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 Marco introductorio 

México declaró la obligatoriedad en la enseñanza a fi nales del siglo XIX; desde 
principios de esta centuria, hubo un énfasis en la importancia de la educación 
de las personas, para potencializar al país y encauzarlo en el escenario de las 
naciones prominentes de la época. Así, diferentes gobiernos mexicanos desde 
los primeros años del siglo XIX, una vez dejada atrás la tutela española, tuvieron 
claridad respecto a la importancia de la educación, para inscribir al país en el con-
cierto de las naciones modernas y progresistas. Para llevar a cabo esto, conside-
raron imperativo transitar de una moral religiosa a una laica y, con ello, incidir en 
la forja de ciudadanos –literal, no ciudadanas–. La inestabilidad política detuvo 
los planes y leyes educativas, por lo que hubo que esperar varias décadas para la 
concreción de un proyecto educativo. 

En este sentido, a partir de 1867 con el triunfo liberal, hubo mayores ele-
mentos para materializar los anhelos y planes educativos contemplados desde 
principios de siglo, por lo que durante la República Restaurada existieron mayo-
res condiciones para concretar un Estado educador, que encabezara el necesario 
rumbo formativo de la población, el cual, tuvo una continuidad y mayor campo 
de acción durante el régimen porfi rista. 

En este periodo, se realizaron varias acciones con miras a edifi car el desarro-
llo educativo en el país, tales como las siguientes: se llevaron a cabo Congresos, 
se emitieron leyes muy importantes que enfatizaron la gratuidad, laicidad, uni-
formidad y obligatoriedad de la enseñanza; se establecieron Normales para la 
formación de profesores y profesoras, se federalizó la educación y se crearon 
importantes publicaciones pedagógicas (Gutiérrez, 2013 a), con lo que se incidió 
sustancialmente en la edifi cación de un proyecto educativo, frente al escenario 
contextual que defi nía al México porfi rista:

de los más de 12 millones de habitantes con los que contaba el país hacia 
fi nales del siglo XIX, solo 17 % sabía leer y escribir. La lectura no era ni 
con mucho, un hábito generalizado y la educación, todavía se mostraba 
muy defi ciente y escasa. Los primeros grandes esfuerzos estatales a favor 
de la instrucción pública eran relativamente recientes y magros (Pérez, 
2015, p. 47).

Con base en lo anterior, la administración central y sus homónimas en los esta-
dos, se dieron a la tarea de hacer frente a este escenario, tomando en conside-
ración una necesidad apremiante: la formación del profesorado que atendiera 
a los altos índices de personas analfabetas. El reto que representaba esto era 
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mayúsculo, por lo que se generaron estrategias para capacitar a los formadores y 
formadoras, es decir, a quienes debían presidir los procesos de enseñanza. Una 
herramienta fundamental para ello fueron las publicaciones educativas. 

Este trabajo centra su atención en una de ellas: El Boletín de Instrucción Primaria, 
rotativo que se publicó en Zacatecas en 1906. Este impreso fue publicado por 
la Dirección General de Instrucción Primaria del estado de Zacatecas. La publi-
cación tenía una periodicidad mensual y tenía dos objetivos bien delimitados: 
capacitar al colectivo docente zacatecano, el cual, en su mayoría estaba frente a 
grupo sin una formación académica previa; y, atender cuestiones administrativas 
de la propia Dirección, dándolas a conocer al colectivo magisterial. 

El Bole  n de Instrucción Primaria: tan sólo una pincelada 

Los ejemplares que se conservan de esta publicación pedagógica en la Hemero-
teca de la Biblioteca Central Estatal “Mauricio Magdaleno”, dan cuenta que este 
rotativo tenía como redactores principales al titular de la Dirección General de 
Instrucción Primaria y a los inspectores de instrucción primaria en la entidad. 
Sobre estos últimos, existían cinco, divididos en los distritos oriente, norte, oeste, 
suroeste y sur de la entidad. En relación con esto, es importante mencionar que 
en el Zacatecas porfi rista no hubo funcionarias de este nivel, es decir, no hubo 
inspectoras o funcionarias educativas,1 porque las instituciones que regían la vida 
entre la población zacatecana fueron coherentes con la función social que tenía el 
peso de la tradición para mantener el orden establecido, el cual, era asimétrico en-
tre hombres y mujeres. Scott abona a este planteamiento: “el hecho de cuestionar 
o modifi car algún aspecto de las estructuras de género representa una amenaza 
para el conjunto del sistema, precisamente porque las relaciones de género impli-
can relaciones de poder” (Scott, 2008, p. 73).

No obstante, dado que a fi nales del siglo XIX y principios del XX el desarro-
llo educativo y de género2 fue heterogéneo en el país, en otros lugares sí hubo 
funcionarias o inspectoras, por ejemplo, en la Ciudad de México, Rafaela Suárez, 

1 La excepción fueron las directoras de la Normal femenina, pero, su actuar laboral es-
tuvo a tono con la socialización disímil para hombres y mujeres en la época (Gutiérrez, 
2013 a).
2 Tuñón precisa que la categoría de género es una construcción social del sexo, un con-
cepto eminentemente histórico, conformado por “creencias, valores, actitudes, formas de 
comportamiento, rasgos de personalidad e, incluso, actividades que sustentan y ejercen 
hombres y mujeres y que son, precisamente, las que hacen la diferencia y jerarquía social 
entre unos y otras” (Tuñón, 1991, pp. 8 y 9). De igual forma, en la óptica de Scott: “el 
género es un elemento constitutivo de las relaciones sociales, las cuales se basan en las 
diferencias percibidas entre los sexos, y el género es una forma primaria de las relaciones 
simbólicas de poder” (Scott, 2008, p. 65).
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Raquel Santoyo y María Llamas Bello fueron parte del Consejo Superior de Ins-
trucción Pública. La actuación laboral de estas profesoras implicó un tránsito im-
portante: “de ser maestras `sin poder´ e `invisibles´ a hacerse visibles y empezar 
a obtener cierto poder y reconocimiento” (Galván, 2001, p. 23). Otros ejemplos 
de maestras “visibles” en el país fueron Laura Méndez de Cuenca3 y algunas pro-
fesoras en San Luis Potosí (Hernández, 2001).

En Zacatecas no hubo este tipo de profesoras con este grado de poder. En 
términos generales, su visibilidad estuvo en ciernes porque solo un puñado de 
ellas –en relación con las pertenecientes a su sexo–, había accedido a una for-
mación educativa postelemental, misma que no implicó una modifi cación a su 
destino social, considerando que el magisterio tenía una extensión de género para 
las profesoras, de hecho, Cano (2000) precisa que las profesoras tenían el ideal de 
maternidad, pero de forma espiritual, ya que, la fórmula maestra=soltera fue un 
fenómeno nacional en el periodo de estudio (Gutiérrez, 2018).

Ahora bien, es importante mencionar que el puesto de inspector se conside-
raba como el de mayor remuneración económica y prestigio dentro del ámbito 
magisterial; se podría decir, que era un trabajo con una alta valoración social en el 
gremio de maestros, ya que, solo era otorgado a quienes habían tenido una sólida 
trayectoria laboral, además de una formación académica reconocida. El empleo 
de inspector coronaba y premiaba una carrera profesional de mucho trabajo, de 
varios años “picando piedra” en el ámbito educativo. 

En este sentido, no fue gratuito que justamente los inspectores hayan sido los 
redactores centrales de El Boletín de Instrucción Primaria. De hecho, tal información se 
anunciaba en la portada de dicha publicación, para darle un mayor realce pedagógi-
co y de prestigio entre el colectivo magisterial, sector al que iba dirigido El Boletín. 

De forma secundaria, la hoja principal de este medio informativo también es-
pecifi caba que tenía como colaboradores a “los profesores titulados que ejercen 
en las escuelas del estado”.4 Con estas palabras advertimos que había una drás-
tica división y conceptualización entre el grupo magisterial que había obtenido 
su formación académica en una Normal, acreditada por un título, y la inmensa 

3 De acuerdo con Bazant (2009), en el ocaso del Porfi riato, la profesora Laura Méndez 
de Cuenca del Estado de México ocupó una plaza como inspectora, percibiendo una re-
tribución salarial de $2,135.00 anuales, cantidad un poco menor de la que recibieron sus 
homólogos en Zacatecas. Para un mayor conocimiento sobre esta destacada profesora 
véase (Bazant, 2009).
4 Por supuesto, para la época, al igual que en muchos contextos de la actualidad, el len-
guaje con perspectiva de género brillaba por su ausencia, por lo que El Boletín no señalaba 
nada de colaboradoras, aunque, algunas profesoras sí tuvieron alguna participación.
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mayoría que solo contaban con una formación empírica.5 Huelga decir que esta 
diferencia cualitativa era ponderada por la propia Dirección General de Instruc-
ción Primaria. 

La persona que presidía la redacción de El Boletín era el eminente profesor 
José E. Pedrosa, quien tenía una descollante trayectoria laboral en Zacatecas 
como participante de la Compañía Lancasteriana, maestro de instrucción pri-
maria y director de la escuela número 1 de niños y de la de adultos en la ciudad 
de Zacatecas durante muchos años. Debido a su desempeño laboral y prestigio 
académico, el gobierno del estado le invitó para que escribiera la Memoria sobre 
la instrucción primaria en el estado de Zacatecas 1887-1888, texto que recogió un pa-
norama general de cada una de las escuelas existentes en la entidad; así como, 
la legislación educativa del siglo XIX. La Memoria fue escrita con motivo de la 
Exposición Universal de París, en la que se invitó a participar a Zacatecas. Este 
evento lo organizó Francia como parte de los festejos del centenario de su Revo-
lución (Pedrosa, 1889).

El precio de El Boletín de Instrucción Primaria tuvo un bajo costo, aunque no 
fue accesible para todo el conglomerado magisterial, considerando el difícil con-
texto económico que caracterizó a Zacatecas en esta época. En este sentido, fue 
necesario vender la publicación, porque ni la Dirección General de Instrucción 
Primaria, ni la administración estatal pudieron distribuirla gratuitamente. El pre-
cio por ejemplar era de 0.10 centavos, o bien $1.00 por suscripción anual. Esta 
cantidad, fue incompatible frente a los salarios de la mayoría del profesorado, 
quienes, con toda seguridad, no pudieron solventar cada mes la publicación o 
suscribirse, considerando lo bajo de sus salarios (Gutiérrez, 2013 b); aunque, po-
siblemente, quienes sí adquirieron este medio de comunicación, lo compartieron 
con sus colegas.

Esta publicación estaba registrada como un artículo de 2ª clase y se producía 
en una institución que gozaba de la anuencia del gobierno del estado: los Talleres 
de Imprenta y Encuadernación del Hospicio de Niños en Guadalupe. Asimismo, 
el rotativo recibía correspondencia, misma que debía estar dirigida al titular de la 
Dirección General de Instrucción Primaria, con domicilio en la planta baja del 
Palacio del Poder Ejecutivo en la ciudad capital (El Boletín de Instrucción Primaria. 
Órgano del Ramo en el Estado, T. I, Núm. 2, Zacatecas, Zac., 5 de junio de 1906, 
p. 1).

5 En 1908, de 588 profesores y profesoras que estaban laborando en Zacatecas, solo 125 
tenían un título, equivalente a un 21 % (Pankhurst, 1909). Bazant (2009) precisa que en la 
Ciudad de México, el 90 % del profesorado no tenía título.
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El Bole  n de Instrucción Primaria en términos pedagógicos 

El Boletín de Instrucción Primaria tenía dos funciones específi cas. Una de estas era 
pedagógico y de capacitación. La importancia de esta era fundamental, sobre 
todo, si consideramos que la mayoría del profesorado no tenía estudios formales, 
hecho que tenía eco en la nación; además, también es importante poner de relie-
ve que a veces ni siquiera se tenía la vocación docente, situación que incidió en 
la enseñanza-aprendizaje del alumnado. De acuerdo con Bazant (1993), en esta 
época se tuvo un escenario con deplorables condiciones educativas, por lo que 
se habla de algunos triunfos en calidad, no en cantidad,6 en tanto que solamente 
se pusieron los cimientos de lo que fue el sistema educativo nacional, mismo que 
aún no concluye su tarea frente a los desafíos que enfrenta.  

En Zacatecas, el bajo número de profesoras y profesores titulados sufrió to-
davía una seria reducción en la primera década del siglo XX, lo que acrecentó 
más el alto porcentaje de profesorado empírico. Este incremento fue el resultado 
de las deplorables condiciones de trabajo que existían, particularmente por las 
diferencias en el salario (Véase Anexo 1). 

Por consiguiente, hubo profesores que ante la imposibilidad de obtener un 
puesto laboral en la ciudad capital, que era el espacio geográfi co donde se otorga-
ban las mayores percepciones económicas, prefi rieron salir fuera para emplearse 
en otras latitudes y obtener mejores pagos. Adicionalmente, es importante sub-
rayar que dicho colectivo no aceptaba las ayudantías en los planteles públicos. El 
titular de la Dirección General de Instrucción Primaria informaba así al gober-
nador de esta situación: 

Creo indispensable poner en el superior conocimiento […] que los suel-
dos asignados a los profesores que prestan sus servicios fuera de la Capital 
de nuestro Estado, son bajos en lo general y esto estorba la selección que 
se necesitaría para dotar de un personal sufi cientemente apto a los plan-
teles […]. Por la misma razón emigran mucho, maestros titulados, aun de 
los que ocupan los puestos mejores aquí, hacia el Distrito Federal y los 
Estados de Coahuila y Chihuahua (Castanedo, 1910, p. 225).

Esta situación estaba amparada en la pronunciada brecha salarial del magisterio, 
misma que era similar en todo el país. Al respecto, Bazant (1993) expone que “los 
salarios de los maestros variaban de 30 a 80 pesos mensuales y en los pueblos de 

6 Bazant (1993) puntualiza “En números relativos más niños fueron a la escuela, pero el 
índice de alfabetismo apenas aumentó. El crecimiento no se dio ahí sino en toda la pila 
de ideologías y debates que transformaron y adoptaron como propia la modernidad en 
la educación” (p. 15).
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dos a diez pesos […] en 30 años aumentaron muy poco. En comparación, una 
sirvienta ganaba ocho pesos; en esa época se decía que el sueldo de un maestro 
era comparable al de un obrero” (p. 145).7 

Estas palabras explican los altos índices de profesores y profesoras empíricas 
o carentes de un título de formación profesional, frente a quienes decidían cursar 
4 o 5 años de estudios magisteriales; por lo que en el caso de Zacatecas, el gobier-
no del estado a través de la Dirección General del Ramo, consideró pertinente la 
publicación de El Boletín para tratar de paliar las serias defi ciencias formativas y 
de actualización que en general, tenía el personal docente. 

El Boletín de Instrucción Primaria tuvo una rica temática de formación y capacita-
ción docente; en términos generales, se advierte que hubo una constante respecto 
a querer transitar de una moral religiosa a una laica, a la par que, fomentar valores 
y edifi car e incrementar la importancia del estudio en las nuevas generaciones, es 
decir, la idea de la educación, por encima de la instrucción, con miras a progresar. 
Asimismo, se enfatizó la fi delidad al gobierno por medio de una formación edu-
cativa, a tono con el triunfo liberal. La siguiente cita ejemplifi ca esto:

debe tender la educación popular, dada por el Estado con relación al credo 
político de su forma de Gobierno y a las formas sociales que de aquella se 
desprenden, a fi n de tener ciudadanos ad hoc que estén prontos para defen-
der ese mismo Estado en caso de invasión extranjera, sostener sus insti-
tuciones, y también para mejorar al individuo, ya sea en la parte moral, ya 
sea en la material (El Boletín de Instrucción Primaria. Órgano de la Dirección 
del Ramo en el Estado. T. I, Núm. 4, Zacatecas, 5 de agosto de 1906, p. 3). 

El siguiente cuadro muestra un temario publicado en El Boletín. El listado hace 
alusión al diseño curricular para el primer año de primaria elemental, de acuerdo 
con los programas de la Ley de Instrucción vigente en el estado, escritos por el 
profesor Manuel Santini.8

7 Con relación a la situación social de los maestros y maestras porfi ristas, es muy ilustrati-
vo el cuarto capítulo del texto Soledad compartida. Una historia de maestros. En esta obra, Gal-
ván Lafarga precisa la condición que tenían estos y estas profesionales, particularmente 
por los bajos salarios “que no les alcanzaba para cubrir sus necesidades” y la discapacidad 
social de que eran objeto. Ante esta realidad nada halagadora, los profesores y profesoras 
de todos los estados por medio de cartas solicitaban ayuda a la primera autoridad en el 
país, en aras de que pudiera darles un aumento salarial, un préstamo o un empleo; e, 
incluso, también le hacían peticiones de ropa porque, como lo expresó un maestro, el 
“traje raído” era una rémora para trabajar y ser aceptado.” Otros le demandaron libros al 
presidente “para “superarse” en su carrera. Comentaban que, por no ganar lo sufi ciente 
para adquirirlos, solicitaban que Díaz les proporcionara los que a su juicio considerara 
convenientes” (Galván, 1991, pp. 141-154).
8 Para una mayor amplitud sobre este tema véase (Magallanes, 2016).



Historia de la educación, género y perspectivas docentes64

Tabla 4. 1. Temas sobre moral para el primer año de primaria elemental, 1907.

FUENTE: (Boletín de Instrucción Primaria. Órgano de la Dirección General del Ramo en el Estado. T. I, 
Núm. 12, Zacatecas, 5 de abril de 1907, pp. 10-12).
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En otros ejemplares de El Boletín, se aprecian textos que refi eren la necesidad, 
la importancia y el deber de instruirse, ya que, la publicación trasmitió la posi-
ción del Estado educador en el país: “es un deber de todo mundo ilustrarse. El 
labrador, el artesano, el rico y el pobre, el hombre y la mujer, todos tenemos esa 
obligación si deseamos ser útiles, si comprendemos la importancia y dignidad 
del hombre, si estimamos la riqueza que encierra la inteligencia” (El Boletín de 
Instrucción Primaria. Órgano del Ramo en el Estado, T. III, Núms. 1-3, Zacatecas, 
mayo-junio de 1908, pp. 19 y 20).

El proyecto educativo del Estado educador porfi rista abanderaba que la ins-
trucción competía a todas las personas de cualquier estrato social y condición 
sexual, aunque consideraba que las posibilidades educativas eran disímiles para 
uno y otro sexo (Gutiérrez, 2013 a). 

De este modo, el gobierno de Zacatecas, a tono con las políticas educativas 
nacionales, se valió de El Boletín para que el colectivo magisterial incidiera no solo 
en la instrucción, sino en la educación de las generaciones que a temprana edad 
representaban el potencial para la construcción del nuevo Estado mexicano. Así, 
el profesorado en Zacatecas y, en todo el territorio nacional tuvo una actuación 
medular en la tarea de reconstrucción social, en tanto su principal quehacer fue el 
de “construir hombres” (El Boletín de Instrucción Primaria. Órgano del Ramo en el 
Estado, T. I, Núm. 10, Zacatecas, 5 de febrero de 1907, p. 1) y también mujeres, 
aunque con objetivos distintos, atendiendo, en el caso de estas, a su destino social 
como formadoras de ciudadanos (Gutiérrez, 2019). 

Justo Sierra advertía que la educación e instrucción estaban interrelacionadas, 
de tal forma que, esta última era indispensable para lograr la primera: “la ins-
trucción debía emplearse como medio y la educación como fi n, con el objeto de 
abarcar al hombre entero y no limitarse solamente a la parte del desarrollo mental 
a que van dirigidas las leyes sobre instrucción” (Sierra, 1908, p. 25). Para este 
intelectual, el Estado debía ser educador y no un “simple instructor”, ya que, era 
su obligación el “formar hombres completos”, atendiendo al desarrollo físico, 
moral, intelectual y estético de todas las personas (Sierra, 1908).

Por lo anterior, la tarea central del profesorado en el México de fi nales del 
siglo XIX y principios del XX fue la educación e instrucción de la población anal-
fabeta, lo que implicó que los maestros y las maestras fungieran como referentes, 
seres ejemplares en su conducta cívica y moral, además de su formación profe-
sional. El Boletín, reiteradamente abordó este planteamiento, le interesó sobrema-
nera que al colectivo magisterial le quedara claro, para que lo llevaran a cabo en 
su práctica docente. El modelo que les proponía seguía este tenor:
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El buen maestro es un ciudadano honorable, pronto siempre a ser útil 
a sus semejantes y pronto a aprovechar todas las ocasiones de hacer el 
bien. Jamás se considera un empleado que cumple escrupulosamente sus 
funciones ofi ciales; es el padre, el consejero, el benefactor de la juventud 
que le rodea: es el tutor vigilante que la guía, la protege y la conduce a la 
felicidad; es, en una palabra, un ejemplo vivo y efi ciente de virtud, de saber 
y de bondad (El Boletín de Instrucción Primaria. Órgano del Ramo en el Estado, 
T. 1, Núm. 10, Zacatecas, 5 de febrero de 1907, p. 1).

Como se ha apuntado, la realidad contrastó con esta propuesta conductual para 
el profesorado porfi rista, en gran medida por los bajos salarios que recibían, las 
condiciones laborales en que se encontraban, las fuertes carencias de formación 
que en su mayoría tuvieron y la minusvalía social que experimentaron. 

Finalmente, una de las temáticas contempladas en El Boletín que atendían a 
la formación y/o capacitación del sector docente, fue la de “Las conferencias 
pedagógicas”. Se trató de la publicación de textos de algunas exposiciones que 
se dictaron al colectivo magisterial en diferentes lugares, no tan solo en la ciudad 
de Zacatecas. El alcance de esta acción fue notable porque muchos maestros y 
maestras que estuvieron presentes al momento en que se dictó la conferencia, 
pudieron repasar y reafi rmar los conocimientos adquiridos, o bien, complemen-
tar los apuntes que posiblemente quedaron a medias, aunque es necesario resaltar 
que en ocasiones solo se publicaban algunos fragmentos y no toda la conferencia, 
con toda seguridad, por el reducido espacio. 

Por otro lado, para quienes no asistieron a estas capacitaciones pedagógicas, el 
que se publicaran adquirió una valía importante. Los temas de estas conferencias 
se referían a distintas temáticas como la educación de párvulos, la implementa-
ción de las leyes y métodos educativos, lineamientos de la pedagogía y la psico-
logía y cuestiones de higiene, entre otros. Naturalmente, quienes se encargaban 
de dictarlas era el personal más descollante del ámbito magisterial en la entidad, 
o bien, algunas autoridades educativas. Es importante subrayar que se han en-
contrado algunas conferencias dictadas por profesoras (El Boletín de Instrucción 
Primaria. Órgano del Ramo en el Estado, T. I, Núm. 2, Zacatecas, 5 de junio de 
1906, p. 2).  

El Bole  n de Instrucción Primaria: cues  ones administra  vas 

El Boletín estaba dirigido a la planta docente de las escuelas públicas, y aparte de 
incluir secciones que tenían como objetivo incidir en la formación y capacitación 
del profesorado, también se daban a conocer las medidas o disposiciones educati-
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vas que emitía el gobierno estatal; de tal forma que, notifi caba sobre el número de 
escuelas en los municipios y partidos, las mejoras en los planteles y las aperturas 
de los nuevos, aunque también los cierres de algunos; las ceremonias de clausura 
del ciclo escolar, la visita de algún inspector, el desarrollo de eventos cívicos; 
los informes de los inspectores y la Dirección General de Instrucción Primaria, 
circulares, ofi cios, leyes educativas, número de inscripciones, asistencia y egreso 
de los centros escolares, y el presupuesto anual del ramo de instrucción pública, 
entre los principales.

En cada uno de estos ámbitos se percibía la presencia del Estado educador, 
la Dirección General de Instrucción Primaria era su portavoz y brazo derecho. 
Por consiguiente, se trataba de “educar” al propio sector docente en los objetivos 
pedagógicos de la administración federal y estatal, que estuvieran a tono para el 
progreso y reconstrucción social. Por ejemplo, en una nota sobre el presupuesto 
de instrucción primaria de 1907, además de darse a conocer las cantidades, se 
hizo énfasis en la mayúscula tarea que estaba haciendo el Estado. A propósito de 
las escuelas rurales, que estaban en el último peldaño del desarrollo educativo, se 
mencionó lo siguiente:

Otra idea muy principal del Ejecutivo, consiste en atender lo mejor posible 
a la instrucción rural, pues no habrá verdadera democracia en un pueblo, 
mientras no se redima a las clases humildes de las esclavitudes de la miseria 
y de la ignorancia. Con este objeto, sobre todo se crearon las inspecciones 
permanentes, dividiendo el Estado en Distritos escolares (El Boletín de Ins-
trucción Primaria. Órgano del Ramo en el Estado, T. I, Núm. 2, Zacatecas, 
Zac., 5 de junio de 1906, p. 1).

Sobre la función administrativa de El Boletín, se hace hincapié en un importante 
repositorio de temáticas educativas, sobre todo de noticias y eventos que están 
notifi cando los directores y directoras de las escuelas, así como, los informes 
académicos que brindaban los inspectores y las descripciones de los espacios 
educativos y el menaje escolar que expuso el profesorado. Esto es relevante co-
mentarlo, porque con frecuencia se carece de información educativa al interior 
de la entidad, de tal forma que, las periferias geográfi cas o ámbitos rurales casi 
no están visibilizados dentro de la historia de la educación estatal. En este tenor, 
El Boletín ofrece ricas posibilidades para desarrollar una investigación histórica de 
esta naturaleza.
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Consideraciones fi nales

El papel que desempeñó el gobierno del estado de Zacatecas en el terreno educa-
tivo a fi nales del siglo XIX y principios del XX, fue determinante para cimentar la 
reconstrucción social y moral que el proyecto liberal demandaba, al igual que para 
sustentar su propia legitimidad. De esta forma, la instrucción y la educación fue-
ron concebidas como instrumentos idóneos que permitirían la nueva fi sionomía 
que se le deseaba imprimir a la entidad, fueron la respuesta a un gran número de 
problemas que se anhelaba erradicar, por lo que también se les asignó un poder 
de homogenización social. 

En esta magna empresa, el papel de los profesores y las profesoras, fue deter-
minante para incidir en la educación de la sociedad, fueron los brazos del Estado 
educador para impulsar acciones tendientes a la disminución de los altos índices 
de analfabetismo que imperaban en el territorio nacional. Sin embargo, en gran 
medida, ellos y ellas eran parte de esas estadísticas, dada su precaria o nula for-
mación profesional, con un fuerte eco en todo el país.

En este sentido, una de las vías de que se valió la Dirección General de Ins-
trucción Primaria para combatir esto fue con una publicación mensual dirigida 
a todo el personal docente que laboraba en las escuelas ofi ciales de la entidad. 
Dicha publicación tuvo un impacto positivo entre el colectivo magisterial, el cual, 
se vio benefi ciado en su formación y actualización, considerando que más del 70 
% carecía de estudios formales; además, El Boletín también fue un enlace adminis-
trativo entre la ofi cina de Instrucción Primaria estatal y el profesorado de toda la 
entidad, por lo que esta publicación fue el medio de comunicación por excelencia 
para informar, notifi car y solicitar diversas cuestiones educativas y laborales.
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Anexo 1. Salarios de profesores y profesoras en el Zacatecas porfi rista.
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*El número entre paréntesis indica la cantidad que había, tanto en la ciudad capital como en el 
estado, dependiendo de la categoría.

**Todas las escuelas de tercer orden estaban servidas por mujeres.

FUENTE: Elaboración propia a partir de: (Ley de Ingresos. Presupuesto de egresos del estado de Zacatecas 
para el año de 1910, Zacatecas, 1909, pp. 26-30). 
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