmos. y Rvmos. Sres. Obispos y de los M./. Sres. Capitulares 

de la Sta. Iglesia Catedral de la Diócesis de Querétaro, de Rafael Herrera Tejeda, y 

Apuntes Biográficos de Andrés Balvanera, de Manuel Anaya, fueron una gran ayuda. 

Asimismo, la biografía de Don Santiago Galas, de Juan Noriega, proporciona datos 

sobre la figura de este desinteresado benefactor. 

En este mismo tenor biográfico mencionaremos Fundadores de la. Educación 

en Querétaro, de Ricardo Moreno Mendoza y Galería de Queretanos Distinguidos, de 

Fernando Díaz, que en sus dos volúmenes cita, entre muchos otros personajes, a 

profesores de gran trayectoria en la educación queretana, pero que en muchas 

ocasiones, no consigna las fechas de los sucesos. El mismo Díaz, en su Historia de 

la Universidad de Querétaro, también proporciona algunos datos. Valores del 

Magisterio Queretano, de Miguel Bringas, coordinador, nos aportó material de gran 

valor por el hecho de estar basado en historia oral. 

Dos obras de ~osé Guadalupe Ramírez Álvarez nos fueron de particular 

utilidad: Instituto de Bellas Artes de la U.A. Q. que proporciona datos sobre los inicios 

de la educación en Querétaro, y La Normal de Querétaro, Cien Años, que da a 

conoce~ algunos datos y corroboró otros de dominio popular. 

Para los temas de historia universal y de México, usé los libros que he 

empleado como textos en las clases que imparto en la Facultad de Lenguas y Letras 

de la U.A.Q., que me ofrecieron la ventaja de estar familiarizada con ellos; tal es el 

caso de Tl1e Mainstream of Civilizatíon, de Stanley Chodorow, et al.; A compact 

History of Mexico, de Daniel Cosía Villegas, et al. Ambos ofrecen un panorama 

histórico que, aunque generalizado es muy completo y sirvió al propósito en el 

capitulo sobre la trayectoria educativa de la Iglesia. 

Reinos y Jefes de Estado desde el 712, de Juan José Menezo, me fue útil 

para la localización de datos sobre la educación en España, que utilicé también en el 

capitulo mencionado. Prontuario de Gobernantes de México, de Juana Vázquez 

Gómez, expone breve y ordenadamente todos los datos necesarios para la 

elaboración del cuadro de presidentes; igualmente utilicé para dicho propósito 
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Gobernantes de Querétaro, de Fortson et al., que además es muy interesante y 

prolijo en la narración de los acontecimientos durante las diferentes etapas de 

nuestra formación como entidad federativa. Esta obra fue de gran ayuda puesto que 

aporta muchos datos y fechas precisas pertinentes a nuestro tema. La obra 

Transporte en Querétaro en el siglo XX, de Ovidio y Carmen lmelda González, me 

ayudó para le contexto general y para los cuadros de población. 

Las obras de David Rafael Estrada Correa, Querétaro en la Memoria de sus 

Gobernantes y Querétaro Inédito, aunque interesantes, resultan reiterativos por ser el 

autor miembro del equipo 9e1 libro los Gobernantes de Querétaro, ya mencionado. 

No así Agapito Pozo Balbás, el hombre, su obra y su tiempo, del mismo autor, que 

por ser Pozo un personaje clave en la época del establecimiento de los colegios 

particulares de que nos ocupamos, nos ayudó a conocerlo más. 

Obras locales como Breve Guía Histórica y Artística de la Ciudad de 

Querétaro y Escudo y Real Cédula de Fundación de la Ciudad de Querétaro, del 

cronista de la Ciudad, profesor Eduardo Loarca Castillo; Así es Querétaro, de Manuel 

de la Llata; y Querétaro, una historia compartida, de Cecilia Landa Fonseca, también 

fueron de utilidad para el contexto de nuestra historia regional. 

En c:uanto al libro de Martha Eugenia García Ugarte, Génesis del Porvenir, 

sociedad y política en Querétaro, 1913-1940, aunque en algunos aspectos fue 

ilustrativo, en otros tuve que buscar en varias fuentes debido a discrepancias que 

encontré entre sus comentarios y otras opiniones tanto escritas como orales, 

relacionadas con el c<;>ntrovertido personaje queretano, don Saturnino Osornio. 

Dichas discrepancias las eomentaré en notas a pie de página en su respectiva 

sección. 

En el contexto de historia nacional fue muy importante la lectura de tres 

obras de Enrique Krauze: Siglo de Caudillos, Biografía del Poder, y La presidencia 

imperial. De especial utilidad fue La Cristiada de Jean Meyer, obra muy valiosa para 

el entendimiento de la época difícil de la guerra cristera en México. 

La educación socialista, de Victoria Lerner; Clases Medias y política en 

México - la querella escolar, de Soledad Loaeza T ovar; Del cardenismo al 

avilacamachismo, de Luis Medina; y Estado y sociedad con Calles, de Jean Meyer et 
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al., contribuyeron en forma importante al conocimiento del período de la educación 

socialista y al ámbito social de la época. Igualmente importante, aunque con una 

perspectiva tendenciosa, fue Educación y revolución social en México, de David L. 

Raby, que además !iene el interés de proporcionar la visión de un extranjero en 

nuestra problemática nacional. 

En cuanto a las historias generales de la educación, material clave para 

introducirnos en nuestro estudio, cabe mencionar Historia General de la Pedagogía e 

Historia Comparada de la Educación en México, de Francisco Larroyo; ambas fueron 

de gran ayuda. Los tres volúmenes de Ernesto Meneses sobre las Tendencias 

Educativas Oficiales en México, ofrecen una visión muy completa de las diferentes 

etapas de la educación del México independiente, de 1821 a 1976. Meneses contó 

con un equipo excelente de colaboradores y su obra fue muy importante para mi 

investigación ya que presenta todos los acontecimientos del ámbito educativo, la 

opinión de la prensa en cada etapa, además de estadísticas, glosarios y 

explicaciones sobre términqs de educación, leyes, decretos y reglamentos, listas de 

los secretarios del ramo, congresos educativos, en fin, es una obra muy completa. 

De Ensayos sobre la Historia de la Educación en México, de Josefina 

Zoraida Vázquez, et al., destaca el ensayo de Francisco Arce Gurza: "En busca de 

una educación revolucionaria, 1924- 1934". 

En cuanto a La Educación en la Historia de México, de Kobayashi, et al., 

varios de los ensayos· fueron muy útiles; mencionaremos la "Introducción", de 

Josefina Vázquez, quien es considerada experta en el tema de educación en México; 

"El maestro de primaria en la Revolución Mexicana", de James D. Cockcroft; "Lectura 

para el Pueblo", de Engraci~ Loyo; "Algunos aspectos de las escuelas particulares en 

el siglo XX", de Valentina Torres Septién; y "Hacia un nuevo Liberalismo en la 

educación", de Leopoldó Zea. Todos ellos excelentes y muy útiles. 

Material central en nuestro estudio fue La Educación privada en México, de 

Valentina Torres Septién, estudio muy disciplinado y extenso sobre la educación 

particular. También importante, Historia de la educación durante el porfiriato, de 

Mílada Bazant. 

BIBLIOTECA CENTRAL UAQ 
•ROBERTO RUIZ oaRE<lON" 
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lnvaluable fue la aportación del periódico oficial La Sombra de Arteaga; 

también ayudaron las Actas de Cabildo, revistas Querétaro, Heraldos de Navidad, y 

las publicaciones periódicas locales Diario de Querétaro y Noticias. 

La hipótesis central de esta tesis pretende mostrar que la determinación del 

Estado de desterrar a la Iglesia de la educación, como medida para limitar la 

influencia católica en las mentes y en las conciencias, provocó una reacción tanto en 

la jerarquía como en la población católica que los obligó a esforzarse al máximo para 

preservar los objetivos qe instrucción religiosa que tuvieron su origen en la conquista 

espiritual de México. 

Dicha reacción. obligó a ambas potencias a considerar la educación como 

instrumento de poder político y la competencia feroz que se inició hizo llegar a 

nuestra nación a extremos radicales de violencia - la expulsión y muchas veces 

ejecución de religiosos y religiosas, la ocultación, la guerra cristera, los maestros 

desorejados, en fin, el penoso camino hacia la conciliación. 

Con la desaparición paulatina de ese ambiente de prohibición, represión, 

vigilancia y competencia, después de ta "reconciliación nacional" han desaparecido 

lentamente pero con seguridad, la hipocresía y el miedo y han proliferado las 

instituciones particulares que, si bien se dedican preferentemente2 a un sector muy 

definido de la sociedad, cooperan a la educación nacional. 

Estos nuevos colegios particulares, muchos de ellos administrados por 

laicos, no pretenden esgrimir la educación como arma política, no se preocupan ni 

poco ni mucho por el laidsmo en la educación y procuran con especial cuidado 

mantener la calidad a fin de que puedan ser un negocio particularmente lucrativo. 

Estas instituciones han traído nuevas consecuencias y otra problemática muy distinta 

ya de la que nos ocupa. 

Al centrar mi estudio en los años siguientes a la "reconciliación nacional" y 

en una ciudad tradicioné;ilmente católica, pretendo comprobar que era necesario que 

terminara la presión oficial por parte del Estado para que finalizara la actitud de 

rebeldía y oposición de los colegios particulares y que, alcanzadas estas 

circunstancias, podría finalmente florecer la educación particular como coadyuvante 
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de la oficial; compartiendo las responsabilidades es como se podrá cubrir un número 

mayor de educandos y se podrá buscar el mejoramiento de la calidad. Esta armonía 

será la condición sine qua non para que pueda lograrse un verdadero progreso en la 

educación. 

Por otra parte, aunque para el ciclo escolar 1994-1995 el sector público 

atendió más del 90% de la demanda escolar de educación primaria del estado de 

Querétaro, 3 y el sector privado solamente alcanzó más o menos el 9% restante, no 

puede el gobierno lanzar las campanas al vuelo y pensar que el asunto está casi 

resuelto, ya que lo que existe es un problema de calidad más que de cantidad. 

Además de que hay muchas deficiencias en la calidad de la educación; se 

escuchan quejas constantes de que de la primaria, que debería ser una fuerte 

cimentación para el siguiente ciclo educativo, se envían alumnos a la secundaria que 

muchas veces son calificados de "analfabetos funcionales". La calidad es en la 

actualidad el reto en esta época de educación masiva en que un maestro debe 

enfrentarse a ,grupos de 50 ó 60 alumnos, algunos de los cuales se encuentran ya en 

el umbral de la difícil etapa de la adolescencia. 

Otro grave problema es el que no se les otorgue una remuneración decorosa 

a los maestros - que además padecen por la falta de reconocimiento social a su 

profesión- que les permita dedicarse con exClusividad y un poco de tranquilidad a su 

noble tarea. Hay maestros que para subsistir atienden dobles plazas. ¿Qué 

entusiasmo pueden tener, al final de una doble jornada de trabajo, para preparar 

materiales, corregir tareas o enfrentarse a la perspectiva de un nuevo día de labores 

extenuantes? 

Mi opinión decidid9 es que mientras más estudios y análisis se hagan sobre 

la educación y su problemática será más factible que se revalorice el papel esencial 

de los maestros en nuestra sociedad, sin importar si pertenecen al sistema de 

educación pública o a las escuelas particulares, y que se encuentren soluciones que 

2 Varios de los colegios estudiados sostienen escuelas de extensión y otorgan becas en mayor número del 
requerido oficialmente. 
3 La Enciclopedia Temática ... reportó para dicho ciclo, una población escolar para la educación primaria de 
216,230 niños, eu 8,600 grupos atendidos por 6,430 maestros. pp. 233-287 
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indiquen el camino a seguir, ya que es mediante la reflexión del pasado que 

podremos proyectar un ~uturo mejor. 

Tal vez con este tipo de estudios se pueda llegar a la conclusión de que es 

hora de finalizar la disputa y la rivalidad entre la educación pública y la privada y 

finalmente se unan esfuerzos para lograr el avance en la calidad de la educación que 

tanta falta le hace a nuestro país. 

Igualmente, si c::te verdad se permite que los particulares, por supuesto con 

la debida reglamentación, coadyuven en extender la educación a más lugares, el 

gobierno tendrá más posibilidad de cubrir todos aquellos rincones de nuestra 

geografía a donde no ha sido posible llevar el bienestar de la cultura y de tal manera, 

la distribución de los servicios educativos pueda ser más eficiente y equitativa. 
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1 
¿LA EDUCACIÓN COMO INSTRUMENTO POlÍTICO? 

Iglesia educadora o Estado docente 

a) Trayectoria educativa de la Iglesia Católica 

Con el propósito de entender los motivos que tiene la Iglesia Católica para 

insistir en su permanencia como entidad educativa en una nación que ha proclamado 

oficial y constitucionalmente el laicismo en la educación y para tratar de comprender 

la confrontación que se ha dado desde el siglo XIX, entre la Iglesia y el Estado sobre 

la orientación y dirección de la educación en nuestro país, examinaremos de manera 

sucinta la tradición docente milenaria de la Iglesia Católica, sin que se pretenda 

profundizar en el tema de la trayectoria educativa que ha mantenido desde los inicios 

del cristianismo. 

Los ideales educativos de la Iglesia encuentran su fuente antigua en la 

educación teocrática de los hebreos, el pueblo "elegido de Dios". Gran parte de la 

cimentación moral de Occiqente se debe a los Diez Mandamientos, documento que, 

en su brevedad impresi9nante, ha contribuido poderosamente a forjar las relaciones 

humanas en E!Sta porción del planeta. Además, hay que recordar que el cristianismo 

le da una nue,va valoración al hombre al hacerlo hijo de Dios4
; un Dios que además 

de origen de justicia es manantial del amor. 

La tradición educativa católica tiene sus fundamentos en el Evangelio; los 

católicos creen que es Dios mismo quien le confiere a los apóstoles la función de 

maestros.5 Desde esta perspectiva, Jesús, el Hijo de Dios hecho hombre, es el 

Maestro por antonomasia y sus predicaciones son paradigma de enseñanzas que 

aún veinte si~Jios después no han perdido su vigencia pedagógica en el catolicismo. 

Jesús, el Maestro, se muestra como pedagogo al adaptar siempre sus enseñanzas a 

las más variadas audiencias, recurriendo a la imagen y a la parábola, planteando 

preguntas dirigidas, haciendo exposiciones que tienen el poder de excitar el interés 

de sus discípulos y de sus oyentes aún siglos después de haber sido pronunciadas. 

Es además un Maestro que premia y castiga; en su doctrina se percibe la voz de la 

4 De la Carta de San Pablo a los Gálatas: "Así que ya no eres siervo, sino hijo; y siendo hijo, eres también 
heredero por voluntad de Dios": 4, 5-7. 
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autoridad y su mejor apoyo es que su predicación siempre es vivificada con el 

ejemplo.6 

Al darse los inicios de la Iglesia Católica bajo el poder de Roma, tienen que 

esconderse los primeros cristianos en las catacumbas, donde se empiezan las 

primeras escuHias cristianas de catequesis; se trata de una enseñanza expositiva, 

de palabra viva, mediante preguntas y respuestas7
. Recordemos también que la 

Iglesia marca como una de las obras de misericordia "Enseñar al que no sabe". 

Poco a poco, conforme aumentaban los catecúmenos, a la catequesis se fue 

aumentando la enseñanza elemental que consistía en lectura, escritura y canto. 

Más tarde, con las ·invasiones bárbaras que destruyeron el Imperio Romano, 

la Iglesia, que ya consolidaba su formación, logró la educación de los nuevos 

cristianos llevándolos de la mano a través de la doctrina cristiana del amo~. Es 

reconocido el hecho de que la obra cultural y educativa de la Iglesia siguió adelante 

por estar pres~ervada en las instituciones perdurables eclesiales; no corrió por lo 

tanto, la misma suerte que las obras del periodo clásico que se perdieron debido a la 

destrucción de las instituciones paganas9
. 

Con San Agustín {$54-430) y los demás padres de la Iglesia, la educación 

sigue siendo cristocéntrica: Cristo es el modelo de vida que la humanidad debe 

seguir. Durante los ocho primeros siglos de nuestra era, la patrística consiguió que la 

doctrina moral y religiosa del cristianismo quedaran conciliadas con la ciencia y la 

literatura del paganismo10
. La Iglesia estableció como una tradición desde los 

primeros tiempos, hacerse cargo de la instrucción y poco a poco empezaron a surgir 

las escuelas en los monasterios. Durante la Edad Media, lo común fue que la 

sociedad se doblegaba ante los objetivos de la fe y del dogma católicos, ya que en 

los reinos de Occidente, la religión única era la Católica. 

5 San Mateo, 28, 19: "Id, pues, e instruíd a todas las naciones ... " 
6 Larroyo 1981, pp. 226 y 227 
7 Larroyo 1981, pp. 230 y 231 
8 Larroyo 1981, p. 213 
9 Chodorow, et al. 1969, p. 128. 
10 Larroyo 1981, p. 238 
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En el siglo VIII, con Carlomagno (742-814), ayudado por el monje anglosajón 

Alcuino (735-804)11
, se inició la idea de la centralización de la enseñanza por parte 

del Estado; hasta entonces la ciencia había permanecido como exclusiva de monjes 

en los monasterios y en las catedrales 12
; sin embargo, este reconocido monarca, 

encargó a los párrocos la ~nseñanza elemental13
. En Inglaterra, Alfredo el Grande 

(849-899), también hizo obligatoria la educación y fundó escuelas parroquiales en las 

que se daba no solamente la catequesis, sino lectura, escritura y cálculo 

rudimentario. No obstante que al fallecimiento de ambos gobernantes la mayoría 

de sus ideas pedagógicas decayeron, la semilla ya había quedado sembrada como 

antecedente. En ambos casos, los reyes se apoyaban en las ideas de clérigos de 

sus respectivas cortes. 

Con el inicio de las comunidades o municipios libres, empezó la fundación 

de las nombradas escuelas municipales. Esto se debió a que el clero no alcanzaba a 

proporcionar la instrucción necesaria para la vida comunal que había empezado a 

surgir14
. Durante muchos años la enseñanza permaneció con muy pocas 

variaciones, probablemente debido a las incesantes guerras que no permitían un 

avance sostenido en muchos campos. 
' 

En el siglo XIV, hay un retorno al concepto romano de la humanitas clásica 

de los romanos (lo que caracteriza por excelencia lo humano), y existe el deseo de 

una educación puramente humana de la personalidad15
. Esto va a ser un importante 

antecedente para la pedagogía del siglo XVIII. 

Con la llegada de la Reforma de Lutero (siglo XVI), surge la exigencia de 

que todas las personas puedan leer la Biblia a fin de establecer relaciones uno a uno, 

con Dios y Su palabra revelada; este hecho impulsó la educación para todos, sin 

importar edad, clase social, raza o sexo 16
. 

Por otra parte, la Contrarreforma decidió emprender la recuperación de la 

autoridad y de la fe mediante la educación. Empezó la creación de muchas 

11 Chodorow 1969, p. 242 
12 Larroyo 1981, p. 216 
13 Larroyo 1981, p. 247 
14 Larroyo 1981, p. 273 
15 Larroyo 1981, p. 303 
16 Larroyo 1981, p. 323 
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congregaciones y órdenes docentes que se dedicarían a la educación. La más 

notable entre todas fue la Compañía de Jesús, fundada en 1534, por San Ignacio de 

Loyola. El Concilio de Trento, celebrado entre Jos años 1545 a 1563, destacó la 

necesidad imperiosa de la educación de la niñez y de la juventud17
. 

El Concilio de Trento también aprobó la fundación de las escuelas pías, 

iniciadas en Roma por San José de Calasanz. En esta institución gratuita, de la cual 

se deriva el término "escolapios", se siguió el ideal de educar en la caridad, en la fe y 

en el trabajo. Para niñas también hubo fundación de escuelas y congregaciones, 

entre las que destaca la_ de las ursulinas, en 154418
. 

Después del descubrimiento de América, y casi a la par que la conquista, los 

misioneros de las diversas órdenes que fueron llegando tenían como meta principal 

la evangelización. Sin embargo, igual que había sucedido en los inicios de la Iglesia, 

venía asociada la idea. del aprendizaje de la lectura, escritura y oficios manuales 

elementales con la instrucción del catecismo. Los primeros en llegar, que fueron los 

franciscanos, se dieron cu~nta de la necesidad de hacer que la educación fuera, 

además de espiritual y evangelizadora, esencialmente práctica. 

Es difícil que se vuelva a dar un tipo de educadores como el que se dio con 

la venida de los misioneros: cultos a la vez que religiosos, dedicados y piadosos, al 

mismo tiempo que abnegados y decididos; convencidos, en fin, de lo glorioso de su 

misión19
. 

Los reyes, algunos por consejo de los mismos misioneros, y otros por motu 

propio, pusi1eron especial interés en la educación y cristianización de los naturales de 

estas tierras. Las Leyes d~ Burgos, por ejemplo, dictadas por Fernando el Católico 

(1447-1516), hicieron mucho por proteger a los indios de la voracidad codiciosa de 

Jos conquistadores20
. 

LoB inicios educativos en la Nueva España también se debieron a la Iglesia 

Católica, a través de los frailes misioneros: se establecieron los grandes colegios de 

17 Larroyo 1981, pp. 332 y 333 
18 Larroyo 1981, p. 333 
19 Guardadas las debidas proporcion~s. se podrían encontrar muchas de estas cualidades en algunos maestros 
rurales, desgraciadamente pocos; seria deseable que se les diera el crédito que sin duda merecen y que se alentara 
significativamente a los jóvenes normalistas para que se dedicaran a esta misión verdaderamente apostólica. 
20 Larroyo 1981, p. 337 
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Santa Cruz en Santiago de Tlatelolco y de San José de los Naturales en el 

monasterio de San Francisco, además de las escuelas parroquiales y las de algunos 

barrios durante la colonia21
. 

En España, durante el gobierno del rey absolutista e ilustrado Carlos 111 

(1716-1788), se inició la educación pública organizada. El monarca, que había 

ordenado la expulsión de los jesuitas de todos sus dominios en 1767, inició, ayudado 

por uno de sus consejeros, el conde de Floridablanca22
, una reforma de la educación, 

mandando la creación de escuelas municipales de primeras letras, que deberían ser 

obligatorias. También ordenó la fundación de escuelas para niñas23
. Lo que sucedía 

en España tenía eco lógicamente en las colonias de América. 

En Europa en lqs siglos siguientes a la conquista y colonización de América, 

se iniciaron cambios en el pensamiento de los intelectuales. Empezaron a 

manifestarse pronunciamientos en contra de la monarquía absoluta y del gran poder 

que ejercía la Iglesia Católica. Teorías heréticas a los ojos de la Iglesia, como por 

ejemplo la razón como única pauta de juicio, empezaron a inquietar a los europeos. 

También muchos americanos, a pesar de la prohibición de que circularan ciertos 

libros, recibieron el imp~cto de las nuevas y revolucionarias teorías. En las colonias 

se empezaron a aceptar las ideas liberales que más tarde afectarían todo el orden 

establecido y, por ende, las instituciones educativas. 

Como parte de esas ideas clandestinas, más interesantes mientras más 

prohibidas, con Rousseau (1712-1778), adquiere mayor firmeza la idea de la 

tolerancia religiosa, con lo que se piensa en proteger al niño mediante la escuela 

neutra o laica. Los pedagogos revolucionarios idearon un vasto sistema de 

instrucción pública y, aunq~e no tuvieron tiempo de llevar a cabo en la práctica sus 

reformas pedagógicas, fueron los responsables de haber intentado su legislación,24 

cimentando de esa manera la posterior organización de la educación. 

Es también la Revolución Francesa (siglo XVIII), la que inicia y promueve la 

secularización de la enseñanza, combatiendo a las instituciones docentes católicas, 25 

21 Cosío Villegas, et al. 1995, p. 55 
22 Menezo 1994, p.201 
23 Larroyo 1981, p. 452 
24 Larroyo 1981, p. 476 
25 Larroyo 1981, p. 517 
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y originando la educación pública nacional, cuyo objetivo es formar al ciudadano; 

esta educación tiene como característica que es esencialmente popular, 26 y va a 

propiciar la lucha entre .la Iglesia y el Estado por el predominio educativo. La Nueva 

España no escapará a este conflicto. 

La pedagogía cató!ica está orientada por las ideas de teocentrismo- Dios 

como el alfa y omega de la educación; cristocentrismo - Cristo es el camino, la 

verdad y la vida; y eclesiocentrismo - la única forma de acercarse a Dios es a través 

de su lglesia27
. Esta última orientación impediría que la Iglesia cediera un ápice en el 

terreno educativo. 

Si bien nunca ha desaparecido la influencia católica en la educación en 

México, ya que un alto porcentaje de la población se ha mantenido fiel al catolicismo, 

y por otras razones que más adelante se examinarán, el Estado si logró, con el 

tiempo, e\ derecho a la inspección y el tan buscado y disputado dominio en el sector 

educativo. 

b) Los prolegómenos de la pugna por la educación en México. 

Las corrientes políticas que se fueron desarrollando tomando en cuenta los 

tiempos coloniales, condujeron a una nación desgarrada desde sus inicios por 

proyectos contradictorios: ~1 de los conservadores, que deseaban preservar muchos 

de los rasgos de la Colonia, y el de los liberales que querían ser como Norteamérica 

y seguir siendo como en 1¡;¡ época colonial.28 Este paralogismo provocaría fatales 

consecuencias para el inicio del México Independiente. 29 

Es a partir de los primeros tiempos de la vida independiente que también 

empieza poco a poco la pugna por la educación. Por una parte, la Iglesia Católica, 

con su largo historial pedagógico se resistía a dejar un campo en el que se había 

desempeñado durante toda su historia y que, además, le había proporcionado 

enorme influencia con el pueblo y un foro insustituible para la propagación de la fe. 

26 Larroyo 1981, pp. 739 y 740 
27 Larroyo 1981, p. 565 
28 Meneses 1998a, p. 60 
29 Meneses 1998a, p. 60 
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Por otra parte, los políticos liberales no estaban de acuerdo con el omnímodo poder 

que algunos de ellos consideraban que había ejercido la Iglesia en el campo 

educativo durante la Colonia y por lo tanto insistieron en la laicificación y 

estatificación de la instrucción pública. 

A los liberales les interesaba quebrantar el poder ideológico de la Iglesia y 

se daban cuenta de que la mejor manera de hacerlo era mediante el fortalecimiento 

de la instrucción pública y rompiendo con lo que el Dr. José María Luis Mora llamaba 

el "monopolio del clero en la educación". Sin embargo, dicho monopolio era 

inexistente en el nivel primario, ya que las llamadas primeras letras eran impartidas 

por laicos, "las amigas" y el Ayuntamiento.30 Igualmente, no se puede decir que 

había monopolio del clero en la educación primaria, ya que era el Ayuntamiento el 

que fijaba el plan de estudios; además, las escuelas pías eran dirigidas por laicos y 

en muchas escuelas enseñaban maestros laicos.31 

Desde 1813, los Ayuntamientos eran la instancia encargada de la 

expedición de licencias para maestros y de su vigilancia; las constituciones estatales 

promulgadas entre 1824 y 1827, continuaron esta misma distribución de la 

responsabilidad educativa.32 

Dada la demanda de escuelas de primeras letras, la Iglesia, bajo la vigilancia 

del Estado, continuó como encargada de establecer escuelas en los conventos y en 

las parroquias; estas escuelas eran conocidas como "escuelas pías" y, por ser 

gratuitas, constituían parte del sistema público de educación. Sin embargo, viendo el 

potencial de la educación como instrumento de fortalecimiento político, se intentó 

quitársela al clero. 

Además, era tanta la escasez de maestros, que se recibió con beneplácito 

la implantación en México del sistema lancasteriano de educación mutua. En 1822, 

fue fundada la Compañía Lancasteriana y durante más de setenta años 

permanecería en el panorama educativo en México. 

En 1833, en las reformas efectuadas por Val.entín Gómez Farías, se insistía 

que la Iglesia tenía la obligación de tener escuelas gratuitas de primeras letras en las 

30 Torres Septién 1997, p. 31 
31 Meneses 1998a, p. 127 
32 Torres Septién, 1997, p. 29 
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parroquias y casas de religiosos. Esta reglamentación que podría parecer 

contradictoria viniendo de los liberales, se explica perfectamente al considerar que 

con tantos conflictos externos e internos y la economía por los suelos, la instrucción 

pública marchaba muy lentamente y el Estado se encontraba impotente para sacarla 

adelante. 

Dos personajes importantes en el preludio de la pugna por la educación en 

México, fueron Lucas Atamán y Escalada (1792-1853) y el Dr. José María Luis Mora 

(1794-1850). Alamán señaló en sus Memorias que se necesitaban maestros bien 

preparados y que en la instrucción primaria no debería omitirse ni la educación moral 

ni la política; además pedía que la educación tuviese un sistema común que fuera 

producto de un plan y que se les otorgara a los ayuntamientos fondos suficientes 

para la implementación de escuelas. 

Mora, por su parte, atacaba el control del clero en la educación y 

propugnaba la instrucción de las masas; demasiado categórico en sus ataques 

contra la Iglesia, fue el creador del mito del monopolio del clero en la educación, que 

si bien es innegable que tenía predominio respecto a la educación superior, el 

monopolio era, como ya lo hemos mencionado, inexistente en la instrucción 

primaria.33 Aunque la inquietud que Mora demostraba por la educación condujo a 

que le fueset encargado un proyecto de organización educativa, nunca se realizó, y si 

bien Mora buscaba atinadamente la educación de las masas y criticaba fuertemente 

a los conservadores a quienes consideraba elitistas, es necesario tomar en cuenta 

que el desastroso estado de la economía nacional hacía que fuera utópico por el 

momento el plan de masificar la instrucción. Cuarenta años antes de que Juárez 

establezca las Leyes de Reforma, Mora es quien señala la necesidad de la libertad 

de enseñanza y promueve que el clero sea excluído de las tareas educativas.34 

Debido a las cond~ciones políticas y económicas del país y a los conflictos 

internos y externos que plagaron los inicios de nuestra nación, las ideas, buenas o 

malas, y las intenciones de mejorar la educación quedaron sin efectuarse y aunque 

de 1821 a 1867 se realizaron trece ensayos educativos no pudieron consolidarse. 

Sin embargo, se pueden considerar como logros que en 1832-33, se implantó la 

33 Meneses 1998a, pp. 135-140 
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libertad de enseñanza; en 1842, se declaró la obligatoriedad y en 1861, el laicismo 

en la educación oficial. 
En opinión de los militantes del partiqo liberal, el progreso era frenado por 

los excesos y abusos del clero y al buscar cóartar su poderío, intentaron reprimir la 

religiosidad del pueblo. Tal vez, deberían haber considerado que nuestra nación, 

dividida por innumerables etnias y por una enorme geografía, se unificaba 
. : 

únicamente mediante la religión. 

34 Meneses 1998a p. 112 

22 



11 
LA PUGNA POR LA EDUCACIÓN EN MÉXICO 

11.1. El contexto 

Después de la Conquista, los misioneros, cuyo propósito primordial era 

evangelizar a los indígenas, ampliaron su obra para instruirlos Y educarlos, 

legándonos así su propia cultura. De la superposición de las culturas 

mesoamericanas por una parte, y de la europea por otra, brotó nuestra cultura 

mexicana. De dicha fusión surgió una nueva raza que aún hoy en día transmite a su 

progenie esa mezcla de. culturas que conforma la mexicanidad. 

Los misioneros trajeron consigo un compromiso irrenunciable de 

evangelización y culturización que los impulsó en su obra espiritual, social Y 

educadora. Ellos señalaron con su ejemplo el camino a los maestros mexicanos. 

Como decía Justo Sierra: "¡... si como el misionero fue un maestro de escuela, el 

maestro de escuela pudiese ser un misionero!"
35 

Con amor y sacrificio de verdaderos padres iniciaron su obra educativa los 

misioneros, propiciando el surgimiento de la escuela en nuestras tierras; durante tres 

siglos los frailes y sacerdotes seculares continuaron apuntalando y atendiendo las 

escuelas de la Nueva España. Era la época en la cual el ideal religioso era 

primordial, pero en la q~e se enseñaba también en forma práctica para la vida. 

En la Cédula Real de Fundación de la Ciudad de Querétaro, en 1537, se 

tomaban provisiones para que se estableciera una "catequesis profunda",
36 

"primera 

escuela que hubimos los queretanos";37 este humilde inicio de la educación 

queretana estaba, por supuesto, a cargo del clero. 

Durante los años del virreinato se creó en nuestra ciudad el Colegio de 

Santa Rosa de Viterbo y más tarde, el de Carmelitas para niñas; ambos 

desarrollaron una importante labor educativa para la piedad, para la vida social y 

para la instrucción rudimentaria. Durante el virreinato y también en el México 

independiente, los particulares fundaban en sus propias casas pequeñas escuelas, 

35 Krauze 1994, p. 35 
36 Loarca Castillo 1993, p. 18 
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principalmente para enseñar las primeras letr-as y a contar. Todo esto siempre con la 

idea predominante, heredada de los primeros misioneros, de enseñar la religión 

católica y salvaguardar la fe. 
Otro antecedente interesante de la educación, tanto a escala nacional como 

en Querétaro, es el de las escuelas conocidas como las de la "Amiga", de finales de 

la Colonia y principios del siglo XIX. En ellas algunas mujeres, generalmente 

ancianas, impartían la educación básica de aquellos tiempos; enseñaban a las niñas 

las primeras letras, nociones de religión, lectura y labores manuales. ~e suponía que 

existía la prohibición d~ enseñar en esas escuelas a los varoncitos, pero esto no 

siempre se c;umplía.
38 

En junio de 1804, con la apertura de la Escuela Gratuita de la Inmaculada 

Concepción de María Santisima, se inició la enseñanza sistemática para los niños 

queretanos. Antes de esta fundación, en Querétaro "no había sino escuelitas 

atendidas por quienes no tenían forma de enseñar, ni qué enseñar sencillamente 

porque ellos nada sabían, s'ino rudimentos y superficiales principios religiosos"
39

. 

La fundación de esta obra se debe principalmente al Tercer Orden 

Franciscano que respondió con entusiasmo a la iniciativa presentada por fray Manuel 

Agustín Gutiérrez, y fue, como su nombre lo indica, completamente gratuita y 

además pública.40 Se inició la enseñanza con 300 niños y dos maestros, aunque se 

apuntaba que existía la necesidad de un tercer maestro. 
41 

Esta escuela, primera que 

se construyó expresamente para ese fin en nuestra ciudad, estuvo ubicada en lo que 

se ha conocido durante mucho tiempo como la Academia de Bellas Artes. Al año 

siguiente, el coronel don J\Jan Antonio del Castillo y Llata, cuarto conde de Sierra 

Gorda, agregó la Academi~ de Dibujo de San Fernando,
42 

de donde se derivó en 

parte el nombre por el q~e se conocía al edificio. 

Como ya hemos mencionado, a partir de 1822, debido a la escasez de 

maestros, se iniciaron y desarrollaron en gran parte del país las escuelas de la 

37 Ramírez Álvarez 1986, p. 30 
38 Torres Septién 1997, p. 31 
39 Ramírez Alvarez 1985, p. 7 
40 Ramírez Álvarez p. 21 
41 Ramírez Állvarez p. 25 
42 Loarca Castillo 1983, p. 79 
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Compañía Lancasteriana, que fueron tomando auge y que durarían más de setenta 

años, gozando, en sus primeras etapas, de gran prestigio. La Compañía 

Lancasteriana fundó escuelas en varios estados del país, incluyendo Querétaro.43 

Es muy probable que en la Escuela Gratuita de Primeras Letras que hemos 

mencionado, se usara el método lancasteriano, dadas las características del edificio: 

"Originalmente en el salón principal había siete gradas con capacidad para unos 

seiscientos niños... se destinaba para los niños mayores, y a los menores se les 

enseñaba el silabario en la pieza posterior ... "44
; un salón grande era uno de los 

requisitos del método lancasteriano, como se menciona en el siguiente párrafo. 

El sistema Lancasteriano o de enseñanza mutua, fue inventado por el 

hermano español, coadjutor de la Compañía de Jesús, Lorenzo Ortiz, a fines del 

siglo XVII, posteriormente fue adoptado en Francia, y después fue mejorado por 

Andrew Bell en la India y llevado a Inglaterra, en donde fue perfeccionado por Joseph 

Lancaster. 45 Dicho sistema consistía en que un maestro enseñaba a los alumnos 

más aventajados, a los que llamaban monitores, y éstos a su vez compartían el 

.conocimiento con grupos reducidos de niños, reportando los avances a un inspector 

que informaba al maestro, el cual, en teoría, debía mantener una supervisión 

constante, además de cuid~r de la disciplina y premiar o sancionar a los alumnos, 

según el caso. Para estas clases se utilizaban salones muy grandes en donde se 

podían organizar varios grupos a la vez.46 

Querétaro como Estado sufrió un inicio incierto, ya que para integrarse como 

entidad federativa necesitó de una vigorosa argumentación por parte del Dr. Pbro. 

Felix Osores Sotomayor ante el Congreso Constituyente, donde expuso las "grandes 

posibilidades culturales·, económicas, sociales y políticas" que Querétaro había 

potenciado en la época del virreinato.47 Finalmente Querétaro quedó integrado a la 

Federación como Estado Libre y Soberano, mediante el Acta Constitutiva del 31 de 

diciembre dH 1823.48 Después de la Independencia comenzaron las pugnas entre las 

43 Larroyo 1980, pp. 227-229 
44 DelaLlata 1980, p. 28 
45 Meneses 1998a, p. 89 
46 Larroyo 1980, p. 227 
41 Loarca Castillo 1993, p. 8 
48 Fortson et al.. 1987, p. 18 
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dos tendencias políticas predominantes, conservadores y liberales, y se fue dando la 

secularización paulatina de la vida social. 

En la Constitución Política del Estado, que seguía Jos lineamientos 

federales, se establecía en su artículo 259, que "En las escuelas de primeras letras 

se enseñará a leer, escribir, contar y el catecismo de nuestra religión". La primera 

reglamentación sobre educación en nuestro Estado fue presentada como "Proyecto 

de Ley sobre Instrucción Pública", el18 de diciembre de 1827 y quedó debidamente 

aprobada. 49 

En esta Ley no asoma aún la lucha por el laicismo; sin .embargo, ya en 

1833, con las reformas q~e a ciencia y paciencia de Santa Anna llevó a cabo 

Valentín Gómez Farías, es clara la intención de los liberales de terminar con el 

llamado monopolio edueativo del clero. 

Durante los intentos de organizar la educación siguiendo las bases de una 

política liberal, cuando se ·hablaba de "libertad de enseñanza", el término no se 

refería al contenido de la educación, ya que se seguían enseñando las mismas 

materias, incluyendo la religión; se aludía, en realidad, a la eliminación de las 

restricciones gremiales50 que habían regido durante la colonia, y también a que toda 

persona podría abrir escuelas, previo aviso a la autoridad local; de esta manera 

continuó el proceso de secularización de la enseñanza. 51 

Los acontecimientos políticos y bélicos tenían clara repercusión en el ámbito 

escolar, no solamente en el sentido de que la educación se estancaba, sino que 

durante los periodos de elección y también con motivo de las discusiones sobre Jos 

tratados de Guadalupe Hidalgo, que pusieron fin a la guerra con Estados Unidos 

(1846-1848), se interrumpían las lecciones debido a que el edificio de La Academia 

se utilizaba para las reuniones de los Diputados. 

En la ciudad de Querétaro, como en el resto del país, había grandes 

controversias sobre la educación; en 1848, la Legislatura estatal consideró que sería 

49 Ramírez Álvarez 1986, p. 32 
50 Desde 1604, la actividad magisterial era normada en la Nueva España por el gremio de maestros y no 
permitían abrir escuelas ni enseiiar a nadie que no pudiera comprobar su limpieza de sangre, además de algunas 
otras reglamentaciones. El gremio era a su vez vigilado por el Ayuntamiento. Torres Septién 1997, pp. 29, 30. 
En 1823, en el Artículo 6° del primer ensayo educativo, se suprimen los gremios y se permite a todo ciudadano 
formar establecimientos de instrucción Meneses 1998a, p. 94 
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conveniente traer nuevamente a los jesuitas para que ayudaran en la educación 

superior en los Colegios de San Ignacio de Loyola y San Francisco Xavier, y con ese 

fin aprobó la expedición de un decreto. La ciudad se dividió entre los que apoyaban 

dicho decreto y los que se declaraban adversarios de los jesuitas. Esta controversia 

incluso causó la caída del gobernador Francisco de Paula Mesa, quien se negó a 

acatar las órdenes de la Legislatura. 

Avivó más el problema un discurso que fue pronunciado, en diciembre de 

1851, en la ceremonia de distribución de premios, en la escuela de La Academia, en 

el que el maestro insistía en que la educación y la religión deben ir juntas.52 Sin 

embargo, a pesar de todo~ estos conflictos, se seguía adelante con la educación 

tradicional y se continuaba la enseñanza religiosa en la educación. 

En la Ciudad de México, en 1851, se hace un reporte positivo frente a las 

Cámaras, en cuanto a que "casi todos los estados han atendido la instrucción pública 

con el mayor interés y sus informes respectivos presentan un cuadro lisonjero de 

creación det escuelas y fomento de los colegios". 53 A pesar de que siguen las 

controversias respecto a la educación religiosa, en 1854, en el Décimo Ensayo 

Educativo, la Doctrina Cristiana forma aún parte del currículo de primaria. 54 

En la Constitución de 1857, se preservó la libertad de enseñanza, tal vez por 

ser más compatible con las ideas liberales o por la ambigüedad del término durante 

esa época; ya para entonces, la Iglesia consideraba la libertad de enseñanza como 

un ataque anticlerical, debido probablemente a que se asociaba con el conjunto de 

normas qu~e en contra de la Iglesia se habían legislado.55 Desaparecieron entonces 

del currículo de la instrucción primaria el catecismo religioso y la historia sagrada y 

empezó la moral 56
. 

51 Larroyo 1980, p. 248 
52 Ramírez Álvarez 1985, p. 66 
53 Meneses 1998a, p. 153 
54 Meneses 1998a, p. 163 
55 Meneses 1998a, p. 128 
56 Meneses 1998a, p. 181 
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El Artículo 3° deJa Constitución de 1857, aprobado por 67 votos contra 15, 

establecía: "La enseñanza será libre, la ley determinará qué profesiones necesitan 

título para su ejercicio y con qué requisitos se deben expedir''.57 

Juárez, a pesar de los grandes problemas que enfrentaba, decretó en 1861, 

la creación del Ministerio de Justicia e Instrucción Pública y puso al frente a Ignacio 

Ramírez, el Nigromante. Este firme paso estaba destinado a promover la 

educación.58 Bajo la dirección de Ramírez se expide un nuevo plan de estudios. 

Durante el breve lapso dellrnperio de Maximiliano (1864-1867), no llegó a elaporarse 

un plan de primaria y se. supone que se siguió el de Ramírez.59 

Surge la pregunta: ¿qué tanto de los logros educativos de 1a capital se 

daban en provincia? La educación continuaba en la ciudad de Quer~taro con muchas 

vicisitudes y altibajos, toda vez que se turnaban en el poder los gobiernos liberales y 

conservadores y ambos partidos estaban más atentos a buscar la hegemonía 

política que a la educación; En 1857, fue nombrado Gobernador del Estado, el 

general-coronel José María Arteaga, quien, en acatamiento de la Constitución de 

1857, se hizo cargo de La Escuela y La Academia, perdiéndola entonces el Tercer 

Orden Franciscano. 00 Sin embargo, se puede decir que desde 1863 hasta 1867, 

fueron los conservadores quienes estuvieron en el mando, por lo que las 

instituciones educativas volvieron a estar a cargo del Tercer Orden durante dicho 

periodo.61 

La alternancia c;te los mandos en el gobierno y en la educación entorpeció el 

proceso educativo que lentamente se reanudó en la ciudad de Querétaro con el 

triunfo de la Repúblic~. tras el penoso sitio de setenta días que sufriera la ciudad en 

1867. Al término de la gu~rra, Querétaro se enfrentaba a serios cargos de anti

liberalismo y de haber apoyado al efímero Imperio. Los liberales asumieron el poder 

y buscaron la manera de borrar la mancha en su reputación. Sin embargo, había 

muchos conservadores en la ciudad. 

51 Meneses 1998a, p. 170 
58 Meneses 1998a, p. 175 
59 Meneses 1998a, p. 187 
60 Ramírez Álvarez 1985, p .. 71 
61 Ramírez Álvarez 1985, p. 71 
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11.2. Repercusiones del triunfo de la República 

En cuanto Juárez se vio libre del Imperio, una de sus principales 

preocupaciones fue nombrar una comisión para que se discutiera la forma de 

redondear los intentos de reforma educativa de 1861.62 Uno de los elegidos para tal 

comisión fue el Dr. Gabino Barreda, que sentía la influencia del pensamiento de Mora 

y consideraba que la Iglesia Católica era un obstáculo para el espíritu positivista que 

él había derivado del pensamiento de Agusto Comte, cuya divisa era: el amor como 

principio, el orden como base, el progreso como fin. Se dice que la Oración Cívica 

que Barreda pronunció en Guanajuato en 1867, había impresionado mucho a 

Juárez. 63 Barreda apoyó decididamente la educación objetiva e integral, suprimiendo 

cuanto no pudiera demostrarse, y como método de enseñanza se declaró por el 

inductivo, enfatizando así que toda afirmación debía ser susceptible de 

comprobación. 64 

Los reformistas ~staban decididos a ser más radicales que en la 

Constitución del 57' y pusieron la educación al cuidado del Estado; tuvieron como 

guía los ideales de la R~vol~ción francesa65 que había hecho laica la educación66
. 

El resultado de las deliberaciones de la comisión nombrada por Juárez fue la 

llamada Ley Barreda del 2 de diciembre de 1867 y su reglamento de enero 24 de 

1868.67 Si bien esta ley y su reglamento señalan lo que serían las características de 

la educación primaria: libr~. gratuita y obligatoria, varios autores68 afirman que no 

establecen ninguna novedad y que dichas características ya estaban prescritas: 

libertad, en la ley de Gómez Farías, en 1833 y la educación obligatoria, gratuita y 

libre, en un decreto del Congreso de octubre 26 de 1842. 

La Ley Orgánica de Instrucción Pública del 15 de mayo de 1869 y su 

Reglamento de noviembre 9 del mismo año, si bien no especificaban que la 

educación fuera laica, suprimieron la religión del elenco de materias. Así pues, con 

62 Meneses 1998a, p.198 
63 Meneses 1998a, p.'66 
64 Larroyo 1980, p. 287 
65 Josefina Zoraida Vázquez en: Introducción en Torres Septién 1997, pp. 14 y 15 
66 Larroyo 1980, p. 38 
67 Meneses l998a, p. 200 
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estas dos leyes (1867 y 1869), se estipuló que la instrucción pública elemental fuera 

obligatoria, gratuita y laica. 69 

El avance en la instrucción primaria era lento como vemos en la Memoria del 

Congreso del 8 de octubre de 1878, en donde se mencionan 4 500 escuelas y 300 

000 niños de ambos sexos, mientras en el censo se reportan cerca de un millón de 

niños en el país. 70 

Los sistemas que se estaban utilizando eran: individual, simultáneo, mutuo y 

mixto; los métodos: recitativo, interrogativo, catequístico, narrativo, racional y 

popular. 71 

En vísperas de la muerte de Juárez Uulio 18 de 1872), los dos contendientes 

en la pugna por la educación ocupaban muy definidas posiciones; el Estado emitía 

leyes que repetían sus opiniones decididamente anticlericales: la enseñanza de la 

moral de tipo social, basada en ejemplos que fomentaban los actos buenos y 

desaprobaban los malos, había ya desplazado a la instrucción religiosa, por lo menos 

en la legislación, y la Iglesia empezaba su larga carrera de simulación de 

acatamiento a las leyes, continuando subrepticiamente con la enseñanza religiosa en 

las escuelas particulares que regenteaba. En realidad, es difícil pensar que por el 

mero hecho de legislar en contra en materia ideológica, puedan cambiarse las 

creencias largamente arraigadas en el pueblo. 

Tras el fallecimiento de Juárez, Sebastián Lerdo de Tejada procedió a la 

expulsión de los jesuitas (mayo-noviembre 1873) y de las Hermanas de la Caridad 

{diciembre 1874, enero de 1875) y además decidió elevar las leyes de reforma a 

rango constitucional (septiembre 25, 1873) completándolas con sus respectivas leyes 

reglamentarias (diciembre 14 de 1873).72 Todos estos acontecimientos repercutían 

necesariamente en el ambiente de pugna entre la Iglesia Católica y el gobierno que 

se percibía en la nación. 

68 Meneses 1998a, p. 211 
69 Larroyo 1980, pp. 273-275 
70 Meneses 1998a, p. 225 
71 Meneses 1998a, pp. 226, 227 
72 Meneses 1998a, p. 266 
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-------------~ .. ----~-

En conjunto se puede decir qu~ la enseñanza nacional avanzó, aunque muy 

lentamente, 73 en los años de la República Restaurada; la promulgación de leyes y 

memorias que se han mencionado y la institución de la preparatoria de Barreda y de 

la Normal para niñas son prueba de dicho avance. Pero, una vez más surge la 

pregunta: ¿en qué proporción se reflejaban en provincia los logros educativos de la 

capital? 

Al término del sitio, en 1867, el interés prioritario de las autoridar;tes liberales 

de Querétaro era demostrar su fidelidad a los ideales del partido lib~.a1 para borrar el 

estigma de haber sido tachados los queretanos de conserv,.adores, amantes de los 

extranjeros e imperialist~s. 

Como parte de la estrategia, el gobernador, coronel Julio M. Cervantes, 

promovió la apertura de una escuela de niñas para que fueran "con el tiempo unas 

niñas virtuosas ... religiosas sin fanatismo y útiles a sus familias y a su patria". El 

colegio para niñas de la Srta. Micaela Hernández, ubicado en la calle de Miraflores # 

17, sería subvencionado con 30 pesos mensuales. 74 

Como dato curioso, el discurso que una pequeña ofrece durante el acto 

inaugural ante el gobernador, es pronunciado en francés, 75 lo ·cual no parece ser lo 

más adecuado cuando se está tratando de convencer a los liberales de que los 

queretanos no eran xenofílicos. 

También en el intento de que se notara que los liberales estaban al mando, 

se denominó "La Sombra de Arteaga" al periódico oficial, en honor al distinguido 

liberal que había desempeñado el cargo de gobernador del estado y que 

posteriormente perdió la vida en la lucha contra los franceses, siendo fusilado en 

Uruapan. Igualmente, se tomó la decisión de que el estado se instituyera guardián 

de las hijas del gener~l Arteaga y, a pesar de que el erario estaba en tristes 

condiciones, se haría cargo· de su educación. 

El gobierno se dio a la tarea de enterarse del estado de la instrucción en la 

ciudad y el C. Próspero C. Vega, secretario de gobierno presentó el informe de que 

concurrieron a las escuelas gratuitas 396 niños y 340 niñas en la semana anterior al 

73 El índice de analfabetismo era de casi el 95% de {a población, Meneses 1998a, p. 267 
74 POSA, Núm. 107, 4 abril, 1869 
75 POSA, Núm.9, diciembre 10, 1867, p. 3 
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12 de septiembre de 1867; las escuet.as,.,qu~ enum~ra son: para niños, la escuela de 

la Parroquia de Santiago, de la Acaqerí"!ip, d~ la Fábrica, de Santa Rosa y del 

Pueblito. Para niñas, la escuela de la Fábrica, Águila, la Cruz y Palma; ocho en total, 

sin contar las de la Cañada y Hércules que no habían cumplido con el reporte. 76 

Desdichadamente no menciona el número total de la población, cosa por otro lado 

difícil de saber, dado que la ciudad acababa de salir de un penoso sitio. 77 

Por cuenta de. sueldos y gastos de las escuelas reportan $548.34 más 

$30.00 de la Academia de Dibujo. 78 Contaba la ciudad también con una Escuela 

Nocturna, para aduttds que funcionaba en el ex convento de Santa Teresita. 

Destaca en este tiempo calamitoso la labor educativa de don Nico1ás Campa 

(1828-1890), sacerdote filipense a quien J. Guadalupe Ramírez Ályp.rez llama "lazo 

de unión entre el catolicismo recalcitrante y el liberalismo _extremo". 79 Insigne 

educador que dirigía un plantel de enseñanza primaria y secundaria y que veló con 

gran celo por la educación de los queretanos. En medio de los escombros 

producidos por el sitio de setenta días, anuncia la reapertura de su colegio, situado 

en la calle de la Reja, días después del fusilamiento de Maximiliano, Miramón y 

Mejía.80 

Poco después, don Andrés Balvanera, importantísimo educador queretano, 

anuncia el cambio de su Colegio de San Luis Gonzaga a la casa 5 de la calle del 

Molino,81 y meses más tarde publica las materias que se impartirían, mencionando, 

entre otras, la asignatura religión,82 por lo que entendemos que en Querétaro, la 

educación todavía no e~a lfiica, o al menos, en los colegios particulares todavía se 

impartía la Religión, con pleno conocimiento de las autoridades gubernamentales. 

El Congreso del Estado comisionó al C. Hipólito A Vieytez para que visitara 

los establecimientos de· instrucción primaria,83 y en febrero de 1868, se publicó el 

reporte de las condiciones lamentables en que se encuentran las diez escuelas de la 

76 POSA, Núm. 31, septiembre 12 de 1867, p.2 
77 En 1854, se reportan en la ciudad 27,456 habitantes y en 1873, 27,560. Véase Anexo 1, cuadro 1, sobre 
rs>blación del siglo XIX 

8 POSA, Número 10, diciembre 14, 1867, p. 3 
79 Ramírez Álvarez 1986, pp. 33, 34 
80 OOSA, Núm.14,julio 14 de 1867, p. 4 
81 POSA, Núm. 37, octubre 3 de 1867, p. 4 
82 POSA, Núm. 20, enero 10 dé 1868, p. 4 
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ciudad, cinco de niñas y cinco de niños; de una de ellas, tanto la de niñas como la 

de niños, la de la Fábrica, se di.ce que prácticamente ya no existe, debido a que se 

tuvo que mudar al exconvento de Carmelitas. La dotación de las escuelas de niños 

es de 50 pesos, más 6.50 para gastos, y la de las niñas, de 41 pesos, más 6.50 para 

gastos. Algunas de las escuelas pagan renta - 1 O pesos, 9 pesos, 3 pesos. En 

general, el reporte menciona que hay pocos silabarios, en algunas escuelas no hay 

ni mesas ni sillas, poco~ libros y aún se mencionaba el catecismo de Ripalda entre 

ellos. 

Aunque en enero de 1868, se publica el Plan General de Estudios que se 

suponía debería regir en el estado de Querétaro Arteaga, firmado por Hilarión Frías y 

Soto, el resultado de Ja votación de los miembros de la comisión de instr.J,Jcción, que 

por cierto refleja que sigu~n presentes dos facciones políticas en yas esferas de 

poder, fue desfavorable y no quedó en vigor, por lo que se pidió al ~ongreso que se 

formara una comisión para hacer un plan de estudios "tomando al efecto lo bueno 

que pueda encontrar tanto en el existente, como en el que inició el Ejecutivo", 84 o sea 

el de Frías y Soto. 

La intención de mejorar la instrucción es patente, pero es muy difícil dada la 

situación económica y las corrientes políticas opuestas que se seguían enfrentando 

entre los dignatarios del gobierno local. 

Posteriormente, en un "documento parlamentario", la comisión de Instrucción 

Pública hace nuevamente un reporte de las condiciones lamentables de las diez 

escuelas: ele los direct9re~, sólo dos son profesores; de las directoras, se reporta 

que algunas poseen regular instrucción, pero otras carecen en absoluto de ella. Las 

dotaciones son modestas y no se cubren con puntualidad. Del sistema de 

enseñanza se dice que es el lancasteriano, pero se duda que realmente lo sea y 

además, no es uniforme, De uno de los profesores, se reporta que no le han pagado 

en casi todo el año. Muebles y útiles no los hay en algunos casos, y cuando los hay, 

son insuficientes y están rotos. 

Como respuesta, se publica un proyecto de decreto en el que se pide a los 

ayuntamientos que no dejen de establecer "el mayor número de escuelas que les sea 

83 POSA. Núm. 8, diciembre 5 de 1867 
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posible y por ningún motivo dejará de haber en cada pueblo cuando menos una de 

cada sexo".85 También se fijan partidas mensuales para becas. Sin embargo, 

aunque existía la voluntad, no había los medios pues se sigue hablando de falta de 

pago a los profesores. No obstante todos los problemas, a fines de noviembre se 

reporta "un estado regular de adelantos" y se preparan para los exámenes.86 

Como ya hemos mencionado, Querétaro seguía teniendo problemas de 

enfrentamientos entre sus personajes políticos y la inestabilidad política del país se 

reflejaba en cambios en el gobierno estatal. En 1870, Juárez declaró a Que~étaro en 

estado de sitio y envió~ un militar a gobernarlo. 

La instrucción con~inuaba en un terrible atraso y a pesar de que había un 

decreto cuyo artículo 1 o determinaba que se destinara a la instrucción el 25% de la 

contribución adicional, el municipio lo invirtió en diversos fines que juzgó más 

convenientes87
. 

Por largo tiempo se sigue hablando del absoluto abandono de la instrucción, 

del deterioro de las esc~elc:Js y de la falta de pago a los maestros (a algunos se les 

adeudaba hasta un año); el gobierno amenaza que si el ayuntamiento no hace nada 

para remediar tan triste situación, tomará la instrucción bajo su patrocinio. 

Sin embargo, aunque anuncian esta medida desde finales de 1870, no es 

sino hasta julio de 1872, que se publicó que mediante el decreto Núm. 75, del 

Congreso del Estado, quedará la instrucción pública bajo la dirección inmediata del 

ejecutivo.88 

No obstante la publicación de este anuncio, se continuó hablando durante 

estos años del terrible abandono de la instrucción y de que se debería culpar a los 

ayuntamientos. Todavía a fines de 187 4, se habla de los exámenes a los alumnos 

de los diez establecimientos de educación para ambos sexos, a cargo del 

84 POSA, Núm. 32, febrero 9 de 1868 
85 POSA, Núm. 96, enero 31 de 1869 
86 POSA, Núm. 143, noviembre 14 de 1869 
87 Periódico Oficial, 27 de febrero de 1870, pp. 2 y 3. De febrero a julio de 1870, el periódico oficial no se llama 
La Sombra de Arteaga; hasta que Julio Cervantes regresa a la gubematura reasume dicho nombre. 
88 POSA, Núm. 30, julio 28 de 1872 
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ayuntamiento. 89 Por lo que se ve, tomaban las cosas con calma o tenían muchos 

otros pendientes adem~s de la instrucción. 

Por parte de la iniciativa privada se nota interés en la educación; en 1873, 

se anunció la apertura del Colegio de la Purísima Concepción, que sería dirigido por 

el Sr. Pablo Soliz y que estaría ubicado en la calle de Malfajadas # 1 O; se impartiría 

instrucción primaria y ,secundaria.90 Poco después, se abrió otra escuela de 

instrucción primaria para ambos sexos, que se ubicaría en la calle de Belén; sería 

dirigida por el C. Manuel· Riquelme y se anunciaban las materias que se impartirían, 

mencionando entre otras, ~eligión del P. Ripalda. La pensión sería de 12 reales 

mensuales.91 

De las escuelas que sostenía el gobierno, se publiparon nuevamente 

reportes de asistencia; las escuelas que mencionan son: para niños: La Academia, 

Santiago, la Cruz, Carmelitas, San Sebastián, Hércules, la Cañada, el Pueblito y 

Santa Rosá. Para niñas: la Cruz, Carmelitas, San Sebastián y la Reja. 92 Parece ser 

que son las mismas que se mencionaron con anterioridad, pero que una sufrió 

cambio de edificio de la· Fáprica al exconvento de Carmelitas, mismo que compartía 

con una vecindad donde habitaban personas de mal vivir. 

A pesar de que en la capital del país ya se había declarado obligatoria la 

instrucción, en Querétaro no había una ley al respecto y repetidamente lo solicitaban, 

pero sin éxito. Es po~ible que el gobierno se resistía a declarar la instrucción 

obligatoria siendo que no se contaba con los medios para ello. 

Durante el período de gobierno de Benito Zenea (17de abril de 1873 al15 de 

septiembre de 1875), se .dictó la Ley Orgánica de las Adiciones y Reformas 

Constitucionales que, entre otras cosas, prohibió que se enseñara religión en las 

escuelas federales. 93 

Durante 1874, en los gastos de la municipalidad de Querétaro, se nos entera 

que los preceptores de la capital queretana recibían (cuando les pagaban), 500 

89 POSA, Núm. 40, noviembre 8 de 1874, p. 4 
90 POSA, Núm. 73, marzo 9 de 1873, p. 4 
91 POSA, Núm. 81, abril27 de 1873, p. 3 
92 POSA, Núm. 97, agosto 10 dé 1873, p. 1 
93 Fortson et al. 1987, p. 113 ' 
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pesos y las preceptoras, 400 pesos. A los de la Cañada, el Pueblito, etc. 240 

pesos.94 

En una junta del cabildo se propuso que les rebajaran el sueldo a los 

preceptores de la capital, de manera que se igualara con lo que cotizaban los de los 

municipios, ya que no alcanzaba el presupuesto para atender a la instrucción y a la 

beneficencia.95 Aunque algunos de los presentes protestaron, en el siguiente reporte 

de gastos de la municipalidad, el sueldo .que aparece para los preceptores de la 

capital es de 400 pesos y para las directoras de las cinco escuelas de niñas, de 365 

pesos. Los de los preceptores de los pueblos de Hércules, etc. son de 240 pesos.96 

En Cadereyta solicitan preceptor para escuela de niños y ofrecen 20 pesos 

mensuales, y para preceptora de niñas, también 20 mensuales. 97 

Finalmente, después de anunciarlo repetidas veces, durante el interinato de 

Francisco Villaseñor, quedan los ramos de instrucción y beneficencia bajo la 

inmediata dirección, inspección y vigilancia del gobierno y de las Juntas de Caridad.98 

Es durante este período que los preceptores se ven obligados a protestar 

guardar la Constitución y sus adiciones y el maestro Austacio Altamirano solicitó se 

publicara una carta en la que hacía constar que el cumplimiento de este requisito no 

lo obligaría a cambiar de creencias religiosas ni a atacar los derechos de la Iglesia 

Católica.99 No se registra que haya sufrido ningún problema a consecuencia de su 
l 

carta. 

Durante estos tiempos, la prensa de oposición al gobierno lanza 

acusaciones de que se enseña el catecismo de Ripalda en las escuelas del Estado; 

el Periódico Oficial desmiente en forma categórica. 100 

Con el cambio de qirección de la instrucción pública a manos del gobierno y 

de 'la Junta General de Caridad e Instrucción Pública, se empiezan a ver mejorías en 

los asuntos del ramo. En primer lugar, empieza a haber pagos quincenales a los 

maestros, que deben haberlo agradecido bastante. También empieza a haber gran 

94 POSA, Núm. 30, agosto 30 de 1874, p. 2 
95 POSA, Núm. 43, noviembre 29 de 1874, pp. 1 y 2 
96 POSA, Núm. 80, agosto 15 d(( 1875, p. 2 
97 POSA, Núm. 6, enero 9 de 1876, p. 4 
98 POSA, Núm. 90, octubre 24 de 1875, p. 1 
99 POSA, Núm. 90, octubre 24 de 1875, p. 3 
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interés de parte de los maestros por obtener su título y se anuncia que ocho 

señoritas obtuvieron su título de 18
; una de ~a y una de 38

. En cuanto a señores, uno 

de 38 y uno de 18
.
101 

Tal vez resulte interesante mencionar aquí en qué consisten las diferencias 

en los órdenes: De primer orden: profesores con título, propuestos al ejecutivo, en el 

Distrito del Centro por la junta respectiva y en los distritos foráneos, por los 

ayuntamientos. .De segundo orden: no necesitan título, pero sí Jos requisitos del 

artículo anterior y un certificado del profesor bajo cuya dirección hubiesen estudiado 

y en el que conste que por lo menos saben los ramos de lectura, escritura, las cuatro 

operaciones de los números enteros, quebrados, decimales, elementos de gramática 

castellana y catecismos de moral y urbanidad. En la Ley Número 15, de enero de 

1878, ya nada más se menciona que habrá de primera y segunda clase.102 

Considero necesario tomar muy en cuenta la actuación de Hipólito A. 

Vieytez, que es quien firma los reportes sobre instrucción pública y que muchas 

veces tiene el doble pap:el de inspector de instrucción pública y redactor del. periódico 

oficial. En una ocasión lo f~licitan por su cruzada contra la ignorancia y él mismo, en 

un discurso grandilocuente en el que cita a Víctor Hugo: "Instruir es construir", 

confiesa haberse constituido en "apóstol( es) de la instrucción", 103 además de que no 

pierde opo1tunidad para mencionar repetidamente que él fue quien insistió para que 

se declarase obligatoria. la ~ducación. 

En cuanto a lo~ sentimientos religiosos encontrados, se reflejan en algunos 

escritos del periódico oficial en donde, por una parte exhortan a "luchar en contra de 

las ideas arraigadas de n:uestra sociedad que pretenden se enseñe la doctrina 

católica en las escuelas" y por otra, en la noticia que publican, en el mismo número, 

acerca del ataque de la ciudadanía contra un ciudadano americano que pretendía 

establecer el culto protestante en la ciudad104
. 

El fin de esta etapa de nuestra historia se vislumbra cuando el mismo 

periódico que durante meses había presumido de devoción a Sebastián Lerdo de 

100 POSA, Núm. 3, diciembre 19 de 1875, p. 4 
101 POSA, Núm. 18, abri12 de 1876, p. 2 
102 cf. Anexo Ley Número 15, Artículos 40, 41 y 42 
103 POSA, Núm. 39, agosto 27 de 1876, p. 2 
104 POSA, Núm. 23, mayo 7 de 1876, p. 1 
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Tejada, anuncia el triunfo de Porfirio Díaz y el Plan de Tuxtepec, junto con la "fuga 

del tirano Lerdo"105
. 

Como un resumen al corto período de avance en la instrucción pública, 

Hipólito A. Vieytez rindió su informe a fin de entregar su comisión de inspector de 

instrucción pública, al vicepresidente de la Junta General de C9ridad e Instrucción 

Primaria Pública del Estado de Querétaro. 

Inicia con la descripción del estado caótico en que se encontraba la 

instrucción, situación que, según nos dice, ocasionó que el señor ministro de Justicia, 

el año anterior asegurara oficialmente en su libro La Instrucción Pública en México: 

"Que era sensible no poder señalar progreso alguno en la instrucción pública de 

Querétaro, porque no se nota allí incremento alguno ni en la enseñanza primaria ni 

en la profesiohal". Dicha situación la describe Vieytez así: " ... los preceptores sin 

sueldo, los alumnos pocos y sin útiles y los establecimientos en pleno y absoluto 

desorden". El panorama que presenta de la instrucción después de un año, de 

acuerdo al reporte de Vieytez, es otra: Los preceptores pagados con exactitud, los 

alumnos que concurren, 1 572 niños y niñas de todas las clases de la sociedad, 

útiles profusamente repartidos, algunos de los establecimientos ya aseados y otros 

en compostura. Reporta haber suprimido los castigos corporales y haberse apegado 

a las leyes de reforma; las preceptoras ya tituladas, menos una que pronto se 

titulará; el método de enseñanza es el sistema mutuo y simultáneo. Promete 

seguir insistiendo 'para que la H. Legislatura decrete la instrucción obligatoria. 

Termina su informe reportando que para gastos menores hay asignada la cantidad 

de 3 825 pesos mensua!es 1ps. 
De acuerdo con este reporte, la instrucción pública presentaba un panorama 

esperanzador antes del inicio del largo período del porfiriato. En cuanto a la 

educación particular podemos decir que, si bien había instituciones particulares, 

seguían en general los lineamientos de la instrucción pública y, por lo que hemos 

visto, se deduce que en cuestiones de religión y educación religiosa no se habían 

aceptado los preceptos marcados por la ley y, más aún, se enseñaba religión 

abiertamente. 

105 POSA, Núm. 1, noviembre 26 de 1876 
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11.3. Porfiriato (1876- 1911) 

a) Contexto nacional 

Según Mílada Bazant, "Podemos decir que la base de la educación actual se 

gestó en esos años que van de 1876 a 1910."107 Sin embargo, reconoce que los 

triunfos educativos del porfiriato se dieron en cuanto a calidad y no en cantidad108
. 

Desde luego, la tarea era monumental100
, pero hubo grandes figuras en el ramo

Protasio Pérez de Tagle, Joaquín Baranda, Justo Sierra, entre otros también 

destacados - que trataron de sacarlo adelante, apoyándose en los logros de sus 

predecesores. 

Con Joaquín Baranda como ministro de Justicia e Instrucción Pública a partir 

de 1882, empezó a dársele gran importancia a la educación primaria, lográndose una 

época de gran esplendor educativo. Se retomó la reflexión de que el gobierno debe 

proporcionar una educación básica a todos sus ciudadanos en su calidad de Estado 

- educador110
, y a pesar de que hubo crecimiento de escuelas particulares y 

confesionales, Baranda mantuvo el predominio del Estado 111
. 

Uno de los grandes avances iniciales de la época fue la creación, en 1885, 

de la primera Normal en la capital, paso que dio comienzo a la profesionalización de 

los profesores no solamente en la Ciudad de México, sino en la provincia, ya que, por 

supuesto, en varias ciudades del interior se imitó en esto, como en tantas otras 

cosas, a la metrópoli. 

Entre la pléyade de secretarios, ministros y personalidades del ramo ftUe se 

sucedieron, empezaron las mejoras y reformas a la educación, entre otras, elevar el 

sueldo a llos maestros, establecer academias de profesores, la ya mencionada 

creación de la Escuela Normal, intentar uniformar la enseñanza en toda la república, 

106 POSA, Núm. 2, diciembre 5 de 1876, p.1 
107 Bazant 1996, p. 15 
108 Bazant 1996, p. 15 
109 En 1875 había 1 800 000 niños en edad escolar, de los cuales asistían solamente 349, 000; el19 %. Meneses 
1998a, p. 851 
110 Bazant 1996, p. 9 
111 Torres Septién 1997, p. 54 
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tratar de dejar atrás el aprendizaje memorístico con la implantación del método 

objetivo, la circulación de revistas pedagógicas. 

La reforma pedagógica del alemán Enrique Laubscher (1837-1890) y la 

doctrina educativa del suizo Enrique C. Rébsamen (1807-1904) fueron labores que 

causaron fuerte impacto en el ámbito educativo de los tiempos porfirianos y dejaron 

huellas profundas en la educación mexicana. En concreto, la fundación de la 

Escuela Modelo de Ori:z;aba en 1883, bajo la dirección primero de Laubscher y más 

tarde de Rébsamen, propició en gran manera el progreso educativo que se daba a 

escala nacional. 

Rébsamen tenía la idea de que la influencia del clero era perjudicial para el 

desarrollo de las escuelas y nociva para la educación intelectual y moral del niño112
. 

La influencia de sus ideas se hizo sentir mediante los egresados de la Normal de 

Orizaba, especialm~nte ~ través del profesor Vicente Mora, quien difundió el 

pensamiento de su mentor y la enseñanza objetiva en Sonora; de ahí, como 

sabemos, salieron algunos de los participantes más famosos de la coalición 

revolucionaria que ocuparon la presidencia hasta 1934 y mantuvieron su influencia 

por largo tiernpo113
. 

Rébsamen tenía también Ja inquietud de distirtguir entre la instrucción, como 

adquisición de conocimientos y educación, como el desarrollo y desenvolvimiento 

graduales y progresivos de las facultades humanas 114
. Este tema seguiría 

tratándose en las reuniones de academias y los congresos. 

Había en ese tiempo un ambiente de ebullición educativa y, aunque algunos 

de los grandes personajes de la educación se pronunciaban a favor de dejar al clero 

fuera del ámbito educativo, 1;3 cuestión quedó decidida por la actit4d del gobierno; el 

asunto de las leyes de reforma y de la Constitución no preocupaba mayormente al 

general Porfirio Díaz, por lo que simplemente no les dio cumplimiento y se abocó a 

construir una nación basándose en su lema: paz, orden y progreso. Esta actitud 

112 Meneses 1998a, p. 389 
113 Meneses 1998a, p. 387 
114 Larroyo 1980, p. 322 
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indiferente y/o conciliatoria de Díaz le ayudó en su consolidación y el partido católico 

tuvo como consecuencia una más que regular amplitud de libertades115
. 

Durante ef Primer Congreso (1889-1890), convocado por Joaquín Baranda, 

a pesar de que se excluyó de las escuelas oficiales a los ministros del culto y a 

personas que hubiesen hecho votos religiosos, éstos pudieron seguir laborando en 

las escuelas particulares. Los radicales que ya empezaban a dejar oír su voz con 

más fuerza y que pugnaban porque el laicismo se extendiera a las escuelas 

católicas, tuvieron que ceder ante el hecho de que la libertad de conciencia y la 

libertad de culto marcados por la ley dejaba a los padres ~a decisión sobre la 

educación de sus hijos 116
. 

Hubo grandes discusiones respecto a la uniformidad que se pretendía lograr 

en la educación nacional; se objetaba que si las escuelas particulares quedaban en 

libertad de enseñar religión, mientras que en las oficiales se había eliminado, 

realmente no se podría hablar de uniformidad. Finalmente se concluyó que la 

uniformidad en la educación nacional consistiría en la enseñanza obligatoria, gratuita 

y laica. Sierra declaró que la uniformidad 'no podía ser absoluta, "sino fácilmente 

relacionable a las distintas condiciones del país"117
. Realmente era utópico que se 

hablara de uniformidad, aún descontando el tema del laicismo, si se toman en cuenta 

las enormes diferencias que había entre las escuelas urbanas y las rurales. 

El tema más apasionado del Primer Congreso fue el del laicismo, que ha 

continuado como preocupación permanente en la opinión pública y en el ámbito 

oficial hasta nuestros días. Durante ese tiempo, hubo incluso solicitudes de que no 

se considerara válida la instrucción primaria que no se impartiera en escuelas 

oficiales118
. 

Sierra logró que se considerara el laicismo como "sinónimo de neutral, 

nunca de antirreligioso o sectario"119
. Debido a esta interpretación del término 

laicismo, se respetaron las creencias y sentimientos religiosos de la mayoría de la 

115 Meneses 1998a, p. 314 
116 Meneses 1998a, p. 451 
117 Bazant 1996, p. 24 
118 Meneses 1998a, p. 463 
119 Meneses 1998a, p. 451 
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población mexicana y los derechos de las escuelas particulares a seguir impartiendo 

religión, en tanto no atacaran a las instituciones nacionales 120 

La polémica sobre laicismo repercutía también en la prensa de la época; 

mientras la prensa católica declaraba que el laicismo fomenta la inmoralidad y 

lesiona la libertad de cqnciencia, otros periódicos clamaban que la religión se debe 

dejar fuera del ámbito escolar, solamente para el hogar; "el templo es para orar, la 

escuela para aprender"121
. En realidad a muchos católicos les era difícil entender el 

porqué de este deseo de laicismo educativo extremo, siendo que en otras naciones 

en las que había un número mucho menor de católicos no tenían ningún problema al 

respecto122
. 

Se pueden apreciar tanto en estas opiniones contrarias, como en muchas 

otras vertidas por la prensa de cada una de las partes y además por las 

declaraciones de las diferentes facciones políticas, las posiciones antagónicas que 

ya habían empezado a enfrentarse desde tiempo atrás. Ya en esta polémica sobre 

el laicismo en la instrucción, se vislumbraba que había grupos de mexicanos con 

diferencias de opinión muy encontradas y apasionadas y que, aunque se habían 

podido ir sorteando por el momento, en un futuro no lejano desencadenarían el 

huracán borrascoso de una guerra fratricida. 

Baranda señaló claramente que las escuelas particulares que aceptaran el 

programa oficial podrían seguir dando la enseñanza religiosa, según ~1 culto al que 

pertenecieran, siempre que no se opusiera a la moral universal123
; también tuvieron 

libertad al ~alegir los textos, por supuesto cuidando que se ajustaran al programa 

oficial. 

Ante esta actitud conciliatoria, la mayoría de las escuelas particulares 

aceptaron la implantación del programa oficial. La Iglesia, por su parte, exhortó a los 

directores de escuelas particulares a cooperar con el gobierno, como gesto de 

acercamiento y co1aboración 124
. 

120 Bazant 1996, p. 25 
121 Meneses 1998a, p. 540 
122 Meneses 1998a, p. 543 
123 Meneses 1998a, p. 501 
124 Meneses 1998a, p. 502 
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También en el contexto del Congreso se decidió a favor del método objetivo, 

que proclama que la enseñanza debe ser fácil, sólida y sucinta; el conocimientb de 

las cosas debe dársela al niño directamente y a través de Jos sentidos, principios de 

los que ya habían hablado.Comenio, Pestalozzi y Fróbel125
. La enseñanza objetiva 

no quedó muy claramente entendida y muchos educadores de la época pensaron 

que era una materia o grupo de materias y no un método o procedimiento didáctico 

que podía aplicarse a todas las materias 126
. 

El Segundo Congreso, diciembre de 1890 -febrero de 1891, fue convocado 

para tratar de resolver los asuntos pendientes del anterior. En realidad, fue poco lo 

que se pudo poner en práctica de lo recomendado por los Congresos, lo cual nos 

muestra Jos límites sociales del régimen porfirista127
; sin embargo, sí se logró la Ley 

reglamentaria de instrucción obligatoria en el Distrito Federal y Territorios de Tepic y 

Baja California, emitida el 21 de marzo de 1891. Por supuesto, siguiendo el ejemplo 

de la federación, much~s de los estados procedieron a legislar fundamentándose en 

los acuerdos de las dos .asambleas 128
. 

Después de la destacada actuación de Joaquín Baranda, tenemos la figura 

señera de .Justo Sierra. A la renuncia de Baranda, Porfirio Díaz nombra a Justino 

Fernández y éste a su vez, 'puso al frente de la flamante subsecretaría de Instrucción 

a Justo Sierra, en 1901. Con Sierra la primaria deja de ser simplemente instructiva y 

pasa a ser esencialmente educativa; ya no es suficiente enseñar al niño a leer, 

escribir y contar, sino a p~nsar y sentir129
. Es también con Sierra que surge una 

pedagogía social, orientada y dirigida por el Estado, en donde se transforma el 

civismo en religión 130
. 

El afán particular de Sierra era unificar el país mediante la "religión de la 

patria", y propuso castipar a aquellas escuelas que "expusieran torcida mente los 

principios constitucionales, o los hicieran aparecer irracionales o inmorales e 

125 Meneses 1998a,p. 405 
126 Larroyo 1980, p. 296 
127 Meneses 1998a, p. 493 
128 Meneses 1998a, p. 495 
1 ~Bazantl996,p. 35 
130 Larroyo 1980, p. 364 

43 



injustos". La gran mayoría de las escuelas católicas aceptaron los programas y la 

inspección del gobierno 131
. 

Uno de los grandes problemas del porfiriato fue el profesorado; había una 

alarmante escasez de estudiantes de la carrera del magisterio, lo cual se explica al 

pensar que tantos esfuerzos en el estudio eran "recompensados" con un pago muy 

por debajo del que se lograba con otras profesiones y además eran menospreciados 

socialmente.. Eran fuertemente criticados si buscaban otros empleos o dar clases 

extra; se les prohibía dar clases particulares que les podrían ayudar en su 

economía. Su trabajo era el más mal pagado de la época, de acuerdo a testimonios 

de sus contemporáneos 132
. En cambio, la carrera normalista para mujeres tenía 

grande aceptación y ·afortunadamente compensaba la escasez de candidatos 

varones 133
. 

La posición del maestro durante el porfiriato es complicada; por un lado 

vemos que "los cubre el menosprecio tradicional, su sueldo es mezquino y la opinión 

pública se resiste a c9n~der al magisterio carácter de profesión con estudios 

especiales como los d~ abogado, ingeniero o médico"134
. Asimismo, la sociedad 

porfiriana no les concedía a los maestros la misma jerarquía social que otorgaba a 

los demás profesionistas y ésto resultaba desalentador135
. 

Sin embargo, por otra parte nos dicen que en los últimos tiempos de la 

época porfirista se le asignaba al maestro un papel preponderante y que debido a 
esto se multiplicó el número de maestros extraordinarios que influyeron 

profundamente en el ambiente educativo de nuestra patria 136
. Sin duda, éstos últimos 

eran sólo unos Guantos y la inmensa mayoría eran aquéllos a los que no se les 

incluyó en ~~ste papel de gran autoridad; muchos de estos tal vez fueron los que 

posteriormente se aliaro.n con las fuerzas revolucionarias emergent~s. 

El resultado del elitismo fue que habiéndose producido programas de gran 

riqueza, no pudieron ser interpretados por maestros que no contaban con el 

131 Meneses 1998a, p. 653 
132 Meneses 1998a, p. 544 
133 Meneses 1998a, p. 585 
134 Meneses 1998a, p. 461 
135 James D. Cockcroft, en: Kobayashi et al., 1995, p. 146 
136 Meneses 1998a, p. 798 
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entrenamiento debido para su aprovechamiento. De hecho las cifras presentan un 

63% de prof•esores autodidactos y sin título 137
• 

A pesar del gran entusiasmo educativo que hizo que esta época fuera rica 

en proyectos e intentos de. avance educativo, tuvo que redundar negativamente la 

falta de interés por la, educación mostrada por Díaz cuyos presupuestos para 

Hacienda y Guerra excedían con mucho a lo que reservaba para Educación. 

El E~litismo de las wandes figuras educativas de la época, la falta de interés 

por parte dE:!I gobierno y el bajo presupuesto que se le dedicaba al ramo, causaron 

que en esta época que podría haber sido grandiosa en la educación del país, la 

educación quedara confinada a las áreas urbanas, mientras que las pocas escuelas 

rurales que había quedar~n prácticamente olvidadas y, por ende, descuidadas e 

ineficaces. 

Respecto al bajo número de alumnos en áreas rurales, habría que tomarse 

en cuenta que muchos de los niños del campo tenían que abandonar sus estudios 

muchas veces por tener que ayudar con su trabajo a la manutención familiar, por 

desnutrición, o por las actitudes despóticas de los patrones en las fábricas o de los 

mayordomos en las haciendas138
. 

Otra causa de que la educación se limitara en muchos casos al ámbito 

urbano es que una gran p~rte de la población indígena no hablaba el español y no 

había maestros que supi~ran las lenguas indígenas ni que se interesaran en 

aprenderlas como anterioqnente lo hacían los misioneros. Igualmente hay que 

considerar que el censq dEf 1900 nos marca que el 75% de la población mexicana 

estaba dispersa en pequeños pueblos con pocos habitantes y en rancherías 139
. 

El corolario de esta época, que sin duda en muchos aspectos fue brillante, 

fue que la1 tendencia educativa del porfiriato representó un conjunto de avances 

aislados, pero que no obstante logró una sólida cimentación ideológica, un cambio 

radical en las materias y metodos de enseñanza 140
. 

137 Meneses 1998a, p. 802 
138 Meneses 1998a, pp. 781 y 782 
139 Meneses 1998a, p. 593 
140 Bazant 1996, p. 77 
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En Guante a las escuelas particulares, tema que es especialmente pertinente 

en nuestro estudio, durante el porfiriato había un número muy inferior al de las 

escuelas oficiales; entre las escuelas privadas y las del clero, eran muchas más las 

primeras 141
. 

Generalmente, la educación de las clases pudientes se hacía más bien 

mediante tutores e institutrices, en el hogar y después era costumbre enviar a los 

hijos fuera del país a continuar sus estudios, por lo que eran especialmente las 

familias de clase media superior y alta las que enviaban a sus hijos e hijas a las 

particulares, o a una "e~cuelilla de viejitas", como cuenta Mílada Bazant del escritor 

Victoriano Salado Álvarez 142
. Esto se debía a que había cierta aversión hacia las 

escuelas oficiales143
. 

Curiosamente si tornamos en cuenta la gran tradición católica arraigada en 

la mayoría de las familias: mexicanas, las escuelas del clero eran una pequeña 

minoría, aunque es posible que muchas de las escuelas establecidas por laicos 

fueran realmente escuelas católicas 144
. Veremos más adelante que casos parecidos 

se dieron en la ciudad de Querétaro. 

11.3.b) Querétaro 

A inicios del porfiriato en Querétaro, la instrucción estaba a cargo de una 

Junta de Caridad e lnstruceión Primaria y en la Memoria de los Actos del Gobierno 

Interino de Antonio Gayón, se nos hace notar que la instrucción pública había sufrido 

por los vaivenes polític~s y militares. Se reportan únicamente 20 establecimientos 

que atiende la mencionada Junta 145
, sin embargo no menciona cuáles son, ni si se 

incluyen o no los de Hércules, La Cañada y Santa Rosa. 

En este mismo. año de 1877, los sueldos de los maestros de la capital del 

Estado eran de $400.00 anuales; las maestras tenían el mismo salario. Los 

141 Bazant 1996, p. 87 
142 Bazant 1996, p. 51 
143 Bazant 1996, p. 88 
144 Bazant 19'96, p. 88 
145 POSA, marzo 22, 1877, pp, 1-8 
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preceptores de las escuelas de distritos foráneos, por ejemplo de Hércules, la 

Cañada, Santa Rosa, Huimilpan, etcétera, tenían diferentes sueldos que fluctuaban 

entre $360.00; $240.00; y la que menos, $120.00 anuales146
. Estos sueldos se van a 

sostener durante casi todo el período. 

Ya como gobernador constitucional del estado, el general Antonio Gayón 

mandó publicar la Ley Número 15, de la Instrucción Primaria147
. Entre los puntos 

más importantes de esta ley, la educación quedaba bajo la inmediala inspección del 

ejecutivo detl estado, ejercida en el Centro por la Junta de Caridad e Instrucción 

Pública y en los distritos foráneos por los prefectos respectivos; se ofrecía a dueños 

de haciendas o ranchos que sostuvieran escuelas que se les descontaría el 1 0% de 

lo que paoaran de contribuciones; por el momento siguieron con el método 

lancasteriano de enseñanz?l mutua y también se estipulaba la obligación forzosa e 

imprescindible de enviar a los niños a las escuelas, aunque dándoles la libertad a los 

padres, previo aviso a las autoridades competentes, de tenerlos en las escuelas 

particulares. lgualm~nte en esta ley se describía cuáles eran preceptores de 

primero, segundo y tercer orden y se mencionaba el calendario escolar148
. 

En estos tiempos del porfiriato se dieron fuertes contrastes en cuanto a las 

clases sociales; por una parte se puede leer acerca de una interesante y curiosa 

solemnidad en la que premiaron a una niña por haberse aprendido el silabario. La 

ceremonia consistió en la coronación de dicha niña, en la que participaban, además 

de los orgullosos padres, una madrina y varias niñas que la felicitabc;m al ser 

coronada c:on azahares; en la fiesta hubo lluvia de flores, baile, piñata y merienda y 

todo esto fue reseñado por el Periódico Oficia/149
. Por otra parte leemos que se 

premiaba a los niños de las escuelas oficiales con "ropa y elegantes diplomas, ya 

que en su mayor parte pertenecen a la clase más desgraciada 150
. 

Aceptando la invitación que hizo el gobierno a los hacendados de que 

abrieran escuelas en sus ranchos y haciendas, el Sr. Romualdo Mancilla, dueño de 

la hacienda de Calamarida, 'estableció una escuela mixta a la que asistían 31 niños y 

146 POSA, jurúo 21 y 28 de 1877 
147 POSA, enero 18 y 31 de 1878, pp. 38, 39, 65 - 67; véase Anexos 
148 Cfr. Ley# 15, Anexos 
149 POSA, junio 21, 1878, p. 303 
150 POSA, diciembre 31, 1878, pp. 555 y 556 (no fue posible encontrar el significado de pegajul) 
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5 niñas - pasadas las cosechas concurrían 62 alumnos; el encargado de la 

enseñanza, C. Venancio Guerrero, recibía como pago "$8.00 mensuales, 6 cuartillos 

de maíz y una cuartilla de pegajul"151
. En realidad, fueron muchos los hacendados, 

especialmente hacia el final del período, que se interesaron en cumplir ayudando con 

la educación rudimentaria. 

Antes de que se abriera en Querétaro la Escuela Normal, en el Colegio San 

Luis Gonzaga, su director, el Prof. Andrés Balvanera ya preparaba profesores y 

profesoras, quienes mediante un examen de materias podían obtener su título para 

ejercer, ya que empezaron a exigir el cumplimiento de la ley de Instrucción Pública, 

en su artículo r, lo cual antes no era posible por no haber suficientes maestros con 

título152
. 

Las materias que presentó una alumna para obtener su título de profesora 

de instrucción primaria d~ 1 a clase fueron: lectura, escritura, moral, aritmética, 

sistema métrico, gramática castellana, francés, inglés, geometría, cosmografía, 

historia de México, geografía, economía doméstica, costura en blanco y bordados153
. 

Aunque todavía en 1880, en un artículo copiado del periódico capitalino 

Siglo XIX, se menciona que los habitantes de Querétaro "no tienen más culto que el 

católico, ningún otro se. ha· establecido"154
, ya en 1881, un templo protestante que 

intentaba e~stablecer en la plazuela de Guadalupe un señor Córdova, ocasionó 

disturbios155 y problemas que repercutieron hasta en la prensa de la Ciudad de 

México. 

Durante el primer período gubernamental del ingeniero Francisco González 

de Cosío (abril1880-septiembre 1883), se establecieron varios colegios particulares; 

por considerarlo pertinente, más adelante haremos una lista de los colegios 

particulares del porfiriatc;>. 

También se notó un incremento en el número de personas que presentaban 

examen para conseguir título de profesores. Sin embargo, este sistema de exámenes 

se prestó a algunos abusos ya que se extendieron títulos profesionales a algunos 

!SI POSA. febrero 5 de 1879, p. 57 
152 POSA, enero 8 de 1880, p. 7 
153 POSA, enero 8 de 1880, p. 9 
154 POSA, maJrzo 21, 1880, p. 106 
Iss POSA, abrill8, 1881, p. 107 
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niños 156 y esto ocasionó desprestigio y que la gente desconfiara de la seriedad del 

procedimiento. 

El ~~eneral Rafael Olvera, gobernador de octubre de 1883 a s~ptiembre de 

1887, decidió expedir una ley que lograra hacer el proceso educativo más expedito, 

pasándola a las manos del Ejecutivo; como recordaremos, anteriormente dependían 

de una Junta de Caridad y de los Ayuntamientos, lo que hacía que los asuntos se 

trataran con excesiva lentitud debido al burocratismo. Dicha ley se publicó el 26 de 

abril de 1884. El gobernador se interesó mucho en la educación y lqgró que 

aumentara considerablemente el número de alumnos que asistían a las escuelas y 

que la enseñanza en Querétaro fuera "libre y sin trabas"157
. 

Con la Ley 21, que acabamos de mencionar, se buscaba uniformar la 

enseñanza y centralizar su dirección y los recursos del ramo. En esta ley se 

especificaba que se exigiría título de profesor, aunque se podría prescindir de dicho 

requisito donde no fuera posible conseguirse; eso sí, se estipulaba que el nombrado 

fuese persona de suma moralidad y que justificara saber leer y escribir, las cuatro 
' 

primeras operaciones aritméticas de números enteros, quebrados y decimales, 

elementos de gramática castellana y catecismo de moral y urbanidad158
. 

En este tiempo se dio un caso de estrecha colaboración en el ámbito 

educativo entre el gobierno y la Iglesia Católica; el general Olvera mandó construir 

un edificio para una escuela en Jalpan en un terreno donado por el obispo, "de su 

propiedad particular'' .159 Muestra de que existía un ánimo de concordia en ambas 

entidades. 

En su informe de 1885, el general Olvera reportó que el estado contaba con 

86 plantele~s de educación primaria; 62 para hombres y 24 para mujeres. También 

informó que el gobierno gastaba 40,000 pesos para fomentar la instrucción 

popular100
. 

De1spués de que en 1885 se fundara en la Ciudad de México la primera 

Normal, Querétaro siguió rápidamente el ejemplo de la capital y el 20 de enero de 

156 POSA, febrero 19, 1883, p. 59; marzo 8, 1883, p. 83 
157 Ramírez Álvarez 1986, p. 44 
158 POSA, 3 de mayo de 1884, p. 68 
159 POSA, junio 20, 1885, p. 96 
160 Ramírez Álvarez 1986, p. 54 
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1886 se inauguró la Escuela Normal. Su fundador fue uno de los educadores más 

destacados de nuestra ciudad, el maestro Andrés Balvanera y quedó establecida, por 

el momento, en su plantel, el Colegio San 'Luis Gonzaga. Los requisitos eran tos 

marcados por la ley y como era subvencionado por el gobierno del estado, eran 

admitidos gratuitamente. niños y niñas que "~crediten su notoria pobreza, quedando 

obligados a practicar para recibirse"161
. 

En septiembre de ~ 887, regresó como gobernador del estado, el ingeniero 

Francisco González de Cosío. Aunque Jos sueldos de Jos maestros de ambos sexos 

seguían siendo de $4oq.oo anuales en la capital del estado, poco a poco se habían 

ido agregando algunas plazas, como la de inspector, con $960.00 anuales. Este 

personaje tenía que presidir los exámenes en todos los distritos, entre otras labores 

del ramo. 

Se notaba un mayor interés en la educación y pareció ponerse de moda 

entre las señoritas de sociedad estudiar para profesoras; tres de las hijas del 

gobernador recibieron sucesivamente sus títulos, después de presentar el debido 

examen, por supuesto. Tan soto en 1890, catorce señoritas obtuvieron el título de 

profesoras de instrucción primaria de 1 a clase. De algunas dice el periodista "no 

necesitan para vivir'' 162
. 

Una innovación que en su momento, causó alarmas y discusiones, péro que 

sin embar~JO tuvieron buen resultado, fue la de las Escuelas de párvulos que el 

gobierno ordenó se fundaran en 1889. 

A pesar de la gran importancia de los congresos educativos de la Ciudad de 

México, en el Periódico Oficial solamente se menciona que fue enviado el Sr. Ricardo 

Gómez y no se dice más 163
. 

Ya avanzada la época porfiriana en nuestra ciudad, encontramos un reporte 

interesante en 18~7, en el que se dice que hay en servicio público 117 escuelas 

primarias en el estado y contando las clases de la Escuela Normal y academias se 

podían estimar en 125, de las cuales, 92 eran de hombres y 33 de mujeres. 

Además re~portaban 43 sostenidas por particulares y asociaciones: 14 de hombres, 

161 POSA, 17 de octubre de 1885, p. 165 
162 POSA, noviembre 30 de 1890 p. 342 
163 POSA, diciembre 7 de 1890, p. 554 
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12 de mujeres y 17 mixtas 164
. En realidad este tipo de reportes se daba casi cada 

año en el informe que rendía el gobierno, pero sería muy largo de mencionar. Para 

1905, hicieron la aclaración que aunque los maestros seguían teniendo el mismo 

sueldo, debía hacerse notorio que ya había más escuelas y que además se habían 

creado plazas de ayudantes que anteriormente no existían, por lo que el presupuesto 

del ramo ya era casi el 25% del presupuesto general del estado. 

Posteriormente se hace difícil distinguir cuando hablan de escuelas 

particulares,, porque muchas veces se refieren a las escuelas establecidas por los 

hacendados en las congregaciones, haciendas y rancherías, en las cuales el 

gobierno tenía gran interés y que dotaba de libros y útiles; además, algunas de las 

escuelas rurales las abrían y cerraban con alguna facilidad, por lo que es difícil 
' 

determinar su número. Algunas veces sí hacen la distinción y llaman "rurales 

particulares" a unas y "colegios particulares", o "colegios privados" a los otros, aún 

así, se debe1 tener mucho cuidado al reportarlas. 

Finalmente, en 1907, se les aumentaron los sueldos a los maestros, a 

$480.00 anuales, y se hacía hincapié que la partida relativa a instrucción pública 

ascendía a $70, 433.00, o sea el25% del presupuesto de egresos del estado165
. 

También en Querétaro, como ya mencionamos que sucedía en la Ciudad de 

México, no E3S fácil determinar la posición de los maestros; en algunas ocasiones los 

mencionan con ·términos muy elogiosos y en la ley del ramo dice que "En las 

asistencias oficiales ocuparán su lugar preferente después del Prefecto del Distrito 

respectivo"166
, pero en 1909, un grupo de maestros convocaron a sus colegas a 

formar una sociedad mutualista de profesores y mediante esa unión buscaban que 

"ya no será injustamente prostergado (sic) el humilde maestro"167
. Es posible que en 

el aspecto oficial. se les haya considerado, pero que en el aspecto social no haya 

tenido eco E31 respeto debido a los profesores, con las consecuencias que ya hemos 

mencionado. 

164 POSA, septiembre 24, 1897, p. 264 
165 POSA, septiembre 18 de 1907, p. 343 
166 POSA, junio 23 de 1886, p. 95 
167 POSA, abril 7 de 1909, p. 124 
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Cuando estaba casi por terminar el período del porfiriato en Querétaro, hubo 

en el periódico oficial una nota apologética, preludio del informe del ingeniero 

Francisco González de Cosío, que indicaba que el gobierno no sólo atendía a las 

escuelas públicas, sino que también vigilaba activamente a las particulares. En esta 

nota se mencionaban 42 escuelas particulares existentes en la capital del estado, 

número que, incluía a tres que eran de enseñanza secundaria; en ese mismo artículo 

se citaba que eran 36 las escuelas sostenidas por el gobierno en el Distrito del 

Centro; se consideraba que uniendo el número de escuelas particulares y oficiales, 

eran suficientes para la instrucción del pueblo 168
. En el Informe mencionado Cosí o 

reportaba 132 escuelas existentes en el estado169
. 

En septiembre de 191 O, el maestro Andrés Balvanera estableció el primer 

Kindergarte,n en la ciudad170
. En esos momentos, ya en vísperas de la revolución, 

Querétaro ocupaba el segundo lugar de los estados de la República en cuanto al 

presupuesto que se le dedicaba a la educación: el 38% de su ingreso total171
. 

Querétaro y el país aparentemente disfrutaban de la larga "paz porfiriana"; 

sin embar~JO, bajo el água ya se sentía el descontento de las masas y de los 

intelectuales que protesta~an y eran rápidamente reprimidos. En Querétaro se 

empezaba a percibir la inquietud precursora del movimiento revolucionario y en 1909, 

estallaron huelgas en el Ferrocarril Central y en la fábrica El Hércules; rápidamente 

fueron acalladas esas voces disidentes. En ese mismo año Madero visitó Querétaro 

como parte de su gira por el país promocionando los famosos Clubes 

Antirreeleccionistas. 

En su último informe, del 16 de septiembre de 191 O, González de Cosí o 

reportó 214 escuetas qe ambos sexos, con asistencia de 10,300 alumnos y una 

inversión en instrucción pública de más del 30% del producto total de los egresos172
. 

En marzo de 1911, con la renuncia del gobernador Francisco González de 

Cosío, que! en su segundo período había durado en el poder casi 24 años, Querétaro 

dijo adiós a toda una época. 

168 POSA. agosto 12, 1909, p. 267 
169 POSA. ~tiembre 17 de 190.9, p. 
170 Ramírez Alvarez 1986, pp. 110 y·111 
171 Bazant 1996, p. 90 . 
172 POSA. marzo 30 de 1911, p. 112 
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11.3.c) Colegios particulares que estaban funcionando en tiempos del porfiriato. 

En el caso de la mayoría de los colegios particulares es dificil dar fechas de 

inicio y/o clausura, pero al menos se citarán entre paréntesis las fechas en que 

fueron mencionados en el Periódico Oficial La Sombra de Arteaga y otras fuentes; 

tampoco se puede saber si son todos o si había más, ya que algunas personas 

daban clasE~s en sus casas y ya con esq consideraban que tenían un colegio, sin 

embargo, se presentarán los que aparecen en el mencionado periódico, más algunos 

que se encontraron en otras fuentes. Muchas veces se trataba de escuelas 

pequeñas pero con gran prestigio social. 

1. Colegio San Luis Gonzaga - director: Andrés Balvanera. Este colegio era de los 

más importantes; tenía'l sección para ninos y aparte, para niñas. Ya lo menciona 

el Lic. Ramírez Álvarez como funcionando desde 1863. Mediante el decretO" 

número 136, de 1878, . se le concedió valor académico oficial a los estudios 

realizados en este colegio. En el colegio San Luis Gonzaga empezaron a 

realizarse exámenes para profesores de enseñanza primaria y más tarde fundó 

ahí el maestro Balvanera la Escuela Normal, aunque después la cambiaron de 

ubicación. Posteriormente se hace cargo de la dirección del colegio el profesor 

Luis Balvanera (en 1891). 

2. Colegio de Herlinda Magaña (1877) - Plaza de la Independencia, altos de El 

Faro. Cobraba $1.00. 

3. Colegio del Patrocinio (1878) - el presbítero Agustín Guisasola abrió varios 

colegios gratuitos y también ayudaba a varios asilos; falleció en 1889. 

4. Colegio Orozco (1877)- director: profesor Agustín Orozco. Este colegio contaba 

con una pequeña subvención del gobierno, a cambio de aceptar varios alumnos 

con be,ca; entre los niños y niñas que recibían este beneficio se mencionan 

apellidos como Pastor, Vázquez Mellado y la hija del Lic. Celestino Díaz. En 

1885, su director decidió cerrarlo. 

5. Colegio de Nuestra Señora del Refugio, para niñas (1878) -directora: profesora 

Refugio Sánchez; en 1882, tenía la dirección la Srta. Paula Herr~ra. 
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6. Colegio de los Dolores, para niñas (1878)- directora: profesora Dolores Frías, en 

Calle del Descanso # 1 ; de nuevo mencionado en 1888. 

7. Colegio del Sr. José Priani de Castro -en la antigua casa del Diezmo 

8. Escuela particular de El Pueblito (1878)- directora: Profesora Nésto"ra Téllez. 

Esta profesora es mencionada en varias fuentes como una persona muy 

compete!nte y que tenía la desventaja de ser invidente. 

9. La Socie~dad Católica (1878)- Barrio de la Otra Banda. 

10. Srta. Concepción Jiménez (1878)- para alumnas de la clase más pobre. 

11. La Purísima ( 1878) 

12. Hispano- Mexicano (1878) 

13. Colegio del Sr. Vázquez (1878) 

14. Colegio del presbítero Ruiz (1878) 

15. Colegio de la Sra. González ( 1878) 

(Después ele mencionar estos colegios, añade que hay además 40 establecimientos 

más esparcidos por la ciudad. 1878 pp. 559 y 560) 

16. Colegio de Jesús, María y José (1878)- director: Prof. Ventura Barrera 

17. Colegio de Nuestra Señora de Guadalupe, para niñas y señoritas - (1879); 

directora: profesora Teodora de la Torre y Villaseñor, calle de Capuchinas# 1 

18. Colegio para niñas (1880)- directora: profesora Francisca Fuentes, Flor Alta# 7 

(En marzo 21 de 1880, se mencionaba que en la ciudad de Querétaro había 50 

escuelas particulares, que atendían a 1,076 niños, sin contar con otras privadas; 

p.106) 

19. Colegio de Santa Isabel (1880)- director: Ramón Hernández y Díaz 

20. Escuela católica de San Pablo, (1880)- Asociación de Ciudadanos Católicos. 

21. Escuela católica de Sa'l Sebastián (1880) -Asociación de Ciudadanos Católicos. 

22. Escuela católica de La Trinidad (1880)- Asociación de Ciudadanos Católicos. 

23. Colegio para niñas (1882 y 1888)- Beatriz Aguayo. 

24. Colegio de Nuestra Señora de Lourdes (1882)- directora: Carmen Sandoval, 

Calle ele Capuchinas; en 1884, contaba con una "modesta subvención" y en 

1890, se cambió a Calzada de Belén. 

25. Colegio Hassey, para niños de la sociedad (1882). 
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26. Colegio de la Paz (1882)- contaba con ,secundaria y estaba establecido en el ex 

- convento de El Carmen. 

27. Instituto Josefino, primaria y secundaria (1882) - director: profesor Luis 

Higareda, primera calle de Santo Domingo # 6. Este colegio va a ser uno de los 

principale~ más adelante y ya desde antes se mencionaba al profesor Higareda 

como un ilustre maestro. 

28. Colegio del Sr. San· José (1883)- directora: Cleotilde Pérez Balde. 

29. Escuela gratuita para niñas pobres (1883)- Sociedad de San Vicente de Paula, 

Calle Capuchinas # 9; ~n 1884, atendían gratuitamente a 122 alumnas. 

30. Liceo Católico, secundaria y profesional (1883) - en la hoy llamada calle de 

Allende. Fundado por e.l M.l. señor arcediano Don Florencia Rosas (1843-1917), 

contaba con primaria gratuita y preparatoria de paga. Valentina Torres Septién 

cita al Liceo diciendo que gozaba de gran fama en el Centro del país. En 1907, 

se hicieron cargo del Liceo Católico los Lasallistas, también conocidos como 

Hermanos de las Escuelas Cristianas, que además fundaron la escuela primaria 

inferior gratuita de cuatro grados San Juan Bautista de la Salle, aquí mismo en 

Querétaro, que en un tiempo tenía 240 alumnos. Debido a que algunos grupos 

anticlericales acusaron a todos los religiosos de haber apoyado a los huertistas, 

en 1914 se desataron campañas contra los colegios particulares y entre otros, los 

Hermanos Cristianos fueron expulsados de México y sus superiores les 

ordenaron dirigirse a Cuba. Hay discrepancia respecto a la fecha de desaparición 

del Liceo. Díaz Ramírez menciona 1911 en el Tomo 1 y 1913 en el Tomo 11 de su 

Galería de Queretanos Ilustres, páginas 102 y 17 respectivamente. 

31. Colegio de San Juan Nepomuceno (1885)- Sóstenes Gil Martínez. 

32. Colegio de la Srta. María Luisa Arana ( 1885) 

33. Colegio para niñas pobres decentes ( 1885) - Señoras y señoritas de Asociación 

Católica. (No se menciona, pero puede ser el mismo de la Sociedad de San 

Vicente de Paula) 

En 1886, se menciona una serie de personas que dan clases: Dolores 

Martínez de los Ríos, MarQarita Henry, Guadalupe Castro, Socorro Arana, Teresa 
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Siurob y el señor Severo M. Sánchez Gómez, práctico de la enseñanza por más de 

25 años. 

34. Escuela de San Francisquito ( 1888) - presbítero José M. Ordóñez; atendía 122 

alumnos de primaria. 

35. Escuela primaria (1892) - directora: Eulalia Gorostiaga; anunciaba que 

enseñaría religión, entre otras materias. 

36. Colegio Guadalupano para niñas (1892)- directoras: María y Rosalía Rodríguez, 

28 Calle de San Antonio # 3. Se enseñaría conforme al método moderno, pero a 

la vez eminentemente religioso. 

37. Colegio de Niñas de Nuestra Señora de Guadalupe para niñas pobres- (1893). 

Fundado por el M. l. arc~diano Florencia Rosas. 

38. Lecciones a domicilio, primaria y bordados (1892)- Ángela Martínez. 

39.1nstituto Anaya (1900) -director: profesor Manuel C. Anaya, antiguo director de 

la escuela oficial # 2, Calle de Josefa Ortiz; en 1902 toma el nombre de Instituto 

Guadalupano y en 1908, se titula de profesor su hijo, también de nombre Manuel 

Anaya y comentan que ayuda a su padre en su colegio. La nueva dirección del 

colegio es 38 de San Antonio. 

40. Instituto Científico (1903) 

41. Colegio particular de párvulos (1905} - directora: Sra. Felícitas Rivas de 

Rodríguez. 

42. Escuela primaria gratuita (1905} - edificada y financiada totalmente por el Sr. 

Trinidad Rivera, Calle del Rastro (edificio que hoy ocupa una biblioteca pública 

en la calle de Juárez y que popularmente se conoce como la Casa de los Leones} 

43. Colegio del Verbo Encamado para señoritas de familias que sí podían pagar 

(1907)- Fundado por el M. l. arcediano Florencia Rosas. 

44.Kinderf1arlen (1910)- Fundado por el maestro Andrés Balvanera, fue el primero 

que hubo en la ciudad de Querétaro. 
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11.3.d) Algunos maestros destacados de colegios particulares queretanos de tiempos 

del porfiriato 

Maestro Andrés Balvanera (1834-1917) 

El maestro Andrés Balvanera (1834-1917) es uno de los personajes más 

importantes del magisterio queretano del porfiriato. En 1864 fundó el Colegio de San 

Luis Gonzaga173 en el que muchos queretanos se educaron. Era una persona muy 

generosa y recibía en su colegio a niños que no podían pagar y además les 

proporcionaba libros y algunas veces, hasta ropa para que se pudiesen presentar 

con dignidad174. En 1882, decidió fundar las primeras escuelas de párvulos, 

conforme a los sistemas de Froebel y Pestalozzi. Fue un maestro que siempre 

procuraba estar al tanto de los adelantos pedagógicos para ponerlos en práctica y 

173 Anaya 1992, p. 9 
174 Anaya 1992, p. 11 
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para ejercer presión para que los demás profesores de la ciudad también los 

adoptaran. 

También tomaba la iniciativa y convocaba a sus colegas a reunirse en 

Academias pedagógicas para comunicarles su entusiasmo innovador. Igualmente 

forma parte de quienes intentan formar una sociedad mutualista para mejorar el 

status de los profesores. 

Como es sabido, también fue el fundador de la Escuela Normal que 

actualmente lleva su nombre como justo homenaje a su labor y que se inauguró 

solemnemente en 1886. Durante algún tiempo fungió como Director de Educación 

del Estado. También a él se debe la fundación, en 1910, del primer kindergarten de 

nuestra ciudad. 

Arcediano Florencia Rosas (1843-1917) 
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Impresionante re~ulta la labor educativa del M. l. señor arcediano Don 

Florencia Rosas (1843-1917), considerado precursor de la educación técnica de 

nuestra ciudad, personaje muy querido y recordado y respetado aún en nuestros 

días. En 1883 fundó el Liceo Católico que contaba con primaria gratuita y 

preparatoria de paga; a~í muchos maestros del Colegio Civil impartían su cátedra en 

forma gratuita, debido a la motivación que supo inspirarles don Florencia. El Liceo 

Católico es mencionado como verdadero semillero para las generaciones futuras de 

queretanos .. 

Igualmente gratuita era la educación que se impartía en otra de las 

fundaciones del padre Rosas, la Escuela de Artes y Oficios dé Señor San José, 

institución que educaba para el trabajo inmediato a jóvenes de escasos recursos que 

no podían aspirar a una licenciatura175
. Esta obra que iniciara en 1891 tuvo que ser 

clausurada cuando llegó a Querétaro la Revolución, ya que el edificio que ocupaba 

en la esquina de Guerrero y Madero, fue incautado por los militares. 

También fue fundador el padre Rosas del Colegio de Niñas de Nuestra 

Señora de Guadalupe para niñas pobres en 1893 y del Colegio del Verbo Encarnado 

para señoritas de familias que sí podían pagar, en 1907. 

Para todas sus obras supo inspirar generosidad en los queretanos, ya que 

su enorme caridad resu~taba contagiosa. Era tanta la admiración que todos sentían 

por el padre Florencia que cuando en 1914 gran parte de los sacerdotes fueron 

expulsados del estado y las nuevas autoridades cerraron al culto la mayoría pe los 

templos, llamaron al padre Rosas y le encomendaron las llaves de los seis templos 

que permitirían que quedaran abiertos, por lo que, contando con la autorización del 

vicario, padre Manuel Reynoso, quedó él como Vicario en Querétaro176
. Su bondad y 

su obra educativa perduran en la memoria de los queretanos. 

175 Moreno 1994, p. 46 
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Maestro Luis G. Higareda (1858-1936) 

Otro ejemplo de los grandes educadores que ha dado nuestra ciudad fue el 

maestro Don Luis G. Higareda (1858-1936), cuya obra, el Instituto Josefino funcionó 

durante casi cuarenta años y que en su larga existencia albergó a millares de 

alumnos que luego seguirían su caminar por la vida contando con los firmes 

principios morales y científicos que su maestro supo inculcar en ellos. 

En los largos años de existencia de su colegio, fueron sus alumnos futuros 

magistrados, militares, profesionistas, sacerdotes, comerciantes y funcionarios 

públicos. Fue maestro de varias generaciones de queretanos; se mencionan a los 

señores Atenógenes, Herón e Ignacio Loyola, al Sr. Rodolfo Loyola Borja y al Dr. 

Felipe Núñez Lara, entre otros177
. 

En los últimos años de su escuela, el maestro Higareda no estaba de 

acuerdo con las nuevas corrientes de educación y decidió continuar enseñando al 

176 Díaz Ramírez 1978, pp. 101-104 
177 Bringas 1999, p. 188 
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par que la ciencia, sólidos principios de religión y moral. Su escuela era casi gratuita, 

pues cobraba cuotas mínimas. 
Después de muchos años de dedicación y esfuerzo, las autoridades 

cerraron su colegio por no apegarse a los ordenamientos y se tuvo que limitar a dar 

clases particulares a domicilio a unos cuantos niños, ya que le era necesario seguir 

compartiendo sus conocimientos para sobrevivir
178

. 

Maestro Manuel C. Anaya (1858-1919) 

178 Díaz Ramírez 1978, pp. 101-104 
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El maestro Manuel C. Anaya (1858-1919), a quien algunos de sus alumnos 

llamaban "e~l grande" para distinguirlo de su hijo de mismo nombre y también 

profesor, es todavía citado como modelo de maestros dignos, capaces y cumplidos; 

entre sus ex - alumnos se cuentan varios políticos prominentes de Querétaro, como 

por ejemplo el Lic. Eduardo Luque Loyola, el Dr. Octavio Mondragón, C.P. Juventino 

Castro Sánchez, así como otros ciudadanos distinguidos como el Dr. Esteba Paulín 

Cosía. Todos ellos lo mencionan con cariño y gratitud. 

Inició su vida com~ profesor presentando examen para maestro de primaria 

de primera clase ante la Junta de Educación Pública, como se acostumbraba antes 

de que se abriera la Escuela Normal179. 

Durante muchos años se desempeñó como director de escuelas oficiales; en 

1900, inició el Instituto Anaya en la calle de Josefa Ortiz. Después, en 1902 le 

cambió el nombre a Instituto Guadalupano y más tarde, probablemente para no tener 

problemas con el gobierno en épocas revolucionarias, le puso el nombre de Colegio 

Anaya. Este colegio estuvo muchos años en la 38 de San Antonio, que hoy es 

conocida por calle Hidalgo. 

El historiador Fernando Díaz Ramírez relata una anécdota de una 

conversación entre él y el gobernador Gorráez, en la que se preguntaban cuántos 

años habría impartido clases el maestro Anaya; la respuesta fue que más de 

cincuenta, y como corolario a la firmeza de sus enseñanzas morales, Gorráez 

replicó: "dime un solo Anayista divorciado?180 

il.4. Educación particular en la época de la Revolución y Post-revolución. 

El Estado ataca, la Iglesia se oculta 

a) ContE~xto nacional 

Durante el breve interinato de Francisco León de la Barra, se expidió en 

junio de 1911, la ley de Instrucción Rudimentaria; dicha ley había sido elaborada por 

179 Díaz Ramírez 1977, pp. 23-25 
180 Díaz Ramúez 1977, pp. 23-25 . 
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Jorge Vera Estaño!, se había publicado poco tiempo antes de la renuncia de Porfirio 

Díaz, y trataba de hacer que la educación llegara al pueblo. Su objetivo principal era 

enseñar a hablar, leer y escribir en español a los indígenas, además de las 

operaciones elementales.181 

También durante el interinato de León de la Barra, se efectuó en el Distrito 

Federal, la segunda reunión del Congreso Nacional de Educación Primaria, del20 de 

septiembre al 3 de octubre de 1911. El secretario de Instrucción Pública y Bellas 

Artes, Francisco Vázq4ez Gómez, reconoció durante el discurso inaugural, que las 

escuelas particulares significaban una ayuda valiosa para la educación popular. 

Igual que en el Primer Congreso, los temas fueron discutidos en 

comisiones; 182 uno de los temas que se trataron fue acerca de qué intervención 

debería tener el Estado Eln las escuelas primarias no oficiales y se llegó a la 

conclusión de que el E~tado debía intervenir en los siguientes puntos: la legislación 

de los estudios, el cumplimiento de los programas, la información sobre las 

asistencias y los datos ElStaoísticos.183 

Con el estallido revolucionario las escuelas particulares en el país no 

tuvieron inicialmente muchos cambios. Debido a los muchos problemas que 

enfrentaba, el régimen maderista se ocupó poco del funcionamiento de las escuelas. 

Sin embarg1o, sí se llevó a cabo, del 15 al 29 de octubre de 1912, esta vez en Jalapa, 

la tercera neunión del Congreso Nacional de Educación. 

Asistieron delegadÓs de casi todos los estados, entre ellos el de Querétaro, 

farmacéutico Alejo Altamirano, de quien no se menciona nada sobre su participación. 

Gracias a los informes de los delegados estatales, se pudo presentar un cuadro 

estadístico de la situación general de la educación primaria en el país, aunque 

solamente de las escuelas oficiales, de las que se reportaron 11 ,842. 

Siguiendo la dinámica de las reuniones anteriores, diferentes comisiones 

trataron los tres temas propuestos: las escuelas mixtas, el programa único y la 

enseñanza uniforme.184 

181 Meneses 1998b, p. 92 
182 Aunque se menciona que el delegado por Querétaro fue el Prof. José Isla, no se dice en cuál comisión quedó 
integrado, Me:neses 1998b, p. 94 
183 Meneses 1998b, pp. 92-99 
184 Meneses ll998b, pp. 108-112 
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Aunque las sesiones del Congreso deben considerarse como un avance en 

la conciencia educativa, sobre todo con relación a la educación popular, habrá que 

recordar quH, tras Jos deplorables sucesos de la Decena Trágica y fa caída del 

régimen maderista, los avatares del la Revolución detuvieron el- progreso de la 

educación. 

Jorg1e Vera Estañol, nombrado secretario de la Secretaría de Instrucción 

Pública y Bellas Artes (SIPBA) por Victoriano Huerta, aprovechó su corta estancia de 

tres meses, para denunciar el elitismo en 'el sistema educativo, que dejaba en el 

olvido a la población rural y atendía preferentemente a las clases urbanas 

acomodadas, mencionando en apoyo a su declaración el gasto fuerte que se 

empleaba en los jardines de niños de la Ciudad de México. 185 Vera Estaño! logró 

que, al menos por el momer~to, se expandieran las escuelas rudimentarias. 

Después de otros secretarios fugaces, Huerta designó a Nemesio García 

Naranjo, quien logró que su labor fuera reconocida como encomiable. 186 

De acuerdo con lo convenido en la sesión anterior del Congreso, la cuarta 

reunión se eft3ctuó en San Luis Potosí, iniciándose el 1° de octubre de 1913. Los 

temas propuestos fueron: de qué manera se podrían estrechar los lazos de la familia 

mexicana, los fines, programas y organización de la escuela rudimentaria y la 

inamovilidad del profesorado. 

A estE~ último tema estuvo asignado el delegado por Querétaro, ingeniero 

Luis M. Vega; en su IT)esa llegaron a la resolución de que no se debía aceptar el 

principio absoluto de inamovilidad de los profesores de educación primaria, 

recomendando, sin em~argo, que no fuese destituido ningún profesor sin causa 

justificada y sin oír su defehsa.187 Qué tanto se llegaron a cumplir Jos acuerdos del 

Congreso no es posible :decir, ya que Jos vaivenes revolucionarios continuaban. 

Tras la caída de Huerta, después de que los clérigos fueron acusados por 

varios grupos de apoyar al régimen huertista, se inició en 1914, una fuerte campaña 

en contra de las escuelas 09nfesionales y una intensa persecución de sacerdotes. 188 

185 Meneses 1998b, p. 120 
186 Meneses 1998b, p. 122 
187 Meneses 1998b, pp. 134-138 
188 Torres Septién 1997, p. 85 
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Como conse!cuencia, muchos colegios particulares tuvieron que cerrar, algunos sólo 

en forma temporal, mientras que otros fueron clausurados por el gobierno. 

El primer jefe del Ejército Constitucionalista, Venustiano Carranza, tuvo 

ocasión de nombrar a varios encargados de la SIPBA. Nombró sucesivamente a 

Félix Palavicini, Alfonso Cravíoto y Juan León, quienes brevemente despacharon Jos 

asuntos oficiales hasta el 28 de febrero de 1917, cuando se decretó su desaparición. 

Palavicini insistió que para contrarrestar el favoritismo oficial era necesario 

entregar la e!nseñanza pri":laria a los ayuntamientos. 189 Con la desaparición de la 

SIPBA se cumplieron sus deseos y la educación primaria recibió una grave herida, ya 

que en la mayoría de los estados había escasez de recursos y se le descuidó mucho . 

. fue también Palavicini quien autorizó a los protestantes que poco a poco se iban 

introduciendo en el campo de la educación. 190 

Por su parte, el gobierno de la Convención, bajo la presidehcia provisional 

de Eulalia Gutiérrez, había nombrado secretario de Instrucción Pública al licenciado 

José Vasconcelos, en diciembre de 1914. Sin embargo, las constantes pugnas entre 

villistas y zapatistas hicieron que Vasconcelos renunciara a la secretaría cuando 

Gutiérrez dejó la presidencia. 191 

Después de tantos vaivenes políticos y militares, la lpugna entre 

convencionist.as y carranci~tas quedó dirimida en Jos campos de batalla de Celaya, 

lrapuato y León; Obregón obtuvo la victoria para Jos constitucionalistas192
. 

En febrero de 1916:, la ciudad de Querétaro fue declarada capital provisional 

de la República, ya que Venustiano Carranza decidió que aquí se llevaría a cabo el 

Congreso Constituyente "porque su realidad histórica así Jo determinaba"193
. 

Carranza decidió la orientación del Congreso Constituyente mediante las 

condiciones muy específica~ que debían cumplir Jos diputados constituyentes para su 

elección, mismas que fueron determinadas por el decreto del 15 de septiembre de 

1916, quedando excluidos porfiristas, huertistas, villistas, zapatistas, en pocas 

189 Meneses 1998b, pp. 145-149 
190 Meneses 1998b, p. 179 
191 Meneses 1998b, p. 108 
192 Meneses 1998b, p. 74 
193 Ramírez Álvarez 1876, pp. 125, 126. El significado de esta frase no queda muy claro, pero puede tratarse de 
una defensa a la ciudad que una vez más era tachada de pro clerical y antiliberal. 
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palabras, Jos opositores revolucionarios, además de Jos miembros del Partido 

Católico. 194 

En contra de las fuertes protestas de algunas asociaciones, y a pesar de que 

el mismo Carranza había hecho una propuesta que señalaba implícitamente que las 

escuelas privadas no serían ni laicas ni gratuitas, 195 Jos diputados radicales del 

Congreso Constituyente presentaron un proyecto de lineamientos extremistas y, tras 

intensos debates, obtuvieron la mayoría. 

Quedó muy claro que el propósito principal de tal proyecto era la destrucción 

de la escuela católica, mediante la cual la Iglesia mantenía su influencia sobre la 

mayor parte del pueblo mexicano. No obstante, la Iglesia detectó un resquicio para 

continuar en la enseñanza: el Artículo 3° no restringió la intervención como maestros 

a los miembros de asociaciones religiosas, aunque no podrían ser dueños ni 

directores de escuelas. 196 Esto propició que la Iglesia usara "presta nombres" para 

sus colegios, con una serie de consecuencias que veremos más adelante. 

Los participantes en la Comisión que presentó el proyecto creyeron 

pertinente subrayar con claridad lo que entendían al usar el término "laica" al referirse 

a la educación, ya que no querían correr el riesgo que se tomara como neutral, que 

era como ante1riormente se concebía: "La Comisión entiende por enseñanza laica la 

enseñanza ajema a toda creencia religiosa, la enseñanza que transmite la verdad y 

desengaña qe!l error inspirándose en un criterio rigurosamente científico ... no es su 

propósito darle la acepdón de neutral...". 197 

Durante las acaloradas discusiones que se suscitaron destacaron dos 

grupos: el moderado, que contaba con las simpatías del presidente Carranza, y el 

grupo de izquierda, encabezado por el general Francisco J. Múgica y Juan de Dios 

Bojórquez. La propuesta rfidical de este último grupo fue la que obtuvo la mayoría: 

99 votos a favor y 58 en contra. 198 Una diferencia de 41 votos que con el tiempo 

marcaría grandes cambios y traería las enormes calamidades de una guerra en la 

194 Meneses 1998b, pp. 75 y 76 
195 Meneses 1998b, p. 174 
196 Torres Septién 1997, pp. 89·92 
197 Larroyo 1980, p. 478 
198 Loaeza Tovar 1995. p. 73 
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que se enfrentarían el legado de la Iglesia educadora con el Estado-educador 

emergente. 

El b3xto del Artículo 3° que finalmente fue aprobado y que permaneció 

vigente hasta 1934, quedó así: 

"La Emseñanza ~s l)bre; pero será laica la que se dé en los establecimientos 

oficiales de E3ducación, lo mismo que la enseñanza primaria, elemental y superior, 

que se imparta en los e~tablecimientos particulares. Ninguna corporación religiosa ni 

ministro de algún culto podrá establecer o dirigir escuelas de instrucción primaria. 

Las escuelas primarias sólo podrán establecerse sujetándose a la vigilancia oficial. 

En los establecimientos oficiales se impartirá gratuitamente la enseñanza primaria"199 

Las protestas no se hicieron esperar; si bien Jos radicales habían obtenido 

la mayoría, era patente que sólo había sido en el reducto del Teatro de la República 

que alojaba al Congreso Constituyente, debido a la orientación del Congreso lograda 

por Carranza, mediante la ley de septiembre de 1916, ya mencionada. Las ideas 

izquierdistas radicales no r~flejaban la realidad nacional; la inmensa mayorí¡¡ de los 

mexicanos eran católicos y era obvio, además, que el Estado-educador no podría 

atender sin ayuda las exorbitantes necesidades educativas del pueblo mexicano. 

Todo este conflicto potencial vaticinaba la guerra de los cristeros. 

Carranza lo entendió así y propuso reformar el Artículo 3° sobre educación y 

el 130 en el que se establecía que las legislaturas locales podrían determinar el 

número máximo de ministros de culto. No tuvo éxito, a pesar del poder que la misma 

Constitución otorgó al ejecutivo. 200 

La Asamblea Constituyente de 1917, también decretó la abolición de la 

SIPBA y Carranza det~rmiró encomendar la educación a los municipios, con los 

funestos resultados que:ya hemos mencionado. 

Hay otras disposiciones en la Constitución que igualmente atañen a la 

Educación y que de alguna manera involucran a los particulares; una muy 

importante, es la ley que reglamentó el establecimiento de las escuelas que llevaban 

dicho nombre, Escuelas Artículo 123, la cual decretó la obligación de los patrones de 

fundar escuelas a sus e~ensas. De este modo el gobierno reconocía que 

199 Meneses 1998b, pp. 179 y ISO 
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necesitaba de la cooperación de Jos ciudadanos y Jos responsabilizaba de una parte 

de la educac:ión, lo que redundaría en beneficio no sólo de los individuos, sino de los 

mismos patronos. 

Al final del gobierno de Carranza, la educación se encontraba muy golpeada; 

las continuas luchas de facciones, el paso devastador de contingentes armados, Jos 

sueldos míseros de los profesores y la manifiesta pobreza de los municipios que los 

incapacitaba para hacer frente al compromiso educativo, causaron que la educación 

llegara al final de esta etapa de la Revolución en un estado lamentable. El lado 

positivo fue que finalmente la educación era popular y se orientaba hacia la 

búsqueda de! la identidad nacional. 

A fines de 1920, ocupó la presidencia el general Álvaro Obregón. Casi de 

inmediato creó la Secretaría de Educación Pública, federalizó su ámbito de acción y 

nombró $ecretario de Edu~ción a José Vasconcelos, cuya influencia educativa aún 

persiste. Con la federaliza~ión se consiguió que la educación quedara libre una vez 

más de la tutela de los ayuntamientos, que ni pedagógica, ni económicamente 

estaban capacitados para enfrentarse a dicha tarea. 

Con gran idealismo inició Vasconcelos las misiones culturales, enviando 

maestros a los lugares más lejanos, con el fin de alfabetizar a la población. Su 

cruzada alfabetizadora, que inició en junio de 1920 y continuó hasta su renuncia a la 

Secretaría en julio de 1924201
, recibió el apoyo entusiasta de los maestros y, muy 

especialmente de las maestras. 

T amlbién estableció escuelas unitarias, en donde un maestro daba las clases 

de todos Jos grados y trató de fomentar la publicación de libros de lectura.202 Por 

desgracia, su obra cultural no gozó del clima propicio para dar frutos inmediatos, ya 

que había un alto índice de analfabetismo, por lo que difícilmente los residentes de 

apartados lu~1ares de nuestro territorio pudieron apreciar los libros que les enviaban 

desde el medio cultural muy refinado de la capital. Además, no tenían aún los 

200 Krauze 1997a, pp. 252, 253 
201 Meneses 1998b, pp. 280 y 754 
202 Loyo 1995, p. 246 
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mexicanos Glara su identidad local o regional y mucho menos nacionat, 203 lo que 

lógicamente dificultaba aún más la unificación cultural. 

Otra de las ideas interesantes de Vasconcelos era que no se debería 

preparar "un ejército de artesanos, antes de establecer la industr:ia que los 

aproveche"204 Idea muy conveniente que nos hace ver la inutilidad de una enseñanza 

sin un campo de acción para la misma y que fue el caso de nuestra educación 

durante mucho tiempo. 

Fue durante estos años en que se palpaba un gran interés en la educación, 

que se estableció Ja Asociación Católico-Nacional de Padres de Familia; en todos los 

estados suq~ieron asociaciones similares confederadas con la de la capital. Su 

intención eré:l defenderse contra el laicismo del Artículo 3°. Sentían como un deber el 

velar por sus derechos sobre la educación de sus hijos. 1 ntentarían establecer 

escuelas particulares y pensaban acatar los lineamientos constitucionales. 205 

Vasconcelos permaneció al frente de la SEP únicamente dos años y nueve 

meses, pero logró que la educación se pusiera nuevamente en marcha y se 

modificara sustancialm~nte:206 También logró casi duplicar el número de escuelas 

oficiales. 207 Podría deci~se que se cerraba una etapa más, sin embargo la influencia 

de Vasconcelos continuó. 

El antidericalismo de Plutarco Elías Calles era público y notorio. Cuando 

era gobernador de Sonora, ya había tratado de introducir la escuela racionalista 

como parte de su sentimiento anticlerical; también procedió a clausurar los templos 

de aquel estado. No es de extrañar pues que la tolerancia que como espada 

suspendida había existido durante los gobiernos de Carranza, De la Huerta y 

Obregón, finalmente Céilyera sobre la educación católica cuando en 1924 llegó 

Plutarco Elías Calles al poder. A pesar de que la mayoría de la población mexicana 

era católica, la minoría dirigente del país era anticlerical, y ante la amenaza de que la 

Iglesia pudiera recuperar terreno, esa minoría se convirtió en política militante.200 

203 Krauze 1997a, p. 303 
204 Meneses 1998b, p. 434 
205 Meneses 1998b, p. 309 
206 Meneses 1998b, p. 427 
207 Meneses 1998b, p. 423 
208 Jeari'Meyer et al. 1996, p. 217 
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Los secretarios de Educación Pública durante el periodo de Calles ( 1 o 

diciembre ele 1924 - 30 de noviembre de 1928), fueron José Manuel Puig 

Casauranc, hasta agosto de 1928, y después Moisés Sáenz, que había estado a 

cargo de la ~~ubsecretaría de Instrucción Pública. 

En l9l ámbito educ~tivo oficial, se hablaba mucho de la "escaela de acción" 

cuya filosofía era que no es suficiente observar una cosa para conocerla; hay que 

ejercitar la mente y las manos por igual con ella. 209 Hubo en las altas esferas de la 

Secretaría de Educación Pública mucho entusiasmo por esta corriente, no obstante 

que no tenía una pedagogía concreta. 

La 1escuela activa representaba una ruptura con la escuela tradicional y 

además no t3xistía entre los organizadores unidad de criterio en cuanto a la manera 

de aplicarla?10 Por esta· razón, hubo gran desorientación y cada maestro la 

interpretaba de 'acuerdo a su capacidad. y a su manera. Muchos maestros que no 

entendían las reformas ideológicas, continuaron impartiendo sus clases como lo 

habían hecho anteriorm~nt~?11 

Moisés Sáenz, a quien se considera el artífice del proyecto educativo de 

Calles, había recibido la influencia de John Dewey, creador de la escuela activa. 

Sáenz continuó con las misiones culturales que Vasconcelos había iniciado y las 

escuelas rurales llegaron a ser centros sociales de gran importancia en las 

comunidades,212 aunque quedó como un esfuerzo aislado, solamente en algunas 

regiones del país. 

Muc:hos historiadores están de acuerdo en que los dos últimos años del 

cuattienio de Calles contrastaron con los primeros. También se sugiere que el 

anticlericalismo de Calles se exacerbó al final, aunque también existe la teoría de 

que quiso distraer la atención pública del problema petrolero que tenía encima. 

Podría ser un conjunto de circunstancias, pero el caso es que por órdenes de Calles, 

en julio de 1926, entró en vigor la Ley Reglamentaria del Artículo 130, llamada Ley 

de Cultos, que limitaba el número de sacerdotes y los obligaba a que solicitaran su 

209 Larroyo 1980, pp. 450 y 451 
210 Meneses 1998b, p. 465 
211 Arce Gurza 1995, p. 147 
212 Arce Gurza 1995, pp. 152, 153 
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registro en las presidencias municipales; dicha solicitud de registro podía ser 

aceptada o rechazada, a voluntad de las autoridades, y además, los sacerdotes que 

se presentaban a solicitarla corrían peligro de ser encarcelados. 

A pesar de que hubo muchas protestas civiles y eclesiásticas, la Ley se 

aplicó, y ante esta situación los obispos mexicanos decidieron suspender los cultos a 

partir del ~1 de julio de 1926;213 en respuesta, el gobierno prohibió el culto privado,214 

iniciándose así la Guerra de los Cristeros. Esta grave situación de enfrentamiento 

bélico entre la Iglesia y el Estado afectó muy seriamente a la educación. 

Con motivo de este conflicto entre la Iglesia y el Estado, en el seno de las 

familias mexicanas los padres se enfrentaron a una fuerte disyuntiva. Por una parte, 

había pocas escuelas de gobierno y no tenían el prestigio del que gozaban por lo 

general los colegios particulares; por otro lado, la Iglesia Católica condenaba los 

establecimi1emtos educativos del gobierno y declaraba que la educación de los hijos 
' 

debía ser católica y las leyes canónicas prohibían que asistieran los niños a escuelas 

"anticatólicas" bajo pena de cometer falta "grave". 215 

Como ya hemos mencionado, el pueblo mexicano era preponderantemente 

católico, y muchos padres de familia decidieron no enviar a sus hijos ni a las 

escuelas católicas, por el riesgo que corrían de que fueran clausuradas con violencia, 

ni a las oficiales, para no faltar a los mandatos religiosos, resultando de esta 

situación una suspensión temporal, o en algunos casos permanente, en la educación 

de muchos niños y niña~ en gran parte del territorio nacional. 

Estas condiciones afectaron a los maestros en gran medida; algunos no 

encontraban dónde laborar y otros fueron perseguidos por trabajar clandestinamente, 

ya que muchos colegios continuaron laborando ocultamente, por lo cual era toda una 

aventura n3cibir una educación. Alumnos y maestros concurrían, prácticamente a 

salto de mata, a algunas casas particulares en las que padres de familia deseosos de 

que sus hijos continuaran con su educación, les permitían dar las clases; por 

supuesto, sin libros ni uniformes y temiendo a cada momento ser descubiertos ya 

que el gobierno empezó a catear las casas "sospechosas". 

213 Fortson et al. 1987, p. 194 
214 Meyer et al. 1996, p. 237 
215 Torres Septién 1997, pp. 37 y 38 
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Muchos maestros, especialmente en las zonas rurales, se vieron precisados 

a tomar partido por uno u otro bando.216 Toda esta situación tan conflictiva 

provocaba un gran descontrol e inestabilidad y perjudicaba a ~os maestros que 

además de estar mal pagados, se sentían desmotivados e incluso atemorizados. 

Las repercusiones negativas de esta situación bélica en la educación son 

difíciles de calcular, pero se reflejaron mucho tiempo en los mexicanos, hombres y 

mujeres, que tuvieron que enfrentarse con las actividades productivas y ganarse la 

vida, muchas veces sin haber terminado ni siquiera su educación básica. También 

se debe mE~ncionar que los niños que continuaron asistiendo a escuelas oficiales, 

recibieron prácticamente dos tipos de educación. En la casa les inculcaban la 

religión y les hablaban en contra del gobierno y en las escuelas les predicaban en 

contra de la religión. 

Cuando finalmente había esperanzas de que se empezaba a solucionar el 

problema religioso, ya que, gracias a la intervención del embajador de Estados 

Unidos, se habían iniciado pláticas entre Calles y algunos prelados norteamericanos 

y mexicanos, la agitación política se agudizó con el asesinato de Obregón en 1928, 

hecho que además de retrasar la solución del conflicto bélico con los cristeros, 

provocó la rebelión escobarista. Con el presidente interino Emilio Portes Gil, se 

continuó con la política conciliadora que desembocó en 1929, en la firma de los 

llamados "arreglos". 217 

El sentimiento general, sin embargo, tardó mucho tiempo en aplacarse y 

seguía habiendo un gran rechazo por parte de algunos sectores, hacia las escuelas 

públicas. 

Por otra parte, la educación oficial seguía su curso y en enero de 1930, se 

expidieron la ley de inamovilidad y la del escalafón magisterial, que buscaban 

beneficiar a los maestros oficiales, 218 para que tuvieran mejor estabilidad y seguridad 

en sus trabajos y sintieran un estímulo en continuar su preparación. Esta situación 

216 Loyo 1995., p. 279 
217 Los tratados que fueron ~dos por el Presidente Emilio Portes Gil y algunos prelados mexicanos 
autorizados por El Vaticano, actuando como intermediario el Embajador de Estados Unidos en México, Dwight 
W. Morrow. Mediante los "arreglos", con los cuales no estuvieron de acuerdo gran parte de los cristeros, finalizó 
"oficialmente'' la Guerra Cristera, volviéndose a permitir el culto en las Iglesias católicas. Véase: Jean Meyer 
1994, pp. 333-342 
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de los maestros oficiales contrastaba con la de los maestros particulares, muchos de 

los cuales continuaban l'abdrando clandestinamente. 

Cuando en 1930, Pascual Ortiz Rubio llegó a la presidencia, en su gabinete 

figuraba en la Secretaría de Educación Pública Aarón Sáenz, quien decidió invitar, en 

septiembre del mismo año, a una Asamblea Nacional de Educación que se llevaría a 

cabo en la Giudad de México. 

Entre los objetiyos de la Asamblea estaba el de tratar de conocer mediante 

Jos informes de los representantes estatales, cómo estaba funcionando la educación 

en México. Igualmente se deseaba, entre otras cosas, un cambio de impresiones 

respecto a la educación primaria y la manera de que se lograra impartir una 

educación nacionalista. Una de las decisiones importantes fue la de darle prioridad a 

la primaria, tanto rural como urbana. 219 

Durante la gestión de Ortiz Rubio, gracias a una investigación periodística, 

se descubrió la gran desigualdad de sueldos de los maestros en la República. En 

Tamaulipas, Sonora, Veracruz, Sinaloa y Baja California, se pagaban los sueldos 

mejores: dH $14 a $15 pesos diarios para un director, y de $11 a $12, a los 

ayudantes. En cambio en Zacatecas, Michoacán, Jalisco y Querétaro, les pagaban 

$3.50 diarios a los director~s y $1.25, a los ayudantes. No es posible entender la 

desigualdad de retribucion~s cuando se piensa que el trabajo era el mismo y que, 

según reportan, la vida era igual de cara en el territorio nacional. 220 

En 1932, Narciso Bassols, ministro de Educación, inició una política más 

rígida con respecto a las escuelas particulares, a las que exigió que cumplieran 

~strictamente el Artículo 3°, vigilando estrechamente dicho cumplimiento mediante 

inspectores oficiales que se suponía debían también revisar las condiciones 

pedagógicas e higiénicas de los colegios. 

Comenzaba a sentirse en México la crisis mundial; había en el ambiente 

aires de cambio inminente, cundían las ideas socialistas y se hablaba del fin del 

capitalismo. 221 Todo esto propició que se hablara de implantar una educación 

218 Larroyo 1980, p. 486 
219 Meneses 1998b, pp. 564-571 
220 Meneses 1998b, p. 583 
221 Arce Gmza 1995, pp. 173-176 
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socialista. Bassols creía que el socialismo podría resultar en México, aunque en 

Europa no había tenido resultados. Otra de sus ideas básicas era su odio hacia la 

Iglesia Católica de la que pensaba que era "instrumento de subyugación de las 

masas".222 

El término socialismo tenía un significado tan ambiguo que cada cual lo 

interpretaba de la manera más diversa, ocasionando inquietud en la población y aún 

en los medios oficiales. 

NuHvamente empezó un gran desasosiego ideológico en torno a la 

educación; las ideas que se presentaban eran confusas y poco prácticas por lo que 

se prestaron a muchas controversias; entre otras cosas, pedían igualdad y justicia 

social, pero no daban lineamientos para lograrlas. 

Bassols hizo extensivo el laicismo a las secundarias, intentó establecer la 

e~ucación sexual, a pesar de que el clima social no se prestaba para ello en ese 

momento, y buscó la manera de que la educación católica no encontrara ningún 

intersticio em las reformas que se habían efectuado en 1926, para impedir que 

continuaran en el campo educativo, no obstante que debería haberse percatado de 

que el Estado necesitaba la ayuda de las escuelas particulares para llevar la 

educación al mayor número posible de mexicanos. 

La personalidad firme y conflictiva de Bassols le ocasionó choques con 

Moisés SáE~nz, que era considerado como un pilar de la educación rural y sus 

enfrentamientos dieron como resultado que Sáenz renunciara. 223 

También tuvo Bassols conflictos con la Unión Nacional de Padres de 

Familia, debido a que habia logrado que el presidente Ortiz Rubio promulgara las 

normas revisadas para las escuelas primarias privadas, en abril de 1932, en donde 

se prohibía que los ministros de cualquier culto impartieran clases en las escuelas. 

Sin embargo, a pesar de que la UNPF apeló al presidente, éste apoyó a Bassols.224 

La tensión se fue acumulando y como Bassols se oponía a la libertad de 

cátedra e investigación, surgieron problemas con los maestros y autoridades de la 

UNAM, situación que repercutió en el ámbito oficial; a esto se añadieron las 

222 Meneses 1998b, pp. 592 y 593 
223 Meneses 1998b, p. 593 
224 Meneses 1998b, pp. 598 y 599 
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dificultades que ya tenía con el sindicato y finalmente se vio obligado a renunciar a 

su cargo en mayo de 1934.225 

Siguiendo con su campaña anticlerical, y aún en el pleno poder político del 

denominado máximato, en junio de 1934, Calles lanzó un discurso en el que declaró 

abiertamente su deseo de apoderarse de las conciencias de la niñez y juventud, 

"arrancándolas de las garras de los clérigos". 226 Este famoso discurso es conocido 

como el Grito de Guadalajara. 

Todavía bajo la influencia de Calles, en octubre de 1934, días antes de que 

tomara posesión de la presidencia de la República el general Lázaro Cárdenas, se 

reformó el Artículo 3°, declarando socialista a la educación. El texto quedó así: 

"La educación que imparte el Estado será socialista y, además de excluir 

toda doctrina religiosa, combatirá el fanatismo y los prejuicios, para lo cual la escuela 

organizará sus enseñanzas y actividades en forma que permita crear en la juventud 

un concepto racional y exacto del universo y de la vida social". 227 

Esto atentab~ contra el verdadero laicismo, según opinaban muchas 

personas E~n voz baja. La parte en el nuevo texto en que se pedía que la escuela 

organizara "sus enseñanzas y actividades en forma que permitan crear en la 

juventud un concepto racional y exacto del universo y de la vida social"228 causó 

desconcie1to y hubo muchas dudas acerca de cómo lograr "un concepto racional y 

exacto" en la juventud. 

Acerca de la importación de la educación socialista corría el rumor de que 

Calles intentaba crear un ambiente de inestabilidad en el momento de la llegada de 

Cárdenas a la presidencia para de esa manera continuar con la presencia e 

influencia del jefe máximo de la Revolución. 229 Se observaba también que, siguiendo 

con la costumbre inveterada de usar la educación como instrumento para legitimar la 

posición del gobierno y mantenerse en el pode~. las propuestas sobre la 

educación socialista veníari más bien de políticos y demagogos y no de educadores 

225 Larroyo 1980, p. 489 
226 Larroyo 1980, pp. 489-492 
227 Meneses 1998c, pp. 44, 45 
228 Krauze 1997a, p. 375 
229 Meneses 1998c, p. 45 
230 Lemer 1997, p. 5 
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o pedagogos reconocidos.231 La educación socialista, además fue "seriamente 

deformada pof> su reíación con el anticlericalismo demagógico de los callistas".232 

La E~ducación socialista que se había comenzado a gestar en los años del 

maximato, sólo empezó a tratar de llevarse a cabo, aunque con otras características 

ya que era una época diferente y con distintos protagonistas, durante el cardenismo. 

Cárdenas recibió la pesada herencia de la educación so~ialista y se ha dicho que 

intentó públicamente deshacerse del legado antirreligioso callista, ya que comprendía 

que era motivo de división entre los mexicanos.233 A pesar qe sus declaraciones, en 

los primeros tiempos de, su .administración, sus colaboradores cercanos continuaban 

la efervescencia desfanatizadora sin que Cárdenas los detuviera. 234 

La definición cardenista de la edllcación socialista se mantuvo en un plano 

de ambigüedades y estuvo siempre "envuelta en una espesa niebla". 235 No había 

claridad en cómo se habría de llevar a la práctica este socialismo mal definido o 

cómo habría de impact~r. No es de extrañar que lo poco práctico del proyecto, lo 

vago de la ideología, 1~ falta de planeación y la imposibilidad de que los maestros 

comprendit~ran instrucciones tan controvertidas e imprecisas, ocasionaran que no se 

lograra llevar a cabo la educación socialista. Y flO sólo fue eso, sino que dio origen 

a muchas amenazas, peligros y aún mutilaciones y asesinatos de maestros que 

intentaron su aplicación en un clima de rechazo popular absoluto a tal ideología. 

Como en otras o~siones, sólo unos cuantos maestros fueron capacitados 

en la capital sobre la educación socialista y se convirtieron en verdaderos agentes de 

cambio revolucionario,236 pero eran sólo una elite. A pesar de que se publicaron 

folletos del socialismo y ~e organizaron algunos cursos de orientación, muchos 

maestros interpretaron el ~mbio propuesto solamente en términos de campaña 

antirreligiosa.237 Esta actitud resulta comprensible si se toma en cuenta que la misma 

231 Meneses 1998c, p. 35 
232 Raby 1974, pp 41 y 42 
233 Meneses 1998c, p. 50 
234 Meneses 1998c, p. 55 
235 Meneses 1998c, p. 61 
236 Krauze 1997a, p. 412 
237 Raby 1974, p. 54 
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SEP les pedía a los maestros rurales que se convirtieran en "agitadores sociales" y 

que prepararan al proletariado rural para la lucha sociaJ238
. 

Si bien la actitud agresiva de parte de algunos maestros propició que fueran 

acusados de buscapleitos, ateos o comunistas, también habría que considerar que 

algunos caciques tomaron la religión como escudo para defender sus propios 

intereses239
• 

La inmensa mayoría de Jos maestros no recibieron la formación ni 

comprendieron bien a bien la ideología de la educación socialista. Este hecho y, 

entre otras cosas, la gr~n confusión que había en Jos programas hicieron imposible 

su aplicación.240 Algunos autores culpan del profundo fracaso de la educación 

socialista a llas "contradicciones políticas que afectaron al gobierno de Cárdenas en 

todos Jos campos de su política". 241 

A p,esar de todos Jos problemas, cabría destacar que Cárdenas se preocupó 

mucho por la educación popular e inició una campaña de alfabetización de gran 

magnitud y la construcción de escuelas marcó el cambio en la política anticlerical con 

Jo que se calmó bastante la:persecución de maestros y la violencia en el campo.242 

No obstante sus muchos afanes en pro del pueblo, se le culpa de que Jos 

conflictos sociales y políticos rebasaran a su gobierno en el campo mexicano y de 

que la violencia que se desató fue el resultado de "una revolución social realizada a 

medias". 243 

La labor editorial qe su período presentaba una sociedad que, a pesar de 

algunas diferencias que tenía con Stalin, como el caso de Trotsky, él veía como 

modelo, pero que el pueblo en general veía con inquietud y desconfianza: la 

sociedad rusa soviética. 244 

Al término de la década de Jos años treinta, década de gran tensión 

ideológica en la que el mundo se debatió entre el fascismo y el comunismo, 

terminaba también la intensa labor paternalista del presidente general Lázaro 

238 Meneses 1998<;, p. 89 
239 Meneses 1998c, pp. 90 y 91 
240 Krauze 1997a, p. 442 
241 Raby 1974, p. 57 
242 Krauze 1997a, p. 442 
243 Raby 1974, p. 189 
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Cárdenas. La Revolución ya se había institucionalizado, Cárdenas había terminado 

con el maximato y aunque había prometido elecciones limpias y pacíficas, la 

maquinaria política institucional del partido oficial pudo más que su palabra y 

después de unas elecciones violentas, quedÓ electo el candidato oficial: el general 

Manuel Ávila Gamacho.245 

Muchos se entusiasmaron porque Ávila Camacho había reconocido 

públicamente que era q:¡tólico y esperaban que finalmente terminaria la larga lucha 

contra la religión. 

11. 4. b) Ciudad de Querétaro 

La R19Volución tardó en hacerse sentir en Querétaro, pero cuando llegó, 

alteró extraordinariamente a la otrora pacífica entidad; los continuos cambios de 

gobierno afectaron la marcha de las instituciones educativas, ya que cada nuevo 

gobierno nombraba a los directivos de los planteles de tal forma que dicha 

inestabilidad Bra causa de que no se supiera si habría tiempo de proponer nuevos 

programas de trabajo antes de que llegara una modificación más. 

El gobernador Carlos M. Loyola, que había resultado electo en octubre de 

1911 , en las primeras elecciones efectuadas después de la caída del porfiriato, 

mostró cierto interés por la educación; además de que mandó promulgar la ley de 

Instrucción Preparatoria y Profesional, y de que hizo esfuerzos por mejorar los 

planteles escolares246
, envió al farmacéutico Alejo Altamirano, redactor del periódico 

oficial, al Tercer Congreso Nacional de Educación Primaria, que se celebraría en 

Jalapa, en octubre de 1912. 

Con motivo de este nombramiento, y antes de asistir al congreso, el 

delegado Altamirano, además de que reconoció que era lego en la materia y que 

hubiera sido mejor enviar a alguna persona más enterada del tema, publicó las 

opiniones del profesor José Isla, asistente al anterior congreso, acerca de que en las 

244 Loyo 1995, p. 283 
245 Krauze 1997a, p. 483 
246 Fortson, et al. 1987, pp. 154 y 155 
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escuelas del etstado no se cumplía la neutraiÍdad en materia religiosa exigida por las 

leyes y que la instrucción era deficiente. 

El informe del profesor Isla había dado pié a que el gobierno solicitara al 

director tle Instrucción ,Primaria que investigara En su respuesta de octubre de 

1911, el lng. Luis M. Vega consideraba insuficientes las 144 escuelas oficiales y 

"poco más o menos ochenta particulares que hay en el Estado"; además confesaba 

que la mayoría del personal docente carecía de la preparación necesaria y que 

poeas personas querían dedicarse al magist~rio debido al bajo salario. 

Con relación a la enseñanza religiosa, aseguraba que en las escuelas 

oficiales se cumplía con· la ley, aunque admitía que, a solicitud de algunos padres de 

familia, en su propio domicilio y fuera del horario escolar, era sabido que algunos 

maestros proporcionaban :dicha instrucción; sin embargo, consideraba que ya 

quedaba fuera de sus facultades evitarlo, en vista de que no había infracción a la 

ley.z47 

En el informe que el farmacéutico Altamirano presentó durante su asistencia 

al congreso y que realmente puede consiqerarse como muy completo, a pesar de 

que, según su propia confesión, no era especialista en asuntos educativos, reportaba 

152 escuelas, inclu_yendo una para adultos y dos para reos; se enseñaban todas las 

materias de iinstrucción primaria en las escuelas de tercero, segundo y primer orden. 

En las escuelas de tercer orden los programas se desarrollaban en tres años; en 

cuatro años las de segundo orden, y en cinco las de primero. También mencionaba 

que en las etscuelas superiores se empleaban dos años en el perfeccionamiento de 

las mismas materias, para aquellos alumnos que desearan ingresar a las escuelas 

preparatorias. 

Igualmente reportapa como sueldo máximo del profesorado $600.00 y como 
1 

mínimo $240.00, habiéndq>se logrado un aumento con relación a los sueldos 

anteriores de $120.00 e11 el máximo y de $60.00 en el mínimo. Así mismo hizo notar 

que los ayuntamientos no sostenían nir)guna escuela y que todo el gasto era 

proporcionaido por el gobierno del estado. 

247 POSA, septiembre 16, 1912, pp. 423 y 424 
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Sin embargo, la asistencia que registraba era únicamente del 12% de niños 

en edad escolar a las escuelas oficiales y del 6% de las escuelas particulares de las 

que pudieron obtener datos. 248 Como se puede apreciar era un porcentaje muy bajo 

todavía. 

En el anexo a su informe, Altamirano reportaba: 

Número de escuelas oficiales y ¡su clasificación: 

Kindergarten 1 

Escuelas Superiores 2 

Escuelas de primer orden 12 

Escuelas de segundo orden 37 

Escuelas de tercer orden 93 

Escuelas mixtas 4 

Escuelas de adultos 3 

Suma 152 

Número de m~estros y su clasificación: 

Maestros de primer orden 15 

Maestros de segundo orden 37 

Maestros de tercer orden 1 00 

Suma 152 

Ayudantes de diversas escuelas 44 

Sueldo máximo $600.00 

Sueldo mínimo $240.00 

Tanto por ciento de niños en edad escolar que concurren a las escuelas: 

Niños en epad escolar (de 6 a 14 años), 

según el censo de 191 O 55,130 

248 POSA, septitembre 16, 1912, p. 425 
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Promedio de asistencia a las escuelas 

oficiales 

Promedio de asistencia a las escuelas 

particulares de que se pudieron: obtener 

datos 

Tanto por Ciento aproximado de los 

asistentes a escuelas oficiales 

Tanto por ciento aproximado de los 

6,664 

3,235 

12 

asistentes a las escuelas particulares 6 249 

En octubre de 1914, a pesar de que debido a la caída del régimen maderista 

el gobernador Loyola acababa de ser obligado a solicitar licencia y a cederle el 

puesto al general huertista Joaquín F. Chicarro, el lng. Luis M. Vega asistió al IV 

Congreso Pedagógico de educación primaria que se celebró en San Luis Potosí. 

El informe presentado por Vega en San Luis Potosí no registraba mayores 

novedades; trataba de justificar la precaria situación en que se encontraba la 

instrucción debido a l~s :·tristísimas condiciones de nuestra querida patria", y 

mencionaba el hecho de que de ochenta escuelas particulares que había reportado 

en 1911, ahora se reportaban solamente 67. También decía que lamentablemente 

sólo asistían tres varones a la Escuela Normal, ya que no resultaba atractiva en 

ninguna parte de la República la carrera magisterial.250 

Desde octubre de 1913, cuando entraron los revolucionarios en Querétaro 

se notó un cambio radical, ya que después de un largo período de paz y estabilidad, 

se dieron c:ambios constahtes de gobernadores y demás autoridades, que por 

supuesto, coincidían con las entradas y salidas de huertistas, carrancistas, 

convencionistas, villistas y· de nuevo carrancistas. 251 la población se encontraba 

completamente desconcertada y aterrada, ya que algunas de estas alteraciones se 

dieron con lujo de violencia en contra del clero. 

249 POSA, septiembre 16, 1912, pp. 425 y 426 
250 POSA, noviembre 13 de 1913, p. 401 
251 Landa Fonseca 1990, p. 10 
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En noviembre de 1914, el Liceo Católico publicó un resumen global de 

alumnos y materias con· el visto bueno del director del colegio, José lsla.
252 

Por esos 

años había E~n Querétaro un periódico llamado "El Gorro Frigio", en donde se 

_denunciaba que se enseñaba la religión católica en varias escuelas particulares, por 

lo que exigía que el gobiemo tomara enérgiCas medidas para rectificar tal asunto.
253 

El director ~Jeneral de Instrucción Pública, José Isla, quien años antes había 

reportado lo mismo, le. respondió con fino humor que es fácil criticar pero difícil 

ejecutar y que se haría }o posible por cumplir con la le~. 
Es curioso hacer notar que el mismo Isla que ejercía un cargo oficial era 

también director de un colegio particular católico, por lo que según se puede ver, aún 

a pesar de los gobiernos revolucionarios, existían todavía muchos personajes 
: ' 

conservadores en el ámbito político queretano. 
El pueblo seguía siendo en su gran mayoría católico por creencías y 

tradiciones y así quería continuar, pero había intelectuales y autoridades que eran 

en su generalidad liberales radicales, algunos de ellos tal vez más por motivos 

políticos qm:~ verdaderamente ideológicos. 
En 1915, se ordenó que se abrieran de nuevo ras escuelas rudimentarias 

que Huerta había ordenado cerrar por haber creído a los enemigos de Vera Estaño!, 

quienes dec::;ían que las escuelas rudimentarias obedecían a un plan político
255

, y se 

advirtió quo se multaría a los padres de 'familia que no mandaran a sus hijos a la 

escuela. 
La:s escuelas r~dimentarias que habían sido establecidas desde tiempos del 

presidente León de la aarr~. no dependían de las escuelas primarías y su principal 

función er:a popularizar la instrucción elemental; fueron el antecedente de las 

escuelas rurales256. Como ya hemos mencionado en páginas anteriores, el número 

de escuela1s rudimentari_as en el estado de Querétaro era muy variable; se abrían y 

cerraban con grah facilidad, lo que hace difícil conocer su número exacto en 

determinada época y el impacto que hayan podido lograr. 

252 POSA, diciembre 17 de 1914, p. ~33 
253 Ramírez ÁJvarez 1986, p. 124 
254 POSA, 11 de marzo de 1915, pp. 41 y 42 
255 Meneses 1998b, p. 100 
256 Larroyo 1980, p. 404 
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Después de la en~rada y salida de los villistas en julio de 1915, con el 

regreso de los constitucionalistas hubo otro cambio de gobierno y nuevos 

lineamientos a seguir;_ se decretó, entre otras cosas, que los propietarios de fincas 

rústicas deberían sostener la instrucción rudimentaria257
. 

El nuevo gobierno del general Federico Montes anuló todo lo dispuesto por 

convencionistas y villistas y el 8 de enero de 1916 mandó promulgar una Ley de 

Educación Primaria258
, que en general enfatizaba el carácter laico de la educación 

oficial y que ordenaba que en las escuelas primarias particulares deberían sujetarse 

estrictamente a los programas derivados d~ dicha ley y a la inspección oficial; se 

impondrían staveros castigos a los infractores. 

Fede~rico Montes ordenó también que en la Normal se impartieran las clases 

conjuntamente para ambos sexos; aunque desde sus inicios la Normal era mixta, 

las clases SE~ daban separadamente para hombres y para mujeres, lo que es de 

suponer que encarecía, el presupuesto al tener que duplicar directores y algunos 

maestros, ya que había materias propias de las damas que no se impartían a los 

varones y vilceversa. La medida de hacer mixtas las clases generó acaloradas 

discusiones y además ~m~ios de programas259
. 

A partir de marzo de 1916, en concordancia con la política nacional, se 

volvieron a entregar las escuelas primarias elementales a los municipios del 

Estado200
, con el consiguiente atraso que ya hemos comentado en páginas 

anteriores. 

Como resultado de esta medida, ya en el informe del gobernador Ernesto 

Perusquía, en 1917, anunciaba que se habían visto en la necesidad de cerrar varios 

planteles educativos y de no pagarles con regularidad su sueldo a los profesores, 

debido al "desequilibrio que hay en las rentas de los Ayuntamientos".261 

Ant1e tal situación, el ayuntamiento recomendó que le concedieran el permiso 

que solicitaba el director de la escuela particular "Alberto Correa", para que 

funcionara dicha escuela, en vista de que los resultados de la inspección mostraban 

257 Ramírez Álvarez 1986, p. 125 
258 POSA, enero 8 de 1916, pp. 6-9 
259 Ramírez Álvarez 1986, p. 130 
260 POSA, julio 7 de 1917, p. 211 
261 POSA, septiembre 22 de 1917, p. 315 
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que estaba en mejores conc;iiciones que algunos establecimientos oficiales. Entre las 

cosas que impresionaron favorablemente a Jos inspectores, el plantel contaba con un 

segundo patio con letrina, por donde pasaba la acequia. Es curioso .consignar que 

cada educando proporcionaba su silla. Se retonocía en el informe de la inspección la 

gran ayuda que significaban las escuelas particulares para el ayuntamiento.
262 

Tanto consideraban de ayuda a las escuelas particulares que, ante una 

nueva acusación de i'E,I Gorro Frígíd1
, además de negar que fuera cierto que se 

enseñara religión en las escuelas particulares, se sugería que se castigara al director 

o se ordenara el cierre del periódico.
263 

Con objeto de remediar Jos males de la instrucción primaria, el gobierno 

decidió establecer un impuesto que sólo duraría el tiempo necesario para que se 

normalizaran Jos ingresos de los ayuntamientos; de dicho impuesto se pasaría el 

50% a los ayuntamientos para las necesidades del ramo.
264 

A principios de 1920, el periódico oficial reportó el resultado de los 

exámenes de fin de cursos del año 1919, manifestando 15 escuelas primarias 

oficiales en la ciudad de Querétaro, en las cuales hubo 2,017 alumnos inscritos. 

Igualmente reportaba en la misma ciudad, seis escuelas primarias particulares con 

459 niños inscritos (sic) ·y un porcentaje de aprovechamiento del 93.09%. 

Los e~stabJecimientos particulares que enumeraba son: 

"J. Francisco Figueroa", con 192 alumnos 

Colegio "Anaya", con 108 alumnos 

"Alberto Correa", con 42 alumnos 

Colegio "Gonz~ga", con 25 alumnos 

"Juan Caballero y Osio", con 38 alumnos 

"Benjamín N. Velasco", con 51 alumnos
265 

En enero del sigui~nte año subió el porcentaje de aprovechamiento de las 

escuelas oficiales a 96.30%; sin embargo, el número de alumnos reportados era 

262 AC, 9 de junio de 1917 
263 AC, 20 de junio de 1917 
264 POSA, septiembre 22 de 1917, p. 315 
265 POSA, febrero 7 de 1920, pp. 71 y 72 
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menor: 1 ,498 alumnos, ql!e asistían a 17 escuelas. Como se puede apreciar, 

reportaron dos más que el año anterior. f;n cuanto a las escuelas incorporadas 

particulares, reportaban cinco, habiendo 409 alumnos inscritos y un porcentaje de 

aprovechamiento de 92.73%. 

Las e¡scuelas incorporadas particulares que se reportaban en la ciudad de 

Querétaro son: 

Colegio Anaya para niños, con 1 02 alumnos 

Instituto "Benjamín N. Velasco", con 53 alumnos 

Colegio "Francisco Figueroa" para niñas, con 119 alumnas 

Escuela mixta del Hospicio Vergara, con 1 03 alumnos 

!Escuela "Alberto Correa" para niñas, con 32 alumnas266 

No s1e explica por qué incluyeron en esta ocasión entre las particulares a la 

escuela del Hospicio Vergara, pero es probable que fuera debido a que no era 

sostenida por fondos ni del gobierno ni de los ayuntamientos. También causa 

extrañeza que omitieran reportar el colegio "Juan Caballero y Osio", que continuó 

funcionando muchos años más. Aunque tampoco reportan en esta ocasión el 

colegio Gonzaga, carezco de información acerca de cuándo dejó de funcionar. De 

algunos de estos colegios y de otros más, haremos un reporte en páginas 

posteriores. 

En noviembre de 1920, uno de los constituyentes queretanos fue electo 

gobernador del estado.· El Lic. José María Truchuela, quien había sido uno de los 

constituyente1s del grupo radical durante el Congreso Constituyente, cuando llegó a la 

gubernatura, no transigía en el aspecto religioso, exigiendo que en las escuelas "si 

no se atacaba la religión, cuando menos de ninguna manera, ni directa ni 

indirectamente se le mencionara".Z67 Sin embargo, a pesar de confesarse como libre 

pensador y radical, dijo que durante su mandato no había tenido ningún problema 

importante con relación a la cuestión religiosa, porque, entre otras cosas, le tocó 

tratar con un obispo muy inteligente y comprensivo, el obispo Banegas. 268 

266 POSA, febrero 12 de 1921, pp. 45-47 
267 Ramírez Álvarez 1986, p. 143 · 
268 Máximo Parvo, "Habla un Constituyente Queretano", en RQ, Año ll, número 20, febrero de 1987, p. 24 

85 



Truct'1uelo se mostraba interesado en que hubiera bibliotecas escolares269
, 

por lo que expidió la ley número 8, que obligaba a los niños que asistieran a escuelas 

gratuitas a entregar periódicamente un librp270
; esfuerzo muy loable, pero que sin 

1 

duda debe naber sido difícil para algunos padres de familia que a duras penas tenían 

para envíar a sus híjos a la escuela. 

También expidió Truchuela, en junio de 1921, la ley número 29, que 

establecía que todas la~ fincas campestres, ,empresas mineras o industriales, debían 

contar con e8cuelas rudime~tarias, tanto para niños y niñas como para adultos. 
271 

La 

administración de Truchu~lo construyó desde sus cimientos la escuela Vicente 

Guerrero. 272 

En estos años del mandato de Truchuela, se produjo un conflicto debido a 

que la Secn3taría de Educación Pública del Estado había enviado a dos maestros 

masones y la sociedad queretana exigió al gobernador que los hiciera salir del 

estado273; esta situación refleja la opinión de los ciudadanos y las dificultades que 

tuvieron que! sufrir algunos maestros por cuestiones de credo. 

Durante este conflicto, que el gobernador Truchuela no consideró de 

grandes dimensiones, es interesante consignar que en la manifestación de 

ciudadanos que protestaban por la presencia de los profesores masones, figuraba, 

en sus tiempos de estupiante, Agapito Pozo, que años más tarde ocuparía el puesto 

de gobernador. 274 

En 1921, las religiosas Hijas de María Inmaculada de Guadalupe fundaron 

en Querétaro el colegio Guadalupano para niñas, que tuvo mucha aceptación en la 

ciudad, y más tarde, también abrieron el colegio de San Luis para varones; también 

atendían las madres guadalupanas los Asilos del Espíritu Santo y el González Cosío, 

además de la Escuela de la Conferencia de San Vicente de Paul. Se educaban en 

sus varios establecimie.ntos 412 niños.Z75 De esta congregación religiosa también 

,hablaremos posteriormente, pero incluimos estos datos aquí como antecedente y con 

269 Ya existía Jfuncionando desde hacía algún tiempo 1a'biblioteca pública "Próspero C. Vega" 
270 POSA, abril16 de 1921 
271 Fortson, et al. 1987, p. 184 
272 Máximo Parvo, RQ p. 24 
273 Máximo Parvo, RQ pp. 23-25 
274 Máximo Parvo, RQ, pp. 23-25 
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motivo de los problemas religiosos que se suscitaron en la ciudad en aquellos 

tiempos. 

Los vaivenes políticos nacionales se reflejaban lógicamente en la política 

local y después de Truchuela, que había permanecido en el poder casi tres años, 

hubo cierta inquietud política y varios cambios de gobernadores. 

En el período del Gral. Joaquín de la Peña, en 1924, debido a los 

movimientos políticos de la revuelta delahuertista, hubo grandes problemas con el 

pago de los servidores públicos, por lo que 'la educación se resintió y los maestros 

sufrieron debido a las demoras en el pago de su ya de por sí escaso salario.276 No 

es de extrañar que en va.rias ocasiones encomiaran al gremio de los maestros 

llamándolos abnegados y entregados a su labor. 

Citando el informe que rindiera el presidente del ayuntamiento, Ricardo 

Olvera, en septiembre de 1924, vemos que reportó que existían en la municipalidad 

del Centro 24 escuelas municipales: ocho elementales para niños, ocho para niñas, 

cuatro mixtas y cuatro para adultos; de los 1,365 niños y niñas inscritos, la asistencia 

media era de 1 ,023. 

Igualmente reportaba siete particulares: cuatro superiores para varones, una 

para mujeres y dos mixt~s; su asistencia media era de 509 alumnos de ambos sexos. 

Se hacía la salvedad de que este informe no reportaba las escuelas que dependían 

del gobierno del Estado. El inspector de la zona, profesor Eutimio Olvera, había 

ejecutado 23S visitas a lps planteles, tanto oficiales como particulares. 277 

El gobernador, general Julián Malo Juvera informaba, también en 

septiembre de 1924, que un varón y una señorita habían terminado la carrera de 

profesores de~ educación primaria superior, y la de profesores de educación primaria 

elemental, cinco varones y siete señoritas. 278 Afortunadamente se aprecia que ya 

había más interés por el magisterio que en años anteriores. 

Sin embargo, la instrucción pública todavía llegaba a muy pocos y la 

inmensa mayoría de la población carecía de oportunidades de lograr una educación, 

275 Munguía 1963, p. 58 
276 Ramfrez Álvarez 1986,p. 145; Fortson et al. 1987, p. 188 
277 POSA, noviembre 8 de 1924, pp. 355 y 356 
278 IGa, pp. 12 y l3 
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por mínima que fuera. En el censo de 1925, se reportó que únicamente 13,7 41 

mayores de 21 años sabían leer y escribir; 77,099 mayores de 10-años no sabían 

leer ni escribir. El total de la población era d,e 220,231 habitantes.279 

En julio de 192~, quedó como gobernador Constantino Llaca Nieto, y, como 

ya consigné en páginas .anteriores, en julio de 1926, entró en vigor la Ley 

Reglamentaria del Artículo 130, llamada ley de Cultos, que limitaba el número de 

sacerdotes y los obrigaba a que solicitaran su registro en ras' presidencias 

municipales. Este hecho mostró a los catÓlicos que se recrudecía el antagonismo 

hacia la religión en el ámbito oficial. 

Con motivo de los problemas político-religiosos, las religiosas del colegio 

Guadalupano, siguiendo órdenes del obispo Banegas, que deseaba que no se 

provocara innecesariamente a las autoridades, habían dejado de usar hábito, habían 

retirado las imágenes religiosas de las oficinas y de los salones de clase, e incluso 

habían convertido el oratorio en salón de labores. Las clases de religión las 

impartían en algunas iglesias cercanas como Catedral, Santa Clara o Carmelitas280
. 

También siguiendo las instrucciones del obispo, habían incorporado el plantel a los 

del estado, con el nombre de Colegio Modelo281
. 

Sin embargo, todo fue inútil, y el sábado 26 de junio de 1926, por órdenes 

expresas de la Secretaría de Gobernación, fueron clausurados el Colegio 

Guadalupano y el de San Luis, además de otros colegios particulares como el del 

Verbo Encarnado282
. En realidad se menciona que en la misma tarde se cerraron 

nueve establecimientos educativos en Querétaro, pero no se menciona si eran de la 

ciudad o de todo el Estado283. 

Constantino Llaca, gobernador del Estado, informó que se habían 

clausurado el Colegio Guadalupano y el de la Asociación de Damas Católicas de la 

ciudad de Querétaro, y en San Juan del Río, el Guadalupano y el Colón284
. 

279 Garcia Ugarte 1997, p. 232 
280 El colegio Guadalupano y el San Luis estaban ubicados en la calle de Balvanera, cerca del templo de 
Carmelitas 
281 Munguía 1963, p. 68 
282 Munguía 1'963, p. 68 
ZS':'f Munguía 1963, p. 69 
284 Garcia Ugarte 1997, p. 288. La fecha que esta autora da del informe de Llaca, marzo, no coincide con la 
citada por Mungúia. Parece más probable la fecha que cita Munguía ya que hace un recuento de actividades que 
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Aunque en el ámbito queretano el asunto religioso no tuvo las repercusiones 

trágicas que se registraron en otras entidades en las que se reportaron terribles 

persecuciones y asesinatos, sí se sentía el ánimo de acoso y amenaza por parte de 

las autoridades hacia todo lo que tenía que ver con el clero católico. 

En junio de 1928, el gobernador Abraham Arauja, expidió la ley número 25, 

que ordenaba que los sacerdotes tenían, que registrarse ante los presidentes 

municipales y que solamente podrían ejercer su ministerio en relación de un 

sacerdote por cada ocho ·mil habitantes285
. Esto provocó un recrudecimiento de 

levantamientos cristeros en algunos muni~ipios del estado y la continuación del 

problema educativo. 

Aunque el gobernador Arauja decidió expedir una ley de Educación, en las 

consideraciones previas hizo notar que en realidad era una recopilación de las 

anteriores. Además, se jactaba de que había logrado una economía de cincuenta por 

ciento al neducir personal docente y suprimir algunos establecimientos de 

enseñanza286
. Como es patente, la instrucción pasaba en esos momentos por una 

etapa difícil. 

La cíudadanía se mostraba temerosa y muchos padres de famíiía no 

enviaban a sus hijos a las escuelas oficiales porque consideraban que les imbuirían 

ideas antirmligiosas y ellos deseaban que sus hijos fueran educados en la religión 

católica en la que sus antepasados y ellos mismos habían sido educados generación 

tras generaGÍón. 

Había mucha desconfianza hacia la educación oficial y muchas familias 

reaccionaron, a pesar del pelígro evidente y del ambiente ofícíal amenazador, 

enviando clandestinamente a sus hijos a recibir clases en diferentes casas 

partícurares, donde escondían a religiosas o sacerdotes que continuaban ejerciendo 

a escondidas su magisterio287
. 

incluye las 5 p. m como la hora de llegada de los soldados a efectuar la clausura. Aún más, los informes de 
gobierno solían celebrarse el16 de septiembre. 
285 POSA. junio 28 de 1928, pp. 253-255 
286 POSA. febrero 16 de 1928, p. 112 
287 Cf. HO, entrevista con la Sra. Rosario García de González y otras 
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Realmente la situación era muy confusa: por un lado, las asociaciones 

católicas hacían propaganda adversa a las escuelas de gobierno, y por otro, a los 

colegios particulares el gobierno no les permitía trabajar abiertamente. 

De esta maner~ hubo una enorme cantidad de niños y niñas que perdieron 

toda posibilidad de continu~r- o siquiera iniciar- su educación, aunque algunos 

hicieron el esfuerzo de estudiar ya mayores, entre niños mucho más pequeños que 

ellos, cuando tuvieron la oportunidad288
. A esto habría que añadir que muchos niños 

tenían que incorporarse a muy temprana edad a las actividades productivas 

familiares. 

Los hacendados estaban intentando dar cumplimiento al Artículo 123 

Constitucional, relativo a la~ escuelas rudimentarias, cuando el 15 de enero de 1929, 

se expidió la ley número 43, en la que se dictaminaba que sería el gobierno quien 

nombrara a los directores y ayudantes de las escuelas, cosa que no agradó a los 

hacendados y que entotpe~ió el cumplimiento de la ley, en detrimento no solamente 

de los alumnos, sino también de Jos maestros que necesitaban trabajo. 

También en 1929, el gobernador Angel Vázquez Mellado, informaba que no 

había sido posible implantar la metodología de la escuela nueva, llamada de Acción, 

ya que había gran escasez; los planteles escolares no tenían terrenos apropiados 

para las prácticas agrícol~s:que se consideraban indispensables289. 

Durante varios periodos de ~obernadores es difícil apreciar la veracidad de 

algunos datos, ya que cada gobernador entrante acusaba a su predecesor o a algún 

otro gobernador anterior. 

Finalmente, en ag9sto de 1930, se publicó una ley que declaraba que las 

escuelas municipales serí~n sostenidas por el gobierno del estado, por Jo que a 

cambio recibiría éste Jós impuestos municipales sobre degüello y vehículos. Se 

podría preguntar si este cambio era debido al interés por la educación o por la 

administración de los impuestos, pero de cualquier manera, era una medida 

indispensable para que m~jorara la atención a las escuelas y que los profesores 

recibieran su salario con re~ularidad. 

288 Cf. HO, entrevista con la profesora Refugio Carrillo y otras 
289 1Gb, pp. 1<6-19 
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En el presupuesto para el año 1932, se mencionaba que habría dos 

inspectores para la zona del Centro, a $5.00 diarios cada uno. En la educación 

primaria había presupuesto para cuatro escuelas primarias superiores, un jardín de 

niños anexo a la Normal, cuatro primarias elementales para niños, cuatro para niñas, 

tres nocturnas para obreros y obreras. Para las delegaciones de Hércules, Marqués, 

Corregidora y Santa Rosa Jáuregui, cuatro primarias elementales para niños y cuatro 

para niñas, es decir, una para niños y una para niñas para cada delegación200
. La 

educación seguía estancada con prácticamente el mismo número de escuelas. 

Aunque el gobernador Ramón Anaya también hablaba de educación en su 

informe anual, cité más bien las mencionadas en el presupuesto, ya que Anaya, que 

estaba a punto de entnagar la gubernatura, mostraba un panorama muy optimista 

respecto al ramo de Instrucción. 

En dTcho rnforme también se mencionaban ocho primarias superiores y 1·6 

primarias et~amentales sostenidas por particulares. Sin embargo, no citaba cuántas 

estaban ubicadas en la ciudad, aunque sí decía que no había incluido ias escueras 

establecidas en fincas de campo291
• 

El •¡ 0 de octubre de 1931 , tomaba posesión como gobernador de Querétaro 

Saturnino Osornio, impue~to por Calles; en general, los queretanos lo temían y 

menospreciaban a la vez, debido a la reputación negativa que lo acompañaba y tal 

vez también porque había tenido inicios muy humildes como peón de hacienda y a 

algunas personas se le~ hacía difícil aceptarlo como gobernador. 

Por lo pronto, algo que parece sintomático, a partir de que entró Osornio 

como gobernador, el ingeniero Luis M. Vega, que fungía desde hacía bastante 

tiempo simultáneamente como Director del Colegio Civil y Director de Educación y 

que era muy respetado, desapareció del Directorio Oficial292
. 

Durante este período gubernamental se encargaron de la educación oficial 

varios mat3stros "relacionados con movimientos protestantes, por lo que tuvieron 

dificultades para que se les aceptase plenamente en la dirección de la Normal"293
. Ya 

290 POSA, suplemento al número 52, diciembre 31 de 1931, pp. 618-626 
291 IGc, pp. 14-17 
292 POSA, setrtiembre 24 de 1936, p. 465, última vez que apareció en el Directorio 
293 Ranúrez Alvarez 1986, p. 159 
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habíamos comentado en páginas anteriores la reacción de los queretanos hacia las 

personas de otra religión, pero ahora estaban amparados por el gobierno y los 

tiempos no SE~ prestaban para protestas ni enfrentamientos. 

Los ~~rupos religiosos católicos seguían impartiendo clases clandestinamente 

en algunas casas particulares, pero había varias escuelas p~rticulares establecidas 

por señoritas. En sus primeros tiempos, Osornio mencionaba veinte escuelas 

particulares funcionando en el Estado294. 

El profesor Martín V. González, que fungiría como Director General de 

Educación durante casi todo el período osornista, presentó un proyecto de le~ que 

resultaría en la Ley Núr:nero 77 de Educación296
, del 29 de diciembre de 1931, que 

.entró en vigor en enero de 1932 y se mantuvo vigente hasta el período del 

gobernador J.VIariano Palacios Alcacer (1985-1991)297
; dicha ley asignaba la atención 

en todo ro referente a la educacíón ar gobernador y con este fin se creó la Dirección 

General de Educación Pública del Estado. 

En esta Ley Núm~ro 77, el Capítulo IV, estaba dedicado a las escuelas 

primarias particulares. En dicho capitulo los lineamientos eran de orden general y, 

por supuesto, se reiteraba que la enseñanza debería ser laica, por lo que no se 

enseñaría, defendería, ni atacaría religión alguna. Además, no deberían tener 

oratorio ni capilla destinada al culto, ni debería haber decoraciones ni objetos de 

naturaleza religiosa. Habría, claro, las visitas de inspección de rigor. 

Por lo demás, se pedía que se ajustaran a las tendencias de las escuelas 

oficiales en cuanto a métodos educativos y que se adoptaran los mimos textos 

oficiales, o manifestaran a la Dirección General de Educación Pública si deseaban 

adoptar algunos otros· libros, en cuyo caso la mencionada Dirección podría 

rechazarlos si atentaban contra el laicismo prescrito. En cuanto a programas, 

planes, exámenes y demás, estarían sujetos en todo a la Dirección General de 

Educación Pública298
• 

294 IGd, p. 11 
295 IGe, p. 8 
296 POSA, em:ro 21 de 1932, pp. 72-78 
297 García Ugarte 1997, pp. 361 y 362. Según el maestro A Blanco, los gobernadores no le prestaban mucha 
atención a la ley de educación y pensaban que podía seguir funcionando. Cf HO 
298 POSA, enero 21 de 1932, pp. 74 y 75 
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En gl3neral, en cuanto a las escuelas particulares, la Ley Número 77, no 

parecía muy intimidante, aunque sí incluía s~nciones en caso de incumplimiento. Sin 

embargo, habría que tomar en cuenta el ambiente de terror creado por las 

arbitrariedade~s de Osornio y de sus pistoleros. 

La iey no gozaba en sus ínícíos de mucha popuiarídad y ia gente ia iiamaba 

peyorativamente la "ley del arado", ya que proponía que en las escuelas primarias, 

secundarías y preparatorías se enseñaran nuevos métodos de cuitívo y ei uso de 

instrumentos modernos que mejoraran la producción agrícola. Al tratar de imponer 

esta ley en el Colegio Civil, maestros y alumnos se declararon en huelga
299 

y Osornio 

lo clausuró siin más, ya que, según cuenta una de las muchas anécdotas sobre este 

gobernante, dijo que él, mismo no había necesitado ir a la escuela para llegar a 

gobernador. Paralelamente, se aplicó por decreto a las escuelas rurales el importe de 

la nómina del Colegio Civil que había clausurado
300

. 

Por otra parte, Osornio tenía interés en que los trabajadores recibieran 

educación, por lo que prestó especial atención a la escuela Normal, con la idea de 

que ahí se formaran "maestros con una ideología socializante"
301

. Igualmente le 

prestó apoyo a la Escuela de Comercio en la que se educaban los hijos de los 

trabajadores urbanos. 
En cuanto a la cu~stión económica, los sueldos de tos maestros seguían 

estando muy bajos; comparativamente, un chofer o un conserje del ramo de 

Gobernación, percibían $3,00 diarios. Esa misma cantidad recibía un director o 

directora de educación primaria superior en el municipio del Centro, mientras que un 

director o directora de escuela primaria elemental recibía $2.75 diarios, y los 

profesores ~S2.00 diarios302, lo que quiere decir, por debajo de un empleo que no 

requería ni los estudios ni la preparación constante que necesita la carrera 

magisterial. 
A los maestros de las escuelas rurales del Artículo 123, que de acuerdo con 

la Ley Número 11 O, tendrían que sostener los patrones, les tendrían que 

299 Ramírez Álvarez 1986, p. 160 
300 Díaz Ramín2 1972, p. 54 
301 García Ugarte 1997, pp 361 y 362 
302 POSA, enero 5 de 1933, pp 2-21 
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proporcionar ¡gratuitamente habitación, carbón, maíz, agua, etcétera, y ademá~ les 

pagarían $1.00 diario. Los profesores serían nombrados exclusiv,amente por la 

Dirección General de Educación del Estado y tendrían que enseñar durante el día a 

sus alumnos regulares en edad esc;olar y en turno nocturno a los adultos313
. 

Con objeto de unif.icar la educación en cuanto a programas y métodos, el 

Estado de Querétaro y !a Federación celebraron un convenio mediante el cual sería 

la Federación la que coordinara la educación queretana. Con este motivo se le 

entregaron a la Federación 27 escuelas rurales, 16 primarias superiores y 21 

primarias elementales, tres nocturnas para obreros, un jardín de niños, la Normal, 

una escuela secundaria, una Preparatoria incorporada, una escuela industrial 

femenil, una Escuela d~ Comercio y una Escuela de Leyes, comprometiéndose el 

Estado a entregar a la Federación para los gastos de este rubro, el 25% de su 

presupuesto general. Los planteles mencionados estaban atendidos por 99 

profesores y 1115 maestras304
. 

En 1 ~933, el gobernador ordenó la clausura de un seminario católico que 

funcionaba en forma clandestina en el anexo del templo de San Felipe Neri y la 

expulsión de todos los jóvenes seminaristas, cerca de 200, y sus maestros que se 

encontraban Hn dicho Jugara'. Con este motivo se entregó el edificio a la Federación, 

por ser anexo a un templo, aunque en otro contexto se dice que el edificio se le 

regresó a un particular :qu~ prometió no permitir nuevamente tales prácticas en su 

propiedad. 

Osonnio exacerbó una vez más a la población con el decreto en el que se 

ordenaba que se autoriz~ra sólo a un sacerdote para atend~r a treinta mil 

habitantes3J6. Se desencadenó una fuerte persecución e incluso hubo muerte por 

descuartizamiento de algunos líderes católicos307
. 

Como parte de su campaña antirreligiosa ordenó que se formara la Liga 

Anticlerical Queretana y, atribuyó al elemento campesino de la misma el cierre de los 

303 POSA. enero 2!6 de 1933, pp 48 y 49 
304IGe, pp. 13 y 1.4 
305 IGe, p. 33 
306 POSA. noviembre 16 de 1933, p. 328. Al final de su período Osornio reporta que "un solo sacerdote está 
facultado para ejercer en todo el Estado", IGe. p. 33 
307 Ramírez Álvalrez 1986, p. 162 
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templos:m. Los ciudadanos temían mucho al gobernador y a sus "organizados", 

gente armada que patrullaba la ciudad y el campo y según cuentan, la ciudad se 

empezó a despobrar ya que muchas famí!ías pudientes preferían irse a vivir a otras 

ciudades en e1spera de que pasara esta etapa de terror y persecución. 

A ftm~s de 1934, Osornio emitió la Ley 40, en la que se reíteraban los 

requisitos de las escuelas particulares que ya había establecido en la Ley 77, y 

recalcado en la Número 20:m, y añadía uri requisito más: que el director de una 
' : 

escuela particular debería ser de ideología socialista, conforme al nuevo Artículo 3° 

Constitucional310
• Sin to~ar en cuenta que una ideología no puede ser adquirida de 

la noche a la mañana, por decreto superior. 

El asunto de la educación socialista y la modificación del Artículo 3° 

Constitucional hizo que la gente empezara a mirar con desconfianza a los 

nbrmalistas y muchos jóyen~s perdieron interés en estudiar en la Normal311
. Además, 

Osornio había intensificado su campaña antirreligiosa a través de su Liga Anticlerical, 

con una serie de reuniones que primero llamó cívicoculturales y luego denominó 

"Sábados Culturales" que incluían conferencias anticlericales, a los que tenían que 

asistir obligatoriamente los profesores y los empleados federales312
. 

Frente a la intensificación de 'la persecución, algunos profesores oficiales 

prefirieron renunciar y unirse a los opositores de la educación socialista313
, a quienes 

: . 

Osornio denominaba "elementos retrógrados" y que continuaban dando clases 

escondiéndose en cas~s particulares; Osornio, sabedor de esta situación, arreció 

también la inspección para "combatir el funcionamiento de escuelas clandestinas". 

Este ambiente _persecutorio resultó en que más y más padres de familia 

retiraran a sus hijos de .las escuelas oficiales, por lo que Osornio respondió dando 

órdenes de clausurar todas las escuelas particulares314 y anunció que ya estaban 

ensayando "diferentes medios de convencimiento" para que los padres enviaran 

308 IGe,. p. 35 
309 POSA, agosto 16 de 1934, pp 129-136 
310 POSA, diciembre 27 de 1934, pp 208 y 209 
311 Ramírez Álvarez 1986, pp 164 y 165 
312 IGe, p. 35 
313 Lemer 1997, p. 24 
314 Lemer 1997, pp. 32- 38 
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nuevamente a sus hijos a las escuelas que, según confesaba el propio Osornio, se 

encontraban "casi desiertas"315
. 

Todos estos hechos que el mismo Osornio publicaba triunfalmente en su 

último informH, crearon un ambiente de tensión que tendría forzosamente que 

resultar en la respuesta .de la Iglesia y de los miembros de la sociedad queretana que 

esperaban ansiosamente el cambio de gobierno, que se dio con bastantes 

sobresaltos. 

Querétaro estaba exhausto al término del mandato de Osornio; la población 

del estado halbía disminuido notablemente: de 60,000 habitantes que había al inicio 

de 1930, quedaban 35,000 en 1935316
. No quedaba más sino esperar. 

11. 4. e) Algunos colegios particulares de la época 

Como ya había mencionado con anterioridad, en el caso de muchos de los 

colegios particulares de·estas épocas es difícil citar fechas de inicio o de terminación 

de actividade~s. La mayoría eran colegios relativamente pequeños que varias 

personas, algunas con muy buena preparación, otras con más voluntad que otra 

cosa, abrían en casas particulares y que pasado algún tiempo, dejaban de funcionar 

por diversos motivos, o que en ocasiones, funcionaban intermitentemente. Estas 

escuelas eran verdaderamente tradicionales y la gente estaba acostumbrada a ellas; 

por entonces no había colegios realmente grandes, dado que la población era 

pequeña. 

Las fuentes para conseguir datos de estos establecimientos educativos, 

muchas vece~s a través de historia -oral, generalmente no consignan fechas y 

solamente se puede calcular, mediante comentarios y edades de los entrevistados, 

que funcionaron durante esta épOC?. 

Oebe1mos hacer la aclaración de que se mencionarán solamente los colegios 

más afamados, los que causaron mayor impacto en la población, pero deben haber 

315 IGe. pp. 12 y 13 
316 Fortson et al. 1987, p. 206 
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La escuel¡a de. Beneficencia Rivera o Instituto Rivera, también conocida 

como la escuela d1el reloj o la escuela de los leones. Estaba ubicada en la calle de 

Juárez, donde actualmente funciona la Biblioteca Pública; fue fundada por un 

desinteresado benefactor queretano, don Trinidad Rivera, quien también fundó un 

asilo de ancianos en la calle de Hidalgo, donde ·hasta· hace algunos años ·se 

encontraba la Cru:z Roja. Director: profesor Juan Arana. Algunos alumnos: Don 

Juanito Barrera, Jo,sé Antbnio Vázquez, etc.318 

'= 1} 
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Diploma de premiación del Colegio Juan Cab~llero·y~cio (sic): 

Colegio Juan Caballero y Osio; estuvo ubicado· inié:;¡alrrlente en la· calle· de 

Vergara, casi esquina con Independencia, y désde 192~. en la·. esquina d~ 

Independencia y Pasteur, que al- mismo tiem·po era la casa familiar:· de_las· maestras. 

Funcionó de 191 S~ a 1980: La- directora· y fundadora, fue· la profesará Guadalbpe 

311 Bringas-1999; P• 103 
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Ballesteros, quien terminó sus estudios en la Normal del Estado. Era auxiliada en su 

labor docente por sus hermanas Refugio y Carmela, quienes fueron aprendiendo con 

la práctica. Aunque era un colegio para niñas, se admitían varones en párvulos, 

primero y segundo de primaria. 

Según declaraciones de la directora, aunque no era una escuela religiosa, 

en tiempos de la persecución, en su etapa más fuerte, por precaución cerraron la 

escuela y daban las. clases a los alumnos en sus propias casas, pero 

afortunadamente dicha situación no duró mucho319
. Algunos alumnos de diversas 

épocas del colegio: Dr. Alfonso Ballesteros Negrete, ex presidente municipal de 

Querétaro, lng. Joaquín Fernández, Lic. Mariano Palacios Alcacer, ex gobernador de 

Querétaro, Est~aban Galván,. las señoritas Lupilla, Josefina, Carmela, Anita y Angelita 

Sánchez, Esporanza y Luz Muñoz, Esther Palacios Alcacer, el sacerdote Miguel 

Concha, actual superior de los frailes dominicos, y muchos más.320 

Padre Cirilo Conejo Roldán, fundador de la escuela de música J. Guadalupe 

Velázquez 

319 RQ, Año V, núm•~ro 56, febrero de 1990, pp. 43 y 44 
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Instituto José Guadalupe Velázquez; inició como escuela de música, pero 

después funcionó como primaria. Fundador: el padre Cirilo Conejo Roldán. En un 

tiempo estuvo ubicada en el Portal de Dolores, casi esquina con el callejón de 

Cabrera.321 Actualmente se ha extendido y tienen varios planteles, uno de ellos en la 

calle de Arteaga, esquina con Guerrero. Ahora es una de las obras que atienden las 

Misioneras Marianas. 

Coleg¡io del Verbo Encarnado; estuvo ubicado en la calle de Guerrero, junto 

al templo de Capuqhinas. Muchas personas mencionaban este colegio. Algunos 

alumnos: Sra. Carm~n Septién viuda de Soto, Elodia Ordóñez Ayala (nació en 1912), 

etc.322 

Instituto Benjamín N. Velasco; este colegio tuvo un antecedente: en 1890, 

los misioneros metodistas Dr. Samuel W. Siberts y Rev. Severo l. López, adquirieron 

un edificio en lo que ahora conocemos como Avenida Hidalgo, en el número 34; ahí 

decidieron iniciar labores educativas y llamaron a su establecimiento Instituto 

Metodista de Querétaro,' estando al frente como director don Benjamín N. Velasco. 

La población de la ciudad de Querétaro siempre se ha considerado como 

muy católica, y en esas épocas mucho más y como era de esperarse por tratarse de 

una obra protHstante, se encontraron con una oposición muy fuerte, por lo que todos 

los alumnos eran internos y provenientes de otros puntos de la República, de familias 

liberales, de evangélicos y de protestantes en general. La hostilidad fue tan grande 

que en 1914, durante las vacaciones, el Instituto Metodista fue asaltado e 

incendiado. No se recurrió a la denuncia por ser los tiempos muy difíciles. 

En 1918, se volvieron a iniciar las labores escolares, teniendo como director 

al Dr. Victoriano D. Báez, quien decidió nombrar a la institución en honor de su 

anterior director, por lo que quedó fundado el Instituto Benjamín N. Velasco. En 

1925, fue nombrado director el profesor, y más tarde licenciado, Agustín Romero 

López. 

320 Véase HO, varias entrevistas 
321 Bringas 1999, p. 122 
322 HNQ 1994, pp. 239-242 
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Como en 1923, el gobierno clausuró todas las escuelas particulares del 

Estado, se entregó el colegio al gobierno, a fin de que siguiera operando, entonces 

con el nombre de Escuela Primaria Superior Mixta Número 5. Durante el periodo de 

Saturnino Osornio, el profesor Romero lópez fue llamado a colaborar con el 

gobierno. Cuando fue· gobernador Ramón Rodríguez Familiar, recuperaron el 

Instituto Velasco y le añadieron la educación secundaria y comercial, contando con 

subvención del gobierno estatal323
. 

En 1940, decidieron militarizar el Instituto y se incrementó la matrícula con el 

incentivo de que se podría ,liberar la cartilla de servicio militar obligatorio al finalizar 

los estudios de secundaria. Debido a la ideología de la institución, casi no había 

alumnos ext~ernos y el internado ocupaba demasiado espacio y además también se 

necesitaba mucho espacio para las prácticas militares. Estos hechos, unidos a 

problemas e1conómicos ocasionados por las cuotas del Seguro Social y el cansancio 

natural de la familia López, fue el motivo de que al término del año escolar de 1970, 

se clausurara definitivamente el Instituto Militarizado Benjamín N. Velasco. 

Aunque según ya mencionamos la población estudiantil era 

mayoritariamente de fuera ~e la ciudad, se debe considerar que otorgaban muchas 

becas, principalmente a estudiantes del medio rural queretano. la presencia del 

Velasco era notable en lm~ desfiles y en el medio deportivo estudiantil de nuestra 

ciudad, aunque siempre había gran rivalidad con las otras instituciones educativas y 

el ambiente hostil que y~ se mencionó de parte de la población en general, aunque a 

últimas fechas ya más atenuado. Algunos alumnos destacados: Miguel Angel 

Barberena, ex gobernador de Aguascalientes, el capitán Montoto, que fue Jefe de 

Policía de Querétaro y varios prominentes industriales, comerciantes y médicos324
. 

Colegio Guadalupano para niñas, fundado en 1921, a petición del padre 

Florencia Hosas, por las religiosas Hijas de María Inmaculada de Guadalupe; fue 

clausurado por el gobierno en 1926. Hablaremos posteriormente de esta institución 

debido a que las religios~s regresaron años después a fundar uno de los más 

importantes colegios de toda una época. 

323 POSA. enero 7, 1937, pp. 6-8 y enero 29, 1937, p. 141 
324 HNQ 1994, pp. 103-105; Véase B:O, entrevistas 
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Colegio de San Lui~ para varones; igualmente fundado por .las religiosas 

guadalupanas y también clausurado en 1926. 

Escuela de la Corferencia de San Vicente de Paul, también fue atendida en 

un tiempo por las religiosas guadalupanas y terminó en 1930, también por las 

persecuciones religiosas. 
Instituto Fernán Caballero: directora Guadalupe Ramírez Maldonado; ya 

funcionaba en 1928, en ~eforma Número 2. 

Cole1gio del padÍ"e José Bo~a; alumnos: sacerdote Jorge Martínez
325

. 

Cole~gio Corregidora: directora Srta. Catalina Rangel. Estaba ubicado en la 

calle de GuHrrero, junto a la Iglesia de Capuchinas, donde anteriormente había 

funcionado el colegio del Verbo Encarnado. Alumnos: señorita Leonor de la Isla, el 

periodista Rafael Lozada Maldonado
326

, etc. 

325 Bringas 1999, p. 309 
326 Bringas 1999, p. 142 
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Centro Educativo; fundado en 1920, por un grupo de queretanos católicos, 

entre los que~ se mencionan a los señores José Antonio Septién, Rosando Rivera, 

Lic. Salvador Sánchez, Uc .. José Sánchez y algunos más. La fundación original fue 

en la calle de Allende, donde anteriormente había funcionado el Liceo Católico. 

Durante la persecución religiosa repartieron los grupos en varias casas, pero 

siguieron adelante, aunque. teniendo mucho cuidado de ser discretos y precavidos. 

Aún así, en noviembre ~e 1938, se reporta una delegación del Centro Educativo de 

Querétaro como asistente al Congreso de Escuelas Preparatorias para la unificación 

de materias básicas327
• 

El primer director fue don Emiliano Estrada, quien falleció en 1940, siguiendo 

en el cargo su hijo, el profesor Francisco Estrada Pérez y más adelante don Maurilio 

Morelos, quien ayudó en la transición. 

Posteriormente, el sacerdote Carlos García328 hizo "el rescate" y en 1946, el 

profesor José Guadalupe Corona Puga fue encargado de la dirección y 

reorganización del Centro Educativo por el obispo don Marciano Tinajero y Estrada, 

figura importantísima en la educación queretana, de quien hablaremos más tarde y 

quien deseaba que el Centro Educativo continuara su función educativa para los 

niños queretanos. 

Con este propósito, el señor obispo adquirió la casa de Morelos 15 Oriente 

que le compró a don Florentino AguiJar y le encomendó al profesor Corona la 

escuela, diciéndole que de ahí obtuviera recursos económicos para sus necesidades 

propias y las de su familia, ofreciéndole ayuda si no le alcanzaba algún día. Como el 

señor Tinajero le pidió específicamente que atendiera a la clase media y media baja, 

el profesor Corona siempre ha tratado de no cobrar demasiado. 

Después del fallecimiento del señor obispo Tinajero, en 1957 llegó el 

siguiente obispo, don Alfonso Toriz Cobián, a quien el profesor Corona explicó la 

situación. El nuevo obispo le pidió que siguiera igual y le enviaba alumnos del 

Seminario a que estudiaran su secundaria. Con la llegada del actual señor obispo, 

don Mario de Gasperín y Gasperín, empezó un conflicto de intereses, ya que se le 

pidió al profesor Corona que regresara el predio en el que se encontraba la casa del 

327 Meneses 1998c, pp. 132, 133 
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maestro y el Centro Educativo; sin embargo, el profesor considerabfl que era de su 

propiedad. 

Tal vez sea oportuno consignar que, debido a la apertura de calles que se 

llevó a cabo durante el. sexenio del gobernador Manuel González Cosío, el Centro 

Educativo quedó ubicado en la céntrica calle de Corregidora, con un enorme corazón 

de manzana y la casa del maestro, que conectaba con el colegio, tenía entrada por la 

calle 15 de Mayo. 

El señor obispp Gasperín se basó para esta reclamación en la reciente 

legislación sobre Asociaciones Religiosas y Culto Público, que además de otorgar 

reconocimiento jurídico a las iglesias, les concede la capacidad de adquirir y poseer 

bienes temporales. En este asunto se refleja el problema de cuando las autoridades 

eclesiásticas no podían ser dueñas de bienes temporales, problema que trataban de 

solucionar poniendo las propiedades a nombre de alguna persona de mucha 

confianza. 

No sabemos por q~é razón, el señor Tinajero, a pesar de que le confió la 

dirección dHI Centro Educativo al profesor Corona, no puso el predio a su nombre, 

sino al de otra persona; por este motivo, y a pesar de que el profesor Corona 

promovió juicio alegando la prescripción pacífica durante 42 años, y al perder el juicio 

apeló al Tribunal Superior de Justicia y posteriormente al amparo329
, finalmente se 

vio obligado a entregar la propiedad. 

Recientemente visité el predio y me di cuenta que se encuentra vacío y en 

reparación; aquel lugar que conocí hace más o menos dos años, cuando entrevisté al 

profesor Corona, que estaba lleno de vida juvenil y de actividad académica se 

encontraba ahora desoiado, tal vez reflejo del corazón del profesor que le dedicó 

tantos y tantos años. 

Habría que considerar que esta institución ha pasado por muchas etapas y 

tiempos difíciles y sin embargo ha seguido adelante desde su fundación en 1920 y ha 

educado a miles de queretanos. Esperemos pues que sea una etapa más y que 

pueda retomar su labor docente. Entre los alumnos de este colegio figura el ex 

gobernador Rafael Camacho Guzmán, además de muchos profesionistas, algunos 

328 Muchas personas mencionan el Centro Educativo como "la escuela del padre Carlos" 
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de ellos muy distinguidos en su campo, corno el Dr. Carlos Al cocer Cuarón330 que fue 

director de la Facultad de Medicina de la UAQ, y muchos sacerdotes331 . 

Colegio Juan Antonio de Urrutia y Arana; este colegio fue también 

auspiciado por el obispo Marciano Tinajero, en su afán de continuar la tradición de 

educación cristiana en nuestra ciudad. Este colegio fue originalmente destinado para 

niñas hijas de obreros, pero en párvulos aceptaban también varoncitos. 

El obispo se lo encomendó a la maestra Esperanza McCormick (1884-1974), 

persona de reconocido celo y gran profesionalismo, que gozaba de merecida' fama 

en el medio magisterial. F~;~ngió también como directora de la Escuela Normal del 

Estado332
. 

El coiE~gio abrió en 1938 y .estuvo ubicado en la calle de Pasteur, esquina con 

Reforma. Ahí enseñó la profesora María Guadalupe Terrazas Ortega durante los 

años de 1946 y 47333
. Según comentarios de varias personas, a fines de los años 

cincuenta, cuando ya la maestra McCormick estaba enferma, cerraron la escuela. 

Actualmente en ese domicilio funcionan oficinas y vivienda del obispado. 

Colegio de las Damas Católicas; comenzó a funcionar ·en 1922, en Cinco de 

Mayo No. 39, en una cas~ que ahora es conocida como la Casona de los Cinco 

Patios. La presidenta de la ·asociación de las damas católicas era la Sra. Guadalupe 

Malo de Gutiérrez lllera, y algunas de las clases las impartían varias señoras de la 

más alta soGiedad quer~tana. También colaboraban las madres Misioneras Marianas 

que vivían en la calle de Arteaga y se trasladaban a la casona para impartir sus 

clases; la primera directora fue la R.M. María Padilla Ortiz. 

Los salones del piso superior eran para las alumnas de la sociedad y los de la 

planta baja eran para las de menor clase social. Tal vez las damas católicas 

pensaban como dice el dicho: "todos somos iguales, pero hay algunos que son más 

iguales". 

329 DQ, viernes 21 de enero del2000, primera plana; HO, entrevistas 
330 Bringas 1999, p. 131 
331 HO, entrevista con el profesor Corona 
332 Moreno 1994, pp. 79 y 80' 
333 Bringas 1999, p. 262 

105 



Además de primaria se impartían clases de taquimecanografía, religión, 

inglés, español, cont~bilidad, bordado a mano y en máquina, dibujo, pintura, bolillo, 

corte, repujado, cocina, pastelería y estudiantina musical. 

Fue clausurado por el gobierno en 1926, cuando era gobernador Constantino 

Llaca. Como una institución bancaria se quedó con el edificio y ya que eran los 

tiempos difíciiE~s de la persecución religiosa del gobierno, las religiosas continuaron 

dando clases clandestinam~nte, repartiéndose en casas particulares de confianza. 

. Cll'mencía Borja. 

La Congregación de religiosas Misioneras Marianas es la única que conozco 

que haya nacido en la ciudad de Querétaro; fue fundada por el sacerdote español 

Luis Martín y Hernández y por la señorita queretana Clemencia Borja Taboada, en 
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1920. La comunidad religiosa quedó erigida como Pía Unión el 12 de junio de 1931, y 

como Congrenación de Derecho Diocesano, el 11 de octubre de 1940. 

La idea del padre fundador era que las religiosas se dedicaran a la 

instrucción y ~educación de las niñas desheredadas, teniendo en cuenta que si las 

futuras madre:s de familia, CJún de clase hum'ilde, están bien preparadas, la sociedad 

avanza, ya que "el hogar ,es la primera escuela en que se aprende a pensar, el 

primer templo en que se aprende a orar''. 

El fin que persiguen es el de consagrarse a la instrucción en general de 

niños pobres, atender asilos, orfanatorios y cárceles. Decía la madre Clemencia: 

"somos pobres para pobres" y su deseo era enseñar al pobre a valerse por sí mismo. 

La madre Clemencia Borja Taboada es considerada como una verdadera 

pionera de la ~educación en la Sierra Gorda queretana, ya que ella y sus seguidoras 

fundaron muchas casas misioneras en los más apartados rincones de la geografía 

queretana, adE~más de en varios estados más y en España y Perú. 

Las Misioneras Marianas consideran Casa Central la de Pasteur número 24, 

que había funcionado tiempo atrás como Seminario; cuando llegaron ahí, en 1933, la 

casa, que era propiedad de los señores Urquiza, estaba muy maltratada ya que 

había sido ocupada por el ejército y se decía que en la huerta habían torturado y 

colgado a varios sacerdotes y cristianos. 

Ahí fundaron la Escuela Femenil en 1933, y aunque también lo tuvieron que 

cerrar lo consideran el ante.cedente del Colegio Cinco de Mayo. En 1934, durante la 

gubernatura de Saturnino Osornio, se terminaron las gestiones de la incorporación 

del colegio. En ese tiempo se hizo cargo de la Dirección la R.M. Guadalupe Frías 

Zúñiga. 

Como Osornio pretendía implantar la educación socialista, inició una 

persecución, cerró las iglesias y no permitía corporaciones religiosas. Aunque el 

colegio siguió funcionando, las alumnas tuvieron que quedarse como internas y 

tenían que evitar hacer ruido, para no provocar la atención de las autoridades. 

Sin embargo, en 1938, se cree que una alumna a la que habían amonestado 

denunció el colegio y el 9 de febrero llegaron unos señores que decían venir de 

México, de la Secretaría de Bienes Nacionales, para clausurar el colegio y la casa. 
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Dicha comisión venía encabezada por un Sr. Uruchurtu. Pasaron e interrogaron a las 

alumnas y reli:giosas jóvenes, que iban vestidas de color y se habían mezclado entre 

el alumnado. Finalmente cerraron la capilla y la sellaron. Habían estado tomando 

fotos y levantaron acta de sus acciones. 

Dos años después, la madre superiora pidió a Bienes Nacionales que les 

fuera devuelta la capilla y le contestaron que simplemente la abrieran. Como ya 

había terminado el tiempo de la gubernatura de Osornio, el nuevo gobernador no 

estuvo de acuerdo en que hubiera venido gente de México y les dijo a las religiosas 

que hablaran con el Director de Educación, el Sr. Prof. Rafael Pérez de León, quien 

les dio permiso de que abrieran nuevamente el colegio. 

Para evitar dificultades, abrieron el colegio en la calle Cinco de Mayo Núm. 

83, y a sugeremcia del director de Educación Pública se cambió el nombre del colegio 

al de "5 de Mayo". Sin embargo, como la casa era pequeña, tuvieron que cambiarse 

a Río de la Loza Núm. 15,' en donde estuvo hasta 1943, año en que dado que ya 

había paz entre la Iglesia y el Estado, se cambió nuevamente a Pasteur 22 Bis, 

haciéndole una nueva entrada a la casa. 

En 1953, se cambió la primaria y empezó a funcionar en la calle de Próspero 

C. Vega Núm. 17, debido al aumento de alumnado y a que se abrió la escuela 

Normal para la atención, educación y formación científica de las religiosas de la 

misma Congregación. Puesto que uno de los requisitos para la incorporación de la 

escuela Normal era que debía funcionar una secundaria, se abrió dicha escuela 

secundaria en 1950. 

La RM. Clemencia Borja Taboada falleció el 2 de marzo de 1963; ese 

mismo día, el gobernador del estado, lng. Manuel González Cosío, envió una 

denuncia a la Federación, diciendo que en el colegio había una capilla. Se cree que 

esta denuncié:! se debió a qt,~e el Dr. Quiroga había dictado una conferencia en la que 

se habló en contra del texto único; esta conferencia se dictó el salón Stellmar que 

está anexo al colegio. Debido a esta situación, en 1964, se trasladó todo el colegio al 

nuevo edificio y se dejó en Pasteur solamente la Casa General. 
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Es en Próspero C. Vega Núm. 17, donde actualmente funciona el colegio 5 

de Mayo, que las religiosas de la Congregación de Misioneras Marianas estiman que 

es el colegio particular para niñas más antiguo de la ciudad de Querétaro. 

Las Misioneras Marianas consideran que la misión educativa de sus colegios 

es "Formar integralmen~e a la persona, dando preferencia a los más pobres, para 

que a partir d~3 una sólida formación cristiana, humana, científica y tecnológica, sean 

agentes de su propio , desarrollo y contribuyan así a la transformación de su 

comunidad". Así está asentado en sus Constituciones. 

Al tiempo de nuestra investigación, estaban funcionando en el Instituto Cinco 

de Mayo, en los edificios d~ Próspero C. Vega, que conectan con otros que dan a la 

calle de Paste~ur: 

Primaria mixta, con 176 alumnos 

Secundaria mixta, 269 alumnos 

Preparatoria rT)ixta, 116 alumnos 

Bachillerato te~nológico en Trabajo social, 17 alumnas 

Licenciatura en Educación Primaria mixta, 92 alumnos 

Atendidos todQs ellos por 64 maestros seglares y 15 religiosas. 

También atienden las religiosas Misioneras Marianas el Instituto J. 

Guadalupe Vt3lázquez, primaria, secundaria y preparatoria, en sus dos planteles de 

la calle de Arteaga, en ~sta ciudad- por haberse hecho cargo de ellos hasta 1967, 

rebasan· ya la fecha de este estudio - además de varias otras instituciones 

educativas y no educativas en la ciudad y el estado de Querétaro y otras ciudades y 

estados de la República Mexicana, llevando así adelante la filosofía social de sus 

fundadores334
. 

Cole~~io Terrazas: director Federico R. Terrazas, estaba en la calle de 

Próspero C. Vega. Algunos alumnos: profesor José Guadalupe Corona Puga, 

posteriormente director del Centro Educativo, Salvador y Carlos Álvarez, etc. El 

colegio Terrazas fue cerrado cuando empezó la tendencia de la educación socialista. 

Cole!~io de las señoritas María y Jovita Muñoz; era para niños y para niñas, 

pero separados y funcionaba en la calle de Ocampo Núm. 8, mencionada por el ex 

334 Vega 1974; IDvl1998; IEMM; Crónica 1997; García Ugarte 1997, p. 288 
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presidente municipal, MVZ Álvaro Larrondo Ojeda335
, la Sra. Ana María Flores de 

Rabell; ahí también estudiaron los hermanos Luque, el Lic. Ortega, ex presidente de 

la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Querétaro, el Dr. Salvador Rodríguez 

Macado y los hermanos Servín, conocidos profesionistas queretanos. 

Cole~Jio Central Arteaga, del profesor J. Asunción Romero; en la calle de 

Reforma, donde ahora vive la familia Meré; alumnos de varias épocas: Rodolfo 

Loyola Borja336
, Norma, Ramón y Jorge Rodríguez, hijos del general Ramón 

Rodríguez Familiar, que en ese tiempo era el gobernador del estado, Francisco 

Rabel! Fernández. 

Cole~JiO lxtacíhuatl (o lztacíhuatl), directora señorita Josefina González 

Garcilita; era más conocidq como el colegio de las Garcilitas y estaba atendido por 

las hermanas Josefina, Teresita, Natalia, María y Pachita González Garcilita. Estaba 

ubicado en la calle de Pino Suárez, donde actualmente se encuentra el hotel San 

Agustín. Muchos alumnos pasaron por sus aulas: Don Ezequiel Espinoza Mejía, 

dirigente de la CTM; el Vicario Diocesano, Pbro. Salvador Espinosa Medina; el Dr. 

Esteban Paul ín Cosí o; el Lic. Fernando Díaz Reyes Retana, las señoritas Sánchez 

Camarena y muchos más. 

Cole~JiO Francés, también llamado Franco-Mexicano: director Monsieur 

Antaine (o José) Boyar. Estuvo en la calle de Balvanera, entre Guerrero y Ocampo y 
1 

también por un tiempo en la casa del Diezmo, en Madero. El maestro Boyar, más 

conocido como Monsieur Boyer, había colaborado también en el Liceo Católico. 

Alumnos: los ex goberna~ores Juventino Castro y Manuel González de Cosío, 

Salvador Alcocer, quien menciona que el maestro Boyar falleció en la miseria en 

1942 o 43.337 

Cole~Jio Centro Unión, en la esquina de Guerrero y Madero; directora la 

hermana María González Berazueta; funcionaba en 1931. Una de las maestras era la 

335 Bringas 1999, pp. 295 y 296 y conversación telefónica con el MVZ Álvaro Larrondo O. 
336 Bringas 1999, pp 188-190 
337 Bringas 1999, p. 171~ HNQ 1995, p. 359 
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profesora María Engracia Sánchez Frías; alur;nnos: Dr. Alberto Vázquez Mellado
338

, 

Ángeles Barre~ra Vda. de Montes. 

338 HNQ 1994 
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EL FLORECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN INSTITUCIONAL PRIVADA EN LA 

CIUDAD DE QUERÉTARO 

1. La reconciliación nacional y su impacto en la educación privada en la ciudad de 

Querétaro. 

a) contexto nacional 

Para hablar de reconciliación nacional se debe tomar en cuenta que el país 

había estado dividido en campos antagónicos durante gran parte del período 

cardenista. Durante dicho período, las reformas económicas, los cambios políticos 

para desplazar a los callistas, el impulso a los grupos obreros y campesinos y el 

experimento de la educación socialista, habían dejado una huella de resentimiento 

en los latifundistas, los empresarios y la clase media mexicana que era 

predominantetmente católicá339. 

Aunque a veces se piensa que la reconciliación nacional inició con el 

mandato del general Manuel Ávila Camacho, debería recordarse que el presidente 

Cárdenas, obligado por circunstancias tanto nacionales como internacionales, había 

iniciado un viraje en su política radical antes del término de su período presidencial. 

Los acontecimientqs que le indujeron a dicho cambio fueron, entre otros, la 

crisis en la economía mexicana que había empezado en 1937, la expropiación 

petrolera de marzo d~ 1938, la improductividad agrícola que provocó que se 

escasearan y encarecieran los productos básicos, el descontento de grupos sociales 

y las consi~~uientes huelgas y conflictos obrero patronales y las demandas 

campesinas3!10. 

En el ámbito internacional también ocurrieron acontecimientos que afectaron 

la política cardenista y ayudaron a que se produjera el movimiento de cambio: la 

izquierda se debilitaba debido al avance del fascismo en Alemania, Italia y España y 

los errores de la política exterior rusa y las arbitrariedades de Stalin causaron gran 

339 Medina 1996, pp. 13, 14 
340 Lemer 1998, p. 175 
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desprestigio. Esto último ocasionó que muchos maestros mexicanos abandonaran el 

Partido Comunista341
. 

En e1sta coyuntura fue cuando se dio, a fines de 1939, la reglamentación 

largamente diferida del Artículo 3°, que algunos interpretan como "un último intento 

para que perdurara"342, pero que finalmente no prosperaría "ya que los propósitos

conservar la reforma y diluir su alcance- eran incompatibles"
343

. 

Ya desde su campaña de precandidatura, Ávila Camacho dejaba ver su 

ideología conciliatoria en cuanto a las grandes preocupaciones del momento, entre 

ellos el paplel de la familia en la educación344 y proponía que el Artículo 3° fuera 

reformado345. Tenía como propósito procurar una unidad histórica nacional que 

buscara sus raíces en el pasado y luchara unida por un porvenir común
346

. La 

consecuencia de su política de unidad nacional fue darle bases firmes a la obra de la 

educación como manera de llegar a este desideratum
347

• 

Al designar en 1941, a Octavio Vejár Vázquez como secretario de Educación 

Pública, se le encomendaba darle una parte más activa en la enseñanza a la 

iniciativa privada. Véjar declaró que lo que México necesitaba era "una escuela de 

amor, en la cual se forme la nacionalidad". Las nuevas consignas de la política 

educativa e1ran nacionalismo, unidad nacional, espiritualidad y cooperación con la 

iniciativa privada348
. 

No obstante el buen papel desempeñado por Véjar como teórico de la nueva 

tendencia e1ducativa, fracasó en su manejo de las pugnas políticas del magisterio que 

andaba muy revuelto349, por lo que tuvo que renunciaf350. 

El nuevo titular d~ la secretaría, Jaime Torres Bodet, llegó cuando aún 

faltaban tnes años para terminar el sexenio y uno de sus grandes aciertos fue 

341 Lerner 1998, p. 179 
342 Medina 1996, p. 92 
343 Medina 1996, p. 347 
344 Medina 1996, p. 89 
345 Medina 1996, p. 96 
346 Medina 1996, p. 26 
347 Larroyo 1980, p. 499 
348 Medina 1996, pp. 358, 359 
349 Medina 1996, p. 366 
350 Medina 1996, p. 377 
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establecer en marzo de 1945, el Instituto Federal de Capacitación del Magisterid~1 , 

que ayudaría a la gran .cantidad de profesores empíricos que habían sido lanzados al 

magisterio sin más preparación que la primaria ni más vocación muchas veces, que 

la necesidad de ganarse la vida 

El nuevo secretari~ también se abocó a planear la reforma del artículo 3° 

constitucional y en diciembre de 1945, pudo presentarle al presidente el ptoyecto de 

reforma. Torres Bodef regresaba con la impresión recibida en el ámbito internacional 

de Londres, a donde había acudido como representante de México a la reunión en 

donde quedó creada la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 

Ciencia y la Cultura (UNESCO), y con el firme propósito de que figuraran en el texto 

las palabras de libertad, justicia y democracia en la educación que había reiterado 

varias veces en sus intervenciones ante dicho foro352
. 

Después de pasar por las diferentes instancias, quedó reformado el artículo 

3° constitucional a final~s de octubre de 1946353
. 

Como frecuentemente sucede, las opiniones fueron variadas; algunos 

consideraron que por el momento no se podía hacer más, aunque objetaban algunas 

frases que incluían palabras como "fanatismo" y "prejuicios"354
. 

El arzobispo de México, Luis María Martínez, consideraba que "aunque 

conserva las cortapisas a la libertad de enseñanza establecidas por la Constitución 

de 1917, constituye, sin embargo, un paso importante hacia la libertad ... "355
. 

El nuevo texto del artículo 3°, cuya ley orgánica se promulgaría hasta 1973, 

ratificaba que la educación sería ajena a cualquier doctrina religiosa; reiteraba que 

sería gratuita y obligatori~; reafirmaba el carácter democrático y nacional de la 

educación ~·. entre otras ~osas, dejaba a los particulares la libertad de impartir 

educación en todos sus tipos y grados, previa autorización expresa para la educación 

primaria, secundaria y normal. También excluía a las corporaciones religiosas, a los 

ministros de~ cultos y sociedades ligadas con la propaganda de cualquier credo 

religioso, de intervenir en planteles donde se impartiera enseñanza primaria, 

351 Medina 1996, p. 380 
352 Meneses 199'8c, pp 306-308 
353 Medina 1996, p. 400 
354 Meneses 199'8c, p 31 O 
355 Meneses 1998c, p. 311 
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secundaria y· normal y la destinada a los obreros. El Estado podría retirar 

discrecionalmente el reconocimiento de validez de estudios hechos en planteles 

particulares395
. 

La confirmación de la política unifiCadora de Ávila Camacho y la creciente 

demanda educativa que obligó al gobierno a reconocer su imposibilidad de atender a 

todos los mexicanos como promete nuestra Constitución, propiciaron que los 

colegios particulares finalmente tuvieran mejor acceso para ayudar a cubrir la 

enorme demanda educativa del país, además, poco a poco se fue resolviendo el 

problema de"lla.enseñanza religiosa dentro de las escuelas, ya que el control estricto 

se fue relajaf')ldo357 y los ánimos se empezaron a calmar en el ámbito de la educación 

particular. Ya sin la enorme presión de años anteriores, la educación privada empezó 

a florecer, y al transcurrir el tiempo, olvidadas casi las calamidades pasadas, 

volvieron la mirada hacia nuevas metas. 

111.1.b) Una figura de excepción para la educación queretana, el obispo Marciano 

Tinajero y Estrada 

356 Meneses 1998c, p. 313 
351 Lemer 1997, p. 39 

Marciano Tinajero y Estrada (1871-1957) 
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Querétaro tuvo un obispo que fue verdaderamente tutelar para la educación 

católica, Marciano Tinajero y Estrada (1871-1957), sexto obispo de la Diócesis de 

Querétaro. 

Aunque nacido en un rancho del estado de Guanajuato en 1871, a los pocos 

años su familia se trasladó a Querétaro. Inició sus estudios en una escuela oficial, 

debido a que sus padres tenían problemas económicos; posteriormente pudo entrar 

a la escuela católica de Don Luis Higareda, de la que ya hemos hablado, y después 

al Liceo Católico. Más tarde, puesto que deseaba ser sacerdote, el arcediano don 

Florencia Rosas lo admitió en el Seminario. 

Desde muy joven, incluso antes de terminar sus estudios, fue puesto al 

frente de la e~scuela de Artes y Oficios y seguramente por la seriedad de su carácter, 

dos años después fue nor-Dbrado director de la misma. También fue docente en el 

Liceo Católico. El señor Tinajero se encariñó mucho con los obreros y tiempo 

después, se empeñó en que Querétaro tuviese buenos colegios católicos para la 

gente humilde. 

Cuando la autoridad eclesiástica ordenó en 1908, que se cerrara la Escuela 

de Artes y Oficios, el padre Tinajero sufrió mucho al separarse de los obreros, a 

quienes él consideraba sus muchachos. Sin embargo, obedeció la orden superior y 

se integró como vicario cooperador de la Parroquia de San Sebastián, en donde 

además de muchos otros ministerios, atendía a los enfermos del Hospital del 

Sagrado Corazón. Más tarde, en la Parroquia de Santa Ana trabajó con los feligreses 

y ayudó especialmente durante la epidemia de 1918, que atacó duramente a la 

población. 

Posteriormente fue nombrado canciller de la Curia diocesana; después de 

prestar incontables servicic,>s en este puesto, fue nombrado canónigo y en 1932, 

vicario general de la Diócesis. Tras la muerte del entonces obispo, don Francisco 

Banegas Galván, en noviembre de 1932, el Cabildo nombró al Sr. Tinajero vicario 

capitular. 

En aquellos difíciles tiempos de persecución fue notable el tacto que supo 

ejercer para evitar conflictos, logrando vivir en armonía con la autoridad civil, y la 
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paciencia con la que supo sobrellevar las calamidades derivadas de la tensión que 

se generaba, dado el conflicto religioso imperante. 

El 2 de junio de 1933, el clero y el pueblo queretano se enteraron con alegría 

que el Sr. Tinajero había sido preconizado obispo de la Diócesis de Querétaro. 

Durante su largo pontificado de casi veinticinco años, entre sus grandes obras 

destacan la preparación y realización del primer sínodo diocesano en 1943, la 

coronación pontificia de la V. Imagen de Nuestra Señora del Puebtito, el 17 de 

octubre de 1946 y su proclamación como patrona principal de la ciudad de 

Querétaro. 

lnmemsamente preqcupado por la educación católica y con el firme deseo de 

que avanzara en Querétaro a pesar de los tiempos difíciles, se ocupó de adquirir de 

su propio peculio, una casa en la calle de Morelos Oriente número 15, para que el 

colegio Cen1tro Educativo, que había sido establecido desde 1920 y que seguía 

funcionando aunque en condiciones muy problemáticas en la clandestinidad, pudiera 

ser reorgani:zado y se dedjcara a la educación de niños de escasos recursos. En 

páginas ante!riores ya he dado noticias de la situación de este colegio. 

También encomendó la educación de niñas, hijas de obreros y de gente 

necesitada en general, a la maestra Esperanza McCormick Pastor, para lo cual 

adquirió unat casa que estaba situada en Pasteur y Reforma. La escuela recibió el 

nombre de Juan Antonio de Urrutia y Arana y funcionó durante muchos años, ya que 

llegó a cumplir sus bodas de plata. También comenté ya sobre esta institución 

educativa. 

Al señor Tinajero se debe también el establecimiento de comunidades 

religiosas d13 educadores como las Hijas de María Inmaculada de Guadalupe, en 

1938 fundaron el Instituto Plancarte; de los Hermanos Maristas, que en 1942 

establecieron el Instituto Queretano; de las Adoratrices Perpetuas Guadalupanas, 

que llegaron en 1946, creando el Instituto La Paz. 

Gran admirador de la obra de Don Bosco, se empeñó en traer a Querétaro a 

los religiosos Salesianos e implantar su obra en el colegio que lleva el nombre de 

este caritativo obispo, bu$cando en especial la educación de niños y jóvenes, 

particularmemte hijos de obreros. Ante su insistencia, Jos Salesianos fundaron su 
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colegio en el enorme predio que para ellos adquiriera el señor obispo, y le llamaron 

Instituto Mardano Tinajero y Estrada como homenaje, iniciando labores en marzo de 

1957. 

Se preocupó t~mbién que en casi todas las parroquias de la Diócesis se 

estableciera una escuela. Fue además gran protector del SeminGlrio Diocesano, para 

el cual pudo recuperar y acondicionar para que funcionara, el edificio que 

anteriormente había ocupado varios años, el ex convento de las Carmelitas 

Descalzas, junto al templo de Teresitas. 

Son incontables las generaciones de queretanos que se han beneficiado con 

las numerosas obras educativas de este piadoso y humilde obispo, ya que no se 

trata de una obra efímera, sino que perdura a través del tiempo y que va de padres a 

hijos. 

Fall,eció este ilustre personaje en 1957. Destaca entre su obra episcopal 

" ... la institución de las Comunidades Religiosas y de los niños, jóvenes y obreros ... ", 

como decía en su lápida358 en la Catedral de esta ciudad de Querétaro. 359 

111.1.c) Los colegios particulares que abrieron camino (1938-1957) 

Apoyado por el presidente Cárdenas, el nuevo gobernador de Querétaro, 

coronel Ramón Rodríguez Familiar, dictaminó a finales de 1935, la reapertura de los 

templos, como muestra de buena voluntad300
. También decidió que se volviera a 

abrir el CoiE~gio Civil361
. Esta actitud conciliadora le ganó el apoyo de la ciudadanía. 

Sin embargo, en su período todavía hubo mucha violencia y no se puede decir que 

se hubiera logrado la tranquilidad política y social que aún tardaría en reiniciarse en 

Querétaro. 

La población se había acostumbrado a la educación clandestina que 

seguían impartiendo Jos grupos católicos, tanto seglares como religiosos, ya que la 

educación oficial seguía teniendo lineamientos socialistas. 

358 Cuando se intentó fotografiar la mencionada lápida, nos encontramos con que babia sido destruida con motivo 
de una remodelación del templo y ahora existe una lápida en extremo sencilla que contiene únicamente el 
nombre, fechas y se consigna que fue "episcopus" 
359 Herreta Tejeda 1975; HO, entrevistas profesor Corona y con el padre salesiano Juan Fragoso Galindo. 
360 Fortson 1987, p. 206 
361 POSA, junio 18 de 1936, pp. 154-157 
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Para contrarrestar la educación no oficial que se estaba dando en el estado, 

se expidió la ley número 58 que suprimía el requisito de examen profesional de la 

carrera de maestro362. ~sta situación se prolongó varios años
363

. Aunque se trataba 

de una medida de orden práctico para capacitar más personas, fue contraproducente 

y perjudicó mucho a la Normal debido a que se abusó de esta disposición, por lo que 

se empezó a dudar de la seriedad de la lnstitución
364

. 

Con el mismo propósito de equilibrar la educación que se daba fuera del 

control del Estado, se expidió la ley número ·79, del 17 de junio de 1936, sobre la 

expropiación de terrenos para establecer escuelas, campos deportivos y centros de 

cultura que beneficiaran a obreros y campesinos
365

. 

También en 1936, se formó el Centro Cultural Obrero, que era como una 

primaria para adultos; tuvo·mucho éxito y al año siguiente se fundó el Cefltro Cultural 

Ferrocarrilero que también tuvo mucha aceptación
366

• 

La Iglesia seguía condenando la educación socialista como "nociva para la 

niñez" y la mayoría de los padres de familia seguían oponiéndose a ella. La oposición 

a la educación socialista fue especialmente violenta en las áreas rurales en donde se 

desató una persecución contra los prbfesores, algunos de los cuales fueron 

estigmatizados cortándoles las orejas367
. Todavía en 1938 la violencia cobró dos 

víctimas: fueron asesinados en Santa Rita, municipio de San Juan del Río, José Luis 

Alfaro y Antonio Sánchez' Rivas, profesores federales
368

. 

No siempre la violencia contra los maestros se debía al fanatismo, ya fuera 

religioso o antirreligioso; también hubo ataques propiciados por conflictos políticos 

locales o por intereses de ios terratenient~s o de los caciques
369

. En el caso de los 

maestros asesinados en Santa Rita no se menciona el motivo, pero el gobierno 

decretó una indemnización de mil pesos para cada familia
370

. 

362 POSA, diciembre 12 de 1935, p. 192 
363 El requisito de examen no se restableció sino hasta 1944, en tiempos de Agapito Pozo. POSA, alcance al 

número 51, diciembre 21 de 1944, p. 2 
364 Cf HO; entrevista profesor Blanco V. 
365 Ramírez Alvarez 1986, pp. 166-168 
366 Cf HO; entrevista profesor Blanco V. 
367 Ramírez Álvarez 1986, pp. 166-168 
368 Ramírez Álvarez 1986, p. 170; POSA, julio 7 de 1938, p. 117 
369 Meneses 1998c, p. 91 
370 POSA, jutlio 7 de 193 8, p. 117 
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Por otra parte, la alta jerarquía católica había estado circulando cartas 

pastorales ac~erca de lo~ deberes de los padres de familia católicos en cuanto a qué 

actitud y qué precauciones debían tomarse en cuanto a la educación de los hijos 

para que no se corrieran riesgos que, en opinión de la Iglesia, pudieran perjudicar a 

los niños. A principios de 1937, los obispos exhortaron a los católicos a dejar a un 

lado la apatía y a que vieran cómo se podría trabajar más activamente para 

proporcionar el los niños una educación cristiana371 . 

Las familias queretanas católicas, que eran una mayoría casi única en ese 

tiempo, alentadas por las exhortaciones eclesiásticas y encabezadas por su 9bispo, 

se comprometieron más en el empeño de traer a Querétaro algunas congregaciones 

educativas de religiosas y religiosas372 que, aprovechando que el tono agresivo 

contra las escuelas particulares había empezado a disminuir73, estuvieran 

dispuestas a establecer colegios en la ciudad de Querétaro. 

De esta manera, no solamente el obispo Tinajero, sino muchas familias 

queretanas pnestaron decidido apoyo a los colegios institucionales católicos que, 

iniciando en 1 !938 con el Instituto Plancarte, se empezaron a instalar poco a poco y 

con cautela en la ciudad, primero en diversas casas y después ya como colegio, pero 

siempre apoya1dos con gran entusiasmo por los padres de familia católicos y por el 

obispo. 

Habrá que decirse que durante el cuatrienio de Noradino Rubio (1939-1943), 

todavía hubo mucha inquie¡tud política; el otro precandidato del partido oficial, Lic. 

Agapito Pozo Balbás, fue balaceado junto con sus simpatizantes y tuvo que retirarse 

de la contienda electoral374
. Al siguiente periodo electoral, sin embargo, volvió a 

presentar su candidatura, esta vez con éxito. 

En los inicios de su carrera política, Agapito Pozo, había sido secretario 

general de Gobierno durante el mandato de Abraham Arauja (1927-1929), en plena 

época de los cristeros y se había mostrado solidario con la norma oficial en cuanto a 

la persecución de sacerdotes y personas que les dieran alojamiento. Sin embargo, 

371 Meneses 1998c, pp 186, 187 
372 Cf HO, entrevista con la Srta. Leonor de la Isla 
373 Meneses 1998c, p. 141 
374 Estrada Correa 1996a, p. 19 · 
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cuando llegó al poder en 1943, inició su sexenio375 de acuerdo con la política 

nacional de n~conciJiación del presidente Ávila Camacho y se empezó a hablar de un 

esfuerzo por lograr la p~ política y social del estado de Querétaro376
. Esta voluntad 

política, tanto nacional com9 estatal, hizo posible que se lograra un ambiente propicio 

para el flonecimiento comercial e industrial en Querétaro y por ende, el 

establecimiento de colegios. que pudieran ayudar a atender la demanda educativa de 

un sector importante de .la ciudad que se encontraba en pleno desarrollo. 

Es entonces cuando se crea en la ciudad, muy cerca de la estación de carga 

de los ferrocarriles y en terrenos de la ex hacienda La Era, una zona industrial3n. 

También se abre la Avenida 16 de Septiembre, entre Allende y Juárez, obra para la 

que se tuvieron que adquirir y derribar muchas construcciones de particulares, con 

las correspondientes indemnizaciones378
. 

En dicho sexenio, en medio de un ambiente propicio, gracias al esfuerzo del 

gobernador Pozo y acorde con la política nacional de reconciliación, se sientan 

firmemente las bases para la permanencia de los colegios particulares 

institucionales que tanto habrían de influir en la educación y, por lo tanto en la vida 

de la comunidad queretana. 

Finalmente confluían las circunstancias para que la educación particular 

institucional sentara sus reales definitivamente en nuestra ciudad: voluntad política 

nacional y est:atal de reconciliación, jerarquía católica firmemente involucrada en el 

proyecto educativo para la niñez y juventud queretanas de todas las capas sociales y 

padres de familia dispuestos a apoyar con entusiasmo a las congregaciones 

religiosas que vendrían a educar a sus hijos. 

Los colegios que mencionaré a continuación en el orden .cronológico de su 

establecimiento, especialmente los dos primeros, fueron considerados durante 

mucho tiempo los más importantes y los que más impacto lograron en la clase media 

y alta de Ja soc:iedad queretana. 

375 Fue el primer golbernador electo para un sexenio 
376 En su primer infiorme, Pozo Balbás destacaba que no se había registrado ni un solo homicidio político, IG:t: p. 
8 
377 Estrada Correa 1996a, pp 25 y 26 
378 Estrada Correa I996a, pp 29 y 30 
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Instituto Plancarte. Como ya mencioné, las religiosas Hijas de María 

-lnmaculada.dle--Guadalupe,_-cuya.congregación -había--sido fundada--en 1.878, .por: el 

ilustrísimo se1ñor don Antonio Plancarte y Labastida, abad de Guadalupe, ya habían 

.estado -eJ:J .nu:estr.a- .ciudad .atendier.tdo .var:ios .colegios y .asilos .. Ante-los- .reiter-ados 

llamamientos de algunos padres de familia y del señor obispo Tinajero y ,Estrada, 

.decidier:on-r:e~~r.esar:.a .la-ciudad .en 1.938379
; algunas .famiHas .ofrecían .sus .casas .para 

que se dieran las clases o para que ahí vivieran las religiosas, o ayudaban con cosas 

-de .comer .o con .lo .que .podíar.l. Así .pues, .al.pr:incipio-estu.vier:or:u:epartidas .. en .var:ias

casas. En ese tiempo la R.M. María Chagoyán fungió como directora . 

. Cuando .. se .r.efundó .el colegio en 1.938, empezó en .la .calle -de .Reforma, 

frente al templo de Teresitas, en una casa del doctor Esteban Paulín, que era 

hermano de .una de .las religiosas .guadalupanas, Ja .madre .Car:men. .Raulin. 

Posteriorment1e se cambiaron a una casona de la calle de Ángela Peralta, propiedad 

-de -don Manuel Urquiza y rentaban también una casa en ta calle de Moratos, 

quedando ambas unidas por la parte de adentro; en la actualidad el col~gio se 

encuentra ubicado en modernos edificios en la calle de Florencio Rosas, en Ja 

colonia Cimatario. 

AJ principio predominaban las alumnas de clase alta y media alta, aunque 

había algunas becas para familias de menos recursos. Hoy en día el alumnado es 

más bien de clase media, aunque con algunas representantes de la clase media alta. 

Según recuerdan las religiosas que entrevisté, y yo misma que cursé mis 

estudios de primaria y secundaria en el Plancarte ( 1948-1958), nunca se tuvieron 

problemas con las autoridades. Una de mis compañeras de primero de primaria era 

Alejandrina Mondragóri, hija del entonces gobernador Dr. Octavio Mondragón, 

queretano fundador de la Universidad Autónóma de Querétaro; otra comp~ñera era 

hjja del inspector Fernando Castellanos Hinojosa, que además de inspector oficial de 

gobierno, era médico homeópata y que quería mucho a las religiosas y les confiaba 

la educación d43 sus hijas. 

379 La RM. Leticia Cortés sostiene que la presencia de las madres guadalupanas no se interrumpió y que 
siguieron dando clases en casas particulares, lo cual es bastante posible, por lo que en 1995 celebraron 75 años de 
presencia en Querétaro. Cf HO, entrevista con la RM Leticia Cortés 

122 



Grupo de alumnas del Instituto Plancarte, 1955 

La educación que recuerdo haber adquirido fue siempre católica; rezábamos 

el Angelus diariamente a las doce del día, rezábamos a la entrada y a la salida de 

clases, había una hermosa capilla a la que acudíamos con frecuencia, y también 

íbamos abie1rtamer-~te, -con wr-~ifor:me y debidamer-~te formadas y dirigidas por algunas 

religiosas, all templo de la Congregación a rezar el rosario y ofrecíamos flores a la 

Virgen durar:1te todo -el mes -de mayo. También .teníamos .misa y -eomur-~ión -de viernes 

primero de cada mes y, ya en secundaria, retiros espirituales anuales por la 

cuaresma, de tres día~. con el -iRevitable "gallo" -O serenata de los muchachos 

queretanos que tenían novia en el Plancarte o que no podían resistir la tentación de ir 

a alborotar a1 ·las muchachas. 

En la otra parte académica de mi aprendizaje, recuerdo perfectamente haber 

recibido la información .de todos .los héroes de .la patria sin .ninguna reticencia de 
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parte de las religiosas que a la vez eran nuestras maestras y, más tarde en 

secundaria, .de. magnífiCos. pr:of.esor:es .de . .t:üstor:ia .de Méx~co .como . .el L~ . .J. 

Guadalupe Ramírez Álvarez y el Lic. Fernando Díaz Reyes Retana, además de la 

-clase -de .ci\lismo -Y -las -demás mater:ias pertenecientes al .plan .of1ciaJ., .ya .que .el 

Instituto Planearte estaba incorporado y contaba con los mejores maestros de la 

ciudad. 

Diploma de premiación del Instituto Plancarte, 1955 

Para el año de 1998, el Instituto Plancarte continuaba llevando a la práctica 

los reglamentos del padre Plancarte y noventa y siete maestros, entre ellos trece 

religiosas, atendían los cursos de jardín de niños mixto, primaria, secundaria y 

preparatoria matutinos, únicamente .para mujeres, y _por la tarde, la Escuela de 

Extensión con primaria mixta, para personas de menores recursos . 

.Las naligiosas .guadalupanas .cuentan .con .fundaciones .en . .el.extranjeto, en 

Bolivia, Estados Unidos y El Salvador. En la República Mexicana tienen 55 casas y 
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en todas ellas recuerdan el lema oficial de las instituciones guadalupanas: "Valor y 

Confianza"380
. 

Instituto Queretano. La Sociedad de María o Hermanos Maristas, fue 

fundada en Francia en 1817, por el beato Marcelino Champagnat; recibieron eJ 

reconocimiento de la Iglesia Católica en 1903, y a finales del siglo XX, sumaban casi 

seis mil Hermanos, establecidos en más de setenta países. 

A fim~s del siglo XIX habían llegado a México y habían fundado el Colegio de 

la Inmaculada Concepción en la ciudad de Guadalajara, primer colegio Marista en 

México. 

Maestros y alumnos del Instituto Queretano, 1950 

A la ciudad de Querétaro llegaron hasta 1942, también respondiendo al 

llamado del señor obispo Tinajero y Estrada y de las familias queretanas católicas. 

Aquí fundaron el Instituto Queretano; al principio una parte del colegio estaba en una 

casona de Madero 85 y la otra parte en otra casa de la calle de Pino Suárez, que era 

380 Mungúia 1963, y Cf HO, entrevistas con la R.M. Leticia Calderon, la R.M. María Guadalupe Ayala 
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la parte posterior de la casa de don Pascual Alcacer, pero con la intención de 

encontrar un edificio suficientemente grande para que los albergara a todos. En el 

inicio el dimctor era don Juan Mendoza y venían también varios Hermanos 

franceses. 

La lh~gada a Querétaro de la propuesta educativa de los Hermanos Maristas 

revolucionó la educación primaria para varones, que solía darse en pequeñas 

·escuelas o con profesores particulares. Traían una educación organizada y 

sistemática, con planes y programas de estudio definidos y precisos, con actividades 

bien reglamentadas. Todo esto representaba que los padres de familia sabían que 

habría uniformidad académica y religiosa con los otros colegios Maristas en el mismo 

nivel nacion;al e inclu~o mundial. Aunque al principio venían varios Hermanos 

franceses, también impartían clases algunos maestros queretanos externos. 

Los alumnos recibfan instrucción religiosa al iniciar labores y ya después 

seguía la jornada educativa que era en dos turnos, como en los demás colegios en 

esos tiempos: en la mañana, de ocho a doce y en la tarde de tres a cinco, con recreo 

en los intermedios. La edueación religiosa que se impartía no se hacía de manera 

solapada, ni siquiera discreta, sino abiertamente. Había confesiones y misa de 

viernes prime~ro en la Parroquia de Santiago. También había hijos de autoridades de 

gobierno educándose en el :Instituto Queretano. 

En "1945, cambiarci>n el colegio al Molino de San Antonio, en la parte norte 

de la ciudad, en lo que se conoce ahora como Avenida Universidad. Desde ahí los 

alumnos del ~nstituto Queretano destacaron tanto en el panorama educativo como en 

el deportivo de la entonces pequeña ciudad de Querétaro. Muchos queretanos 

recordamos E~l contagioso entusiasmo con que preparaban los encuentros deportivos 

que dividían a la sociedad entera en dos grandes equipos: Rojos y Azules. 

Los alumnos del l~stituto Queretano destacaban en el campo académfco y 

también en l~:>s desfiles militares y deportivos. De ahí salieron a ocupar importantes 

puestos en la ciudad. y el país. Llegó a ser el colegio particular para varones de más 

renombre en nuestra soqiedad. Al principio, la gran mayoría del alumnado 

Calderón, señorit.a Leonor de la Isla y la profesora María del Refugio Carrillo García. 
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pertenecía a la clase media alta, aunque siempre ha habido becas para personas de 

menos recursos que tengan buen nivel académico. 

También en El Molino establecieron los Hermanos Maristas el Escolasticado, 

que es una e~tapa de la formación para llegar a ser Hermano Marista; en esta etapa 

se preparan para prese~tar .su Normal básica y llegar a ser profesores. 

Actualmente, siguiendo la tendencia general, hicieron mixta la institución y la 

matricula ha crecido tanto que han tenido que dividir la instrucción por secciones. La 

primaria se encuentra ya desde hace varios años en la calle de Damián Carmona. Su 

director, profesor Víctor Ma,nuel Ortega Campos, es el único Hermano Marista en la 

primaria, aunque hay más en las otras secciones. 

Al no haber tantos Hermanos Maristas en las aulas, los egresados de los 

colegios han tomado la estafeta y siguen los lineamientos marcados por los 

directivos Maristas. 

Las secciones de secundaria y preparatoria están establecidas con el 

nombre de Instituto San Javier, en la calle de Arista, y también funciona la 

preparatoria Marcelino Champagnat, en Hércules. 

En el antiguo edificio de El Molino, donde antes se albergaba todo el Instituto 

Queretano, funciona por las tardes la Escuela Primaria de Extensión, que es más 

económica, pero que está establecida también bajo las normas de los colegios 

Maristas. 

Cada año se org~nizan encuentros deportivos entre Jos alumnos de los 

colegios Maristas, en Jos cuales alternan la sede en diferentes ciudades de la 

República, promoviendo así la convivencia de alumnos, padres de familia y 

autoridades maristas. 

· · En todos estos años, ya casi sesenta, de haberse establecido en esta 

ciudad de Querétaro, los m~estros y directivos aseguran haberse siempre esforzado 

por que sus alumnos, además de los conocimientos científicos y académicos 

requeridos por Jos programas oficiales, adquirieran conciencia de valores humanos, 
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cristianos y cívicos y que los lleven durante 'toda su vida como norma y guía de buen 

comportamiento381
. 

Instituto La Paz. Las religiosas que fundaron y atienden este colegio son las 

Reverendas Madres Adoratrices Perpetuas Guadalupanas. Consideran a la R.M. 

María de las Mercedes de la Santísima Trinidad Méndez Pérez Gil como la 

fundadora de~ su Congregación, misma que fue aprobada por la Santa Sede en 1924. 

La casa matriz se encuentra en la Ciudad de México, en la colonia Lindavista. En 

1999 celebraron 75 años de haberse congregado en Generalato y como 

Congregación ya hace más de 115 años que nació. Tienen casas en Estados Unidos 

y trece casas; en México. 

No tienen escasez de vocaciones; en Querétaro cuentan con casa de 

postulantado en donde a la fécha de la entrevista estudiaban 17 jovencitas; 

igualmente hay juniorado con 42 jóvenes profesas que estudiaban la carrera del 

magisterio. En la Ciudad de México también hay novicias. 

No han tenido problemas por enseñar religión en sus colegios; se apegan a 

los lineamientos oficiales, pero sin dejar de educar en la fe, que es una de las 

razones principales de su actuar. Hoy en día están constituidas como Asociación 

Religiosa ante el Gobierno. 

Sin 1ambargo, durante la persecución religiosa también se vieron precisadas 

a enseñar en casas particulares, escondiéndose; las casas de Estados Unidos les 

sirvieron mucho durante las épocas difíciles de persecución en México. 

El Instituto La Paz de la ciudad de Querétaro inició en febrero de 1946; fue 

fundado por la R.M. María de las Mercedes Reyes Velázquez y la R.M. María del 

Carmen Pozo Balbás, que era hermana del entonces gobernador del estado, Lic. 

Agapito de los mismos apellidos. 

Sur~Jió como idea de la madre Pozo, tal vez por ser ella queretana y la 

congregación solicitó autorización al señor obispo don Marciano Tinajero y Estrada, 

quien otorgó permiso, viendo la necesidad de que hubiera colegios de educaciÓn 

cristiana para la mujer, en la ciudad de Querétaro. 

381 Maristas s/f, J"dolino s/f; HO, entrevistas con el profesor Manuel Martínez Bibián y con el Dr. Alfonso 
Ballesteros Negrete 
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El colegio se inició en Madero 185; más tarde, por muchos años, estuvieron 

en Reforma ~~3 y, finalmente en 1972, Uegaron a las instalaciones actuales de Calle 

del Sol 40. Desde el principio hubo jardín de niños mixto, pero la primaria, 

secundaria, preparatoria y licenciatura tienen pocos años de ser mixtos, ya que 

originalmente eran sólo para niñas. La licenciatura la tienen desde que hubo cambio 

en la SEP y a la Normal que antes había, la convirtieron en licenciatura. 

Actua1lmente sólo hay seis religiosas en la· comunidad de Querétaro; los 

demás maestms son seglares. La mayoría de las maestras han egresado de la 

misma institución. El nivel socio-económico del alumnado es en general clase media 
baja. 

Tienen mucho cuidado con la parte académica de la educación, pero sin 

descuidar la parte religiosa que es la razón fundamental de ser de la congregación. 

El lema de la congregación es "Viva Jesús Sacramentado, María y José"; el del 

Instituto La Pa:z, "In Ordine Pax". 

La vocación de las religiosas Adoratrices es llevar al hombre al 

descubrimiento de la verdad para que así se conduzca en su vida. Para ellas, es 

importante hacer a los alumnos vivir los valores de la institución, para que los sepan 

vivir en la familia y en la sociedad, ya que es un postulado de su congregación382. 

Colegio Alma Muriel. A raíz de que el papa Gregorio XVI aprobara la 

devoción a la Inmaculada Niña o Divina lnfantita, surgieron dos congregaciones 

dedicadas a IEI Virgen en dicha advocación, con el carisma de "esclavitud", para 

signiffcar ~a entrega total y absoluta de servir consagrando sus vidas a Dios, a través 

del servicio a los demás, especialmente a los más necesitados: la de mujeres, con el 

nombre de Esclavas de la Inmaculada Niña, Divina lnfantita, y la de hombres, 

Misioneros de la Natividad de María. 

La congregación de Esclavas de la Inmaculada Niña, Divina lnfantita, fue 

fundada en febrero de 1901, en la Ciudad de México, por la R.M. María del Rosario 

Arrevillaga Escalada, en unión con el R.P. Federico Salvador y Ramón. La 

382 
Admirable s/f~ Cf HO, entreVista con la RM. Luz María Muñoz 
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congregación recibió la aprobación pontifici~, otorgada por S.S. el Papa Juan XXIII, 

el 1 o de mayo de 1963. 

En la actualidad tiénen casas en muchos de los estados de la República y 

en España, Portugal, Italia, Venezuela, Argentina, Brasil, Estados Unidos y 

Colombia. 

La fundación de Querétaro se hizo en 1943, cuando las madres vinieron a 

atender el Hospicio Vergara; más tarde, en 1955, empezaron un pequeño colegio 

para niñas, e~n Independencia# 31, con jardín de niños, primaria y secundaria. Le 

pusieron el nombre de una de las religiosas que dirigió a la congregación durante los 

años azarosos de las persecuciones religiosas en la Ciudad de México: Alma Muriel. 

A es1te colegio ¡asistían muchas niñas cuyos padres tenían sus comercios en 

el Mercado Escobado, ya que por su proximida~ les quedaba muy conveniente. La 

superiora de esta comunidfd era la R.M. María de San José, a quien las alumnas 

daban el apelativo'de mamacita San José; la directora del colegio era la R.M. María 

del Carmen Gómez Padilla. 

Las religiosas vieron la necesidad de extender sus servicios educativos 

debido al cre!cimiento de la ciudad y de las industrias y comercios, por lo que en 

febrero de 1963, iniciaron 1~ carrera de secretariado bilingüe, como una opción para 

las jóvenes que termi11aban su secundaria y que no deseaban seguir estudios 

superiores 38::l 

Años después, don Santiago Galas, un empresario de origen español, 

construyó desde sus cimientos y entregó a las religiosas, completamente equipado el 

colegio que se encuentra en Pasteur, frente a la Alameda Hidalgo. El colegio entero 

se cambió a los nuevos edificios, quedando en Independencia 31, únicamente el 

convento y el internado. 

Al pasar de los años la matrícula creció notablemente y se extendió a la 

clase media y media alta; consecuentemente se vio la necesidad de cambiar de 

ubicación la carrera de secretariado, dejando únicamente el jardín de niños, la 

primaria y secundaria en Pasteur. 

383 Tuve el gusto y el honor de trabajar en esta institución educativa de 1963 a 1989 
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Maestra y alumnas del Colegio Alma Muriel, 1976 

El señor don Antonio García Jimeno les había obsequiado a las madres un 

terreno en Prolongación Pino Suárez, junto al seminario de los Agustinos Recoletos, 

y ahí decidieron construir los edificios que albergarían una extensión de su 

comunidad y la carrera de secretariado. 

Sin embargo, después de treinta años de iniciada la carrera de secretariado 

bilingüe, por una conjunción de circunstancias - la saturación de academias que 

ofrecían la carrera en un solo año, exigencias de gobierno del estado en cuanto a 

prácticas s~acretariales, la llegada de la computadora que le roba campo de acción a 

las secretarias, y otras varias - ocasionaron que ya no fuera rentable y las religiosas 

decidieron hacer otras ofertas educativas. 

En la actualidad, en el conjunto de Prolongación Pino Suárez, están 

funcionando la secundaria mixta María Teresa Orellana Munguía, que era el nombre 

que llevaba en el mundo la R.M. María de San José, y la preparatoria mixta Alma 
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Muriel. Por supuesto, el colegio Alma Mur,iel, en la calle de Pasteur también sigue 

adelante con jardín de niños, primaria y secundaria, solamente para niñas384. 

IMTE, colegio Salesiano. La obra de los Salesianos es mundialmente 

conocida; San Juan Bosco (1815-1888), inspirado en la obra de San Francisco de 

Sales, fundó la Congregación Salesiana y el Sistema Preventivo Salesiano; Don 

Bosco es n~conocido como gran educador moderno y la finalida,d de su obra es 

formar "buenos cristianos y honrados ciudadanos". 

Los miembros de las comunidades salesianas deben tener siempre una 

licenciatura en alguna rama de educación .Y aquí en México, tienen un Instituto para 

estudios pedagógicos;· asimismo, asisten a la Normal Superior. T qmbién existe la 

Universidad Salesiana en la Ciudad de México, para carreras humanísticas. Todo 

esto nos habla del cuidado que ponen para la preparación de los futuros sacerdotes 

que guiarán la educaci~n de la niñez y juventud. Igualmente atienden a la formación 

de los mae1stros laicos mediante reuniones mensuales que son al mismo tiempo 

evaluativas y formativas y no descuidan la formación salesiana y didáctica. 
. . 

El señor obispo don Marciano Tinajero y Estrada tenía grart interés en que 

vinieran los Salesianos a la ·ciudad de Querétaro; quería que vinieran a sembrar en la 

niñez y juvE~ntud queretanas lo que él consideraba como la semilla de la formación 

humana y cristiana característica de la obra de Don Bosco. El Sr. Manuel Urquiza lo 

secundaba en tal intención. 

En septiembre de 1956, acudiendo finalmente al llamado que les hacía el 

señor obispo desde 1942, llegaron a Querétaro los padres salesianos que fueron los 

fundadores de este gran centro de educación en Querétaro, el P. Mauro Garza y el 

P. Mariano García. El colegio inició clases el 4 de marzo de 1957, con 22 alumnos de 

3° y 18 de 4° de primaria. En 1970, abrieron la opción de secundaria y en 1984, los 

estudios de bachillerato, incorporados a la Universidad Autónoma de Querétaro. 

Ocupa el coleg.io ~alesiano, como comúnmente es conocido el IMTE, una 

enorme manzana de 30 000 metros cuadrados, ubicada entre las calles Zaragoza y 

Guerrero Sur, Fernando de Tapia y Ocampo, predio que fue anteriormente uno de los 

campos santos de la ciudad. 

384 Álvarez Gómez 1995; Noriega 1962; Cf. HO, entrevistas con la R.M. María Rosa Rojas y otras religiosas, y 
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Est~e terreno fue adquirido expresamente para los padres salesianos por el 

señor obispo don Marciano Tinajero y Estrada (1882-1957), que, como ya he 

comentado, estaba interesado en beneficiar la educación católica en Querétaro. El 

obispo compró el predio por 400 000 pesos al Sr. Enrique Sierra. 

Desde su llegada a Querétaro, los salesianos se han comprometido con las 

clases populares y en el colegio predomina el nivel de la clase media baja; han 

procurado mantener un mínimo de aumenfos y proporcionar el mayor número posible 

de becas. 

En 1998, esta comunidad estaba integrada por cinco salesianos: cuatro 

sacerdotes y un hermano coadjutor. Contaba el colegio con 1 04 maestros y maestras 

laicos, personal administrativo y de intendencia. El IMTE consta de primaria (648 

alumnos), secundaria (400 alumnos), bachillerato (628 alumnos) y escuela para 

adultos ( 11 O alumnos). 

El Instituto Marciano Tinajero y Estrada goza de un reconocido nivel 

académico en sus tres secciones y sus directivos aspiran a elevarlo cada día, 

además de darle especial importancia a la formación de la conciencia social en Jos 

alumnos y procurar la creación de una familia educativa en la que los jóvenes se 
' 

encuentran en "su casa". Los salesianos creen firmemente que se debe educar 

evangelizan'do y evanQeliz;ar educando, o sea de tal manera que el desarrollo 

humano y ell ideal cristiano queden integrados en una unidad inseparable385
. 

Ade!más de estos colegios institucionales, también algunos particulares 

fundaron PE~queños colegios que, aunque tuvieron menos impacto, siguieron los 

lineamientos católicos que un numeroso sector de la población queretana solicitaba. 

111.1.d) Otros colegios particulares posteriores (1957 -1970) 

Debido a que la época de paz y prosperidad tanto nacional como estatal 

seguía ade!Jante, empezó en la ciudad de Querétaro una segunda etapa de 

crecimiento industrial y comercial; iniciada en tiempos del gobernador lng. Manuel 

González de Cosía, provocó con la apertura de muchas industrias, que la ciudad 

con la Sra. Cannen Alcocer viuda de García Jimeno 
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creciera de forma impresionante y la población empezó a recibir gente de muchos 

Jugares, no solamente de Ja república sino del extranjero. 

Los nuevos habitantes, que venían acompañados de sus familias, traían 

nuevas ideas, nuevos conceptos, nuevos modelos educativos que deseaban trasmitir 

a sus hijos y nuevas necesidades que ocasionaron, si no una apertura en el carácter 

de los quetretanos, sí al menos una aceptación de las mejoras materiales y 

económicas que se aportarían; de todo este conjunto de elementos se derivaron los 

nuevos colegios que habrían de iniciar una nueva era en la educación queretana, 

junto con una lenta pero firme transformación de nuestro medio. 

Aunque Jos colegios que aquí mencionaremos rebasan ya el tema y tiempo 

que nos habíamos fijado, s~ incluyen aquí debido a que son los precursores de los 

otros muchos colegios que en épocas posteriores vendrían a enriquecer el ámbito 

educativo de nuestra ciudad y transformar muchas de nuestras ideas. 

TraJeron consigo la novedad de los colegios mixtos, de los colegios en los 

que el idioma inglés es el mejor atractivo para padres que desean ayudar a sus hijos 

con una herramienta más para el futuro y uno de ellos representa el deseo de 

algunos padres queretanos católicos de prolongar los valores religiosos en sus hijos, 

manteniendo el control sobre su educación. Los mencionaré en orden cronológico y 

no por su importancia o impacto, que ciertamente los tres han logrado ampliamente. 

La Escuela John F. Kennedy A C. inició en 1964, con sólo treinta alumnos 

de primaria, en una casa de la colonia Cimatario. Su fundación se debió a las 

gestiones emprendidas por la compañía Tremec, S.A. y en la escuela participaba 

personal tanto mexicano como americano. Como objetivo principal tenían establecer, 

organizar y administrar una institución educativa y cultural de tipo norteamericano, en 

inglés. Por supuesto, respetuosa de las reglamentaciones oficiales, es una institución 

laica. 

Como es de suponer, dado el interés por el idioma inglés que había, y aún 

hay en México, y en la inteligencia de dar a sus hijos una herramienta que les 

pudiera ayudar en el futum, muchos padres de familia queretanos no dudaron en 

hacer un esfuerzo extra y en aceptar este nuevo tipo de educación para sus hijos, 

385 Gómez Peña, s/f; Reglamen~ s/f; Chávez s/f; Cf HO, entrevista con el RP. Juan Fragoso Galindo, SDB 
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aunque sin descuidar la educación religiosa que los más comprometidos tenían que 

buscar fuera del ámbito escolar. 

En 1966, dado qu~ la escuela crecía, se cambió a la ex Hacienda de la 

LaborciJia, con 70 alumno~ y en septiembre de ese mismo año, se incorporó la 

primaria a la SEP, siendo directora técnica la Sra. Celeste Mier. En 1968, el Lic. Juan 

José Torres Landa hizo donación de cinco hectáreas para construir la escuela en 

Jurica y se inició la construcción de los edificios actuales. Años más tarde se compró 

un terreno éldyacente para incrementar su área. En 1969, se incorporó la secundaria 

a la SEP y en 1989, se inició la preparatoria. En 1993, se incorporó la sección de 

preescolar a la SEP. 

Originalmente la escuela John F. Kennedy constaba de tres unidades, la 

bicultural, que es la que sigue funcionando, la de comercio y la de inglés para 

adultos. Las dos últimas estaban en edificios diferentes en el centro de la ciudad y se 

independizaron posteriormente. 

Desde 1983, cuenta con la acreditación de Southern Association of Colleges 

and Schools (SACS), pertenece a ASOMEX, que es la Asociación de Escuelas 

Americanas en la República Mexicana que cuenta con 16 afiliadas en todo México, y 

en 1999, se hizo una reestructuración académica para que funcione como una 

escuela americana. 

El nivel socio-económico del alumnado es clase media alta. Para el ciclo 

escolar 1999-2000 esperaban contar con 1,200 alumnos386
. En otro estudio posterior 

sería interesante verificar el impacto en el sentimiento religioso y en el patriotismo de 

los estudiantes que se han recibido este tipo de educación. 

El Instituto Asunción de Querétaro, fue fundado en 1966, en respuesta al 

llamado de varias familias queretanas, representadas por la Sra. Lupita Urquiza, 

quien inició los trámites necesarios para que la Comunidad de Religiosas de la 

Asunción enviara personal para dirigir el colegio e impartir clases en esta ciudad. 

Uno de los idea_les ,de esta congregación es lograr el desarrollo integral de la 

persona, lo cual implica las formaciones religiosa, social y cultural. La congregación 

386 Cj HO, entrevistas Rebeca Rabell y Alicia Vemon 
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fue fundada en París, en 1839, y se dedican a la educación de niños, jóvenes y 

adultos, escolarizada y no escolarizada; fueron llamadas a México por monseñor 

Daría Miranda y llegaron en 1954. 

Et tnstituto Asunción de Querétaro es mixto; cerca de mil alumnos son 

atendidos por seser:1ta maestros y al preguntar el nivel económico del alumnado, me 

contestó la directora, R.M. María Dolores Castro Vidales, quien afirmó no estar de 

acuerdo, que es de quien pueda pagar la colegiatura; sin embargo, es una cuestión 

en la que las religiosas no tienen ninguna injerencia, dado que el colegio pertenece a 

los padres de familia, que tienen un patronato, y no a la Comunidad de Religiosas de 

la Asunción. En la Comunidad de Querétaro actualmente hay seis religiosas, cuatro 

de ellas involucradas directamente en labor educativa387
. 

Colegio Fray Luis de León. Aunque el comienzo fue el Seminario de 

Agustinos Recoletos San Pio X, para darles a los seminaristas un- lugar de estudios 

elementales se inició la primaria y 1 o de secundaria en 1970 y posteriormente, la 

preparatoria. 

Con el pensamientp de que si los niños están acostumbrados a convivir en 

familia, es bueno que se acpstumbren a tratarse desde los años escolares, el colegio 

fue mixto desde el inicio. E~ta modalidad fue muy novedosa en Querétaro, ya que los 

colegios "~¡randes" no eran mixtos; con las presiones de la vida moderna muchos 

padres de familia vieron muy conveniente dejar y recoger a sus hijos e hijas en una 

misma institución educativa. Ante la perspectiva de perder alumnos, los otros 

colegios fueron poco a poco aceptando esta modalidad, y un asunto que 

anteriormente fue motivo de discusiones y polémicas, quedó establecido. 

En el colegio Fray Luis de León se atiende alrededor de mil alumnos, la 

mayoría hijos de profesionistas, de un nivel socio-económico clase media alta. 

Atentos a las demandas de los padres modernos, además de las materias 

obligatorias, se les da una hora diaria de inglés y de computación. 

Atienden a los alumnos de primaria 21 maestros en salón, dos auxiliares, 

dos de educación física, dos de educación artística, dos de computación, dos 

387 CJ HO, entrevista con la R.M. Maria Dolores Castro V. 
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coordinadores, uno de 1° á 3° y otro de 4o á 6°, y un director de la sección de 

primaria. Hay 21 grupos de 36 alumnos por grupo promedio. 

Al momento de nuestra investigación, en la comunidad había diez 

sacerdotes; cuatro directamente en el Colegio y cuatro en el Seminario, pero también 

involucrados en el Colegio. Anteriormente se camuflaban las clases de religión y 

ahora se imparten com.o orientación religiosa y la dan los padres de familia, con 

cierta supervisión. Los directivos están muy interesados en la convivencia familiar y 

organizan reuniones con temas formativos familiares y religiosos. 

También procuran. estar atentos a la formación de valores, no sólo de 

religión, por lo que buscan que sus maestros estén preparados para dar consejos a 

Jos alumnos, aspecto que se había descuidado anteriormente. Para ese efecto, los 

maestros se reúnen antes de entrar a clase y se hace un poco de reflexión, diez 

minutos; de esta manera los maestros se forman en valores y no se ocupan sólo en 

instruirse. 

388 Cf HO; entrevista con el RP. Marquínez 
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CONSIDERACIONES FINALES 

En México desde sus inicios como nación independiente, dado lo 

heterogéneo de nuestra población y las enormes distancias que mantenían dispersas 

la diversidad de nuestra gente, el elemento más poderoso de conciliación y unión era 

la religión católica; esto quedó claro para Jos nuevos líderes desde el principio. Sin 

embargo, E~l Estado como entidad educativa emergente y la Iglesia Católica 

deseando proteger su hegemonía en dicho campo, visualizaron la educación como 

un instrumento de poder político y cualquier posibilidad de unidad quedó relegada 

ante esta rivalidad. 

Cuando el Estado se lanzó a fondo para desterrar a la Iglesia del campo de 

la educación, como medida política para refrenar el inmenso poder que podría 

adquirir mediante la conservación de su hegemonía educativa, la reacción del clero y 

de la población católica fue esforzarse al máximo para preservar los objetivos de la 

educación que ellos deseaban para sus miembros. Al anticlericalismo estéril 

presentaron la férrea voluntad de conservar sus creencias y Jegarlas a sus futuras 

generaciom~s. Las per~ecuciones los hicieron más fervorosos católicos. Ante el 

embate del Estado de legislar en contra de una voluntad católica mayoritaria 

opusieron la unión y hasta la violencia, aún a pesar de su propia jerarquía .. 

Al desaparecer lentamente la oposición violenta, la prohibición, la represión, 

el espíritu de competencia y dejar en su lugar una vigilancia cuidadosa, sin 

agresiones, desaparecieron también el miedo la actitud rebelde y opositora, y, aún 

sin dejar de lado la cautela y el recelo, poco a poco, la reflexión "trajo consigo la 

posibilidad de cooperación entre ambas entidades hacia una meta común: la 

educación del pueblo. m~xicano. Después de todo, el largo camino hacia la 

reconciliación había servido para llegar a una posibilidad de entendimiento positivo. 

Haber revisado ambas posturas en el marco social, político y cultural de los 

momentos históricos y recorrer el largo camino de tantos años de luchas hasta llegar 

a la conjunción de circunstancias, antecedentes, poderes, voluntades e intereses que 

propiciaron la reconciliación nacional, nos ha colocado ante varias interrogantes: ¿En 

qué medida se ha acabado el resentimiento? ¿Qué tan vigente sigue el deseo de los 
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padres de familia por una educación católica? Una vez superadas las condiciones 

problemáticas, ¿qt1é ha sucedido con la educación particular en Querétaro? ¿Ha sido 

aceptado el deseo de las comunidades religiosas de coadyuvar con la educación 

nacional? 

Muchas de las luchas de las que hemos hablado en nuestro estudio 

permanecen en el olvido para la gran mayoría de los mexicanos; hablarles de los 

cristeros, por ejemplo, l~s parece como algo remoto de lo que hablaban los abuelos y 

que nunca han entendido bien a bien. Más les parecen consejas o leyendas que una 

parte verdadera de nuestra historia, así que hablar de resentimientos es poco menos 

que improce~dente, aunque sí se puede decir que todavía existe desconfianza hacia 

la educación oficial en algunos sectores de la población. 

En cuanto a los p~dres de familia, aunque todavía hay muchos que están 

preocupados por que en la educación de sus hijos se incluyan la instrucción religiosa 

y los valores del catolicismo, hay muchos otros a quienes les interesa más 

particularmemte que se le~ proporcionen a sus hijos herramientas para el futuro, 

como el idioma inglés y la computación. En muchos de ellos ya no aparece aquella 

firmeza de creencias de sus progenitores y se ha debilitado en ellos el anhelo de 

conservar en sus hijos la fe de sus mayores; las nuevas generaciones, en general, 

muestran tibieza en su catolicismo. Se diría más bien que lo toman como un aspecto 

social o tradicional más que como un asunto de conciencia. 

En la ciudad de Querétaro, los colegios institucionales que se establecieron 

en los años cuarenta y cincuenta siguen adelante, ninguno ha cerrado. Además, se 

han establecido innumerables comunidades religiosas y hay una gran oferta 

educativa de educación particular, proporcional, se podría decir al gran aumento de 

la población. Hay que d~cir que muchos de ellos son colegios especialmente 

oneroso$ para los padres de familia, aunque hay otros de precios más accesibles. 

Sin embargo, en la actualidad hay también muchos nuevos colegios que no 

son de comunidades religiosas, sino de particulares seglares o de varios socios y en 

realidad no se preocupan del laicismo o de la religiosidad en la educación, sino están 

más interesados en conver1ir sus colegios en una inversión lucrativa. Característica 

ésta última que no es privativa de los seglares, sino como ya he mencionado en el 
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párrafo anterior, también adolecen de ella algunas instituciones privadas de 

comunidade~s religiosas. Acordes con esta política, se compite en presentar los 

mejores atractivos como prestigio social, clases de inglés, de computación, deportes, 

etc. 

Aunque muchos de los colegios particulares dirigen sus esfuerzos 

preferentemente hacia un sector definido, las clases alta y media alta, hay muchas 

instituciones que incluyen escuelas de extensión en las que los programas y la 

atención son de la mi~ma calidad y las cuotas son significativamente más bajas. 

Igualmente, muchas in~luyen no solamente las becas obligatorias, sino también 

becas de calidad, por lo que realmente estár~ cooperando con la educación nacional. 

Algo que debe preocupar por igual a la SEP y a los particulares es la queja 

universal dE~ que hay baja calidad en la educación y la falta de valores. No hace 

mucho se empezó a hablar de crisis de valores y de que será indispensable incluirlos 

obligatoriamente en los programas. 
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ANEXO 1 

Cuadro 1. Crecimiento de Población en Querétaro en la segunda rnitad del siglo 
XIX 

AÑO 

1854 

1873 

1881 

1887 

1887 

1893 

1895 

Número de habitantes 

27456 

27 560 sic 

27 560 sic 

23 229 

32 352 

40000 
(incluye Hércules) 

34576 

Fuente: elaboración propia, basada en: González G. Carmen lmelda y González G. Ovidio 1990, p. 
122 
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ANEXO 1 

Cuadro 2. Estructura poblacional en el estado y la Ciudad de Querétaro (1900-
1970) 

AÑO Población total en el Estado Población en la Ciudad de Incremento 
Querétaro (Porcentaje) 

1900 232 389 33152 

1910 244 068 33062 -0.27 

1921 220 000 30 073 -9.04 

1930 234 058 32 585 8.35 

1940 244 737 33629 0.14 

1950 286 238 49209 46.33 

1960 355 045 67640 37.52 

1970 485 523 112 995 66.95 

Fuente: elaboración propia, basada en: González G. Ovidio y González G. Carmen 1992, pp. 130, 
131 
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ANEX02 

Cuadro 1. Gobernadores del Estado de Querétaro (1931-1961) 

PRESIDENTES DE LA GOBERNADORES DEL ESTADO DE FECHAS 
REPUBLICA QUERETARO 

Abelardo Rodríguez Saturnino Osomio 1/X/1931 - 1/X/35 
3/IX/1932 - 30/XI/34 

Lázaro Cárdenas Ramón Rodríguez Familiar 1/X/1935- 1/X/39 
1/XII/1934- 30/XI/40 

Manuel Avila Camacho Noradino Rubio Ortíz 1/X/1939 -1/X/43 
1/XII/1940 -1/XII/46 

Miguel Alemán Valdés Agapito Pozo Balbás 1/X/1943- 9/IV/49 
1/XII/194~6 - 1/XII/52 

Miguel Ale~mán Valdés Eduardo Luque Loyola 9/IV/1949 -1/X/49 
1/XII/19416 -1/XII/52 

Adolfo Ruíz Cortinez Octavio S. Mondragón 1/X/1949 -1/X/55 
1/XII/195:2- 1/XII/58 

Adolfo López Mateos Juan C. Gorráez Maldonado 1/X/1955 -1/X/61 
1/XII/195iB- 1/XII/64 

Fuente: elaboración propia, basada en Fortson et al. 1987; Vázquez Gómez 1989. 
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ANEXO 3 

CUADRO 1: EXMOS. Y REVMOS. SEÑORES OBISPOS DE LA DIÓCESIS DE 
QUERÉTARO 

BERNARDO GARA TE LO PREZ 29 DE ENERO DE 1865- 30 DE JULIO 
ARISMENDI DE 1866 

RAMON CAMACHO GARCIA 19 DE JULIO DE 1869-30 JULIO DE 
1884 

RAFAEL SABAS CAMACHO GARCIA 24 DE MAYO DE 1885-11 DE MAYO 
DE 1908 

MANUEL RIVERA MUNOZ 11 DE MAYO DE 1908-02 DE MAYO 
DE 1914 

FRANCISCO VANEGAS GALVAN 6 DE AGOSTO DE 1919-14 DE 
NOVIEMBRE DE 1932 

MARCIANO TINAJERO Y ESTRADA 22 DE JULIO DE 1933- 27 DE 
OCTUBRE DE 1957 

ALFONSO TORIZ COBIAN 17 DE MAYO DE 1958-5 DE ABRIL 
DE 1989 

MARIO DE GASPERIN Y GASPERIN 5 DE MAYO DE 1989-

Fuente: Elaboración propia, basada en: Herrera Tejeda, 1975. 
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ANEXO 4 
HISTORIA ORAL 

1. Entrevista con la R.M. María Guadalupe Ayala Calderón, efectuada en la ciudad 

de Celaya, Gto., el lune~ 9 de julio del 200, 

Nació en 1922, en Morelia, Mich. y estudió hasta S0 de primaria con las 

madres saiE~sianas; en ese tiempo tenían directoras italianas y recuerda que en 

varias ocasiones cerraron y volvieron a abrir el colegio. 

En vista de que pl~ticaba mucho y por lo tanto perdía el tiempo, su papá 

decidió cambiarla de colegio y la envió al colegio de las madres guadalupanas; 

también ordenó que repitiera el so año de primaria. Las madres guadalupanas 

tenían jardín de niños, primaria, secundaria y normal. 

Cuando terminó ese año, les dieron la noticia de que se cerraban los 

colegios católicos; la madre superiora dio la noticia llorando y muchas de las 

alumnas mayores también lloraron. Su papá le dijo que en vista de que no habría 

colegios, quería que ella les enseñara a sus hermanos, que eran más pequeños 

que ella. 

Ella siguió estudiando con las mismas madres, pero 

ahora en casas particulares, ocultándose, como lo hacían en 

toda la República. Recuerda que en varias casas les 

prestaban a las religiosas algún cuarto, sala, comedor, o tal 

vez alguna pieza en lo alto de las casas. Tenían que asistir sin 

uniforme y con los libros disimulados. Una religiosa les daba 

todas lqs clases y recuerda haber estudiado el 6° de primaria 

de esa manera, en casa del Lic. Adolfo Sánchez, de allá de 

Morelia; era una familia prominente y tenían hijos que después 

ocuparon puestos importantes. 

Las persecuciones hacen fervorosa a la gente y las alumnas del colegio 

iban al rezo del mes de mayo a un templo que por supuesto estaba cerrado; iban 

con el uniforme de gala, que era blanco y con un lazo azul de una tela esponjosa, 
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y allá se quitaban el abrigo y aparecía el uniforme; se llenaba el templo y cantaban 

los misterios. 

As:í clandestinamente cursó también la secundaria y los cuatro años de 

Normal. Eran la única congregación que seguía oculta, traoajando; una madre 

salvadoreña les enseñaba inglés y francés. No había todos los grupos, pero si 

empezaba un grupo, seguía hasta que ~erminaban. Recuerda haber estudiado 

para su examen de normalista en la azotea de una casa, con sus compañeras. De 

las seis sefioritas que estudiaron con ella la Normal, cinco entraron de religiosas a 

la Congregación guadalupana. Ella fue la última en tomar esa decisión. 

Relata que su papá era muy devoto de la Virgen de Guadalupe y que ella 

cuando estaba con las madres salesianas que veneraban a María Auxiliadora 

como su ps1trona, sentía que le faltaba algo, que tenía un huequito en el corazón, 

hasta que e~ntró con las madres guadalupanas y sintió muy profundamente el culto 

a la Virgen de Guadalupe; por eso eligió la Congregación de Hijas de María 

Inmaculada: de Guadalupe para ser religiosa, aunque primero había querido ser 

misionera. 

Había terminado sus estudios en 1940 y al año siguiente abrieron 

nuevamentt9 los colegios; ella empezó a dar clases en su mismo colegio 

Guadalupano, en secundaria y comercio, antes de entrar en religión. Después, en 

junio de' 1944 profesó y la enviaron a Querétaro, al colegio Plancarte, que había 

sido refundado en 1938. 

Ella fundó en Querétaro la secundaria con el grupo de Tere Septién y de 

Meche Moisidelis, entre otras. A pesar de que era muy jovencita, tenía 22 años, 

como ella había terminado la Normal y tenía su titulo, fungía como la directora 

oficial de primaria y secundaria. También trabajó por la incorporación de la 

secundaria que se logró en 1946. 

En esos tiempos también había Normal en el Plancarte y la directora era 

una madre muy competente, la madre María Nuñez; salió un grupo de maestras, 

entre otras Maruca Camacho, Lupita Urquiza y Leonor de la Isla. Cuando 

terminaron, se acabó la Normal en el Plancarte. 
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Cuando se volvió a fundar el colegio, en 1938, empezó en la calle de 

Reforma, frente al Templo de Teresitas; e~a casa era del Dr. Esteban Paulín, que 

era hermano de una religiosa de la congregación guadalupana y que llegó a ser 

directora gemeral, la madre Carmen Paulírl. 

Después se cambió el colegio a una casona en la 

calle de Ángela Peralta, que era de don Manuel Urquiza; 

también se rentaba una casa que daba a la calle de Morelos y 

estaban unidas las dos casas por la parte de adentro. 

Los inspectores qye enviaban de la SEP, eran personas muy ~mables; 

ella recuerda al inspector Rafael Rosas Rosaínz, que les llamaba "mis lupitas", y 

más tarde,, al inspec~or Fernando Castellanos Hinojosa, que era médico 

homeópata,, y que tení~ a sus hijas en el colegio. En realidad nunca se tuvieron 

problemas Gon las autoridades1
• 

También recordó la coronación de la imagen de la Virgen de Guadalupe 

que se veneraba en la eapilla del colegio y que se llevó a cabo con gran 

solemnidad, en 1950, con asistencia de varios obispos y arzobispos (y por 

supuesto con el conocimiento de las autoridades). 

Como la madre Lupita fue mi muy querida maestra, la entrevista se 

prolongó con muchos recuerdos e incluso cantamos canciones de los tiempos en 

que yo fui alumna del Instituto Plancarte (1948-1958). 

< 

2. Entrevista con la Sra. Carmen Al cocer de García J imano, efectuada el 5 de 

noviembre de 1998 

José Antonio García Jimeno fue el mayor de los ocho hijos de Don Luis 

Felipe García y de Doña Carmen Jimeno de García; n~ció el25 de noviembre de 

1 Cuando yo cw:saba el primer año de primaria, recuerdo entre mis compañeras a la hija del gobernador Dr. 
Octavio Mondmgón, Alejandrina, que llegaba al colegio ~n su hermana menor, a bordo de un jeep conducido 
por un soldado 
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191 O y murió el 29 de enero de 1979, a los 68 años de edad, después de una vida 

fructífera y llena de generosidad para con sus conciudadanos. 

No:s casamos ~n 1943 y procreamos catorce hijos, siete hombres y siete 

mujeres; todos actualm~nt~ con profesión y casados. En 1944, llegamos a vivir a 

la exhacienda de San José de la Capilla, que era propiedad de su mamá, la Sra. 

Carmen Jirneno de García. 

Antonio se dedicó, a la ganadería y a la agricultura y por un tiempo fue 

Presidente de la Unión Ganadera. Durante su periodo gestionó el cambio de los 

terrenos de la Exposici~n. del Cerro de las Campanas a su actual ubicación en el 

Centro Expositor, cerca del Estadio Corregidora. 

Era un hombre agradable y abierto, siempre desprendido y generoso con 

las causas nobles como la protección a la ancianidad y la educación y formación 

de la niñez y juventud queretanas, por lo que se ganó la gratitud de los habitantes 

de esta hermosa y querida ciudad de Querétaro. 

Hizo grandes donaciones de tierra para diversas obras de beneficencia, 

siempre en forma discreta y con gran generosidad; la primera donación total, la 

hizo de un terreno de diez mil metros cuadrados, para el Asilo de Ancianos de la 

Divina Providencia, ubicado en la Colonia Niños Héroes, frente a su hermosa 

exhacienda de La Capilla. Era su obra favorita y continuó toda su vida 

auxiliándola en todo lo qu~ podía. Cierta vez, durante una corrida de toros, dio 

una vuelta al ruedo, llevando del brazo a una ancianita a cada lado, contrastando 

su alta figurea y vigor con la fragilidad de sus protegidas; de esta manera consiguió 

que el público asistente contribuyera a una obra que para él era muy querida. 

Igualmente hizo dQnación, mediante un pago simbólico, de un enorme 

terreno de tres o cuatro hectáreas para el Seminario y Colegio de los Reverendos 

Padres Agustinos Recoleto, en la Calle de Pino Suárez, donde actualmente se 

educan en E~l Colegio Fray Luis de León, cientos de niños y jóvenes queretanos y . 
también futuros sacerdotes. 

Otn:~ de sus donaciones completas fue el terreno de una hectárea para las 

Reverendas Madres Esclavas de la Divina lnfantita, para un Colegio de niñas. 

Hoy en día, en ese terreno se levantan hermosos edificios y jardines que ayudan a 
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crear un ambiente propicio para generaciones de jóvenes queretanos que reciben 

una buena educación en la Secundaria, Comercio y Preparatoria que ahí han 

estado funcionando desde hace varios años. 

Al excelentísimo señor obispo Dr. Don Alfonso Toriz Cabían, le entregó 

unos terrenos en la Colonia que ahora se, llama El Ensueño, para la construcción 

del Seminario Conciliar. Con la anuencia de mi esposo, que no puso ninguna 

objeción al cambio de planes, el Sr. Obispo vendió esos terrenos para con el 

importe adquirir la fábrica de jabones La Purísima, en Hércules, que ofrecía la 

ventaja de que ya tenía edificios construidos y estaba bien situado. De esta 

manera, participó también en el establecimiento del Seminario Queretano. 

Antonio fue un hombre generoso también con su tiempo; mucha gente lo 

buscaba para pedirle consejo y ayuda y siempre los atendía con afabilidad y 

cortesía. Con motivo de su fallecimiento, mucha gente se acercó a nosotros con 

gratitud y cariño para expresar sus condolencias. 

No quisiera que pensaran que él fue ostentoso en sus 

caridades ya que él hizo sus obras buenas con largueza y sin 

alarde. Yo solamente accedí a contarle estas cosas y me da 

gusto que se reconozca su nobleza, pero a él no sé si le 

gustaría, ya que siempre fue muy discreto. 

3. Entrevista con el Dr. Alfonso Ballesteros Negrete, efectuada el martes 22 de 

septiembre de 1998¡ 

El Dr. Alfonso Ballesteros es un conocido cardiólogo queretano que ha 

incursionado con gran éxito en el campo de la política y recientemente sirvió al 

pueblo queretano como presidente municipal; nació el 20 de enero de 1936, en el 

seno de la familia formada por el Lic. Alfonso Ballesteros Ríos y la Sra. Luz Ma. 

Negrete An·eola. 

Mis primeros años de educación primaria, transcurrieron en el Colegio 

Juan Caballero y Osio, que pertenecía a mis tías, las señoritas Ballesteros, 
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aunque me trataban como a cualquier otro. estudiante; tenían la idea de que había 

que tratarse a los niños con firmeza, pero a la vez con cierta flexibilidad. La 

educación en ese tiempo era más personalizada, ya que Querétaro era muy 

pequeño y no había tantos habitantes. 

Cada viernes, la tía Guadalupe, que era una gran relatora, nos contaba 

un cuento y hacía que nuestra imaginación volara. Por otro lado, todavía tenían la 

idea de que se debía castigar a Jos niños físicamente. Mi padre se opuso y la 

situación fue rectificada. 

El Colegio Juan Caballero y Osio ·estaba en la esquina de Independencia 

y Pasteur y· era, a la vez, la casa familiar de mis tías y la escuela. Del lado que 

está más hacia Independencia había tres salones, un patio grande y otro patio un 

poco más chico; ahí era la escuela. De la otra parte, quedaban las habitaciones de 

mis tías, pUlieras y arregladas, con camas de latón y grandes roperos antiguos, de 

esos que ya no hay. 

La que tenía formación de maestra era mi tía Lupe. Refugio y Carmen a 

fuerza de estar en contacto con Jos alumnos y con la educación, fueron 

adquiriendo la práctica; se fueron autoformando como maestras. 

Fundamentalmente era un Colegio de niñas; Jos niños podían estar en 

párvulos, primero y segundo, nada más. Mi tía Cuca tenía párvulos y primero; mi 

tía Carmen, segundo y mi tía Lupe, tercero y cuarto. En algunas ocasiones llegó 

a tener quinto y sexto, aunque fueron pocas las muchachas a las que les dieron la 

formación completa de primaria. 

Yo, que sólo estudié hasta segundo, salí sabiendo las principales 

operaciones de aritmética, tenía buena ortografía para mi edad, buen 

conocimiento de lo que era México y el entorno en que nos desarrollábamos. Así 

era la educación que impartían; eficiente y cuidadosa. 

Por ahí pasaron muchas generaciones de queretanos. Hacían su 

distribución de fin de año en el Salón de Actos del Museo y las hacían muy bien, 

dándoles la formalidad de final de cursos, con representación de pequeñas obras 

de teatro, poesías, entrega de premios y diplomas, etc. 
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Mi tía Lupe padecía de epilepsia y llegó a sufrir algún ataque mientras 

daba clase, lo cual les ocasionaba a los alumnos un gran susto. Afortunadamente 

fueron pocos; después ~e le controló con medicamentos y no se presentaron más. 

Ahií cursaron sus primeros años el lng. Joaquín Femández, el Lic. 

Mariano Palacios Alcacer, los hermanos Soto. Fueron muchas generaciones las 

que pasaron por el Colegio Juan Caballero y Osio; mucha gente que ha tenido 

puestos importantes en nuestra ciudad. El nivel que manejaban era de clase 

media y alta y el Colegio SÍ .estaba incorporado. 

La maestra Esperanza McCormick, que tenía también un colegio 

particular, era muy amiga .de mis tías. Ella iba a veces a los exámenes y mi tía 

Lupe iba a los que ella realizaba en su colegio. Siempre comentaban sobre 

mejoras para la educación. 

Finalmente, tuvieron que cerrar el colegio Juan Caballero y Osio, porque 

ya mi tía Lupe estaba imposibilitada por la edad. El Colegio funcionó de 1918 a 

1980. Mis tías siguieron viviendo en la misma casa; ya todas fallecieron. 

Otros colegios particulares que recuerdo son el de las señoritas Garcilita 

que estaban en Pino Suárez; ahí después vivió el Dr. Juan Vera y más tarde el 

Dr. Arturo de la Isla. También el colegio del Padre Borja, que tenía fama de 

'meter en cintura' a los niños que eran muy revoltosos. Creo que estaba en 

Arteaga y después en Allende. 

La llegada del Instituto Queretano, en 1942, vino a revolucionar la 

educación primaria que antes solía hacerse en escuelas pequeñas, como las de 

mis tías. El ámbito cambió, porque a diferencia de lo que vemos hoy en día, 

entonces todos los maestros eran religiosos, excepto el Prof. Corona, que ahora 

es director del Centro Educativo; él estaba encargado de la organización del 

servicio de camión que recogía a los niños. 

Primeramente el Queretano estuvo en Madero 85, una parte; la otra 

parte, que era la secundaria, estaba en donde está un Estacionamiento, en la calle 

de Pino Suárez, que era la parte posterior de la casa de Don Pascual Alcacer 

(también conocida como Casa Mota). 
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Nos daban un concepto religioso muy estricto; teníamos una instrucción 

religiosa todos los días al iniciar labores, y después seguía la jornada educativa 

que era en dos turnos. En la mañana, de ocho a doce y en las tardes de tres a 

cinco. Había recreo en los intermedios. 

La educación era buena y teníamos buenos maestros; unos más 

didácticos que otros. Unos con una personalidad que se ganaban fácilmente al 

alumno y otros al contrario. De esa manera hice la primaria. Teníamos todavía 

maestros que venían de Francia, porque el Colegio Marista fue fundado por 

franceses; por el beato Marcelino Champagnat. Hice ahí nada más hasta primero 

de secunda1ria. 

Recuerdo al profesor Colín que era queretano y fungía como maestro 

externo. Era una persona muy bondadosa y además empeñado en que 

aprendiéramos bien. Me acuerdo del Prof. Jorge Muñoz, que era el titular del so 
año cuando yo terminé la primaria. Se preocupó mucho por varios aspectos; entre 

otros, por mejorar nuestra caligrafía. Entonces, aunque estábamos ya en so, 
hacíamos e~jercicios en cuadernos de doble raya y cuadriculados y realmente nos 

mejoró mucho; fue uno de sus logros. Aparte, explicaba muy fácilmente las 

matemáticas. 

También el profesor Uscara era muy buen didacta, además de ser un 

excelente deportista, por lo que había un gran acercamiento con él. Había otro 

profesor de apellido Lara que era una persona muy bondadosa y buen deportista y 

con eso hacía que hubiera afinidad tanto por la enseñanza como por el deporte. 

CrHo que sí hay diferencia entre lo que me enseñaron y lo que ahora 

enseñan. Antes ponían los textos que creían necesarios. Por ejemplo, nosotros 

llevábamos como libro de Lectura: Corazón, Diario de un Niño, de Edmundo 

d'Amicis. Era un libro que daba una formación muy importante desde el punto de 

vista cívico, espiritual y de carácter; lo llevamos dos años. Tenía un cuento 

mensual que relataba la vida de los niños, algunos con hazañas verdaderamente 

heroicas, como De los ApfJninos a los Andes y El Pequeño Escritor Florentino. 

Leer ese tipo de relatos en la edad en que la mente es fabula rasa, nos dio una 
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formación muy buena. Ahora, sin poderlo 'asegurar, ya que no conozco los textos, 

no se ve el valor cívico y el valor moral que ahí iba implícito. 

Cuando llegaron los maristas del Instituto Queretano en 1942, realmente 

marcaron una diferencia en la educación en la ciudad, en el sentido que traían 

planes y programas de est~dio más definidos y específicos, con actividades más 

reglamentadas. Una formación que iba escalonada y sistemática. 

El Queretano traía un perfil que era lo mismo el de aquí al del Colegio 

México o al del CUM o al del Potosino, o al de Monterrey. Yo considero que era 

un avance, porque ya estábamos inmersos en una educación sistematizada y me 

imagino que aprobada por la Secretaria de Educación. 

Ni siquiera en la Universidad, al principio, había un programa equivalente 

al de otras universidades. Las carreras podían tener una materia aquí que no 

tenían en otra parte, etc. 

La educación religiosa que se nos impartía en el Instituto Queretano no 

era ni solapada ni discreta. Era abiertamente la primer clase que nos daban al 

iniciar actividades en el día y las autoridades lo sabían. El día que coronaron a la 

Virgen de~ Pueblito, la valla la hicieron los alumnos del Queretano, vestidos de 

uniforme. 

En el Queretano iban sacerdotes los jueves anteriores a los viernes 

primeros y entonces había confesión de alumnos y había una misa de viernes 

Primero en la Parroquia de Santiago. Ese día se retrasaba el ingreso a clases. 

Yo percibo que era abiertamente; había hijos de autoridades de gobierno que se 

estaban educando en el Instituto Queretano. 

En 3° llevábamos geografía del estado; en 4°, geografía de México y en 

so y 6°, g~aografía universal. La enseñanza era sistematizada y era buena. Hoy 

creo que muchos de los alumnos no saben dónde está un país, cuál es su capital, 

etc. Entonces teníamos un concepto más general de lo que era el mundo y desde 

luego, ahora algunos Institutos de educación piden computadora y mediante ella 

les dicen ~a tarea y si va a asistir el maestro o no. Es decir, quizá esté siendo una 

educación más tecnificada, con datos más precisos, pero se le está quitando parte 

de lo familiar, se está despersonalizando. Creo que esos dos extremos, el 
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contacto p13rsonal que teníamos con los maestros, ya que eran grupos de 25 ó 30 

alumnos, a la computadora, quizá sea la mayor diferencia que percibo. 

Después de cursar hasta primero de secundaria en el Instituto Queretano, 

pasé al Colegio Civil. Ahí la educación cambió. No había horarios, no había 

maestros Hstrictos que nos obligaran a entrar a clases. Ahí el que quería iba, el 

que no quE~ría no iba; es decir, era una formación más ciudadana, más libre. 

Me tocó ver la transición de Colegio Civil a Universidad, con el que era el 

director, que lo trajo el Dr. Octavio Mondragón, que era entonces el gobernador 

del estado. Era el coronel Juan Álvarez Torres, que además era licenciado en 

derecho. IÉI falleció en el mes de octubre de ese año del 50 y entonces asumió la 

dirección E~l Lic. Fernando Díaz y a él le tocó seguir el desarrollo de la Universidad. 

Como en todo, había maestros demasiado rígidos, otros demasiSdo 

buenas ge1ntes, otros muy doctos, otros con indiferencia, pero en general, creo que 

todos los maestros se preocuparon por sacar adelante su materia y enseñarnos. 

De ellos puedo recordar al maestro Pérez Alcocer, que era muy agradable. Él nos 

dijo que no nos podía soportar toda una hora, por lo que íbamos a entrar un 

poquito dE~spués de la hora y saldríamos un poquito antes. Pero la clase era muy 

buena. 

El Lic. Gutiérrez que nos daba español y era sumamente estricto. El Lic. 

Juárez López que daba su clase con una grandilocuencia y gran deseo de 

lucimiento. El Lic. Díaz suplía a cualquier maestro que faltara, sin importar de qué 

materia. Fue cuando se crearon las primeras carreras, además de la de Leyes. 

Recuerdo al Sr. Baumbach, director de Contabilidad, al lng. Legarreta, director de 

Ingeniería, etc. 

En cuanto a mi vocación musical, empezó porque mi mamá tocaba la 

guitarra y cantaba y muchas noches se sentaba junto a nuestra cama y así nos 

quedábamos dormidos. D~spués, estudié en el Conservatorio y con la maestra 

Carmelita Septién. Era yo entonces una persona tímida y me refugiaba en el 

piano y en la música. El día de mi primer recital, cuando tenía más o menos once 

años, me di cuenta que lo que para otra gente era difícil, para mí era fácil. En el 

Conservatorio tuvimos al maestro. Arnulfo Miramontes de México. Era 
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condiscípulo de Claudia Arrau y se había formado en Alemania con un discípulo 

de Lizt. El maestro Miramontes me abrió. otro mundo; me enseñó técnica. Me fue 

adentrando en la historia de la música y yo empecé por mi cuenta a leer sobre 

autores y música. 
De! mi vocación para estudiar medicina, puedo decir que mi papá nos 

decía siempre que no estudiáramos para abogados porque seríamos pobres. Yo 

veía que él trabajaba muy duro y hasta muy noche y no se veía provecho tan.gible. 

Uno de los hermanos de mi papá, mi tío Guillermo, era el único que era doctor, 

todos los demás eran apagados. Bueno, pues mi tío Guillermo tuvo un 

desempeño muy brillante y yo veía que hacía algo más efectivo, algo más 

palpable, y eso me decidió. 
Mi papá fue además de un gran abogado, un docente muy reconocido en 

las cátedras que desempeñaba en la Universidad. Aunque yo nunca asistí a sus 

clases, con él repasaba o hacía la tarea. 

Yo también he sido docente en algunas ocasiones; fui ayudante del Dr. 

Monroy, en la cátedra de patología cardiovascular. También aquí en la Facultad 

de Medicina, en la cátedra de cardiología. Creo tener mucha facilidad para 

transmitir los conocimientos. 

Yo recomendaría a las autoridades educativas que volvieran a incluir 

materias c:omo las que yo llevé: historia y filosofía de la medicina, ética médica. 

En fin, quta hubiera algunas materias en que el alumno viera un aspecto del ser 

humano que a lo mejor no ve. 

Por ejemplo, el Dr. Rojas Avendaño, que era un maestro que llegaba 

impecable y era un magnífico docente, faltando dos clases para terminar el curso, 

nos dio un concepto que yo no entendí entonces, pero con el paso del tiempo, me 

parece que es bueno, que da una idea de lo que debería ser la formación. Nos 

dijo: 'Están a punto de terminar y van a salir con la gran ilusión de ayudar a la 

población; pero al salir y ,estar ante la vida, no tienen más que dos opciones. 

Una, vivir mediocrement~ de su profesión, y la otra, hacerse multimillonarios 

explotando la imbecilidad humana'. 
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A medida que nos sub-especializamos, sabemos más y más de menos y 

menos. Ahora la gente se deja llevar porque leen quizá menos que antes. La 

televisión nos da la enseñanza y la formación que les da la gana a la gente que 

explota los medios. 

Me tocó todavía, ~unque no en una forma directa, porque no nos daba 

clases, sino en algunas conferencias, el maestro Chávez. Considero que era un 

buen cardiólogo, pero en lo que no tenía parangón era como organizador y como 

figura líder en valores éticos y en valores científicos y además para poder 

conjuntar allrededor de él lo mejor que existía. Recuerdo una frase de él: 'En esta 

vida aprendan todo lo que puedan y enseñen todo lo que sepan, porque aquél que 

es avaro con sus conocimi~ntos se le pudren conjuntamente la ciencia y el alma. 

En mi programa de trabajq será objeto primordial que los estudiantes estudien'. 

Así de sencillo. 

Cn~o que hemos perdido los valores. Donde más se manifiestan los 

valores de la educación e& en el conductor. Los conductores se ofenden uno a 

otro en lugrar de discul.parse si uno cometió un error. Antes se obedecía a la 

autoridad, ahora cada cual hace lo que quiere, se estaciona donde quiere, no 

respeta nada. Antes, las bicicletas tenían placa, ahora ya ni eso. En todas estas 

actitudes s1e refleja la pérdida de valores; ya no hay respeto. También, cada vez 

estamos más desconfiados. 

En la pirámide soyial que somos, la educación superior va abarcando 

mayor proporción de la ciudadanía. ¡Qué bueno! Porque antes, ¿cuándo un 

obrero iba a soñar que podliía mandar a su hijo a estudiar una carrera a México, ya 

que aquí no había? En cambio ahora, tienen más acceso a la educación; pero lo 

malo es que no va aparejado el conocimiento técnico con la formación moral. 

Parte de la pirámide social está formada por un sector en el que predomina mucho 

el alcoholismo, ahora la drogadicción, y el descuido en la formación de valores. 

Entonces E3sos profesionistas, al llegar a ese nivel ven en el conocimiento un 

medio de aprovecharse. Llegan a ser verdaderos aprovechados y piensan: "Yo 

voy a estudiar para ver a quien 'friego', a quien me 'llevo"'. En fin, quieren 

aprovecharse del conocimiento, pero sin ética. 
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•. 

En cuanto a la atención que antes ponían los padres a la educación de 

sus hijos, considero que antes había menos medios de diversificar la atención; 

entonces los padres estaban más con sus hijos. Ahora hay tantos medios 

distractores: los deportes, la política, a veces la necesidad de tener dos empleos 

para atender a la subsistencia. Entonces considero que hay un desarraigo, una 

falta de comunicación, ya que a veces el niño no le hace confidencias al padre, no 

le pregunta porque simplemente no lo ve. A veces los padres llegan cansados y 

no los quieren oír. Antes, en la comida y la cena debía estar completa la familia, 

había más plática, más. c01;nunicación. Ahora, debido a las presiones de la vida, 

ya no se reúne la familia como antes. Eso es lo que verdaderamente hace falta; 

que haya más comunicación en la familia. 

1996 

4. Entrevista con el maestro Adolfo X. Blanco Venegas, efectuada el 26 de agosto 

de 1998¡¡ 

Nació el profesor Blanco en la Ciudad de México, el 30 de junio de 1915. 

Sus padres fueron el maestro Adolfo G. Blanco y la maestra Oliveira Venegas de 

Blanco. Dt~bido a que su progenitor se desempeñaba como inspector escolar, su 

infancia transcurrió en varias ciudades de la República, en donde cursó su 

primaria. 

Ya1 en Querétaro ~ partir de 1930, aunque mi primera intención fue ser 

universitariio, diversas circunstancias me llevaron a estudiar en la Normal. Mis 

maestros normalistas me supieron motivar y desde que hice mi servicio social en 

la Escuela Constitución·le tomé mucho cariño a la docencia. Cuando trabajaba en 

la Primaria Nocturna decidí hacer el bachillerato y después me fui a la Ciudad de 

México y estudié dos años de Arquitectura. Volví a Querétaro con el propósito de 

ayudar a mi padre y ya nunca pude regresar. 

Arios después, en la Normal Superior de México hice la especialidad en 

historia y tuve excelentes maestros. Como dato curioso recuerdo que el maestro 
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Raúl Hernández Bolaños, al principio me confundió con un sacerdote y "me cogió 

de encargo", pero una vez puesto en claro el asunto, disfruté mucho su cátedra. 

La primera comisión que recuerdo el día de hoy, es la de haber 

participado en el establecimiento de los centros culturales en nuestra ciudad, en 

tiempos de Cárdenas, quien le dio mucho, impulso a la educación. En ese tiempo 

se formaron centros culturales, principalmente para abatir el analfabetismo, 

aunque era para todos los alumnos que no habían hecho su Primaria. Se 

formaron dos centros muy importantes en la ciudad de Querétaro. En 1936 

empezó el Centro Cultural Obrero, el CCO, que era realmente una escuela 

Primaria para adultos. Ahí estuve como uno de los maestros fundadores. 

Trabajábamos de las siete a las nueve o nueve y media de la noche, de lunes a 

viernes. La sede estuvo en la escuela Benito Juárez, que era la única escuela que 

tenía cancha deportiva y estaba donde ahora está el Archivo Histórico, en Madero 

68. Dirigía la escuela primaria el profesor Eduardo Pozas, quien prestaba la Benito 

Juárez para que en la noche trabajara el CCO. Tuvo un éxito tremendo. Se nos 

vinieron hasta los vaqueros de Casa Blanca. Teníamos como ocho o nueve 

grupos de ¡primero, dos grupos de quinto y otros dos de sexto. Tercero y cuarto, 

había una laguna; cuando más tres alumnos, cinco alumnos. 

Al año siguiente me mandaron a fundar el Centro Cultural Ferrocarrilero; 

mis alumnos todos eran peones de vía, gente muy humilde que trabajaba en los 

ferrocarriles. Y se empezaron a agregar oficinistas; entre los que fueron, estuvo 

don Roberlto Ruiz Obregón. Él daba clase de taquigrafía, pero a su vez, recibía 

otras clasets. Los de primaria eran casi todos peones que viajaban diario para 

tomar sus clases. Ese trabajo me hizo encariñarme mucho con la educación para 

adultos. 

Al año siguiente me reincorporaron al Centro Cultural Obrero. Pero 

después surgió un problema, ya que no había más secundaria que la de monsieur 

Boyer en la calle de Balvanera, el Colegio Civil y el Velasco. Todas con horario 

matutino y algunas hasta de paga, como la de monsieur Boyer y la de Romero 

López, que era la del Velasco. Entonces pensamos formar urya Secundaria 
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Nocturna para Trabajadores. Nos asignaron,quince pesos mensuales por clase, 

que nunca pudimos cobrar. Trabajábamos por amor a la camiseta, la verdad. 

Al año siguiente pasé a primarias, a fundar la Miguel Hidalgo, luego me 

mandaron a fundar la Vicente Guerrero y así anduve. Fue hasta el año de 47, por 
1 

ahí más o menos, que se presentó un ·problema en la Secundaria Nocturna. 

Sacaron al director, el profesor Adolfo Lara y Núñez, que era el que encabezaba. 

Lo sacaron por políticas y le armaron un lío, aunque había cierta razón. Se había 

propasado en la escuela y con motivo de reunir fondos, organizaban bailes que no 

terminaban bien. Había muchas quejas, llegó una Inspección de México y lo 

quitaron. 

Y nombraron al Lic. Enrique Rabell, que ya era director de la Normal del 

Estado, quB trabajaba en la noche - fue la única vez que fue Nocturna- y además 

era secretario particular de Agapito Pozo, por lo que era un personaje político al 

que no le iba a hacer ruido nadie, y como la cosa política estaba muy fuerte en la 

Secundaria. Nocturna, que entonces estaba instalada en los altos de la Funeraria 

Ortega, ya inclusive tenía el subsidio federal, porque había venido Don Jaime 

Torres Bodet. Rabell entró y me enviaron de subdirector a esa escuela. Me 

recibe el ~~rupo disidente del Sindicato; sabiendo que yo era miembro del 

Sindicato; me traían de encargo y no nos dejaban trabajar. Le hablé a Valente 

Ortega que! era el dueño de la casa y me prestó otro cuarto que mandé pintar y 

acondicionar con muebles y tes dije a tos maestros que ahí podrían estar más a 

gusto y corregir pruebas, etc. Se va el profesor Rabell a México, debido a que al 

gobernador Agapito Pozo lo hacen ministro de la Suprema Corte y se llevó a 

Rabell. Ant:e esta situación hablé a la Dirección de Segunda Enseñanza, con el 

profesor Arquímedes Caballero, que era mi jefe. Me pidió que asumiera el puesto 

mientras mandaban director. En treinta años no me mandaron director. 

Pero también tenía muchas otras inquietudes; fundamos la escuela de 

San Juan del Río, Ja Antonio Caso; la Cinco de Mayo, en Ezequiel Montes; 

ayudamos a la maestra Campos a fundar la secundaria de Tequisquiapan. 

Realmente somos los pioneros del subsistema de educación secundaria en 

Querétaro, porque todavía antes·de jubilarme me tocó auxiliar al inspector Felipe 
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Sánéhez Murguía para establecer la del Pueblito, la de Tolimán, para establecer 

todas las otras secundarias, inclusive aquí para establecer la 2, la 3, la 4 y la 5, 

ubicada junto a la nocturna. 

El profesor Lara había fundado la diurna y trabajaba también en tJna 

pequeña casa particular y yo estaba trabajando en la Casa de la Zacatecana; era 

demasiado pequeña, a pesar de que sólo tenía cinco grupos. Además estaba muy 

cerca de la llamada "zona roja" y no era adecuado que muchachos y muchachas 

se educaran tan cerca de esa zona. Yo quería cambiar la secundaria a una casa 

que se había desocupado en Hidalgo 29. La habían ocupado para Salubridad y 

cuando el gobernador González Cosía se cambiaron al Hospital Civil. El dueño 

era el Sr. Ramón Rivera y el alquiler era de 1 ,200.00 pesos. A mí me daban 

250.00. México no quería dar más y mandaron Inspectores. Finalmente el 

maestro Villalba autorizó que se rentara la casa de Hidalgo 29 y ahí trabajaba el 

Prof. Lara con la diurna y yo con la nocturna. 

Yo opino que fue la época de oro, no solamente de la Secundaria 

Nocturna, sino del subsistema. La Dirección General de Educación Secundaria la 

consideraron como escuela piloto. Empecé a organizar clubes de actividades 

diversas para que los obreros estuvieran siempre motivados. Al Mtro. Caballero y 

al Mtro. Zamudio les agradó y tomaron la idea para lo que llamaron materias ca

curriculares. 

Qjtro triunfo de esa época fue de los maestros Pablo Cabrera y 

Eduardo Loarca que, respondiendo a la convocatoria para himnos para las 

escuelas nocturnas, ganaron el premio nacional. Les pidieron que modificaran la 

primera estrofa del himno, "Cuando el sol en el ocaso se pone", porque es ahora el 

himno que1 cantan todas las escuelas secundarias del país; diurnas, vespertinas y 

nocturnas; todas cantan e~e himno que surgió de la Secundaria Nocturna. 

Con motivo de :Jas celebraciones por el cincuentenario de la Constitución 

de 1917 y del centenario del triunfo de la 'República, se pidieron al presidente Díaz 

Ordaz obras que beneficiaran a la población queretana y se concedió, entre otras 

obras, la construcción del edificio para la Secundaria Nocturna que se lláma 

Constitución de 1917. 
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Al trasladarnos a los nuevos edificios, que están en una gran extensión, 

se perdió el ambiente casi familiar que antes reinaba. Tiempo después, por 

políticas y porque se fundó la secundaria vespertina, nos cambiaron 

provisionalmente a la escuela Palma de Mallorca, una primaria que dirigía la Mtra. 

Rafaelita Ocejo. También estaba ahí la matutina para trabajadores, que yo había 

creado. Finalmente construyeron el nuevo edificio en unos t~rrenos frente a 

Industria dE~I Hierro. 
En tiempos del gobernador lng. Quím. Manuel González de Cosío, con 

quien siempre he llevado una hermosa amistad, él me pidió que me hiciera cargo 

de la Normal. En ese tiempo (1962), la Normal era un "desastre". Yo no quería, 

pero me comprometió no sólo la amistad que llevábamos, sino el hecho de que mi 

abuelo había sido secretario particular del abuelo de Don Manuel. Así acepté 

fungir como director de la Normal, prometiéndome el gobernador brindarme todo el 

apoyo nec~3sario. 

Comencé despidiendo muchos maestros. Después fundé la Normal de 

Educadoras y para cambiar la imagen de la Normal que estaba muy 

desprestigiada en ese tiempo, le pedí al gobernador que enviara a dar clases ahí a 

sus hijas Triny y Lucha, que son educadoras. También se vinieron a dar clases a 

la Normal9ente de sociedad como Ana Piñuela, Pilar Mondragón, Tere Pesquera, 

etc. En Normal Básica invité a trabajar a muy buenos maestros; la Mtra. Julia 

Rosas Rueda, la Mtra. Páramo, etc. gente muy bien preparada. Con el cambio de 

gobierno dejé la dirección de la Normal, ya que el nuevo gobernador, Juventino 

Castro me invitó a trabajar como secretario particular. 

Actualmente trabajo para reorganizar la Normal Superior. Trabajamos 

únicamente los sábados y este año no hay primero, porque considero que el Plan 

que sigue~n ya es obsoleto; es un plan de hace 20 años, con sólo cinco 

especialidades. El nuevo plan llegará en unos días; es un plan por asignaturas, 

con diez E~specialidades, ya que agregan la de psicopedagogía. Por eso decidí 

que este año, no hay primero. Actualmente soy miembro del Consejo Consultivo 

del estudio de las Normales, al FOEPES. 
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Cuando se le preguntó si tuvo algún problema por causas de la religión, 

contestó: a pesar de que el Sindicato nos hacía mucha presión a los maestros, yo 

nunca pertenecí al Partido Comunista y claro, nunca ascendí ni nunca tuve otra 

plaza, porque no era de los favoritos. En ese tiempo las juntas sindicales 

empezaban cantando la "Internacional". Tuve buenos compañeros que sí eran 

comunistas, como Daniel Ortiz Esquive!; muy buen maestro y buen compañero, 

nunca me molestó. Entonces era mérito oponerse, cuando estaba floreciente el 

Partido Comunista. 
No se dio mucho la educación socialista en nuestra ciudad. Querétaro 

tradicionalmente es un pueblo cristiano, afortunadamente. Sin embargo, tuvimos 

directores de educación muy incisivos en ese aspecto. Cuando implantaron la 

educación socialista los padres de familia retiraron a los hijos. Años después se 

ap\acó la situación. Yo estuve en la Escuela Josefa Ortiz de Domínguez, de 

maestro de primaria, en un sexto año. Tuve alumnas que tenían 17 ó 18 años, 

que las habían sacado de la escuela, esperando el tiempo para que pudieran 

regresar a terminar. No había muchas escuelas. A los maestros rurales los 

desorejaban, era un gran peligro; en la ciudad nunca se dio eso. 

Los maestros éramos muy mal vistos. Cuando era subdirector de la 

Secundaria Nocturna, hubo gente que me preguntaba: '¿Cómo puedes trabajar 

con esa gente, comunistas y protestantes?' El maestro Lara, su hermana Paula, 

su cuñado, el Prof. Ramírez Valtierra, el Prof. Pérez; todos ellos eran protestantes. 

Y además había otro grupito comunista. Sin embargo, trabajaban muy bien 

conmigo, porque yo respeté perfectamente. Así como yo respetaba, ellos me 

respetaban. 

Respecto a la educación socialista, no era posible que se estableciera 

una cosa así; no era para nosotros. No es posible tratar de quitarle las creencias 

a un pueblo tan creyente. Es un fracaso. Se podrá hacer algún intento, pero a la 

larga, el pueblo que es creyente vuelve a serlo siempre. Se reserva, pero nunca 

deja de se~rlo. 

Después que terminé la Normal Superior y cuando era director de la 

Normal dHI Estado, tuve la satisfacción de que el Departamento de Estado de los 
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Estados Unidos, me invitó a tomar una maestría en pedagogía en la Universidad 

de Nueva York. 

Cuando se le pregunta acerca de la larga duración que tuvo la Ley de 

Educación de Saturnino Osornio, que fue cambiada hasta tiempos del Lic. Mariano 

Palacios, comenta: Los gobernadores generalmente no hacían mucho caso a la 

Ley de Educación. Siempr~ pensaron que estaba actualizada y que podía seguir 

funcionando. Recuerdo que en algunas :ocasiones hubo problemas, sobre todo 

con la transformación de la Normal, al hacerla de diurna a nocturna. También 

recuerdo que en época de. Rodríguez Familiar, incorporó un artículo a la Ley de 

Educación en que los alumnos al terminar, ¡simplemente al terminar!, les expedían 

el título, sin examen profesional. Llegó el momento en que Don Agustín Romero 

López, dirE~ctor en ese tiempo de la Normal, lo vimos platicando un día con 

muchas personas que no eran de Querétaro; eran treinta gentes de Puebla y nada 

más platicando con el Director quedaron recibidos. Armamos un escándalo los 

alumnos por eso; ni siquiera nos oyeron. Yo pensé que no quería que esa 

persona firmara mi título y tardé varios años en sacarlo. 

Antes no consideraban revisión de la Ley y el Lic. Arturo Proal, Secretario 

de Educacilón en tiempos del Lic. Burgos, la promovió, aunque era nada más de la 

época de Palacios. Actualmente la que está vigente es la del Lic. Enrique Burgos 

García y que yo sepa, no hay planes de cambiarla. De la del Lic. Palacios hubo 

cosas que tuvieron que cambiarse, como lo de las escuelas particulares. El 

Artículo 52 dice que no se podrán detener los documentos de los alumnos porque 

no hayan pagado. El P. Rigoberto Castellanos, que era el presidente de la 

Asociación de Escuelas Particulares decía que lo que se hacía era proteger al que 

no paga. Sin embargo, los alumnos a quienes se les detienen sus documentos no 

pueden inscribirse y pueden perder un año y por consiguiente es posible que 

pierdan toda oportunidad de seguir sus estudios. 

En un tiempo pensé en retirarme, para dedicarme a la pintura. Me jubilé y 

me fui a vivir a San Miguel de Allende y me dediqué a la pintura. Sin embargo, un 

día que vine a la inauguración de una exposición, el entonces gobernador, Lic. 

Enrique Burgos me pidió que me viniera a trabajar con él. Estuve como asesor del 
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Lic. Arturo Proal. Estuve asesorándolo en muchos aspectos. Me tocó la huelga 

de la Normal. Los muchachos pedían, entre otras cosas, una alberca techada. 

Les hicimos ver a los dirig~ntes que sería muy mal visto en una colonia que tenía 

escasez de, agua. Les sugerí que mejor pidieran plazas para cuando terminaran 

sus estudios. Cambiaron las peticiones y se acabó la huelga. 

Me, tocó también la fundación de la Universidad Tecnológica. Fui varias 

veces a A!~uascalientes a ver la que estaba allá Me tocó la nueva Ley de 

Educación del Estado, que es la que está vigente. 

Respondiendo p la pregunta de cómo ve la educación básica en términos 

de trascendencia social, nos dice: La idea de la educación básica es que todos 

los niños mexicanos reciban una educación completa en nueve años; por eso 

incorporaron la secundaria. Yo nunca estuve de acuerdo en que la secundaria 

fuera de trets años. Pre~enté un proyecto para transformar la Secundaria Nocturna 

para Trabajadores en Secundaria Tecnológica, no Técnica, Tecnológica. Con el 

plan que yo presentaba, no se desperdiciaba ningún día de trabajo; eran 21 O días 

de trabajo por cada semestre, pero se cursaba en dos años. Mi punto de vista ~s 

de que la E~ducación nd se alargue, que no tome mayor espacio de la vida de la 

gente. Por eso yo me oponía a que fueran nueve años. Deberían reducir los 

tiempos. Los padres de familia mexicanos consideran que si no tienen un hijo 

profesionista, están fracasando. Un deseo muy legítimo. 

Hay planes par~ que en el año 2005, no haya ningún mexicano menor de 

edad que no tenga educación básica terminada. Esa idea la expusieron hace 

unos días en el COEPES - Centro Estatal para Educación Superior. Pero 

estamos creciendo demasiado y nos rebasa la demanda. Tal vez en el futuro 

cambie la educación, ya que hay muchos adelantos de la ciencia, como la 

computación. Tal vez debamos ver con otra perspectiva la educación. 

El nuevo milenio nos espera con una serie de sorpresas. Hay un Principio 

muy fácil de entender: 'Una etapa histórica termina cuando los valores 

considerados como buenos, como válidos, dejan de serlo. Y cuando la Tecnología 

deja de provocar progreso'. Estamos en una encrucijada; los valores que se 

consideraban válidos, dejaron de serlo. Estamos en una crisis, en una quiebra 
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total de valores. Habrá nuevos valores. Pero si por los valores va a terminar una 

etapa histórica, la tecnología no la va a dejar terminar porque tiene un avance tan 

precipitado. 

Necesitamos recuperar el valor de la integración familiar. La familia 

guiada por un principio cristiano; no me refiero exclusivamente católico, sino 

cristiano, para que tenga una base sólida. Si la familia anda dispersa o se 

desatiende, vamos al fracaso. Debemos recuperar la credibilidad hacia todos, 

hacia el gobierno, unos a otros. Algunos de los valores que existían no van a 

poder volverse a implantar, pero sí tenemos que buscar nuevos valores. 

1997 

5. Entrevista con la profesora María del Refugio Carrillo García, efectuada el2 de 

junio de 19~~8 

Nació el1° de noviembre de 1921, en Dolores Hidalgo, Gto., de 

donde su familia es originaria. En 1928, salieron para San Miguel de Allende en 

donde cursó su primaria con las Madres Adoratrices en el Colegio Fray Pedro de 

Gante. 

También estudié la Normal, pero no terminé. Llegamos a Querétaro 

en 1938; no había Normal aquí porque Saturnino Osornio la había cerrado. La 

situación era difícil; el padre Carlos García tenía un colegio oculto y le comentó a 

mi hermano, que ahora es sacerdote, que necesitaba una maestra, pero que 

tuviera al menos 18 años~ Mi hermano se arriesgó y le dijo que yo tenía 18, 

aunque sólo tenía 16 años. 

Posteriormente, María Septién de Urquiza me propuso que les diera 

clase a Juan y Alejandro Urquiza y así lo hice durante dos años. Las Madres 

Guadalupanas, que imp~rtían clases en varias casas particulares ya que no tenían 

permiso aún, necesitaban una maestra, y mi mamá les propuso a las madres que 

yo daría clases para que entrara mi hermana Natalia, que iba en 3°. Natalia había 

tomado clases con las señoritas Garcilitas. 

Las clases de 3° se impartían en casa de Elenita .Ramírez; yo daba 

clases en casa de las Alt~mirano, en Pasteur, y ahí mismo vivían las Madres. 
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Algunas alumnas que recuerdo son Maruca Pozo, Maruca Camacho, Margarita 

Urquiza, Carmela y Martha Urquiza, Luz Adame, Tere Alcacer ... 

Por supuesto que las autoridades sabían que las Madres 

Guadalupanas estaban dando clases, pero "se hacían tontos"; ya estaba 

Rodríguez Familiar y tal v~z las madres estaban esperando tener el colegio en 

forma para pedir el permiso. Había más o menos 20 alumnas por gruJ?O. 

Nada más di tres años en el Guadalupano, porque tuve dificultades 

con una monjita que daba clases en la misma casa de los Altamirano. Recuerdo 

que la directora era la Madre María Chagoyán y también recuerdo a la Madre 

María Núñez. Yo procuraba no faltar, pero una vez me enfermé de un oído y mis 

alumnas se portaron tan bien que la Madre que daba clases en el salón contiguo 

no se dio cuenta de que había faltado, a pesar de que los salones se 

comunicaban. Había una excelente disciplina. Hay que recordar que algunas 

alumnas no habían podido asistir a la escuela por las dificultades de aquellos 

tiempos y porque no había habido colegios, por lo que había algunas alumnas que 

eran más grandes que las demás y ellas ayudaban mucho. 

Es necesario educar, no nada más enseñar; yo me preocupaba por 

enseñarles urbanidad, moral y religión, además de mis clases y nunca tuve ningún 

problema por enseñar moral o religión; además, era lo que los papás querían. 

Después decidí abrir un colegio en Hidalgo 22; empecé con tres 

niñas: mi hermana Natalia, Teresa Frías y Tere Alcacer. Todas de 6°. Como no les 

podía dar ce~rtificado, hablé con el inspector de zona, el Sr. Rosas, a quien había 

conocido en San Miguel. Les hizo un examen a título de suficiencia y les dio su 

certificado en enero. 

Decidí llamar a mi colegio Agustín de lturbide, porque lo admiro 

mucho, ya que tuvo valor para cooperar a la Independencia aún siendo realista. Mi 

colegio funcionó de 1943 a 1985. 

Como le dije, comencé en Hidalgo 22 y luego me cambié a Guerrero 

# 43 Nte., donde ahora hay un multifamiliar. Cuando estaba en Guerrero, la Sra. 

Rosita Pérez llevaba ahí a sus hijos y cuando me quería cambiar, me rentaron la 

casa de Juárez # 153, que era de doña Pilar Peña de Pérez Alcacer. La casa era 
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muy grande Y ahí duramos once años. Después, cerré el colegio y me· cambié a 

esta casa de~ Morelos # 8 Pte., que era de lucha Besoy y aquí vivía el Lic. Bueno. 

Cuando él murió, nos fa vendió. Aquí seguí con un grupo pequeño y ahora sigo 

regularizando algunos alumnos. (Me enseñó Jos cuadernos de sus alumnos, muy 
limpios y mu)r bien hechos) 

Inscribía a mis alumnos con las Srtas. Garcilita y después ya nada 

más daba hasta S
0

; los preparaba muy bien y no les hacían ni examen de 

admisión. Tenía grupos mixtos. Nunca dejaba tarea de matemáticas, porque sabía 
que se las hacían los papás. 

No tenía maestros que me ayudaran. Tenía desde parvulitos hasta so 
año. Eran grupos pequeños: en preprimaria tenía 1 O ó 12; cuatro de un año, cinco 

de otro, y así. Eran 3S ó 40 niños en total. Les enseñaba a leer y a escribir al 

mismo tiempo con el libro ~eo y Escribo. 

Mi colegio nunca estuvo incorporado, pero realmente no tuve 

problemas. Re~cuerdo un problema con un papá que se disgustó y me acusó que 

tenía un cole~JiO clandestino, pero alguien me habló que venía el inspector. Me 

encomendé al Sagrado Corazón. Llegó el inspector, el Sr. Castellanos, un hombre 

muy amable. Le dije que nunca me había ocultado, que los niños entraban por la 

puerta principal. El inspector me dijo que fe cambiara el nombre al colegio, pero no 

quise; el inspector me dijo: "Siga como está". Eso fue como en 19S3 ó 19S4. 

Nunca necesité publicidad; los mismos alumnos y sus familias 

invitaban a otros alumnos. Los de Alba, del rancho de Balvanera, me trajeron a 

sus hijos porque Don Manuel, su hermano, tenía aquí a Pepe Toño. Recibí a 

Lupita, Gaby y Chepo chiquito. Se quedaban de medio internos. Muy buenos 

muchachos. A Chepo en 4° lo pasaron con la maestra Pina, a la escuela Juan 

Escutia. Su papá me había dicho: "Cuquita, son suyos; tiene libertad de 

corregirlos". Una vez sí lo flice; Chepo se salía con un muchacho Zarazúa y no iba 

a la escuela c:on Pina; le di una cuereada y lo castigué quince días sin ir a 

Balvanera. Un maestro es como un escultor, recibe materia virgen. Hay que 

tenerles cariño y ser enérgico. Decirles siempre, tú puedes. 
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Otro alumno que recuerdo es a Jesús Pérez Hermosillo, muy 

inteligente, elprendió a leer muy pequeño. También tuve aquí al hijo de Lolita 

Urquizay Juan Germán Torres Landa, Emilio, y se Jo saqué adelante. 

Otros colegios que recuerdo son el de Esperanza MacCormick, el de 

las señoritas Garcilita, el. Plancarte, el Queretano, el Centro Educativo, el 
Salesiano ... 

!Los colegios particulares formaron una Sociedad de Escuelas 

Particulares, ~V aunque mi colegio no estaba incorporado, siempre me tomaron en 

cuenta. Teníamos junta cada mes. Con frecuencia era en el Centro Educativo con 

el profesor Corona, por Jo céntrico. Fui secretaria de dicha Asociación. 

Cuando se le preguntó si tuvo problemas por enseñar religión, nos 

dijo: no, nunca tuve problemas por eso. Daba las clases de religión los viernes; en 

lugar de salir a las 12, salían a las 12:30. Yo misma explicaba. Un viernes daba 

catecismo y otro historia sagrada, con el libro de F.T.D.2 

6. Entrevista con la R.M. M~. Dolores Castro Vidales, directora del Instituto 

Asunción de O!uerétaro, ef~ctuada el lunes 16 de noviembre de 1998¡¡¡ 

La Congregación de Reverendas Madres de la Asunción fue fundada en 

París, en 1839, por Ma. Eu~enia Millerait de Brou, para dedicarse a la educación 

de niños, jóvenes y adultos; escolarizada y no escolarizada. Tenemos casas en 

35 países y también trabajamos con laicos. 

El objE3tivo de las Comunidades Educativas de la Asunción es preparar, 

propiciar y facilitar a todos sus miembros un encuentro personal con Jesucristo 

para que ejerzan una influencia evangélica y transformadora en la sociedad. El 

trabajo educativo de nuestra comunidad trata de lograr el desarrollo integral de la 

persona que implica la formación religiosa, la formación social y la formación 

cultural. 

2 
Serie de libros de historia sagrada que llevanban dichas siglas por unos autores colectivos; a algunos 

alumnos nos gustaban nmcho, otros les llamaban "fastidio de todos los días", por las siglas. 
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En 1954, llegaron nuestras Comunidades a México, llamadas por 

monseñor Daría Miranda. Fundaron dos colegios; uno en el Distrito Federal, en la 

Calzada de las Águilas, y posteriormente, en 1966, el de Querétaro. 

Tenemos actualmente cuatro escuelas en la República Mexicana, pero 

también atendemos la formación de adultos, no escolarizada, entre Amealco y 

Aculco, en una institución llamada Misión de la Asunción, en el poblado de San 

lldefonso, Amealco. Esta casa nació del trabajo social del Instituto Asunción de 
Querétaro. 

En 1 ~~66, la Sra. Lupita Urquiza inició los trámites necesarios para que la 

Comunidad dt3 Religiosas de la Asunción enviara personal para dirigir e impartir 

clases en esta ciudad. Actualmente hay seis religiosas en la Comunidad, cuatro 

de ellas involucradas directamente en labor educativa. 

El Instituto Asunción de Querétaro es mixto; sesenta maestros atienden a 

más o menos 987 alumnqs, y está dirigido al nivel socio económico de quien 

pueda pagar la colegiatura,· cosa que no debería ser, pero en eso las religiosas no 

tenemos injerencia, ya que este colegio, que fue fundado en 1966, pertenece a los 

padres de familia, que tienen un patronato, y no a la Comunidad de Religiosas de 
la Asunción. 

Las religiosas no entendemos que Jos pobres deban estar separados de 

los ricos, ya que una persona vale por Jo que es, no por lo que tiene. Sin 

embargo, el Patronato de Padres de Familia acepta y apoya la filosofía de las 

religiosas de la Asunción; uno de esos apoyos se expresa mediante un sobre en 

el que cada familia colabora, de acuerdo con sus medios, para ayudar a la 

comunidad del Colegio, por ejemplo, si alguien perdió su empleo o está pasando 

por un mal momento, etc. También hay apoyos para bajar costos; 3% de becas, 
1 

además de las que pide la SEP. 

En fin, hay interés por inculcar que la comunicación de bienes es cristiana 

y se hace mucha labor social. Tenemos varias ex alumnas que trabajan en 

puestos importantes, haciendo labor social. 
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7. Entrevistas con el profesor José Guadalupe Corona Puga, director del Centro 

Educativo, l9fectuadas el j~eves 27 de agosto y el lunes 14 de septiembre de 

1998iv 

Nació en la ciudad de Querétaro el 28 de junio de 

191 ~. en el seno de una familia queretana; cursó su primaria 

en la escuela del Sr. Federico R. Terrazas que era particular y 

que terminó cuando empezó la educación socialista. La 

secundaria la revalidó y comenzó a trabajar en las escuelas 

parroq~iales, con el Sr. Conejo, a finales del periodo de 

Saturnino Osornio. Después de Osornio, hicieron una 

concesión en un periodo presidencial, no recuerda de qué 

presidente, en el que Jos profesores en activo podrían solicitar 

su Diploma de Capacitación y él aprovechó esa ocasión y 

regularizó su situación como docente. 

Esta primer andanada de información apenas me da tiempo de tomar 

apresuradas notas ya que el maestro Corona solicitó que no se grabara la 

conversación. Estamos e":! una pequeña oficina anexa a la dirección que le da 

cierta independencia, a la vez que le permite supervisarlo todo y estar en medio de 

los acontecimientos cotidianos de la escuela. Tiene una acusada personalidad, a 

pesar de que es de pequeña estatura. 

El Centro Educativo fue fundado en 1920, por un grupo de señores de 

sociedad que~ eran católicos y además tenían medios económicos suficientes; 

entre ellos menciona a los señores José Antonio Septién, Rosendo Rivera, Lic. 

Salvador Sánchez, Lic. José Sánchez y algunos más que no recuerda. Para 

poder nombrarlos se puso de pie para examinar una fotografía enmarcada que 

seguramente guarda la efigie de Jos generosos fundadores de esta Institución que 

ya celebró su 75 aniversario de trabajo ininterrumpido en favor de la niñez y 

juventud quenetana. Me explica que no suspendieron labores ni en tiempo de las 

persecuciones, aunque sí tuvieron que repartir Jos grupos en varias casas. La 

fundación original se hizo ~n la calle de Allende, en el lugar que había ocupado 

mucho tiempo el Liceo ~atólico. 
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El primer director, Don Emiliano Estrada, murió en 1940; Francisco 

Estrada Pénez, su hijo mayor, se quedó al frente, hasta más o menos el año 43. 

Después, estuvo como director Don Maurilio Morelos, gran maestro que ayudó en 

la transición durante varios años. También estaba al pendiente el padre Carlos 

García, que fue quien hizo ·:el rescate". El maestro Corona le llama cariñosamente 

el Padre Carlitas. Varios años después, el maestro Morelos se fue a San Juan del 

Río, a una escuela particular que tenía el padre Guillermo Romero Padilla, el 

Centro Unión que ahora tienen los Javerianos. 

Si bien "el rescate( lo hizo el padre Carlitas, fue al maestro Corona a 

quien correspondió lo que él llama "la reorganización", en 1946. Dicha 

reorganización se inició en 1946, cuando el M.l. señor Don Marciano Tinajero y 

Estrada, obispo de Querétaro, adquirió de su propio peculio, no con dinero de la 

Diócesis - el profesor Corona remarca este dato con mucho énfasis - una casa en 

Morelos 15, Oriente, que compró a Don Florentino AguiJar. Quería que el Centro 

Educativo continuara funcionando en mejores condiciones. 

El Sl3ñor Tinajero tenía la firme intención de que la educación católica 

siguiera adelante a pesíilr de los tiempos azarosos que habían tenido que vivir con , 

las persecuciones desatadas desde tiempos de Calles y que se extendieron por 

varios periodos conflictivos: El maestro Cqrona recuerda que aquí en Querétaro 

no fue tan tl3rrible la persecución, aunque sí tenían que ser muy discretos y 

esconderse en diferent~s c~sas particulares para dar sus clases. 

Para llevar a cabo su plan, el señor obispo, adquirió con su propio dinero, 

no el de la Diócesis -insist~ una vez más el profesor Corona- varias casas, entre 

las que recuHrda la que el señor obispo cedió a la Srta. Esperanza McCormick 

Pastor, que estaba situada en Pasteur y Reforma. Esta casa era del señor 

Valenzuela y se la vendió al señor Tinajero, y acordaron que la maestra 

McCormick fundaría una escuela para hijos de obreros y en general para gente 

necesitada. Se llamó "Juan Antonio de Urrutia" y el profesor Corona, aunque no 

recuerda las fechas exactas de fundación y clausura, sí recuerda que llegaron a 

cumplir las "Bodas de Plata". 
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También se acordó del padre Gonzalo Vega Rubio y de él dijo que su 

locura era la Acción Católica y la ayuda a los obreros. Fue él quien fundó la FTQ 

(Federación de Trabajadores del Estado de Querétaro), un sindicato blanco. 

Desdichadamente, fue desterrado en tiempos de Osornio y se fue a vivir ese 

tiempo a PuE~bla. 

En '1945, ya en el actual local de la calle de Morelos, el maestro Corona 

aceptó el encargo del señor Tinajero y se puso al frente del Centro Educativo. La 

encomienda que le había hecho el señor Tinajero era que él se encargara de la 

escuela y que de ahí sacara para que él y su familia solventaran sus necesidades; 

también le dijio que si algún día no le alcanzaba, le avisara. Solamente recuerda el 

año 48 como crítico, económicamente hablando, y fue la única ocasión en que 

tuvo que recurrir al generoso ofrecimiento del ilustre señor Tinajero. 

Cuando murió el señor Tinajero en 1957, llegó el siguiente obispo, Don 

Alfonso Toriz Cobián. El maestro Corona le explicó el encargo del señor Tinajero 

y no hubo problemas, siguieron igual. Le mandaban alumnos del Seminario a que 

estudiaran su secundaria. ·Después, como les quedaba más cerca el Queretano, 

los empezaron a mandar allá. 

El maestro Coron~ se reconoce católico, pero no fanático y siempre ha 

pedido a quie!nes van a dar conferencias, pláticas o celebraciones, que primero 

que todo, prediquen con el ejemplo y sin fanatismos. Recuerda que el padre José 

Malagón trajo religiosas de Guadalajara para que enseñaran catequesis, tenían su 

casa en Pasteur y eran las Catequistas de Jesús Crucificado; tenían un hábito 

guinda. 

En la actualidad, dice, ya no es posible educar; estamos más bien 

instruyendo, ya que ahora los jóvenes son muy rebeldes y no se dejan educar. 

Sin embargo, está seguro de que nunca, en su larga carrera docente, se ha 

encontrado un joven que sea rebelde sin tener por lo menos una causa, aunque 

hay muchachos que tienen más de una. 

Los valores que piensa como fundamentales son la obediencia, la 

disciplina y el amor a la fal'!lilia. A pesar de que llama rebeldes a los muchachos 

modernos, reconoce que en 52 años que lleva como maestro, nunca se le ha 
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enfrentado ningún muchacho. Tiene el orgullo que de su Institución, han salido 

muchos profesionistas: arquitectos, doctores, ingenieros, etc. y 18 sacerdotes. 

Recuerda que el ex-gobernador Rafael Camacho Guzmán estudió en el Centro 

Educativo y fue compañero en sexto año de un muchacho que. después fue 

sacerdote. 

Para escoger a los maestros del Centro Educativo, él pide Jo mismo que 

la Secretaría de Educación, que tengan sus estudios y su título. Afortunadamente 

no ha tenido mayores problemas con Jos maestros en todos estos años. Siempre 

les pide que! den ejemplo de puntualidad y disciplina y que tengan amo'r a su 

trabajo. 

Desde siempre ha tratado de no cobrar demasiado ya que recuerda que 

el señor Tin•:3jero quería que específicamente se atendiera a la clase media y 

media baja. "A veces se cuelan muchachos pudientes, pero es raro". 

La s1ecundaria la fundó en 1950 y recuerda que en ese año se fundaron 

también la se!cundaria del Colegio La Paz y la del Cinco de Mayo. En ese tiempo 

había muy pocas Secundarias en la ciudad. 

No sabe si desde tiempos antiguos el Centro Educativo ha sido sólo para 

varones, pero cree que en un tiempo, cuando hubo comercio, admitieron mujeres. 

Sin embargo, no recuerda con exactitud. 

El maestro Corona ha participado activamente en la Federación de 

Escuelas Particulares y recuerda entre las personas más activas en dicha 

asociación a la maestra Esperanza McCormick, a las religiosas Lupita Ayala del 

Plancarte, !satura Sánchez de La Paz y Trinidad Arellano del Cinco de Mayo. Se 

fundó en 1958 y tuvo un receso de más o menos dos años, pero aún se reúnen 

cada mes, casi siempre en el Centro Educativo. Como antecedente de la 

Federación, menciona que en Allende se fundó un Sindicato Blanco de Maestros 

de Escuelas Particulares, pero no estuvo reconocido. 

Sus ojos claros que han recogido tantas experiencias y que recuerdan 

tantos alumnos y maestros se iluminan cuando nos da su recomendación a todos 

Jos maestros: que esa vocación de maestro sea por y con amor; si no es así, todo 
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es en vano. Deben tratar a sus discípulos con gran amor; ayudar, sirviendo a 

Dios en esas personas, ya que a Dios se le tiene que servir en el prójimo. 

Aunque al tiempo de las entrevistas ya había problemas entre el profesor 

Corona y el obispo Gasperín relativas a que se le pidió que regresara el predio en 

el que está e~l Centro Educativo, el profesor solicitó expresamente que no se le 

pidiera que hablara al respecto. 

8. Entrevista con la R.M. leticia Cortés Briseño, Directora General del Instituto 

Plancarte, (Colegio Guadalupano), efectuada el6 de noviembre de 1998v 

la Congregación de religiosas Hijas de María Inmaculada de Guadalupe 

fue fundada en 1878, pór el Ilustrísimo señor don Antonio Plancarte y labastida, 

Abad de Guaclalupe. 

La Congregación ya tenía varias casas fundadas en la República 

Mexicana, cuando en 1920, ·el limo. Sr. Francisco Banegas, obispo de Querétaro, 

llamó a las religiosas guadalupanas para que se hicieran cargo de la fundación del 

Asilo del Espíritu Santo que cuidaban entonces las Siervas del Sagrado Corazón 

de Jesús y de los Pobres y que había fundado el señor arcediano Don Florencia 

Rosas, con el nombre de Taller de Carmelitas. En mayo de ese año de 1920, 

llegaron la Hermana Elisa Pérez, que fue la superiora y tres hermanas más. 

También atendi~ron, a partir de 1920, la Escuela de la Conferencia de 

San Vicente de Paul para niñas pobres, en el Callejón de la Luz, por solicitud 

expresa de la Vicepresidenta de la piadosa asociación, la Srta. Ma. Dolores 

Loyola, que mits tarde i~gresaría a la Cm1gregación. Había en esta escuela 100 

plazas para ni1;as sin recursos y les daban todos los cursos de la instrucción 

primaria y clas1es de lab.ores adecuadas a la condición humilde de las alumnas. 

Con las persecuciones religiosas se fue disminuyendo el número de la matrícula, 

hasta que en 1930 ya no pudo sostenerse más y tuvieron que clausurarlo en enero 

de ese año, a pesar de las súplicas de las familias pobres y con gran sentimiento 

de las religiosas. 
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Viendo que hacía falta en Querétaro, el 2 de febrero de 1921, se hizo la 

fundación del Colegio Guadalupano para niñas, y en 1925, también aceptaron las 

religiosas atender el Asilo González de Cosí o. Durante Jos seis años que funcionó 

el Colegio, se· inscribieron 991 alumnas a los cursos de párvulas y primero a quinto 

de primaria. Las religiosas se apegaban en todo a las demandas de la ley civil 

para evitar problemas ~on los funcionarios de gobierno. Además pusieron en 

funcionamien1to el Colegio de San Luis Gonzaga para varones, en donde se 
educaban 50 niños. 

Sin embargo, a pesar de que las religiosas y las autoridades eclesiásticas 

hicieron todo lo posible por no provocar la persecución religiosa que había en toda 

la República, E:m junio de 1926, el gobierno del centro ordenó la Clausura del Asilo 

del Espíritu Santo, del Colegio Guadalupano y del Colegio San Luis Gonzaga. 

Algunas de las religiosas siguieron dando clases, aunque ocultándose, 

primero en casas particulares y posteriormente impartiendo clases a domicilio, en 

horarios que favorecieran la labor apostólica, por lo que la presencia de las 

religiosas Guadalupanas en Querétaro continuó, a pesar de no tener un colegio 

establecido durante algún tiempo. Por esta razón, las religiosas Hijas de María 

Inmaculada de Guadalupe celebraron en 1995, setenta y cinco años de presencia 

en Querétaro. 

No fue' sino hasta el 2 de febrero de 1938, que fue posible establecer un 

nuevo Colegio, el Instituto Plancarte. Se empezó con 3°, 5°, 6° y 1 o de 

secundaria, con cuarenta alumnas y teniendo como directora a la R. M. María 

Chagoyán. Esto fue posible gracias a la insistencia del Exmo. señor obispo, el 

Ilmo. señor Dr. Don Marciano Tinajero y Estrada, al perseverante llamado de Jos 

padres de familia queretanos y al apoyo de las autoridades estatales. 

Al principio predominaban las alumnas de clase media alta, aunque había 

becas para familias de menos recursos que deseaban una educación católica para 

sus hijas. Hoy en día el alumnado que tenemos es más bien de clase media, 

aunque no faltan representantes de la clase media alta. 

En Jos inicios también se aceptaban niños, pero a solicitud del señor 

obispo, cuando en 1942 se establecieron en la ciudad los Hermanos Maristas, se 
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cedió el alumnado masculino para que se iniciara el Instituto Queretano. Este 

hecho también contribuyó a que se cumpliera fielmente con el carisma del 

fundador, qUI~ era la formaqión de la mujer; uno de sus pensamíentos favoritos 
era: "La Patri'a será lo qye la mujer haga de ella". 

Buscando continuar en todo con los ideales del padre fundador, noventa y 

siete maestros, entre ellos trece religiosas, atienden actualmente en el Instituto 

Plancarte los cursos de jardín de niños mixto, primaria, secundaria y preparatoria 

matutinos, únicamente para mujeres, y por la tarde, la Escuela de Extensión con 

primaria mixta, para personas de menores recursos. Asisten por la mañana 1,100 
alumnos y por la tarde 300. 

La obra que iniciara el siglo pasado el Ilmo. señor Don Antonio Plancarte 

y Labastida, sigue adelante; contamos con fundaciones en el extranjero en 

Bolivia, Estados Unidos y San Salvador. En la República Mexicana tenemos 55 
casas. 

En todas nuestras fundaciones se lleva adelante el ideal del padre 

fundador de formar el corazón femenino; en uno de Jos cuarteles de nuestro 

escudo aparece una antorcha cuya luz significa la síntesis entre fe y cultura y 

entre fe y vida que se trata de alcanzar en nuestros Colegios. Además, se procura 

que nuestros alumnos no olviden nuestro lema oficial: "Valor y Confianza". 
1998 

9. Entrevista con la señorita Leonor de la Isla, efectuada el 3 de junio de 1997, en 
la Librería del Sagrado Corazón. 

Nació en la ciudad de Querétaro en 1927; inició sus estudios en casa de 

sus tías abuelas, las señoritas Castro. Ahí también estudiaron sus primos Carlos y 

Arturo (Dr. Arturo de la Isla). Les enseñaban Jos primeros elementos en forma 

sencilla y con cierta disciplina (recuerda que a sus primos les permitían jugar 

solamente "al toro sentado", o sea que no Jos dejaban corretear libremente). Se 

acostumbraba que las primeras letras las estudiaban en casa de alguna persona 

pariente de la familia, aunque también había pequeños colegios en casas 
particulares. 
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Después estudié en el Colegio "Corregidora", que estaba junto a 

Capuchinas. La Directora era la señorita Catalina Rangel. Había mucha disciplina 

Y recuerdo que había internf!do, aunque yo era alumna externa. Este Colegio no 

era de religiosas y todas las maestras eran seglares. A los once años pasé a 
secundaria, más o menos en los años treinta. 

Al pre1guntársele si tuvo algún problema en su educación o interrupción en 

sus estudios por causas religiosas, contestó que no, ningún problema; en mi 

Colegio rezábamos y nos hablaban de religión y eso era justamente lo que querían 

nuestros padre~s. por lo que habían buscado específicamente un Colegio con esas 
características. 

Recuerdo que mis papás y algunos amigos queretanos platicaban de la 

inquietud que sentían acerca de que quisieran forzarlos a que enviaran a sus hijos 

e hijas a alguna escuel9 oficial. Era en tiempos del presidente Cárdenas, pero 

finalmente no sucedió. También recuerdo haber oído nombrar con temor al 

gobernador Saturnino Osornio, pero nunca lo conocí. En esos tiempos 

mencionaban mucho a Garrido Canabal y decían que era peligroso hablar acerca 
de Dios. 

Posteriormente mis papás también me permitieron estudiar algunas 

clases con la "señorita Trinita", en la calle de Hidalgo. Ahí les enseñaban clases 

de costura, recHtas de cocina, etc. En esa casa vivió mi tío, el padre Ezequiel de 
la Isla. 

No recuerdo por qué razón, pero me cambiaron a estudiar sexto año de 

primaria a un pe1queño colegio que tenían en su casa las señoritas María y Jovita 

Muñoz, de gran fama como maestras; tenían pequeños grupos mixtos. 

No estoy muy segura, pero creo que tanto el Colegio Corregidora como el 

de las señoritas Muñoz eran mixtos, ya que recuerda a varios de sus compañeros: 

Leopoldo Rozensuay, José R. AguiJar, Carmela Cosía, que era mayor que ella, 

Esther Gutiérrez Verdad, Estela Ovalle, etc. No recuerdo si los colegios estaban 
incorporados a la SEP. 

Recuerdo que nos daban las mismas materias que ahora, pero también 

nos daban francés y, por supuesto, religión y moral. De los libros de lectura que 
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usábamos re1cuerdo Tardes en la Granja y las Memorias de Eva Lavallier, una 

actriz que se convirtió al catolicismo. 

Las religiosas guaQalupanas del Instituto Plqncarte ya habían estado en 

Querétaro, petra con motivo de las persecuciones religiosas se tuvieron que ir de la 

ciudad. Sin embargo, ery tiempos del gobernador Agapito Pozo regresaron. Las 

familias quen~tanas estaban muy preocupadas por la educación de sus hijos: 

querían que etn el colegio les siguieran inculcando la religión y la moral cristiana. 

Por esta razón, muchos padres de familia apoyaron a las religiosas guadalupanas 

a que regresaran a establecerse en esta ciudad. Especialmente fueron apoyadas 

por Aurora Urquiza - quien después ingresó como religiosa con las Madres 

Capuchinas - y su papá 

Mis papás me inscribieron con las religiosas guadalupanas para que 

estudiara la setcundaria. Como al principio no tenían local, estaban repartidas en 

varias casas. En Pino Suárez, donde ahora vive Lupita Perea, estaba primero de 

secundaria. Otras estaban en Pasteur, otras en casa de Nacho Urquiza y así 

toda$ las familias se esforzaban por regalarles cosas y ayudarlas, ya que el 

propósito de todos era fomentar los colegios particulares de religiosas en la 

ciudaq. ~n esos tiempos, la directora era la Madre Chagoyán. 

~1 pensamiento de las familias era 9ue querían que hubiera maestras 

católicas. Por ~sta raz~n y porque no había ~tra cosa que estudi,f, ~ní mismo, 

con las m~qr~s guadfllupanas, empecé la Normal y después, en do~9~ ~nora es 

Bellas Artes, nos hicieron nuestro examen para poder dar clases cor) 1~ legalidaq 
. ' ' 

debida. Mis sinodales fueron Don Luis M. Vega, el Lic. Huerta y el padre Zacarías 

Romo. Como anécdota ·recuerda que al entrar, el Sr. Vega se cayó y se rompió la 

pierna, pero aún así continup con el examen. 

Me recibí a Jos .16 años y casi no ejercí porque mi mamá se enfermó y 

después falleció. Estuve dando tercer año en el Guadalupano, pero era muy 

tímida, estaba muy chica y además, por la enfermedad y fallecimiento de mi 

mamá, dejé de trabajar, aunque una vez suplí a una maestra en el colegio de la 

señorita Gonzáletz Garcilita. 
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Otros colegios particulares que recuerdo son el Centro Unión, que estaba 

en Guerrero y Madero, donde hay ahora una zapatería, y la escuela particular del , 

Profesor Romero, que estaba por donde ahora está el Sanatorio Alcacer. 

10. Entrevista con el R. P. Juan Fragoso Galindo, SDB (sacerdote de Don Bosco), 

director general y administrador del Instituto Marciano Tinajero y Estrada, 

(COLEGIO SALESIANO)vi · 

Al tiE~mpo de la entrevista, esta comunidad salesiana cuenta con cinco 

salesianos: cuatro sacerdotes y un hermano coadjutor. Cuenta el colegio también 

con 1 04 mae1stros y maestras laicos, personal administrativo y de intendencia. El 

IMTE consta de primaria (648 alumnos), secundaria (400 alumnos), Bachillerato 

(incorporado a la Universidad Autónoma de Querétaro, 628 alumnos) y Escuela 

para Adultos ( 11 O alumnos). 

Atendían también los sacerdotes salesianos el bienestar espiritual de los 

feligreses de1 la iglesia dé Santa Rosa de Viterbo, que estuvo a su cargo por 

muchos años, más de 40, hasta que recientemente, por voluntad del actual obispo 

de Querétaro, Mario de Gasperín y Gasperín, le fue entregado el templo. 

Ocupa el Colegio Salesiano, como comúnmente es conocido eiiMTE, una 

enorme manzana de 30 000 metros cuadrados, ubicado entre las calles Zaragoza, 

Guerrero Sur, Fernando de Tapia y Ocampo, predio que fue anteriormente uno de 

los camposantos de la ciudad. 

Este! terreno fue adquirido expresamente para los salesianos por el 

insigne bene1factor de la educación queretana, el Sr. obispo Don Marciano Tinajero 

y Estrada ( 1882-1957), quien lo compró por 400 000 pesos al Sr. Enrique Sierra. 

El Sr. Tinajero, junto con el Sr. Manuel Urquiza, tenía gran interés en que 

los seguidones de la obra de Don Basca vinieran a sembrar en la niñez y juventud 

queretanas la semilla de la formación humana y cristiana característica de su obra. 

San Juan Basca (1815-1888), inspirado en la obra de San Francisco de 

Sales, fundó la Congregación Salesiana y el Sistema Preventivo Salesiano; Don 
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Sosco es reconocido como gran educador moderno y· la finalidad de su obra es 

formar "buenos cristianos y honrados ciudadanos". 

En septiembre de 1956, acudiendo 'finalmente al llamado que les hacía el 

Sr. obispo de~sde 1942, Uegaron a Querétar6 los padres Salesianos que fueron los 

fundadores ele este gran centro de educaciqn en Querétaro, el P. Mauro Garza y el 

P. Mariano García. El Colegio inició clases:el4 de marzo de 1957, con 22 

alumnos de 3° y 18 de 4° d~primaria. En 1S70, abrieron la opción de secundaria 

Y,. finalmente, en 1984, los estudios de Bact.lillerato, incorporados a la Universidad 

Autónoma dE~ Querétaro. 

Desde su llegada a Querétaro, los salesianos se han comprometido con 

las clases populares y en el Colegio predomina el nivel de la clase media-baja; 

han procurado mantener un mínimo de aumentos y proporcionar el mayor número 

posible de btacas. 

Los miembros de las comunidades salesianas deben tener siempre una 

licenciatura tan alguna rama de educación y tienen un Instituto para estudios 

pedagógicos; asimismo, asisten a la Normal Superior. También existe la 

Universidad Salesiana en la Ciudad de México, para carreras humanísticas. Todo 

esto nos habla del gran cuidado que ponen para la preparación de los futuros 

sacerdotes que guiarán la educación de la niñez y juventud. Igualmente atienden a 

la formación de los maestros laicos mediante reuniones mensuales que son al 

mismo tiempo evaluativas y formativas y también al iniciar el año escolar, no 

descuidan la formación salesiana y didáctica. 

El Instituto Marciano Tinajero y Estrada goza de un reconocido nivel 

académico ~~n sus tres secciones y sus directivos aspiran a elevarlo cada día, 

además de darle especial importancia a la formación de la conciencia social en los 

alumnos y procurar la creación de una familia educativa en la que los jóvenes se 

encuentran en "su casa". Los miembros de la comunidad salesiana creen 

firmemente que se debe educar evangelizando y evangelizar educando, o sea de 

tal manera que el desarrollo humano y el ideal cristiano queden armonizados en 

una unidad inseparable. 
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11. Entrevistas con la Sra. Rosario García de González, efectuada en junio de 

1997 y febrero de 1998 

Nací aquí en Querétaro, en 1917; sí me acuerdo de algunas cosas y 

anécdotas de "aquellos tiempos", aunque a veces, no me acuerdo de cuándo 

pasaron las cosas o de ~lgunas fechas. 

Viví:a con mis papás y mis hermanos en la calle de Guerrero Norte, 

número 67, donde aún vive mi hermana Elena. Estaba cursando mi 3° de primaria 

en el Colegio de las Madres de la Asunción - no creo que sean las de ahora, no 

sé - que estaba también en Guerrero Norte, en el anexo de la iglesia de 

Capuchinas, en lo que mucho tiempo fueron las Canchas del PRI, cuando ocurrió 

la exclaustración de conventos en Querétaro. Las monjitas se repartieron en las 

casas de gente que las quería albergar, y hay que tener en cuenta que la mayoría 

de la población quería ayudar a los sacerdotes y monjitas. 

Rec:uerdo que en casa de mi papá, se llamaba Juan García, él adaptó en 

la huerta un cuarto y algunos muebles, y ahí siguieron las monjitas dándonos 

nuestras clases de tercer año de primaria, y ahí seguí con mis clases. Mis 

compañeritas entraban de una o de dos, sin libros, y claro, sin uniformes. Luego, 

mi mamá salía como si fuera al mandado y en la canasta traía los libros. No 

recuerdo cuándo, pero del colegio Asunción me pasaron al colegio Guadalupano, 

pero que entonces no era de las monjitas del Plancarte. 

Mis papás iban diario a misa de cinco de la mañana a San Francisco y un 

día, llegaron y aún no abrían la Iglesia. Decidieron esperar y se sentaron en una 

banca del Jardín Zenea; ·de .repente, sonaron las campanadas del reloj y se dieron 

cuenta que apenas eran :las tres de la mañana, así que se tuvieron que regresar a 

su casa a e:sperar que dieran las cinco. De ahí, de San Francisco, y de su misa de 

cinco de la mañana, conocían al padre fray Fidel, pero no me acuerdo de su 

apellido, y cuando pasó lo de los problemas religiosos, fray Fidel se fue a vivir a mi 

casa, a escondidas. 
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La huerta de mi casa colindaba con la de la casa de las Srtas. Servín, y 

entre huerta y huerta hicieron un boquete' en la tapia, ocultándolo atrás de un 

laurel muy esponjado que ahí había. Fray fidel, que vivía en mi casa, decía misa 

en un cuartito de casa de las Servín y los fjeles entraban disimuladamente por mi 

casa y luego, cuando terminaba la Misa,. salían por la casa de las Servín, o 

viceversa, para no despertar sospechas. 

De repente, alguien les dijo a mis papás que el gobierno sabía que 

escondíamos a un sacerdote, así que mi papá que hacía sombreros de charro, le 

hizo uno al padre y le ay~:Jdó a disfrazarse de indio. Luego, de madrugada, lo llevó 

por el "puente de fierro" a la estación de ferrocarriles y le ayudó a irse de la ciudad. 

No me acuerdo a dónde se fue, y mis papás quemaron el hábito. Desperté con el 

olor a trapo quemado, pero me dijeron que me volviera a dormir. Nadie llegó a 

molestarnos., así que pensarnos que había sido una falsa alarma. 

También me acuerdo que los del gobierno pusieron cartelones por toda la 

ciudad, de un fraile abrazafldo a una mujer desnuda; mi mamá lo vio en una 

farmacia qu~e se llamaba La Profesa, que estaba por Allende, casi esquina con 

Madero, y se enojó mucho. Empezó a tratar de romper el cartelón, cuando 

llegaron los soldados y se la llevaron a la cárcel. Mi papá tuvo que llevarle una 

cobija porque pasó ahí ia noche. Aunque todavía era muy niña, creo que tenía 

once o doce años, le pedí permiso a mi papá y fui a hablar con un señor influyente 

que estaba en un banquet~. No sé quién era, pero estaba manco. Pues ese 

señor me escuchó y me dio un papelito para que dejaran libre a mi mamá y 

además me mandó con un señor para que me cuidara. Total, saqué a mi mamá 

de la cárce~. pero mi mamá estaba tan enojada, que al día siguiente se fue a 

seguir raspando cartelones, :pero ahora sí se cuidó de que no la fueran a ver. 

Ya más grande, estuve en la Acción Católica y la presidenta diocesana 

era Anita Urquiza; Maruc~ Servín era Presidenta de la Acción Católica de la 

Parroquia de Santa Ana y yo era tesorera. 

Segunda Entrevista con la Sra. Rosario García de González, efectuada en febrero 

de 1998. 
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Ya casi voy a cumplir los ochenta años y sf me gusta relatar lo que he 

vivido y lo que he presenciado. Claro que no tengo inconveniente de que digas 

que fui yo la que te contó todas estas cos~s; lo que te cuento es la verdad, yo lo 

viví. 

Empecé mis estudios de primaria en el Colegio La Asunción, que estaba 

en donde están ahora las ~anchas del PRI, junto a Capuchinas; cuando hubo 

problemas religiosos, las monjitas siguieron dando clases de tercero en mi casa. 

Después, estudié un año en El Guadalupano, que estaba en la calle de Balvanera 

y finalmente!, cuando y~ no había colegios de monjitas, estudié en un colegio 

particular que estaba en Hidalgo; la Directora era la Sra. Torres. Las maestras 

que recuerdo eran las Srtas. Esquive! que eran muy católicas y, aunque había un 

inspector de Educación Pública, nunca tuvimos ningún problema, seguimos 

recibiendo instrucción religiosa. 

Saturnino Osornio era muy malo y la gente le tenía mucho miedo; 

mandaba g~ente a perseguir a los sacerdotes, cateaban las casas, peor que 

cuando los cristeros. Se llevaban gente y la mataban. Amanecían cadáveres 

tirados y yo una vez vi un letrero sobre los cadáveres que decía: "No los entierro 

para que se los coman los zopilotes". Mucha gente se fue de Querétaro y había 

muchas casas vacías; a veces ni cobraban renta, lo que querían los dueños era 

gente que le~s cuidara sus casas. 

Una vez, cuando tenía como 16 años, iba mucha gente a recibir a 

Almazán, no me acuerdo quién era ese Almazán, a lo mejor un líder sinarquista; 

bueno, pues el gobernador había mandado gente que se apostara en la casa de 

las Barrera, ahí en Hidalgo, esquina con Guerrero, bueno, pues contraesquina, 

por el Instituto Velasco, hubo una balacera tremenda. Gracias a Dios a mi no me 

pasó riada, nada más el susto. 

Una vez, cuando ya trabajaba de empleada de comercio con Don Manuel 

Castañeda, en lo que entonces se conocía como "Cajón de Ropa", o sea una 

tienda de telas y ropa, llamada "El Golfo de México", que estaba en un local 

debajo de la casa del Lic. Felipe N. Guerrero, en Madero, la dueña era Rosarito 

Solorio. Bueno, pues trabajaba ahí, cuando empezó a correr el rumor de que 
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Osornio iba a cerrar los templos; Don Manuel, que era muy devoto de San Rafael, 

se arriesgó a ir a San José de Gracia, que está también en Madero, casi enfrente 

de donde estaba la tienda, y sacó la imagen. Al día siguiente cerraron los 

templos. 
< 

Ya ~en tiempos de Rodríguez Familiar, recuerdo que Don Manuel hacía 

representacijones teatrales en el anexo de Santa Clara y a mí me gustaba mucho 

participar. También recuerdCl> que Doña Lucecita González de Cosía me pidió que 

le marcara la ropa a sus hiatos y que enseñara a sus nietas a bordar con litografía. 

Como Doña Lucecita era muy influyente, me consiguió una invitación para ir a la 

inauguración de la XEJX y XENA, que entonces estaba por Hidalgo, entonces 

todavía no abrían la calle de 16 de Septiembre, pues a la Inauguración de la 

radiodifusora vino Deanna Durbin y cantó en español Estrellita y Amapola. 

En tiempos de Rodríguez Familiar, yo era muy activa y me gustaba 

pertenecer a la Acción Católica, en la Parroquia de Santa Ana y nos íbamos a 

México a las Asambleas Nacionales. 

Lue!go ya me casé, el 13 de diciembre de 1941 , pero dos años antes, 

empecé a trabajar en la Ferretería Oviedo, que estaba en Juárez, esquina con 

More los. 

12. Entrevista con el Prof. Eduardo Loarca Castillo, Cronista de la Ciudad de 

Querétaro, ~efectuada en junio de 1997 

Nací el 13 de octubre de 1922. Bueno, acerca de la educación. 

Pues en el período virreina! la educación estaba en manos de jesuitas y· monjitas y 

después de! 181 O, todo se desquició. Más tarde, Cayetano Rubio trajo técnicos 

de Inglaterra y empezaron a enseñar a los obreros, pero principalmente cosas 

técnicas. 

Se llevaba entonces el sistema lancasteriano de monitores que daba 

buen resultado para aquellos tiempos. Para esos efectos hicieron la Sala Oval, en 

lo que ahora es Bellas Artes. 
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Me acuerdo que en Capuchinas estaba el Colegio de las Religiosas 

del Verbo Encarnado. A Querétaro llegó la revolución, pero no hubo batallas; 

nada más entraban unos y luego salían y llegaban otros. Villa cayó muy bien aquí 

porque dejaba decir misa. Los carrancistas eran una turba desordenada y con 

ellos se acurió una palabra en español, "carrancear", sinónimo de robar. 

De la educación socialista; bueno, Calles era muy intransigente, 

pero Cárdenas no tanto y los mexicanos somos muy copiones. A Estados Unidos 

les copiamos el capitalismo; a los rusos, las t~orías de extrema izquierda. 

Había una gran carencia de personal,. de maestros; había pocas 

escuelas. En mi tiempo sólo había cuatro primarias y dos primarias superiores. 

Sólo había cuatro años de primaria y después el que quería y podía, hacía quinto 

y sexto. 

Un pensamiento particular mío es que estamos creando rebeldes con 

causa; dicE~n que el porvenir es de los que saben, pero en mi familia, varios 

muchachos y muchachas han estudiado carrera y no encuentran trabajo. A pesar 

de la falta dE3 empleos, las universidades abren licenciaturas y maestrías. Bueno, 

en tiempos del padre Rosas, algo semejante estaba pasando con el montón de 

muchachos que salían del Colegio Civil y del Liceo y no encontraban trabajo. El 

padre Rosats vio que no sólo es mandar, sino también hay que hacer. En 

Querétaro faltaban buenos carpinteros, electricistas, albañiles, etc. y fundó Artes y 

Oficios de San José. Hace pocos años fui a España y eso justamente es Jo que 

están haciendo: hay muchos programas especiales para artes y oficios. 

Volviendo al tema de la educación en Querétaro, el jardín de niños 

era una etatpa de la edl;Jcación que no costaba al Estado. Los enseñaban las 

señoritas que había en .caqa calle; enseñaban el silabario de San Miguel y el 

catecismo. Mis primeras maestras fueron la maestra Conchita Bustos y Carmen 

Arcaute, la E~sposa dél Sr. Larrondo. 

Me acuerdo que el Colegio de las Madres del Verbo Encarnado que 

estaba en Capuchinas no Jo cerraron porque ahí estudiaban las hijas del 

gobernador Federico Montes y las hijas del exgobernador González de Cosío, así 
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que se hicieron "de la vista gorda". También me acuerdo del colegio del Sr. 

Higareda, donde después estuvo la secundaria, en Hidalgo. 

Yo estudié en la Escuela Oficial Número 4, en la Calle de Cinco de 

Mayo; era una casa particular. Por falta o robo del dinero, las escuelas están 

planeadas desde los escri~orios, sin tomar en cuenta ni climas ni nada. Sin 

embargo, sí recuerdo que en tiempos de que Carranza estuvo en la ciudad, 

mandó construir dos ed~ici~s expresamente para escuelas: Nicolás Campa, que 

estaba en Independencia y Sor Juana Inés de la Cruz, en Venustiano Carranza y 

Río de la loza. Eran de .gobierno. 

Otras escuelas que recuerdo son la Benito Juárez, que estaba en lo 

que hoy es Palacio MunicipCJI y la Normal del Estado, que funcionaba en lo que fue 

uno de los obispados, dqnd~ hoy es la Escuela Josefa, en Hidalgo. También 

recuerdo las escuelas de los hermanos cristianos- que sí eran católicos- que 

funcionó en donde es la Cur.ia, en Reforma. 

Del Instituto Militarizado Benjamín N. Velasco, recuerdo que siempre 

íbamos a apedrearlos. Cuando había algo deportivo, si ganaban, los 

apedreábamos, si no, también. Debe haber sido. por rivalidad con los otros 

colegios. ( e~l Ve lasco era de protestantes) 

Otro colegio era el Centro Educativo que fundó el maestro Emiliano 

Estrada, excelente maestro a quien Querétaro debe mucho, pero casi no lo 

nombran. Eran tiempos aciagos. Sus hijas vendieron la concesión. 

Un grupo de la sociedad estaba muy interesado en que hubiera 

colegios particulares de religiosos, pero después la educación empezó a ser muy 

buen negocio. 

Es verdad que las hijas de los inspectores de la SEP y las de los 

gobernadores y funcionarios de gobierno estudiaban con monjitas y sabían que se 

estaba enseñando religión. Tanto las autoridades como las comunidades 

religiosas usaron mucho la simulación. En las grandes fiestas de los colegios, 

siempre había autoridades. A la inspectora Matute le daban las monjitas buenos 

banquetes el día de su santo. 
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De las monjitas guadalupanas, una vez, platicando con la madre 

Kahlo, le pregunté si Frida era su pariente y me contestó que ·sí, que era su 

hermanita, pero que le había dado por el arte y ahora andaba con los "cochinos 

comunistas''. 

Regresando a los problemas religiosos, los cristeros les cortaban las 

orejas a los maestros oficiales porque decían que eran encarnación del diablo. 

Me acuerdo que cuando estudiaba con el maestro Eduardo Pozas 

Arciniaga, padre del autC?r de Juan Pérez Jolote, nos llamó a mí y a varios otros, a 

Beta Vázqw:~z Mellado, a un muchacho de apellido Donjuán, a Arturo Ugalde, que 

era de Tolimán y a'Fernando Pachaco. Nos dijo que nos había escogido para ver 

si podíamos seguir estudios superiores en el Colegio Civil y que teníamos que 

preguntar a nuestros papás y decir sí o no. Nos iba mandar al día siguiente para 

ver si nos re~cibía el lng. Luis M. Vega en el Colegio Civil. Nos dijo: "No les digan a 

los demás; ellos no están para estudios superiores y tendrán que entrar a 

trabajar''. 

Como yo acompañaba al maestro parte del camino, porque vivíamos 

por el mismo rumbo, él me comentó que no era por egoísmo, sino que les exigían 

ir con zapatos de piel, pantalón y camisa de buena calidad y, si era posible, 

corbata. "Si prueban esa situación y después no pueden, es hacerles un mal; ya 

no van a querer ir al taller''. 

13. Entrevista con el profesor Adolfo López y López, efectuada el domingo 6 de 

septiembre de 1998 

El profesor Adolfo López y López, miembro de la segunda generación de 

una familia dedicada casi por entero a la docencia, amablemente nos permite con 

sus comentarios complementar los datos con los que se contaba acerca del 

Instituto Militarizado Benjamín N. Velasco y de su papá, el profesor y licenciado 

Agustín Romero López. 

El profesor Adolfo López y López nació el 6 de diciembre de 1922 en esta 

hermosa ciudáCJ de Querétaro. Hizo sus estudios de primaria en el propio Instituto 
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y fue de los alumnos fundadores de la Secundaria Fraternidad Universal en el 

mismo lnst~tuto; posteriormente hizo sus estudios normalistas en la Normal del 

Estado Andrés Balvanera, en la década de los 40. 

Desde muy joven, empecé a colaborar en la institución; fui director de la 

primaria y también me dedicaba a las labores de la Granja, de donde se obtenía 

parte de los alimentos .que se consumían en el Internado y además tuve la 

satisfacción de dar en la secundaria la clase de geografía, en la que siempre 

procuré hacer énfasis eri que el problema de México es la explotación del campo, 

la cual debería mejorarse para lograr una mejor alimentación para el pueblo 

mexicano. 

Junto con mis hermanos Susana lmelda, Amado y Agustín, dediqué mi 

vida a la obra educativa a la que mi padre consagró sus afanes: el Instituto 

Militarizado Benjamín N. Velasco. También en la tercera generación de esta 

familia hay varios miembros que se dedican a la docencia: tres de mis hijas y 

varios de mis sobrinos. 

Debido a que la población de la ciudad de Querétaro es muy católica y 

conservadora - y en esos años, mucho más - como era de esperarse, sufrieron 

mucho por ~al ambiente de hostilidad que los rodeaba. Debido a esto, no pudieron 

tener alumnos de esta ciudad; todos los alumnos eran internos y provenían de 

otros puntos de la República, de familias liberales, de evangélicos e hijos de 

pastores. 

La hostilidad que había en contra de esta institución metodista creció de 

t~l modo que en 1914, durante las vacaciones del ciclo escolar, el Instituto 

Metodista fue asaltado e incendiado; debido a la anarquía· reinante, por ser 

tiempos revolucionarios en la ciudad y en el país, no fue posible denunciar los 

hechos ante alguna autoridad competente. En 1916, Don Benjamín Noriega 

Velasco falleció en la Ciudad de México. 

En 1918, se reiniciaron labores escolares, bajo la dirección del Dr. 

Victoriano D. Báez. Fue él quien le dio el nombre de Benjamín N. Velasco al 

instituto. 
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Mi padre, el profesor Agustín Romero López, nació en Tlaxco, Tlaxcala, el 

16 de junio de 1890. Siguiendo una costumbre de la época, decidió usar el 

apellido materno antes que el paterno, para así honrar a un antepasado que 

admiraba. Fue alumno ~n la primaria del Instituto Metodista y de don Benjamín. 

En 1925, fue nombrado director del Instituto Velasco; empezó a laborar 

junto con él su esposa, ,la profesora Imelda López, mi madre, y llamó también a 

maestros egresados del Instituto Metodista de Puebla. 

El instituto Velasco organizaba todos Jos viernes el Liceo Netzahualcoyotl, 

que eran SE3siones literarias y de oratoria. También teníamos la Revista Opalo y el 

Anuario. 

En 1923, el gobierno clausuró todas las escuelas particulares del estado 

de Querétaro; para evitar la clausura, el Instituto Velasco fue entregado al 

gobierno y siguió operando con el nombre de Escuela Primaria Superior Mixta No 

5. Debido a que Jos jóvenes necesitaban continuar sus estudios, se estableció la 

Escuela Se~cundaria del Estado, bajo la misma dirección y en el ex- convento de 

Allende No 1 O. Más tarde fue trasladada al Colegio Civil. 

Durante la gubern~tura de Saturnino Osornio, mi papá fue invitado a 

fungir como director de 1~ Normal del Estado. 

En tiempos de .Ro~ríguez Familiar, se recuperó el Instituto Velasco e 

iniciamos E31 establecimiento de la secundaria mixta "La Fraternidad Universal", 

que quedó incorporada a la SEP en 1940. Con esta secundaria nos adelantamos a 

la educación tecnológica ya que contaba con talleres de radio, electricidad y 

agricultura .. También se inició la "Escuela Comercial" que estuvo primero bajo la 

dirección ele mi hermano, el profesor Amado López y López y más tarde, de la 

segunda esposa de mi papá, la profesora Ana Delgado. 

En 1940, la dirección del instituto optó por la militarización del mismo y se 

obtuvo el permiso pertinente. El encargado de la militarización y ejercicios 

respectivo:s fue mi hermano, el profesor Agustín López y López, egresado de la 

Escuela dE~ Educación Física de la Ciudad de México, quien además impartía la 

materia de historia. 
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El hecho de que los alumnos podían liberar su cartilla al término de sus 

estudios de1 secundaria fue un incentivo y se incrementó la matrícula. También 

resultó muy exitoso el nueve> plan de miltarización por la disciplina y los ejercicios 

físicos que ayudaron en la formación de los educandos. El Instituto Militarizado 

Benjamín N. Velasco participó en innumerables desfiles en varias entidades de la 

República, en muchas ceremonias de la Iglesia Metodista y acudió a la 

Concentración EvangéliGa d!3l 21 de marzo durante 20 años consecutivos. 

Al cumplir 50 años de servicio magisterial, el profesor y licenciado Agustín 

Romero Ló¡pez recibió la presea "Maestro Altamirano", junto con la maestra 

inspectora Guadalupe M. De Mosqueira. 

Las presiones económicas empezaron a ser excesivas- había muchas 

becas, las cuotas no eran altas y el Seguro Social exigía que todos los maestros 

quedaran inscritos a este servicio, lo cual representaba una gran erogación. 

Además, casi no había alumnos externos por la oposición a la ideología del 

director, y el1 internado empezaba a ser incómodo por la falta de espacio para las 

prácticas militares. A estos motivos se añadió el cansancio natural de esta familia 

de educadores y finalmente, al término del año escolar de 1970, se clausuró 

oficialmente el Instituto Militarizado Benjamín N. Velasco. 

Algunos alumnos destacados son Miguel Ángel Barberena, que fue 

gobernador de Aguascalientes, el capitán Montoto, que fue jefe de la policía de 

Querétaro y varios prominentes industriales, comerciantes y médicos. 

Actualmente existe la Asociación Nacional de Exalumnos del Instituto 

Militarizado Banjamín N. Velasco y se reúnen anualmente, alternando los lugares 

del encuentro. Hay que recordar que la mayoría de exalumnos eran de varios 

puntos de la República. 

El profesor y licenciado Agustín Romero López, falleció en la ciudad de 

Querétaro el 29 de marzo de 1992. 

14. Entrevista con el R.P. Germán Marquínez, director de primaria del Colegio 

Fray Luis de León, efectuada el miércoles 13 de octubre de 1999 
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Aquí en Querétaro ~1 comienzo fue el Seminario San Pío X, y para darles 

un lugar de! estudio a los seminaristas se inició la primaria y 1 o de secundaria en 

1970. La preparatoria va a cumplir 25 años. Desde el comienzo fue mixto, si 

están acostumbrados a convivir en familia, es bueno que se acostumbren a 

tratarse. Ser mixto le dio un carácter abierto y fue novedoso para Querétaro 

entonces. 

Actualmente atendemos a 800 niños y niñas; llegó a haber hasta mil y 

poquito más. La mayoría son de nivel socio-económico media-alta; hijos de 

profesionistas. 

Como instrumento educativo, además de las materias requeridas, se les 

da una hora diaria de inglés y de computación. Maestros de primaria tenemos: 21 

en salón, dos auxiliares, dos de educación física, dos de educación artística, dos 

de computación, dos coordinadores, uno de 1 o á 3° y otro de 4° á 6°, y un 

director. T1enemos 21 grupos de 36 alumnos por grupo promedio. 

Somos una comuni~ad de diez sacerdotes; cuatro directamente en el 

Co\egio y c:uatro en el Seminario, pero también involucrados en el Colegio. El que 

estuvo aquí mucho tiempo fue el padre Rigoberto; ahora está en Costa Rica en La 

Ciudad de los Niños, para jóvenes abandonados, con problemas. 

Tenemos buenas relaciones con la Asociación de Padres de Familia y son 

muy buen apoyo. Nuestras relaciones con la Secretaría de Educación Pública son 

normales, por medio del director técnico; pretendemos estar en la legalidad. 

También en nuestra relación respecto a la Iglesia. 

Las clases de religión, bueno, se camuflaban antes, ahora se imparte 

como orientación religiosa y·la dan los padres de familia, con cierta supervisión. 

Organizamos convivencif!S familiares con temas formativos familiares y religiosos. 

También hay que estar atentos a la formación de valores, no sólo de religión. Y se 

busca que los maestros tengan capacidad de dar consejos, que eso ya estaba un 

poco olvidado. Para ese efecto, los maestros se reúnen antes de entrar a clase y 

hacemos un poco de refl,exión, diez minutos; de esta manera los maestros se 

forman en reflexión y no sólo en instruir, como decía San Agustín. Esta semana la 

reflexión es sobre: auténticos. 
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Pocas vocaciones se derivan del Colegio, en realidad sólo recuerdo dos 

casos, pero casi todos los que se ordenan han pasado por aquí. Nosotros lo 

vemos como función social, y se otorgan 40 becas para seminaristas, aparte de 

las que se dan por ley. Con·lo que se trabaja en el Colegio se mantiene el 

Seminario. 

Los Agustinos Recoletos- viene de recolección, volver hacia adentro- se 

dieron como una reforma de los Agustinos en el siglo XVI, comenzó en España. 

Fray Luis de León deseaba pertenecer a la reforma, pero no tuvo tiempo. Sin 

embargo, fue él quien escribió el reglamento y es uno de los más importantes 

inspiradores. Comenzaron como contemplativos, aunque tenían Pastoral. 

A México llegaron en el siglo XVII, en 1606, rumbo a Filipinas; pero 

colegios, hasta el siglo XX; había misiones, parroquias. En Filipinas tenemos 

muchas universidades; aquí en México, sólo tenemos el colegio de aquí, de 

Querétaro, pero en España si hay. En México hay más misiones y parroquias y 

también tenemos en Suqamérica. A México llegamos, ya arraigados, hasta 1942. 

Los sacerdotes que están en colegios sí estudiamos alguna carrera, pero 

es importante formar a los maestros en la espiritualidad agustiniana. 

15. Entrevista con el Prof. Manuel Martínez Bibián, efectuada el4 de noviembre de 

1998 

Debido a sus múltiples ocupaciones, el Prof. Manuel Ortega Campos, director de 

primaria de1l Instituto Queretano, delegó en el Prof. Martínez Bibián la presente 

~ntrevista vii 

La Sociedad de María o Hermanos Maristas fue fundada en Francia en 

1817, por ~el Beato Marcelino Champagnat; recibieron el reconocimiento de la 

Iglesia en 1903, y ahora, a finales del siglo XX, suman casi seis mil Hermanos, 

establécidos en más de setenta países. 
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Por supuesto, en tantos años de existencia les ha tocado vivir muchas 

persecuciones; la que sufrieron en Francia en 1903, debido a la confiscación de 

bienes y prohibición en la enseñanza a las órdenes religiosas, fue la que originó la 

venida a México de más de cien Hermanos Maristas que trabajaron eficazmente 

en nuestro país. 

Ya desde 1899, debido al llamado insistente de algunos destacados 

miembros de la sociedaq de Guadalajara, habían llegado unos Hermanos para 

fundar el Colegio de la Inmaculada Concepción en dicha ciudad, primer Colegio 

Marista en México. 

A Querétaro tardaron mucho tiempo en llegar; debido a los problemas 

religioso- políticos que sufría nuestra patria y nuestra ciudad, vinieron hasta el 

año de 19L1~2. Iniciaron con una parte del colegio en una casa de Madero y la otra 

parte en otra casa en la calle de Pino Suárez, mientras encontraban un edificio 

suficientemente grande para albergar al Instituto Queretano; el director era Don 

Juan Mencloza y venían varios Hermanos franceses. 

Ya para 1945, se cambió el colegio al Molino de San Antonio, en la parte 

norte de la ciudad, en lo que se conoce ahora como Avenida Universidad. Desde 

ahí, los alumnos del Instituto Queretano destacaron en el panorama educativo y 

deportivo ele la entonces pequeña ciudad de Querétaro. Descollaban con su 

gallarda presencia en los desfiles militares y deportivos, y contagiaban su 

entusiasmo en los encuentros deportivos que dividían a la sociedad entera en dos 

grandes equipos: Rojos y Azules. De ahí salieron a ocupar importantes puestos 

en la ciudad y el país. Llegó a ser el colegio particular para varones de más 

renombre E~n nuestra sociedad. 

También en El Molino establecieron los Hermanos Maristas el 

escolasticado, que es una etapa de la formación para llegar a ser Hermano 

Marista; etapa en la que se educan para presentar su Normal básica y llegar a ser 

profesores. 

Al principio, la gran mayoría del alumnado del Instituto Queretano, 

pertenecía a la clase media alta, aunque siempre ha habido becas para personas 

de menos recursos que tengan buen nivel académico. 
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Cuando llegó a Querétaro la propuesta educativa de los Hermanos 

Maristas, vino a revolucionar la educación primaria para varones, que antes solía 

hacerse en nuestra ciudad ~n pequeñas escuelas o con profesores particulares. 

Llegaron con una educación organizada y sistemática, con planes y programas de 

estudio definidos y precisos, con actividades bien reglamentadas. Todo esto era 

garantía para los padres .de familia, quienes sabían que habría uniformidad con los 

otros colegiqs Maristas ~n el mismo nivel nacional e incluso mundial. 

Actualmente la matricula ha crecido tanto que las autoridades Maristas 

han tenido que dividir la instrucción por secciones; además, se tomó la decisión 

de hacerla mixta. La primaria se encuentra ya desde hace varios años en la calle 

de Damián Carmona. Su dir~ctor, Prof. Víctor Manuel Ortega Campos, es el único 

Hermano Marista en la primaria, aunque hay más Hermanos Maristas en las otras 

secciones. 

El maestro Manuel Martínez Bibián, joven y entusiasta exalumno marista, 

es el coordinador de la primaria. Al no haber tantos Hermanos Maristas en las 

aulas, los E~gresados Maristas han tomado con gran éxito la estafeta y siguen los 

lineamientos que marcan los directivos Maristas. 

Las secciones de secundaria y preparatoria están establecidas con el 

nombre de Instituto San Javjer, en la calle de Arista. También está funcionando la 

preparatoria Marcelino Champagnat, en Hércules. 

En el antiguo edificip de El Molino, donde antes se albergaba todo el 

Instituto Queretano, funcion, por las tardes la Escuela Primaria de Extensión, que 

es más económica, pero está establecida también bajo las normas de los colegios 

Maristas. 

Cada año se organizan encuentros deportivos entre los alumnos de los 

colegios Maristas, en los cuales alternan la sede en difefentes ciudades de la 

República, promoviendo así la convivencia de alumnos, padres de familia y 

autoridades maristas. 

En todos estos años, ya más de 55, de haberse establecido en esta noble 

ciudad de iQuerétaro, los maestros y directivos siempre se han esforzado por que 

sus alumnos, además de los conocimientos científicos y académicos requeridos 
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.. 

por los prooramas.oficiales, adquieran con'ciencia de valores humanos, cristianos y 

cívicos y que los lleven durante toda su vida como norma y guía de buen 

comportamiento. 

16. Entrevista con la R.M. Luz María Muñoz, de las Reverendas Madres 

Adoratrices Perpetuas Guadalupanas, efectuada el lunes 9 de noviembre de 

1998viii 

La R.M. María d~ las Mercedes de la Santísima Trinidad Méndez Pérez 

Gil, es considerada como la fundadora de las Madres Adoratrices; nació en 

Morelia; Mich., el7 de diciembre de 1862 y fue bautizada con el nombre de María 

Concepción. Se educó en Zamora y a los 15 años de edad regresó a Morelia, en 

donde junto con otras hermanas, entró al Colegio de las Madres Dominicas, 

conocidas como Catalin~s por estar dedicado su convento a Santa Catalina de 

Siena, junto al templo dedicado a esta Santa. Entró de religiosa en 1884, a la 

Orden de las Brígidas, pero más tarde, en 1885, decidió separarse de dicha orden 

y junto con otras jóvenes empezaron la fundación de la nueva Orden. 

Para contrarrestar la enseñanza laica de la época, se dispuso que 

tendrían un pequeño colegio, que se inauguró el 16 de julio de 1890. Más tarde, 

quisieron seguir las indicaciones que la Santa Sede había dado en 191 O, acerca 

de que las comunidades reli~iosas que tuvieran una regla semejante se unieran en 

un gobierno general. Como no todas las comunidades estaban de acuerdo, se 

envió a tres religiosas a Roma y el 29 de enero de 1924, llegó el decreto de 

aprobación de la Congregación de Adoratrices Perpetuas de Santa María de 

Guadalupet. Once casa~ ac~ptaron el Generalato y los demás quedaron como 

monasterios autónomos. Sin embargo, debido a la persecución religiosa los 

conventos tuvieron que ser abandonados .. La R. M. Fundadora falleció el2 de 

septiembre~ de 1931. 

La1 casa matriz está en la Ciudad de México, en la colonia Lindavista. En 

1999, se oelebrarán 75 años de haberse congregado en Generalato, y como 

202 



Congregación, ya hace 115 años que nació. En México tenemos 13 Casas y 

también tenemos casas en Estados Unidos. 

Nos dedicamos a la Adoración del Santísimo, de donde tomamos fuerza 

para transmitir la educación. Antiguamente se hacía la Adoración día y noche; 

ahora, sólo hacemos la nocturna dos días cada mes, cada comunidad. 

Al entrar de religiosas podemos decidir si nos quedamos en éasa o nos 

vamos corno maestras a uno de los colegios. Tenemos compromisos como 

religiosas y como maestras y es un reto personal conjuntarlos. Mi vocación fue 

como religiosa Adoratriz, pero una vez que había ingresado, me mentalicé y decidí 

compartir la riqueza espiritual y la preparación que había obtenido. Decidí dejar 

atrás mi egoísmo y pensar en los demás, ya que la época nos pide proyección al 

mundo. Estudié Normal Primaria, Normal Superior, especialidad en pedagogía y 

la carrera de secretaria. 

No tenemos escasez de vocaciones religiosas; en Querétaro hay casa de 

postul~ntado y están ahora 17 jovencitas. En México también hay novicias. Aquí 

en la ciudad de Querétaro también está el juniorado y hay 42 jóvenes profesas 

estudiando la carrera del magisterio. 

No hemos tenido problemas por enseñar religión en nuestros colegios; 

nos apegamos a los lineamientos oficiales, pero sin dejar de educar en la fe, que 

es una de llas razones pr'incipales de nuestro actuar. Actualmente estamos 

constituidas como Asociación Religiosa ante el Gobierno. 

Durante la persecución religiosa también nos vimos precisadas a enseñar 

en casas particulares, escondiéndonos; esa es una de las causas de que se 

establecieran casas en los Estados Unidos, mismas que sirvieron mucho durante 

las épocas difíciles de persecución en México. 

El Instituto La Paz de la Ciudad de Querétaro fue iniciado en febrero de 

1946; lo fundaron la R.M. María de las Mercedes Reyes Velázquez y la R.M. 

María del Carmen Pozo Balbás, que era hermana del entonces gobernador del 

estado, Lic:. Agapito Pozo Balbás. Surgió como una idea de la madre Pozo, tal vez 

por ser'ella queretana, y solicitó la congregación al M. l. señor obispo Don 
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Marciano Tinajero y Estrada, quien otorgó el permiso, viendo la necesidad de que 

hubiera colegios de educación cristiana para la mujer, en la ciudad de Querétaro. 

Iniciaron en Madero 185, más tarde, por muchos años, estuvieron en 

Reforma 2:~ y, finalment~ en 1972, llegamos a las instalaciones actuales de Calle 

del Sol 40. Desde el pri~cipio hubo jardín de niños mixto, pero la primaria, 

secundaria, preparatoria y licenciatura, tienen pocos años de ser mixtos, ya que 

originalmente eran sólo para niñas. La licenciatura la tenemos desde que hubo 

cambio en la SEP y a la Normal que antes había, la convertimos en licenciatura. 

Actualmente sólo hay seis religiosas en la comunidad aquí en Querétaro; 

los demás maestros son seglares. La mayoría de las maestras son egresadas de 

la misma institución. El nivel socio-económico del alumnado es en general clase 

media baja. 

Cuidamos mucho la parte académica, desde luego, pero sin descuidar la 

parte religiosa que es nuestra razón fundamental de ser. El lema de la 

congregacilón es "Viva Jesús Sacramentado, María y José"; el del Instituto La 

Paz, "In Ordine Pax'. La vocación de las religiosas Adoratrices es llevar al hombre 

al descubrimiento de la verdad para que así se conduzca en su vida. Es 

importante hacer a los alumnos vivir los valores de la institución, para que los 

sepan vivir en la familia y en la sociedad. 

17. Entrevista con la Profra. Josefina Pozas Arciniega, efectuada el martes 12 de 

octubre de 1999 

La entrevista se efectuó en la Escuela Primaria Juan Escutia, en un salón 

de clase, mientras la profesora Josefina corregía cuadernos y llamaba la atención 

a algún niño o a otro, de los más de treinta que ocupaban el salón y atendían a 

otra maestra que enseñaba la clase. 

Nací el catorce de febrero de 1914. Ya estaba jubilada por la federación, 

pero no me gusta estar sin hacer nada, así es que me vengo a ayudar. Trabajé 

como maestra federal y estudié aquí la Normal. Me casé y después terminé. 
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Mi escuela se llama Juan Escutia porque vivo en esta colonia Niños 

Héroes. Siempre ha sido mixta. Tenemos 8 maestros y una persona de personal 

administrativo. Empecé con 18 alumnos de 1 o y ahora tenemos 198 alumnos. El 

nivel socio-económico es clase media baja. Yo sigo lo que dice la SEP, pero no 

recuerdo cuándo fue la incorporación. Aquí no se inculca religión, pero sí somos 

católicos y hacemos misa et' 1 O de mayo. 

Estuve en la Escuela México con la maestra Guadalupe Padilla (podría 

ser la ma~estra Siurob). en Hidalgo casj Esquina con Guerrero, era escuela 

particular. También trabajé en la Escuela Constitución, en la José Ma. Arteaga y 

en la Josefa Ortiz de Domínguez. 

Casi cada año mis alumnos sacan primer Jugar y una vez me pidieron un 

alumno para entrevistarse con el presidente. 

18. Entrevista con la química Rebeca Rabell García, efectuada el lunes 18 de 

octubre de 1999 

Nací el3 de noviembre de 1966. Estudié en el Colegio John F. Kennedy, 

desde kindler hasta secundaria, porque en 1981, todavía no había preparatoria. 

Mis papás me pusieron en ese colegio porque era bilingüe. Era un esfuerzo extra 

para ellos, porque como no daban religión de ninguna, tuvieron que llevarnos a 

recibir instrucción religiosa en otra parte. 

M~e gustó mucho estar en ese colegio y me ha servido, porque como tú 

sabes, ahora doy clases de inglés en la Facultad de Lenguas y Letras de la 

Universidad Autónoma de Querétaro. 

Te!níamos muchos festivales, como el día de la madre, pero sin misa; 

también en Navidad, etc. Había también eventos deportivos y culturales con las 

otras escuelas americanas, en Oaxtepec. También había honores a las banderas, 

la mexicana y la americana, y había dos escoltas. Celebrábamos también fiestas 

americanas. 

205 



19. Entrevista con la R.M. María Rosa Rojas Reynoso, efectuada el 5 de 

noviembre de 1998ix 

Al hablar de la fundación del Colegio Alma Muriel, la madre Mary nos 

relató acerca de Don Santiago Galas, que construyó desde sus cimientos y 

entregó completamente equipado el Colegio Alma Muriel, que está en Pasteur, a 

las Reverendas Madres Esclavas de la Divina lnfantita. 

Don Santiago Ga!.as nació en Ruiloba, Provincia de 

Santander, en España, el 19 de abril de 1886. En su pueblo 

natal hizo sus primeros estudios y empezó a trabajar desde los 

16 años, en labores de imprenta, para lo que siempre tuvo una 

marcada inclinación. 

De!cidió venir al Nuevo Mundo y llegó a Veracruz a los 17 años, a 

principios de siglo. Traía cartas de recomendación y se inició en las labores del 

ramo de papelería e imprenta, que estaba dominado por españoles de Santander. 

Gracias a su laboriosidad ~ inteligencia, muy pronto pudo establecerse por su 

cuenta, comprando La Helvetia, que era una empresa que ya estaba bien 

acreditada; apenas contaba con 20 años de edad. Más tarde estableció sus 

Talleres Galas y construyó su edificio Galas de México, S. A. 

A pesar de las vicisitudes y alternativas de los diferentes gobiernos que 

ha habido en México a través de tantos años, Don Santiago y sus empr~sas 

siempre pudieron trabaj~r y mantuvo relaciones amigables con todos ellos. 

Hombre extremadamente trabajador y con gran éxito, fue siempre sincero 

y generoso, a la vez que humilde y discreto con sus obras benéficas. Una de las 

cosas que solía decir era: "Valemos lo que hacemos por nuestros semejantes", y 

le gustabcl dar sin esperar nada a cambio. Apoyó en numerosos sanatorios, 

clínic~s y al Panteón Español de México, a la reconstrucción y construcción de 

templos, etc. 
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Ayudó cuantiosamente a la educación, tanto en España como en México 

y especialmente a las Reverendas Madres Esclavas de la Divina lnfantita, quienes 

lo recuerdan como un gran hombre amable, generoso y muy caballeroso. 

En la Ciudad de México existe una escuela que lleva el nombre de 

Santiago Géllas y que es, ate.ndida por dichas religiosas, que decidieron rendirle un 

pequeño homenaje poniéndole su nombre a este colegio. Construyó totalmente 

un edificio de tres pisos, dedicado a dormitorio de alumnas, con capacidad para 

480 niñas, y lo entregó completamente equipado. También regaló la Casa de 

Madero 4, em Tlalpan, D.F., que es actualmente noviciado de la congregación. 

Otra de sus donaciones fue la casa en la Calle de Orizaba, Col. Roma, también en 

la Ciudad de~ México, dedicada a albergar a jóvenes de la provincia que tienen que 

ir a vivir a la gran urbe, ya sea para estudiar o trabajar. También se debe a Don 

Santiago Galas el arreglo de la casa central y la Capilla de dicha casa. 

En ~al estado de Querétaro, en Tequisquiapan, funciona un colegio de 

Religiosas de la Divina lnfantita que también lleva el nombre de Don Santiago 

Galas, quien ayudó al entonces señor cura Don Manuel Pérez Esquive! a construir 

el colegio. 

Corno ya mencionamos, el Colegio Alma Muriel, en la calle de Pasteur, 

aquí en Querétaro, también fue donado por Don Santiago Galas. En todas sus 

obras fue respaldado por su digna esposa, Doña Edmé Castillo de Galas. 

Falle~ció Don Santiago en el Sanatorio Español de la Ciudad de México, él 

5 de diciemb1re de 1970. 

20. Entrevista con la Srta. Angelita Sánchez Hernández, efectuada en mayo de 

1997 

Nací en Querétaro, el 19 de enero de 1941. Estudié en el Colegio Juan 

Caballero y Osio; la directora era la Srta. Lupita Ballesteros y las maestras eran 

207 



sus hermanas. Entré desde parvulitos, en 1946, y ahí estuve siete años; 

parvulitos y seis de primaria. 

El colegio estaba en casa de las señoritas Ballesteros, en Independencia 

y Pasteur; e~ra sólo para niñas y no había secundaria. Para cuando yo estudié ya 

estaba incorporado a la SEP. 

ReGuerdo a algunas compañeras como a Lolita y Carmelita Perusquía, 

Sara Padilla, Inés y Lourdes Regil. 

Cuando estaba en cuarto, hubo un certamen de historia con otro colegio, 

pero no me acuerdo con cuál. La disciplina era estricta y teníamos que portarnos 

bien en el colegio y en la calle. A veces nos dejaban ir al jardín de plaza de 

armas. 

Después mi papá ya no me dejó estudiar más, pero sí me daba permiso 

de acudir a cursos que organizaban las señoritas Urquiza en Arteaga, donde 

ahora está e~l colegio Vasco de Quiroga. Los cursos eran de urbanidad, buenos 

modales, economía doméstica, cocina, etc., y eran sólo para muchachas. 

21. Entrevista con la Srta. Lupita Sánchez Hernández, efectuada en mayo de 1997 

Nací el 16 de febrero de 1931 . Cursé los primeros cinco años de 

educación primaria en el colegio particular Juan Caballero y Osio; ingresé en 

1939. El col~egio era de:Jas señoritas Ballesteros, Lupita, Refugio y Carmelita que 

eran hermanas del Lic. Alfonso Ballesteros. El colegio estaba en casa de las 

señoritas, en Independencia y Pasteur. 

Recuerdo que nos daban clases de gramática, aritmética, geografía, 

historia, lectura, español, ciencias naturales, religión, costura y gimnasia. Era sólo 

para niñas y cuando yo estudié sólo había hasta quinto y no estaba incorporado a 

la SEP, así que tuve que hacer sexto en otro Colegio. 

No sabría cuándo abrieron el colegio, pero recuerdo que se cerró cuando 

ya no había quien lo atendiera. Una de las hermanas se casó. 
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Sexto lo cursé en el Colegio lxtlaxihuatl. La dueña y directora era la Srta. 

Josefina González Garcilita y las maestras eran sus hermanas, las Srtas. María, 

Francisca-- la llamábamos Panchita- Natalia y Teresa. Este colegio se cerró 

pronto, por la boda de la dueña. También era sólo para niñas y no había 

secundaria. 

El Colegio lxtlaxihuatl estaba en Pino Suárez, más o menos donde ahora 

está la mueblería Norton. 

En ambos colegios el horario era de 9 á 12 y de 15 á 17 horas y el 

calendario ~~scolar era de febrero a noviembre. 

En ninguno de los dos colegios tuve problemas porque nos enseñaran 

religión y además, siempre rezábamos. La disciplina era bastante estricta y 

debíamos saber comportamos no sólo en el colegio sino también en la calle, 

camino a nuestras casas. Sólo me dejaban ir de mi casa al colegio y vuelta a mi 

casa. 

Alg¡unas compañeras que recuerdo son las Servín, que vivían por Pasteur, 

a Tere y Maricarmen Isla, que vivían por Venustiano Carranza, a las del Bosque, 

por Río de la Loza, a la$ Orfalí, que vivían por Independencia, a las Carreño y a 

las Perusquía. 

En clase de costura nos leían Staurofila3 y también historia sagrada. 

Después de la primaria mi papá ya no me dejó estudiar y sólo tomaba 

clases sueltas. 

Otros colegios que recuerdo son el Central Arteaga que era sólo para 

hombres y que estaba por Vergara. 

22. EntreviBta con la profesora Guadalupe Siurob Arana, efectuada el miércoles 23 

de septiembre de 19984 

3 Cuento alegórico publicado desde 1888~ en 1932 publicaron la séptima edición. Su autora fue la maestra 
~eretana invidente Maria Néstora TéUez Rendón 

Parte de esta 'entrevista fue publicada en: Bringas 1999. 
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La maestra Siurob nos recibe en su casa y con mucha 

amabilidad nos dice que ha estado muy enferma de cáncer, 

que tiene 82 años y que como vive sola, sus hijas y sus 

hermanas están en contacto con ella por teléfono para saber 

cómo amaneció. Efectivamente, en el transcurso de la 

entrevista recibe varias llamadas y contesta con firmeza que 

luego se· comunicará, porque tiene visita. 

Le agradec~mos que sea tan amable de considerarnos como visitantes y 

le ped~mos que nos relate acerca de su actividad docente en el Estado de 

Querétaro, aunque sabemos que también ejerció en otros lugares de la República, 

a donde la vida la llevó. Sin embargo, la mayor parte de su vida transcurrió aquí, 

en la hermosa ciudad de Querétaro. De aquí es su familia y aquí nacieron y viven 

sus hijas y nietos. 

La maestra tiene una fuerte personalidad y su voz es clara y firme; no 

deja ver quE~. según los doctores, sufre de cáncer en la lengua. Nos dice que la 

querían operar, cortándole la lengua y que ella prefirió dejar las cosas así, a pesar 

que los médicos le indicaron que podría morir. Ella está tranquila y ya han 

transcurrido varios meses y sigue igual. Nos dice todo esto con una entereza 

verdaderamente admirable. Finalmente empieza el relato de su vida, la cual nos 

relata con vHrdadero apasionamiento y firmeza: 

Nací en 1916, junto a la Alhóndiga de Granaditas en Guanajuato, en 

plena Revolución. Mi padre era pagador del Ejército Revolucionario. Mi tío, el Dr. 

José Siurob, era de los altos generales del ejército de Obregón. Aunque tachan a 

mi papá y a mi tío de poco cristianos, eran creyentes. 

Mi padre, Emiliano Siurob, era muy artista, tocaba el piano y leía música a 

primera vista, lo que le· pusieran. Era una bellísima persona. Sólo eran dos 

hermanos: Emiliano y José. Mi tío, el Dr. José Siurob era vivaz, no tuvo hijos y fue 

un gran político en México. 

Mi padre nos quiso mucho y nos dio educación en un tiempo en que la 

mujer no se educaba en Querétaro. Se salían al extranjero las que tenían mucho 
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dinero y querían irse, pero aquí en Querétaro, no se acostumbraba que las 

mujeres de alcurnia de entonces estudiaran. 

Mi madre era Ameli~ Arana, de la conocida familia Arana, pariente del Lic. 

José Arana Morán. Tanto mi padre como mi madre eran de familias queretanas y 

yo, aunque nací en Guar:tajuato, soy de corazón queretano. 

Aunque nací en Gu.anajuato, regresamos a Querétaro cuando le vol~ron 

el brazo a Obregón en la batalla de Celaya. Siempre hemos vivido en Querétaro, 

aunque salitando y entrando porque la vida ·a veces así lo requiere, pero siempre la 

matriz de mii familia ha estado en Querétaro. 

Empecé la Primaria en el Colegio de las Adoratrices en San Miguel de 

Allende, porque estábamos viviendo allá, siguiendo a mi papá que era entonces 

Jefe de Hacienda. En ese tiempo me hubiera gustado quedarme de monja, 

porque a esa edad sentta el amor de aquel Convento y el amor de las monjitas y 

de la Madre Consuelo, que era nuestra maestra y que me enseñó el amor a la 

niñez. Ahí aprendí a tejer muy bien y después enseñé a mis alumnas que 

después hacían prendas muy bonitas. En la Exposición anual ganáballJOS 

premios. Los muchachos también cosían. 

Mi papá nos mandó a la Normal; nos consideraban muy bien por ser las 

señoritas Siurob. Estaban también Lala Monteros, Rebeca Feregrino ... Por cierto 

que Saturnino Osornio, que todo mundo sabe que era un bandido, quería raptar a 

Rebeca y tuvo que dejar de estudiar. 

Bueno, hicimos la Normal con muy buenas calificaciones. Mi hermana 

Camila también estudió para maestra, pero ella no quería y nunca ejerció. En 

cambio yo sí sentía vocación y me gustaban mucho los niños. Mi felicidad fue ser 

Maestra. Todos los años que trabajé como maestra fui feliz. Cuando tuve que 

dejar mi trabajo por la edad y por algunas circunstancias de familia, dejé de tener 

un aliciente en mi vida, aparte de los naturales de la familia. 

Cuapdo terminé mi carrera, mi tío José, que entonces era Jefe de 

Sanidad en México, me preguntó que quería de regalo, creyendo que iba a pedirle 

algo material, como un cpche o algó así. Yo le pedí que quería ser Administradora 

del Hogar Infantil de Hércules y me lo concedió. Entonces, mi primer trabajo fue 
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con niñitos de Kinder; Angeles Padilla era la maestra y yo la Administradora. 

Jugaba con los niños y vigilaba que los educaran en forma de que cuando salieran 

siguieran amando la enseñanza y siguieran estudiando. En Querétaro no ha 

faltado la educación para que la gente que quiera, se siga educando. 

Era muy joven cuando empecé de maestra; tenía 16 ó 17 años y me 

gustaba ponerme a jugar oon los niños. Una vez, alguien que buscaba a "la 

maestra de 6° año" me confundió con las alumnas; me tomó como alumna. 

Convivía yo con la niñez. 

Cuétndo recibí nombramiento de Maestra, me mandaron a la Escuela 

Josefa Ortiz. de Domínguez; tuve siempre mucho entusiasmo y transmitía a mis 

alumnos el gusto por el dibujo y la costura, además de los otros conocimientos. 

Como mi padre era Jefe de Hacienda, lo cambiaban cada tres años. Nos 

fuimos a Tlalnepantla, a México, a San Miguel, a Oaxaca. Ahí en Oaxaca también 

fui maestra. Mis hijas estaban en una escuela pequeña y yo me iba con ellas. La 

maestra de Sexto me dejaba a veces su grupo y yo sin nombramiento, sin paga, 

sólo por el gusto de enseñar, me quedaba en su lugar cuantas veces ella 

necesitaba faltar. 

Cuando me casé ya no trabajaba, pero cuando nació mi última hija, que 

yo ya tenía a4 años, volví a querer trabajar, y de los 34 años a mi jubilación, que 

usted ya sabe que son 30 años de servicio o 60 de edad, me faltaban dos de 

trabajo, por lo que no estoy jubilada sino pensionada, porque por razones 

familiares tuve que dejar la docencia. 

Trabajé todos mis años que se necesitan para pensionarse, en la Escuela 

Constitución. Mis comp~ñeros podrían decirle cómo fui de maestra. Recuerdo a 

Sofía Oviedo Medellín, mucho más joven que yo; ella sigue trabajando. 

Cada año se hacía un concurso de la mejor alumna de Sexto año, de aquí 

del Municipio del Centroy sacaba yo el Primer Lugar. Era un documento, no nos 

daban más, pero esa era una gran satisfacción para mí. 

Les enseñé a mis alumnos en forma práctica, que lo que uno quiere 

hacer, lo logra; que deben tener perseverancia en lo que desean y que no se den 

por vencidos. 
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Ganamos varios concursos de reata, de bailables. Le digo esto para que 

vea mi gusto, mi empeño por hacer algo que valiera la pena con mis alumnos. Yo 

los quería mucho, aunque no me acuerdo de todos, ¡porque fueron tantos! 

Me acuerdo de la maestra Josefina Pozas, de Primer año. Magnífica 

maestra; me hacía el favor de cuidarme a mi hija Rita, de cinco años. Aprendió 

con ella a le~er, a escribir, a hacer operaciones sencillas de aritmética. Ahora está 

muy enferma, pero no nos ha querido recibir, aunque hemos ido a visitarla. 

Tuve una vez un problema con una mamá que interpretó mal lo de la 

educación sexual. Venía en el libro de Sexto año. Yo casi siempre daba Sexto, 

aunque algunas veces daba· Quinto. Les daba explicaciones sencillas acerca de la 

menstruación a las niñas, y a los niños les hablaba de la circuncisión y del cuidado 

que debían tener. Yo creo que es muy bueno darles una educación sólida, con 

palabras Slencillas. Bueno, la mamá interpretó mal, pero la Directora, Lupita 

Barrera, una excelente Di~ectora, me apoyó y no hubo mayor problema. Conocí 

tres Directores en la Constitución y creo que la maestra Barrera fue la mejor. 

Como experienCias. valiosas, yo puedo contarle que nunca tuve un niño 

reprobado; mis grupos _íntegros se iban a la Secundaria. El Profesor Adolfo 

Blanco, quE~ era el Director de la Secundaría, decía que los alumnos de la maestra 

Siurob no necesitaban presentar examen, que estaban muy bien preparados. Eso 

para mí es un gran orgullo. 

Obstáculos hubo muchos. Algunos Directores me 'hacían la vida de 

cuadritos' porque decían que yo era de carácter dominante, de que lo que yo 

decía, se hacía. Por eso uno debe pensar lo que va a ordenar, pero una vez 

ordenado, se debe cumplir y conociéndome, los Directores a veces me mandaron 

a solucionar sus problemas. 

Por ejemplo, en una ocasión me mandaron a la Cañada, porque había 

unos maestros que se e~taban portando mal; los querían sacar de ahí y ellos no 

se dejaban. El problema era que no se fijaban en el medio en que estaban. 

Algunos alumnos iban sin desayunar y los maestros mandaban al conserje a que 

les trajera comida y cerveza para almorzar, sin pensar que los pobres alumnos 

tenían hambre. Además, la enseñanza era floja. 
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En ese tiempo promovimos con el Gobernador González de Cosía, que 

era parient1e y amigo, que mandaran los desayunos escolares. Ellos mandaban la 

leche y nosotros la hervíamos y les dábamos café y pan, pero eso fue después. 

En fin, que les prohibí a los maestros que comieran a la hora del Recreo y 

que si querí'an hacerlo se quedaran en su salón y yo vigilaría la hora del Recreo. 

Llegó la noticia a la Secretaría y fue el Director, comprendiendo que era el 

momento adecuado. Ellos se quejaron de que yo era muy exigente y no los 

dejaba comer. Él les dijo que yo tenía razón; que no era correcto que comieran 

delante de los niños y que no estaba bien que tomaran bebidas alcohólicas en la 

escuela. LE~s dio dos opciones: o aguantan a la Directora como es o se salen 

ustedes. Pues se salieron con tal de no estar conmigo, por exigente. Se fueron 

todos menos dos. Así solucionó su problema el Director. Al terminar el año me 

regresaron a La Constitución. Como esa me hicieron tres. 

Me parece que: es mala la conducta de algunas maestras, sin decirle 

nombres, pero no se fij~ban en las actitudes y posturas que tomaban ante los 

niños. Y también me parece negativo que hay maestros que faltan mucho a su 

clase y que no hay quien ati~nda a sus grupos. Algo de lo que me siento orgullosa 

es que nunca falté a mis clases. Las operaciones que tuve que sufrir, siempre las 

hacía en vacaciones. 

Lo que sí me parecía muy bien es que los Directores duraban mucho 

tiempo; así !llegábamos a conocerlos bien y ellos entendían nuestras capacidades 

y forma de trabajar. 

Siempre trabajé en el sistema de escuelas de gobierno. Sin embargo, 

una vez puse una escuela pequeña; ya estaba casada y creo que le puse mi 

apellido, Siurob. Estaba en Hidalgo, dando vuelta por Ezequiel Montes hacia el 

Centro. Tenía muy poc9s alumnos. Dejé en ella a mi hija Rita, que también es 

maestra y me fui a mi lugar en la Escuela Constitución. Siguió la escuela México; 

Josefina Pozo se quedó con ella y hasta la fecha la tiene en la Colonia Niños 

Héroes. 

Siempre respeté el mandato de la educación laica. No quise nunca faltar 

al reglamento; nunca enseñé religión. Soy católica, me casé por 1a Iglesia, sigo 
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siendo católica y mis hijas todas son catóÍicas. Ahora que me estoy acercando a 

ver la cara de Dios, soy más católica y más seria aún, pero siempre he sido 

creyente. 

El maestro debe enseñar con el ejemplo antes que nada. ¿Cómo le exige 

a un niño si usted no cumple? Deben tener cuidado con las palabras que usan, 

que nuestro lenguaje sea limpio, de acuerdo con el nivel social. 

Recomendaría ~ las autoridades primero que modernizaran realmente los 

programas. El conocimiento no viene amplio, viene amplísimo. Lo veo con mis 

nietos. Nec~esitan conocimientos más profundos, porque todo lo saben a medias. 

Mucha palabra para un conocimiento que se puede decir en dos o tres renglones. 

El niño no tiene tiempo; tienen muchas ocupaciones. Antes nos 

sentábamos el tiempo que fuera necesario a hacer la tarea. Ahora no tienen 

tiempo; algunos tienen que ayudar a sus familias. Las autoridades gastan mucho 

en libros muy bonitos, pero aunque están bonitos, tienen poca profundidad en la 

enseñanza. 

De libros de lectura, recuerda que su papá le decía: 'No hay libros 

prohibidos, lee lo que quieras'. Yo recomendaba que los niños leyeran a los 

grandes autores como Víctor Hugo, Shakespeare, etc. Libros como esos les 

llevaba yo, en forma de anécdotas. Uno de los libros que leímos con mucho gusto 

fue uno escrito por una maestra; creo que era Rosas de la Infancia. 

Los valores necesarios en la enseñanza. Primero, el ejemplo. ¿Cómo les 

hablamos a los niños de honradez, si nuestras autoridades son ladrones?, ¿Cómo 

les decimos que no bebqn, ~i por donde quiera hay cantinas?, ¿Cómo les decimos 

a las niñas que vistan con moderación, si hay maestras que no les importa qué 

enseñan? El ejemplo es la oase de la educación moral. La maestra no debe tener 

un pasado, un presente o un futuro en que veamos que no es una buena mujer. 

Eso no es ser maestra, que se dediquen a otra cosa. 

Nuestros gobiernos no están trabajando con el ejemplo; son los primeros 

que están fa1llando. Por ejemplo, el gobernador aquel que tuvimos, Saturnino 

Osornio, nunca debió haber sido gobernador; hizo mucho daño. Todas las 
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personas que están al frente de algo, deben con el ejemplo normar la conducta de 

sus subordinados. 

¡La educación es la base de la vida! Que sea una buena educación, que 

den un buen ejemplo y que lo que enseñan, aunque no sea en libros caros o muy 

vistosos, pero que no mientan, que no le compongan. Sobre todo en la Historia, 

que sea verdadera, sea cual sea. El niño debe conocer la verdad. Si enseñamos 

Anatomía, que la enseñemos derecho, bien, que el niño no se confunda. 

Los maestros deben tener reuniones con los padres de familia para 

decirles qué están enseñando mal en sus casas. La educación debe ser perfecta. 

El maestro debe enseñat donde quiera que vaya. 

23. Entrevista con la señorita Alicia Vernon, asistente del director de la Escuela 

Kennedy, efe~ctuada el viernes 15 de octubre de 199SX 

El nombre oficial es Escuela John F. Kennedy, A.C. y está en Av. 

Sabinos 272, Fraccionamiento Jurica; el director general es el profesor Alfonso 

Lajud Nenclares. La escuela tiene preescolar, primaria, secundaria y preparatoria. 

Cuando se inició había sólo primaria y se empezó con sólo 30 alumnos, 

en una casa de la colonia Cimatario. La Escuela John F. Kennedy, A. C. inició en 

1964, como n3sultado de las gestiones realizadas por la Compañía Tremec, S.A. y 

con la participación de personas americanas y mexicanas. El objetivo era 

establecer, organizar y administrar instituciones educativas o culturales dedicadas 

a la enseñanza de tipo norteamericano, en inglés. 

En 1 fl66, la escuela se cambió a la ex Hacienda de la Laborcilla, con 70 

alumnos y en septiembre de ese mismo año, se incorporó la primaria a la SEP, 

siendo la direGtora técnica la Sra. Celeste Mier. 

Debido a la donación que hizo en 1968, el Lic. Juan José Torres Landa de 

cinco hectáreas para construir la escuela en Jurica, se inició la construcción de los 

edificios actuales. Años más tarde se compró un terreno adyacente para 

incrementar su área. 
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En 1969, se incorporó la secundaria a la SEP y en 1989, se inició la 

preparatoria. Hasta 1993, se incorporó la sección de preescolar a la SEP. 

Ori!ginalmente la Escuela John F. Kennedy constaba de tres unidades, la 

bicultural, que es la que sigue funcionando, la de comercio y la de inglés para 

adultos. 

Las dos últimas estaban en edificios diferentes en el centro de la ciudad y 

se independizaron posteriormente. 

En 1983 recibimos por primera vez, la acreditación de Southern 

Association of Colleges and Schools {SACS). En 1999 adquiere el status de "Fully 

Accredited". 

En un afán de superación, en 1997, se hizo una reestructuración 

académica para que la escuela funcionara como una escuela americana. 

Se espera que para el ciclo escolar 1999-2000 la escu~la contará con 

1,200 alumnos. El nivel ~ocio-económico del alumnado es clase media alta. 

Respecto a labor social, cada sección tiene asignada una para el año. 

Se ~e puso el nombre que lleva debido a que el presidente Kennedy había 

fallecido en 1962 y era un personaje muy conocido y admirado internacionalmente. 

La Escuela John F. Kennedy pertenece a ASOMEX, que es la Asociación 

de Escuelas Americanas en la República Mexicana. Hay 16 en todo México, en 

varias ciudades como: Ciudad de México, Monterrey, Torreón, Guadalajara, etc. 

Contamos con Asociación de Padres de Familia desde 1976; y desde 

1992, en cada sección, y también hay sociedad de ex alumnos, pero con éxito 

variable. 

No puedo de~cirle cuántos directores ha tenido la Escuela, pero yo he trabajado 
aquí quince años y han estado en ese tiempo 7 Directores. 

xiJ Para abreviar tiempo, ya que la Srta. Vemon estaba muy ocupada, me entregó parte de la información por 
escrito. 
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cnmlad é llll.stmccion púhli<•1}, y en los· distritos. 
for~\neo;; p~·r lo~> preíeétos l'PHpEI<:ti vo11. 

;¡¡;;¡ 

do y en el que conste qtté pot~ lo ménmi, sabnu 
los ra'tnos ele lootura;, escritura, lo.s cuatt·o opnt·tt~ 
eíoues ile los números eUWl'OS, québratloK, {lcci· 
mt~.les, ele_p¡oo~ de gramá.tiicn ea.<>w.llrout y cat-e
ciamos de moioal y urba.nid11d. 

Ad .. 9" ,Los pqilréS de frunilía y en genernJ hu; 
persolU\8 q1ío'tengnn á su oo.rgo niñ<m y uiiíus d<' 
einoo d.: die>'~ 11ií9S de edad, e.<>Mn en obligadou 
íonMo. 6 impr~ndible .de ln.lltt<lnrlt19 d. las es
cu~las -bnjo 1a pena de doce y piedio centa"'oo por 
pnm~a .vez, ?meue1_1ta por 1~ se~ da v en ooso 
rt_o·te~net?e.ncna. c1e Cl'tlCO ~ qlllllC'El dít~S ({e prision, 
amo Justiftc.sren la caUSl) legnl do 110 hAhé>r ciuu
plido con lo prevenido en ~sta Jey. 

~t. .. 10. I..os ,qu~ no qt1uu·~?_J m:md11r ¡( o.<Jtil
hlecurucntos publioos•á los mumf, dmiD1 MÚJO RÍ 
son rN{Ilciídm; al efooto por attloritlad compok:u-
t"', !le tenc\"los en lt\.8 eS<lnalas pt~rticrühl-res, :t lol'i. 
prclertos, suh¡)J'ehl.fec~fB y'eo_nu¡.¡arios, 'bajo la&lu.is.- !.~ 
mas peno,s esta emuas en el artículo anterior. ¡ 

.Art .. 11~ Cada tnC3l·endiní.u.loo p¡~\J.e•J.p{oros 'lu- f 
pendientes del Eato.dp, parte <.in.'UllSitt,ndrulo .1~ \. 
lo qne ocun·a oo Fius eak\blecimienb1!l mímero 13 
tla niños qne asisten y ne<~Midadee que ~bsern:.m: t 
en loR clistritos del centro al gobc:t·n.a,.lor ~,. .en lo~ t<~. 
forá:noos t< los pre!ootos. • · 

Art. 12. Igual not.icin so t•omlit:;\ et.t<la. tretrm<~~ 
sos 111 c~:mw·eso del Estado, en cundro comptua
tivo pot·los Jlrefootos y gobemrulo1·, segnn los d~l
tos tidq,:Urido..'4 P.Or los pa~a pardt\les de <.m(m ' 
mes, t~l\l'l.\ f01'1llM' la. estadística do la insttnccion. 

'l'JTUIJO IT . 
. Art. ;t• J~tl ele~tro y mnnicfpnlidnd de Hui-

l
nul¡Jtm, la mstrundon prinmria e .. ht ,{ mu·go dtJ lUll:OS DE T.l U."S1'ntlCGION. 

n Jnntn <TNtd:\ 1)01' In ley númm·n 2 Ít'clm ~3 de . • 
<>,ctuhre dt" 1875, y en los distritos flfl Sm1 ,Juan, ~rt. 13. Son loa 1-ngmentes <m lu.a. ow.:ut'ltts a0 ~ 
Cad.~Jrey~a, Amea1oo, J?'lpan j' 'foliman nl <1<.~ Ht1s pnmer 6l·<lon: l 
nytmta.JUHlnto~ respeeti\·ol'!. 1 Leettu'll. J 

Arb. 4" L11. msft"1tcc·ion prim1~rin p,ent estt.>nsiYn Caligmfin. l 
en l:.o;lloa h:~s di!i~rito::~, á t~s 1mmil~ípn1id:\des. pue~ Noctoues dé mornl. l

1 
... : 

h!os, congregucwnc.<;, h.-telendas y raucholl. 1Jrbunidn.(L · 
. Ar~. 5" ]E;n l~~:s cil.h~cnras do dist-r1ro 6 muni- Elementos !le adtmótica. . 

. ctpnl~dttd 1
1
abrá ]a!:! <'l«!ní)IM qnH d ~;nbi!'rn<> pú1~- Sistema métrioo-dooi:mal y pesos y .JllO(Üd,t.'1. 

dn Ul!tntonc~ sf.J<nm lá pohh1ci':m y íoutlos. Gra.nh~tioa. c~JStella.na.. l 
A los l1\ICUOi! 'ite hacwnthts ó rancht)ll que ROR- Elementos de llistolia. de M6xico. ~ t<3uga~ escnela~ en los términos q.uu ueum-.l.!n con Ct1Smograf!~ y nociones de Geometrlt~. i 

el golHenw, se lea desoontnn( el diez por ciento A.rt. 14. Se enida.m oserupuloaainente',de que ' 
~~e lo qne paguen pm· conttibucione..~, dur11ute el a.l en~oií.ar la ~~mét.ioA so espliquon unidns'lu 
twznyo, que pormanezeu.n 011 llllns, aquellos esta.- Í1'1).CC10nes demma.les con los ont.éroS; tanto en ll\ 
blootmteniA)S. uumerncion oomo en las op<:~rn.eiones, pt'OC\U'a.Jl- : 

Art.. t.f' ·l~n las cHcttelns eme so..;¡f.engil. el Estn- do que los ejemplos y .ejercicios sean prácticos · 
rl? >-O reqnienJ que el mét<Jáo de enseñ!UlZ•\ sen el e~ lo posible. · • 
s1akma La.ncnl'tcdu.no. de (m!<:cñnnzn. mútní\. Art. 15. Pa:ra las escuelas de $egttndo órden 

1\rt. 7; El nmnl.mtnliento de preCCJ>t()r<'.s de liiS materias de onseña.n~ serán: · 
pnmer 01'.len '''-'<~am·á preci;;amt:nte en proft'SOres JJcctm'fL, l\S()l'itu·ra., lAS cuatt·o operaciones de -c~m tí'tulo, propu~tos 

1
d ejecutivo ¡ próvi:\ soli· la a.ritmétiea, e~ enteros y qpebra.d08, denomín1V. 

c1tud de los inbm~sados, en ~1 dish·lto del centro dos Y <leci:m1ues, elem~utos de gramñtica. castella·' : 
por l11 juut:t respedi-r:¡., y en Ioí:l distritos ro1·,i- na, de mo1'lll y tttbroudad. .. 
neos por "los ttvnntamir:uto~. TITULO liJ. 

DE J..A DISl'IUBUGION l)JU, TIEW>O. 
Pam sm· director de inst.rnccion prirunl'ia d!l 

pt'Ímer ónlen, ae ne.o4:l.'1Íta A.dt!mas. del l'<'')UÍsitu 
proíc.~ion,:\1 qtte previAAe c·l ul'ikulo anterior, t<+-nor 1nm·a1iñn.tl,1umradez y conducta. in·cpre::asihle. A.li. 16. 'l'odos los dias del año que 110 l>Ctll;l:; 

A t{ •. A' I.os pl'N:<+pt:e>n~fl pr.1·11. lAA c.-;etwlas.dl3 \ fc,·,;tivos segtm la. ley~ loo dcst.inn.dos ·tt vacacio-. 
;;cp;tmdü /ird•'ll, no ur...ccsii:m títaln, 'P('!'•l s! lo::; qes concur;rlrá.:n los alumnos, desde elló do .Abril 
rC<JnÍF~ib;H <1<>1 nrtkulo rml(•r;.-w ,. un rl?l·tilical10 ú 15 de Setiembre, de oclto á d.ooo de la n:uJ.ñanll 
tiul ·pr<.lf<'1~•w 1 ;aj<~ ca m dÍi\'c<·i,,hhd>lcre e;;tmlí:t- y tlu dns á cinco de lt\ tru:de, y de lG de &ticm· 
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hro :t tí.Hituo tlo Marzo tlo nucyc 11 clo(~C tlo b / b_ernat~o1·, tpte durnnte la somana_ an~erior no lta. oeur· 
umií<ID1\ y en la tardO$ do clos ú. emco. ndo nmguua novedad eu éste <hSt.rJto, 

Art. l~r. !Jn. dishilmcinn ·~onómicn. do c~t.~ 
tÍtllliJlO lu. arregllll'á el profesor ó profe.¡.¡ora, Sllf:,•tm 
!n úl'tleimren sus sttperiores t·espootivos, permi~ 
ticndl) que eslií.tl de pítS ha..'Jta por me<li1\ horn. t'll 
l:\ m:~Ütul:t y otra en !r~; tindo lns Alnnmo~;, parn 

Libcrtau en la C<mstitucion. Quereturo, Enero 
1 tle Hl1B.-Leol~ CooorTilhia¡.-C. secretario de 
gobiemo.·-PreRente. 

~'"i.t:u· qu<' permanüat~an continuanwnt<~ sentru:los, ' PrcFeetul'a del rlistrit<.~ de San Juan del Rio.--
A-rt. 18. .Los ~~H:tUios en la tar!le so clansurn- Seceion 11}-Número 1.-L11 prefecturn. del distrito 

11Ín los O!~htb1ooumentos. se bon.ra de comunicar á vd. que en todo la. compren
aion do su mando no ha. habido· novodad pát:iioular; 
en la semana. <!u e fin6 el dia. ó del corriente •. 

TITULO IV. 

Art. 19.. Los ramos d(\ mmoiin.uza. set•án los 
mismos pilra, los niñ<)S que pMa las uiñoo, ngte
gn.mlo pnra óstM, JO~um, borbado y principios 
do oconomí!l. domestwn. 

Lo que se servirá vd. ma.nifest!Y' a'l ciudadano go· 
berna1lor del Estado, ·para su «lebida y IIU.petÍQr &a• 

tisfacckm. 

I.iberta(I en la Con$títueion. Stm Jdan tlel Rio, 
Enero 7 de 1878. -Joté Je./Jtt/1 Domin,qÚez.-C. 
seeret;~r.io de gobierno.-Querétáro. Art. 20. En lus matüxins (¡tte foetm ~~ommws tí 

lns eReuelus de tunhos ·sfJXOS llú sngetnt·ñnlos pre
<'l'¡>t{)res 1i: lo pl'e\·;mi•lo m¡ eskl t•oglamE-.nto pAl'll 

las e»eneli~s tle nilios. rrefeetura del distrito de 'l'oliman. --Número 3. 
Art. 21. La.<J obras llc costura no s<mm d.ila.ta.- -Permaneció ína1terahle en este distrito la tranqui

tlns por llu labori.ositlaJ ni costosas, debiendo lidn<l púhliea en la. semana que terminó aver. 
iwpt11lÍ¡;so por las díJ·edoras qne las 1úñoo Ucvon ,. . , ~ 
ti sus cll;S:l:H laij ob1·a::; de labor pa.ra evitar r¡ne se 1 ],,bert.-.d en. lo ConstJt~<aon. 1'olima.n. Enero 7 
;;nspedw ~~e¡· }¡echM por otl·as mnnos. d? 1878.-Jf,quel .B.:zrrUJIJ.-0. secretario dogo-

( Contifluarú) b¡erno.-Qul!l'etaro. 

romm. EJ.ECU'riVO. 

\"UELYE Á llJ.lAllHE Dl.\ PARA LMl ELECCIONES Mm<I~ 
CII'M,ES. 

El .. lX GJ?NEüAL .:INTOYIO (}AJ:.ON, go
bernador con.stitudonal del l~ttado Libre y So· 
bc1·auo <le Qu1?ré1Aro Artea,qa, á todo" 81ll l.a&i· 
t4n.tes, 11ahed; 

Que no habiendo tenido veri6cativo of domingo 
13 del ooniente la reunion del colegio elec,tcrral de 
14 munieipnlhlad do Querét.ro, en u&o de la facultad 
concedida ~~1 ejecutivo por ol <.lecreto número 117 de 
la lL. Leginlatu.m, ha tenido á bien decretar lo si
guiente:. 

Al'ticulo 19 Se solta.lr. el domingq 20 del a.ctual 
para que el colegio elelltoral <le eBto. tnuníoipalidad, 
111? reunn. á nombrar los funeionarí:os. qul} determinan 
loa artículos 19 y 29 del decreto antes reteiido. 

Profee~ura. del distrito de CaJereyti\.-Número il, 
-Dí~nese vd. pl)ner en el superior conocimiento do! 
ciudadano gobomarlor del nstado, que en la semana 
que terminó nyer, no lm ocurrido novedo.d alguna en 
la dem~trcncir¡n de este distrito, mas que un t·obo de 
tres burros en la hacienda de Zitaní. 

Lihertnti en la. Constitucion. Ca.flereyta 'Mendez, 
Eoero 6 do 1818.-B.mit¡;¡ (Jltllvez.-C. secretario 
de gobierno.-Querétaro. • 

Prefectura del distrito de Amea.1eo.--8eocion "1' 
-Número 3.--'fengo el alto honor dl' ·suplicar 4 
td, se digne pn.rtidpar al ciurl:vlano gobernador del 
Estado, para su wpel'lor conociuiiento á jf!teligencia, 
que en toda In. semana que finalizó •1er .no oeunro 
acto alguno capaz dé pertu1·bar la pnz y tra.nquilida¡J 
de este distrito. · 

Libertad en lo Constitucion. Amenlco, Enero 6 
de 1818.-Rajael Velaroie.-C. secretario de go· 
bietno.--Queréta.ro. 

.Art. 29 Loa electores que sin ctutsn. j1tstific~da 
deJe~ de concurrir al acto, se harán acreedores á lu 
penas de la. ley, la.s que les serfi.n aplicadas por la 
autoriilad comp<¡tente. Prefectura polítíCll.--Dlstrito de J~Jipan.-Nú-

Por tanü>, mando se imprima:, publique, circule y mero 3.-Pam que se digne vd •. pof!erlo en eliJupe'· 
1 d ·rior conocimiento del ciudadano goberna.dor, tengo la. fl: e á el 'debido cumplimiento. Pafacio de gobi~r- honra de partieiparle que en todo:er distrito de mi 

.f_!··Querétn.ro, Enero 14-de 1878.-.Antonio Gayon. mando se oonserva inalterable la pa~;"tranquitidad 
~~~ lJf. .Eli!Jt'ivel, secretario interino. 

1 
reposo pú blioo, · 

• 'l'ltu;Qt:1T.r.DAD l'ÚDLlúA i!N LOS DJSTRTTOS. 

Pn:tectu111. del distrito del Ckntro. - Esmdo de 
Qtte;é.taro.--NiÍméro 4.--T-engo la satísf&.Qcíon de 
Pll.ttu.npar á vd. pata conoeilnierito del ciudadano go-

Libertad en JU: Coristítueion. .ftilpan, En.Oro 5 de 
1818.-l¡putt:io Orikuel<~.~C. seeretiiió de gobier: 
no.-Querétaro. · ' 
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t1~l~~~.J tool.if y horA&.:(¡H~l4'1 ejoontivl~ ¡{ooi¡.;
b8Íj-~UiltiO. por }('IS fondo~;. <\<; ín¡;lr"Qi:c.wu. ·· · 

TI1TLO Xlf. 

pi t.nJ el ~obt>rtl:i<lói: y mdof\. di'tittllós y munid-
p:dúhuh:ll ht priuwni a.ut<lrinacl !<leal: • ..-

'ITITLO X Vv .; r· 
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PIDUODJCO OFICIAL DE:L CODIEltl40 DXL 

E:STADO DE QUElleTARO 

SE PUBLICA I..OS JlJEVlilS 

FELIPE ACEVES R. 
lteqonu.bJe: la · 

SECRBl'ARtA C~NERAL DE COJ!tERNO --·----Oficinas dtt Redacc16n y Admfllisth~l6n: 
nl~ENTA Dl!Jr, GOBIERNO 

Vie•nte Gtt«~nero NlÍtl:l. S Sur. - Qllerftaro. 

TARIFA 
AVfSOS.-tl'na fn~<~h!Uin. T!Ol" palahra~---$ O.OS 

Tr'e4l ittt!Och!ionea. ¡¡o:r y¡alnbra_____ 0.10 
REMATes.--U .. a inserción, por na1abra___ O,tl) 

'l'res in&e1'clones, ¡:¡;,r palabt'a..... fUO 
CORTES DE CAJA y ~tfnlflAres, en fot'b'la de 

astad(t, UM !nsereMn. uor H'n~--~- o.ts 
'l"re, fnurd{)>ltPíl, J'l<)r lfne&-----~-- 0,&() 

DENUNCIO!i MINEROS.-Trq pubJieaet.,_ 
nes ------ ------------ -~------ 10.00 

Los 'MuMefDiOII JIAit!lf'l(n poi' tus vuhlle.llefone• 
ttn ao (v&fn1te P\'.11' ciento) de toe ureefoe de •• Tartf'a. 

LAa mfe'faJ&~~ y Cltntid!Jdea num4tfcnc a. eoe. 
f)Uta:f4:n por una patab'l'8. 

Pilli.'CTO¡:; TI~ S'V'SCP.TPCJON 
ftn ~tñ<'l. I'UtllXl aF!l!'l,.ntJido -· -~---·~-----$ !.1}1} 
~"lll Ut~tt•ll. !:>luto adelflrntntiu -·-·····---- l!Ul& 
N'tíntlll'o del lffa ------·- ·~---·-~-----· 0.15 
N'l'imel'O ~~~ratio. Met afio en eunt~l...... O.tiS 
Nlim~ atm.!lac!o fde dm¡ «nbm~l) A.do-

mlla d,.J l!NII'Io de n~ero 11.tnu!ado, u 
eobrari 1)0t' cada afio un reear¡ro de... G.tli 

L.. ofiel•~•• púJ,Jiq• ll<>D.PÁt'l do Wll ~- d• 'o .r;,.._ • e-t .. ,. d•"la ,...,,.,.del "oñ&'"-. ••"•...,.. 
e!amaf' 1.1. ,.,¡,., ... .,. ~.. j:IOr afpn. el~cmuta'Jlflk 
"" n..,...., a •,u·pQ<f.,. y ,....,.f.,._,., •nvl .. d<te Cf'll,o 
mtt .......... s:1 '• ...,.,,¡,,.,,..,"" f ....... 'h ... t. • .,.,_,. 
d .. t "'"""' eita.lo. l'l\tO JI¡,:' !'II"»'Vt!tA vr. P'I':Dfno 
'P1fPVln EL PAf'.O Cf'\1fl'f1:!SPhnrtntNTF., o• 
A.QJEIU)O. C•CJN t.A TARJ'F'A Al'trTRRIOR. 

Gobierno del Estado 
- "'O!'P' ,__.,,.,, •• _._,.,., ----

El C. Saturnino Osornio, ·.· 
GOBERNADOR CONSTITUCIONA.t .UJ!6Lt.a 
ESTADO LIBRE Y SOBltRANO 
RET ARO ARTEAGA. A DOS n:a . .uJ.:J,.Ai'•"' 
TF.!S lflS:MO, SABED QU'E: 

l ... '!. X :X 1 X 1 "'"-..¡llllltur:a Contit.ucicrud dt!l li:aiadQ 
bre y Soher:mo do Quorétaro Artt'!aga, en ttilin:fclo do· 
&U$ fac.uUade~. ha tenido a bictt eltp~dll· J¡¡ ~~#~ion~ 

l,}~y NUMERO 11. 

LEY DE EDUCACI(JN~ 
'!ITULO PRU4Eil0 

n~ l11 Otrt~dón G<i">'llrlll de E:d:und.;n Ptibli""· 
Capl'tnl• útdeo, 

"''t. ll>.·-El J1iu:uo d4 Eduuciún P1'tblw.rt e:~~t.•u-4 1\ 

un·~~ del E,ieeutivo del: Eatado, quien ~ni 'l!ll desenrpe
iío di' lo11 nuntos r<!'JntivM. ~ndri. Ul'al: ot'leinu. denoml. 
rt.td<t DUU:CCJON GENERATJ DE EnTJCAeTON PU. 
P.LICA. 

Art. 2o.-I..a Dil'<\ed6n Gttttoott.l d(< liidueadón Pti. 
t·lic11 est..h'í organizada do la m~ra sigdktttcll 

t'tt:ra ~~~ t'uneion~~rofento técnie<'l, ~nd1·1i. un Dbt¡re. 
l<>r, un Cm"t!!<l de ~tol'et!l cuyo número fUa:rli l11 
rmn:na Dlreeeión de aeuerdo C:<>h el E:i<:~eutivo: !.tila. s~. 

1 rif.n ffe. industrial, una Séceión d~t Hogar y una 
! ,.;6:\ de Agrleultuft que tlllleiouaJ'á .de aeum.<® 

Oficina de Contl"ol Atrleota que M ~le11en en el 
ua!o. 

Parn su funeiouamifllll.o admtt'd~iw, .un 
Uirio y lo& l'tnf}loados ~~Uficlente&, d• a~t<4o "'on el 
HtJ.'U~l:Q re&pedivo. 

Art. 3o.-Qned&n por ell'n&lguh¡lltfl ttubo.tdinado 
!!U&, sitmtpre qu11 no dependan de la Flld«ad6n, 
la~~ !nstitudoru!$ de eiU"lletor ed'ueattw, euelqniet1'. 
llt'tl l>U fndokl. 

Art, 4o.-EI Diooctor ~~ ~m. P<Mifpr un 
tul<> J!J:ó€e11ion!'ll, t:Mar treinta rul4& cump,ltdM t nn 
n~dmi\?"!lto suflde.nt4 del medio I!Otdal. 

TITULO SEGUNI>O. 
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Art.. tio.--La edueaeión es obligatoria paG todo• 
1M nmos de 6 a 13 años (art. 674 de Ja. Ley Federal 
ti"l Tr~~bajo) ; ••n conaecueooia, los JllUil-el!, tutores o 
cnca.rgados d•• l!cllos thmw la obligación de proporclo.. 
n:~des dicha e<!uc.aciún, ya - en escuelas oficiales, .'\1-t. 14.-~La¡¡ -~.o;;euebls pódl'án ~r de orgnnizaclón 
¡:artkuhu.·cs o ·~1\ el hog-ar. La fo.lta de eurnvlimiento d'l! 1 l·~l !~:cta, compllilta y eeonólniea.. 
e~>tll obligal."h'\n ae~'á eutigada por IM •utorldadea n11mL Art. !5.-Srm ell>euelas de ot-ganizaeión perfl&:t. 
dpales eou multa eon!onue al R<;glamento. nr¡uellns qul." umg:an un dir;:;etclr téenieo y tantos pro. 

Art. 7o.-·Pal-n el debido cumplimiento del artiewo Íl.l"t•res ayad&nWl:l como grupos hayA. 
¡~nterlor, las a.:u.tQrid,adea munic.i.p!lles deberán empadro- A'l't. 16.-Stm ._"!!euelas de o~I.Wión eotnplt!ta 
t181" en lM primeros lli dtaa del mes d& enero a todo& 1~ que toogan un direeto.r con grupo a su eargo y un . 
los niños en edad eseolar dentro de w jurisdicción. ¡;yu<lante para cada uno de loa otros grupol!. 

Art. 8o.--La eduerrción que 116 dé a lo11 niños en Art. 1 '1.-Eseuel.as de o~ción económica aon 
las t-seuelas ofidalea y partieul;u'eS ae:rá L A I O A, de aquellas en qua alguno o algunos de los profeliONS. ten
acuerdo e,pn el articulo So. M· ta Oon.&t:itueilm G•neral gan dos g:rupos a su ea:rg.'). 
de lt1. RepúhlieA. Art. 18.-El programa genét"al de tGtudios para loa 

Art. 9o.--La enseiíann on las e&euelas oficiales jardines de niñol! 'I!Uá el siguiente: 
es gratuita. Cuenú1s y c¡,nvt•rsnciones, juego~> libre~> y orgnnisa 

Art. 10.--La orgiUlÍ7".ae:ión, prog1'nl~Ull:l y ;régimen doJ, ~eh•rekhs libroo, e:mto, educación 1>emrorial, jue
dl!t<!iplinatio do las escuelas primadAS particulares a.c. gos de eon~~1.·m·eíón, trabaj<Hl de j.ardinerl& r cuidado de 
~tin los mL'~>nws que los de las escuelu oficiales. animales domésticos. · 

Art. 11.--De- acuerdo con las finalidadm~ de la Art. 1fl.--Ei!Ctle1as rurales. Esros d~i'lllrroUtwán un 
'Cd¡¡cación, lu eaeuelu dt.>l Es t. a d o detml'1"0llarin prQg!'llhla 1¡1u; contenga las principalea materias do la 
una tliple labor- que puede con::ñderane. tu~l dividida:, et.s~iianza dcm.,ntat. con una extensón menor; ens.eñal\<> 
PRIMERA, la. educación de los niñoá; SEGUlo!'DA, me. 1 ta que setú fundada en la nnturnl>eta, en el hogar, la co.. 
jor.::miento d~a los bo¡atJes o edueacidn ellpeebll de la nnmidad y la patri11, y en cada una de ellas funclona:rá 
mujer; TERCERA, labor eoclal téndiente al mejora- une esetK>la tle adultox~. 
milmto eeon6Jtnieo y ..:ultural de la eon1unidad donde la Att. 20.-El programa genual de estudioa para 
escuela fnncl€1n.a. Como conaeeuencia de esto, el llli>e!lb:o hUI escuelas primarias elementales aerá el. ai¡uiente: 
(lebto·' ctJhsidetlll'W 110 conu> un simple empleado de Go- Lengu11 Nacional, Aritmética, G-eometría. Geo~ 
bit:rno o p!lrtl.eular, a:lno como un líder de ln comunidad 'in d• México, Hilltorla Patria, Civismo, Cie1:1eias Nata 
que propugne, por el engMnde(lil'lliento de éllta en to4oa rcies, Cn.ligrtdín, Dibujo, Canto y Orfeón, Pequeñas In
sm.tidos, dn11trias, Trl!.bajoa Manuales (nifios), Labores Manuales 

F<•oHmilea (nif•as), Culturn. I•'isiea y Prácticas Agritolas. 

Capitu!o 11. 

' D• le. Claaificaci&n d.e lu Eactte!.al. 

Art. 2J .... -}';I progn.ma gene:ral de estudios para 1aa 
t!lcuelas ¡nim.arias &uperiores se dCllattolla:rá en ®a años 
y comprenderá las mlltel'ias sig'liientes: 

~-~ 

} Art. 12.-Bon escuela& oficiales lns sostenida-. en 
\ t~d" o en J.Hu·to ®U fon!lM-Públicos. y las oseuelaa que 

~tahlece la :traecl6u VIII, art. 110 ·de la Ley Federal 
del Trabajo. Las demáa tendrán el ~eter do parti
culares. 

~n¡ua Naclonnl, Aritmética, Geometría, G4o¡ra· 
fin Genl'rnt y Patria, Historia. General y Patria, Ciristno, 
OíeneiAa Fis.ieas y Natural~ Nocionea sobre Econotr:da 
Polítka y Derecho Usual, Solfeo 'F Or:fé6n, P~ueil.aa 
Indo.lftrias y Oficios. 

Art. 13.-La.<i e4e~ ae 'clasifiean comó sigue1 
1.-Jarcllinea d& niños. Se cstabl~ a juicio de 

la Dirección Gllllenl de Edueaeión en a.qucllos punt.es 
.. ett donde se hayan •bil!rt.o laa snficlootes eseuelaa ele.
m&ntalea '1 IIU})eiiOl'eS. 

II.-.E$!\lolas rurales. S. establecerán. ~ las eomll
nidadea cam.pesinU¡ ui como en las haciendas y :raa.. 
cllmu, dQ ¡teuerdo con el art{eulo 128 de la Oonstltu
t!Jn Generall de !,a República y au p:rogmma pneral ae 

, .. ., <l~llará e11 tres afíos, do acuerdo con el Reglam&nto 
de eat:a Ley. · 

lll.-Esetálu elementales, que cemprendemn dél 
lo. al 4o. a.ilo de esttldiO& 

IV ..-Eseltelas primarias auperiorea. Comprenderán 
'·en su enselitanza tanto la edm:aclón primaria elemental 
: C.Ol'llO la stlperlor del 5o. al 6o. aiiOII. 

V ..-E8.(~1ns do adultos. Estu duarroUarán un 
Ittoarama qru& eontenp 1at princlpalu ~~M de la 
et~señanza. ·~lemental,, de acuerdo con la. tida prdctiea 
del medio en que se encuentt'tn. 

Art. 22.-Todl.l.\\ 1WJ eseue'las en general debe* 
~r dotadas euatuio mooos do un& bcetlirea de terNnO 
propio !iUa prácticas agrlcolns, óspeclulmento las ea-
cuelas rurales. · 

A'1't. 23.-El prog'l'alna general d& -estudios pam 1aut 
eseuelas nocturnas se déSan'ollari 11n dos aiios 7 eom. 
'Pl't'ndem las materias aiguient.es: 

Primer a.ño :.....;Lengua NacionAl; Arltmf.tiea, PH.tl· 
ea sobre Historia, Qoogn¡fta y Ofendas Naturalu 7 
Ct~nto Conl. 

Segundo Afio :-:-En este afio se toma:t'á especial tn. 
te.t-és en. la !ol':lttaclón de clubs, m1 lo1 que se delarro. 
Uatán temas sobre; Le.n¡ua Nacional, Cálculo, Odto 7 
MWriea. Educación Cívi~ Juegos. Educacl6n Ffsica 7 
Deportes.. 

Capítulo ·JV. 

Arl- 24.-El afio eaeo.'lar tniñeip'iArfi él dia primno 
dt íebnro y terminari. el tr<dntn de n{}vlc>mbre del 
mimo afio. 

224 



74 LA SOMBRA DE AR'l'EAGA 

LNI mlcve· primeros ffitll;U$ l<il' d!letinl!l'Ítll 1\l d·'4
""""- \ e ' l .... > ' ,_.V APttU ó ..,,, 

Hv !.k )(}1$ progr~r;'m' y :1 décimo a npet. id(ltlu, •1lCÚ1lH~- , . 
11!'~, doeumentnewu ~· fter<ütll <!<l dnUsura. De la& e•cuela. prlma.riu p.,rtieul•n• - cenual. 

La Direcd~n G<l1Hl.'!'IÜ de :Educación Púhii•~n ..e re-! Art. 30.--En las escu&las .JH'Úll$linll partieplaret; 

1 

l"na ol dere~~lw d" dtar a los ¡Jrr.fem:m:l3 cu>~udt> lo' la enseñanl>ia <leoo ¡¡er laica, ti8: ii<~eir, 110 se enseliar4( ·.• 
<>lli.ime eonvunionte, pu.ra vr·rlficnr curnoa dtl p~i!rloceio- d<denderá ni IÚit<:ará religión algu.n.a. · ;: 
nt<.mientos profc&iouales o nsan1blcu generales. Ar1- 31.--EI establ«iil:liento oo una eae\Jela só}l);fi,' 

podrá llevarse a eabo <Ie,Pués c~<,qua !(}s inte~r 

Todos lo11 profesores y profesoras de las escuelas 
primarias, tanto oficiales corno particulares, tienen obli~ 
g-Miób da ~>tir eon puntnaUdad n est011 aet<m y tomar 
e•l l>llns la. pa~:te que JSe les dl'5lg:ne. 

hayan hr:cho ante la Dire«ión· Genoi'al de EdÍle.aci.slti\ . 
Póbliea ttnA manifestación ,que :eonteng&.: ··; s 

l.-El croquia del local a escala o eon medidas. · • .,~ ~ 
li.-La dollOI'Illnaeión y ubicación de la Qe,U«jla,;;; ·~ 

Por to que toca a la denominación, no podrá tenor ÍáY· 
-escuom nmg\m caUfieaüvl> que indique naturaleza. reii1 
ligiollll, ni un tx~!«!llivo que expre119 ®pendeneill. de eor~ t 
poracione$ u órdcne.a Nliglosu. j i; 

I..r>s áU1SE!l! de diciembre. '1 c;oo1·o se deatinat·iÍll a-va
•·:•dones, uniendo los prof('llores el deber de prc&enmr. 
~e en sus t'~!!'}:lecti\'a.li .. ~u<'las s¡,IJ, d{u nn~s de Ja 
:q..crtnrn. 

III.-La .:-lalW de Msefiat.~.a (elemental o &uperiot'/ • 
d!urna e nocturna) que ~re impart.a en ella. 

IV.-F~l nuíximo de •lumnos internos, mcdi~>-ln.. ~ 
Art, 26..--I.a so?maoa (•s~:dar será de cinco dttl!l la... 

l.•ntt~bles. El l«!glatn!.'l'ltO determinará la tlut·uclón tle 
cada cW!e et1 los dif'6Nnte!l nños e.scolv:re.s y del n\Íme
N de dases por t~t"mana. 

ternos y ext~rnos que podrá admi!ir. , 
V .-La comisión lratvita o ntributsta de la ense.~ :; 

Capítulo V. 

De lo~ <::omitóa Edueatlvoa. 

Art. 26 .. -En todo luga1· donde ex¡;;:ta una eseuela 
J>limaria.'ofieial y en relat!ibn eon eada. una do diebna 
~euelas se fonnM'á un Comité Edueativo por los P'"" 
dr<'S de familia qne ta»S!all ftUA- niños en la11 escu~las de 
r,•f(•l't'!H":ia. 

· Al't. 27 .-Estos Com~t<is. eslal'lll!. fo.nnados por un 
l'rt::Sittente, un Vlce.presid6nte, un Sooretnrio, un Te
sorero y tre& vocales como minimo. 

Art. 2!1.-Lóll Comités Educativos tienen las fa
rolmdos y ·ribligá.eiones que en tK~gUidtl. 1)(1 espeeif'Jea%1: 

fionza. ' 1 

Art. 32.-.bo•·i<>..:al8 de las eseuelas, conforme al' i 
croquis de que. habla el incisO 1 del 11rláeulo anterloi.•' ~ 
f('ullirán ha siguitmtes condiciones: "' 

I.-No tener sala, oratorio o eapilla destinada :á 
11ervicio de culto, ni comunicación eou templo, oratorio·· 
o eapiUa destinada a servir de culto; · 

II.-En· tos Sillones do clase, tlU los eotr«lorew. a' 
los vestíbulos, en tos .ofalle.res, en loa gimnallios y ®.Ji 
más dependencias de\ estnbleeinliento destinadas a :tí i 
ensciiPnza, no habrá decore ciGnOII, plntul.'lla, estampáa,: 
eieulturas u objetos de nnturalen. religiosa. 

Art. 33.-Los edificios de las eseuelss -en cuanto .á:. · 
condiciones higiénicas, se sujetarán a. lo pl."el~Crito pÓr., 
el Código Sanita.rlo. .f ~ . 

Art. 34.-Del piBl"BBnal docente y de:f~ at=ne~~.Í 
Son l:'eQUisitoa ;para &et" dlroetor do -una ~· 

particular, los &iguienb!ll.: , ;~ 
l.-Tener la moralidad neeeuria pat.a. 1«. et'j~.; 

fianza. 

I.-Vgilar la marcha general de las eseuellus. eape.: 
eiabnente ~ll, lo roila.tlvo a asistencia y puntualidad de 
profesoru JI alumnos. 

II.--Ptestal' fuda. su ayuda. y eooperat:i6n al dircc- ' 
tor lk11 plantel para la mejor marcha de la <'.l!®ela. 

II.-No ser ministro de lllgún .. cu1to. 
IU.-Ser profesor titu.mdo de l)dueaeión: o ins 

eión pr!nmrla. o tener eineo aiios, cuando D!.eDóS 
vcáet.lca en la enseñansa y p~ a'Jititúd MeeAtiA .. IlL.-l1~te'l'Vtlnir en "'' producto de fiostas. campo 

de eulttvoa y demás 't'!.ICUnros pecuniaroa que la eseue.. 
la obtenga, poniéndose dli> aeuerdo eou el db.wtor del 
¡1lantel pa.r:!l la Jnejot aplicación de dichos productos. 

lV.-·nar ~r\oiso a la Direeci6n General o al I.ns. 
pcetor resp,eetlvo ·de las ~lanidade!! qttl.! noten en 
el s-.:rvicio escobtr a fin de c¡ue se tan1en las medidas 
necesarias para corret'lrlas. 

V .----:I-')11 ComiMs Educativos no intervendrán en lo 
q.ue se refi<~re a la martha. técnica de la escttela. 

Vl......tMi Comités Educativos' propol'ciona'rán a los. 
maestros ln& !iémiUas y plantll& necesarias para el eam. 
po dt! eult!lvo.. ' 

Vll.-·Presl:arún au colaboración para Ueftr a la 
práetiea ~·da clase de inkíativas de mejoramiento es.. 

··'colar y de la, comunidad qtle el m&<'l!tro p~nié y que 
bay:.n sídC> ap1•obadas por la Direcei6n. General. 

Art. :29.-Lüs l'Niii.dentes l\lunidpalea deb® pro
l'orcionM" toda a~-uda moral y material 11 lo11 Comitú 
Edueat1v011 pura el tn11jor (!Umplimiento di!- lil~ debuel 

l'll ella. . 
IV .-No haber sido dMtitu!.ilo en las et!CU'elaa 

chales por ineo'll'l.'Pl!toneia o mala conducta, .lfebidam. 
wm'probado. 

_. Art. 35.-Los 111'oíow.-ea deberán t.eM~ loa m 
t<lqu.isi.tos que los direetQns :r011~os. 

Art. 36.-En· eada .Cuela· habrá un direetor. 1 
prof\!Sores que sean nooesariO!I, a. fin· · de; qll& .nin 
tenga a au cargo mü d4l cincne• 'étutm~Óll. ni · 
dos cielos. eseolar-es, con elteep#6n: de los i.tue 
materias especiales. 

Art. 3'7 .-Los alumnos de: lai escuelas pal'ti .... 
res del>e'rán ~ cuando menos la mtsma edad 
e<>nforme a la ley, 1'11! exige en-la:s primarias oficiA 

Art. 88.-I..a Dineción t:W..neral ~ Edueaeión 
blica, por conducto do sU$ inspectores, ejercel'li la . · 
bidll ,igil!neia en las escuel.P · p.artieularet, a fin :, 
%lar por el C\lmplimtl!!lrto del artfeulo So •. de la ~ 
tíl.ución General de la R~¡níl>llea. "1 de c>.ata. ley. · 
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--------·------------------------------------------------------------
Art. :5\1.-En \as c$C\\.:!Ins plli'Uculares, la acción 

d .. los Inapo<•t<>t'<.>$ dt la Dit~cl6n General de Educación 
s• ~nml1 tumblén 11 a<~e¡UI'at·: 

I --Qut! el plAn de e<~t\tdivs renga wdns las nlg. 
,,..._turM .,.o¡,ñaladn¡; p11ra las escuelus ofidales ~hmlarea. 

lf.--Qu·~ loa pro~mas d.:; las ma~l"ÍM de en~;eñan
"a ll<l' d~rm·ollen de conformidad con h~ prev.,nido ~:n 
,.¡ articulo 10 de c5te Reglamento. 

la correra de C<>li.IN'clo y eUl'!\OS preparat<:>rio& para in
gH~iar a 1!1.!1 F:aeu!tu<lt'0• Uui\•ersitarins; d<t una Esc\ffila 
Ncnnal que tit'n< p.n .:>})jeto impnrt\r l.:>s con4cimie.n
t.ot necesarios pan. In carrc¡·n d,; Proícsóns de Educll
cíór' Primaria Blem.,nlal r S.tl'<'rim\ <¡ de una Escuela 
lnd'ustrial, donll,; por •!li!<ho de talleres y p,¡quei\as in
du$tria~, $1! prt>pln •· u: obl'eJ'O p.nra In bchn l"H' la vída. 

Ill.-Qo., eu prineípio se ndopten los mismos ti. 
Lroh de tex't.ot. oficia\e&,-Si ~ a.doptaren otros $e má. 
flife1taril ul. a la Direccióll General de Educación Públi-
ea la que sólo podrQ. recha'Zarlos cuando sean contra. 
ríos a lo laico de la ensf'ñanza y a lM instituciones pú

Arl. 45.-J;\ pcr2•mal do~euw y administ111tlvo d& 
las instituciones citadar> en el articulo nnt,.rlor, ser!\ 
nombrado -por el Ejec-uth'o del Estudo a. propuesta di! 
la Dír·ceeión Genernl· de Edueneíot·, Públic11. 

blieu. 
!V .-Que se sigan la!< tendencias 

<1fieiales sobre mt!todos educativos. 

Art. 46.--Son c!lcUelas Mida\"" las 5oMenitla'S en 
d<> las ••seueiss todo o En parte con fondos públio:os. Vas d;;mita tcndnl.n 

el c~riicter de pnrtieul!ll'CS. 

V.-Que ,¡n l!l$ pruebas finales s., adopte la esca
la oficial dt• calificacioíws para promociún dt> ulumnns. 1 

. 1 
V l. --Que se rindan las noticia~ qtll' :<Obr<.' en~iian- ~ 

?~ pida la Direeeión Getwral d,• E•lucadón Púhli••n. 1 .-\1-L 47.--El pt•ogtmna ¡::ent'ral d•· , ,;(":di"3 <Id Co. 
lt•¡~io Civil del Estado sení el siguientE': 

\'11.--•Que se rinda toda dn;e de dato• l'Siadí~ti
ro~ relacionados eon el. funcionámiento escvlat· 

Art. 40.-Lwí; "scuelas pa.rtlcular<-"l! s;.>guirán las in
dicaciones de los lnspectQres oficia IM en cuanto a deii
dencillR obllerva.das en el de!!tl.rrolto e intensidad de los 
programaa.. 

ES'fl.)DIOS PREPAUATOlUOS C:O'!I-H;)IF;!:' A TODAS 

LAS CARRERAS. 

Art. 41.-Si el director de unA escuela no estuvie
re .:onfortne cQO Jru¡ indieadot>es dt'l Inspector o ~on 
la fonna <le la in~Jpección, ocurrirá en q,ueja a la Direc
ei6n G11Mrnl <le Educndón Públka, la i¡Ue en vistn d~> 
lo q-ue e~pon., el lnspector, de lag objeciones del Dircc
t<.w de la <•Muela, de lns dates que recabe, y oyendo en 
todo eal'lO ll amba..q parlC!i, resolverá lo que estime de 
ju~ticia. 

Art. 42.-La no observancia, debidamente compro
bada, de io preacrit.o, en caso de no corregirse, dará 
lugar a la clausura de la escuela. 

Art. ·iS.-·La 'cbmsura temvoral o dcfinitivá de n1-
l,'tlna escu,el~. se dietará por la Dirección GeMral de 
Educación Pública, cuando se compruebe que se han 
violado lu. prescl'ipcione. contenidas en esta ley. 

Capitulo 111. 

DE LA HDUCACl'ON SECUNDAIUA, PRI<::PAMTO-

RIA Y PROI<'ESIONAL. 

Capitulo l. 

Fin y objeto de 1:1• oclueaei&n •eeundaria, pr.paratoria 

y prof.,.ionaJ. 

Art.. 44.-Para awnder las neoosidadt>& d!l la edu· 
eeei6n SE,cuudaria, preparutoria y prófesional, se C<\1-

torlza la ~xistenela en e:l Estado de un Colegio Civil, 
que t!en•~ por objeto impll.l;"tir los C()!llocimi~ espe.. 
claln (JU•t r~quier.el'l flllr& la carrera de Contador, patK 
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Primh' año. 

Aritmética. 
Prime'r curso de Len¡cua N:'al'i<:mal. 
Botánica. 
Geografía I>'ísic.n. 
Pl"imer cut-so 'le tn~\~:'i ·· Fqp~t t· .. 
Dibujo Con!l~ructi""· 
Modelado. 
Orfeón. 
Oficio. 
J ucgos y Deport/ts. 

S•gundo año. 

Algcl>ra y Geometrla Plana. 
Primer curso do F!slca, incluyt>ndo labora.. 

torio. 
Zoología. 
Geografía Unl\'~l y d!l Mé.xieo. · 
Segundo curso de IA!ngua Nacional. 
Segundo curso de Inglés o Francés. 
Dibujo de imitación. 
Orfeón. 
Juegos y Daport4!s. 

Tercer año. 

Geometr-ía en el Espacio y Trlgonometda Ree
tilfnea. 

Primer curso de Qufmíca, incluyendo labora. 
torio. 

Anatomía. 
Fisiología e Higiene. 
Historia de México. 
Chi.smo. 
Literatura Ca.ste!lana. 
Orfeiiu. 
Jueg.o~ y 1Jepu1·t.es. 



~-Parte de esta entrevista fue publicada en: Bringas 1999. 
~-Parte de esta entrevista fue publicada en: Bringas 1999 
m Por sugerencia de la R.M. Castro Vidales, se refonó la información proporcionada por ella con: Ideario de 
las Comunidades Educativas de la Asunción, s.p.i. 
iv Parte de esta entrevista fue publicada en: Bringas 1999. 
v Se amplió la información con: Munguía, 1963. La entrevistada nos obsequió 4 tomos de los Documentos 
Congregacionales, Ideario de los Colegios Guadalupanos, Ministerio de Educación, cuya lectura también nos 
ayudó a recordar lo aprendido en los Colegios Guadalupanos. 
Vl La infotmación proporcionada por el entrevistado fue ampliada con documentos cedidos por el mismo: 
Folleto de Reglamento de Secundaria del IMrE 
Folleto de Preparación a la Visita Canónica extraordinaria que realiza el P. Pascual Chávez (s/f) 
~.olleto Experiencia de Plenitud Humana, P. Alejandro Gómez Peña, SDB.(s/f) 
VIl La información obtenida en la entrevista fue complementada con el siguiente material proporcionado por el 
Prof. Marúnez Bibián: material fotocopiado s.p.i. Los Hermanos Maristas en México, 100 años; y la Revista 
editada con motivo de la celebración de los Cincuenta Afios del Instituto Queretano, Molino 
vili Nos fue prestado el siguiente material para complementar la información: Admirable es Dios en sus 
Obras, sobre la vilda de la madre fundadora, en el 50 aniversario de su tránsito a la patria celestial, Coyoacán, 
México, D. F. En páginas interiores aparecen como autoras Ma. Teresa Sánchez V., A.P.G. y Ma de los 
Dolores Monreal, A.P.G. 
ix En la entrevista 1también participaron las religiosas Presentación, Susana Magdaleno, Martha y Dolores 
Cárabes y "por si se nos olvida algo" me prestaron el opúsculo s.p.i. de Juan P. Noriega, Don Santiago Galas 
(Valores Morales), México, 1962 
x Para abreviar tiempo, ya que la Srta. Vemon estaba muy ocupada, me entregó parte de la información por 
escrito. 
xi 

227 


	Hoja de firmas 
	Resumen 
	Indice
	Introducción 
	Capitulo I 
	Capitulo II 
	Capitulo III
	Bibliografía 
	Anexos 

