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9INTRODUCCIÓN

Los estudios históricos sobre la situación de la educación en el estado 
de Chiapas han explorado el tema con el objetivo de entender las 
continuidades y las rupturas que se han sucedido a lo largo de los años, 
mostrando las deficiencias en el establecimiento de proyectos que no 
han respondido a las necesidades de la sociedad. Pocos son los traba-
jos que se han realizado sobre el tema en el estado de Chiapas. Algu-
nos investigadores lo han tratado sólo de manera superficial, sin 
profundizar en las causas que dieron origen a esta problemática.

Mi interés por este tema nace a partir de la lectura que realicé 
sobre los altos índices de analfabetismo que existían en la entidad a 
finales del siglo xix, y que hasta la fecha han perdurado, como lo 
muestra el censo de 2010, donde el estado de Chiapas aparece en 
primer lugar de analfabetismo en el nivel nacional. Esto podía ser 
comprensible si únicamente las comunidades indígenas se encontraran 
en esta situación, ya que su lengua es monolingüe y, su población, 
mayor a la mestiza; pero observé que también en las zonas donde 
vivían y laboraban peones, mozos y campesinos, las cifras educativas 
eran muy pobres, elevando así el registro de personas que no habían 
recibido la instrucción básica, hecho que pusieron de manifiesto las 
memorias de gobierno y la prensa local en su oportunidad.

Cabe aclarar que por ser una zona muy amplia, que abarca muchas 
regiones indígenas, y por el tiempo tan reducido para realizar este tra-
bajo, decidí considerar tan sólo tres departamentos: Tuxtla, Comitán y 
Soconusco –de un total de doce que existían en ese momento.
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EL FINANCIAMIENTO DE LA EDUCACIÓN

¿Cómo se consigue ese importante beneficio, sin contar 
con recursos suficientes?16

Desde que la población chiapaneca, en 1824, pasó a formar parte del 
Estado mexicano, quedó subordinada y vinculada con los destinos 
de una nación que estaba en proceso de construcción.17 Vivió pugnas 
intestinas, invasiones extranjeras y las guerras de Reforma como 
capítulo final para el establecimiento de un régimen republicano, con 
miras a crecer económica, política y socialmente, tal como lo había 
hecho, por ejemplo, Estados Unidos, que se encontraba en una bo-
nanza económica.

Uno de los aspectos que observaron los ideólogos de la recons-
trucción nacional de los años sesenta del siglo xix fue que países como 
Francia, Inglaterra e incluso Estados Unidos habían apostado su 
suerte a la educación de su población como un recurso de primacía 
en relación con los países de América Latina.

El periodo que va de 1810, con el inicio de la Guerra de Indepen-
dencia, hasta ya entrada la década de 1860, fue de constantes altibajos 
y choques entre las facciones que querían imponer su proyecto de 
nación. Estas pugnas afectaron a todos los estados de la república y 
las administraciones en turno, que habían visto obstaculizados los 
trabajos de la recaudación hacendaria, la cual no contaba con los re-
cursos necesarios para solventar sus necesidades más urgentes. Esta 
situación incidía no sólo en el ámbito educativo, sino en todos los 
ramos del gobierno. Los tres poderes de la nación, Ejecutivo, Legisla-

16 Periódico Oficial (en adelante, PO), San Cristóbal de Las Casas, t. IV, núm. 19, 26 de marzo de 1887.

17 Thomas Louis Benjamin, El camino a Leviatán, Chiapas y el Estado mexicano, 1891-1947, México, 
Conaculta, 1990, p. 41.
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LOS AGENTES DE VIGILANCIA: JEFES POLÍTICOS 
Y PRESIDENTES MUNICIPALES

La Inspección […] está confiada especialmente a los jefes 
políticos y presidentes municipales, los que aunque con 
muy buena voluntad no pueden llenar debidamente su 
cometido.98

Como un poder intermedio entre la sociedad y el gobierno estatal se 
crearon los puestos de jefes políticos,99 quienes eran los portavoces de 
los decretos emanados de aquél y los responsables de que se cumplie-
ran dichas disposiciones en sus jurisdicciones. La envergadura de su 
cargo estaba sólo por debajo del secretario general de Gobierno.100 La 
ley que se había decretado en la Ciudad de México, en 1868, sirvió de 
base para definir, de manera particular, los requerimientos que debían 
reunir los elegidos a ocupar dichos cargos. Sus responsabilidades, 
atribuciones y facultades eran puramente gubernativas y tenían por 
objetivo la administración de la justicia, la instrucción y la beneficen-
cia pública, los asuntos municipales, la policía y la salubridad, pero 
además debían vigilar que los ingresos a la hacienda pública fueran 
oportunos y constantes. Tenían que fiscalizar la administración interior 
de los pueblos, la estadística y la guardia nacional y rural.

En dicha ley, se especificaban las funciones que los jefes políticos 
estaban obligados a cumplir en relación con cada uno de estos rubros. 

98 PO, Tuxtla Gutiérrez, t. XXV, núm. 21, 23 de mayo de 1908, “Informe rendido al superior gobier-
no del Estado, por la Dirección General de Instrucción Pública”. La instrucción primaria en el 
estado de Chiapas en 1907, Inspección escolar.

99 “Memoria de Gobierno de Miguel Utrilla, 1881”, Decretos, doc. 2, Decreto. “El undécimo Con-
greso Constitucional del Estado Libre y soberano de Chiapas decreta: Art. 1.º.- Se declara que 
el periodo de dos años que demarca la constitución del Estado de 4 de enero de 1858 y sus 
reformas, para la duración de los jefes políticos y jueces de primera instancia de los departa-
mentos del mismo, en el desempeño de su cometido es constitucional.” San Cristóbal de Las 
Casas, Miguel Utrilla, diciembre 23 de 1879.

100 Mílada Bazant, En busca de la modernidad. Procesos educativos en el Estado de México, 1873-1912, 
México, El Colegio Mexiquense/El Colegio de Michoacán, 2002.
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PRESUPUESTOS DESTINADOS 
A LA INSTRUCCIÓN PÚBLICA

Uno de los más arduos problemas […] es el […] de la 
instrucción pública primaria. El gobierno no ha desaten-
dido el ramo; pero se ha limitado a lo que de pronto le 
permiten las rentas públicas.134

Una de las tareas urgentes que debía atender la administración esta-
tal en la década de 1880 era la recaudación hacendaria. Esta labor, 
que había sido nula o desastrosa en algunas regiones a consecuencia 
de la inestabilidad en el país, afectó a todas las esferas de la vida 
pública, razón por la que Sebastián Escobar, en su informe de 1877, 
apuntara que 

el estado de la hacienda pública no puede decirse satisfactorio; carece 

de ingresos a la par que tiene urgencias de todo género, que no le es dable 

atender siquiera fuese con alguna regularidad, estando agotado el cobro 

de las contribuciones establecidas.135

Para realizar una exacción eficaz de los impuestos, se requería reor-
ganizar la estructura burocrática de la hacienda pública, obra que fue 
reglamentada por la comisión designada por la legislatura local.136 
En el presupuesto de egresos de Miguel Utrilla, comenzaron a refle-
jarse partidas destinadas al ramo de Instrucción Pública; aunque 
fueran clasificadas como subvenciones del erario para el sostenimien-
to de las escuelas, la diferencia resultante debía ser cubierta por las 
administraciones municipales o, en su defecto, solicitando contribu-
ciones a los pobladores de la región, sin importar que en ambos 

134 “Memoria de Gobierno de Emilio Rabasa, 1893”, pp. 5-7.

135 “Memoria de Gobierno de Sebastián Escobar, 1877”, p. 21.

136 “Memoria de Gobierno de Miguel Utrilla, 1881”, Decretos, doc. 18.
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LA DISTRIBUCIÓN DE LAS ESCUELAS

Como no todos los municipios presentan la misma densi-
dad de población […] pues el grueso de los habitantes se 
halla en las fincas, se compartieron […] lo más equitati-
vamente las escuelas.221

Para la década de 1880, no se había decretado el número de escuelas 
que habrían de crearse ni por municipio ni por departamento.222 No 
se había dispuesto cuántos establecimientos debían abrirse en relación 
con el número de habitantes de los municipios. En el Reglamento de 
Instrucción Primaria del 12 de enero de 1882, resultado del análisis 
hecho por la comisión formada en el gobierno de Miguel Utrilla para 
analizar las carencias que presentaban los ramos de la administración 
pública,223 en lo correspondiente a instrucción elemental el Poder 
Ejecutivo señaló que vigilaría que en todos los pueblos hubiera el 
mayor número posible de escuelas primarias de ambos sexos.224 Como 
a estas fechas las dependencias gubernamentales se encontraban en un 
proceso de construcción o reconstrucción, se carecía, al menos en el 
ramo educativo, de un control exacto del número de niños en edad 

221 El Heraldo de Chiapas, Tuxtla Gutiérrez, año I, núm. 29, 20 de enero de 1907, “La Instrucción 
Primaria en Chiapas”.

222 AHECH, FFCG, Decretos, exp. 805. El Decreto del 28 de diciembre de 1892 señalaba: “Art. 6º. El 
Ejecutivo fijará el número de escuelas que debe haber en cada población y las clases a que 
correspondan, comunicándolo a la Tesorería, y por conducto de los jefes políticos, a los ayun-
tamientos respectivos. Toca al Ejecutivo señalar qué pueblos por falta de fondos deben 
quedar exentos del pago”. En la administración de Emilio Rabasa, se tenían considerados tres 
tipos de escuelas primarias clasificadas en primera, segunda y tercera clase.

223 “Memoria de Gobierno de Miguel Utrilla, 1881”, doc. 18, Decreto. Reglamento sobre Instrucción 
Primaria.- “Art. 1º. Se autoriza al Ejecutivo para que nombre una comisión compuesta de tres 
individuos, con el objeto de que arreglen los códigos del Estado, adaptándolos a las circuns-
tancias y necesidades del mismo. Art. 2º. Luego que la comisión presente al Ejecutivo sus 
proyectos, los sancionará éste. Previas las nuevas reformas y modificaciones que estime 
convenientes. San Cristóbal Las Casas, octubre 11 de 1880.”

224 “Memoria de Gobierno de Miguel Utrilla, 1883”, doc. 62, Reglamento sobre Instrucción Prima-
ria, Art. 1º.
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LOS ESTABLECIMIENTOS

En orden a la instrucción y establecimientos […] puede 
decirse que no existe la primera y que jamás han conocido 
los segundos.279

Las guerras sucesivas desde la declaración de independencia no per-
mitieron que se construyeran escuelas en muchos poblados del país, 
y Chiapas no fue la excepción. En la década de 1880, pocos eran los 
municipios que contaban con establecimientos escolares, razón por 
la cual se tuvo que echar mano de algunos edificios religiosos como 
conventos o iglesias para adaptarlos como edificios públicos y, en 
algunos casos, como espacios educativos. En otros, se adecuaron 
casas particulares, tal como se menciona en el informe de Gobierno 
de 1877: “Existen ocho escuelas de primeras letras en esta ciudad 
[Tuxtla Gutiérrez] pero, excluyendo una de ellas que se encuentra en 
una de las piezas del edificio municipal, las demás se hallan estable-
cidas en casas particulares”.280

La falta de edificios no sólo afectaba la instrucción elemental, 
sino también la educación profesional, representada por el Instituto 
de Ciencias y Artes del Estado, centro educativo al que el Ejecutivo 
asignó “el edificio de altos de la Encarnación para establecer en él la 
escuela práctica de artes y oficios y mantener a su costa otra escuela 
de enseñanza primaria”.281 Para los mismos fines se solicitaba el ex 
convento de dominicos y el templo de San Agustín (convento de je-
suitas), este último ocupado en la década de 1890 por el Instituto de 
Ciencias y Artes del Estado. El gobierno estatal, en 1890, a instancias 

279 “Memoria de Gobierno de Sebastián Escobar, 1877”, Instrucción, p. 34.

280 Idem.

281 “Memoria de Gobierno de Miguel Utrilla, 1883”, Decretos, doc. 58, Palacio de Gobierno del 
Estado, en San Cristóbal de Las Casas, 14 de enero de 1883.
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VISITAS PERIÓDICAS

Es forzosa obligación […] visitar una vez por lo menos 
cada semana las escuelas, con objeto de instruirse sobre 
sus adelantos o necesidades.322

El Gobierno dispuso que se realizaran visitas periódicas a los esta-
blecimientos escolares para detectar las anomalías en la instrucción 
pública; además, esto serviría de parámetro para ir eliminando las 
deficiencias de dichos establecimientos. El Reglamento de Instrucción 
había decretado que se deberían realizar inspecciones a las escuelas 
por lo menos una vez por semana, apoyándose en una comisión323 

322 “Memoria de Gobierno de Miguel Utrilla, 1881”, Reglamento del decreto de 31 de diciembre, 
último sobre Instrucción Primaria, Decretos, doc. 62.

323 El Pueblo Libre, San Cristóbal de Las Casas, t. III, núm. 10, 8 de marzo de 1882. “La creación de 
este tipo de comisiones se había decretado en la Crónica Parlamentaria. Sección ordinaria del 
día 29 de diciembre de 1881. Presidencia del C. Rabasa. Cuando señala en el: Art. 16º.- Estas 
corporaciones elegirán de su seno una comisión especial, que atentamente vigile la instruc-
ción primaria en la localidad, además de los deberes que al ministerio síndico y presidente 
del ayuntamiento asigne el reglamento correspondiente”. 

 Este tipo de comisiones ya se habían empezado a crear en algunos departamentos, como lo 
fue en Comitán en donde se le llamó Junta Patriótica de Instrucción Pública, elaborando ellos 
mismos sus propios Estatutos orgánicos, que señalaban en sus artículos: 

 “1º. “Esta junta compuesta por el concurso voluntario y patriótico de sus socios tiene por objeto 
procurar el mejor desarrollo y perfección de la enseñanza pública ya sea primaria o secundaria. 

 7o. Tendría como representantes a: un presidente, un vicepresidente, un secretario y un pro-
secretario que serán electos por mayoría absoluta de votos en escrutinio secreto.

 9º. Las personas electas durarían en su cargo seis meses. 

 14º. Sus juntas ordinarias se celebrarían los domingos. 

 22o. La idea era crear este tipo de juntas en cada Departamento o en las poblaciones que lo 
estime necesario, en donde nombrarían uno o más agentes que secundasen el proyecto”. 
Salón del Liceo Científico y Literario, Comitán, 6 de diciembre de 1880, Félix Corzo, J. Martínez 
Rojas. El Hijo del Pueblo, Comitán, t. I, núm. 6, 26 de diciembre de 1880.” PO, San Cristóbal de 
Las Casas, t. IV, núm. 13, 12 de febrero de 1887, “Sociedad Protectora de Instrucción Pública 
del Departamento de Tonalá. En la ciudad de Tonalá, a los veintitrés días del mes de enero de 
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MOBILIARIO ESCOLAR, ÚTILES Y LIBROS

¿Por qué no asisten los niños a las escuelas? La escasez 
de libros y enseres escolares, aunque esta causa es menos 
frecuente.334

A principios de la década de 1880, el monto asignado al ramo de Ins-
trucción Pública fue muy bajo debido a los ingresos raquíticos de por 
sí gravados. Derivado de lo anterior, no se podía dotar a las escuelas 
de los elementos más necesarios como mobiliario, útiles, libros y 
demás enseres que requerían los establecimientos. De cierta forma, 
se apostaba a que los padres de los alumnos sufragaran estos gastos, 
pues se decretó que era obligación de los preceptores llevar un regis-
tro de los “libros, tinteros, pizarras y demás útiles que lleven los niños 
para su aprendizaje”, los cuales debían entregarse al cierre del ciclo 
escolar.335 Si dichos elementos habían sido otorgados por los jefes 
políticos o los ayuntamientos, debían ser entregados de igual forma. 
Habrá que recordar que el control de los establecimientos pesaba 
sobre los ingresos de los municipios. Sobre esta situación, Miguel 
Utrilla mencionaba que eran insuficientes “los muebles en las escue-
las, también los libros y los útiles más indispensables. Otra cosa no 
podía ser, mientras el poder legislativo no decrete mayores sumas […] 
para el fomento del ramo”.336

334 PO, Tuxtla Gutiérrez, t. XV, núm. 35, 27 de agosto de 1898.

335 “Memoria de Gobierno de Miguel Utrilla, 1883”, Decreto, doc. 62. Reglamento sobre Instrucción 
Primaria, cap. II, art. 36. “Tendrán un registro de los libros, tinteros, pizarras y demás útiles que 
lleven los niños para su aprendizaje. Atenderá bajo su responsabilidad personal y pecuniaria 
de que no se extravíen ni distraigan de su objeto a fin de devolverlos a los niños cuando 
salgan de la escuela, anotándose la entrega en el mismo registro. Si los objetos indicados 
hubieren sido ministrados por los jefes políticos o los ayuntamientos a ellos se hará la devo-
lución. San Cristóbal Las Casas, enero 12 de 1882.”

336 Ibid.
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CIFRAS DE POBLACIÓN

La instrucción pública no está en proporción con el nú-
mero de jóvenes que se halla en aptitud de recibirla.380

No se podría entender el proceso educativo en Chiapas si no se hace 
un análisis de la composición social de la población y de las actividades 
productivas que se llevaban a cabo. Esto nos puede dar una idea de las 
dificultades que tenían las mismas autoridades para hacerles llegar el 
beneficio de contar con escuelas en sus demarcaciones. Esta situación 
fue señalada por Miguel Utrilla en su informe de Gobierno: “la propa-
gación de la enseñanza ofrece, además, inmensas dificultades. Dividido 
el estado en multitud de pueblos, haciendas y rancherías, irregularmen-
te esparcidas en dilatado territorio, apenas cuenta unas cuantas ciuda-
des con seis u ocho mil habitantes”,381 hecho que era una realidad.

Como constancia de lo expresado por Utrilla, cabe la posibilidad 
de rescatar los datos que recabó José Díaz Covarrubias en 1874, 
cuando ocupó el cargo de oficial mayor y encargado de la Secretaría 
de Justicia e Instrucción Pública, responsable de organizar y admi-
nistrar la educación pública del país durante la presidencia de Sebas-
tián Lerdo de Tejada. En esa fecha, se solicitó a todos los estados que 
enviasen datos estadísticos relativos al ramo de la Instrucción Públi-
ca, con la idea de efectuar un análisis lo más certero posible, cuyos 
resultados permitieran sugerir propuestas para mejorar los ambien-
tes educativos.382 Del informe señalado se desprenden los siguientes 
datos que dan luz sobre la situación educativa en Chiapas.

380 “Memoria de Gobierno de Sebastián Escobar, 1877”, p. 40.

381 “Memoria de Gobierno de Miguel Utrilla, 1883”, pp. 28-41.

382 Anne Staples, “El entusiasmo por la independencia”, en Historia mínima. La educación en Mé-
xico, México, El Colegio de México, 2012, p. 125. Véase también Raúl Bolaños Martínez, “Orí-
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LA ASISTENCIA

¿Por qué no asisten los niños a las escuelas? La extremada 
penuria o miseria de muchos padres que necesitan de sus 
hijos para ganar un pobre salario.442

Se conjugaron varias circunstancias que impedían que los niños en 
edad escolar asistieran a la escuela. La concurrencia a estos centros 
era mínima, tal como lo mencionaba Sebastián Escobar en 1877, al 
señalar que: “si bien es cierto que en Ocozocuautla, Jiquipilas y Cin-
talapa existen escuelas de primeras letras, es tan pequeño el número 
de alumnos que concurre […] que no está en relación con el censo de 
sus respectivos habitantes”.443 Otro punto en cuestión eran los pueblos 
más alejados de las ciudades importantes, e incluso de la propia ca-
pital del estado, que no contaban con escuelas. Pero Escobar iba más 
lejos, y afirmaba que “San Fernando está todavía en peor condición 
que los demás, porque allí no se conoce la instrucción primaria”.444 
En lo correspondiente al Departamento del Soconusco, apuntaba 
que en la ciudad de Tapachula “existe una sola escuela de enseñanza 
primaria para niños, a la que concurren sesenta alumnos”, y en los 
demás municipios como Tuxtla Chico y Mazatán existía sólo “una 
escuela de enseñanza primaria para niños, dotada mezquinamente 
por escasez de fondos”. Terminaba su exposición señalando:

En los demás pueblos [de este departamento] se carece de escuelas, cuya 

necesidad se hace sentir tan imperiosamente […] Verdad es que en mu-

chos de estos pueblos han existido escuelas de enseñanza primaria, 

442 PO, Tuxtla Gutiérrez, t. XV, núm. 35, 27 de agosto de 1898.

443 “Memoria de Gobierno de Sebastián Escobar, 1877”, p. 34.

444 Ibid., pp. 34-35.
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LAS MULTAS

El maestro anota las faltas de asistencia de los alumnos 
[…] Nadie aplica el remedio […] Los correctivos para los 
padres están consignados en la ley: pero es letra muerta 
porque no se cumplen.507

Las multas a que se hacían acreedores los padres o los tutores de los 
niños que por descuido o negligencia no fueran enviados a la escue-
la se dieron a conocer en Chiapas en 1872, durante la administración 
de Pantaleón Domínguez, quien decretó que:

Art. 1º.- Todo niño de edad de cinco a catorce años, está obligado a 

con currir a una de las escuelas de su municipio respectivo, sin nin-

guna fal ta, hasta que se haya instruido en los ramos que comprende 

la enseñanza primaria, salvo el caso de enfermedad, la que deberá 

comprobarse.

Art. 2º.- Los cabezas de familia o padres, los tutores y los encarga-

dos de algunos niños, en su caso, tienen estricta obligación de cumplir 

con el artículo precedente, y el que lo quebrantare sufrirá una multa o 

arresto que impondrá el presidente o agente municipal correspondiente, 

no pasando dichas penas de veinticinco pesos o de doce días de arresto, 

según las circunstancias.508

Lo recaudado con ellas se destinaría al sostenimiento de “la en-
señanza en su municipio”,509 pero por los bajos ingresos que percibía 
la mayoría de la población no se pudo llevar a cabo esta disposición. 

507 PO, Tuxtla Gutiérrez, t. XV, núm. 21, 21 de mayo de 1898, “Para los padres de familia.”

508 AHECH, FFCG, años 1872-1873, exp. 472, “Secretaría General del Gobierno Constitucional del 
Estado libre y soberano de Chiapas, San Cristóbal de las Casas, diciembre diez y siete de mil 
ochocientos setenta y dos.- J. Pantaleón Domínguez, Decreto 64”.

509 Ibid., art. 4º.
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LA SITUACIÓN DE LOS MAESTROS

Siendo mezquina la dotación de los preceptores, no pueden 
encontrarse personas aptas que sirvan con tal carácter.519

En el periodo que nos ocupa en este estudio, la falta de profesores y 
los bajos salarios eran un problema que se reflejaba incluso en el 
discurso oficial. Lo manifestaba Miguel Utrilla cuando apuntaba que:

Son tan humildes los emolumentos que han podido pagarse a los profe-

sores y profesoras, que en esta capital han ganado $25 mensuales, pero 

en los pueblos variaban los sueldos desde $12 hasta $3. Esto es positi-

vamente mezquino. ¿Era acaso dable encontrar personas competentes, 

que tales cargos desempeñaran con tan poca decorosa retribución?520

Por esa razón, se apoyaba a los preceptores con un ingreso extra, 
como lo había hecho el gobernador Carrascosa, al disponer que a los 
del Departamento de Tuxtla se les dieran 100 pesos para que fueran 
distribuidos entre los que laboraban en la zona.521 La solución para 

519 “Memoria de Gobierno de Sebastián Escobar, 1877”, p. 40.

520 “Memoria de Gobierno de Miguel Utrilla, 1883”, pp. 28-41.

521 “Memoria de Gobierno de Manuel Carrascosa, 1890-1891”, Anexo 22, Secretaría General del 
Estado Libre y Soberano de Chiapas, Sección Justicia, núm. 12. “Deseoso el señor Gobernador 
de proteger y fomentar la instrucción pública de ese Departamento […] se ha dirigido […] la 
orden siguiente: Por disposición del señor gobernador ordenará Ud., a la Colecturía del De-
partamento de Tuxtla, que entregue mensualmente desde el presente mes a la Jefatura po-
lítica […] la cantidad de cien pesos como un aumento de la subvención señalada para la 
instrucción pública […] a efecto de que la Jefatura de su cargo, distribuya mensualmente la canti-
dad de cien pesos […] de la manera siguiente: 15 pesos con que se subvencionará al precep-
tor ciudadano Camilo Pintado; 10 pesos a la preceptora de la escuela que la Junta Protectora 
de instrucción del pueblo de Cintalapa, trata de establecer con la cooperación que ha ofre-
cido la Srita. Jesús Tirado, y el resto de dicha cantidad será distribuido equitativa y conve-
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ESCUELA INDUSTRIAL MILITAR

Con el propósito de fomentar en lo posible la enseñanza 
normal, se ha dado este carácter a la Escuela Industrial 
Militar.663

La creación de la Escuela Industrial Militar fue propuesta en la ad-
ministración de Emilio Rabasa, en 1893,664 y abierta el 3 de enero de 
1894.665 Este proyecto surgió para hacer más productiva la actividad 
de los artesanos; es decir, una escuela para el trabajo. Aquí, las pe-
queñas industrias eran casi desconocidas y los oficios como sastrería, 
zapatería y carpintería tampoco se conocían; éstos eran practicados 
de manera rudimentaria. Ante esta realidad, Rabasa decidió impulsar 
este establecimiento666 (centro educativo que perduró hasta 1914, 
aunque cuatro años después de su creación cambió su nombre por el 
de Escuela de Artes y Oficios,667 y en el periodo de gobierno de Rafael 

663 “Memoria de Gobierno de Ramón Rabasa, 1906”, p. 3.

664 “Memoria de Gobierno de Emilio Rabasa, 1893”, pp. 5-7.

665 José M. López Coronel, “Breve reseña de la Escuela Industrial Militar de Chiapas”, Tuxtla Gutié-
rrez, Chiapas, AHECH, mimeógrafo, 1948.

666 AHECH, FFCG, Decretos, exp. 814. Véase también Juan Jaime Manguen e Irma Montesinos 
(comps.), Historia de la..., p. 47.

667 “Memoria de Gobierno de Francisco León, 1897”, pp. 6-8. Véase también PO, Tuxtla Gutiérrez, 
t. XIV, núm. 24, 12 de junio de 1897. “Se establecerá en esta ciudad, en el próximo mes de 
julio, la Escuela de Artes y Oficios del Estado de Chiapas, bajo las siguientes bases: 1º.- La Es-
cuela de Artes y Oficios del Estado recibirá dos alumnos de cada Departamento y uno de cada 
Partido, designados por el Jefe político de acuerdo con el ayuntamiento de la cabecera y de 
conformidad con las instrucciones que de antemano tienen recibidas. 2º.- Los alumnos deben 
ser de familias pobres tener más de 10 años sin pasar de 16, saber por lo menos leer y escribir 
y dar muestras de tener alguna capacidad natural. 3º.- La instrucción durará seis años, duran-
te los cuales los alumnos no podrán abandonar sus estudios. 4º.- Las materias de enseñanza 
se sujetarán al Reglamento General de Instrucción Pública, y los oficios serán: Carpintería, 
herrería, zapatería, sastrería, talabartería, encuadernación y algunos otros que se agregarán 
después. 5º.- Se admitirán algunos pensionistas internos, sujetándose a las condiciones de 
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CURSO NORMAL PARA MAESTROS

El gran movimiento iniciado en […] la educación […] nos 
hace pensar […] sobre si ese movimiento [será la] panacea 
para la felicidad de los pueblos.708

Los intentos por extender la instrucción pública a la población en 
edad escolar fueron muchos y variados. Una de las medidas adopta-
das fue la creación de un curso gratuito de instrucción normal para 
jóvenes que quisieran dedicarse al “magisterio de instrucción prima-
ria y servir a las escuelas de 3ª clase en el Estado”,709 que fue impul-
sado a principios de 1908 a iniciativa de los profesores Manuel Rea 
y Bernardo L. Ríos, quienes elaboraron un plan de estudios para 
formar profesores destinados a enseñar las primeras letras en los 
pueblos pequeños y aldeas,710 propuesta que aceptó el Ejecutivo. 
Esta escuela se pensaba organizar con un plan de estudios que pu-
diera instruir a jóvenes que se dedicasen al magisterio, ya que se 
contaba con pocos elementos para emprender esta tarea. Era el pro-
yecto que daría vida al curso que sería impartido en las instalaciones 
de la Escuela Industrial Militar. Este objetivo era muy ambicioso, pues 
la idea era la creación de la Escuela Normal de Profesores, tal como lo 
habían contemplado los profesores Rea y Ríos, una vez que analiza-
ron los resultados obtenidos en ese primer intento.

Esta idea de elevar el nivel educativo en el estado pudo ser un 
intento para que la sociedad se interesase en este ramo. En capítulos 
anteriores, hice mención al poco interés de los padres o tutores por 

708 El Heraldo de Chiapas, Tuxtla Gutiérrez, año I, núm. 3, 24 de julio de 1906, “El Estado y la Escuela”.

709 AHECH, FSGG, SIP, 1908, t. I, exp. 10, Curso normal, Acuerdo del gobernador del Estado, Chia-
pas. “Tuxtla Gutiérrez, febrero 29 de 1908. De conformidad con lo prevenido en el Decreto de 
11 de diciembre del año pasado, establézcase en esta ciudad desde el 2 de marzo próximo.”

710 Diario de Chiapas, Tuxtla Gutiérrez, año 1, núm. 224, 3 de febrero de 1913.













261CONCLUSIONES

Una vez concluida esta investigación pude comprobar que eran erró-
neas las hipótesis que me había formulado al inicio. En algún momen-
to, llegué a pensar que a las administraciones locales no les interesaba 
invertir en el ramo educativo, y que sobre esa condición se había 
edificado un sistema que no había encontrado la forma de incluir en 
este renglón a la totalidad de la población. Desde la etapa de pacifi-
cación del país, en las décadas de los setenta y ochenta del siglo xix, 
se tuvo presente el grave problema educativo en que se debatía la 
nación, y Chiapas no fue la excepción. Una de las premisas que en-
contré es que en el estado las autoridades sí estaban interesadas en 
invertir en este renglón, y comprobé que la instrucción pública ocupó 
un lugar relevante en el discurso oficial, siguiendo los principios ideo-
lógicos del Porfiriato, donde la educación era vista como un medio 
idóneo para homogeneizar y modernizar a la población y, asimismo, 
para formar ciudadanos comprometidos con su país y con su estado. 
De esta forma, el propósito de fortalecer la enseñanza primaria no se 
quedó en el papel, hubo diversos proyectos que sirvieron a tal fin, 
como lo habían deseado pedagogos y profesores de esa época.

Pude confirmar que durante el Porfiriato, particularmente en el 
periodo que va de 1880 a 1914, se impulsó un proyecto educativo 
que incluyó a todos los sectores de la población. Mi investigación 
comenzó en la administración de Miguel Utrilla y continuó con Ma-
nuel Carrascosa, quienes enarbolaban la bandera del progreso y la 
modernización. No fueron pocos los avances que se presentaron con 
Emilio Rabasa Estabanell en el corto tiempo que duró en la guber-
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ANEXO VI

Cuadro 1 
Cuadro en que se resume el estado que en 1907 guardaba la instrucción primaria en la República Mexicana, 
formado en vista de los datos suministrados por los Gobiernos de los Estados y por diversas 
publicaciones oficiales de los mismos y del de la Federación

Estados, 
Territorios y 
Distrito Federal

Área de 
km2 

Población 
en 1900

Probable 
población 

escolar

Número de 
escuelas 

primarias 
oficiales

Número de 
escuelas 

primarias 
particulares

Total de 
escuelas 

primarias

Inscripción 
de alumnos 

en las 
escuelas 
oficiales

Inscripción 
de alumnos 

en las 
escuelas 

particulares

Total de 
inscripción 

en las 
escuelas 

primarias

Aguascalientes 7 692 102 416 20 583 32 8 40 4 265 1 344 5 609
Campeche 46 855 86 542 17 303 68 7 75 4 019 523 4 542
Coahuila 165 099 296 938 59 387 226 57 283 24 056 3 634 27 690
Colima 5 887 65 115 13 023 46 19 65 4 223 1 180 5 403
Chiapas 70 524 360 799 72 160 163 14 177 8 936 528 9 464
Chihuahua 233 094 327 784 65 557 218 54 272 17 269 3 641 20 910
Durango 109 495 370 294 74 059 198 98 296 15 287 6 703 21 990
Guanajuato 28 363 1 061 724 212 345 235 190 425 25 963 14 491 40 454
Guerrero 64 756 479 205 98 841 363 14 377 17 248 911 18 159
Hidalgo 22 215 605 051 121 010 557 82 639 32 097 4 682 36 779
Jalisco 86 752 1 153 891 230 778 549 482 1 031 48 152 36 679 84 831
México 23 185 934 463 186 892 865 132 997 48 089 7 199 55 288
Michoacán 58 694 935 808 187 161 328 56 384 23 803 2 679 26 482
Morelos 7 082 160 115 32 023 236 39 275 11 902 1 891 13 793
Nuevo León 61 343 327 937 65 587 316 79 395 22 331 5 675 28 006
Oaxaca 91 664 948 633 189 727 552 34 586 30 685 3 413 34 098
Puebla 31 616 1 021 133 204 226 1 091 100 1 191 49 698 6 337 56 035
Querétaro 11 638 232 389 46 478 130 56 186 5 673 3 815 9 488
San Luis Potosí 62 177 575 432 115 084 451 28 479 22 464 3 157 25 621
Sinaloa 71 380 296 701 59 340 323 14 337 16 826 634 17 460
Sonora 198 496 221 682 44 336 164 36 200 11 107 1 168 12 275
Tabasco 26 094 159 834 31 967 143 17 160 9 928 829 10 757
Tamaulipas 83 597 218 948 43 789 200 36 236 14 956 2 538 17 494
Tlaxcala 4 132 172 315 34 463 243 41 284 14 966 1 435 16 401
Veracruz 75 863 981 030 196 206 669 56 725 40 912 5 512 46 424
Yucatán 91 211 309 652 61 930 389 78 467 17 687 4 213 21 900
Zacatecas 63 386 462 190 92 438 358 104 462 23 877 6 930 30 807
Distrito Federal 1 499 541 516 108 303 404 238 642 51 555 12 285 63 840
Territorio de 
Tepic

28 371 150 098 30 019 123 45 168 7 002 2 387 9 389

Territorio de 
Baja California

151 109 47 624 9 525 54 15 69 3 944 718 4 662

Territorio de 
Quintana Roo

39 278 7 114 1 423 16 1 17 561 10 571
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Estados, 
Territorios 
y Distrito 
Federal

Proporción con referencia 
al área

Proporción con referencia 
a la población

Costo de la Instrucción Primaria

Una 
escuela 
oficial 

por 
cada 
km2

Una 
escuela 

particular 
por cada 

km2

Una 
escuela 

primaria 
en 

general 
por cada 

km2

Una 
escuela 
oficial 

por cada 
habitante

Una 
escuela 

particular 
por cada 

habitante

Una 
escuela 

primaria 
en general 

por cada 
habitante

Suma de 
gastos en 

las escuelas 
oficiales

Datos de 
gastos en 

las escuelas 
particulares

Total de 
gastos en 

las escuelas 
primarias en 

general

Aguascalientes 240.4 961.5 192.3 3 201 12 802 2 560 43 221.11 23 258.00 66 479.11
Campeche 689.0 6 693.6 624.7 1 273 12 363 1 154 86 820.00 5 510.00 92 330.00
Coahuila 730.5 2 896.5 583.4 1 314 5 209 1 049 351 658.00 71 736.21 423 394.21
Colima 128.0 309.8 90.6 1 416 3 427 1 002 45 032.00 9 956.00 54 988.00
Chiapas 432.7 5 037.4 398.4 2 213 25 771 2 038 95 666.30 - 95 666.30
Chihuahua 1 069.2 4 316.6 857.0 1 504 6 070 1 205 374 005.93 - 374 005.93
Durango 553.0 1 117.3 369.9 1 870 3 779 1 251 236 164.00 35 638.00 271 802.00
Guanajuato 120.7 149.3 66.7 4 518 5 588 2 498 200 929.95 - 200 929.95
Guerrero 178.4 4 625.4 171.8 1 320 34 229 1 271 100 740.53 9 283.90 110 024.43
Hidalgo 39.9 270.9 34.8 1 086 7 379 947 250 824.00 41 333.00 292 157.00
Jalisco 158.0 180.0 84.1 2 102 2 394 1 119 408 664.85 - 408 664.85
México 26.8 175.6 23.3 1 080 7 079 937 300 366.64 - 300 366.64
Michoacán 178.9 1 048.1 152.8 2 853 16 711 2 437 121 396.15 18 373.48 139 769.63
Morelos 30.0 181.6 25.8 678 4 106 582 88 233.25 - 88 233.25
Nuevo León 194.1 776.5 155.3 1 038 4 151 830 225 618.03 52 308.00 277 926.03
Oaxaca 166.1 2 696.0 156.4 1 719 27 901 1 619 243 336.58 - 243 336.58
Puebla 29.0 316.2 26.5 936 10 211 857 327 681.26 84 046.09 411 727.35
Querétaro 89.5 207.8 62.6 1 788 4 150 1 249 42 644.00 - 42 644.00
San Luis Potosí 137.9 2 220.6 129.8 1 276 20 551 1 201 173 977.51 - 173 977.51
Sinaloa 221.0 5 098.6 211.8 919 21 193 880 190 418.64 23 599.00 214 017.64
Sonora 1 210.3 5 513.8 992.5 1 352 6 158 1 108 245 499.50 - 245 499.50
Tabasco 182.5 1 534.9 163.1 1 118 9 402 999 92 372.00 - 92 372.00
Tamaulipas 418.0 2 322.1 354.2 1 095 6 082 928 185 266.95 - 185 266.95
Tlaxcala 17.0 100.8 14.5 709 4 203 607 63 166.00 5 544.00 68 710.00
Veracruz 113.4 1 354.7 104.6 1 466 17 518 1 353 495 363.80 74 480.00 569 843.80
Yucatán 234.5 1 169.4 195.3 796 3 970 663 264 005.00 - 264 005.00
Zacatecas 177.1 609.5 137.2 1 291 4 444 1 000 245 489.15 - 245 489.15
Distrito Federal 3.7 6.3 2.3 1 340 2 275 843 2 638 981.48 - 2 638 981.48
Territorio 
de Tepic

230.7 630.5 168.9 1 220 3 336 893 225 166.78 - 225 166.78

Territorio de 
Baja California

2 798.3 10 073.9 2 190.0 882 3 175 690 143 494.85 - 143 494.85

Territorio de 
Quintana Roo

2 454.9 39 278.0 2 310.5 445 7 114 418 19 571.85 - 19 571.85

Fuente: FSGG, Sección Instrucción Pública, Año-1911, t. VI, exp. 30. Secretaría de Instrucción Pública y Bellas Artes, Sección Archivo, Estadística e 
Instrucción. Cuadro, Primera Parte.
Nota: Diferencia en el renglón de Oaxaca: sumaron 243 336.58 pesos y en el total anotaron 243 363.58, lo que da una diferencia de 27 pesos.
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ANEXO VIII

Cuadro 1
Cuadro Estadístico de las escuelas vacantes en el estado a mayo de 1908

Escuelas en los 
Departamentos

Número de 
escuelas

Número de 
escuelas 
vacantes

Ubicación Escuelas 
realmente 

funcionando

De Tuxtla 19 1 De niñas de San Fernando 18

Chiapa 16 2 Mixta de Ixtapa y Usumacinta 14

Chilón 14 5
Mixtas Cancuc, Bachajón, Sitalá, Oxchuc 
y Tenango; la de San Martín se suprimió 
totalmente

9

Comitán 22 1 Mixta de Chicomuselo 21

Las Casas 15 1 Escuela Nocturna de San Cristóbal 14

La Libertad 8 1 Mixta de Totolapa 7

Mezcalapa 12 3 Mixtas de Ocotepec, Pantepec y Quechula 9

Pichucalco 14 7
Mixta de Ixtapangajoya, La Reforma, Gicapa, 
Ostuacán, Sayula, Solosuchiapa y Tectuapán

7

Palenque 6 1 De niñas de Catazajá 5

Simojovel 10 5
Mixtas de Amatán, Huitiupan, Pantelhó, 
Sabanilla y San Juan

5

Soconusco 19 4
De niñas de Escuintla y Huixtla, y mixtas 
de Cacahoatán y Mazatán 

15

Tonalá 5 0   5

Chamula 5 0   5

La Frailesca 4 0   4

Motozintla 10 0   10

Cintalapa 3 0   3

Total general 182 31   151
Fuente: FSGG, Sección Instrucción Pública, 1908, t. III, exp. 19, Inciso B.
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ANEXO X

Cuadro 1
Noticia de los alumnos que han faltado más de diez días a las escuelas 
de esta municipalidad durante el bimestre inmediato anterior (Presidencia Municipal de Comitán)

Nombre de los 
alumnos

Nombre de los padres Domicilio Faltas de asistencia 

2o. Bimestre 3er. Bimestre 4o. Bimestre

Concepción Solís Manuel Solís Cuartel 1 15 19 50

María Eloísa Cancino Felipe Cancino Cuartel 4 15 42 86

Angélica Guillén Fidelino Guillén Cuartel 5 15 13  

Edelmira García Celso García Cuartel 5 23 42  

Otilia García Celso García Cuartel 5 23 42  

Silvia García Celso García Cuartel 5 23 42  

Elodia García Celso García Cuartel 5 23 42  

Isidora García Leonarda García Cuartel 5 34 30  

Josefina Solís Manuel Solís Cuartel 1 33 42 88

María Gordillo S. Manuel Gordillo Cuartel 3 18 16 26

Amalia Gordillo Manuel Gordillo Cuartel 3 20 18 26

Julia Torres José María Torres Cuartel 4 19 33 52

Silinia Farrera Manuel Farrera Cuartel 5 16 14  

Natalia Albores Cayetana Albores Cuartel 4 11 42  

Elvira Solórzano Dolores Zarco Cuartel 3 11 12  

Celia Gómez Rosario Sánchez Cuartel 3 17   42

Flaviana León Manuel León Cuartel 4 17   42

Gildardo Solórzano Hermelinda Guerrero Cuartel 5 11   86

Javier Arriaga Benancio Arriaga Cuartel 1 27   30

Manuel Aguilar Sotero Aguilar Cuartel 5 14   38

Comitán, mayo 9 de 1908. E. P. M. (Encargado Presidencia Municipal) Gustavo Culebro.
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ANEXO XI

Cuadro 1
Número de alumnos que deberían tener las diferentes escuelas 
y que no cumplen con lo presupuestado 

Escuela de Tiene Debe tener
Niñas de Cintalapa 59 100
Niñas de Zapaluta 27 50
Niños No. 1 de Comitán 115 150
Niños No. 2 de Comitán 26 50
Niños No. 3 de Comitán 25 50
Mixta de Yalchivol 21 50
Mixta de Chicomuselo 34 50
Mixta de Yocnajab 29 50
Mixta de Tzimol 27 50
Niños No. 1 de Chiapa 34 50
Niñas No. 1 de Chiapa 88 150
Nocturna de Chiapa 50 100
Niños de Ixtapa 63 100
Niños de Villaflores 57 100
Niños de Villa Corzo 33 50
Niñas de Villa Corzo 20 50
Mixta de Sitalá 25 50
Niños de La Concordia 20 50
Niñas de Pichucalco 38 100
Niños de Ixtacomitán 26 50
Mixta de Ixtapangajoya 23 50
Mixta de Reforma 20 50
Mixta de Juárez 22 50
Mixta de Chapultenango 33 50
Mixta de Solosuchiapa 9 50
Mixta de Sunuapa 28 50
Mixta de Amatán 37 50
Mixta de San Juan 27 50
Niños de Tuxtla Chico 48 100
Niñas de Tuxtla Chico 37 50
Niños de Huixtla 30 50
Niños de Juárez 24 50
Mixta de Cacahoatán 26 50

Tuxtla Gutiérrez, Febrero 28 de 1910. E. D. F. (Encargado de la Dirección General).
Fuente: AHECH, FSGG, Sección Instrucción Pública, Año 1910, t. I, exp. 13, Diversos Asuntos. Dirección General de 
Instrucción Pública del Estado de Chiapas.
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ANEXO XVI

Cuadro 1 
Cuadro en que constan las calificaciones que obtuvieron los alumnos 
del Curso Normal en los exámenes de fin de año

Nombre Lenguaje Aritmética Geometría Lecciones 
de cosas

Pedagogía

Elicer Solís PB PB PB PB MB MB PB PB PB PB PB MB PB PB PB

Lusteín Crúz PB MB MB PB MB MB PB PB MB PB MB MB PB MB MB

Ciro Serrano MB B B MB B B MB B B MB B B MB B B

Margarito 
Nucamendi

B B B B B B B B B B B B B B B

José R. Latournerie MB MB MB MB MB MB MB MB MB MB MB MB MB MB MB

Joel C. Latournerie PB MB MB MB MB MB PB PB PB PB MB MB PB MB MB

Javier Salinas MB MB MB MB MB MB MB MB MB MB MB B MB MB MB

Salomón Ruíz B Med. Med. B Med. Med. B Med. Med. B Med. Med. B Med. Med.

Emérito Mendoza MB MB MB MB MB MB MB MB MB MB MB MB MB MB MB

Rogelio 
Armendáriz

MB B B MB B B MB B B MB B B MB B B

Mélida Pérez B B B B B B B B B B B B B B B

Vicenta Gómez MB B B MB MB B MB MB MB MB B B MB B B

Fuente: FSGG, Sección Instrucción Pública , año 1908, t. I, exp. 10, Curso normal.
Tuxtla Gutiérrez, noviembre 21 de 1908.
Presidente del Jurado: Dr. Andrés Contreras
Director: Lisandro Calderón
Sinodal: Manuel Rea
Sinodal: Manuel Carrasco
Sinodal: Mariano B. Martínez 
(firmas de todos los presentes)
Nota: PB, Perfectamente Bien; MB, Muy Bien; B, Bien; Med, Medianamente Bien.
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