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ANTECEDENTES 

La ponencia que presento es producto de algunos análisis 

que han surgido de la investigación que estoy realizando, 

denominada: LOS BACHILLERES UNIVERSITARIOS 
	

TRAVES DE LA 

HISTORIA. La intención de ésta investigación es la de poder 

dilucidar, de manera general, los factores económicos, 

políticos, sociales y culturales que han determinado cambios 

fundamentales en la valoración social de las y los bachilleres 

universitarios a lo largo de su historia. 

El proyecto nació con intenciones verdaderamente 

ambiciosas, pues la investigación pretende hacer un recorrido 

histórico a través de las generaciones de bachilleres más 

representativas de los cambios que ha sufrido la Escuela 

Nacional Preparatoria (ENP) en el siglo XX. A través de ella 

quiero conocer aspectos representativos de la vida cotidiana 

de las y los estudiantes preparatorianos en diversas épocas. 

Parto de la idea de que las y los jóvenes, en los 

diversos contextos sociales, culturales, políticos y 
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económicos de México, dentro y fuera de las instituciones 

educativas y familiares, 	han tenido que vivir su juventud de 

muy diveras maneras, con 	variadas forfflas de ver 

enfrentar la vicia, con deseos, expectativas 	realidades 

deferentes,. La influencia de distintos contextos culturales, 

me hace suponer que entre unas épocas y otras, los y las 

adolescentes habrán de presentar características muy variadas 

en su carácter, sus inquietudes, sus aspiraciones, SUS 

diversiones, sus atavismos, sus libertades, sus gUStos, cut 

relaciones con los otros padres, maestros, amigos, Y 

CrIMPaAel-- 05.5), sus influencias tendencias ideológicas, sus 

actividades creativas y recreativas, en su vida moral, social 

y cultural, en su participación politica, etc:, 

supuesto en esas identidades adquiridas, será fundamental 	su 

propia condición de género, 

ESBOZO METODOLOGICO 

La acción inicial y hasta prematura del proyecto fue la 

de entrevistar a estudiantes de la generación de los aPíos 

veinte de la E/VP, por ser Ésta, la última generación viva que 

podria testimoniar sobre la cotidianeidad de su vida 

estudiantil, 

Los estudiantes de esta generación tienen actualmente al 

rededor de 90 ai=i-Os y ya para entonces (1994), eran pocos ,:mas 

o menos 15) 1oa: que podrían colaborar con nosotros, hb y, de 



los siete entrevistados tres Mujeres Y cuatro hombres), solo 

sobreviven cuatro, contando a una de ellas que lamentablemente 

ya no escucha, ni ve, ni puede desplazarse sin la ayuda de 

otras personas, aunque todavia, conserva una casi perfecta 

lucidez intelectual, 

Además de ser esta la generación más antigua 	S u'n 

pudimos acceder, cont abanos con la circunstancia de que se 

encuentra organizada y cuenta con un domicilio social, lo que 

definitivamente nos favoreció, Las dificultades, sin embargo, 

58 presentaron al momento de la entrevista.- 

Una vez que estuvimos en contacto con Ellos 	siguiendo 

el protocolo acostumbrado al visitar su casa, la "Casa del 

Preparatoriano Universitario", en la cual se reúnen a comer 

todos los 	JUEVES desde el 	a A`or de 	1952, donde fuimos 

formalmente invitados y presentados- nos dime a Ya 

tarea de concertar citas con algunos de ellos. 

Al mismo tiempo discutimos el instrumento de 

investigación Que más con venia para recopilar la información, 

Nos decidimos por la entrevista a profundidad, tipo biografia„ 

pues nos interesaba conocer muchos aspectos de su vida 

familiar, social, de contexto pnlitico-econÓmico-cultural v 

por supuesto, de su vicia escolar, 

La intenci_n de emplear la entrevista como instrumento de 

investigación fue el poder acceder a la información requerida 



a partir del método biográfico. atendiendo a la importancia 

que este reviste en el sentido de que es un método central 

dentro de las aproximaciones cualitativas en ciencias 

sociales. 

Seguimos este métoob, al coincidir con Pujadas en que nos 

permite: 1) el testimonio subjetivo de un individuo a la luz 

de su trayectoria vital, de sus experiencias, de su visión 

particular, y 19 la posibilidad de plasmar una vida que es a 

SU Vez el reflejo de una época, de unas normas sociales y de 

unos valores esencialmente compartidos con la comunidad de la 

que el sujeto forma parte. 

hubo ningún inconveniente 	 parte de los 

entrevistados para que la información se registrara en video, 

as i QUE> los entrevistados se explayaron todo lo que quisieron. 

4 pesar de que preparamos una larga gula para realizar las 

entrevistas, los entrevistados muchas Veces se desviaban y nos 

platicaban anécdotas o acontecimientos que no hablamos 

contemplado en la quia, pero que sin embargo resultaron muy 

interesantes para el trabajo, Algunos parecia que no deseaban 

hablar de sus propias experiencias 	recuerdos, a Veces 

dolorosos en ésta etapa de sus vidas, pues en ocasiones las 

emociones emanadas de sus recuerdos, les provacaron incZuso 

lágrimas y periodos prolongados de silencio, aS.i que cambiaban 

• 	- 	---•, ... 

Juan José, Elmétodo biosrafico: El...  uso 
de las historias  de  vid? _n cienciassociales, Cuadernos 
Metodológicos núm. 5, CIS, Madrid, t7572, 
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bruscamente el tema de conversación, preferian hablar de sus 

maestros, de los artistas o de la politice de aquel tiempo, 

Sin embargo, a pesar de la dispersión y el largo tiempo 

que durarnn, .1 es entrevistas fueron sumamente amenas, y a la 

Vez compartieron con nosotros una enorme cantidad de 

c.,mperiencias, recuerdos, anécdotas, datos, opiniones, chismes, 

etc., etc... 

Con un volumen tan grande de información decidi que 

procedimiento de análisis debla comenzar por la organización 

de la información. Depués de rl...-viser concienzudamente las 

entrevistas, pensé en trabajar la información a través de 

siete grandes temáticas. Por otro lado tome la derisidn, de 

olvidarme, por 7c1 pronto de mi enorme proyecto y centrarme 

únicamente en esta generación. De ani la denominaciÓn de esta 

vertiente del proyecto: VIDA Y CULTURA DE LAS Y LOS 

BACH 77_ L ERES DE LOS IN TE DE LA ESCUELA NACIONAL 

PREPARATORIA. 

Las siete temáticas en que organice la información son 

las siguientes: 

1 Contexto en que nacen y se desarrollan los bachilleres de 

la generacidn de los aí5bs veinte de la ENP„ 

2. Recuerdos del Viajo barrio universitario. 
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3. Las Mujeres. Crecimiento de la poblaciÓn fP,men na en las 

aulas de la Preparatoria, Mujeres preparatorianas ¿pioneras 

de la ATJcia.,rd? 

4. Los Maestros 

5. Los estudiantes y la politica 

Las amistades 

Una Generación 

Pensando en la importancia de conservar las imágenes de 

éstos preparatorianos, su voz, lo ameno de sus anécdotas 

recreación de una época, los primeros resultados de la 

investigación los he presentado en forma ¿:d o--visual De esta 

manera los prodbctos hasta hoy publicados son dos informes de 

investigación presentados en programas de video .Y* 

relacionados, el primero, con las dos primeras temáticas y el 

segundo con la tercera, 

Así, a partir de la rP., dacciÓn del guión para la 

realizaciÓn del segundo prorama de video, relacionado con JE 

vida cotidiana de las mujeres preparatorianas, me inscribí 

casi sin saberlo al estudio del bachillerato desde una 

perspectiva de género. Debo confesar que este proceso ha sido 

enriquecedor y fundamental para el análisis socio-histórico 

del Bachillerato Universitario, pues ha abierto nuevas líneas 

de investigación a partir de los testimonios, como es en este 

caso el asunto de la CO 	EDUCACICW. 



INICIOS DE LA CO-EDUCAC1ON PN El BACHILLERATO DE LA EWP 

Un Fenómeno verdaderamente importante de analizar es lo 

que ocurrió en la Escuela Nacional Preparatoria en los af9'oc: 

veinte, en relaciÓn al considerable numero de mujeres que se 

inscribid en aquella década, 

Las r'illcracz disponihies sobre la matricula de la 

Preparatoria, indican que no es si no hasta principios del 

Presente siglo, cuando Se va conformando un proceso de co-

educación en dicha institución, 

Recordemos que con la Ley del 2 de diciembre de 1867, se 

funda la ENP, con dicha 	se restructura la educación 

nacional que queda conformada, por un lado por la instrucción 

primaria y por' el otro, por la instrucción secundar 	En ésta 

Ultima, se establecian todas las escuelas profem:ionale,,,z, la 

Escuela Nacional Preparatoria y una escuela de instrucción 

secundaria para personas del sexo femenino, 

Psta circunstancia aunque no se especifique en la Ley, ni 

Reglamento que la rige, implica, desde mi punto de vista, 

Que se pensó en la ENP para los varones y en la de instrucción 

secundar a, como es obvio, representaba 7a instancia para 

aquella mujeres que quisieran continuar sus estudios después 

ce la primaria, 



4si la ENP desde su fundación en 1867 albergó únicamente 

varones, con la excepción de dos mujeres que con la intención 

de realizar sus estudios de medicina, tuvieron que inscribirse 

en alunas materias en la Preparatoria, una en 1882 y la otra 

en liEW, 

hay datos que hablan de 5 o 6 mujeres inscritas a 

principios de éste siglo, al rededor de 40 en 1909„ 45 

aparecen registradas hacia 1913 y para 19,W, los tea t i moni os 

indican que había tres mujeres por grupo, que equi valían 

aproimadamente a 100 mujeres inscritas:, 

En 1927C ISR inscribieron 325 mujeres de las cuales sólo 

200 terminaron el aAo. Los datos oficiales que publica la 

Universidad Nacional de su población escolar, dividida en 

hombres y mujeres data de 1924, (ver cuadro) 

Los testimonios de nuestros entrevistados confrontadns 

con loq datos estadísticos, nos hacen evidente cómo la 

institución educativa promovi 	a la VEZ obstaculizó el 

desarrollo de las mujeres, 

En 1974 se expidió el plan hasta ahora en vigor, que 

estatuye la separad da en dos ciclos de la preparatoria, el 

primero de los cuales constituye la edu,-- ación secundaria 

segundo, el ciclo de estudios especializados para obtener el 

grado de bachiller y entrar a las facultades universitarias 



La Dra.. Guillermina Mostalac quien había Entrado a la 

Preparatoria en 1925, nos dice al respecto; "hubo un detalle 

con nosotras, que en segundo aRO no había secundaria para 

muchachas ni tampoco querían que fuéramos con los muchachos a 

segundo aAO, entonces nos mancaron a la Escuela Normal y ahí 

estuvimos un alib, entonces, como se cambió la escuela muchas 

ce las que fuimos de preparatoria para allá, se quedaron 

estudiando para profesoras 

INSCIPCION GENERAL DE  LA ENP 

Di URNA 
	

NOCTURNA 

.41W HOMBRES MUJERES w :7-..,:.11_ HOMBRES MUJERES 71.TIL 

192J J25X 

1974 2134 1.1'1 ,,,......: .,,:.....-J,.... 69 4 73 

1925 2=.727 45 2577  234 4 7319 

1926 1373 64 1437 JJO 5 335 

1927 1178 70 1248 159 7:7 221 

1928 871 80 951 225 139 J64 

1929 980 96 1076 204 108 317  

19J0 
1 

840 141 981 503 44 547 

t 
Fuentlp:Anuar i n Estadistico de la UNAN.. 
X ,o.mado del informe de la Frefecta encargada del Departamento 
de alumnas de 192J.. 



De esta  manera, si volvemos la vic.ta al cuadro, 

observamos que aquel contingente de mujeres que habían entrado 

a principios de la decada„ había disminuido bruscamente para 

1924 debido a la fundación de las escuelas secundarias, 

Por qué quitarle tres aros a la Preparatoria . dejarle 

únicamente dos?, 	¿Por gué no mantuvieron esos treFI: 

aiibs, ahora de Secundaria, como edbcación miNta? 

Refiriéndose a Moisés Sáenz, Sarita Cantú nos dice: "el 

dijo, cuando fue ministro de educación, que no era conveniente 

que los chiquitos de 12 aAbs se juntaran con los adolescentes 

en el bachillerato, QUO debía haber tres aPic,...z de' secundaria, 

imitando a la High School de los Estado.  Unido.z,,„Pero era un 

resentimiento con nosotros porque cuando Era director de la 

Preparatoria, los grupos estudiantiles lo sacaron Seaón 

Sarita, porque era muy drástico v pro yanqui„," 

Esta idea de Moisés Sáenz, la había manifestado también 

Vasconcel os, pues siendo Rector d.9 la Universidad en 1920, 

cuando la Preparatoria volvid a pertenecer a la Universidad, 

mandó restaurar y acondicionar el edificio de San Pedro y San 

Pablo, paraalbergar ahí a los alumnos de primer anu de 

Preparatoria, en 1973 el edificio fue principalmente ocupado 

por mujeres, 

Se observa una no tan di :creta división en el seno de la 



propia institucidn y también dentro del mismo edificio de San 

Ithpiform:zo, pues habia espacios exclusivos para varones y 

espacios específicos para mujeres como lo fue el Departamento 

de alumnas, en donde las alumnas debían estar entre clase y 

clase para evitar que estuvieran con los muchachos inc l uso la 

Frefecta, encargada del Departamento de alumnas, hacia algunas 

demandas 	evitar e7 contacto de las alumnas con los 

alumnos, como por ejemplo, el que hubiese una puerta de 

entrada la escuela exclusiva para ellas, así como una 

Biblioteca y los accesos a las oficinas de trámites.. 

El nacimiento de la Secunoaria fue un duro golpe también 

para la Universidad y uno de los motivos más fuertes para 

demandar su autonomía, 

ES para mi evidente que en el contexto, ya no del Pais 

entero, sino en el de la Capital y más concretamente el del 

Centro de ésta, donde Se ubicaba el famoso Barrio 

Universitario, QUE se presentaban grandes contradicciones en 

el ámbito moral, 

Por un lado no debemos olvidar que en aquellos anos 

estalló un grave conflicto entre la Iglesia y el Estado, que 

se agudiza gracias a la politica callista en contra del culto 

religioso, en un pais profundamente ratÓlicn. Por otro lado, 

la moral social a la que se enfrentaba, principalmente la 

calDital del pais, por los efectos de la "moderna 	, Para 



algunos tradicionalistas esto debió significar una apertura al 

libertinaje y a la inmcwalidad, 

En este estado de cosas me aventuro a pensar que algunos 

dirigentes educativos de corte tradicionalista, como Sáenz y 

Ezequiel 	Cha vez pensaron que de alguna manera, con estas 

iniciativas --me ref iero a las secundarias creadas unas para 

varones y otras para mujeres- protPjerían a los nii..Yos y a las 

ni Ras de aquel ambiente de inmoralidad en que se encontraba el 

pais, 

Ezequiel 	Chávez pensaba al respecto, que la labor de 

todas las escuelas 	 todas las enseAanzas estaba 

subordinadas a la educación moral. "La educación moral -decía-

produce la cultura que coordina, liga, armoniza habilidades y 

corrige la tendencia a la explotación egoista de las mismas". 

"lin adolescente es un ser en el que aparecen y se desarrollan 

súbitamente y sin cesar nuevos instintos y nuevos impulsos que 

se enredan con viejos hábitos y se modifican a sí Mismos 

constantemente, Es un ser extrai.Vo y contradictorio en parte 

consigo mismo, A las complicaciones espirituales del nii:Vo se 

suman en el adolescente los fenómenos del instinto sexual QUE 

en esta edad aparecen,— de aquí que todo adolescente sea un 

rebploe" 2  

2 NÉ'.:i co,  :';FP. Rs.ambl ea Ger;-eral de  ES tpdi i.. de Problemas de 
EdLto a c." n 	U 1'1  da,.1 	 atc 	a „,novenh 	de 1 .................... 
Pie x c. 	1950 p 151 



Muchas o' estas ideas en los funcionarios educativos 

pudieron ser los motivos que asentaron este duro golpe a un 

proceso ,e co-educacidn que ibe gestandose aceleradamente a 

principios de esta década, La co-educación como dijera Sarita 

Cantú, ab lo en la Universidad y con ella en la Preparatoria, 

"no tuvieron inconveniente en recibirnos a todos sin importar 

ni raza, ni religión, ni clase social y mucho menos el sexo". 

! 7 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13

