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La administración escolar: un saber hacer de los maestros normalistas en Veracruz durante el Porfiriato

Resumen – E l ob j eti vo de este traba j o
es , mostrar a l l ector que l a formación
profes i ona l de l os eg resados de l a Es-
cue l a Normal Primari a de Xal apa en l a
época porfi ri s ta fue más comple j a de l o
que hasta ahora sabíamos. A través de l
aná l i s i s de l as d i sertaci ones profes i o-
na l es de l os maestros ti tu l ados en l a
Normal de Xal apa, se encon tró que l os
promotores de l a pedagog ía moderna
pugnaron por una i nstrucci ón que a l os
normal i s tas l es proporci onara no sol a-
men te conocim ien tos de métodos y téc-
n i cas de enseñanza s i no también
capaci taci ón para u ti l i zar proced im ien-
tos para tratar de man tener e l orden en
l a escue l a . Al con j un to de proced im ien-
tos que l os maestros aprend i eron a u ti-
l i zar en l as escue l as normales , para
tratar de con tro l ar e l comportam ien to
de sus estud i an tes se l e ha denom ina-
do “adm in i s traci ón escol ar” , en l as d i-
sertaci ones revi sadas se encon tró que
cons i s tía en ci ertos proced im ien tos co-
mo: l a observaci ón , l a p l aneaci ón , l a
organ i zaci ón , e l con tro l e i ncl u s i ve a l-
gunos e l emen tos bás i cos de con tab i l i-
d ad .

Palabras Clave – Escue l a Normal ;
pedagog ía moderna ; adm in i s traci ón es-
co l ar; organ i zaci ón ; con tro l .

Abstract – The ob j ecti ve of th i s paper
i s to show the reader that the profes-
s i ona l tra i n i ng of the g raduates of the
Primary Normal School of Xa l apa i n the
Porfi ri an era was more complex than
we knew un ti l now. A través de l aná l i s i s
de d i sertaci ones profes i ona l es de do-
cen tes g raduados, Normal Xa l apa en-
con tró que l os promotores de l a
pedagog ía moderna i ns i s tían en que
l os normal i s tas l es proporci onaran no
sol o conocim ien tos de métodos y técn i-
cas de enseñanza, s i no también proce-
d im ien tos de capaci taci ón para tratar
de man tener e l orden en l a escue l a .
The set of procedu res that teachers
l earned to use i n normal school s , to try
to con tro l the behavi or of the i r studen ts
has been ca l l ed "school adm in i s tra-
ti on " , i n the revi ewed d i ssertati ons i t
was found to cons i s t of certa i n proce-
du res such as: observati on , p l ann i ng ,
organ i zati on , con tro l and even some
bas i c accoun ti ng e l emen ts .

Keywords – Normal School ; modern
pedagogy; school adm in i s trati on ; orga-
n i zati on ; con tro l .
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INTRODUCCIÓN
Hace poco más de dos décadas sa-

l i ó a l a l u z e l l i bro : Historia de una

profesión. Los maestros de educa-

ción primaria en México, 1884-

1994 , producto de una extensa y

ambici osa i nvesti gaci ón , en l a cua l

se construyó una vi s i ón panorám ica

de l a h i s tori a de l os maestros de l a

primari a mexi cana. En esta obra se

ana l i zan d i versos temas, en tre l os

que destacan l a po l ít i ca l abora l en

e l mag i steri o (recl u tam ien to , perma-

nenci a y movi l i d ad ) du ran te d i s ti n-

tas épocas de l a h i s tori a de l país ,

l a cua l i n ci d i ó en l a construcci ón de

l a re l aci ón en tre l os g rupos gober-

nan tes y l os docen tes .

Al berto Arnau t en l a referi da

obra , propone que e l tráns i to de l

mag i steri o de un ofi ci o “ l i bre y g re-

m ia l ” a una “profes i ón de Estado”

no so l o demandó l a formación nor-

mal i s ta , s i no también l a i n j erenci a

gubernamen ta l en l a con trataci ón

de l os profesores , l o cua l h i zo ne-

cesari a l a formación de una bu ro-

craci a de l a educaci ón que se

recl u tó en tre l os eg resados de l as

escue l as normales a qu i enes se l es

demandaba una “formación espe-

ci a l ” (1 996 : 1 6)

A parti r de l a revi s i ón de l propo-

s i t i vo texto de Alberto Arnau t, emer-

gen d i sti n tos cuesti onam ien tos , de

acuerdo con l os i n tereses de l l ec-

tor, por e j emplo , l a demanda una

formación especi a l para l a bu rocra-

ci a educati va , l a cua l era obten i da

en l as normales , nos su rge una i n-

terrogan te ¿cuá l era e l saber hacer

proporci onado en l as normales que

hacía cons i derar a l os maestros co-

mo una bu rocraci a educati va , parti-

cu l armen te en e l estado de

Veracruz?

Con base en e l aná l i s i s de l con-

ten i do de d i versas d i sertaci ones de

d i sti n tos profesores ti tu l ados en l a

Escue l a Normal Primaría de Xal apa

–resguardadas en e l Arch i vo H i stó-

ri co de l a Beneméri ta Escue l a Nor-

mal Veracruzana (AHBENV)– es

pos i b l e aven tu rar una h i pótes i s en

torno a l a pregun ta p l an teada, l a

cua l cons i s te en afi rmar que du ran-

te su trayectori a formati va l os nor-

mal i s tas fueron capaci tados con

conocim ien tos , técn i cas y herra-

m ien tas para adm in i s trar desde un

sa l ón de cl ases hasta una escue l a ,

a través de l a p l aneaci ón , l a orga-

n i zaci ón y e l con tro l . Ta l es saberes ,

a parti r de l a década de 1 890 , l es
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perm i ti eron a l os profesores i ncor-

porarse a l a bu rocraci a educati va

como mandos med ios .

Por ahora son pocos l os traba j os

en l os que se retoman l as d i serta-

ci ones como obj eto de estud i o para

reconstru i r l a h i s tori a de l pensa-

m ien to pedagóg i co en Améri ca Lati-

na ; en tre l as con tri buci ones a l

aná l i s i s de esta temáti ca destacan

l as aportaci ones de Carmen Ramos

(201 6) y J u l i o I zaqu i ta (201 7) . S i n

embargo, n i nguna de e l l as se apoya

en l a perspecti va “cu l tu ra escol ar”

para ana l i zar l as d i sertaci ones de

l os normal i s tas mexi canos y col om-

b i anos de l s i g l o XIX.

Como resu l tado de l o seña l ado,

en este traba j o se prob l emati za e l

testimon i o i n te l ectua l de l os norma-

l i s tas formados en Xal apa, con ba-

se en l a herram ien ta teóri co

metodol óg i ca de l a “cu l tu ra escol ar”

para dar segu im ien to a l saber hacer

que l os maestros adqu i ri eron en l as

escue l as normales para tratar de

man tener e l orden en l as escue l as

a través de un con j un to de proced i-

m ien tos como la observaci ón , l a

p l aneaci ón , l a organ i zaci ón y e l

con tro l ; q ue l a pedagog ía moderna

de en tonces propuso y que en este

artícu l o se ha denom inado l a “adm i-

n i s traci ón escol ar" .

E l concepto “cu l tu ra escol ar” fue

i n troduci do a l aná l i s i s h i s tóri co

educati vo por Dom in i q ue Ju l i á ,

q u i en l o defi n i ó como “un con j un to

de normas que defi nen l os saberes

a enseñar y l as conductas que se

deben i ncu l car, constru i das en e l

seno de l a i n sti tu ci ón educati va”

(1 995: 1 31 ) . Otro h i s tori ador i n tere-

sado en l a prob l emáti ca , Agustín

Escol ano, sug i ere que a l referi r “ l a

cu l tu ra escol ar” es necesari o cons i-

derar tres aspectos : e l empíri co

prácti co , l a cu l tu ra ci en tífi ca y e l

orden pol ít i co i n sti tu ci ona l .

E l primer aspecto Escol ano

(2000) rem i te a “ l as re l aci ones coti-

d i anas que l os enseñan tes constru-

yen en sus i n sti tu ci ones” . En tan to

que e l segundo, es re l a ti vo a l “co-

nocim ien to desarro l l ado en l as i n s-

ti tu ci ones educati vas” . M i en tras que

e l tercero, está vi ncu l ado con “ l a

organ i zaci ón i n sti tu ci ona l y e l l en-

gua j e normati vo de l os cen tros es-

co l ares” (202-203) .
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En este artícu l o , se busca i den ti-

fi car l os e l emen tos de l a cu l tu ra es-

co l ar propuestos por Escol ano en l a

adm in i s traci ón escol ar ap l i cada por

l os normal i s tas porfi ri anos en l as

au l as y l as escue l as que estuvi eron

a su cargo, a través de l aná l i s i s de

l as d i sertaci ones.

LA INSTRUCCIÓN DEL PUEBLO:
RECURSO ÚTIL Y CONVENIENTE

INFLUENCIA

Desde l os i n i ci os de l a vi da i nde-

pend i en te , l os gobernan tes veracru-

zanos i nsp i rados en l as i deas de

l os hombres de l a I l u straci ón expre-

saron su asp i raci ón de con tar con

l a i n strucci ón como med io para mo-

de l ar ci u dadanos e impu l sar l as me-

j oras materi a l es en e l nuevo país . A

pesar de tener cl ara l a u ti l i d ad de

l a i n strucci ón y su conven i en te i n-

fl u enci a , no fue fáci l para e l g rupo

en e l poder poner en marcha un

s i s tema educati vo naci ona l , s i no

hasta 1 896 .

Las ci rcunstanci as que l im i taron

e l desarro l l o de un s i s tema educati-

vo en Veracruz fueron d i versas y

en tre e l l as destacan : e l convu l s i vo

ambien te pol ít i co m i l i tar de l país re-

fl e j ado en constan tes pronunci a-

m ien tos m i l i tares , i n vas i ones

extran j eras , guerras i n ternas

además de l as i n term i nab l es penu-

ri as que su frían l os s i s temas fi sca-

l es de l os d i s ti n tos n i ve l es

gob i ernos.

S i n embargo, l as l im i taci ones

materi a l es , l as advers i dades pol ít i-

cas y m i l i tares no fueron un

obstácu l o para que en e l d i scu rso

l os gobernan tes , procl amaran sus

anhe l os de proteger y fomen tar l a

i n strucci ón de l pueb l o , l a cua l se

esperaba que mejorara l as costum-

bres de l os pob l adores de este sue-

l o . No obstan te , haber transcu rri do

cas i med i o s i g l o después de haber

a l canzado l a i ndependenci a , Méxi co

no consegu ía materi a l i zar e l deseo

de hacer de l a escue l a púb l i ca e l e-

men ta l u n i n strumen to para i ncor-

porarse a l conci erto de l as

naci ones ci vi l i zadas.

Al comenzar l a reconstrucci ón

posteri or a l referi do caos y parti-

cu l armen te después de l a derrota

de l Segundo Imperi o mexi cano

(1 864-1 867) , l os repub l i canos l i be-

ra l es desarro l l aron un proyecto de

naci ón que i ncl u ía l a construcci ón

de un s i s tema educati vo que d i fun-

d i era l os pri nci p i os cívi cos repub l i-
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canos y l os fundamen tos i deo l óg i-

cos l i bera l es . E l proyecto de naci ón

desarro l l ado du ran te l a Repúb l i ca

Restau rada (1 867-1 876) , fue reto-

mado con fuerza du ran te e l Porfi ri a-

to (1 876-1 91 0) , cuando en e l país

hasta ci erto pun to había tranqu i l i-

d ad y l as pos i b i l i d ades económ icas

eran menos adversas ; es necesari o

subrayar que a l canzar ta l estado de

cosas, en buena med i da estuvo i n-

fl u enci ado por l a d i fu s i ón de un s i s-

tema educati vo moderno.

Resu l ta necesari o en fati zar que,

con base en l a Ley Orgán i ca de

I nstrucci ón Púb l i ca de l 1 2 de d i-

ci embre de 1 867 , e l gob i erno fede-

ra l i n i ci ó e l proceso para ampl i ar

sus facu l tades que apun ta l aran su

i n j erenci a en l a organ i zaci ón y fun-

ci onam ien to tan to de l a i n strucci ón

púb l i ca como de l a formación de l os

maestros , en aspectos adm in i s trati-

vos , pedagóg i cos y de con ten i dos ;

l os cua l es se materi a l i zaron en e l

estab l ecim ien to de horari os de cl a-

ses , peri odos vacaci ona l es , se l ec-

ci ón de l os métodos y técn i cas para

l a enseñanza, así como en l os p l a-

nes y prog ramas de estud i o .

No obstan te que desde 1 867

exi stía una l ey que reconocía l a ne-

ces i dad de formar profes i ona lmen te

a l os docen tes fue hasta 1 889 que

reconoci dos profesores , méd i cos ,

abogados y pol ít i cos du ran te l a ce-

l ebraci ón de l Cong reso Naci ona l de

I nstrucci ón Púb l i ca , d i scu ti eron y

acordaron , promover en sus res-

pecti vos estados l a apertu ra de es-

cue l as normales que formaran de

manera profes i ona l a l os maestros

de l as escue l as primari as . F i na l-

men te , e l paso deci s i vo para “afi an-

zar e l i n tervenci on i smo de l gob i erno

federa l en e l con tro l de l s i s tema

educati vo” mexi cano ocu rri ó en

1 896 cuando a través de l a Ley

Orgán i ca de I nstrucci ón Púb l i ca de

ese año, “ l as primari as púb l i cas de

l a ci u dad de Méxi co y l os terri tori os

federa l es fueron naci ona l i zadas”

(Ga l ván , 1 991 : 85 , 90) .

A pesar de l o ampl i o y comple j o

que fue e l desarro l l o de l proceso de

cen tra l i zaci ón educati va , es pos i b l e

afi rmar que con tri buyó a l a cons-

trucci ón de l Estado naci ón mexi ca-

no por l o que en este artícu l o se

ana l i za uno de l os aspectos de l a

construcci ón de l Estado naci ón me-

xi cano, l a po l ít i ca educati va , l a cua l
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se basó en l a prem i sa “orden , paz y

prog reso” tomada de l a fi l osofía po-

s i t i vi s ta que promovía “e l orden co-

mo l a base de l prog reso y l a

ci vi l i zaci ón ” (Ga l ván , 1 991 : 82 ) .

S i n duda l a po l ít i ca educati va du-

ran te e l Porfi ri a to tuvo mú l ti p l es d i-

mens i ones, pero en este traba j o se

en fati za en una de e l l as , l a adm i-

n i s traci ón escol ar, ya que hasta

ahora ha s i do poco atend i da , tan to

por l a h i s tori og rafía de l a educa-

ci ón .

LA FUNCIÓN DEL MAESTRO:
ESCULPIR AL HOMBRE Y

FORMAR EL ESPÍRITU

Al cons i derar que e l caos vi vi do en

l a soci edad du ran te cas i med i o s i-

g l o , era resu l tado de l desorden que

supuestamen te había en l a men ta l i-

dad de l os hab i tan tes de estas ti e-

rras , l os i n te l ectua l es mexi canos

propus i eron en fren tar ta l prob l ema

con l a educaci ón a través de l a cua l

se transm i ti ría a l a pob l aci ón , l o

que Gabi no Barreda en su oraci ón

cívi ca de 1 867 , denom inó un “fondo

común de verdades” , e l cua l con-

s i s tía en i dea l es como el orden , l a

paz y e l prog reso; promovi dos por

l a fi l osofía pos i ti vi s ta (Ga l ván ,

1 991 : 83) .

La sugerenci a de Gabi no Barreda

de va l erse de l a i n strucci ón para

transformar l os patrones de com-

portam ien to y a l canzar e l prog reso

materi a l fue retomada por e l m i n i s-

tro de i nstrucci ón púb l i ca Joaqu ín

Baranda, e l 1 de d i ci embre de

1 889 , a l i naugu rar e l Cong reso Na-

ci ona l de I nstrucci ón Púb l i ca en l a

ci u dad de Méxi co. En su d i scu rso

Baranda subrayó que l a educaci ón

estaba l l amada a “regenerar l a so-

ci edad tan to desde e l pun to de vi s-

ta po l ít i co , patri óti co , económ ico

como el mora l i zador” (Gonzá l ez,

2006 : 41 ) .

S i b i en l a educaci ón era conceb i-

da como “ l a an torcha que d i s i pa[ría ]

l as ti n i eb l as de l a i gnoranci a” y l a

escue l a era vi s ta como “ l a p i ed ra

angu l ar de l traba j o y l a verdad ” no

se perd ía de vi sta que l a tarea de l

maestro era ardua y cons i s tía en

hacer de l os n i ños ci udadanos ú ti-

l es , l o cua l imp l i caba “despertar en

[e l l os ] e l amor a l a ci enci a y apar-

tarl os de l error. ” (Gassos, 1 898 : 1 1 ;

Martínez, 1 895: 6) . Vi s to de otro

modo, formar ci udadanos cu l tos , de

buenas maneras y respetuosos de

l as i n sti tu ci ones. A parti r de estas

l íneas se puede observar que l a ta-

rea encomendada a l os maestros
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de l as primari as era un reto , cuya

superaci ón l es demandaba i ng resar

a una escue l a normal donde reci-

b i rían y acred i tarían “una formación

especi a l ” .

Además, l os maestros no goza-

ban de buena repu taci ón porque l a

soci edad l os veía como “casti gado-

res i gnoran tes” que desconocían

l os ade l an tos en materi a de en-

señanza por l o que recu rrían a l a

féru l a , l a pa lmeta , l os enci erros y

otros casti gos . (Bau ti s ta , 1 890 : 6) .

Por otro l ado, según reseña I gnaci o

Al tam i rano, l os n i ños concebían a

l os maestros de l a escue l a an ti gua

como una “fi gu ra vi e j a de rostro

avi nag rado con tra j e raído y g ra-

s i en to” que l os hacían revi sar l ectu-

ras “fasti d i osas e i nú ti l es”

(Al tam i rano, 1 989 : 66) .

An te ta l s i tuaci ón , l os impu l sores

de l a formación profes i ona l de l os

maestros , propus i eron que l os eg re-

sados de l as escue l as normales

fueran i nstru i dos con bases ci en tífi-

cas , l as cua l es l es capaci tarían pa-

ra enseñar de una forma i dónea; ta l

como lo expresó Justo S ierra en su

ca l i d ad de pres i den te de l Cong reso

Naci ona l de I nstrucci ón Púb l i ca ce-

l ebrado en l a ci u dad de Méxi co en

1 889 , ah í S i erra i n s i s ti ó en que e l

maestro debería ser “e l hombre con

l a ci enci a necesari a , l a au tori dad

competen te , con empeño y amor

por l a educaci ón ” para de j ar atrás

l a descon fi anza con que eran vi stos

por l a soci edad y su fa l ta de au tori-

dad fuera un recuerdo de l pasado,

como lo propuso e l profesor Vi cen te

Al caraz en e l marco de l Cong reso

H i g i én i co Pedagóg i co de 1 882

(Gonzá l ez, 2006 : 1 7 , 64) .

S i b i en desde a l menos un par

de años atrás en ci ertos estados

como Pueb l a , Veracruz y l a ci u dad

de Méxi co, l as normal es ya habían

tomado en sus manos l a tarea de

capaci tar maestros aptos e i dóneos;

posteri ormen te l a l l amada reforma

educati va l i bera l se extend i ó a

otras en ti dades federati vas como

Oaxaca, Guana j uato , San Lu i s Po-

tosí y Ja l i sco. Este proyecto de

profes i ona l i zar e l arte de ser maes-

tro fue retomado en l as d i scus i ones

y de l i beraci ones de l os cong resos

pedagóg i cos de l as décadas de

1 880 y 1 890 como una suerte de

decá l ogo para l os d i recti vos de l as

escue l as normales que subsecuen-

temen te se fueron formando a l o

l argo y ancho de l país .
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Sin duda, l a d i fu s i ón de l norma-

l i smo en e l Méxi co porfi ri ano, estu-

vo re l aci onado con l a cen tra l i zaci ón

técn i ca y adm in i s trati va de l a edu-

caci ón púb l i ca , prueba de e l l o se

encuen tra en e l hecho que en l as

con trataci ones para maestros de

l as escue l as púb l i cas se fue haci en-

do común preferi r a l os eg resados

de l as escue l as normales depen-

d i en tes de l a federaci ón y de l os

estados. Los gob i ernos l i bera l es de l

s i g l o XIX, a l mod i fi car l os cri teri os y

l os proced im ien tos de recl u tam ien to

e i ng reso a l mag i steri o , “ forta l eci e-

ron su con tro l en e l e j erci ci o de l a

docenci a a través de sus ofi ci nas

educati vas” ded i cadas a l a con trata-

ci ón de maestros normal i s tas (Ar-

nau t, 1 996 : 20) .

Con base en l a revi s i ón de l as d i-

sertaci ones de l os maestros ti tu l a-

dos en l a Escue l a Normal Primari a

de Xal apa, se ha observado que,

“ l a formación especi a l ” q ue reci bían

y acred i taban sus estud i an tes esta-

ba i n teg rada no sol o por con ten i dos

re l a ti vos a l os saberes de enseñan-

za y técn i cas d i dácti cas , s i no que

también i ncl u ían e l emen tos mora l i-

zan tes y herram ien tas para l a adm i-

n i s traci ón escol ar; es este ú l t imo e l

que se ha se l ecci onado para e l de-

sarro l l o de l presen te traba j o .

Al ana l i zar l as d i sertaci ones de

l os normal i s tas en Xal apa se ha en-

con trado que l os profes i ona l es de

l a educaci ón habían i ncorporado y

reproducían e l d i scu rso ofi ci a l ,

según e l cua l l a funci ón soci a l de l

maestro era desempeñarse como

“escu l tores de hombres y formado-

res de espíri tu ” . Fren te a este i dea l

de l maestro , cabe pregun tarse ¿con

qué recu rsos con taban l os profeso-

res para rea l i zar l a l abor que se l es

había as i gnado? , l os resu l tados de

esta i nvesti gaci ón apun tan a que en

l a Escue l a Normal Primari a de Xa-

l apa a l os fu tu ros maestros se l es

proporci onaba un saber hacer para

en fren tar l os retos coti d i anos que

supon ían adm in i s trar un au l a y una

escue l a , “enseñanza y d i sci p l i na” .

Aqu í se hace én fas i s en l os recu r-

sos que l a formación normal i s ta l es

proporci onó a l os maestros para

imponer l a d i sci p l i na en sus espa-

ci os educati vos a través de l o que

para fi nes de este artícu l o se ha

denom inado l a adm in i s traci ón es-

co l ar (Rod ríguez, 1 892 : 9 ; Novoa,

1 895: 7) .
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CONOCER Y ORGANIZAR PARA

ADMINISTRAR

En d i versas i nvesti gaci ones como

las de Corro (1 964) y Arnau t (1 991 )

se ha documen tado que l a d i fu s i ón

de l normal i smo no represen tó e l fi n

de l recl u tam ien to n i de l a con trata-

ci ón de l os preceptores no ti tu l a-

dos , aunque s i prop i ci ó l a

promoción de l os maestros norma-

l i s tas para ocupar l os cargos d i rec-

ti vos en l as escue l as primari as más

presti g i adas y su ascenso como

funci onari os i n termed i os en l a bu ro-

craci a educati va de sus estados e

i ncl u so a n i ve l naci ona l .

Fren te a l a s i tuaci ón descri ta su r-

ge l a pregun ta ¿en qué rad i caba l a

d i ferenci a en tre l os maestros empí-

ri cos y l os profesores normal i s tas?

En l os textos de l as d i sertaci ones

se ha encon trado que, a l hacerse

cargo de un g rupo o una escue l a ,

l os normal i s tas rea l i zaban ci ertos

proced im ien tos basados en un sa-

ber hacer que l es era transm i ti do

en sus i n sti tu ci ones formadoras , e l

cua l imp l i caba: observar e l en torno,

conocer su con texto , p l anear y or-

gan i zar sus acti vi dades e i ncl u so

e l aborar a l gunos reg i s tros con ta-

b l es rud imen tari os , todo e l l o acon-

se j ado por l os preceptos

pedagóg i cos en boga (Fen tanes,

1 890 : 5) .

Deb i do a que an tes de l funci ona-

m ien to de l as escue l as normales e l

mag i steri o era vi s to por l a soci edad

como un ofi ci o más y no como una

profes i ón ci en tífi ca , l os promotores

de l normal i smo propus i eron p l anes

y prog ramas de estud i o en l os que

l os profesores reci b i eran una for-

maci ón basada en l os pri nci p i os

pedagóg i cos más novedosos con l o

que se asp i raba a otorgarl e a l a do-

cenci a un ha l o de ci en ti fi ci dad , ta l

como lo demuestran l as referenci as

a renombrados educadores en l as

d i sertaci ones de l os eg resados de

l a Escue l a Normal Primari a de Xa-

l apa .

Con re l aci ón a l os procesos de

observaci ón , conocim ien to y refl e-

xi ón necesari os para l a p l aneaci ón

de l a adm in i s traci ón escol ar, l os

teóri cos más ci tados fueron e l edu-

cador francés Gabri e l Compayré

(1 843-1 91 3) y e l fi l ósofo a l emán

Hei n ri ch Ahrens (1 808-1 874)1 . En e l

1 En la prolífica obra de Gabriel Compayré destacan múltiples l ibros, para estudiar la
administración escolar, los alumnos de la Normal Primaria de Xalapa quizás consultaron
Organisation pédagogique et législation des écoles primaires. Pédagogie pratique et
administration scolaire, título impreso en 1 890 por la l ibrería clásica parisina Delaplane.
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García García, Ana María del Socorro; et al

caso de l primero se anotó que de-

fi n ía a l a observaci ón como “ l a fun-

ci ón i n te l ectua l med i an te l a cua l l as

personas adqu i rían e l conocim ien to

de l mundo exteri or” m ien tras que

con re l aci ón a l segundo se apun tó

que se cons i deraba a l conocim ien to

como “un estado men ta l q ue prop i-

ci aba l a toma de conci enci a de l as

característi cas de l mundo exteri or

que a su vez promovía l a refl exi ón ” ,

q ue se veía como “una facu l tad de

aná l i s i s ú ti l en l a p l aneaci ón y orga-

n i zaci ón de l as l abores en e l au l a y

l a d i recci ón de una escue l a . ” (Sa l-

daña, 1 91 0 : 1 3) .

En l o concern i en te a l a adm in i s-

traci ón de l au l a se sug i ere a l os

profesores , adqu i ri r nuevos conoci-

m ien tos y perfecci onar l os que se

ti enen , a través de estud i ar d i recta-

men te e l desenvol vim ien to de l os

n i ños . Por l o que respecta a l a re-

cepci ón de una d i recci ón se l e con-

se j a a l profesor primeramen te

presen tarse con l as au tori dades

l oca l es y reg i ona l es , después en

compañ ía de d i chas au tori dades

rea l i zar un examen d i agnósti co a

l os g rupos que i n teg ran a l p l an te l

q ue reci be , posteri ormen te revi sar

e l i n ven tari o de l os mueb l es de l es-

tab l ecim ien to así como de l materi a l

de traba j o y l os arch i vos de reg i s-

tros , en tre l os que se debe i ncl u i r e l

l i bro de i ng resos y gastos de l a es-

cue l a (Qu i n tana , 1 892 : 1 3 ; Po l anco,

1 893 : 41 ; Ce l i s , 1 890 : 1 2 ) .

E l maestro y e l d i rector para co-

nocer un g rupo en parti cu l ar y l a

escue l a en genera l no l es bastaba

observar, debían revi sar l as es-

tad ísti cas bás i cas que l es de j aban

sus an tecesores , en e l l as encon-

trarían i n formación re l a ti va a sus

a l umnos, l os pad res de fam i l i a y e l

estab l ecim ien to escol ar, l a cua l ne-

ces i taban para p l anear sus acti vi-

dades. La i n formación i ncl u ía e l

ori gen fam i l i ar de l os estud i an tes ,

l a extracci ón soci oeconóm ica de

sus pad res , l os háb i tos de l os n i ños

(as i s tenci a , pun tua l i d ad , ded i caci ón

a l estud i o , avance escol ar y con-

ducta) así como la d i spon i b i l i d ad de

materi a l de traba j o (p i zarras , ti zas ,

pape l , t i n ta , p l umas) , recu rsos mo-

netari os y l a rea l i zaci ón de acti vi-

dades previ as como los paseos

escol ares .

Deb i do a l a neces i dad de l eg i t i-

mar l a profes i ona l i zaci ón de l mag i s-

teri o an te l a soci edad y l os g rupos

d i ri gen tes , l os impu l sores de l nor-

mal i smo buscaron ag regarl e a l pro-
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fesorado e l ad j eti vo “ci en tífi co” ,

porque l os gobernan tes de l país

con fi aban en l a ci enci a como un

i nstrumen to para mol dear a l a so-

ci edad y en este caso que mejor

que l a educaci ón para formar ci uda-

danos con un parad i gma ci en tífi co

a través de l a escue l a y l os maes-

tros . Como resu l tado de l a neces i-

dad de hacer “ci en tífi co” e l

mag i steri o , a l os maestros normal i s-

tas formados en Xal apa se l es ca-

paci tó en e l u so de una herram ien ta

ci en tífi ca que gozaba de ampl i a

aceptaci ón en l a adm in i s traci ón pú-

b l i ca , l a estad ísti ca . Aunque l os

profesores no constru ían comple j as

seri es de datos n i empleaban sofi s-

ti cadas fórmu l as , sí constru ían re-

g i s tros escol ares que i nci d ían en l a

organ i zaci ón de l as au l as y l a d i rec-

ci ón de l as primari as (P i catto ,

1 997) .

Las estad ísti cas conqu i staron un

l ugar en l a adm in i s traci ón púb l i ca

porque a través de l os números se

obten ía una imagen de l a naci ón ,

parti cu l armen te de sus i n teg ran tes .

Por e j emplo : e l ori gen étn i co de l os

hab i tan tes de l país , l as edades de

l a pob l aci ón , sus ocupaci ones y su

d i stri buci ón en e l terri tori o naci ona l

en tre otros aspectos (Mayer, 1 994 ;

Cházaro, 2006) . Además, perm i tía

j u sti fi car l a toma de deci s i ones y l a

d i recci ón de l as pol ít i cas púb l i cas ,

de ah í l a i dea de transformar l os

re l a tos y l os reg i s tros de l as escue-

l as en ci fras para ser i n terpretadas

a través de i nstrumen tos de med i-

ci ón como los promed ios y l as fre-

cuenci as , l os cua l es l eg i t imaron l a

adm in i s traci ón escol ar, de ese mo-

do l a pob l aci ón de l país en genera l

y parti cu l armen te l os a l umnos de

l as escue l as fueron cod i fi cados en

estad ísti cas , qu i enes por med io de

sus háb i tos fueron cl as i fi cados en

“normal es o desvi ados” (Cházaro,

2001 : 42 ) .

En e l caso de l as escue l as se

trataba de i den ti fi car tan to a l os

a l umnos que respetaban l as reg l as

a l as i s ti r a su p l an te l , ser pun tua l es

en sus cl ases , cumpl i r con l as ta-

reas y con tar con avances en sus

aprend i za j es , como a qu i enes no

as i stían a l os cu rsos , no l l egaban a

ti empo, no en tregaban sus tareas n i

demostraban prog resos. De acuer-

do con Josefi na Gran j a-Castro , es-

tud i osa de l as represen taci ones de

l a i n fanci a en e l ú l t imo terci o de l s i-

g l o XIX y e l primer cuarto de l s i g l o

XX, en l os i n formes y l os reg i s tros

escol ares , l as categorías de “ i na-



Interconectando Saberes • Año 3, Número 51 2

García García, Ana María del Socorro; et al

s i s tenci a , impun tua l i d ad y retraso

en e l aprovecham ien to escol ar” con

l a exped i ci ón de l a Ley Orgán i ca de

I nstrucci ón Púb l i ca de 1 867 se con-

vi rti eron en prob l emáti cas que preo-

cuparon y ocuparon a l os

funci onari os de l a bu rocraci a edu-

cati va hasta l l egar a formar e l con-

cepto “retraso escol ar” , e l cua l a

parti r de l a década de 1 920 repre-

sen tó una i n terre l aci ón de saberes

pedagóg i cos y méd i cos (Gran j a-

Castro , 2009 : 21 7) .

Deb i do a l a importanci a que re-

vestía hacer de l a i n fanci a un ob j e-

to capaz de ser descri to ,

cuan ti fi cab l e , es deci r conoci b l e pa-

ra esbozar, pero an te todo con tro l ar

l os trazos de su trayectori a rumbo

a l prog reso, resu l taba cen tra l orde-

nar y cl as i fi car l a pob l aci ón escol ar

(Cházaro, 2001 ; Gran j a-Castro ,

2009 : ) . Esta preocupaci ón por orde-

nar y cl as i fi car se ha encon trado

presen te en l as d i sertaci ones de l os

profesores ti tu l ados en l a Escue l a

Normal Primari a de Xal apa, ya que

en d i versas de estas tes i s , por l l a-

marl as de a l gún modo, se ded i có

ti empo y esfuerzo para verter l os l i-

neam ien tos con que fueron i nstru i-

dos l os maestros profes i ona l es para

organ i zar sus cl ases y hacerse car-

go de l a d i recci ón de una escue l a .

Al hacer referenci a a l a cl as i fi ca-

ci ón de l os estud i an tes en l as d i-

sertaci ones se rem i te a l os l i bros

de actas y matrícu l a , en e l primero

se sol ían anotar l os nombres y l os

ape l l i d os de l os a l umnos, su edad ,

l os datos de sus pad res o tu tores ,

m ien tras que en e l segundo a l os

datos an teri ores se ag regaban l as

fechas de i ng reso de l os n i ños , así

como el tota l de estud i an tes por ca-

da g rupo (Guzmán , 1 895: 8) .

E l l i bro de matrícu l a ten ía d i ver-

sas funci ones, en tre e l l as conocer

l a extracci ón soci a l de l n i ño y su

fam i l i a , l a esco l ari dad de l os pa-

d res , l l evar e l reg i s tro de l os a l um-

nos que i n teg raban cada g rupo

porque para su formación se re-

quería un mín imo de 40 y un máxi-

mo de 60 educandos, ta l como lo

sugería l a propuesta de l a escue l a

s imu l tánea, es deci r, q ue un sa l ón

de cl ases se i n teg rara con e l núme-

ro de estud i an tes que e l maestro

pud i era atender y a su vez que l os

g rupos fueran cl as i fi cados de

acuerdo con sus ade l an tos , con es-

to ú l t imo se buscaba poner en mar-
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cha l a escue l a g raduada, d i cho de

otro modo, cl as i fi carl os en g rados

escol ares que i rían de primero a

sexto ; en con trapos i ci ón a l método

de l a enseñanza s imu l tánea de l a

Escue l a Lancasteri ana , en l a cua l

e l maestro auxi l i ado por un estu-

d i an te mon i tor l l egaba a atender a

ci en tos de a l umnos (Fen tanes,

1 890 : 5)2 .

Otros i n strumen tos que l os nor-

mal i s tas aprend i eron a u ti l i zar para

observar, conocer, cl as i fi car, organ i-

zar e i ncl u so i n ten tar con tro l ar a l os

n i ños a su cargo fueron l os l i bros

de as i stenci a y ausenci a j u n to con

l os de tareas y ca l i fi caci ones, con

l a e l aboraci ón de esta especi e de

h i stori a l de l os educandos se bus-

caba facu l tar a l os profesores para

estab l ecer sus horari os de cl ases ,

p l anear l as l ecci ones de sus cu rsos

acorde con l os avances de l os estu-

d i an tes , aunque e l l o impl i cara hacer

a j u stes a l os prog ramas ofi ci a l es

(Márquez, 1 891 : 5) .

Además de l os reg i s tros de as i s-

tenci as , ausenci as , cumpl im i en to de

tareas y ade l an tos en l a escue l a ,

l os maestros i ncorporaron a sus

prácti cas de adm in i s traci ón escol ar

en l as au l as otros i n strumen tos de

observaci ón , conocim ien to y organ i-

zaci ón , ta l es como el l i bro de expe-

ri enci as pedagóg i cas en e l que se

deta l l arían l os proced im ien tos em-

p l eados para imparti r d i versas l ec-

ci ones o para casti gar conductas de

i nd i sci p l i na en e l sa l ón de cl ases ,

así como los resu l tados obten i dos

con ta l es estrateg i as , por l o que

este l i bro también se l e denom inó

e l d i ari o de l maestro (Perdomo,

1 890 : 6-7) .

Con re l aci ón a l a u ti l i d ad de l d i a-

ri o de l maestro , Oresta López, h i s-

tori adora i n teresada en l a

educaci ón de l as mu jeres en l a

época porfi ri ana , se acercó a l a

e l aboraci ón de l l i bro Apun tam ien tos

de pedagog ía y metodol og ía de l a

maestra E l od i a Romo pub l i cado por

l a Escue l a I ndustri a l M i l i tar “Porfi ri o

Díaz” en 1 903 y empleado por su

au tora para imparti r l as cáted ras de

“enseñanza de l a pedagog ía” y

“ci enci as natu ra l es” en l a Academ ia

de N i ñas de More l i a . En este traba-

j o demás de en l i s tar l os educadores

que ori en taron e l l i bro , también se

en fati za que l a profesora Romo se

2 Es oportuno agregar que la Escuela Lancasteriana operó en el país durante el largo
periodo de 1 824 a 1 896.
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García García, Ana María del Socorro; et al

apoyó en l os apun tes que tomó

cuando fue estud i an te , l as anotaci o-

nes que rea l i zó en sus años de

prácti cas previ os a ser des i gnada

cated ráti ca en l a Academ ia de

N i ñas y que “segu ramen te re escri-

b i ó y s i n teti zó en d i versas ocas i o-

nes hasta obtener un manua l

prácti co para ori en tar su l abor y se-

gu ramen te l a de otras compañeras”

(201 6 : 83) .

Una estrateg i a de enseñanza que

estuvo en boga a fína l es de l s i g l o

XIX, fue l a de l os paseos escol ares ,

l os cua l es se fundamen taban en l a

neces i dad que e l n i ño cam inara a l

a i re l i bre , resp i rara a i re fresco y

aprend i era a través de s i tuaci ones

rea l es . Por e j emplo , estud i ar e l e-

men tos geog ráfi cos y geométri cos

por med io de l a observaci ón de

ríos , mon tañas, l a prácti ca de l a

ori en taci ón en un p l ano, l a i den ti fi-

caci ón de a l gunas formas geométri-

cas en l as construcci ones de l os

pueb l os y l as ci u dades.

Dada l a popu l ari dad de esta acti-

vi dad en l as escue l as a l os maes-

tros se l es comenzó a exi g i r l l evar

un reg i s tro de e l l as con e l fi n de te-

ner un con tro l de l os paseos rea l i-

zados, l os conocim ien tos

aprend i dos y p l anear l as s i gu i en tes

excu rs i ones y j u sti fi car l a neces i dad

de e l l as (Gu ti érrez, 1 895: 7) .

Al conocer e l número de a l umnos

que i n teg raban sus g rupos, qu i énes

eran sus pad res , l a frecuenci a con

que l os n i ños so l ían as i s ti r a l a es-

cue l a , s i eran pun tua l es y ded i ca-

dos ; e l profesor proced ía a p l anear

sus acti vi dades y a organ i zar e l

g rupo. Por e j emplo , estab l ecer e l

orden para sen tar a l os estud i an tes

de acuerdo con su avance y ded i-

caci ón , es deci r, en fren te se sen ta-

ban l os n i ños con notas más a l tas y

atrás qu i enes obten ían l as ca l i fi ca-

ci ones menores . Otra muestra de l

u so de l a i n formación era su em-

p l eo para l a se l ecci ón de l as acti vi-

dades y l os traba j os a rea l i zar

adecuados a l n i ve l de desarro l l o i n-

te l ectua l e i n terés de l os n i ños , d i-

cho de otro modo “hacer atracti va

l a enseñanza. ” (Domínguez, 1 894 :

1 5 ; Gavi d i a , 1 91 0 : 22 ; Tovar, 1 892 :

6) .

En e l caso de l as l abores en e l

au l a , desde l a ce l ebraci ón de l Con-

g reso H i g i én i co Pedagóg i co (1 882)
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se esti pu l ó que, por un l ado, se

debían a l ternar e l estud i o y e l repo-

so, por otro l ado, evi tar e l cansan-

ci o y e l fasti d i o en tre l os a l umnos

para no provocar l a fa l ta de aten-

ci ón , posteri ormen te du ran te l a ce-

l ebraci ón de l segundo Congreso

Naci ona l de I nstrucci ón Púb l i ca

(1 890-1 891 ) se reforzó l a i dea de

vari ar e l ri tmo y l a i n tens i dad de l

traba j o escol ar ta l como lo propon ía

e l pri nci p i o de Spencer para “no fa-

ti gar l a i n te l i genci a de l os a l um-

nos” . Poco a poco se i ncorporó este

pri nci p i o pedagóg i co hasta i nci d i r

en l a e l aboraci ón de l os ca l endari os

escol ares y l os horari os de cl ases.

En l os cong resos pedagóg i cos de

l as décadas de 1 880 y 1 890 , se de-

term i nó que l a primari a completa se

cu rsaría en se i s años con una edad

de se i s a 1 2 años, cada ci cl o es-

co l ar tend ría una du raci ón de 1 0

meses con semanas escol ares de

ci nco d ías , sus j ornadas du rarían

de cuatro hasta se i s horas depen-

d i endo de l g rado que cu rse e l n i ño

y a su vez l as l ecci ones se exten-

derían desde 20 hasta 40 m inu tos

depend i endo de l g rado de l estu-

d i an te a qu i en se l e proporci onaría

en tre 1 5 y 25 m inu tos de e j erci ci os

fís i cos a l a i re l i bre . De esa forma

un d ía de se i s horas de cl ases

transcu rri ría de ocho de l a mañana

a 1 2 de l d ía y de tres a ci nco de l a

tarde (Gonzá l ez, 2006 : 36) .

CONCLUSIONES

A lo l argo de l artícu l o se presen tó

un bosque j o de l a importanci a que

l os gobernan tes a n i ve l naci ona l y

estata l l e otorgaron a l a educaci ón

como un med io para modern i zar a

l a soci edad e i nstru i rl a para que

sus i n teg ran tes con tri buyeran a l

prog reso materi a l de l país . Den tro

de l proyecto educati vo l i bera l de fi-

na l es de l s i g l o XIX, se conci b i ó l a

fi gu ra de l maestro como agen te de

l a transm i s i ón de l a i deo l og ía l i be-

ra l y l a doctri na pos i ti vi s ta . S i b i en

se ten ía cl aro e l pape l que desem-

peñaría e l profesor, no se con taba

con una i nsti tu ci ón que l o capaci ta-

ra de acuerdo con l as neces i dades

de l a po l ít i ca educati va i deada por

l o que hubo que organ i zar y poner

en funci onam ien to una Escue l a

Normal a l esti l o francés.

Hab i tua lmen te l os estud i os en

l os que se ana l i za l a prácti ca edu-

cati va se cen tran en l os métodos,

l as técn i cas y l os recu rsos d i dácti-

cos en que se apoyaron l os maes-

tros para imparti r sus cl ases , por l o
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con trari o , en este traba j o se ha da-

do un en foque d i feren te , se mues-

tra a l docen te no desde l a

perspecti va de l a d i dácti ca s i no

desde l a m i rada de l a adm in i s tra-

ci ón escol ar, l a cua l recl amaba ca-

paci taci ón para organ i zar una

escue l a y man tener e l orden en l os

d i s ti n tos espaci os de un estab l eci-

m ien to escol ar como lo eran l os pa-

ti os de j uegos, l os j ard i nes

educati vos y l as prop i as au l as ; a

través de proced im ien tos como la

observaci ón , l a p l aneaci ón , l a orga-

n i zaci ón y e l con tro l .

Con base en l os testimon i os que

de j aron l os normal i s tas en sus d i-

sertaci ones profes i ona l es se en-

con tró que, l a formación docen te de

l os normal i s tas no sol o impl i có co-

nocim ien tos d i dácti cos y pedagóg i-

cos s i no también adm in i s trati vos

necesari os para organ i zar desde un

sa l ón de cl ases hasta una escue l a

e i ncl u so rea l i zar proyectos para d i-

fund i r l a reforma educati va desarro-

l l ada en Xal apa por e l profesor

En ri q ue C. Rébsamen y sus a l l ega-

dos.

Las d i sertaci ones ana l i zadas de-

muestran que e l saber hacer de l os

maestros impl íci to en l a herram ien-

ta denom inada, adm in i s traci ón es-

co l ar, capaci tó a l os profesores , por

un l ado, para organ i zar y con tro l ar

e l funci onam ien to de una escue l a y

por otro l ado, para ocupar mandos

med ios en l a bu rocraci a educati va a

n i ve l estata l y naci ona l como las

D i recci ones Genera l es de Educa-

ci ón en l as cap i ta l es de l os estados

y l a ci u dad de Méxi co; por dónde

para extender l a reforma educati va

de l as décadas de 1 880 y 1 890 .

Para cerrar l a refl exi ón de l texto

se retoma la i dea de i den ti fi car l os

e l emen tos de l a “Cu l tu ra escol ar”

en l as d i sertaci ones de l os norma-

l i s tas formados en Xal apa. La revi-

s i ón de l os documen tos no perm i ti ó

encon trar aspectos de l a construc-

ci ón l as re l aci ones coti d i anas en tre

l os enseñan tes en l as i n sti tu ci ones.

En tan to que en l o re l a ti vo a l cono-

cim ien to desarro l l ado en l as i n sti tu-

ci ones educati vas , se reseñaron l os

proced im ien tos de l a adm in i s traci ón

escol ar. M i en tras que en l o re l a ti vo

a l a organ i zaci ón i n sti tu ci ona l y e l

l engua j e normati vo de l os cen tros

escol ares se observó l a i n s i s tenci a

de l con tro l de l os a l umnos para ga-

ran ti zar e l orden en l a escue l a .



Enero / Junio 201 8 1 7

La administración escolar: un saber hacer de los maestros normalistas en Veracruz durante el Porfiriato

REFERENCIAS

Archivo Histórico de la Benemérita Es-
cuela Normal Veracruzana (AHBENV)

Fondo Estudiantes

BIBLIOGRAFÍA

Altamirano, I . (1 989). Escritos sobre edu-
cación. Obras completas. Tomo XV. Mé-
xico: CONACULTA.

Arnaut, A. (1 996). Historia de una profe-
sión. Los maestros de educación prima-
ria en México, 1 887-1 994. México: CIDE.

Bautista, A. (1 890). “Condiciones indis-
pensables que debe tener el maestro”,
disertación presentada para obtener el
título de profesor de primaria elemental,
del 1 0 al 1 4 de marzo.

Celis, C. (1 890). “Medios que dispone el
maestro para su perfeccionamiento”, di-
sertación presentada para obtener el tí-
tulo de profesor de primaria elemental,
del 1 6 de junio al 1 1 de agosto.

Cházaro, L. (2006). Antonio Peñafiel Be-
rrucos (1 839-1 922) y la gestión estadísti-
ca de los datos nacionales. Estadística y
Sociedad, 4, 1 31 -1 52.

_________ (2001 ). Imágenes de la po-
blación mexicana: descripciones, fre-
cuencias y cálculos estadísticos.
Relaciones, 22 (88), 1 6-48.

Corro, O. (1 964). La enseñanza normal
en Veracruz. Xalapa: Gobierno del esta-
do de Veracruz.

Domínguez, C. (1 894). “La discipl ina es-
colar”, disertación presentada para obte-
ner el título de profesor de primaria
superior, del 5 al 1 4 de marzo.

Escolano, A. (2000). Las culturas escola-
res del siglo XX. Encuentros y desen-
cuentros. Revista de Educación,
Extraordinario, 201 -208.

Fentanes, B. (1 890). “Primeros trabajos
del maestro al hacerse cargo de la es-
cuela”, disertación presentada para ob-
tener el título de profesor de primaria
elemental, del 1 6 de junio al 1 1 de agos-
to.

Galván, L. E. (1 991 ). Soledad comparti-
da. Una historia de maestros, 1 908-
1 91 0. México: CIESAS.

Gassos, F. (1 898). “El magisterio es un
verdadero apostolado”, disertación pre-
sentada para obtener el título de profe-
sor de primaria elemental, del 1 2 de
enero al 1 8 de febrero.

Gavidia, C. (1 91 0). “Medios que dispone
el maestro para formar, conservar y ha-
cer valer su personalidad pedagógica”,
disertación presentada para obtener el
título de profesor de primaria elemental,
del 21 al 22 de enero.

González, M. G. (2006). Los pilares de la
educación nacional. Tres congresos de-
cimonónicos. México: UPN.

Granja-Castro, J. (2009). Contar y clasi-
ficar a la infancia. Las categorías de la
escolarización en las escuelas primarias
de la ciudad de México, 1 870-1 930. Re-
vista mexicana de investigación educati-
va, 1 4 (40), 21 7-254.

Gutiérrez, M. (1 895). “Trabajos prel imi-
nares del maestro al hacerse cargo de la
dirección de una escuela”, disertación
presentada para obtener el título de pro-
fesora de primaria elemental, del 2 de
agosto al 20 de septiembre.

Guzmán, R. (1 895). “Registros que debe
llevar el maestro en una escuela bien or-
ganizada”, disertación presentada para
obtener el título de profesor de primaria
elemental, del 2 de agosto al 20 de sep-
tiembre.



Interconectando Saberes • Año 3, Número 51 8

García García, Ana María del Socorro; et al

Jul ia, D. (1 995). La cultura escolar. Me-
negus, M. y E. González y González
(coords.) Historia de las universidades
modernas en Hispanoamérica: métodos
y fuentes. (pp. 1 31 -1 51 ). México: CE-
SUE / UNAM.

Izquita, J. (201 7). Disertaciones. Escritos
pedagógicos en las escuelas normales
del siglo XIX. Tunja: Universidad
Pedagógica y Tecnológica de Colombia.

López, O. (201 6). Sin soñar la honra de
ser autora: la obra de Elodia Romo viuda
de Adalid en el monopolio masculino de
la pedagogía científica. Galván, L. E. , L.
Martínez y O. López (coords.), Más allá
del texto: autores, redes del saber y for-
mación de lectores. (pp. 83-1 00). Méxi-
co: CIESAS.

Márquez, D. (1 891 ). “Primeros trabajos
del maestro al hacerse cargo de la es-
cuela”, disertación presentada para obte-
ner el título de profesor de primaria
elemental, del 21 al 29 de abri l .

Martínez, T. (1 895). “Cualidades perso-
nales que debe reunir el maestro”, diser-
tación presentada para obtener el título
de profesora de primaria elemental, del 2
de agosto al 20 de septiembre.

Mayer, L. (1 994). Institucionalización de
una ciencia uti l i taria: la estadística en el
siglo XIX. Quipu, 1 1 (3), 261 -282.

Novoa, M. (1 895). “El magisterio es un
verdadero apostolado”, disertación pre-
sentada para obtener el título de profe-
sor de primaria elemental, del 2 de
agosto al 20 de septiembre.

Perdomo, A. (1 890). “Libros que debe
llevar el maestro en una escuela bien or-
ganizada”, disertación presentada para
obtener el título de profesor de primaria
elemental, del 1 6 de junio al 1 1 de agos-
to.

Picatto, P. (1 997). No es posible cerrar
los ojos. El discurso sobre la criminal i-
dad y el alcoholismo hacia el fin del Por-
firiato. Pérez Monfort, R. (coord.),
Hábitos, normas, escandalo. Prensa, cri-
minal idad y drogas durante el Porfiriato
tardío. (pp. 75-1 42). México: CIESAS-
Plaza y Valdés editores.

Polanco, L. (1 893). “Trabajos prel imina-
res del maestro al hacerse cargo de la
dirección de una escuela”, disertación
presentada para obtener el título de pro-
fesor de primaria elemental, del 20 al 30
de septiembre.

Quintana, A. (1 892). “Trabajos prel imina-
res del maestro al hacerse cargo de la
dirección de una escuela”, disertación
presentada para obtener el título de pro-
fesor de primaria elemental, del 25 al 29
de abri l .

Ramos, C. (201 6). Historia, educación y
género en el fin de siglo poblano, 1 894-
1 906. Alvarado, L. , y L. Pérez (coords.),
Cátedras y catedráticos en la historia de
las universidades e instituciones de edu-
cación superior en México. De la I lustra-
ción al Liberal ismo, vol. 2, 2ª ed. (pp.
458-459). México: UNAM.

Rodríguez, L. (1 892). “El magisterio es
un verdadero apostolado”, disertación
presentada para obtener el título de pro-
fesor de primaria elemental, del 23 jul io
al 26 de agosto.

Saldaña, O. (1 91 0). “Documentación es-
colar, enumérese y dígase cómo debe
llevarse”, disertación presentada para
obtener el título de profesor de primaria
elemental, del 27 al 9 de enero.

Tovar, W. (1 892). “Puntos en que el
maestro debe fi jarse para tener buena
discipl ina en la escuela”, disertación pre-
sentada para obtener el título de profe-
sor de primaria elemental, del 2 al 9 de
mayo.




