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Instituto, 1986; Garcia Gonzalez, Conciencia, 
1988; del mismo auror, Francisco, s.f.; sobre el 
Instituto de Guadalajara (1826) y sus equivoca 
ciones, veanse Martinez Reding, Htstorta, 
1981, vol. n, pp. 521 ss, vol. m, pp. 318 ss.; Ruz 
Menendez, Htstoria, 1989; el Instituto de Oaxa 
ca no ha sido objeto de estudios recientes, Berry 
le dedica algunas paginas enReforma, 1898, pp. 
2831. Sob re los asuntos relacionados con la edu 
caci6n, en particular la superior, en el Mexico 
del siglo XIX, veanse Ensayos, 1985, en particu 
larStaples, "Panorama", 1985, pp. 127·144; Sta· 
pies, Educar, 1985; Guerra, Mexique, 1985, 
vol. I, "Les mutations culrurelles", pp. 341403. 

2 Las investigaciones en archives se efectua 
ron en el transcurso de una estancia de dos me· 
ses en Mexico, incluidas tres semanas en Oaxa 

va que adoptaremos aqui, este Institu 
to revel6 menos de la historia social 
que de la historia politica y cultural. 
Mientras el analisis de las caracteristi 
cas sociol6gicas del alumnado sigue 
siendo dificil de realizar debido a las 
lagunas de las fuentes, 2 el de las carre 

Annick Lemperiere 
. UNIVERSIDAD DE PARiS1 

• Traducci6n: Gabriela Montes de Oca Vega. 
1 Sohre la historia de los institutos, todavia 

sumamente yerma, el estudio pionero es el de 
Herrejon Peredo, Pundacion, 1978, cuyo prin 
cipal meriro es ha her subrayado el contexto cul 
tural de la fundacion de! Instituto; en el mismo 
registro, vease Buchanan, Instituto, 1981; en 
conjunto, la historiografia mexicana relativa a 
Ios principales institutos sigue siendo mas clasi 
camente institucional, veanse Castrejon Diez y 
M. Perez Lizaur, Historia, 1976; Garcia Luna, 

E I Instituto de Ciencias y Artes de 
Oaxaca fue una de las institucio 
nes de ensefianza secundaria y 

superior que se crearon despues de 
la independencia en las capitales de 
los estados de la republica federal me 
:xicana. 1 De acuerdo con la perspecti 

Del esptrttu de las leyes, iv, 5. 

"En el gobierno republ icano es donde 
se requiere de todo el poder de la edu 
cacion." 

La f ormaci6n de las elites liberal es en el 
Mexico del siglo XIX: Instituto de Ciencias y 
Artes del est ado de Oaxaca* 

SECOENClfi 
Revistadehistorjaycienciassociales 

Secuencia (1994), 30, septiembre-diciembre, 57-94
ISSN: 0186-0348, ISSN electrónico: 2395-8464

 DOI: http://dx.doi.org/10.18234/secuencia.v0i30.476

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.es_ES
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.es_ES


ANNICK LEMPERIERE 

trativa de los responsables del Instituto, o con el 
mal estado de las fuentes, que con lo reducido 
del grupo social del que reclutaba el Instituto a 
sus alurnnos: no son en lo absoluto necesarios 
documentos de identificaci6n en un medio don 
de todo el mundo se conoce, y la erudici6n local 
permitia, para los alumnos que alcanzaban cele 
bridad, compensar en parte esta ignorancia. Los 
informes administrativos anuales de los gober 
nadores ante el Congreso, que se conservan tan· 
to en el AGEO, como en la Biblioteca Nacional (BN, 
"Caja fuerte", Fondo reservado, Mexico) com 
pletaron las fuentes de los archives. Por lo que 
concierne a los impresos (cliscursos de otorga 
miento de premios, "oraciones civicas" ... , fuen 
tes de primer piano para conocer la cultura libe 
ral), el Iicenciado Luis Castaneda Guzman, 
notario y notable de Oaxaca, antiguo alumno del 
lnstituto antes de que este se convirtiera en la 
universidad del estado, nos abri6 generosarnen 
te su biblioteca personal y su coleccion de "fo 
lleteria". La Colecci6n Lafragua (BN, "Caja fuer 
re") asi como la biblioteca coNDUMEX (Mexico, 
Coyoacan)conservanigual.mentenumerososfo 
lletos. Estas fuentes han sido complementadas 
con peri6dicos de Oaxaca que se conservan en 
la Hemeroteca Nacional (BN) y en la biblloteca 
delAGN. 

el centro del dispositivo de reproduc 
ci6n y de transmisi6n de sus valores. 
Como foco del partido liberal, el Instr 
tuto permite definir mejor al "liberalis 
mo" mexicano, en su variante oaxa 
quefia, como una cultura, un conjunto 
de convicciones y de practicas que 
modelaron un medio social y sus for 
mas de sociabilidad. La discontinuidad 
y el mal estado de las fuentes, asi como 
las constantes manipulaciones que las 
autoridades hicieron de las cifras esco 
Iares y politicas en el siglo pasado, 
vuelven inutil todo intento de aproxl 
macion cuantitativa rigurosa. Por el 
contrario, el interes siempre renovado 
de los eruditos Iocalesy de las autorida 
des encargadas de Ia institucion por la 
evocaci6n del exito politico y social de 
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ca, en 1990. Las fuentes procedentes de] Insntu 
to o que se refieren a el se caracterizan por su 
discontinuidad. Los archivos del Institute, asi 
como una parte de los correspondientes a la 
escuela primaria, asignados bajo la responsabili 
dad del Instituto entre 1860y 1891, se eonser 
van en la Universidad Autonorna Benito Juarez 
de Oaxaca (Archive UABJO); pudimos tener acce 
so a eltos grad as al apoyo de Francisco Jose Ruiz 
Cervantes, investigador del Instituto de Humani 
dades de la UABJO. Esos archivos presentan enor 
mes lagunas; los docurnentos de los afios de 
1830186o fueron destruidos en gran parte. El 
Archive General del Estado de Oaxaca (AGEO) 
conserva en la serie "Gobernacion" elementos 
de la correspondencla entre el Institute y el go 
bierno del estado (no clasi ficados); para los aiios 
de 1840, en la epoca de! cenrralisrno, elArchivo 
General de Ia Nacion (AGN, Mexico) conserva en 
la serie "Justicia e Instrucci6n Publica" la corres 
pondencia con el gobierno de Mexico. Estos tres 
fondos de archivos nos ofrecieron preciosos do 
cumentos, sobre todo Iistas de Inscripcion en 
d.iferentes periodos. Al parecer el Institute no 
eonformo nunca expedientes individuates so 
bre sus alumnos, de ahi la ignorancia sobre sus 
antecedentes familiares y sociales. Esta laguna 
se relaciona menos con la negligencia adrntnis 

ras y la accion politica de quienes sur 
gieron de SUS filas permite medir SU 
importancia en Ia formaci6n de una 
elite liberal culturalmente homogenea 

_ que rnoldearia la historia del estado de 
Oaxaca y que particlparia en Ia de la 
republica mexicana. 

EI termino "formaci6n" se entiende 
en el doble sentido de "creaci6n" (o 
reproducci6n) de una elite social y po 
litica y de "preparaci6n" intelectual y 
cultural. Mi hipotesis consiste en que, 
en ambos casos, el Instituto de Cien 
cias y Artes desernpefio una funci6n 
primordial. Hasta la decada de 1850, 
form6 y abrigo al grupo de Ios futuros 
dirigentes liberales. Cuando estos ase 
guraron su poder, a escala regional y 
nacional, el Instituto se encontraba en 
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3 Salvo entre 1880 y 1884. 

mente a la vida rnilitar, el camino civil 
de acceso al poder. 

En Oaxaca se aprecia tambien cla 
ramente el papel que desempefiaron 
esos establecimientos en la forma 
ci6n de facciones politicas. Durante 
los 20 afi.os siguientes a su creaci6n 
en 1826, fue en el Instituto donde 
tom6 cuerpo el nucleo del futuro par 
tido liberal oaxaquefio, cuya aporta 
ci6n seria esencial para el movimien 
to Uberal que emprendi6 la conquista 
del poder nacional en el decenio de 
1850. El estado de Oaxaca tuvo, hasta 
la revolucion, una importancia politi 
ca que la pobreza y la marginalidad 
que hoy lo caracterizan no permiten 
ya apreciar. Dos de los mas grandes 
estadistas del siglo, Benito Juarez (je 
fe de los liberal es y vencedor politico 
de los conservadores, presidente de 
Mexico de 1858 a 1872) y Porfirio 
Diaz (uno de los heroes militares de 
la guerra contra las fuerzas imperia 
les de Maximiliano, presidente de la 
republica constantemente reelegido 
entre 1876 y 19103 y fundador de un 
regimen politico autoritario y "esta 
ble" [un liberalismo positivista de 
corte anglosaj6n] bautizado como 
"porfiriato") nacieron ahi, realizaron 
sus estudios en el lnstituto de Cien 
cias y Artes y comenzaron su carrera 
politica en su estado natal, donde 
reclutaron una cohorte de fieles que 
los acompafiaron y sirvieron en Ia 
conquista del poder federal. Que el 
Instituto, en el piano politico, haya 
respondido a los deseos de la elite 
liberal oaxaquefia se manifiesta en el 
orgullo que tantas veces pregonaban 

LA FORMACl6N DE LAS ELITES LIBERALES EN MEXICO 

la elite formada en el Instituto, ofrece 
una de las claves que permiten com 
prender el Iugar central que este Insti 
tuto ocup6 en la historia regional. 

La noci6n de cultura liberal, mas 
bien que la de ideologia, permite abor 
dar el asunto del anclaje social del Iibe 
ralismo. Las ideas liberates =merito in 
dividual, progreso, libertad que 
inspiraba la pedagogia oaxaquefia, 
coexistian con estructuras fam iliares y 
clientelistas particularmente influ 
yentes que limitaban los fen6menos de 
movilidad social. lC6mo se articulaba 
la existencia del Instituto con la perma 
nencia comprobada de parientes po 
derosos, que tendian a monopolizar 
las funciones de prestigio y de poder 
en el estado? Esas son algunas de las 
preguntas que se pretenden abordar 
aqui. 

Fue doble la preocupaci6n de quie 
nes dirigieron la fundacion y luego el 
desarrollo del Instituto. Es importanre 
abordar su historia teniendo en mente 
esos dos objetivos declarados, de los 
cuales se vera que el primero se logr6 
pJenamente, mientras que el segundo 
no pudo realizarse. 

El primero de los objetivos fue el de 
formar la elite politica del estado de 
Oaxaca. En el desarrollo de la federali 
zaci6n de Mexico (Constituci6n de 
1824), la creaci6n de los institutes en 
algunos de los estados mas importan 
tes de la nueva republica, contribuy6 a 
dar cuerpo a la autonomia de los pode 
res regionales, al permitir la forrna 
ci6n en el propio lugar, de los magistra 
dos necesarios para las nuevas 
instituciones politicas locales. Procu 
rar la obtencion de un diploma en di 
chos institutos constituia, paralela 
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piano de las preocupaciones Ia edu 
caci6n de las elites, por la que se 
esperaba formar a los ciudadanos mo 
delo encargados de mostrar a toda la 
sociedad el ejernplo de la responsabi 
lidad individual y de la vo1untad de 
progreso. 

Asi se llegaria al segundo objetivo 
del Instituto: preparar a quienes serian 
los agentes del "progreso" del estado 
de Oaxaca en el conjunto nacional. 
Compartido portodos los liberates, es 
te objetivo de "progreso" se inscribia 
en un contexto regional cuyos aspec 
tos generates conviene sefialar, La anti 
gua intendencia de Oaxaca, situada al 
sur del virreinato de Nueva Espana, en 
contraba en la epoca colonial SU prin 
cipal fuente de prosperidad en la pro 
ducci6n y comercializaci6n de la 
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4 Sigue Ia enumeracion de los grandes hom 
bres que, habiendo nacido y sido educados en el 
estado, conocieron un destino de caracter na 
cional, Velasco, Geografia, 1891,pp. 12·13. 

sus voceros: "Oaxaca, baluarte inex 
pugnable de las Jihertades publicas, 
tiene la gloria envidiah]e de ser la 
cuna del primer americano de este 
siglo, de Benito Juarez, el defensor de 
Ia integrtdad de America y el vence 
dor de la ignorancia y el clericalis 
mo ... "4 Se abordaba asi el dominio de 
la historia cultural, puesto que el Ins 
tituto de Oaxaca se convirti6 en el 
crisol donde se elaboraria, se conser 
varia y se transmitiria el idea] liberal 
[Jatino]. Este ideal, uno de cuyos fun 
damentos filos6ficos era la creen 
cia en la perfectibilidad del hombre 
y de Ia sociedad, puso en el primer 
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7 Vease Taylor, Landlord, 1972, Historia, 
vol.1,Prehtspantcol924, 198B;Lecturas, 1990, 
vol. m, pp. 343434. 

8 [Dublin], Memorta, 1863, pp. 45. Como 
lo escribe sin arnbajes M. Brioso y Candiani, his 
toriador de su estado natal y heredero de la tra 
dicion liberal, "esas rnasas habrian de ser un 
obstaculo para la total civilizaci6n del pueblo de 
Oaxaca, en raz6n de su miseria econ6m ica y del 
debil desarrollo de sus facultades intelectuales y 
morales". Evolud6n, 1941, p. 6. Los semina 
rios, asi como los colegios abiertos por ciertas 
6rdenes religosas (principalmente jesuitas hasta 
1767, pero tarnbien franciscanos, etc.) consti 
tuian en la epoca colonial los centros de ense 
fianza secundana; en 1810 existian igualmente en 
Mexico dos universidades, la de Mexico, fundada 
en 1552, y la de Guadalajara, abierta en 1791. 

La resistencia pasiva que en la gene 
ralidad de los casos opusieron los al 

La mayor parte de los habitantes, des pa· 
rramados en miserables aldeas y en su 
gran extension sin conocer muchos ni 
el idioma cormin, sabe que pertenece a 
esta sociedad porque se le cobra el Im 
puesto o Jos derechos parroquiales, por 
que ha sido designado para el servicio 
militar o porque ha caido en manos de 
autoridad para el castigo de alguna falta; 
nada de educaci6n civil ni religtosa, nin 
gun goce, ninguno de los bienes y ade 
lantos de los pueblos civilizados.f 

frentaron a comunidades y hacen 
dados por la conservacion o la arnplia 
ci6n de sus respectivas tierras. 7 

La presencia de una poblaci6n indi 
gena tan numerosa constituy6 un gran 
desafio para las autoridades que, al mis 
mo tiempo que estaban constantemente 
preocupadas por elevar el nivel cultural 
y econ6mico de su estado, con derna 
siada frecuencia se mostraban conven 
cidas de la incapacidad para el "pro 
greso" de las poblaciones indigenas: 

LA FORMACl6N DE LAS ELITES LIBERALES EN MEXICO 

5 Veanse Hamnett, Politica, 1976, y "Comer 
cio, 1990, pp. 345366. 

6 Carriedo, Estudios, 1949; Chassen, "Pre 
cursores", 1985, p. 44. 

cochinilla. Esta actividad entr6 en de 
cadencia despues de la independen 
cia.> Io que redujo los recursos fiscales 
delgobiernodelestado "Iibre ysobera 
no", miembro de la Republica federal 
de Mexico, constituida en 1825. Pero 
su peso demograflco compensaria su 
relativo retroceso econ6mico. Con 
una poblaci6n de mas de 400 000 habi 
tantes en los afios de 1820, que alcan 
zaria el mill6n en visperas de Ia revolu 
ci6n de 1910,6 el estado de Oaxaca 
dlsponia de un recurso indispensable 
en el sig)o XIX para influir sobre los 
destinos de la naci6n: el de las armas. 

Los indigenas. que representaban 
las dos terceras partes de la poblacion, 
constituian la segunda particularidad 
del estado. Se dividian en dos etnias 
principales, la de los zapotecos y la de 
los mixtecos, de donde provenian, res 
pectivamente, Juarez y Diaz (mestizo, 
este Ultimo). Los indigenas eran el con 
tingente mayor de las fuerzas armadas 
en las guerras civiles, asi como los con 
tribuyentes mas numerosos. En el siglo 
XIX, su peso dernografico y la vitalidad 
de sus tradiciones comunitarias les 
permitieron, a diferencia de sus con 
generes de otras regiones, conservar 
en su poder alrededor de 50% de las 
tierras agricolas del estado. El resto se 
dividia entre explotaciones agricolas 
con mano de obra indigena, grandes 
haciendas y ranchos de tamafio mas 
modesto. La historia agraria del estado 
en el sig]o XIX se compondria funda 
mentalmente de los conflictos queen 
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9BriosoyCandiani,Evo/uci6n, 1941, p. 29. 

lnstituto. En efecto, sus antiguos alum 
nos y sus directores no cesaron, hasta 
la mitad del siglo XIX de escribir la his· 
toria de la instituci6n mas prestigiosa 
del estado, pero con un enfoque poco 
satisfactorio para el historiador de hoy. 
Se trata, sobre todo, de precisar el ca 
racter de las relaciones que estableci6 
esta nueva instituci6n, donde se pres 
cribia la enseiianza en lengua vulgar y 
se crearon, al compas de las reformas 
educativas emanadas de la revoluci6n 
francesa, cursos de ciencias y humani 
dades junto a los impartidos por las 
instituciones eclesiasticas. Tanto Ios li 
berates de mediados del siglo pasado 
como los directores positivistas de Ia 
instituci6n de inicios de este siglo, pre 
sentaron la creaci6n del Instituto co 
mo fruto de una voluntad de enfrentar 
se a la Iglesia y el Seminario, que 
detentaban entonces el monopolio de 
la enseiianza secundaria y superior. El 
Instituto era un establecimiento de en 
seiianza publica que proporcionaba 
una formaci6n cientifica y humanista 
y fue creado por un congreso local 
donde la mitad de los diputados eran 
eclesiasticos.? abiertos a las ciencias y 
a las humanidades. 

En 1826, la vida politica del estado, 
dotado de una Consntucion en 1825, 
estaba marcada por el consenso. Los 
textos y los hechos de la epoca no 
muestran sino la preocupaci6n por 
formar una elite educada y mas preci 
samente, el futuro personal politico y 
administrativo del estado. El goberna 
dor Morales, despues de recordar los 
servicios prestados por el Seminario, 
dice del Instituto en 1827: 
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Inaugurado el 8 de enero de 1827, el 
Instituto de Ciencias y Artes de Oaxaca 
fue creado en vi rtud de la ley de ins 
trucci6n publica que aprob6 porvota 
ci6n el 26 de agosto de 1826 la Camara 
Legislativa local, compuesta de quince 
diputados. Nuestra primera tarea sera 
la de revisar la historia de los inicios del 

LA FUNDACI6N DEL INSTITIITO: 
EL CONSENSO ILUSTRADO 

deanos a la politica escolar de las auto 
ridades solo se equipara con la obstina 
ci6n con que se les quiso transformar, 
en contra de su voluntad y mediante la 
escuela primaria, en ciudadanos ilus 
trados yen productores educados. 

En ese tel6n de fondo etnico de sin 
gular presencia, las esperanzas basa 
das en el Instituto yen quienes habian 
salido de et para conducir al estado de 
Oaxaca por la via de la modernidad 
correspondian pues, al deseo de que el 
estado siguiera contando en la historia 
nacional. Sin embargo, mlentras las re 
giones pioneras del norte de Mexico, 
marginadas durante mucho tiempo, 
conocian a fines del siglo XIX un desa 
rrollo econ6mico y demografico acele 
rado que las preparaba para cumplir 
un papel motor en el Mexico revolu 
cionario, Ia tendencia del estado al de 
clive por el retroceso relativo de su 
peso econ6mico terrnlnaria por impo 
nerse, yen el momenta mismo en que 
el Instituto y las elites oaxaqueiias pa 
recian gozar de un apego politico y 
cultural. Este hecho ilumina con una 
luz particular los esfuerzos que duran 
te un siglo realize Oaxaca para moder 
nizarse mediante la educaci6n. 
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12Exposid6n, 1831, p. 12. 

Lejos de intentar competir con el 
Seminario, el lnstituto debia cornple 
mentarlo incorporando nuevas mate 
rias a la ensefianza: lenguas vivas, cien 
cias naturales, economia politica, 
etcetera. 

Asi pues, el voto de la ley de 1826 
por los diputados eclesiasticos no es 
parad6jico masque en apariencia. Va a 
la par con la presencia de varios clerl 
gos entre los primeros profesores de la 
Institucion. Hombres de iglesia y laicos 
no solo participarian conjuntamente 
en la fundaci6n institucional del Esta 
do, sino que compartirian la misma 
cultura politica, la de un "protolibera 
lismo" mexicano cuyo apogeo y resul 
tados pueden verse en ese momento 
privilegiado. Desde los inicios del pro 
ceso de independencia (1808), las "Lu 
ces", para hablar con el lenguaje de las 
elites de la epoca, se expandieron en 
los medios letrados y la libertad de 
pensamiento y de prensa, al paso del 
debilitamiento del "despotismo ilus 
trado" practicado por los Borbones 
durante la segunda mitad del siglo 
XVIII. 

· Virtud, Libertad, Saber, tales eran 
los bienes, patrimonio de las republi 

rior, que nombra representantes para el 
congreso federal, que tiene un cuerpo 
legislativo, un gobiemo supremo, tribu 
nales de justicia y funcionarios subalter 
nos de esos poderes, y que se renuevan 
a los 2, 3, 4 y 5 afios de servicio, necesita 
de ciudadanos de ilustraci6n, de cono 
cimientos y virtudes, y por consiguien 
te de que una general instrucci6n forme 
esa porci6n de hombres utiles que ha 
gan el bien de la comunidad. 12 

LA FORMACt6N DE LAS ELITES UBERALES EN MEXICO 

10 Morales, Memorta, 1827, p. 23. 
11 Juarez, Apuntes, 1976, p. 10, 

Pero un estado libre, soberano e inde 
pendiente en su administraci6n inte 

La creaci6n del lnstituto tenia pues 
todo que ver con los nuevos tiempos y 
Ia adopci6n del sistema federalista, 
que hizo necesario formar en el Iugar 
a la futura elite del "estado I ibre y sobe 
rano". En la Oaxaca colonial, donde no 
existia masque el Seminario fundado 
en el siglo XVII, no se disponia de for 
maci6n en derecho civil ni en medici 
na. En su informe al Congreso en 
1831, el gobernador insistia en Ia utili 
dad inmediata del Instituto, que sin 
embargo conoceria inicios dificiles: 

No habia mas establecimiento literario 
que el colegio seminario conciliar, en 
que se ensefiaba 6nicamente gramatica 
latina, filosofia, fisica elemental y teolo 
gia, de manera que, para seguir otra ca 
rrera que no fuese la eclesiastica o para 
perfeccionarse en algun arte u oficio, 
era preciso poseer un caudal suficiente 
para ir a la capital de la naci6n o a alg(m 
pals extranjero, para instruirse o per 
feccionarse en la ciencia o arte o el ofi 
cio a que uno quisiera dedicarse. Para 
los pobres como yo, era perdida toda 
esperanza.U 

Las memorias de Benito Juarez, aun 
que sumamente tefiidas de anticlerica 
lismo, confirman las palabras del go 
bernador: 

Este establecimiento es muy util; y de 
beria causar sin duda alguna ventajas 
bien considerables al estado, por haber 
en el varias catedras que no se hallan 
establecidas en el colegio Seminario.IO 
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14 "Libros comprados por la Junta Directora 
del lnstituto de Ciencias y Artes del Bstado de 
Oaxaca", AGEO, Gobernaci6n: 1827. 

15 "Donaciones a la biblioteca del Institu 
to .. .", Cartas al pueblo, num. 12, sabado 10 de 
febrero de 1827, p. 1, nums. siguientes (Heme 
roteca Nacional, BN). 

16 Martinez Gracida, "Resefia", reconoce que 
la vida en el Instituto en los primeros afios se 
parecia mucho mas a la de una instituci6n reli 
giosa. 

17 "El Instituto conocio un periodo teol6gico 
prolongado de veinte afios, durante el cual fue 
sucesivamente dirigido por tres erninentes ecle 
siasucos", Pardo (varias veces director det Insti 
ruto entre 1908y 1921), Breve, 1926, p. 6. 

sa, desde Filangeri hasta Bentham. Las 
compras de libros efectuadas por el 
Instituto desde 1827, 14 asi como las lis 
tas de las obras que le obsequiaron los 
notables.l? confirman el vigor de esta 
cultura comun heredada de la Ilustra 
ci6n, asi como su coexistencia con un 
saber tradicional de esencia religiosa. 
Las compilaciones de derecho can6ni 
co y las obras de teologia asocian a sus 
donadores con Montesquieu, Rous 
seau, Condorcet, Benjamin Constanty 
Destutt de Tracy. De la lectura de esos 
libros, los oaxaquefios parecen haber 
extraido, sobre todo, una fe ilimitada 
en la eficacia de las buenas leyes y de 
las constituciones para crear desde la 
nada una sociedad a la vez virtuosa y 
dirigida hacia el progreso, a pesar de 
los temores que inspiraba, desde esas 
fechas la situacion de los "pueblos in 
digenas". 

La formaci6n laica impartida por el 
Instituto no lmpedia de ning(m modo 
que fuera gobernado por eclesiasticos 
ni que su disciplina fuera muy similar 
a la del Seminario. 16 Esta etapa que los 
historiadores positivistas han llamado 
el periodo "teologico" del Instituto, 17 
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13 "Discurso del C. J. Canseco en la Inaugu 
racion del lnsnruto" (18271. en Instttuto, 1990, 
pp.HS. 

cas, de los que se estaba convencido de 
poder gozar sin trabas, al Iiberarse de 
la "arbitrariedad" y el absolutismo, y 
son los que se intentara propagar me 
diante la educaci6n. En el discurso que 
pronunci6 en ocasi6n de la inaugura 
ci6n del Instituto, Jose Juan Canseco, 
senador, eclesiastico y "licenciado", 
asoci6 el suceso con el fin del "despo 
tismo" y de la "tirania", con la "Liber 
tad" consagrada por el "pacto gene 
ral", es decir, la creaci6n de la 
federaci6n formada por "Estados inde 
pendientes y federados del septen 
tri6n ": "Sin 1a libertad, no se habria 
emprendido, ni la libertad misma seria 
duradera sin la realizaci6n de la empre 
sa." Considerada a la vez como un "de 
recho natural" y una "virtud civica" 
que debia inculcarse y preservar del 
"libertinaje" yde la "anarquia", la liber 
tad debia, segun Canseco, encontrar 
en el lnstituto SU mas firme apoyo. Los 
cursos de derecho enseiiarian a la ju 
ventud oaxaquefia que la Libertad 
"perfecciona la especie humana y ade 
lanta el arte social hacia la felicidad de 
los pueblos, mejorando la legislacion y 
destruyendo las preocupaciones ad 
versativas a la condici6n de los seres 
inteligentes." 13 

La florida retorica de Canseco se ali 
mentaba de innumerables referencias 
a una cultura comun que asociaba los 
ejemplos de la virtud republicana, ele 
gidos en la historia griega y romana, 
con los grandes textos del pensamien 
to politico de las Luces y de la moder 
nidad surgida de Ia revoluci6n france 
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20 Vease Juarez, Documentos, 1972. 
21 Berry, "Ficcion", 1990, p.335. 
22 Juarez, Bxpostcton, 1852, p. 20. 
23 Martinez Gracida, "Resefia", s.f. 

El historiador Ch. Berry escribi6 justa 
mente que el Instituto fue "el Alma 
Mater de buen mimero de dirigentes 
nacionales del partido liberal";21 Jua 
rez, como gobernador, no decia otra 
cosa en 1852: "La mayor parte de los 
hombres ilustrados que ocupan los 
destinos del estado ha salido de ese 
benefico establecimiento. "22 Nuestra 
intenci6n no es seguir la historia de la 
conquista del poder local, y luego del 
nacional, por parte de los liberales oa 
xaqueiios, sino mostrar c6mo el Insti 
tuto se encontraba en el centro del 
proceso de formaci6n de una facci6n 
politica, la de los liberates, durance el 
periodo de incertidumbre e inestabili 
dad politica que comenz6 a fines de los 
afios de 1820. Tradicionalmente se 
afirma que los primeros liberates se 
agruparon en 1829 alrededor de Mi· 
guel Mendez, joven profesor del Insti 
tuto muerto prematuramente en 
1830, orador inflamado y maestro de 
los "principios y autoces liberates" en 
su curso de 16gica. 23 De este episodio 

EL INSTITIITO, CUNA DEL PARTIDO 
LIBERAL Y SANTUARIO DE LA CULTIJRA 
LIBERAL OAXAQUENA 

fue nombrado juez; enseii6 fisica y de 
recho can6nico en el Institute y habria 
de ser su director en 1852, despues de 
haber sido gobernador del estado. 20 

Durante todos esos afios, Juarez tam 
bien se dedic6 activamente a la forma 
ci6n de la facci6n liberal oaxaquefia. 

LA FORMACl6N DE LAS ELITES LIBERALES EN MEXICO 

18 "La Junta Directora del Irr "ituto ... », carta 
manuscrita de Flores Marquez, secretario, 10 de 
enero de 1827, AGEO, Gobernacion: 1827. 

19 Sohre los miembros del grupo liberal, hay 
numerosos datos biograficos en lturribarria, Ge 
neracton, s.f.; Ramirez, Hombres, 1948; Marti· 
nez Gracida, Efemerides, 1892. 

que se prolong6 mucho tiempo des 
pues de desencadenarse los conflictos 
politicos entre "liberates" y "conserva 
deres", nutridos por la cuesti6n del lu 
gar que ocuparia la Iglesia en una so 
ciedad republicana. 

Sin embargo, desde el inicio, hubo 
una especificidad del Instituto, una ac 
titud mental, una ensefianza yun alum 
nado que Jo diferenciaban del sernina 
rio. Establecimiento publico gratuito, 
el Instituto dio a conocer su programa 
de trabajo y se declare abierto "a todo 
el mundo, para que cualquiera sin dis 
tinci6n de clase, de condici6n, ni ropa 
je [ ... ]."18 En todos esos primerosaiios, 
atrajo alumnos y maestros que, tras en· 
trar primero en el Seminario sin voca 
ci6n, se incorporaron a los estudios de 
derecho: es el caso de Miguel Mendez, 
inscrito desde 1827, quien convenci6 
a su congenere zapoteco Benito Jua 
rez, nacido como el en la sierra, de 
inscribirse en 1829; Marco Perez, indi 
gena tambien pero cuyos anteceden 
tes nose conocen bien, ensefi6 ahi al· 
gunos afios mas tarde.'? Mientras los 
hijos de los notables ponian mala cara 
a la institucion en sus primeros afios, 
esta atraia a los j6venes que veian en 
ella su (mica oportunidad de ascenso 
social. Con raz6n: Juarez, huerfano de 
una pareja de campesinos zapotecos, 
ingres6 al Instituto en 1829, figur6 en 
1831 como regidordelAyuntamiento, 
obtuvo el titulo de abogado en 1834, y 
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25 Es sobre todo el caso de Francisco Banuet, 
quien parece haber iniciado a Juarez, vease Ma 
teos, Historta, 1884, p. 91; "Acta de tnlctacton 
masonica de Juarez, en la ciudad de Mextco", 15 
de enero de 1847, en Juarez, Documentos, 
1972, vol. 1. pp. 422·423. 

cendiente moral a sus estudios en el 
Instituto. 

Con Miguel Mendez, los primeros 
profesores, los licenciados Francisco 
Banuet, Francisco Mimiaga, Jose Si 
meon Arteaga, el medico Juan Nepo 
muceno Bolanos y, en los afios siguien 
tes, Lope San German, Marcos Perez, 
Jose Maria Nunez, el propio Juarez, se 
ran )os voceros de un liberalismo mas 
radical, favorable a reformas inmedia 
tas. Nacidos todos antes de 1810 (Pe 
rezy Mendez nacieron en 1805,Juarez 
en 1806), constituyeron la primera ge 
neraci6n liberal posindependentista, 
la que ingres6 a la politica en los afios 
de 1830 y comenzo a ocupar el gobier 
no local a mediados de la decada si 
guiente, cuando se desmoron6 el po 
der del hombre fuerte de la region, 
Antonio de Leon, a quien habian apo 
yado los conservadores. 

Estos liberales de la primera gene 
racion, que sumaban a su magisterio 
en el Instituto, la acci6n politica, y 
algunos de ellos su pertenencia a la 
masoneria, 25 fueron los formadores 
intelectuales y los patronos politicos 
de dos grupos de la generaci6n libe 
ral siguiente, la de la Reforma (1855) 
y la de la guerra de lntervenci6n 
(18631867): una generaci6n inter 
media de hombres nacidos alrededor 
de 18151820, yla generaci6n de Por 
firio Diaz, nacida alrededor de 1830, 
cuyos miembros a menudo empe 
zaron por ser juaristas antes de adhe 
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24 Vease Costeloe, Primera, 1975. 

no comprobado y casi mitico se pue 
den retener, como elementos de ver 
dad, para la conformaci6n del partido 
liberal, la fuerza de los vinculos crea 
dos en el seno del Instituto entre alum 
nos y profesores, tan poco numerosos 
al inicio y unidos por el rechazo co 
mun a los estudios eclesiasricos y la 
importancia del verbo via la ensefianza 
del arte oratorio en la propagacion del 
ideal liberal. 

Mientras el "protoliberalismo" evo 
cado anteriormente decline con la 
aparici6n de los primeros conflictos 
politicos violentos a fines de 1820, 24 se 
afirmaba un ideal conservador que 
reunia a qui en es deseaban mantener el 
cuadro juridico del antiguo regimen y 
que eran partidarios de un poder cen 
tral fuerte. En el bando conservador 
que domino Oaxaca hasta finales de 
1840, se encontraba la lg]esia (pero no 
todos los cierigos), el ejercito profesio 
nal (pero no todos los militares) y la 
mayor parte de los grupos sociales cu 
yos intereses econornicos se vincula 
ban a las estructuras coloniales (co 
merciantes y hacendados, aunque 
algunos de estos habrian de ser libera 
les ). Es una forma de decir que la fac 
ci6n liberal reagrup6, alrededor de 
miembros de las elites antiguas, ecle 
siasticas y de familias de grandes ha 
cendados como los Mi miaga, los Artea 
ga, los Esperon (lose Esperon seria 
uno de los hombres fuertes de la tac 
ci6n liberal local hasta los aiios de 
1870), notabilidades recientes como 
el medico Bolanos u hombres nuevos 
como Juarez o Marcos Perez quienes 
debieron su ascension social y su as 
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21 Juarez, Bxpostcton, 1849, p. 4. 
28 Munoz y Perez, Mejia, 1966. 
29 Resumen biogrifico en "Las logias simb6li 

cas de esta ciudad celebraron hoy en sesi6n publi 
ca, con severa ymajestuosasolemnidad, las honras 
funebres del Sr. Lie. general Jose Maria Ballesteros", 
Periodico Oficial del Gobierno del Estado de Oa 
xaca, nfun. 8, Z7 deenerode 1882, p. 2. 

ocuparon el pod er a partir de finales de 
los afios de 1840. Tras haber ingresado 
ya fuese al ejercito regular, o bien a las 
milicias que participaban en las guerras 
civiles en epocas de problemas, todos 
se incorporaron a la Guardia Nacional 
creada por Juarez, durante su primer 
mandato como gobernador (1847 
1852), para oponerse a la indisciplina 
de los militares de carrera, conservado 
res:27 tal es el caso de Ignacio Mejia, 28 
Ramon Cajiga, Jose Maria Diaz Ordaz o 
de Jose Maria Ballesteros. 29 Cuando 

LA :fORMACl6N DE LAS ELITES LIBERAlES EN MEXICO 

26 Iturribaria, Diaz Ordaz, 1967, p. 67. 

rirse, entre 1870 y 1876, a la persona 
de Diaz. 

Una de las aportaciones del Instituto 
a la constitucion de la elite liberal, poco 
subrayada por los historiadores, reside 
en el hecho de haber fonnado los hom 
bres a quienes un historiador oaxaque 
fio llam6 felizmente "oficiales licencia 
dos" o "milites profesionistas".26 Si 
bien no todos esos oftciales buscaron 
el titulo de abogado, por lo menos si 
guieron estudios de derecho en el Ins 
tituto, antes de elegir la carrera militar 
0 de ser llevados a esta por las circuns 
tancias. Como miembros de la genera 
ci6n intennedia y de la generaci6n por 
firista, se distinguieron por su lealtad 
con respecto de los liberales civiles que 
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32 Silva yEscobar, Instituto, 1952, p. 29. 
33 Vease por ejemplo los resultados electora 

tes en la Victoria, vol. IV, num. 2, jueves 9 de 
julio de 1863 y numeros siguientes (AGEO). 

German, se altemaron a la cabeza de la 
institucion.32 Paralelamente, la fac 
ci6n liberal conquistaba el poder local. 
En 1845, Juarez se convirti6 en else 
cretario de Gobiemo del viejo Caudillo 
Antonio Leon, uno de sus ultimos pa 
sos hacia el puesto de gobernador. En 
1848, aprovechando los problemas 
que siguieron a la derrota mexicana 
frente a los estadunidenses, la facci6n 
liberal se aduefio de la totalidad del 
poder local, un poder aun fragil que 
sus notables confi.aron a Juarez. Des 
pues de su exilio forzado durante la 
dictadura del general Santa Anna, tes 
taferro de los conservadores y de los 
centralistas, los liberales regresaron 
con fuerza gracias a la revoluci6n de 
Ayutla (1855). Muchos oaxaqueiios, 
entre ellos Juarez, fueron entonces Ila 
mados a cumplir funciones en el go 
biemo de Mexico. A partir de la Refor 
ma y hasta la Ilegada al poder de Diaz, 
los liberales controlarian las eleccio 
nes y ocuparian la totalidad de los 
puestos politicos y judiciales del esta 
do de Oaxaca. 33 

En 1860, la llegada de Manuel Du 
blin a la cabeza del lnstituto marco el 
paso a la generaci6n liberal interme 
dia. Desde 1867 Felix Romero, uno de 
los mas brillantes representantes de la 
generaci6n porfirista y del liberalismo 
oaxaquefio, tom6 el relevo. No fue si 
no hasta fines de los afios de 1880, con 
Aureliano Valdivieso (quien habia in 
gresado como alumna del Instituto en 
1867 y habia sido nombrado director 
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30 Juarez, Exposici6n, 1849. 
31 Diaz, Memorias, 1947, vol.j, pp. 38ss. 

ocup6 su segundo mandato como go 
bemador en 185657,Juirezdisolvio el 
ejercito regular y no dej6 que subsistie 
se mas que la Guardia Nacional, incor 
porandole a todos los militares que le 
eran fieles. La asociaci6n entre civiles y 
militares fonnados en el mismo crisol 
cultural constituye una de las caracteris 
ticas originales del liberalismo oaxaque 
fio, si no es que del liberalismo mexica 
no en su conjunto.t? Uno de aquellos 
"oficiales juaristas" no era otro que Por 
firio Diaz, quien termino sus estudios 
de derecho en el Instituto en 1854, 
llevando a cabo su practica juridica 
bajo la direccion de Marcos Perez, al 
tiempo que cumplia las funciones de 
bibliotecario y de profesor interino 
de derecho natural. Los acontecimien 
tos politicos le impidieron obtener el 
titulo de abogado, pues se alist6 en la 
milicia liberal que combati6 en el ejer 
cito profesional que sostuvo a Santa 
Anna, en 1854.31 Fue el inicio de una 
brillante carrera militar; su formaci6n 
inicial era claramente la de un liberal 
oaxaquefio que estaba al servicio de 
Juarez durante la ocupaci6n francesa, y 
que se cubri6 de gloria en los combates 
contra las fuerzas imperiales. A partir 
de 1870, realize carrera personal en el 
estado y, a la desaparici6n de Juarez en 
1872, reuni6 a su alrededor a varios 
liberates de su generaci6n anterior 
mente juaristas. 

La primera generacion liberal tom6 
la sucesi6n del can6nigo Cantarines en 
la direcci6n del Instituto en 1847 y la 
conserve hasta 1860. Durante esos 
afios Bolanos, Juarez, Perez y Lope San 
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35 Sobre Ia apropiacion de tierras comunales 
por la familia de Esperon, vease Monaghan, "De 
samortizacion", 1992, pp. 343386. 

36Berry, "Ficci6n", 1990, pp. 335·336. 

que habian votado a favor de la venta 
de bienes de la Iglesia para financiar la 
defensa contra Ia intervenci6n nortea 
mericana. Una vez nombrado goberna 
dor de Oaxaca, Juarez adopt6 algunas 
medidas de laicizaci6n (en particular 
la prohibici6n de sepultar dentro de 
las iglesias). Sin entrar en detalle sobre 
las luchas que continuaban animando 
la vida politica local despues del triun 
fo de la Reforma, se indicaci solamen 
te que los liberales la generaci6n de 
Juarez y las siguientes se dividieron 
despues de Ia prornulgaclon de la 
Constituci6n en 1857, en "rojos" par 
tidarios de reformas radicales, sobre 
todo contra la Iglesia, y moderados (lla 
mados "borlados") que deseaban con 
temporizar con la Iglesia e insistir en la 
privatizaci6n de los bienes de las al 
deas indigenas.Y Algunos letrados, 
fervientes liberates, como Bernardino 
de Carbajal, condiscipulo de Juarez en 
el Seminario, antes de seguirlo al Insti 
tuto y de hacer ahi toda su carrera co 
mo profesor, adquirieron los bienes de 
los conventos puestos a la venta a par 
tir de 1857, 36 pero otros retrocedieron 
ante las medidas mas anticlericales de 
laReforma. 

·Sin embargo, esta vision exclusiva 
mente ideol6gica y politica del libera 
lismo se corresponde solo a medias 
con la realidad. El tono de los discursos 
del gobernador Juarez, en el periodo 
anterior a la aplicaci6n de la legisla 
ci6n radical de la Reforma, era mucho 
mas moderado de lo que podrian dar a 

LA FORMACION DE LAS ELITES LIBERALES EN MEXICO 

HEnundocumentoimpresode 1835, firrna 
do, los liberates oaxaquenos piden al general 
Santa Anna, presidente de la Repubhca, que no 
sea abolida la constituci6n federalista de 1824: 
Representacton, 1835. El centenar de signata 
rios constituye una buena fotografia de la fac 
ci6n liberal de Oaxaca hacia la m itad de los afios 
de 1830. 

por primera vez en 1889), cuando de 
saparecieron Ios liberales "hist6ricos" 
para dar paso a una nueva generaci6n 
de porfiristas positivistas, quienes, na 
cidos a mediados de siglo, no habian 
conocido mas que la fidelidad perso 
nal a Porfirio Diaz. 

A diferencia del "protoliberalismo" 
evocado en Ia primera parte de este 
trabajo, que se daba por satisfecho al 
haber puesto terrnino a la dom inaci6n 
espafiola y haber instaurado la "Iiber 
tad", el liberalismo de la generaci6n de 
Juarez y subsiguientes puede verse co 
mo una ideologia de combate contra la 
sociedad del antiguo regimen hereda 
da de la epoca colonial. Los liberates 
oaxaquefios, como sus hom61ogos de 
otras regiones de Mexico, se oponian 
a la conservaci6n de los privilegios y 
de la riqueza territorial de Ia Iglesia, 
deseban terminar con las corporacio 
nes y sus bienes (de las hermandades 
pero tarnbien de las comunidades indi 
genas, con sus tierras colectivas), que 
rian modernizar el estatuto del ejercito 
para colocarlo al servicio de la republi 
ca. Mientras los conservadores se apo 
yaban en los centralistas que querian 
un poder fuerte para luchar contra las 
fuerzas provincianas centrifugas, los 
liberates eran federalistas.vt En 1847, 
Juarez y otros miembros de la facci6n 
liberal oaxaquefia formaban parte de 
los diputados al Congreso nacional 
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38 "Si Dios nos sigue favoreciendo con la paz 
[ ... ] Demos gracias al Todopoderoso que nos ha 
concedido el beneficio ... ", Juarez, Bxposi 
ct6n ... , 1849, pp. 3 y 4. 

39Bolafios,Discurso, 1850, p.6(BN, Mexico, 
R 708LAF). 

40 Canseco, Expltcact6n, 1849. 
41Galindcz,Dlscurso,1846. 

rez ante el Congreso local, que no in 
vocase al "todopoderoso"38 ni mencio 
nase la importancia de la religion en la 
preservacion del vinculo social, del or 
den publico y de la identidad colectiva. 
En un discurso de distribuclon de pre 
mios que es un verdadero him.no a la 
ciencia y al espiritu de descubrimien 
to, Juan Nepomuceno Bolanos, liberal 
y medico, entonces director del Insti 
tuto, llamaba a los alumnos a la humil 
dad, citando: "aquel viejo romano me 
morable por sus cartas llenas de 
uncion y de elocuencia [San Pablo]". 39 
A la inversa, persistia en cuantos se 
alejaban del nuevo liberalismo en 
nombre de los "privilegios" de la reli 
gion y de la Iglesia, una misma defensa 
de los valores de la Ilustracion. Canse 
co, el senador que habia inaugurado el 
Instituto, al disertar contra el estable 
cimiento de la libertad de culto, citaba 
en apoyo de su tesis a los mismos auto 
res que en 1827: no a teologos ni a 
canonistas, sino a Filangieri, Bentham, 
Montesquieu.t? En el Seminario, el 
doctor (en teologia) Jose Mariano Ga 
lindez se mostraba ante los alumnos de 
artes como el apologista de la union de 
la filosofia y de la religion, condenando 
de paso el fanatismo y la Inquisicion y 
definia al buen ciudadano como a un 
servidor de la patria a un tiempo eris 
tiano y educado. 41 Puede ser divertido 
constatar que la mayoria de los profe 
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37 Carbajal, Discurso, 1848. 

entender las memorias redactadas por 
el lider liberal hacia el final de su vida. 
Poner enfasis en las divisiones de los 
liberales encubre la pertenencia de 
sus miembros a una misma forrnacion 
civica cuyo principal centro era el Ins 
tituto. Esta formacion se manifestaba 
en la organlzacion de los examenes y 
de los discursos de distrtbucion de pre 
mios, en las ceremonias que marcaban 
su vida oficial y durante las cuales los 
profesores o los alumnos ade1antados 
del Instituto eran designados como 
oradores. La transm ision de los valores 
liberales, que formaba parte explicita 
mente de las tareas del Instituto, inspi 
raba la pedagogia de la institucion; ahi 
se formaban ciudadanos para el debate 
y las responsabilidades publicas, ade 
mas de nutrirlos culturalmente. 

El liberalismo oaxaquefio de la ge 
neracion de Juarez compartia con el de 
los afios de 1810 a 1830 dos rasgos 
paradojica pero estrechamente imbri 
cados. El primero es el de su vinculo 
con la religion y la institucion religiosa, 
el segundo, su relacion con la Ilustra 
cion. El letrado liberal Carbajal, encar 
gado en 1847 de bendecir la bandera 
de un batallon en pie de guerra, evoca 
ba "la religion de nuestros padres, cu 
ya suerte se ha identi ficado con la de la 
independencia y de la nacion", y para 
el no existia ninguna contradiccion 
aparente entre la evocacion de los va 
lores religiosos que debian guiar la ac 
cion del soldado, y la cita de reflexio 
nes del baron de Holbach sobre la 
necesaria instruccion de los milita 
res.37 No hubo ning6n discurso libe 
ral, incluidos los del gobernador Jua 
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42 Bolaiios, Discurso, 1850, p. 5. 
43 Staples, "Panorama", 1985. 

Los estudios impartidos en el Insti 
tuto recordemoslo, en lengua vulgar, 
no incluian mas que dos afios de latin. 
Con la cultura clasica desapareci6 el 
estilo de oratoria que se adquiria al 
mismo tiempo que ella en el Semina 
rio. Los historiadores que ban subraya 
do, no sin raz6n, el tradicionalismo de 
Ios manuales utilizados durante mucho 
tiempo despues de la independencia en 
las instituciones secundarias laicas, 43 

no han destacado esta modi ficaci6n 
decisiva de la cultura letrada introduci 
da por el retroceso del latin y la expan 
sion de los estudios cientificos y huma 
nistas. 

La nueva culturaeeelimtno el arte 
de Ia oratoria. Por el contrario, los re 
glamentos del Instituto, a partir de Ia 
gran Iey de reorgani7.aci?n de lo~ ~s~u 
dios de 1845, promovenan una uucia 
ci6n de los alumnos en los debates yen 
los discursos publicos, asi como la ad 
quisicton de las referencias ~~e debian 
nutrirlos. Si bien la evolucion de los 
examenes, siempre orates, debi6 mas 
al antiguo regimen de estudios que a la 
innovacion pedagogica liberal, la orga 
nizaci6n de "reuniones literarias", la 
creacion de un "acta estatutaria" anual 
obligatoria, destinada a celebrar el 15 
de septiembre y los heroes de la inde 
pendencia, al igual que Ia implanta 
ci6n progresiva de sesiones solemnes 

focles y las de Ovidio, las creencias y las 
expresiones de homenaje tributadas en 
otros tiempos a aquella absurda mezcla 
de falsas deidades han desaparecido co 
mo la sombra, quitado el cuerpo que la 
formaba.O 
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Algun antiguo griego [ ... ) lo habria di 
cho con elocuencia, con bellezas orato 
rias, no hay que dudarlo; pero no ~on 
mas acierto que yo, en cuanto al objeto 
del culto. La mitologia ha perdido en 
esta parte sus prestigios; y a pesar de 
que pudieran inmortalizarla los poem~s 
de Homero, de Virgilio, las obras de S6 

sores del Seminario, reabierto des 
pues de la Reforma al ini~io de los afio~s 
de 1870, llevaban los nusmos patroru 
micos que los del Instituto, y que Ios 
programas que seguian y Ios manuales 
que empleaban eran identicos casi en 
todos los puntos a los de la instituci6n 
publica, Sohre el tema de la formacion 
de ciudadanos confluyen los dos libera 
lismos, yen ese punto el segundo no es 
masque la prolongaci6n del primero. 

No obstante, los estudios y la orga 
nizaci6n de la vida escolar propuestos 
por el Instituto in!rodujeron una r~p 
tura en Ia jerarquia de las referencias 
culturales y en su presentaci6n retort 
ca. Si en los afios de 1820, los ejemplos 
de la antigiiedad clasica y las citas lati 
nas, biblicas o no, florecian en los dis 
cursos publicos, desaparecieron pro 
gresivamente y se impuso, alrededor 
de 1840 y al lado de la retorica tradici? 
nal siempre viva de Jos sermones y dis 
cursos del ceremonial eclesiastico, un 
arte oratorio cuya forma y referentes 
humanistas habian mudado. Un lugar 
cornun entre los oradores de esa epoca 
que, a fin de cuentas, tomaron de los 
debates del siglo de las Luces, fue pre 
cisamente el rechazo proclamado de la 
"retorica vana" y la doble preocupa 
ci6n de mostrar "verdad y sencillez". 
Bolanos introdujo esta ruptura en su 
discurso de distribucion de premios 
de 1851: 
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45 "Decreto que reforrna el Instituto de Cien 
cias y Artes de esta capital. Reglamento", cap. 
XII, "De la Academia de Bella Literatura", en Her 
nandez, coteccton, pp. 418433. 

de los clasicos antiguos y modernos" 
(id.) yen fin, mediante la practica de 
"cornposiciones literarias sobre las 
materias de la profesi6n respectiva de 
los que cursan" .45 Mediante la practica 
de los discursos civicos y publicos del 
15 de septiembre (aniversario de la In 
dependencia), la historia nacional y sus 
heroes suplantaron progresivamente 
los ejemplos de la antigiiedad clasica 
en las referencias de los oradores. 

De este modo, tanto los profesores 
como sus mejores estudiantes serian 
durante todo el siglo, y hasta la revolu 
ci6n, los autores de los "discursos civi 
cos" que marcarian el ritual politico 
oaxaquefio y nacional y que propor 
cionarian, al lado de los periodicos, lo 
esencial de la producci6n impresa lo 
cal. Adernas, en el ultimo tercio del 
siglo que fue el de la estabilizaci6n po· 
litica porfirista, el Instituto se convir 
ti6 en el centro de la vida civica, mien 
tras que las ceremonias religiosas, tan 
numerosas en la Oaxaca de la primera 
mitad del siglo, desaparecian del paisa 
je urbano debido a las leyes de reforma 
que prohibian las procesiones. El otor 
gamiento de premios, una de las cere 
monias solemnes publicas del afio, 
reunia, en torno al gobernador del es 
tado, al personal y los alumnos del Ins 
tituto, al conjunto de los notables de la 
ciudad. El Instituto monopolizaba la 
funci6n simbolica mediante el domi 
nio del discurso civico, una de las for 
mas mas constantes de la pedagogia 
republicana. A cargo de la instruccion 
primaria del estado entre 1860 y 1891, 
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44 Habida cuenta de la presracion poetica del 
"joven Manuel C. Brioso", en ocasi6n de una 
distribucion de premios en 1882, en el Periodt 
co Ofldal: "Para nosotros, Manuel representa al 
poeta practice, es decir, al verdadero poeta. Nos 
hacen reir quienes buscan sus ideas en el cielo 
pero cuya vida esta sumergida en el fango. Nos 
hacen el efecto de genies falsos. Pero cuando 
vemosunserque, comoManuel, reahza el ideal, 
buen hijo, amigo esplendido, seguidor estricto 
de todos sus deberes sociales, joven de conducta 
irreprochable, y, ademas, de ideas avanzadas, 
cuya imaginacion fertil ali menta versos sonoros, 
entonces decimos: [He aqui el verdadero poe 
ta!", Perl6dlco Oflcial de/ Gobierno del Estado 
de Oaxaca, t.r, num. 6, 21 de enerode 1882, p. 2. 

de distribucion de premios, crearon 
condiciones de aprendizaje de la vlda 
del foro, utiles a los futuros magistra 
dos y hombres politicos que eran .los 
alumnos, al mismo tiempo que permi 
tieron incorporar a la galeria de los mo 
delos, los ejemplos de la ciudadania del 
porvenir: buenos alumnos, heroes de la 
independencia, oradores sabios de las 
reuniones literarias.44 

Asi, en el Instituto se aprendia un 
arte oratorio republicano nutrido por 
los cursos de "Bellas Letras" que, a par 
tir de 1845, fueron impartidos por el 
director de la instituci6n (el can6nigo 
Cantarines fue el iniciador de ese cur 
so) durante los dos iii ti mos aiios de los 
estudios de medicina y de derecho ya 
los cuales la asistencia era obligatoria. 
Pronto "licenciados" y "doctores", es 
decir los llamados a ocupar las mas al 
tas funciones de responsabilidad en el 
estado, los estudiantes del Instituto, 
pulian su instrucci6n mediante el estu 
dio de los "principios generales de las 
bellas letras" (un curso diario por 6 
meses), el de "historia general y parti 
cular de Mexico" (un curso semanal 
por 6 meses), el del "analisis y la critica 
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47 Los sucesivos reglamentos del Instituto 
preven la expulsion o la no Inscripcion de alum· 
nos considerados como "viciosos". la obedien 
cia al reglamenro y la asistencia al curso forrnan 
parte de los criterios de selecci6n de los buenos 
alumnos, quienes seran recompensados en el 
momenta de la distribuci6n de los premios. 

48 Juarez, Catecismo, 1857, pp. 43·44. 

El constatar el fracaso de la "liber 
tad", transformada en anarquia en los 
decenios que siguieron a la indepen 
dencia, condujo a un antiguo liberal 
como Luis 8. Santaella, profesor de fl 
losofia del Instituto, a unirse al impe 
rio de Maximiliano sin renunciar a ce 

Insurreccionarse contra la autoridad a 
viva fuerza, violando la paz y la seguri 
dad de las familias [ ... ] Los ciudadanos 
cuando tengan motivo de queja contra 
sus gobemantes, o crean algun acto in 
justo, deben representarlo a la autori 
dad superior para que ponga remedio; 
pero jamas lanzarse a una revoluci6n, 
por los grandes males que causa a todo 
pueblo paralizando los giros, empobre 
ciendo el pais y armando al hermano 
contra el hermano, llevando el robo, el 
incendio y la muerte a todas partes y 
dejando la miseria, la desolacion y las 
lagrimas. Todo hombre debe procurar 
que el orden y la paz se conserven stern 
pre, pues a su sombra los pueblos se 
moralizan y progresan.48 

vicios de los individuos corrompian a 
la sociedad e impedian que se aplica 
sen las buenas leyes. 47 A un politico 
como Juarez, le era preciso designar 
a los culpables: los sediciosos, a quie 
nes los ociosos y los vagabundos 
siempre estaban dispuestos a ayudar; 
a los militares indisciplinados que fo 
mentaban "revoluciones" segun su in 
teres personal. Revoluci6n: 
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46 Juarez, Bxposicion ... , 1849. 

esta institucion promovia en todas las 
escuelas el mismo tipo de ceremonias. 
Los discursos que acornpafiaban esas 
celebraciones solemnes no dejarian de 
recordar a lo largo del siglo las ventajas 
de Ia instrucci6n para el progreso de Ia 
sociedad y Ia conservaci6n de la paz 
publica: arte oratorio moralizador y 
pedag6gico, a menudo brillante, en 
ocasiones carente de efectos y austero 
hasta la banalidad como lo ilustraban 
los discursos de Juarez. 

Si la renuncia a la cultura clasica 
puede explicar por si misma la apari 
cion de la retorica liberal moderna, 
tarnbien debe seiialarse el papel de 
sernpefiado por las circunstancias po 
Iiticas en la transformacion de las re 
ferencias y de la estetlca del discurso. 
El final de los afios de 1840, marcado 
por el desastre militar frente a los 
estadunidenses, la invasion del terri 
torio y la sucesi6n de las "revolucio 
nes", condujo a Ios Jiberales a conside 
rar con pesimismo la experiencia de 
la "libertad" tan celebrada en Jos afios 
de 1820, y por consiguiente a adecuar 
su registro semantico conforme a esas 
horas lugubres. En contraposici6n 
con las virtudes republicanas, apare 
cian los "victos", "venganza, cornpe 
tencia por los empleos (aspirantis 
mo ), ambicion", a los que se afiadian 
las "divlsiones", el "faccionalismo", el 
esplritu de partido y la falta de respe 
to a las leyes. Tales eran los males 
engendrados por los hombres "vicio 
sos" que detenian a la sociedad en su 
camino hacia el progreso y la ilustra 
cion. 46 Se trata de lugares comunes 
del discurso liberal de la epoca: los 
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50 Vease Rabasa, Discurso, 1883. Emilio Ra 
basa (18561930), uno de los intelectuales mas 

Despues de la victoria de 1867 so 
bre las fuerzas imperiales y el campo 
conservador, el triunfalismo estuvo de 
nuevo a la orden del dia para celebrar 
la republica reconquistada. Con la con 
firmaci6n de la paz politica en la deca 
da de 1880, el discurso liberal conside 
raba con cierta resignaci6n los aiios de 
anarquia como una etapa ciertamente 
deplorable pero inevitable en la mar 
cha de Mexico hacia el progreso. Las 
teorias evolucionistas comenzaban 
aqui a influir en la concepci6n liberal, 
poniendo menos enfasis en la conduc 
ta de la historia como buena gesti6n de 
la libertad y mas en el cambio como 
fuerza historic a ciega. so Esta modi flea 
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49 Santaella, Discurso, 1865, pp. 15· 16. 

Cuando en un pueblo se Hegan a desco 
nocer las virtudes civicas, cuando seen 
tronizan en el poder las clases sin cono 
ci miento ni instrucci6n [ ... ], entonces 
no queda otro recurso para las republi 
cas sino el entregarse en manos de prin 
cipes que las dirijan y las salven [ ... ]Los 
buenos hijos de Mexico que no estaban 
contam i nados con el cancer que iba car 
comiendo a los pueblos y que salvaron 
su conciencia y su honor en medio de 
nuestras guerras civiles [ ... l cornpren 
dieron que no habiendo en nosotros las 
virtudes para gobemamos en un siste 
ma republicano, solo la instituci6n mo 
narquica podia salvamos [ ... ]49 

lebrar el rito fundador nacional, el ani 
versario de la independencia: 
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18261860. Apesarde, o tal vez debi 
do a, sus primeras ambiciones, el Insti 
tuto conoci6 despues de su creaci6n 
un largo periodo de dificultades que se 
extendi6 hasta 1860. Las dificultades 
provenian de las peripecias de la agtta 
da vida politlca de la epoca. Las "esca 
seces del erario" relacionadas con las 
discontinuidades politicas y las gue 
rras que marcaban la lucha entre las 
facciones fueron permanentes. El Ins 
tituto, feudo de los liberales, no siern 
pre estaba en olor de santidad en opi 
nion de las autoridades conservadoras 
que controlaban el poder local la ma 
yor parte del tiempo. Los edificios, el 
sueldo de los profesores, la cantidad 
de clases abiertas sufrian las conse 
cuencias de este ambiente poco favo 
rable. Desde 1834, el lnstituto se insta 
16 en el antiguo convento de San Pedro 
y San Pablo, exiguo y mal adaptado a 
las funciones de la enseiianza. Los pro 
fesores, letrados, abogados 0 medicos 
ejercian, la mayor parte del tiempo, 
como voluntarios, y con frecuencia las 
clases se cerraban por falta de maes 
tros o de alumnos. 

En efecto, el reclutamiento de 
alumnos era irregular, y sobre todo, 
muy debil. En 1828, nose contaban 
mas que 26 inscritos (12 en gramatica 

LA EXPANSI6N DEL INSTITIITO, 
LASGRANDESETAPAS 

tituto"), el "cientificismo" no logro de 
ning(m modo enfriar el entusiasmo de 
Ia elite oaxaqueiia hacia los princi 
pios heredados del liberalismo local, 
mucho tiempo inspirado por la "Ilus 
traci6n". 

LA FORMACl6N DE LAS ELITES UBERALES EN MEXICO 

brillantes de la epoca porfirista realize SUS estu 
dios de derecho en el Institute y comenz6 su 
carrera de magistrado en el estado de Oaxaca. 

51 AtriscainyBrioso, Discursos, 1883, p. 7 (el 
discurso citado es de Brioso, antiguo alumno y 
profesor del Institute, rnagistrado). 

Era una forma de recordar la tradi 
ci6n civilista e ilustrada de los libera 
tes oaxaquefios, siempre indinados a 
celebrar mas el saber que las proezas 
militares. Centro del culto que el es 
tado oaxaquefio nunca dejo de dedi 
car a Juarez, el Instituto incluy6 al 
heroe en su pedagogia: a principios 
del siglo xx, al acercarse el primer 
centenario de su nacimiento, se invi 
t6 a los alumnos a participar cada afio 
en un concurso de composiciones Ii 
terarias, en verso y en prosa, que de 
bian poner de relieve su accion histo 
rica y SUS meritos clViCOS y personales. 
Incluso cuando el Instituto sufri6 mas 
claramente que antes Ia influencia del 
modelo educativo de la Escuela Na 
cional Preparatoria de Mexico y reor 
ganiz6 los estudios de acuerdo con 
una inspiraci6n comtiana que ponia 
en primer plano las ciencias "positi 
vas" (cfr. infra. "la expansion del Ins 

iBenditos mil veces los libros que como 
palancas ornnipotentes elevan la con 
ciencia hasta el derecho y al hombre 
hasta la apoteosis! Por eso Gutenberg 
merece tambien nuestra gratitud, cuan 
do en los altares de la libertad americana 
incensamos a Guati moc ya Xicotencatl, 
a Hidalgo ya Guerrero, a Iuarez, a Was 
hington ya Bolivar.S! 

ci6n no impedia que se celebrasen 
siempre como parte esencial de la "he 
rencia liberal", queen lo sucesivo se 
denominaria las "Luces": 
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56 "Sohre que se suspendan en Oaxaca Jos 
estudios de medlclna", ms, 1855, AGN,}usticia e 
lnstrucci6n Publica: vol. 87, ss. 248 a 261. 

57"Matriculas", 18581867,Arch. UAHJO, n. c. 

almente inscritos no llegaba a los 130. 
La mayorfa de ellos seguian los cursos 
de las clases preparatorias, y los estu 
diantes de derecho o de medicina no 
superaban los quince. 

Creado en un contexto federalista, 
el Instituto de Oaxaca se encontr6 ex 
puesto al hostigamiento de la adminis 
tracion de Mexico cuando los conser 
vadores lograron imponer una 
constituci6n centralista: desaparecie 
ron entonces las autoridades "sobera 
nas" del estado, congreso y goberna 
dor electo. Ese fue el caso entre 1835 
y 1847, salvo breves intervalos, y des 
pues, bajo la dictadura de Santa Anna, 
de 1852 a 1855. Durante ese periodo, 
el Instituto tuvo que cerrar sus care 
dras de medicina, que la Universidad 
de Mexico declar6 no conformes con 
el curso reglamentario.P'' El triunfo de 
la revoluci6n de Ayutla y la llegada de 
los liberales al poder salvaron al Insti 
tuto de ese mal momento, pero en 
1859, durante la guerra de los Tres 
Anos, la instituci6n debi6 cerrar sus 
puertas cuando la ciudad cay6 en ma 
nos del caudillo conservador Cobos; 
no habria mas inscripciones durante 
todo el afio de 1860.57 

Sin embargo, esta primera eta pa fue 
fecunda, sobre todo debido a la moder 
nizaci6n de los estudios inscrita en la 
ley de 1845, que, inspirandose en la 
ley de Instrucci6n publica promulga 
da por el gobierno central en 1842, 
rompi6 con las caracteristicas de anti 
guo regimen de los programas ante 
riormente en vigor. A partir de enton 
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52 Secret aria del Instituto, ms, 24 de septiern 
bre de 1828, AGEO, Gobemaci6n: 1828. 

53 Expostci6n, 1831, doc. nurn. 2. 
54 Juarez, Expostci6n, 1849, doc. nfun. 12. 
55 Glrriedo,Estudios, 1949, vol.u, pp. 169170. 

En 1852, el numero de alumnos re 

este establecirniento cientifico que, a 
pesar de los recios golpes que la aristo 
cracia, el dcspotismo y la brutal igno 
rancia le han dado continuamente, pro 
gresa 1J Cuando se mejore de cl, y se 
atienda, cuando el espiritu de las luces 
le extienda, una mano protectora y en 
cuentre un gobiemo de verdadero civis 
mo, fomentadory padre de las ciencias, 
entonces y solo entonces se veran los 
sazonados frutos que deban producir 
esas aulas que seran el lustre de mi pa 
tria querida [ ... ]55 

latina, 12 en derecho, 7 en lenguasj.V 
En 1831, mientras el Seminario conta 
ba con mas de 200 alumnos, el Insti 
tuto no atraia mas que a una treintena, 
sin contar los 118 alumnos inscritos 
en el curso de dibujo. 53 Sin embargo, 
en las dos decadas posteriores a su 
fundaci6n, el Instituto vio aumentar 
la cantidad de sus alumnos y llenarse 
sus principales cursos. Un balance es 
tablecido para los afios de 1845 y 
1849 registra 98 alumnos en 1845 y 
308 en 1849, pero esas cifras extrai 
das del informe presentado por el go 
bernador Juarez deben considerarse 
con prudencia: se trataba de rivalizar 
con el Seminario, al que se recono 
cian en esa fecha mas de 350 alum 
nos.v' Como siempre, la suma de los 
inscritos en los distintos cursos da 
una cifra muy superior a la cantidad 
real de alumnos. Sin embargo, segun 
un testigo de la epoca, 
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constantemente en manos de persona 
lidades liberales provenientes del cir 
culo cercano a Juarez: Manuel Dublin 
(quien, aunque unido a Maximiliano, 
conservaba sus convicciones politi 
cas) y luego Felix Romero y Jose Espe 
ron fueron sucesivamente sus directo 
res. Por fin el Instituto obtuvo los 
medios necesarios para su funciona 
miento, gracias a las leyes de Reforma 
que consagraron la separaci6n de la 
Iglesia y el Estado y decretaron la na 
cionalizaci6n de Ios bienes eclesiasti 
cos. El Instituto nuevamente recibio 
locales, que no fueron otros (jvaya sim 
bolo!) que los del antiguo Seminario, 
asi como una doble dotaci6n en dinero 
extraida, a su vez, de la venta de los 
bienes nacionalizados, 100 000 pesos 
del gobierno local y 200 000 del go 

LA FORMACl6N DE LAS ELITES LIBERALES EN MEXICO 

ss "Decreto que reforma el Instituto de Cien 
cias y Artes", Colecci6n, 1987, vol. 1, pp.41 B433. 

ces se distingue, por una parte, un ci 
clo de estudios secundarios llamados 
preparatorios, que duraban de 5 a 6 
afios, que proporcionaban una forma 
ci6n general y que se abordaban hacia 
la edad de 12 aiios; y, por otra parte, 
estaban los estudios superiores, llama 
dos profesionales, de derecho, medici 
na y farmacia. 58 

18691885. En 1860 comenz6 para 
el Instituto un periodo de consolida 
ci6n A pesar de las circunstancias, en 
particular la invasion extranjera 
(1862) y la tentativa imperial de Maxi 
miliano, durante la cual, el estado fue 
ocupado portropas francesas (Oaxaca 
cay6 en 1865), el Instituto permaneci6 
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63 La Verdad. Perl6dtco religioso de legtsla 
ci6n, ctentifico y literario, de la "Sociedad Ca· 
t61ica ". niim. 34, t. 1, domingo 8 de encro de 
1871, p. 4. 

64 "Plan de Estudios preparatoriosy profesio 
nales", Coleccion, vol. XII, 1887, pp. 386399. 

solid6 definitivamente su progreso. La 
ceapertuca de un colegio cat6lico en 
1871, 63 seguida pronto poc la del Semi 
nario, no lleg6 a amenazac seriamente 
la permanencia del lnstituto. 

18851910. La terceca etapa, que 
Uamaremos "positivista" empez6 con 
la promulgaci6n en 1885 de una ley 
para reorganizar y modemizac el plan 
de estudios del Instituto. Esta gran ley 
se inspiraba en el plan de estudios 
que el ministro Gabino Barreda habia 
elaborado en 1867 para la Escuela 
Nacional Preparatoria de Mexico. El 
espirlru positivista se manifestaba so 
bre todo en la modificaci6n del orden 
en el que se abordaban hasta entonces 
las materias del pcograma. En lo sucesi 
vo se consagrarian los cuatro primeros 
afios de estudios preparatorios a las 
maternaticas, a la fisica y a las ciencias 
naturales, asi como a las lenguas extran 
jeras; el estudio de la grarnatica espafio 
la no se abordaria sino hasta el quinto 
afio, mientras que el sexto y Ultimo de 
jaria todo el lugar a las disciplinas no 
"cientificas": literatura espafiola y me 
xicana, historia nacional, instrucci6n 
civica, 16gica y psicologia. Confir 
mando el lugar de los estudios profe 
sionales clasicos (medicina y derecho), 
la ley de 1885 intentaba dar nueva vida 
a proyectos antiguos, organizando los 
estudios de farmacia, ingenieria, ar 
quitectuca, obstetricia, notaria, co 
mercio y administraci6n. 64 

Ese plan de estudios ambicioso ten 
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59 [Dublan], Memoria, 1863, p. 23. 
60 "Matriculas", 1858 a 1867, Arch. UABJO, n. c. 
61 Diaz, Memorla, [1870), doc. niim. 63. 
62 "1868" [listas de asistencia], Arch. UABJO, 

n. c. Se plantea una pregunta: iC6mo explicar la 
presencia de inscritos tan numerosos en los cur 
sos de rnusica, dibujo y glmnasrtca, la mayorfa en 
una o dos de esas (micas materias? Desde los 
inicios del Instttuto, el curso de dibujo siempre 
atrajo gran cantidad de alumnos: este aprendiza 
je parecia estar considerado como util para nu 
merosos oficios manuales; la rnusica, de la cual 
todas las fuentes hacen pensar que desde la epo 
ca colonial hasta nuestros dias es una de las artes 
mas apreciadas de los oaxaquenos, muchos de 
los cuales la practican como aficionados en toda 
ocasi6n, constantemente form6 parte de igual ma 
nera de las actividades del Instituto a partir de los 
afios de 1860. En cuanto a la gimnasia, iSe conce 
bia esta como una preparacion para los deberes 
militares? Las fuentes son mudas al respecto. 

bierno nacional (Benito Juarez era en 
tonces presidente de 1a republica en fun 
ciones). Asimismo el Institute recibi6 el 
acervo de las bibliotecas de los conven 
tos y del Seminario de Oaxaca. 59 

En esos afios fue cuando el recluta 
miento del Instituto, favorecido por el 
cierre obligado del Seminario, empe 
z6 a volverse consistente. No obstante, 
las cifras oficiales son poco creibles. Si 
bien Manuel Dublan declaraba 359 ins 
critos el 3 de agosto de 1863, solo apa 
recen 120 alumnos en el cuaderno de 
Inscripciones.s" El gobernador Felix 
Diaz (hermano de Porfirio) contaba 
700 alumnos en 1870, cifra que al me 
nos hay que dividir entre tres para lo 
grar una vision realista de las cosas. 61 
En efecto, en las listas de asistencia 
presentadas por los profesores en 
1868, no aparecian masque 277 alum 
nos, de los cuales 53 estaban inscritos 
solo en los cursos de dibujo, de rnusica 
o de gimnasia.62 Pero, como quiera 
que sea, el Instituto en esa fecha con 
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escudios, durante el aiio de 1902. Informe anual 
del Director." Memorta, 1903, pp. iii yx. 

66 El Gabinere de Historia Natural y el Musco 
se crearon por el decreto del 22 de septiembre 
de 1832, y fueron confiados al lnstituto. Bxpost 
cton, 1832, PP 2021. 

67 Catatogo . 1887. 

La voluntad de progreso tan compe 
netrada con la cultura liberal local, asu 
mi6, bajo la influencia positivista y 
evolucionista, el ritmo de una carrera 
contra reloj. Se trataba de no quedarse 
arras de las "naciones civilizadas n ( eu 
ropeas ); el buen ciudadano no solo se 
ria un hombre libre y responsablc, si 
no una mente adiestrada en Ia 
observaci6n de las ]eyes de la naturale 
za y de la sociedad. 

Liceo, universidad y centro cientifi 
co, el Instituto vio tambien en Jam isma 
epoca consolidado SU pape] de guar 
dian de la memoria oaxaquefia y de 
templo del patriotismo local. A las bue 
nas intenciones nunca concretadas en 
actos en los decenios anteriores, suce 
di6 un plan de reacondicionamiento 
del museo de historia y de historia na 
tural, 66 que recibi6 nuevas coleccio 
nes. El catalogo de la biblioteca, que 
contaba con unos 15 000 volumenes, 
se termin6 por fin en 1887. 67 Como un 
simbolo mas del espiritu del tiempo, 
en 1891 se emprendi6 la reparacion 
completa del edificio del antiguo Se 
minario donde el Institute siguio insta 
lado y que no se consideraba ya ade 
cuado a Ia estetica moderna. Los 
motivos presentados para justificar es 
ta costosa remodelaci6n resumen bien 
el estado de arumo de una elite local, 
que al mis mo tiempo que era porfirista, 
era liberal y estaba deseosa de afirmarsu 
identidad oaxaquefia: "Su frontispicio 

LA FORMACION DE LAS ELITES LIBERALES EN MEXICO 

65 "Lista de honor de los alumnos que se dis 
tinguieron por su a plicacion y constancia en Ios 

ejercitar a los alumnos en la observa 
ci6n y familiarizarlos con la experimen 
tacion, I ... [ No necesito encarecer cuan 
indispensable es un buen material de 
ensefianza para poder plantear estos 
rnetodos; en otros rerminos, es necesa 
rio contar con gabinetes, laboratorios y 
museos.O 

dia a confirmar al Instituto en su papel 
de gran instituci6n secundaria y uni 
versitaria capaz de cubrir la totalidad 
de las necesidades locales. Como se 
veria, cualesquiera que hayan sido Ios 
limites de esa ambici6n, la promulga 
ci6n de la ley abrio un nuevo perlodo 
de progreso que materializaba toda 
una serie de adquisiciones y de trans 
formaciones del edificio. El Instituto 
construy6 un observatorio meteorolo 
gico, adquiri6 numerosos instrumentos 
de fisica, se adapt6 a la era pasteuriana 
dotandose de un gabinete bacteriologi 
co y de microscopios. La adquisicion 
de los instrumentos de experimenta 
ci6n, que confirieron prestigio al insti 
tute y que le permitieron mantener 
una correspondencia cienrifica cons 
tante con las instituciones de Mexico, 
respondia a la doble preocupaci6n de 
ponerse a tono con los Ultimos progre 
sos de la "cicncta" y de renovar Ios me 
todos pedag6gicos. "Acabamos es 
cribi6 el director Valdivieso en 1902 
de penetrar de Ueno en la moderna ci 
vilizaci6n en la que debemos contar 
con fuerzas suficientes para no caer 
vencidos." Valdivieso propuso nuevos 
rnetodos de ensefianza, Ia renuncia al 
aprendizaje fundado en la memoria yen 
Ia palabra del maestro para 
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aspecto de un edificio neoclasico de 
corado con frisos que recuerdan leja 
namente el arte antiguo de los zapo 
tecas. 

La cantidad de alwnnos inscritos si 
gui6 aumentando, favorecida por los 
nuevos cursos creados en 1885, de co 
mercioadministraci6n y telegrafia. 
Otra etapa sefial6 la ley de 1898, que 
organize semestralmente los de secun 
daria, comercio y derecho. La innova 
ci6n tenia por meta multiplicar las eva 
luaciones de los alumnos (examenes 
semestrales) y favorecer el recluta 
miento de mas alumnos. Desde fines 
del siglo, las cifras oficiales, al menos 
las que emanaban directamente del 
Instituto, se vuelven mas fiables y per 
miten medir el efecto de la reorganlza 
ci6n de los cursos, como lo muestra la 
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68 "Instrucci6n Pubhca", Memoria admi 
nistratiua de 1891, ms, AGEO, n. c. 

Al termino de varios afios de traba 
jo, el viejo seminario barroco tom6 el 

un proyecto de fachada, en el cual, sin 
sacrificar Ios preceptos de la ciencia, 
haga figurar en el la omamentaci6n za 
poteca tomando como modelo la que 
comportan los antiguos palacios de Mi 
tla. 68 

es de poco gusto arquitect6nico yreve 
la, adernas de su antigiiedad, el estilo 
eclesiastico que se daba a los edificios 
pertenecientes al clero": el ediflcio no 
estaba a la altura de la "civilizaci6n" y 
del "buen gusto". Se encarg6 entonces 
aun ingeniero que reaJizara 
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70 "Matriculas", 18581867, Arch. UABJO, n. c. 
71 "Libro de Matriculas. Aiio de 1896", Arch. 

UABJO, n.c. 

Mientras que en los afios de 18 5867, 
las trayectorias de los alumnos eran 
muy erraticas, y las inscripciones en 
los cursos parecen haberse realizado, 
en la mayoria de los casos, de manera 
relativamente arbitraria, 70 el libro de ins 
cripciones del afio de 1896 testimonia 
por el contrario un gran rigor: de 46 
alumnos inscritos en primer aiio del 
ciclo secundario, 31 seguian la totalidad 
de los cursos prescritos. 71 Los cursos ca 
prichosos tipo "antiguo regimen" se vol 
vieron la excepci6n y ya no la regla; la 
racionalizaci6n positivist a inscrita en la 
ley de 1885, al menos en ese campo, 
parece haber alcanzado su meta. 

LA FORMAC16N DE LAS ELITES LIBERALES EN MExlCO 

69 Informe, 1898. 

tabla I. Mientras queen 1895 la canti 
dad de inscritos en preparatoria era de 
83, aument6 en 1902, tomando en 
cuenta la doble inscripci6n anual, a 
300 (de los cuales, 10 eran mujeres, 
habiendo ingresado la primera de ellas 
al Instituto en 1896). La tabla n rnues 
tra por el contrario un efecto muy re 
ducido de la organizaci6n en semes 
trcs sobre la asistencia al curso 
comercial 02 inscritos en 1897, 69 una 
media de 100 en 1900, pero solo 78 en 
1902), al igual que sobre el de derecho 
(46 inscritos en 1897). 

Otra evoluci6n sensible a fines del 
siglo es que hubo mayor relaci6n entre 
los cursos reales tomados por los alum 
nos y las exigencias dictadas por la ley. 

a 18921897: ley de 1885, preparatoria = 6 afios; inscripciones anuales. 
Promedio de inscritos entre 1892y1897 "'92.5 
b 18981902: ley de 1898, preparatoria .. 5 afios; inscripciones sernestrales. 
Promedio de inscritos entre 1898y 1902•154.7. 
"Lista de honor de Ios alumnos que se distinguieron por su ap1icaci6n y constancia en los 

estudios, durante el afio de 1902. Informe anual del Director." Memoria, 1903, p. iv. 

18923 96 1898lh 152 
18982 105 

1893 82 18991 142 
18992 152 

1894 93 19001 188  19002 157 
1895 83 19011 185 

19012 166 
1896 94 19021 138 

19022 138 
1897 107 

Tabla 1. Numero de alumnos inscritos en preparatoria, 1892 1902 
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72 Morales, Memoria, 1827, p. 23. 

1826. Este, particularmente ambicio 
so, sufri6 rapidamente diversas reduc 
ciones. Desde 1827, apenas algunos 
meses despues de la inauguraci6n, el 
gobernador anunci6 el cierre de seis 
de las doce catedras previstas, por no 
ser de "necesidad urgente": lenguas 
(ingles y trances, por considerarlas un 
"lujo"), cirugia, botanica, economia 
politica e historia natural de Mexico, 
derecho publico constitucional y dere 
cho de gentes ( que se uniria a la care 
dra de derecho civil y naruralj.I? Cons 
tantemente se invoc6 la falta de 
alumnos y luego de medios, para expli 
car el cierre prolongado de numerosas 
catedras. 

En Ia epoca liberal, y despues en Ia 
positivista, se afirm6 claramente Ia in 

82 

tEvolucionaron en el curso del siglo XIX 
las diversas carreras propuestas por el 
Instituto a sus alumnos? Como se ha vis 
to, Ia fundaci6n de esta instituci6n pu 
blica oorrespondia a la necesidad de se 
cularizar la ensefianza introduciendo 
en ella la de ciencias y humanidades y 
adaptarla a las necesidades de la admi 
nistraci6n publica. Tambien se inclu 
yeron entre las materias impartidas, el 
derecho can6nico y la h istoria eclesiasti 
ca, pero desaparecerian definitivamen 
te de los programas con la ley de 1845, 
que ratific6 Ia secularizaci6n de la for 
maci6n segun la 16gica del proyecto de 

La imposible diuersificacion 
de las carreras 

0BSTACULOS Y BLOQUEOS 

Medicina3 Semestre Comercio Derecho 

1897 19 
1898 19 
1899 20 1 51 

;;;;;;; 2 102 36 
1900 17 1 120 32 

2 85 41 
1901 20 120 32 

2 98 26 
1902 19 1 76 33 

2 80 24 
aLos estudios de medicina se llevaban a cabo en 6 afios y los de derecho en 4, despues de haber 

cursado los 6 afios de "prepararoria": los de comercio en 3.5 afios sin estudios preparatorios previos. 
Las inscripciones eran semestrales en derecho yen comercio. Ibid., pp. xviiixix. 

Tabla n. Numero de alumnos inscritos en las carreras profesionales 
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74 "Proyecto de reglamento interior de la Es 
cuela Industrial de Artes y Oflcios", F. Diaz, Me 
moria, [1870], doc. num, 67. 

Sin embargo, a fines del sig]o, la es 
cuela existente bajo el nombre de "Ar 
tes y oflcios", mas o menos asociada a 
la rehabilitaci6n de delincuentes pare 
cia vegetar. 

Las nuevas carreras propuestas por 
el Instituto, en virtud de la ley de 1885, 

1 °, ilustrar a la clase trabajadora del 
pais, haciendole mediante las ciencias 
auxiliares, mas facil y seguro SU trabajo 
y mejores los resultados de el; 2° I aliviar 
a esta clase en su carrera, costeandole su 
ensefianza y dandole los metodos mas 
seguros en la practica de su arte; 3°, 
aplicarel trabajo alas primeras materias 
de que abunda el pais, que no esten ex 
plotadas por los particulares [ ... ] ; 4°, de 
sarrollar las artes industriales [ ... ]; 5°, 
servir de ejemplo a toda la clase traba 
ja dora, no solo en el trabajo de las artes 
sino tambien en la moralidad, buena fe 
y puntualidad con que el hombre debe 
manejarse en sociedad.74 

Escuela de Medicina dotada del mis 
moderno material, de un Colegio de 
Minas y de Ciencias Fisicas (don de se 
ensefiaria especialmente la metalur 
gia), de un Colegio de Agricultura para 
promover, sobre todo, la ganaderia. 
Como se ha visto, las dotaciones en 
material experimental nose recibirian 
antes del fin de siglo, y Ios Colegios de 
Agricultura y de Minas no alcanzarian 
a abrirse nun ca. El proyecto de Escuela 
de Artes y Oficios, igualmente pro 
puesto por Dublin, tuvo un inicio de 
realizaci6n y fue codificado en 1870. 
Se trataba de: 

LA FOAMACl6N DE LAS ELITES LIBEAALES EN MEXICO 

73 [Dublin], Memoria, 1863, p.15. 

Dublin proponia la creaci6n de una 

Los ramos que se ensefian escribia en 
sus memorias de 1863 no correspon 
den todavia a las necesidades de Oaxaca 
[ ... ]Es preciso abrir nuevas carreras a la 
juventud, 00 solo en SU beneficio Sino 
precisamente en el del Estado. Hoy solo 
se forman en el Instituto medicos, far 
maceuticos y abogados; es ya necesario 
tener ingenieros de minas, top6grafos, 
agrimensores, agricultores cientificos y 
profesores de las distintas ciencias que 
mas aplicacion tienen a las necesidades 
de la vida. Cuando eJ estado es esencial 
mente minero y agricola, cuando tene 
mos tan malos caminos y cuando en la 
explotacion de esos y otros muchos ra 
mos en general nose tiene mas guia que 
una rutina de cien afios, la necesidad 
reclama la creaci6n de otras carreras 
que sirvan para el desarrollo de la rique 
za y para dar ocupaci6n honesta y con 
veniente a la juventud. 73 

tenci6n de las autoridades de diverslfi 
car las carreras propuestas. Seg(m los 
legisladores y los directores del Institu 
to, no solo se trataba de formar a los 
funcionarios publlcos del Estado, es 
decir a los juristas, abogados, asi como 
a algunos medicos destinados a encar 
garse de la salud publica, sino de pro 
ducir una elite mas numerosa, poliva 
Iente, util al progreso de la economia y 
de la sociedad. 

Sin embargo, aparece aqui un desfa 
se no superado entre las intenciones y 
las realizaciones. Los ambiciosos pro 
yectos que Manuel Dublin proponia 
en los afiosde 18611863 o bien no 
fueron Uevados a cabo o decayeron. 
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76Pimentel,Memorla, 1904, p. 50. 

Al terminar el siglo, el triunfalismo 
siempre a la orden del dia a prop6sito 

POBLACI6N ESCOLAR Y PRODUCCI6N 
DE TITULADOS 

1826 y cuyos diplomas seguian dando 
acceso a las mas altas funciones admi 
nistrativas y politicas, continuaban do 
minando, por SU prestigio mas que por 
la cantidad de alumnos. En 1904, el 
gobiemo que habia gastado 33 000 pe 
sos para el Instituto, pension6 adernas 
a 13 estudiantes enviados a Mexico 
para realizar estudios de derecho o de 
medicina y para seguir los cursos de la 
Escuela de Artes y Oficios, 76 con lo 
cual, parecia renunciar al antiguo sue 
fio de contribuir al "progreso" de Oa 
xaca y ratificar el peso creciente de la 
ciudad de Mexico y el proceso de cen 
tralismo porfirista, Pero se pueden su 
gerir otras dos razones: por una parte, 
una situaci6n de bloqueo escolar global 
de la que el bloqueo del Instituto era 
tan solo el resultado; por otra parte, la 
domesticaci6n, en el seno del sistema 
porfirista, de una elite liberal converti 
da en oligarquia provinciana, que logra 
ba gracias al lnstituto, reproducir sus 
valores y sus posiciones y perpetuarse 
a la cabeza de las instituciones del Esta 
do, e incluso acceder a cargos federal es 
que brindaban prestigio, aunque no 
poder, al establecer un vinculo perso 
nal con Porfirio Diaz. iNO se convirtio 
el lnstituto en el objeto de una oligar 
quia local renuente o incapaz de aban 
donar a otros los privilegios de una 
educaci6n elitista? 

84 

75 Chassen, "Precursores", 1985, pp. 3587. 

no conocieron mejor suerte que el pro 
yecto de Manuel Dublan, Ingenieria y 
arquitectura desaparecieron en la ley 
de 1898. Al iniciarse el siglo, fuera de 
los cursos de derecho y de medicina 
solo se profesaban los de obstetricia 
(seguidos por mujeres; de las 11 inscri 
tas en 1903, solo 8 seguian efectiva 
mente los cursos), de notaria a inscritos 
en 1903), de comercio y administra 
ci6n (172 inscritos), asi como el curso 
de telegrafia. La carrera de probador de 
metales (en dos aiios) no aparecio sino 
a partir de 1902 y tenia poco exito (13 
inscritos en 1903, de los cuales solo 
ocho asistian a los cursos) a pesar del 
desarrollo de la actividad minera en el 
Estado en ese periodo. Las nuevas carre 
ras que tuvieron cierto exito, como la de 
comercioadministraci6n, eran las que 
ofrecian las salidas tradicionales en el 
comercio y en los empleos de oficina. 

El aumento del nurnero de alumnos 
al correr el siglo, que afectaba sobre 
todo el ciclo secundario, no correspon 
dio sino a una diversificaci6n muy limi 
tada de las formaciones propuestas. 
Mientras el estado de Oaxaca, siguien 
do la evoluci6n econ6mica del resto de 
Mexico, experimentaba un pequefio 
auge agricola y minero entre 1895 y 
1907 (favorecido por la apertura de dos 
vias de ferrocarril y por la llegada de 
capitales extranjeros, 75 el Instituto no 
logr6 unirse a esa corriente formando 
ingenieros, metalurgicos o agr6nomos. 
iFue por falta de medios, o por falta de 
una verdadera voluntad politica? iFue 
por falta de alumnos, es decir de de 
manda social? Las carreras tradiciona 
les en Derecho y Medlcina abiertas en 
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pletamente como la escuela primaria 
por las finanzas publicas, para las auto 
ridades lleg6 Ia hora de sacar cuentas y 
de evaluar la rentabilidad del conjunto 
del sistema. 

Como se ha visto, la cantidad de 
alumnos del Instituto aument6 de ma 
nera irregular pero constante en el 
transcurso del siglo XIX. Sin embargo, 
se constata que la cantidad de titula 
dos no aument6 y, mas aun, que las 
deserciones a lo largo del afio, que no 
son perceptibles al reportar solo el 
total de inscritos, vienen a ser la prin 
cipal caracteristica de la poblacion 
escolar de la instituci6n. Asi, el cente 
nar de alumnos inscritos en preparato 
ria en 1896 se repartia de la siguiente 
man era: 

LA FOAMACl6N DE LAS ELITES LIBERALES EN MEXICO 

77 "Matriculas", 1858· 1867, Arch. UABJO, n. c. 

del Instituto, se vuelve mas critico, es 
decir mas reticente. El medico Valdivie 
so, director cientifico del Instiruto, en 
un esfuerzo inaudito de esclarecimien 
to y de honestidad, apuntaba en sus ba 
lances anuales las cantidades reales de 
alumnos inscritos yde los aprobados en 
los examenes. El licenciado Emilio Pi 
mentel, electo gobemador del estado 
en 1902, cornpafiero de banca de Valdi 
vieso en el Instituto 25 afios antes.?" 
mostraba la misma preocupaci6n en 
sus informes ante el Congreso local. 
Mientras el Instituto a partir de enton 
ces fue financiado regular y casi com 
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Medicina Semestre Comercio Derecho 

1897 4 
1898 0 
1899 l 0 

2 0 0 3 
1900 3 3 0 

2 8 4 
1901 4 1 3 2 

2 0 5 
1902 2 5 0 

2 4 

a "Lista de honor .. .", Memoria, 1903, pp. xvmxrx. 
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Tabla IV. Numero de alumnos que terminan sus estudios 189719023 

nos cargados, de comercioadministra 
ci6n, al igual queen el curso de telegra 
fia (de dos afios). Ahora bien, son pre 
cisamente esas carreras, las que como 
el primer afio de preparatoria, incre 
mentaron el alumnado global del Insti 
tuto a fines de siglo. Las inscripciones 
semestrales aplicadas en 1898 no mo 
dificaron profundamente la situaci6n: 
la cantidad de alumnos que se presen 
t6 a los examenes fue siempre inferior 
de 30 a 50% a la cantidad de inscritos, 
fueran las que fuesen las carreras. En 
derecho y medicina, Ia cantidad de 
alumnos que aprobaban los examenes 
era siempre inflma en relaci6n con el 
numero de inscritos, e incluso la pro 
porcion de los que aprobaban los exa 
menes en relaci6n con la cantidad de 
candidatos era siempre muy elevada. 
La selecci6n por Io tanto se realizaba 
antes, en el transcurso del afio. 

En esas condiciones, la cantidad de 
titulados que egresaban cada afio del 
Instituto parece irrisoria: 

El primer afio de preparatoria, el 
que seguia inmediatamente a la escue 
la primaria, aparece como sumamente 
selectivo (50%) y el alumnado se esta 
bilizaba en tercer afio; solo subsistian 
los alumnos muybuenos, aquellos que 
podian seguir 1a totalidad de las mate 
rias del programa. La perdida en el cur 
so de primer afio es igual, en el curso 
mas corto, que en los programas me 

a A I um nos inscritos en todas las matertas del 
programa. 

Nivel Inscritos Total 
de cursoss 

I 46 31 
II 22 9 
m 10 6 
IV 11 9 
v 11 9 
VI 3 1 

Tabla m. Alumnos de preparatoria, 
1986 
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80 Es el caso en 1896, donde el Unico inscrito 
es WI Mimiaga, descendiente de una de las gran 
des familias de terrateruentes del estado. 

nanciados onerosamente por el presu 
puesto publico. 80 Mientras que inclu 
so desde el punto de vista de los meto 
dos didacticos, la ambici6n de los 
programas, la seriedad del seguimien 
to y la tutoria de los alum.nos, el Institu 
to experiment6 su apogeo a fines de 
siglo y, al parecer, produjo tantos fra 
casos como excelencia. 

Sin duda puede deducirse de esos 
resultados, que los estudios secunda 
rios en el lnstituto no constituian un 
factor de prornocion social significa 
tivo en el estado de Oaxaca. Sin em 
bargo, unas conclusiones apresura 
das en este campo pueden conducir 
a un contrasentido, en primer lugar, 
porque la democratizaci6n de la en 
seftanza secundaria y de la superior 
mediante ella, nunca formo parte de 
los objetivos de las autoridades poli 
ticas y escolares. Su intencion fue 
siempre la de formar la elite necesa 
ria para el funcionamiento de las ins 
tituciones: y el fracaso de las carreras 
profesionales orientadas hacia Ia ac 
tividad econ6mica no fue pues el fra 
caso de una voluntad de dernocratl 
zaci6n; ademas, porque el acceso al 
primer afio de preparatoria, incluso 
cuando lo seguia una deserci6n, 
constituia en si mismo una promo 
ci6n con respecto al conjunto de la 
poblaci6n escolar del Estado. En 
efecto, una gran mayoria de alumnos 
era eliminada de la escuela desde el 
ciclo de Ios estudios primarios. La 
inscripcion en el Instituto no fue rnal 
tusiana de manera sisternatica, y las 

LA FORMAC16N OE LAS ELITES LIBERALES EN MEXICO 

78 "Noticia de los abogados oaxaqueiios con 
expresion de las fechas en que se despacharon y 
de su residencia en I de julio de 1861 ", Cajiga, 
Memoria, 1861, doc. mun, 47. 

79 "Medicos cirujanos recibidos en la escuela 
de medicina de Oaxaca .. .", Nuestro Tiempo (nu· 
mero especial de homenaje al hospital general 
Aurelio Valdivieso), Reotsta de la Untuersidad 
"Benttofudrez" de Oaxaca, num, 2, mayoagos 
to 1957, pp. 2325. 

Parad6jicamente, el curso comer 
cial, que proponia una formaci6n pro 
fesional corta, casi producia los mis 
mos titulados que los largos estudios 
prestigiosos de medicina y derecho. 
En cuanto a estos ultimos, la situacion 
no es nueva, puesto que la can ti dad de 
diplomados de fin de estudios coinci 
dia con la que se habia dado a lo largo 
de todo el siglo XIX. La cantidad de abo 
gados diplomados en Oaxaca entre 
1829 y 1861 aumento a 100, es decir 
una media de 3 .6 por afio, 78 mayor que 
el promedio de los aprobados entre 
1897 y 1902. Los resultados fueron los 
mismos por lo que concierne a los di 
plomados de medicina: de 1834 a 
1861, 23 personas recibieron el titulo 
de medico, es decir, apenas 1 por aii.o 
en promedio; de 1862 a 1903, se con· 
taron 38 titulados, una media anual 
identica. 79 

Ni el crecimiento demografico, ni el 
progreso economico, ni la estabilidad 
politica pudieron modificar esta sirua 
ci6n estructural. Los titulos de Iicen 
ciado y de doctor siguieron siendo pri 
vativos de una pequefia elite muy 
restringida, aquella que monopolizaba 
las altas funciones publicas y los car 
gos politicos. En el Ultimo afio de la 
carrera de medicina, no era raro ver a 
un unico alumno inscrito: hijo de algu 
na notabilidad cuyos estudios eran fl 
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Alumno de primaria 
(Distrito Centro)" 7484 6528 4889 7631 6193 

Trarnitaron primaria 
elemental (Centro) 145 141 171 166 163 

Tramitaron primaria 
superior(Centro)** 67 63 68 73 68 

Ingresaron a preparatoria 

Distrito del Centro 42 55 48 52 49 
Distritos del Norte 0 0 1 
Distritos del Sur 2 2 4 1 1 
Distritos del Este 3 3 5 3 6 
Distri tos del Oeste 4 5 10 5 6 
Otros estados 7 3 5 4 3 

•EI Distrito del Centro, que cornprende la ciudad de Oaxaca y las aldeas circundantes, es el mas 
urbanizado del estado. 

••1..a escuela primarla Hamada superior cornprendia seis afios (de los 7 a los 12 aiios) y concluia 
con un examen cuya aprobacion era ohligatoria para poder inscribirse en el Instituto. La mayoria de 
las escuelas prirnarias del estado eran "elementales" (o sea, 3 aiios de estudio). 

1898 1899 1990 1901 1902 

Tabla v. Alumnos de primaria/alumnos inscritos 
en preparatoria (18981902) 

acababa la primaria superior. Los de 
mas distritos del estado, mucho mas 
rurales, no contribuian mas que sim 
bolicamente a la cantidad de alumnos 
inscritos en el Instituto, que aparece 
asi como el coto de la elite urbana de la 
capital del estado. 

La incoherencia de las cifras presen 
tadas en la epoca del gobernador Mar 
tin Gonzalez a prop6sito de la escuela 
primaria traduce el estancamiento en 
que se encontraban las autoridades del 
estado, indecisas entre el voluntaris 
mo y el realismo. Las cifras maximas 

causas de su limitaci6n deben buscar 
se rio arriba. 

Aureliano Valdivieso fue tambien 
quien proporcion6, por primera vez, 
cifras que hablan porsi mismas (tabla v), 

Aunque el distrito del centro, el mas 
urbanizado del estado, reunia las con 
diciones favorables para una escolari 
zacion regular, la deserci6n era consi 
derable: apenas el 2% de los alumnos 
de primaria ( que es ta ban lejos de re 
presentar la totalidad de la poblacion 
en edad escolar) llegaban al final de los 
estudios elementales, menos del 1 % 
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82 Sohre el asunto de la educaci6n de los 
Indigenas concebido por los cientificistas, vease 
A. Lemperiere, "Sohre", en prensa. 

Primaria Preparatoria 
1895 51892 83 
1896 54 355 93 
1897 58699 106 
1898 97847 255 
1899 66622 392 
1900 44486 499 
1901 90554 490 
1902 61345 419 

a Establecido a partir de "Instruccion Publi 
ca", Memorla admintstratiua, 1902 (goberna 
dor Martin Gonzalez), doc. nfun. 4 y 6. 

Tabla VI. Alumnos (18951902)3 

En vista de los prograrnas y de la orga 
nizacion conjunta de los estudios, la 
escuela aparece como inadaptada a las 
necesidades ya las expectativas de una 
poblacion rural e indigena mayoritaria 
que se resiste a esta escolarizaci6n 
ex6gena. Es probable que los objetivos 
pedag6gicos y el nivel de exigcncia ha 
yan parecido inaccesibles, y sobre to 
do imitiles, a la mayoria de la pobla 
ci6n (Pimentel confiesa una tasa de 
analfabetismo del 85%), mientras que 
el contenido mismo de la ensefi.anza 
laica, cientifica, individualista se 
guia siendo ajena para una poblaci6n 
campesina con un modo de vida co 
munitario y muy marcada por lo reli 
gioso. 82 

LA FORMACl6N DE LAS ELITES LIBERALES EN MEXICO 

81 Pimentel, Memorta, I 904, pp. 55·56. 

Nose puede pues invocar la indife 
rencia de las autoridades frente al pro 
blema escolar para explicar el bloqueo 
del conjunto del sistema, sino las cau 
sas del estancamiento. Habria que bus 
carlas aqui no es el lugar en la con 
cepci6n misma de Ia escuela prirnaria. 

que llegaran a ser otros tantos analfabe 
tas en Jo futuro, si nose procura impar 
tirles la instruccion conveniente. La dis 
minucion del a]fabetismo en nuestro 
estado es uno de Jos prob]emas mas difi 
cites de resolver en la actualidad a causa 
de la escasez de recursos de] gobiemo, 
pues para impartir la instruccion obli 
gatoria a tan considerable numero de 
nifios, seria prcciso invertir anualrnen 
te, solo en sueJdos de maestros, la respe 
table suma de 500 mil pesos aproxirna 
damente. 81 

corresponden a los periodos de inte 
res de los jefes politicos ( encargados 
de la administraci6n y de la policia de 
los distritos) quienes multiplicaban las 
presiones sobre los padres de familia 
para que inscribiesen a sus hijos en la · 
escuela. La can ti dad de inscritos volvia 
a disminuir en cuanto cesaba la pre· 
sion, En su informe de 1904, Emilio 
Pimentel rompi6 con el triunfalismo 
de su predecesor, al retener la cantidad 
de 20 493 varones y 4 962 nifias pre· 
sentes en las escuelas ... jlo que baj6 a 
la poblaci6n escolar del estado a la si 
tuacion de 1870! Mientras el estado 
consagraba en promedio 250 000 pe 
sos anuales a las escuelas primarias, 
suma que distaba mucho de ser insig 
nificante en esa epoca, 125 000 nifios 
no estaban escolarizados: 
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listas de inscritos de los afios de 1859 
67 y 1896. De los 176 apellidos de la 
lista, 57% (98) se encontraba ya en las 
listas de 18591867. Los apellidos que 
con mayor frecuencia se repitieron, en 
esos afios, remitian todos a familias de 
la faccion liberal. En medio de una mul 
titud de alwnnos oscuros, de los cuales 
muchos se inscribirian solo una vez en 
una (mica materia, los hijos y los sobri 
nos de militares (los Ballesteros, los 
Diaz Ordaz, los Mejia ... ), de grandes 
propietarios (los Mimiaga, Ios Fagoa 
ga), y aquellos miembros de profesio 
nes liberales (los Bolanos, Sandoval, 
Santaella, etc ... ) descollaban en canti 
dad y logros en las clases del Instituto. 
Entre esas numerosas progenituras, 
uno o dos individuos destacaron por la 
regularidad y extension de sus estu 
dios, y la presencia del invasor trances 
entre 1865 y 1867 no modificaria en 
nada esta situacion. Los descendientes 
de estas mismas familias se encuen 
tran en las listas de fines de siglo. En 
esta fecha, la renovaci6n de los patro 
nirnicos se explica por el awnento de 
los inscritos. Entre los que se tirula 
ron en derecho y medicina, los patro 
nimicos se dividen poco mas o menos 
de igual manera, entre "viejos" y "nue 
vos". 

La carencia de documentos relativos 
al origen social del conjunto de alum 
nos y de profesores no permite ir mas 
alla en la historia social del Instituto, 
sobre todo, en el analisis de los fenome 
nos eventuales de movilidad social. Por 
el contrario, lo que resalta con claridad 
es la produccion por el Instituto del 
pequefio grupo de titulados que se en 
contraba a la cabeza del estado, como 
gobernadores cuando estos ultimos 

90 

Entre la Reforma y Ia Revolucion, el 
Instituto parece haber tenido como 
principal funci6n la de instruir y re 
producir socialmente las parentelas 
asociadas al movimiento liberal de me 
diados de siglo. Aun mas, se autoali 
mentaba: todos sus directores, a partir 
del final de 1840, salieron de sus filas. 
En 1897, 30% de Ios 32 profesores de 
la instituci6n habian sido alumnos en 
ella entre 1859 y 1867, al igual que su 
secretario, Carlos Cerqueda. En la me 
dida en que 29 del total de ellos eran 
"licenciados" o "doc tores", resulta 
que cerca de 100% hizo en realidad sus 
estudios en el Instituto, y este no reci 
bia como alumnos masque a los proce 
dentes del interior de las fronteras del 
estado. 

Se puede ir mas lcjos alcompararlas 

PARENTELA YPATROCINIOS 

2El Instituto no era pues un factor de 
movilidad social, porque la escuela 
prirnaria misma no cumplia ese papel. 
El estancamiemo del sistema remite a 
la fragmentaci6n cultural y social que 
caracterizaba al estado de Oaxaca, 
donde el crecimiento econ6mico, de 
masiado timido hacia finales del siglo, 
no logr6 romper el aislarniento del 
campo movilizando a la poblaci6n ru 
ral, ni dar consistencia a las capas so 
ciales intermedias, de ordinario, las 
mas demandantes en materia de edu 
cacion, La elite liberal, incluso impreg 
nada de realismo cientifico, no pudo 
hacer nada para promover de hecho a 
la sociedad de ciudadanos ilustrados 
cuyo ideal perseguia el Institute desde 
la Independencia. 
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85 Vease Brioso y Candiani, Vida, 1938. 

La voluntad de modernizaci6n que ani 
mo a las elites oaxaquefias desde la In 
dependencia y que siernpre inspir6 su 
politica escolar, ya fuera en el Instituto 
o en la escuela primaria, no logr6 pe 
netrar en la sociedad. La frontera no 
estaba abierta para una cultura liberal 
que promovia el individualismo, la ra 
cionalidad, la ciencia, la laicidad en 
una sociedad que se regia por Ios valo 
res sociales tradicionales. A este res 
pecto, el Instituto de Ciencias y de Ar· 
tes aparecia, sobre todo en su periodo 
positivista, a un mismo tiempo como 
el brtllante triunfo del voluntarismo de 
la Ilustraci6n y como su fracaso. En la 
medida en que la escuela primaria 
misma quedaba fuera del alcance de 

CONCLUSI6N 

do, realizaria una brillante carrera i nte 
lectual y politica como miembro del 
grupo de los cientificos, en el marco 
de una fidelidad absoluta a Diaz. Este 
Ultimo lo nombro, como a otros, dipu 
tado, pero no consinti6 jamas en dejar 
Io regresar a hacer carrera en su estado 
natal, contrariamente a Pimentel.f" La 
correspondencia de Juarez testimonia 
tambien que el patronazgo escolar era 
un buen medio para los lideres politi 
cos, para reclutary conservar a sus fie 
les. Promoci6n de talentos, en efecto, 
pero cuando esta se une a una solida 
proteccion politica o a un origen fami 
liar favorable, parece ser una paradoja 
para esta instituci6n surgida de la Ilus 
traci6n y del liberalismo. 

LA FORMACl6N DE LAS ELITES UBERALES EN MEXICO 

83 Para el anallsls de las estructuras y de las 
relaciones de poder en la epoca porfirista, vease 
Guerra, Mexique, 1985. 

84 Vease Iuarez, Apuntes, 1976, y Diaz, Me 
moria, [1870). 

no eran militares secretarios de go 
biemo, diputados locales, magistrados, 
personal del Instituto, etcetera. 

De cualquier modo, es probable 
que la historia social y la historia poli 
tica tengan que mezclarse estrecha 
mente en el analisis de la movilidad 
social. iC6mo distinguir en efecto lo 
que depende del "grupo", o de la "cla 
se" social, de lo que pertenece a una 
realidad "faccional", en una sociedad 
donde las relaciones de clientela, co 
menzando por las que vinculaban a 
Porfirio Diaz con los oaxaquefios.st 
eran tan dominantes? Los escasos 
ejemplos hermosos de prornocion so 
cial notable que conocemos, comen 
zando porlos de Iuarez y Diaz misrnos, 
dependieron del mas puro patronaz 
go, un fen6meno totalmente usual en 
la epoca colonlal.s" A finales de la in 
tervenci6n francesa, la protecci6n de 
que se benefici6 Rosendo Pineda por 
parte de Diaz es ejernplar, pero no.uni 
ca. Hijo ilegitirno de una indigena za 
poteca de Iuchitan y de un viajero fran 
ces, Rosendo Pineda, al igual que SU 
hermano Apolonio, fue elegido por 
Porfirio Diaz, cuyas tropas estaban 
acantonadas en la aldea, para ser envia 
do al Instituto, mientras que un tercer 
niiio de juchitan fue designado para 
ser instruido en el arte militar. Rosen 
do Pineda realizaria todos sus estudios 
en el Instituto en cornpafiia de Valdi 
vieso y Pimentel, sus conternporaneos 
y de su generaci6n. Una vez Iicencia 
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nunci6 el director def establecimiento y 
catedrattco de ftsiologia D .... , la noche def 
dia 1 de enero de 1851, impreso por Igna 
cio Rincon, Oaxaca, 1850 (B.N., Mexico, R 
708LAF). 

Brioso y Candiani, M., Vida y stgnifi 
caci6n de/ Lie. Rosendo Pineda, Merida, 
1938. 

, La eoolucion del pueblo oa 
xaqueno desde la Independencia hasta el 
plan de Ayutla. 1821 a 1855 (Ensayo de 
historia cientifica), Tacubaya, 1941. 

Buchanan, E., El Instituto de Toluca 
bajo el signo del postttuismo ( 1870 
1910), Universidad Autonoma del Estado 
de Mexico, 1981. 

Cajiga, Ramon,MemoriaqueelC Ra 
m6n Cafiga gobernador constitucional 
del estado de Oaxaca presenta al segundo 
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Canseco,J.J., Explicaci6n ulterior so 
bre los inconoenientes que obstan al esta 
blecimiento de la libertad de cultos en la 
Republica Mexicana, impreso por Ignacio 
Rincon, Oaxaca, 1849. 

Carbajal, Bernardino, Discurso que 
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