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ADVERTENCIA 

Conside~o necesario antes de iniciar la exposición del presente estudio 

hacer algunas aclaraciones que creo san pertinentes, con el fin de evitar confusiones. -:•.· 

Puede observarse que con frecuencia utilicé el término "Nueva Espa-

ña"; sin embargo, éste no está considerado en su verdadero sentido geográfico_, ello de-. 

bido a que al tomarse en cuenta la gran extensión territorial que abarcaba, se excedían 

los límites de lo que en la a~tualidad corresponde a la República Mexicana; lo cual, en 

el momento de la elaboración de los mapas podría prestarse a equivocaciones, pues la Nu=: 

va España ipcluía zonas que hoy están comprendidas tanto en Estados Unidos de Norte Am~ 

rica, como en el Istmo centroamericano1 provocando un problema en cuanto al estudio de 

los centros educativos que quedaban, por su situación geográfica y aunque pertenecientes 

o la región conquistada por los españoles, ubicados fuera de nuestro país; para cuya i nves!!_" 

gaci6n, las fuentes informativas localizadas resultaron escasas y en ocasiones imprecisas, 

pues gran parte de la información al respecto aparecía dispersa, impidiendo así una organi-

zaci6n satisfactoria. 

Principalmente lo que pretendo es hacer resaltar la situación en lo refere.!! 

t~ a odué:ac16n· on la regi6n que hoy en día es México¡ tal y como podrá verse en los mapas -

a1101<0~, qua so ·refieren on ospocrfico a esa zona; claro está que no por ello dejaré de m"!ncl~ 

."ur cu1tc.lvo en fom\a bravo, la importante labor de las misiones que fue decisiva ell el desa-· 

fTOllo do c;lo.rtttt. root~c~, en especial en el noroeste de nuestro país y sur de Estados Unidos. 

.~ \·.: .•.. ·lo o>\tct'l<>r clrcunscrlpcl6n fue consecuencia de la ardua tarea qua ropro-

·):' ~~J\)~·61 e:~..-.tt' otf7.i"\OI ospoi;lo• rolaclanadas con la geografía do la Nu~va Espana, que -
l. . . . 
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era de una notable variedad, resultado de la gran extensi6n territorial que abarcaba. 

Aún cuando en el mismo titulo del trabajo tambi<Sn utilicé el ténni-
. . . 

no ''Nueva Espai'la" 1 éste ha sido considerado desde el punt-o de vista temporal más que,· 

espacial; es decir, que más bien siivió para estimar las tres centurias que abarcan IO · 

llamada época colonial de la Historia de México, que corresponde a los siglos XVI, 

XVII y XVIII; en casos contados se sobrepasó hasta la primera década del siglo XIX, p~ 

co antes de la consumación de la Independencia • 

• 
Basándome en lo anterior, me limitaré a mencionar todas aquéllas 

instituciones encargadas de la enseñanza que se puedan incluir geográficamente: dentro· 

de nuestro actual territorio; la omisión de algunas de ellas, en.especial en los . .:W,~pás y 

cuadros adjuntos; no se debe entonces a un olvido, sino a las causas antes expre;adas 

las cuales surgieron durante el transcurso de la investigación misma; al Iniciar ésta no . 

pensé que tropezaría con limitaciones de este tipo pero de acuerdo a las circunstancias, 

preferí lograr aunque menor amplitud mayor exactitud. 

Se pretende en forma restrictiva y severa mencionar sólo aquellc>s ce_!! 

tros educativos cuyas características me permitan poder incluirlos dentro de una clasifi- .... 

cac16n rigurosa, basada en lo fundamental en el tipo de ensei'lanza impartida a cada uno,. 

pues croo que a_si podré lograr una mejor visión de conjunto; d!cho rigor con sus ltmitacio 

nés,· •I bien fue el que condujo a ser parcial, me obligó a seguir una norma que permitió 

.cc>nocor la forma en que se encontraban distribuidos los centros educativos de la épÓ!Ca -. 
. . 

<:ol""'"' Y ~imordtalmerite llegar· al conocimiento de aspectos históricos de la ed~é~c·l~;.,·. 
. . ; . 

~ut ol ,-..,poi do suma lmpartancia quo roprosontó ~sta dentro del "dcsárroll~ ·'!onerol .. 
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Una última aclaración que resulta ligada con la cuestión de límites, es 

la forma en que se denomina a dos zonas antes consideradas independientes una de otra, 

o s~a lo que hoy se llama Ciudad de México o Distrito Federal, lo cual fue en virtud del 

Decreto que aparece en el Diario Oficial el 29 de diciembre del año de 1970, en el que 

puede observarse se unen ambas porciones; aunque una de ellas, para ser exactos el Dis

trito Federal, contaba con poblaciones bastante alejadas de lo que se puede llamar zona 

urbana, que era la de mayor concentración demográfica y donde se localizaba el mayor 

número de centros educativo¿. 

En lo que se refiere a las notas bibliográficas, se siguió un orden por -

capítulos, ya que por separado las numeré, para mayor comodidad. 

Un relato adecuado con minuciosidad de detalles de cada centro educa-

tivo local izado, en una clasificación elástica sin ninguna clase de restricciones sería ideal; 

no obstante, fue preciso limitarse a hacer sólo una especie de sumario con alg._;nas observa

ciones pertinentes basadas en historias locales y generales, aprovechando datos bien sea acer' 

.. ca de fundación, patronato o tipo de enseñanza. Debido a lo amplio del tema, . .;1 objeto de 

este trabajo se reduce a proporci~nar un somero panorama de los cambios efectuados en el 

ramo educativo en México, durante los tres siglos de la dominación.h"ispana. 

Estoy en la absoluta certeza de que la presente no resulta una investiga

ción exhaust:tva, sino un trabajo modesto, el cual puede ser suceptible de cambios, resultan· 

tes de diversos enfoques con que se observe el tema que pretendo desarrollar. 

Dicho todo lo anterior, quiero expresar mi más sincero agradecimiento a 

las siguientes personas: 
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A la maestra Beatriz Ruíz Gaytán en particular, por la dirección 

y revisión de la tesis. 

A la Doctora Consuelo Soto Mora, Ex-Directora del Instituto de 

Geografía de la UNAM; a la Doctora Ma. Teresa Gutiérrez de MacGregor, actual 

Directora de la misma Institución, por haberme permitido realizar este estudio como 

tesis para obtener el grado de 1 icenciatura en Historia. 

A la Maestra Elena Vázquez por la ayuda que me prestó para la ela 

boración de la presente investigación • 
.o 

A todas las personas que de diferente manera colaboraron. 

Y, primordialmente, a mis padres por los consejos que siempre me 

han brindado y a quienes debo en gran parte la realización de mi carrera. 

México, 1972. 



l. INTRODUCCION. 

Se escogió como tema de investigación un aspecto educativo, por 

las siguientes razones: 

En primera porque la educación misma es de suma il'flportancia y 

de gran significado, ya que es considerada como una de las partes principales 

en el desarrollo de una población que permite observar las diversas infiuencias 

que penetraron en el la y que contribuyeron a su formación. 

En segund~ porque al abordar el tema desde ~n punto de vista 

histórico-geogrófico, que pocas veces se estudia, me fue posible llegar a la 

elaboración de los mapas anexos, que proporcionan una idea objetiva de la dis-

tribución geográfica de los centros educativos en la época colonial 1 siempre 

tratando de hacer sobresal ir los que se incluían en el actual territorio de la Re-

pública Mexicana; paro lograr plasmar en los mapas esa situación fue necesario 

hacer una investigación detallada de diversas fuentes de información, tanto de 

la misma etapa virreinal, cuanto de otras subsecuentes, acerca de cómo y en 

dónde se instruía al pueblo en general; lo anterior me permitió conocer la evo-

lución histórica de la educación por medio de las instituciones dedicadas a la en~ 

sei'\anza. 

En tercera porque se logró superar el número de centros educati-

vos de la época colonial localizados con anterioridad, lo que conduce a tener 

·una noción de la magnitud que representó la labor educativa que durante los tres 

siglos de la colonia desempeñaron los hombres que se dedicaron a ella. 

El contenido general del presente estudio consta de: 

a) Sección geográfica 

--
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b) Sección histórica 

c) Sección estadística 

d) Sección cartográfica 

División que en conjunto puede conducir a la realización de una 

amplia interrelación y que al mismo tiempo facilita el juicio que sobre el tema 

se pueda emitir; comprende también otras partes que son generales en la mayoría 

de escritos tales como introducción y referencias bibliográficas. 

Considero fundamental mencionar la importante y singular ayuda 

que para la realización del trabajo prestó la evaluación estadística la que debe 

considerarse básica para la mayor comprensión del mismo.* 

A continuación y antes de introducirse ya formalmente en la ex-

plicación del tema que se pretende desarrollar, creo necesario exponer brevemen-

te lo que entendemos por educación: palabra que proviene del latín ~ducare y que 

tie1 e varias definiciones o acepciones: 1) Acción y efecto de educar. 2) Crianza 

enseñanza y doctrina que se da a los niños y los jóvenes. 3) Cortesía y Urbanidad 

(1 ). 

La que precede, puede parecer una definición demasiado concreta; 

sin embargo, al fijar la atención. en ella concluimos que es el enseñar e instruir 

a una o varias personas con el fin de otorgarles capacitación y conocimiento; todo 

ello traducido en una cultura definida, la cual puede llegarse a obtener a través. 

* la evaluación estadística permitió gráficamente observar las zonas en donde exis
tía una mayor concentración cultural, los siglos de mayor auge educativo, las 
órdenes religiosas que tuvieron más preocupación y posibl idad en cuanto al ramo 
educacional, etcétera. 

(1) Diccionario de I~ Lengua .Española de la Real Academia Española, Madrid, Ta
lleres Espasa-Calpe, Año de la Victoria. 

.... 
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de la asistencia a instituciones dedicadas en especial a la labor de difusión cultu-

ral, que fonnan lo que se puede llamar educación sistematizada, porque se trans-

mite en centros creados con ese objetivo; existen también otros medios de adquirir 

·conocimientos, ;,,orno la lectura individual entre otros. 

Al estudiar el tipo de labor educativa institucional, no se menos• 

caba en ningún momento la enseñanza anónima que muchos indrgenas y mestizos 

lograron adquirir por diversas causas y de diferentes fuentes, pero fuera.de las e;.;_ 

tablecimientos formales; con ello hay que estar co')6'cientes de que la tarea que 

desempeñaron algunos m~estros ignorados, si así se les puede considerar, fue de 

gran volra para el desarrollo cultural de la Nueva España. 

La educación en realidad siempre ha existido en las colectividd-

des humanas, pues es concomitante e inseparable de la comunidad, aunque en ca-

da una de éstas sea diferente. La educación misma al evolucionar se jerarquizó· 

por ciclos definidos, dentro de uno de esos cuando el saber acumulado cobra im

portancia, es el tiempo en el que surgen las escuelas y los maestros; es decir", la 

educación sistemática, en la que se procuro que el individuo asimile la cultura 

del grupo en el cual vive, para ciue su personalidad logre adaptarse a él; de ahr 

que la educación tenga matices caracterfaticos de cada pueblo, reflejando el ·rii·<>'-

de de ser de éste. 

También es importante mencionar la educación que el individuo en· 

general recibe gracias a los nexos familiares, la cual en la mayoría de casos es ·de:.. 

· " cislva en el desenvolvimiento general del mismo. ·· 

__ , 
··'- ,, 

~ ~";~/-. , • ... ·;. '··' · Eii México podemos decir que la educación ha pas.:.d~ por afo3~nt.::.s 

1}·~·._·:~.~ .•. · ... -.:·_;·.'::·.:· .•. ~ ... ··.·::·.··:·.·.·.·.·.~.'. ... ·~.-··.;·_.,P:.7.~-.·~-~.;·'.::·_':.:_.·.·~_;·;··,'.··· .. ~_·:;· •• :·_";'.,_.·.:··.··:··.·:·· .. ··.·.,··::·~.: •.• ···.;.·.:·_,tu·l •.• · .. ·.·,:··.··."· .. · •.. :.·>·,.···.····,·.·d· •. · .. : .... ~ .. -.:.·_·'.··· ...• ·;··:'··· .• ·,:ª···· .• ·· .• · ..• ·'·,::.···.~.·-~· •• ·.u·.·.';_·.·º_ .. ·· ...... ,:.::._:m·· .. 6~.·~·-~,cl:n1a0mto'osro1a0 •• continuaci6n con el único fin de fd~il~~r la.~~-tª"'.';::,.-.:)é3·\ 
;- . . - • ~ ":'' ~ ...... _-. .. ,.. - ~·.:_ .. •.:_.!:.·. •¡: ... ·~ •. \·<-:·: ;;_'..:\.'_ .. ·.;·, ... ~.:;,:~.\.~.~.i.·.~~· :~'.·;·~,·.·~;·\· .;;_:~.~·:_·".~·.·.~.-~·:.f_~~--:~~·'::.::;:'.;_:_; 

. '. ;\.~::.: . . .. " __ _.·,.;._...._ _____ IÍllm ... _lllÍllli~~iiiilll .... 
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1) Edut:~n::ión ·Prehispárih:a: desde el hombre primitivo hasta lo 

conquisto española; reunió ya en los últimos siglos-o pueblos 

que supieron asimilar importantes elementos de civilizaciones 

más desarrollados; en algunas de el las se dio el caso de la 

educación formal en instituciones. 

2) Edu=ión·en la·C::ota11icr: desde el momento en que se inicio 

lo colonización de la región recién conquistada, que.da como 

resultado una nuevo fisonomía con el trasplante de lo europeo 

en América, y con lo forzosa correlación entre ambas mento-.. 
lidades. 

3) Edutoci6n·lndependiente: desde la consumación de la lnde-

pendencia de México hasta la época de lo Reforma; la ideo 

principal entonces se orientaba o la búsqueda de organiza-

ción poi ítica y estructuración pública, la educación fue se-

cundaria. 

4) Edutoti ón ·durante ·lo· época ·de ·I a·Reforma· hasta· tas- fnit"ios 

de ·la·Revolut·ión·de ·ls>lO: en ella se observa una laicismo-

educacional y·se nota el inicio de una nueva preocupación 

por la instrucción pública. 

5) Edocación contemporánea: desde la Revolución de 1910 has-

ta nuestros días en que se pretende reaHzor una reforma educa-

tiva. 

- Las etapas que más atraen nuestro atención para la realización 

del presente trabajo son las dos primeras, en especial la segunda o ·sea la de la 

.época colonial, pues al estudiarla se pueden conocer importantes aspectos. 

-----~-,.. 

... 
;:• 
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El mom.ento de la conquista considerado como un hecho histórico, 

puso de manifiesto la forma de ser y actuar de los grupos recién descubiertos. Los 

espai'ioles al encontrarse frente a una heterogeneidad indígena, desde el punto de 

vista étnico y superior en cuanto a número, pretenden junto con la conquista de 

las annas una conquista espiritual por medio de una labor educativa, con· la cual 

encauzarían a esos grupos por el camino de algo que para ellos, los esP..ñoles;' 

era detenninante, es decir, el de la evangelización; se ven precisados a partfi: 

de entonces a realizar una tarea educacional que representa un tema de estudio 

de sumo interés dentro de nuestra historia. Dicha labor se tradujo en un proceso 

histórico mediato y no en una esquematización concreta e inmediata, como hu-

hiera sido ideal que ocurriese; no obstante, sirvió de base para lc;iorganizaci6n 

de los estudios en la Nueva España; además, trajo consigo la creación de ·: es.;. · 
:·. 

cuelas, seminarios, universidades, academias e institutos, o sea, instituciones 

dedicadas a la educación y cuyos objetivos iban dirigidos primero a la población 

indígena, posterionnente debido a las circunstancias y necesidades evoluciona-· 

ron y abarcaron otros sectores sociales. 

El primer problema con el que se encontraron los espai'loles en ·1·0 

que se refiere a la rama educativa tanto como a otras, y tal como lo demuestra~ 

estudios antropológicos y las investigaciones etnográficas, fue la· diversidad.en 
. :. 

lengua, cultura, etc. de los grupos indígenas establecidos en la región conquis-

tada; grupos que en ocasiones y con miras generalmente defensivas denota~on u·n~· 

marcada tendencia a ·la alianza política en especial en la zona del Anáh~cic .y 

.,.· .. 

-·-.:, 

:"" .· 

. ,. .~· 
. 1·. 1-

·.·.: 

•" 
• J. 

sus alrededores; también existían otros que se encontraban' en una ,¡)ugná· con~t~;..;te/::~ ·:.": .... 
-:• ¡- ·.'i" \-. • . ~~ 

~li'f ;f;; ' >. ;:,;;~~:~~-
¿ .. r~t'i7lfF'l1i~ii=mrrzGe;a . :zi .. i-

por su naturaleza beneficiaba a los espai'ioles quienes 1·~;~~p¡:~í-o~).,·., .:,'.~~;:~;t::: 
::- .: ..;.. . ~} ' 

:· .. .: ,, .:.·_·.!~.t.· 
.. ,}· ';~·::.. a 
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Los núcleos humanos que formaban el México indrgena prehispánico, 

diferfon en características primordiales tales como: costumbres, religión, vestido, 

alimentación, etcétera; era notable la diferencia de los habitantes dél centro y sur· 

.de México cuyo sistema de vida era sedentario, en relación con los del norte que 

generalmente eran nómadas; lo anterior aunado a ciertas peculiaridades de diversa 

rndole, pero de carácter interno, hizo más marcada la presencia de Poblaciones en 

zonas especi"ficas. 

La heterogeneidad de los habitantes prehispánicos de México se ex-

pi ica con facilidad si se.-etrocede hasta la época prehistórica, cuando grupos.pro-

cadentes del norte del continente americano que pudieron penetrar en éste gracias 

a las glaciaciones empiezan a dispersarse dirigiéndose hacia el sur del mismo; esos 

primeros pobladores tuvieron que ir adaptándose al medio de acuerdo a las oircuns-

tancias y fueron sufriendo a través de los siglos una serie de transformaciones hasta 

convertirse gran número de ellos en sedentarios y establecerse por consiguiente en 

determinado lugar, iniciando con el lo la tradición y la historia; al final cuando 

arriban los españoles se encontraban ya definidos histórica y geográficamente. 

Considero innecesario hacer una relación completa y detallada de 

cómo se encontraban distribuidos en el México prehispánico los grupos indígenas, 

ya que no es ese el fin que se persigue; además, de que hay gran ·número de traba-

jos al respecto a los cuales el lector puede remitirse (2). 

s.; observa entonces que México era un país de marcados contrastes 

históricos en los que influyeron factores étnicos, sociales, poi íticos, etcétera; su-

cedro d.; igual manero en el aspecto geográfico, lo cual se comprueba con la dife-

. (2) Veóse para ampliación del tema a autores como Piña Chan, Jiméhez, M'?r~no, 
Aguirre Beltrán y Genovés entre otros. 

... -:.. 

!¡ 
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rencia entre las zonas bajas calientes, a veces húmedas y con escasas comunica-

ciones y las altiplanicies de clima templado y sano; semejantes caracterrsticas, 

predispusieron en forma determinante en la fase inicial, a los hombres que vinie-

ron a realizar la colonización de la tierra recién conquistada a hacerlo de una 

forma extensiva y sin previos patrones económicos. (3). 

El modo en que se encontraban ya distribuidos los indígenas de 

nuestro territorio y en especial en el área cultural conocida como Mes<?Cmérica 

en la época prehispánica, fue en realidad la pauta que siguieron los espai'loles a 

su llegada en lo que se refiere a la creación y conservación de poblaciones, a 
• 

ello se debió que la zona media del pafa y básicamente la Altiplanicie Central 

en su parte sur, fuera la que contara desde el inicio de la época virreinal con 

la mayor densidad demográfica, que fue en consecuencia, un factor preponde- . 

rente en la distribución de los centros educativos. Dicha disposición era resulta-

do del proceso histórico que habfo seguido la población indrgena antes de la lle-

goda de los españoles, la cual después de haber superado una serie de circunstan-

cias se -encontraba ya establecida y definida regionalmente. Los espoi'loles no pu-

dieron sustraerse de seguir los lineamientos que ya tenran marcados los indrgenas 

en cuanto a establecimiento de poblaciones; por ejemplo como sucedió con la mis-

ma ciudad Capital de la Nueva España, que fue fundada ocupando.como cimien-

tos la gran Tenochtitlan; claro está que en otras ocasiones por las mismas necesida-

. des se vieron obligados a reunir a grupos dispersos, o bien debido a la importanei.a 

que representaban las fuentes de trabajo, tales como: minas, salinas, regiones eon 

marcada actividad ogrrcola, etcétera; se crearon nuevas poblaciones, pues ello 

(3) Frunc;oh Chovalior, "La formación de los grandes latifundios en M~xico. 
(Tierra y sociedad en los siglos XVI y XVII)" en Problemas Agrícolas o lndul:lrla
b:s do Móxjco, México, enero-febrero-marzo de 1956, vol. VIII, .P• 18. 
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desde el punto de vista econ6mico era una necesidad. 

Creo preciso hacer resaltar que esa disposici6n de los pablados antes men-

cionada, influy6 en forma notable aunque no con un absolutismo decisivo en la distribu-

ci6n geográfica de los centros educativos que existieron en México en la época colo-

nial. 

En vista del curso que sigui6 el desarrollo de la poblaci6n y de las inevi-

tables exigencias que surgieron cuando se organizó el territorio recién.conquistado y 

sus habitantes, fue ineludible que los españoles se preocuparan al igual que de otros 

aspectos de la educaci6n, siendo el clero el encargado de los menesteres educativos . . 

como era de esperarse en un pueblo con gran supervivencia religiosa, como lo era el 

hispano. 

Junto con la enseñanza de la fe cristiana que era en teoría la principal -

motivación de los españoles para justificar la conquista, apareci6 la enseñanza del idi~ 

ma del conquistador al indígena y el aprendizaje del idioma del conquistado par parte -

de los mismos españoles; de no haber sucedido así, la diferencia 1 ingUTstica al crear el 

problema de la difícil comprensión no hubiera permitido la tarea educacional, no se di-

ga al nivel de primeras letras, sino menos aún la educación media y superior;· para re-

solver esta inc6gnita filol6gica, s'e emplearon ingeniosos recursos, como: fonnaci6n de 

vocabularios, estudio de costumbres e intrucción audio-visual, entre otros; lo cual debe 

reconocerse representó una tarea de gran magnitud. 

La preocupación educativa llevó a la culturización, ésta se vió cristali..,. 

zada con el establecimiento de escuelas elementales de primeras letras y fundación 

de colegios, despu.és ya en la colonia propiamente dicha, con la aparición espontánea 

de instituciones que fortolecen el sistema educativo y por último 

..... 
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con centros de investigación con miras netamente científicas como el Jardín Botó-

nico y el Real Seminario de·Minería. 

Durante el virreinato, los planes de estudio elementales así como 

los programas, se reducían a cuatro nociones básicas: lectura, escritura, aritmética 

y religión, todo giraba en educación en torno a esas materias; es hasta casi finali-

zar el siglo XVIII, cuando se empi.ezan a difundir con mayor amplitud conocimien-

tos técnicos, ciencias sociales, físicas y naturales. 

Es imprescindible hacer notar que el criterio que privaba en la época 

colonial, era por completa diferente al actual en la que a pedagogía se refiere, las· . . 
medias y fines eran otras de acuerdo a las necesidades existentes; debemo.s .f>or la 

tanto, ceñimos a esa norma· para entender situaciones que de na ser .así nos extraña_.· 
··,. 

rían. 

Toda aquel la que se relaciona can la labor educativ~ si se· toma en ' 

cuenta la época en que. se. llevó a cabo y en relación a la ideología de la· mlsin.;.~. 

representó una tarea can grandes problemáticas, que de acuerda a la ·que Rab~rt .Ri-:, 

card afirma podemos decir. fue " La conquista espiritual de México" (4), _que al. 

igual que la conquista de las armas no se efectúa simultáneamente en to~a la .región.:: 

descubierta, ya que la caída de .Tenochtitlan na trajo consiga la ocupación· lnme-' ·,_:· 

.diata y total del ·territorio mexicana. 

Los real izadares de la conquista espiritual estaban en mayor escala-· 

,-.. - ._,_. 

·<' 

entre las representantes de las órdenes rel igi~as, cuya aparición no fue espontánea~· .. , 

pues obedeció a necesidades sucesivas dentro del escenario de la época colonia Ir 

(4) Robert Ric~rd: La6 c:anguista -espfñtual-de6 México,México, Editorial Jus, 1947.--

1;,;,_ '::.:-::: 

. . : .CRf :{¡j~'. . -~ ~·-. 

.! , ... 
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estas agn.ipaciones fueron las que contaron con instituciones educativas formales a 

pesar de que se encontraron con numerosos tropiezos, pues no es posible creer que 

los indígenas recibieran con una actitud pasiva y de muy buena volu.ntad a los pre-

d¡cadores del cristianismo con quienes podemos decir comenzó en realidad la educa-

ción metódica. 

Los primeros pasos de la educación estuvieron encaminados en esen-

cia al sometimiento primero y a la conversión de los indígenas después;·tales con-

versiones en general se efectuaban en forma masiva y no real izaban por consiguien-

te en toda su extensión el .. objetivo que perseguían; sin embargo, son parte de las 

bases en que se finca la educación en México. 

El mejor esfuerzo de la conquista espiritual partió de la evangeliza-

ción, a partir de la cual se formuló la educación; todo ello junto con la conqu'ista 

de las armas representó un cambio trascendental para la mentalidad de los" indíge-

nas. Podemos creer de acu.erdo a lo anterior que la educación fue medio y fin de 

la conquista. 

Las órdenes religiosas en su mayoría, se encargaban en la zona en 

la que se desenvolvían de ciertos aspectos educativos que combinaban con los rel i-

giosos; la demarcación por region.;,s se debía a la división territorial eclesiástica, 

que como se sabe existía de manera sobrepu.esta y simultánea a la júdicial y a la 

administrativa en la época colonial. Esa demarcación imponía cie.rtas limitaciones· 

·geográfico-administrativas para cuestiones de control y gobierno.· 

El grupo religioso que sin lugar a dudas marca la excepción.es el 

de los jesurtas, .para quienes la anterior situación limitativa no era determinante;" 

por lo que lograron establecer por todo el territorio de la Nueva Espai'la una ve~a- · 

dera red de instituciones dedicadas a la ensei'lanza -misiones, .. colegios o·escueléis 
!" "· 
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superiores- así tuvieron mayores posibilidades para real izar una labor de c;,ltu~iz~.:.O:· 

e ria de la cultura a través de sus instituciones docentes resulta de gran 

cousideración .. 
. ·-'. 

La educación en México podemos decir que nació en la ,i;p0~.;¡·colo-: 

nial, pues aunque antes de el la ya había instrucción formal, organizada y en ésta.,.-_-. 
. . . '· . .. 

blecimientos, es el sistema educativo novohispano el que ha pasado por dive'rs'á.s :: ' 

etapas hasta llegar a la actual. . ~ ....... . 
'·: . -:.·~. 

• 
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.. ·: 
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11. ESCENARIO NATURAL. 

Dado el enfoque que pretende, el presente estudio, es necesario 

recordar en forma sumario la geografía del territorio escenario de la labor educati-

va desempeñada por los españoles después de la conquista; pues no podemos ignorar 

que el aspecto geográfico, influye en forma determinante en algunas ocasiones y re-

lativa en otros. 

Los españoles denominaron en el año de 1518, a la región recién 

encontrada como Nueva España (1); término que conceptua_lmente puede conside.. 
rorse bastante elástico en cuanto a límites, lo cual implicaba una complejidad de 

situaciones. 

La Nueva España, presentaba características diversas desde el pun-

to de vista geográfico, resultado del amplio territorio que abarcaba; debido a las 

di
0

ficultades que acarrearía el tratar de real izar una síntesis geográfica de la región 

novohispana, por la vastedad de la misma, sólo me limitaré a mencionar aquellas 

características que corresponden o lo que en la actualidad es considerado como el 

territorio de la República Mexicana; sin duda, tales peculiaridades se extendían 

hasta zonas que se incluyen hoy en día en países vecinos, pero que hace unos si-

· glos correspondían a la Nueva España. 

La República Mexicana por su tamaño cuenta con una pluralidad · 

ecológica de gran interés, según. sea el monte, el valle, el _desierto; el clima se-

co o húmedo, la tierra fértil, etcétera; se sobrentiende entonces que el medio am-

biente está fundamentado en gran parte pero no en su totalidad, por las carocterís-

ticas principales e inconfundibles de la región, tales como: clima, orografía 'e hi-

-~roña V6zquez. VcSz.quez, Distribución Ge.,;gráfica y org'aniz~ci6n ·de las' 6n,enes 
!ollg1osas en la Nueva España. (Siglo Xlill). México, _o¡q~M.,. 1965. p. 9 

------------------------------------· ···~·~· ..... -,.:.·. 
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:::~fTo . . , que ••n en '°º' idod fo~:,.. que •i~en pom mO<Ca< u~ dilO~~~:·~~ ' :~\t!i: !: 
El territorio de nuestro pars, lo dividiremos para lograr una ·~isió,.i· ., ..'. · ;.Hº•:'.~-~~:i 

:,.'., .·· ..... :~ .. :::·:;1\:~ 
de conjunto, de acuerdo a las llamadas "Provincias Fisiográficas" (2);_·1asi cu~les ' » .. ' :~·'._~'_'.:'.~~~ 

:.:-.:~::~~.::·:~:;~:e:.~·~-~~::::::.:·::: :~:::.::,~::=~~.,t~~~ ' ;;t~?~ 
les para un mejor conocimiento. . . . . : f ,'\:<." .::\~i.:·:·~?·'',~/'..~~lt.wf~ 

1. ALTIPLANICIE MEXICANA. Mesek. que élebe'su·origen·a pro-··_; .e •. :· .~.J~'-1 

cesos que actuaron loca~mente; presenta una notable .vorie?ad' de ~,·~~~s; e~'¡~~ ... ~:. O:~y,'.:!.~'-~:}~~i 

::::~·:·.,7m~::::ep:~::·::::~~:·::·:: .::::~::/~~~:. :~·=~~:~:~~t¡f ,• ~.·.·.::t~-.·.:,~.f 
Coahuila, Durango, Zacatecas, San Luis Potosr y en m~nor escalar de los de 'Ta- . ¿- -

" "'. • ~· 1 

."'. • • •. : -~'1 

·.~-~~:;": ~ ·i~~-; ~~·--~~; 
,. :~ .. ¡~?· 

·maul ipas y Nu~vo León; en general puede considerársele con el ima seco calur;;s~ 

·en algunas regiones, con inviernos. sumamente crudos en otras; es además,;de una· 

gran riqueza mineral. La segunda comprende los Estados de Aguascalient~~-; ·(;':!.:»:..:' 

najuato, Querétaro, Hidalgo y Jalisco, es decir, una porción de la zona def°Ba-. ··. ,_ . 

¡_ro y sus alrededores, en donde se distinguen cuencas rodeadas por rnontai'las . .ciue_~~ ·· \ 

estriban en variedad de climas y: vegetación. 
.-;\· 

' .: .. ;.. 

2. SIERRA MADRE ORIENTAL. Región que se inc:l_.!nki. ~a~i~ ~¡':>; 

. ~ '• ~ . 
-~~~~i~;· i~; 

.. '; !' ~.. . .: .. _ .. , 

·;¡}?,.;: 
. ~!.~/ ~ ~·: ~.: 
. ;\"'):·'\ 

. . . ·~ --~ ·;~ :_;-. ' 

~ .: ' Golfo de México entre el ·lstrno de Tehuantepec y el Rfo Bravo", di~nta cÓn_'1·~~Íe~-J .. :.:. ., 

"- ... montai'losas·y llanuras especialmente al sur d~ Tamaul ipas ·y norte ~'e Ve~~.-.:.~; ·I·~~--, : . .< :~' :·~_ .. : 

~'.',it.:: !' ' ,.~::::n::•d:~e~;n;:.~::~:~:p::n~: ~:·::.:: :: :: ;,:.~::::::~::'.:.~:.:< ':~;;; 
J.~.,;¡<·'"":".,:. ·,'.",; );;.._:_en yacimientos de petróleo. . •''. • <·: _, _;~::_~·, ''·: . · .. --~:·'.':;i..\~~:: -~{.;·:,~ ·:!.:::.:.~: 
11':~.:~s?·_,.,).;; .. ~ .. ;/ ,._.;;;.> ~- "- .. . . -~ ... _,., .. -, . .. :.:;--~';." .,,::·;')é.1)1 • .:::1 .;~~-'"; 

, '' · ./·! ; :',~": i .. · !i:'.~·:·r: ,'{2fmta"J,6pez de Lleirgo, -11 Las Provinci0cs Fi~iogrófJpas"é;fo. la :Rt;;·p.il>l"icá Me>l';¡,;¿2na .;~.,:;.,,;· ,:_, 

-¡)~ :.:,.,J:~::i\~.'.' ;,f3;:\~~\·.enj:fV1einori°- dc.1.:congreso Científlcc> Mex!~ª."º' ;~~;t~~ .. 1:;C,:~~;~~·~{-.~r7~J\:}?~::.~·~j}i}?.:~!~i{ 
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3. SIERRA MADRE OCCIDENTAL. Es la zona montañosa que limita 

a la Altiplanicie Mexicana por medio de grupos aislados de elevaciones que reciben 

nombres locales de los lugares por los que penetren; los ríos más importantes son el 

Mayo y el Yaqui; se observa una extensa llanura que separa la sierra del litoral, 

la cual se va estrechando hacia el norte; posee yacimientos minerales de conside-

ración; comprende porciones de los Estados de Sonora, Chihuahua, Sinaloa, Duran-

go y Nayarit. 

4. SIERRA MADRE DEL SUR. Se encuentra a lo largo del litoral del 

Océano Pacífico a través de los Estados de Colima, Michoacán, Guerrero y Oaxa
• 

ca en donde se observan mesetas muy erosionadas; cuenta con ríos importantes 

como el Balsas y el Ometepec; los yacimientos minerales son frecuentes; el clima 

es variable según la región, pero generalmente es caliente húmedo en la costa. 

5. CUENCA DEL BALSAS. Se encuentra situada entre el Sistema 

Volcánico Transversal y la Sierra Madre del Sur, cubre una amplia zona que vie-

ne desde los Estados de Morelos, Tlaxcala, Puebla y llega hasta Oaxaca; la tempe-

rotura es caliente variando de seca a húmeda; los ríos más importantes son el Balsas 

y el Papaloapan. 

6. REGION ISTMICA DE TEHUANTEPEC. Está constituida por za-

.nas en las cuales la fisiografía del terreno·varía debido a las diversas formacionés 

geológicas existentes, es una comunicación interoceánica entre el Golfo de Méxi-· 

ca y el Océano Pacífico que comprende parte de los Estados de Oaxaca, Chiap~s 

. y Tabasco~ los ríos de más importancia son el Grijalva y el Usumacinta, ambos·na

vegables; la vegetación es selvática y el clima caliente seco o húmedo según la re-

gi6n; se observan yacimientos considerables de petróleo. · 

7. PENINSULA DE YUCATAN. Con litoral en el Golfo de México 
..... 

y el Mar de las Antillas; está constitufda por lozas calizas; el cl.ima es tropical ca~ 

~ ! 
1 

{¡ 
¡1 
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1 iente; las elevaciones son de poca importancia; los ríos son subterráneos; comprende 

los Estados de Yucatán y Campeche y el Territorio de Quintana Roo; la vegetación 

varía de selva alta a selva baja. 

8. PENINSULA DE BAJA CALIFORNIA. Formada por una faja de 

tierra angosta bastante alargada; las mayores alturas las alcanza hacia el norte y 

son característicos lo5 picos erguidos; el carácter esencial del clima es de sequedad, 

característica que se prolonga hasta el Estado de Sonora; las lluvias s~n esporádicas; 

hay una región boscosa en las sierras más elevadas; la vegetación está formada por 

plantas resistentes a la sequía; sus recursos minerales aunque abundantes igual que 

• 
los pesqueros han sido poco explotados {3). 

Con la anterior exposición a grandes rasgos, de la Geografía de la 

República Mexicana, se tiene una idea breve de la misma; lo que permite ver que 

los elementos que la componen son relativamente determinantes en ciertas situacio-

nes, tal como sucede con la historia misma, y sirven además en ocasiones como en-

laces culturales, físicos o poi íticos. 

Cabe remarcar que por medio de una breve reseña geográfica de 

México, sólo se trata de dar a conocer sus características formativas más. importan-

tes, de acuerdo a regiones que p~esentan rasgos hasta cierto punto afines unos con 

.otros; se pretende también lograr una visión " a grosso modo", que_ sirva de marcó 

,. 

¡. 

i:;>a;'3 la explicación de ciertos procesos, como el educativo en este caso; el cual,. 

~(,~'.~;¡.J:.:'-. .: -;~. i:,.~- :, ;;.i..hido en pSJrto a la lnfluencia ejercida por e~as características, se hizo más marca-

~;l!i~t~~;'t~'lf ~~}~~~I~Ei ,:,:::..~~w'O~• .. la~.·~ -~·-fi~~:·~.· ,;;/:~;~~ 
~(.'{ .·. l. • 
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Por lo tanto, es factible afirmar en base a lo antes expresado que 

algunos de las problemas que afronta México emanan del medio físico en el que 

viven sus habitantes luchando por sobrevivir desde tiempos inmemoriales; puede de-

cirse que la importancia del papel que representa el medio geográfico en los suce-

sos de nuestro país parece reclamar que se le estudie con mayor detalle; sin embar-

go, debido a los lineamientos que desde un principio nos hemos marcado para la 

realización del estudio y por el objetivo que el mismo persigue, sólo se. han pro-

porcionado rasgos generales, de los cuales puede concluirse que: México, es un 

país montañoso que cuenta con regiones que se hallan relativamente elevadas; en .. 
el que se observan todos los tipos de el imas en mayor o menor grado; que cuenta 

con regiones secas, áridas o desérticas como guste llamárseles, así como otras fér-

tiles excelentes para la agricultura o para el pastaje del ganado; se tienen también 

yacimientos minerales y petrolíferos y hay zonas tanto selváticas como boscosas. 

La visión panorámica antes mencionada sirvió como auxiliar para 

la realización de una relación histórico-geográfica, considerando que los hechos 

históricos que se pueda lograr ubicar geográficamente serán de suma importancia y 

se pueden entender con mayor claridad al reunirse en forma cartográfica; además, 

permitió ver la influencia que ejercieron las regiones naturales en la historia .de 

ciertos grupos, pero siguiendo siempre la temática de que el aspect_o geográfico, 

permítaseme insistir, no debe ser tomado en cuenta como un determinismo absoluto: 

sina relativo. 

Las marcadas diferencias geográficas que se advierte existieron y 

existen en México, contribuyeron en forma importante en la distribución de los po

blados, sirvieron también para lograr definir en forma cultural a determinadas zonas, 
1 

como por ejemplo: las que mostraron un mayor desarrollo c;;,nsecuencia de una .noto-

:·.t ·,; 
t1a prooC:upacl6n por la cultura misma; no obstante, esas diferencias g~ográfic~s"" 

·.,·· 
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igualmente influyeron como conductores de una desunión entre la población, bien 

fuera por falta de relaciones motivadas por lo agreste del terreno, por el clima, 

la hidrografía, la Óridez, etc. o por cambios que fueron obligatoriamente necesa....: 

rios en aquella época, los que es muy posible que en la actualidad parezcan 

bastante absurdos, ya que en los días en que vivimos se ha podido lograr una ex-

tensa comunicación gracias al gran número de medios de difusión que facilitan el 

intercambio en diversos aspectos • 

.. 

1 ·· .. - ·. ·. :.'·· '·. 
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111. MARCO HISTORICO 

El marco histórico en el cual se desarrollan los primeros centras 

educativos que se establecieron en la época colonial y aún los.de años posterior_: 

res, presentaba características "sui-géneris", resultado de la situación existen-

te en ese período conocido también con el nombre del virreinato y que se con-· 

sidera de suma importancia dentro de la Historia de México. 

La evolución de la educación ha pasado por diversas e.tapas, ·éfe 

ellas las que interesan en mayor escala para la realización del presente estúdio 

son: la prehispánica y la colonial, pues a través de su conocimiento, se puede ' 
• 

. c .. , si bien no plena por lo menos parcial, de las alcances logrados 

en o:ada una, en lo que se relaciona can la instrucción en general; por lo que a 

con ·inuación rne referiré a sus características principales. 

a} EDUCACION PREHISPANICA; ésta en el sentido lato de la 

ª"ºrece en realidad sólo en dos o tres pueblos - como los mayas,~-

CO< :tec" ye que en la mayoría de cosos carecían de un sistema educati-

v,. ._,_ 1zac.c por lo común, lo enseñanza antes de la llegada de los españoles 

< denominadas novo-hispanas, se impartía dentro de los mismo!i ho-

gar< s hc·,ta de ·erminada edad; sin embargo, hubo algunos pueblos que supieron· 

acu nular elerr.entos de civilizaciones con desarrollo más elevado,- que se asenta-

ron en especial en las zoncis centro y sureste del país, como asimismo en la re-. 

gión centrocimericana. (1). 
.,_'• .. 

En el territorio mexicano las naciones prehispánicas ase~tadc;;s en 

(1} Francisco Larroyo,' Historia comparada de la educación en México, México:;, 
. Editorial Porrúa, S.A., 1947, p. 95 

-~ ... --.. 
.,.t. 

'. ; 
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la zana de la Altiplanicie Meridional, perteneciente a su vez a la Altiplanicie Me-

xicana (2), y en especial las situadas en el An6hoac, fueron las que contaron con 

una cultura definida bastante más avanzada al arribo de los espai'ioles; esos mismos 

grupos formaban parte del área cultural conocida como Mesoamérica, que ha sido 

"bastante estudiada por diversos autores, y cuyos límites eran variables de acuerdo a 

la movilización de los núcleos humanos que la componían, abarcando una amplia 

extensión territorial que se extendía hasta la parte central de América. 

A pesar de no contar con centros educativos formales, creo necesa-

rio mencionar al grupo de los mayas , por sus sobresalientes conocimientos tanto en . . 
astronomía y matemáticas, así como en otros aspectos~ pues no obstante, que era un 

pueblo eminentemente militar y agrícola, logró desarrollar una educación familiar 

que iniciaban en el hogar y con grandes tintes de religiosidad, la cual llenaba to-

dos los ámbitos de su vida; contaban también con una excelente arquitectura y fue-

ron asiduos observadores de fenómenos nat.:irales, por lo que pudieron elaborar un 

calendario de gran exactitud, que hoy en día se admira y considera como uno de 

los más avanzados; la cultura maya por lo tanto, fue una de l.as más adelantadas 

del continente americano; Fray Diego de Landa que los estudio.ampliamente,. se 

admira no pocas veces en su obra acerca de las excelentes realizaciones que ob-

. tuvieron (3). 

Para los~ la educación se concretaba entonces, al servicio 

religioso y aprendizaje de costumbres, pero no implicaba la asimilación de elemen-

tos más elevados, pues sólo la clase sacerdotal tenía posibilidad de acceso a éste 

tipo de conocimientos; se deduce que poseían una visión clasista, no sólo respecto 

(2) Vid~, del presente estudio el caprtulo 11, "Escenario Natural", p. 12-17. 

(3) Diego de Landa, Relatri6n~de -las -cosos -t:le- V-uttrtán, lntroduc. y Notas por 
Hoctor Pérez. Martínez. México, Editorial Pedro Robredo, 1938. ' 
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a la educación sino en general, ya que por medio de una jerarquización lograron 

mantener y transmitir su cultura de gran interés. 

Se tiene noticia también de que el grupo de los mixtecos, contó 

por igual con una especie de instituciones educativas (4); de las que a pesar de 

su importancia no encontré datos exactos que permitan estudiar más a fondo su 

situación general. 

La instrucción entre los aztecas , considerada como representativa 

de la época prehispánica, puede decirse que se reducía en los primeros años Y en 

el mayor número de casos, a la educación en el hogar de la madre para las hijas 

• 
mujeres, quienes continuaban bajo su cuidado: hasta que contraían matrimonio; 

en cambio a los hijos hombres los educaba en los primeros años el padre, estos a 

cierta edad y según la clase social a la que pertenecían, podían ingresar a las 

dos Únicas instituciones encargadas de la enseñanza en la gran Tenoehti"ttárt, que 

eran el CalnieiC:ac y el Telpochcotli· (5); establecimientos creados con un obje-

tivo determinado, en donde recibían formación tanto intelectual como física; 

aprendían virtudes morales, modestia, cortesía y asimismo a desarrollar su fue·~a 

y agilidad en los deportes, el arte de ser guerreros; baile canto y juegos. 

i4) Dicc;onario- Porrúa· de·Hrstoria",· Biagroffo y Geogmffo -cle· Mé.><ico·. México; 
Editorial Por,..:;a, S.A., 1964. 

(5) Paula Alegría, La· edocacréln en· Mé:><itey-.ontes" 'S' ·deS"Pués·de ia·c:o111uista, 
México, Instituto Federal de Capacitación del Magis'terio, SEP. ,963. 
(Biblioteca Pedagógica de Perfeccionamiento Profesional, No. 13), p.36-41. 
En ésta obra se define a los centros educativos prehispánicos de los aztecas de 
la siguiente manera: 
Calrrtecac, institución en la cual podían permanecer los alumnos toda su vida, 
era una casa- de penitencia; la disciplina era áspera y los quehaceres duros, 
los jóvenes se sujetaban a una medida igualitaria, aprendían doctrina y con~ 
cimientos elevados, cantares, costumbres, etc.~ se les enseñaba a hablar con 
retórica y urbanidad, lectura y escritura jeroglífica, aprendían a contar con 
un sistema vigesimal, observaban los astros, conocían las plantas y los efec
tos de éstas en el organismo humano, así como los sucesos de su .historia y ge-

.\ ·. 
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La generalidad de los niños a:z!tei::as~, pertenecientes no sólo a la clase 

alta, sino también la de los macehual1:?!>, acudía en la época prehispánica a los cen-

tros antes mencionados, pues los padres prometían a los dioses que sus hijos asistirían 

a dichos lugares; puede conjeturarse que el ingreso bien fuera al Calmet:t:n::" o al !:=!.:-
pothct:rlti·, era más bien una cuestión de costumbre y tradición, en la cual influía bas

tante el ·aspecto físic.; de los jóvenes en el segundo, y el medio social en el primero; 

como es de suponerse en una sociedad estratificada como lo era la de los me>Ch:as: 

La población compuesta por esclavos, siervos y demas sectores socia-

les inferiores, carecía de derecho para asistir a esos establecimientos, pero hubo ex-

cepciones, por ejemplo si algún esclavo era liberado debido a diversas circunstancias, 

se le podía dar educacion, pero era más bien una decisión de voluntad personal del 

dueño del mismo. 

Para las mujeres como puede observarse, la educación era básicamen-

te doméstica, en cambio para los hombres era guerrera o sacerdotal; quizá en propor-

ción era más estricta para la primera; en ocasiones anómalas se dio el caso de que al-

gunas mujeres tuvieran la posibilidad de asistir a los centros educativos, pero con la 

diferencia de que su educación no era sostenida por el Estado, si así se le puede lla-

mar, sino por sus padres o por las.labores que en la misma institución desempeñaban; 

neralidades de la geografía local. 

Existe la errónea creencia de que sólo podían acudir al Calmec:ac · 
hijos de nobles; pero hubo casos en que debido a la particular dis
posición de algunos niños o jóvenes hacia el tipo de enseñanza que 
ahí se impartía, se les permitía el acceso sin importar su clase so
cial y sin restricciones. 

.Tel-pochcalH: _existía una de éstas instituciones en cada barrio o 
calpulti· de la gran Tencicktitlt:n1', eran más prácticos en la enseñan
za la cual respondía en forma directa a las necesidades del medio so-
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su ingreso no implicaba por fuerza la asistencia total a todas las disciplinas (6). 

La educación femenina puede considerarse a "grasso-modo" como. 

nula, no representaba en aquel tiempo un problema de inmediata solución, ya que 

la mujer en lo que se refiere a una instrucción semejante a la que ri>cibían los hom.:. 

bres de su época, no era tomada en cuenta, debido a que las necesidades del mo-

mento no lo exigían. 

La transmisión de conocimientos antes de la llegada de !os espaí'lo

les entre los grupos del Mexico antiguo·, era oral; la escritura era primitiva y pe-

trimonio de un número 1 imitado de gentes, más bien tenía calidad de testimonio his

• 
tórico de sus hechos importantes como: peregrinaciones, conquistas, epidemias, rela-

cienes de tributos, etcétera. Los mismos pueblos antes mencionados o sean los mayas-

mixtecos y arteco,; , fueron los que ! legaron a poseer sistemas propios de escritura, 

como lo muestran sus inscripciones en piedra, códices, estelas, etcétera.; por lo 

general su escritura era pictográfica, jeroglífica o ideográfica (7). 

En afinidad con la escritura en general es de suma importancia refe-

rirse a los códices, que eran los escritos de los antiguos pueblos elaborados antes y 

aún después de la conquista hispana, pero con una técnica indígena; se h<;>cían en 

piel de ciervo curtida o en papel ele amate; la escritura era figurativa y simbólica, 

los autores casi siempre eran nativos (S);constituyen por igual una !"uestra de la fi-

---c-ial de los aztecas", quienes eran eminente;,,ente mil iteres; la vida cotidiana 
también era áspera, aprendían quehaceres domésticos, los alumnos eran sorne.:. 
tidos a privaciones, penitencias y castigos; trabajaban terrenos en común para 
el sustento; pero fundamentalmente ahí se les preparaba para la guerra, la edu
cación para ella se iniciaba cuando aprendían a soportar el hambre, la sed, el 
frío y la intemperie. Tambi_én se les enseñaban conceptos religiosos. 

(6) · Paula Alegría, <:e-.· cit"., p. 42 

(7) 

(8) 

Diccionario Porrúa de Historia, Geografía, etcétera. 

Sergio Howland Bustamente, Historit>· de-la" Ltte-ratl..Jra' Mexitt:mt:r1 México, E,¡¡li
torial F. Trillas, S. A., 196, p. 
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teratura precortesiana. 

He hecho la somera reloción de la enseñanza prehispánica, con el 

único fin de hacer notar que el tipo de educación que se impartía en aquel tiempo, 

no pudo ejercer una influencia determinante en la organización de los estudios de 

_la Nueva España; sin embargo, st' contribuyó en la adaptación del indígena en 

cuanto a la severa disciplina con que contarían los establecimientos de nueva crea-

ción; ya que hasta cierto grado, la forma de instrucción, también de carácter cla-

sista que los españoles trajeron consigo, fue una sustitución y no una .inusitada im-

posición. 

Los arquetipos de educación tanto prehispánica como colonial~· te-• . 

nían semejanza en rasgos generales, pero nunca dejando de.ser marcada, fa gra.n 

diferencia entre los españoles e indígenas; respecto a estos últimos los que co~ an

terioridad habían CJsisÜdo al Calnreidad o al Te~pocflé:atH, lograron en las nuevas 

instituciones adaptarse y ajustarse bastante rápido a lcis norm~s establecidas f>ar~ 

su mejor funcionamiento:, las cuales en la actualidad son difíciles de comprender 

por su severidad. 

La estratificación observada en los centros educativos' creados por 

'-__ : 

los espaf'loles y según podemos deducir, no era novedosa para los indígenas, ·debido· ., 

a que los existentes en la época ·precolombina, estaban jerarquizados par.,; las dlver-' ,. 

· sas clases sociales, siendo esa una de las características principales de la organiza-
. . 

'. ., 

ción de la sociedad del México antiguo; de ahí que a pesar de la~ dificultad'es:ql:.e. '.r--:-··{: 
::· 

• ·_ . • - . : . , ' •.· .t ~ ', ·.\ :.1_. ,.-· 
ello implicába, los espaf'loles se vieron precisados a respetar los sectores sociales de· ,: ... : 

' ;. '..:: .. : .; - - ·.~: 

. los indígenas, estableciendo escuelas para nobles y plebey~s, :~n vi .. si'a·.·da ~ue .. c:i-cl, \):'''!{: 
imposible· fu~ionar a las diferentes clases en una sola institución, 

0

pOr· cuestion~~: dé'·'·:·,.:·.:.:~':·::: 

i~2;;;:;Ti~;:;:·t~:~1: :~·~·;:;:~~;'.::'.rF;:~: ::~:t~-fü~2~~~~l~t~J~Íl 
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cativo hubo una secuencia disciplinaria a la vez que una transformación adaptativa. 

Basándose en lo antes expresado, se infiere que el grupo de los~ 

cas, fue el que en mayor escala manifestó preocupación por la educación, interés 

que se tradujo en el establecimiento de centros educativos formales; todo ello contri-

k>uyó en parte, a la formación de su cultura más avanzada, de la cual nadie duda y 

como lo afirma el eminente Miguel León Portilla, cuyo estudio se refiere a los.!!S!.-

~a los cuales pertenecían los aztecas, que hubo: 11 una maravillosa arquitectura, 

un arte de la escultura y de la pintura de códices, una exacta ciencia del tiempo ex-

presa da en sus dos calendarios, una complicada religión y un derecho justo y severo, 

un comercio organizado,~na poderosa clase guerrera y un sistema educativo, un co-

nocimiento de la botánica con fines curativos, y en resumen una cultura 11 (9).Lo an-

terior contribuyó en parte a la formación de un acervo cultural más avanzada en re-

loción con el de otros grupos contemporáneos; los convirtió además, en uno de los 

núcleos de mayor importancia y por consecuencia uno de los más estudiados. 

b) EDUCACION EN LA EPOCA COLONIAL: para facilitar la com-

prensión de la situación educativa en dicha etapa, dividí el inciso siguiendo la pauta 

cronológica que marcan los siglos que la componen. 

SIGLO XVI: la situación que los espai'loles encontraron entro los in

dígenas en lo que a educación se refiere, influyó en forma notable en que creyerpri. 

que el único medio factible para transmitir su cultura era la evangelizaci6n, aspecto 

que motivaron por lo tanto como factor taxativo de sus mo".imientos y el que ya trai'an 

consigo desde las tierras de donde provenían, pero que no evitó consecuencias 

funestas como: la destrucción de algunos testimonios de civiliza'ciones prehispánicas, 

(9) Miguel León Portilla, La filosofía nahuatl estudiada en sus fuentes. Prolg.· de An
gel Maria Garibay. México, Instituto de Historia, Seminario de Cultura Nahuatl, 
UNAM., p. 25 ... 
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el mal trato que se le dió a los naturales, etcétera; todo ello ocurrió en ocasiones a 

pesar del cuidado que tenían algunos religiosos de que no sucediera, pues iba en 

contra de sus enseñanzas .. 

La victoria religiosa que según los españoles lograron, puede creerse 

fae en muchos casos aparente; los representantes de las órdenes religiosas, se convir-

tieron en educadores y conductores de la niñez y de la juventud de aquella época, 

con la conciencia de que era necesario enseñar a los naturales a creer en Dios y a 

aprender a vivir en coexistencia pacífica; entonces no todo fue encomenderos y ma-

los tratos como por lo general se cree; no obstante, es innegable que esos perjuicios 

existieron aún cuando fuet'b en oposición a lo que los religi~sos predicaban, pues 

gran número de españoles que se decían cristianos lo eran en teoría y no en la prác-

tica ya que no cumplían lo que su religión les inculcaba. 

Por otro lado, en lo que respecta a la educación formal a través de 

instituciones, no es posible creer que haya surgido de manera inmediata y espontá-

nea; por el contrario fue un proceso evolutivo, en el cual tomaron parte importante 

los religiosos del Clero Regular, cuyos objetivos en cuanto a educación, estuvieron 

dirigidos en un principio a la población indígena, más tarde a la mestiza y por últi-

moa la de criollos y españoles penínsulares (10)~ parece que los últimos contaban 

con preceptores particulares si la economía familiar así lo permitía~ o bien, acudían 

en pequeños grupos a la casa_ de alguno de los alumnos, en donde ·un profesor les ins-. 

truía. Para ellos, la educación se impartía con otros métod.os y perseguía diferentes 

finalidades a las que se pretendían con los indígenas y mestizos; no debe pensarse 

(1 O) Man;_,el Oro:tco·y Berra, -Oitcionario· tJni'(l-ersot ·de ttisrat1a·y de· Géagiafía: 
Dirección de. . , México, Imprenta de J. M. Andrade y F. Escalente, 
1856, 7 vals. y 3 apéndices. 

..i 

... • ...... 
:': '1: .. . 1·: .·. 

·' ·"• ... 
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que no existían instituciones paro esos grupos sociales más elevados, los había, tal 

como podrá observarse en páginas posteriores. 

Gracias a la labor docente· que desempeñaron los conquistadores es-

pirituales, acerca de quienes se puede decir que su tarea ofreció excelentes frutos 

humanos surgidos de las aulas recién abiertas, en donde hombres venerables se dedi-

caban a la formación ·de la niñez y de la juventud; primero por medio de la enseñan-

za del idioma, después de la religión y por último de las primeras letr?s; fue "posible 

entonces que los indígenas así como los mestizos tomaran amor al estudio, aunque es 

lógico suponer, no la totalidad; algunos de ellos poseían inclinación para el aprendi

• 
zaje tanto de lenguas como de diversas materias; de esa manera llegaron a convertir-

se en importantes colaboradores de los religiosos y al mismo tiempo fueron propaga-

dores del idioma castel lana y catequizantes activos; después, muchos de el los al 

abandonar las aulas de los centros educativos a los que habían asistido, continuaban 

estudios por su cuenta hasta donde las circunstancias se lo permitían, con la ayuda 

por lo general de religiosos o de laicos generosos. 

Hubo algunos indígenas y mestizos que escribieron obras que actual-

mente sirven de consulta, que son dignas de admiración y reflejo del ambiente de la 

época, es aceptable creer que sirvieron además como auxiliares en el proceso de 

transculturación que se efectuó en la Nueva España; existieron también otros que si 

bien sus obras no fueron escritas, no por ello dejaron de ser importantes. 

Se pueden mencionar entre los nativos -indfgenas y mestizos - egre-

sodas distinguidos de algunas de las primeras escuelas y del siglo XVI los siguientes: 

lntlfgenas: Juan Badiana, que redactó un códice con pinturas y texto 

explicativo, del uso que se le podía dar a diferentes plantas medicinales. Pablo Naza-· 

reo que tradujo a la lengua mexicana las Epístolas y los Evangelios q"ue _se leyeron d;,;- .. 
. . :· - ~.ii\ . 

iante mucho tiempo en la misa de los domingos. Juan de la Cruz,_ Juan Gerardo y Die.;. .\;-
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go Adriano, quienes junto qon los dos anteriores fueron aventajados alumnos del Co-

--legio de Santa Cruz de Tlatelolco; (11); los cuales aún cuando su ascendencia era 

en lfnea directa indfgena demostraron la capacidad intelectual de esa clase social •.. 

\:, 

...' 

Don Antonio de Huitzfr11engári·, fue uno de los alumnos más docto5 y ·,..· .. 

n~tables de la Casa de Estudios Mayores de Tirepetfo, hijo del último rey de Michoa-

cán, apadrinado en el bautismo por el virrey Don Antonio de Mendoza, y además 

alumno del ilustre Fray Alonso de la Veracruz; en su lengua escribió una especie de 

catecismo y devocionario con traducciones de los Evangelios y Epfstolas de San Po- :<' 

blo (12). 

• M-esti=~ Fernando de Alvarado re:t:azar11oc· I nieto de C-uitl-c;hvtR:-, 

escribió dos obras conocidas: "Crónica Mexicana" y Crónica Mexicttyt:>H"; relato~ 

tipo leyenda con valiosas noticias, la primera contiene la historia del pueblo.mexi-

cano, escrita originalmente en lengua n.ahuatl, considerada de suma .·im~ortancia (13): "<:··: :.~ 
Aunque no se tiene noticia de que haya asistido a ninguno de los cenfros educaÜvos."·.: ·.·;:L:,-...:,. 
existentes en su época, lo mencioné por que considero de gran interés su' ob~a 'y por·· ...... 

que es representante intelectual de los mestizos. . .... ; :·-
Femando de Alva 11<tli1<.ochitt; nacido en T-eotlhuacá11 ·, reu'ni«S. !"'ódi-: · 

ces, manuscritos y noticias acerca. del pasado prehispánico; estud.ió en el Colt?~i~··de·:.: ... ·: .·.• 

... Santa Cruz de Tlatelolco y pose fo una cultura may9r que la habitual entonces~ (1~). .;"."' 

(11) 

(12) 

(13) 

(14) 

Fernando Ocaranza, El· ·I mp-erfal· C-oiegid de· Sanfd <?rur de·rlut~ta~j;Áé~i·c~ ,: 
(s.e), 1934, p. 30. .;.,:· · 

."'I 

Fulgencio Vargas, " La Casa de Estudios Mayores de Tirepetfo" eÍl rn·w'tgciciÓrt',',\:.~ 
H~tórfca, México, vol. 1, No. 4, enero de 1940, p. 11+116. ,~. :( 

Sergio .Ho)lll'land Busta']"lante, Op; ·ciT: ~ p. 35 

lbid. p. 36. 
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Volviendo al tema central del trabajo, puede verse que aproximadamente 

entre 1524 y 1572, es cuando se funda y organiza la Iglesia en Mexico; y al mismo 

tiempo cuando gracias al Clero Regular se marcan los caminos a seguir en cuanto a 

fundación de establecimientos para la educación, pues en realidad el primer siglo 
d~-. /,·,·1co--

de la colonia, deliena la situación educativa por espacio de casi 200 ai'los. 

La formación de la Iglesia estuvo en estrecho ligada a la educación, se rea-

lizó independiente del Episcopado, cuya autoridad se estrelló en ocasiones con los. 

privilegios pontificios que se habían concedido al Clero Regular. (15)o Por otro lado 

como afirma la Maestra Elena Vázquez, no se pone en tela de duda que dentro del .. 
Clero Secular y en lo que se refiere a educación, "liubo honrosas excepciones: Don 

Vasco de Quiroga dejó huella imborrable en Michoocán y López de Zarate que tan 

activamente colaboró con los dominicos en Ooxaca. Por lo que toca a Fray Juan de 

Zumárraga, e~ lícito decir que más que.a su puesto se debe a su personalidad y bue-

nas relaciones que siempre mantuvo con los miembros de su orden, el éxito de la evo!!: 

gelizoción del país, o sea que había una mayor cohesión entre la actividad de los mi-

sioneros y el Vicario Apostólico" (16). 

Aportándome en cierto grado del 1 ineamiento general del trabajo, pero con-

siderondo su importancia, me permito mencionar.ciertos aspectos determinantes, que 

influyeron con notobil idad en diversidad de situaciones; ya que en _los primeros al'fos 

coloniales, los espoi'loles se·encontroron con infinidad de problemas, resultado de las 

características geográficas y de los situaciones. históricas existentes en el territorio que 

comprendía la Nuevo Espai'lo, entre las cuales con el único fin de tener una idea de su 

magnitud se pueden recordar tos siguientes: 

(l 5) Robert·Rh::trrd, Gp-:; ·c:a., p. 37. 

{16) Elena Vázquez Vázquez, Op~ •c:i1-. p. 11, 

. . .. ~ "'. 
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--- l - La diferencia lingüística entre los mismos grupas indígenas establecidos 

en lo que se llamaría por lapso de tres siglos Nueva España, resultado 

además de variada cultura de esos núcleos internamente, y de ellos en· 

relación can las españoles; se creó así el problema de la difícil compren-

sión que fue resuelto en algunos sitias y que facilitó el aprendizaje del 

idioma para ambas partes, la española y la indígena. 

2. La lejanía de España respecto con la Nueva España, que originó proble-

mas de organización y gobierno, al igual que entorpecía los lazos comer-·· 

cicles y par consiguiente los económicas y humanas. 

• 
3. Consecuencia de la gran extensión territorial que abarcaba la.Nueva Es-

peña, la·alejada de ciertas regiones, en especial del norte y noroeste; 

con lo que también se crearan problemas de gobierno y organizaci6n; 

además el territorio que dependía de la Audiencia de México, ~o· cóin-

cidía en su totalidad can el de la Nueva España, por la que algunas zo-. 

nas quedaban sin control. 
.-. . • ';,\o. '. 

4. La diferencia en cuanto a concepciones religiosas de' I~ 'indÍ"gencis y· de -.- :- .· 

·: l . , 
l. 
l~ 

. \ 
• .. --:·~ ~-:i' 

·_. 1 

los españoles, a pesar de que.los dos aunque é:~n·di~Ürito'erifaC¡'u~·pasEji"Cn-:,.·' :Y, ·1 

visión de 'capacidad. mística, pues se creían pueblos elegido~ p~~·tn:'po-': '. :· ... \·'::·~~ 
der sobrenatural; por lo tanto .su orientación e~ sl, er'a··en cierto grcÚlo 

. ~ ·'. --t ... 

. . mesiánica; lo que influía de manera notable en gran ·,.¡ú,.,;ero·de '¿¡s.pecto5· ... · 

5 •. La falta .de vías de comunicación y transportes adecuados q~~ _di~~f~h~~J·~·}\;~tt} 
ban las interrelaciones, haciendo sumamente campl icada la difusión ge- · ,.. :-:•.'.'•'\ .... : . ~.-· .. 

"··' 
neral. 
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7. La diferencia de cultura, costumbres, dioses, etcétera, de los. grupos 

indrgenas prehispánicos, que provocaba pugnas internas entre los mis-

mos, beneficiándose con ellos los espai'loles; o bien las al"ianzas con mi-

ras defensivas que tenran otros grupos, se hacía así más complicada la·., 

reducción de los indígenas. 

... . . 
.... · -·· .. ·~ :: .,. 

. .. ··-~~.; 
a. Los diversos sistemas de vida, es decir el sedentarismo y el ií«?n1adf5m0/. -~:-·\_;~~-/: 

. . ': :" .: .. : 
notablemente marcado en regiones y grupos que entorpecía la:c~o.nqu·~~:t~'.;; _ _.;•'~)-:; 

Y la colonización. ..'. ·.·_:.,· ··;.1'·, _·,· · -~ · • .. .-·;:_;_,,,·t,:;_:.~ -~1 ~-· ;: .•': : -·~ ... 

9. El monopolio industrial y comercial que Espai'la y la CiudC:.d. d~,·~~~i'.~~ ''\;-:'.;1(~-~ 
tenían en re1ación con el resto de la Nueva E~pai'ld..'-._: · .. _ ' . ·:;."t.·, :, ~:. _:~; .. :'.·:· 

l O. La geografía bastante desemejante consecUencia'. d~· la g~ñ -~~f~r'.;si'.S:.i t~.:..;,:_::,'.<,ly 

rritorial, pues variaba el clima, la hidrograffa," 'ia'orogrC:.ffa,, ·~~~_s·;~rcl; .>:;:X/~ 
con lo que se obstaculi:Z.abo la .correlación.;;, gen.eral~ •• :· .. .•.. ,\ .. : 

Con"proble"mas como los anteriores, de los cuales sería.de ·s~mo interés 

rirse de manera más amplia y hacer una ennumeraCión que resultaría "ad-infinitum";' 

pero la cual para el presente trabajo sería demasiado extensa, ·se ti.ene un~ n.óción d~: 
. . . 

la importancia que esas dificultades representaban en cuanto al desarrollo.~~· la Núe~,'-··· 
-: :~· . ·:~ .~ .. 

va Espai'la. 

En lo que respecta al ramo educativo que es ei que interesa, es c:'u~ioso a la 
.. 

vez que notable, observar que la preocupación por fundar· escue.lcis·parc:I la .~_lose s~ 

cial más elevada, aparezc~ en forma más definida hasta y~·avan',,;ad~ Ía époc~-~~ •. ~.·;~:·.~.'; 
. ·. ~... . . . . · .. ~~ . 

nial; no debe creerse por esto, que no existieran centros para la instruccián.:<la'l~s es:: " 
.. 

penoles, bien fueran criollos o peninsulares, ya que por ejemplo estcibcih: la.;,:¡is'má 

.. Real y Pontificia Universidad; El Colegio de San ·Pedro y San Pabl<;, El Ce>legio _de., .. 
- t' 

San Gregario y el de San lldefonso en la Ciudad de México •. 
"'."t. 

,' \r'." ,·. ··~:·~ 

\., ... .-~ '': .:. ;:~·:~~;:' 
. ¡:1·~~ :-

.· :·r .:..~!:·l· 
' .···-

._, :f'·.'."' .'• 
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Cuando empezó a impartirse lo que se puede llamar educación elemental o 

primaria entre los indígenas y mestizos, se originó la necesidad de la formación del 

siguiente ciclo, es decir la educación media o secundaria; con ambas, se puso de 

manifiesto la capacidad intelectual de esos sectores sociales. Cabe aquí hacer la 

aclaración de que si bien menciono el tipo de instrucción elemental como primaria 

y la media como secundaria en algunas ocasiones, no pueden ser paragonadas abso-

luta sino relativamente en relación con las que hoy en día tienen esa ~enominación; 

las he designado de esa manera por mayor comodidad. 

En lo que concierne a la educación en general, también fue de vital impor.. 
tancia el teatro, pues si se le estima como un medio audiovisual de enseñanza, el 

cual sabemos hoy en día la importancia que encierra y el ascendiente que puede 

ejercer en la difusión cultural, debe ser considerado ~e gran valía. 

En las ciudades coloniales en donde se llevaban a cabo representaciones tea-

troles, pronto se dejó sentir la influencia del espíritu indígena; el teatro fue uno de 

los recursos más empleados por los evangelizadores y contaba con' características tan-

to religioso-catequísticas, como profanas. Asimismo, el arte teatral fue un excelen-

te medio de divulgación, que transmitía un mensaje dirigido al pueblo y servía para 

reunir a grupos relativamente grandes, a los cuales se les transferían algunos propó-

sitos que aparecían entrelazados en la trama. 

Era común realizar las representaciones al aire 1 ibre, con escenarios prepara;.. 

dos por los nativos, en dichas funciones de la Nueva España se advertía una relación 

entre el teatro de la edad media y el de la época prehispánica; pues antes de la lle-

gada de los españoles, los indígenas gustaban de las funciones en las que se escenifi-

caben danzas, cantos, etcétera. Con el fin de propagar la fe los misioneros adoptaron 

su forma de reproducir aprovechando las fiestas florales, los cantos rituales y pantomi

.,;as; encauzando a los naturales por· el camino de la moral y la religión. 
·"I 

:~ '·Í' ;;. ~ 
• ¡" ·~· ·' 
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O sea que el teatro español y el prehispánico tuvieron una relación 

estrecha, los conquistadores lo que hicieron en realidad fue una adaptación que rea-

lizaron al amparo de la religión como vía de difusión del nuevo credo; sin embargo, 

en el mismo contenido de ambas había diferencias notables {17). 

Las danzas conectadas con el teatro en forma directa, fueran de igual 

importancia pues se llevaban a cabo también en los atrios de las iglesias, en donde se 

juntaba gran parte de la población y en especial en los días de festividades rel igio-

sas, el vestuario contaba con reminiscencias netamente indígenas pero con una mar-

cada influencia hispano (18); en sf las danzas también puede decirse que eran re

presentaciones de hech.;~ históricos. 

Dentro del sistema educativo debe tomarse en cuenta de igual modo 

que el teatro, la enseñanza artesanal, en la que sobresale la labor efectuada por 

Vasco de Quiroga en el actual Estado de Michoacán y regiones aledañas, tarea por 

demás conocida y digna de encomio; él jamás trató de hacer cambios radicales en 

las normas ya establecidas en ese ramo, sino que sólo las mejoró y fomentó. 

Lo primero que hizo Quiroga, fue un estudio de las necesidades de 

los habitantes de la región, de los recursos naturales existentes, de la geogrqfía, 

del medio ambiente y· de la trodi,ción de los pobladores, sobre todo de los de la zo-

. na norte del Estado de Michoacán, y se encontró con que sus hab~tantes reunían· ex-

ce lentes condiciones para una especialización artesanal que ya era inveterada en 

muchos poblados. 

En conclusión, las actividades de Vasco de Quiroga se encaminaron 

en forma exahustiva a mejorar las artesanfas ya establecidas, a más de implantar nue-

vas, tomando en· cue"nta dive,.;.os factores como: las materias primas que se encentra-

(17) José J. Rojas Garcidueñas, El-te'trtro tle- td ·Noe'(fa·Espaf'itt" en-eh;:i-glo-XVI. 
México, Imprenta de Luis Aivarez, 193!>, p. 41-56. 

(18) José J. Rojas Garcidueñas, Op.:·cir., p. 50 

., 
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ban en la región, los conocimientos y la práctica que tenfan cada uno de los habi-

tantes que se dedicaban a ese trabajo, etcétera¡ y además a organizar basando en 

ellas la economfa, la educación y la evangelización; pero siempre con el único fin 

de encauzar a los indígenas (19). La labor que inició Vasco de Quiroga, no siempre 

estuvo de acuerdo con los intereses del alto clero por su marcada actitud anti-escla-

vista (20). 

En lo que se refiere a la ensei'lanza media y a la elemental, la prime-. 

ra sólo en casos contados llegó hasta el sector femenino; no obstante, hubo lugares 

a donde podían asistir ellas, y existieron desde los primeros años de la· colonia, lo . . . 
que sucedía es que eran pocos; además cuando las necesidades así lo requerían y la 

posibilidad económica lo permitía, tenían al igual que los hombres maestras particu-

lares, o bien acudían a conventos en donde recibían una esmerada formación para 

el matrimonio o donde podían seguir la carrera religiosa (21). Baste recordar entre 

otros los colegios femeninos siguientes: el Colegio de Niñas de Santa Mónica, el 

Colegio de las Vírgenes de la Purísima Concepción, ambos en Puebla; el Colegio 

de Santa Rosa en Querétaro y algunos conventos en la Ciudad de México. 

La educación para las mujeres según puede deducirse, fue algo tar-

día, vista desde un enfoque insti,tucional formal y en relación con la de los.hombres; 

. en general lo que se les enseñaba se reducía a labores manuales, canto, música, 're-

ligión y no.en todos los casos lectura y escritura. 

(19) Lilia Susana Padilla y Sotelo, "La influencia de Vasco de Quiroga en las 
artesanías del Estado de Michoccán" en Buletih' det 1nstHuto· de'Gtrot!rofíU; 
UNAM., Vol. 111, México, 1970, p. 66-73. 

(20) 

(21) 

J. Casti 11 o. Janacua, Ponorárnrc:cr $- ter 1ndostl-rcr artest:inm ·rn ¡¿¡;cid¿cincr. Urua
pan, Mi ch., Centro de Estudios Poi ítico-Económico-Socioles del PRI de Mi
choacan, 1962. p. 63. 

Emily Barkesdale, Historia- de·l-a· edocac Ión de· tcr1'Tll1jel';en Méxic:d. Tesis"de 
Maestría en Artes Españolas, M6xico, D. F.: Escuela de 'Verano U NAM., ·.':, 
1937, p. 40. 
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Los establecimientos educativos que surgieron en el siglo XVI, mar

can el camino del verdadero origen de la cultura en México; al analizarl~s debe 

uno forzosamente situarse en su momento y examinarlos de acuerdo a su criterio, 

de no ser así pueden parecer o bien demasiado severos o en ocasiones elásticos en 

su organización y funcionamiento. 

Con frecuencia el siglo XVI ha sido calumniado, al igual que 

los dos siguientes que forman la etapa de dominio hispano, ello está bastante le-

jos de la realidad; pues por ejemplo en el ramo educacional, hubo repercusiones 

de consideración result~do de la fusión tanto étnica como·cultural, que provocó 

aunque no en la escala que era necesario, el estudio de sistemas, métodos e ins'-

tituciones para la enseñanza, que si bien no fueron en muchos casos adecuados, 

señalan la pauta a seguir en cuanto a.la creación de centros educativos; situación· 

que se reflejó al finalizar dicha centuria, en que casi la totalidad.de monasterios 

contara con una escuela· elemental anexa. 

En este primer siglo de la colonia, se usaba un método de enseñan-

za que dificultaba el aprendizaje, éste era el escolástico, basado en el estudio 

de libros en su mayoría religiosos o teológicos,_ sin llevarse a cabo una ·experimen

tación previa y directa, claro e~tá que esto era a nivel superior; pero también al 

igual que en las escuelas elementales se abusaba de la memorización; en éstas úl-

timas la enseñanza se reducía a la doctrina religiosa y a leí de las primeras letras 

o sea lectura y escritura; en la enseñanza media o secundaria los estudios se cen

traban en la gramática, latín, teología y otras disciplinas semejantes; en la supe-

rior como es d_e sµponerse era. ya más especializada y giraba básicamente alrededor 

de la medicina, leyes, cánones, artes y teología, que eran de las materias que 

"--': ... ~-:.. 
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existía una facultad en la Real y Pontificia Universidad {22)1 hasta el tercer siglo y 

casi al finalizar el mismo, es cuando aparecieron otros tipos de estudios. 

Durante el siglo XVI, sobresalen en forma notable las figuras de 

hombres que influyeron en la creación de instituciones encargadas de la enseñanza 

como Fray Pedro de Gante, Fray Juan de Zumárraga, como los virreyes Don Antonio 

de Mendoza, Don Luis de Velasco, etcétera; quienes junto con otros más pusieron 

en práctica, bien fuera con una intenlención directa o indirecta, sistemas para re-

solver las diversas dificultades que surgieron, y que no se limitaron, no sólo en el 

ramo educativo, sino en otros muchos más, a aspectos teóricos; gracias a lo cual lo
.t; 

graron una interrelación entre los pueblos del México prehispánico y los españoles, 

labor que fue decisiva culturalmente. 

Los problemas y las necesidades de la región novo-hispana en el si-

glo XVI fueron como puede observarse innumerables, la Corona se vió precisada a 

aceptar la ayuda de la empresa privada por medio de los conquistadores, a los que 

tuvo que recompensar y por lo general lo hizo con tierras o con títulos nobiliarios, 

el lo en años posteriores representaría una grave problema socio-económico, que aún 

en la actualidad persiste en especial en el ramo agrario. 

Durante la primera centuria de la colonia, se fundaron muchas es-

.cuelas, tanto para indios como para mestizos, así también para españoles y criolÍos; 

se construyeron conventos irtglesias y edificios en general; se inició la fusión de ro"'-

zas, que daría lugar a la formación del mestizaje y las castas; se determir:..C:.n fo!"l"as 

de vida y normas de conducta que definen la vida colonial; se da paso ;. la organi-

zación del gobierno y se van cimentando las bases de la personalidad y el carácter 

(22) José Luis Becerra López. Ltrorgc:rnizoción-de los-eSfodi-os-en-fa-~vo-Espai'la, 
México, Editoriol Culturas, 1963, p. 32. 
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de la época. · .• , · __ :: ,:: " -~:.:x:L~~_;.;~t.~; 

de ... m;,; .... ~:::::~=~:· .:::;::::::·:;::.::~:.:~;:~~d~I~;1:-:~1·;r:¡;:~ 
formaron además la Iglesia Católica en Méxiéc1 encai.Jzc'ndo eri'gr~:m-'párr~:efd~s~ri'o~;;:'F:~( 

. · ... ·r:. :.· ' . ~-· .. -.~ ,..... ··~ - :..·'·"'\::·'.~)-: 
•· llo de la población novo-hispana, de ahí que su tarea sea emfoente~entC,"s'o~i?ll;:·sé.,,.;~t<':,'i<~ 

. . . ~ . ··. - .. ·. ".··:.:;::,;·· ~-;~:.;)( ,~; ·--.. ~:~.~--.;.~-:;_::<; 
inicia la actividad intelectual que va ir creciendo en. los' siguientes 'siglos{°además·:O·. ,,'.i:~··>''1 

:·~:·::~~:::: ~:::::~~:;:::::~;~;:::: :~~~~:j:~~~f ~~!~i;~t~[~ 
sario de tomar en cuenta porque da lugar a la formación del sist<Jm·a.-ed,uc_atJ\f':' ~-~1~·'·'•:.''~·:-1:{1 

• :· ,.;······=· : ·.~:-/ ~--.·._.·)¿~:?J_ ... :·t.;:~::·~:~·:f.·~.:u·~:-?·> 
época colonial, que con diversas variantes según las necesidades ha"dejadó huellas· ,'.•• .. -../':O' 

. .. :i -~;.· ,·.' .. :· 1 .·: •_.:".,1;· ..... ; .• ~ .... ..-· .• :·:·:~ :'/2~ 

hasta el presente, pues aún existen escuelas en los lugares doni;l;,. fÜeron·creclda~ en-·-::.';'..-::¡'~-;,: 

ione~, pe~ elo<o ."."6 con d>fe<en>e •<gon>.ocMn. · ... ·" ·• ·'. ' ' · .. ,. ~:\2,:·:',;;·!,f Zi 
· S·IGl;O X-Vtfr -· Eri esta 'centuria, ·segúnda d~(lci. etapi;I de-dominaci6n --· ... ;;·\.';'' '.:, 

hÍspana'·:·y .. aún''cuandó en c~mparación con las 'otras dos de la 'misma época :,;'E!é:i m~-·,~···: 
.-· '.:.. ~-,~ ·./:.~.: 

. nor.el núrrlero de instltúciones para la ·educación, florecier~n la arquitectu.~a, "la";:.:.:~ .. ·'··•,. 

"escultura y la· pintura, con un profundo sentido religioso; así como la filosof~~, 'el 
.. . ~; 

- . . ' - . ...: .·-¡ 

teatro y las artes fueron cultivadas; pero debe tenerse en cuenta respecto a e~to· .,· .: 

..... 
"que la cultura de la Nueva Espai'la fue como la raza que en !31la'se creó, mesÚ-·· 

za".· (23). 
'-.'. \~·· .. :.;: .. t.: 

.· .. ·; 

·En literatura por ejemplo sobresalieron las fig;uras sigÜi!"irítes::',~~-'°I~~" .. ;"~-~: ""t:: 
de SigUenza y Góngora {1645-1700), quien además de poétci fue 'mate;;i~ti.~C;~-;~is:_',' 

.!" : • 
. ·,, 

___ .,. .. .;_.,,..- ·~·· 

(23) Ernesto de la Torre. Vi llar, "Epoca Colonial siglas XVI y XVIÍ" en Hi~ti:*ia 
Dcn:umental-. México, Instituto de Investigaciones Hist6~~cas, U~.: 
1964, p •. 178. ' . 

'·. ~··, 
. · ... 

··.:':'; '•' 
. -.. -..~-,~ 1:: .. :- · . ,·.· 

~- :'.'.' f.~_,._' . 
" • ~·. ·-· . • ~ t. ~-...; ... • .:' .... 

'· 

.·;.: 

• ~·· ":"l•, 
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tariadar y geógrafa ( 24 ); Sor Juana Inés de la Cruz ( 1651-1695) mujer con gran curiasi-

dad científico, que llegó a poseer conocimientos en lenguas, filosofía, teología, astron~ 

mía, pintura y música ( 25 ); Juan Rufz de Al arcón ( 1580-1639) cuya obra de cualidades 

inapreciables fue resultado de una interesante personalidad ( 26 ). Todos ellos personajes 

q..;e estimo imprescindible mencionar, si no en formo "Omplio ~¡someramente, ya que el 

lineamiento del trabajo no permite elaborar una relación detallado de cada uno, no obs-

tonte que independientemente, por sí mismos son temo central para un ~rebajo de tesis. 

Creo conveniente enfatizar asimismo, que se les puede considerar como representantes 

del siglo XVII, con proyección universal y o la vez indiscutible mexicanidad • .. 
Floreció de igual modo la arquitectura, en la que se dejó sentir en propor-

ción notable el mestizaje, resultado de la fusión tanto cultural coma físico; hacia 

los años de la parte media del sigla se observa la aparición del barroco, que influye no 

sólo en éste, sino en todas las ramas del arte. Lo escultura cobró también importancia y 

prosigue en ello el estafado en madero con variaciones en la policromía y forma, can -

gran número de manifestaciones populares. La pintura de gran aliento colorística y audaz 

composición tuvo o su vez excelentes representantes cama: Baltosor Echave lbía, Balta-

sor Echave Rioja y Cristóbal de Villalpando ( 27 ). 

Ciertamente la primero. parte delo centuria presenta un descenso en lo crea-

ción de instituciones educativos; sin embarga, corresponden a esa época los Orden.;nzas 

expedidos por el Cabildo de la Ciudad de México el 9 de octubre de l600 ( 28) 1 que en 

( 24 ) Sergio Hawland Bustamonte, ~. p. 96. 

e 2s > 1bid. p. 105. 

( 26) lbid. p. 75. 
( 27 ) Diccionario Porrúa de Historio, Geografía, etc. 
( 28 ) V-1.Q,.Apéndice. Documentoi No. 1 . 
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realidad son las primeras refiriéndose concretamente a una zona de la Nueva España Y 

a educaci6n primaria, son además un buen ejemplo de la preocupaci6n par lo"educati-

vo, ya que en ellas puede advertirse que se trata de resolver problemas de instrucci6n 

·de la ciudad capital con maestros capacitados, para así proteger a los discípulos y pa-

clres, por el 1 o el maestro debía de contar con buenas costumbres y pureza de sangre; 

asimismo se exigía a los maestros que se dedicaran sólo al magisterio; es "decir, que se 

pretendía combatir fraude e improvisación en la enseñanza. 

La educación. ya casi para finalizar el siglo XVII tomó un giro interesan-

te, pues se tornó en una preocupación más amplia, lo que motivó que el número de -
4 . 

centros educativos creados entonces en diversos puntos de la geografía nacion.al aume_!! 

tá'ra; baste citar. para demostrar tal mejoría, los siguientes ejemplos: la Escuela Corre~ 

cional Casa de las Recogidas (1692), el Seminario Tridentino (1697) y el Colegio de Be-

lem o San Miguel de las Mochas ( 1683) en la Ciudad de México; el Colegio Jesufta -

de Parral { 1685) en Chihuahua; el Colegio de San Juan Bautista ( 1690 ), el Seminario 

de San José ( 1696) y· el Colegio de San Andrés ( 1695) en Guadal ajara; el C~legio de. 

la Presentación de Nuestra Señora ( 1686) y un Seminario ( 1681 ) en Oaxaca; el Cole-

·¡ 

gio de Jesús María ( 1673 ), el Colegio de Nuestra Señora de los Gozos o de la Enseñan ·' 

za ( 1699 ), el Colegio de San Fr.ancisco de Sales ( 1677} y el Colegio de la: Purísima 

. Concepción ( 1693) en Puebla • 

. L~ elevación en el aspecto institucional educativo que se hizo visible.en 

las tres últimas décadas del segundo siglo de la" colonia, puede deci~e no se .de.bi6 en -· 
.>'•·. 

forma directa a la Corona de España, sino al Clero, que solucionó en gran parte y como·.· 

lo había hecho desde los primeros años de su llegada a tierras novo-hispanasx el proble

ma de la educació,;; s.in embargo, muchos de sus establecimientos paro la ·ensei'lanza op~ .: 

roban sin licencia., debido a que la legislación emanada de algunos esh:itutos, ordenan.:. 

zas, etcétera, les favorecía aunque no explícita sí implícitamente. C!"eo que ~.1ra el ...; 

.. ; 

.\.'_:. 
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elero la anterior situación fue un excelente instrumento que supieron aprovechar con un 

objetivo religioso educativo. 

La educación como se deduce con claridad de acuerdo a lo antes expresado, 

siguió monopolizada por el clero y continuó siendo patrimonio de la clase dominadora en 

forma preferente; lo cual se debió posiblemente a las circunstancias ideológicas del mo-

mento, ya que la enseñanza encaminada por una corriente escolástica, en especial en -

los niveles superiores, se volvió en cierto grado estática; empero, sirvió. para fraguar una 

conciencia dirigida a lo regional. 

Es innegable por lo tanto, que el siglo decimoséptimo principalmente en la .. 
parte media y en parangón con los otros siglos de la colonia, presentó un estancamiento 

en cuanto a cantidad de centros educativos creadas, en lo cultural la situación general no 

puede decirse haya sido de inferioridad, por el contrario. fue de bastante calidad; los co 

nocimientos. aunque no se adquirían en establecimientos formales y especializados, sí e-

xistían como resultado de estudios particulares.Evitando caer en un determinismo es pref!:_ 

rible decir que quizá este período de cien años es el menos estudiado de la época colo-

nial, en el que se hizo presente el menor número de fundación de instituciones educati-

vas; no obstante ello, las manifestaciones culturales fueron de importancia. 

Creo necesario remarcar para final izar la breve mención que he real izado 

a·cerca de este siglo, y aún cuando resulte excesivo, que dicha centuria no contó con he

chos sobresalientes que en esencia influyeran en la mayoría de los cásos, tal como suc.:.di6 

con los siglos anterior y posterior, por ejemplo: en el siglo XVI . primero de la dominación 

his.pana, todos los acontecimientos eran considerados como novedosos, las adaptaciones y 

traslados de ~iversas instituciones, ideas, costumbres, etc •. estaban en primer plano; en -

el siglo XVIII la influencia que ejerció el cambio de dinastía reinante con una polítÚ:~ 

diferente a la que se había seguido hasta entonces. En ambos casos, los suceso$ menciona-
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dos fueron factores decisivos, en cambio en el siglo XVI 1 no se observaron determinantes 

fundamentales tan marcadas. 

SIGLO XVI 11: el advenimiento de los Borbones a la monarquía española se 

cuenta a partir del reinado de Felipe V, que gobernó de 1700 a 1746, período sumamen

te largo en el cual se vio precisado a permanecer a pesar de que en 1724 abdicó en fa-

vor de su primogénito Luis 1, quién sólo duró en el trono de enero a ag<;>sto del mismo -

año pues falleció; debido a ello, Felipe V regresó a ocupar el poder. A éste rey se le -

achacan muy pocas dotes intelectuales; sin embargo, a pesar de las críticas que se le ~ .. 
cieron fueron visibles cambios benéficos en diversos ramos; a él se debe la decisión de -

dar un decreto que es de gran importancia, ya que en su contenido se encierra la ideal~ 

logía borbónica ( 29 ). En lo cultural auspició la fundación de academias y bibliotecas. 

El siguiente monarca fue Fernando Vl,hijo del anterior, con él siguió funci~ 

nando el decreto de "Nueva Planta". Heredó el trono en 1746 y lo conservó hasta 1759, 

se enfrentó a los constantes ataques de piratas con las irregularidades lógicas en el come..!: 

cio y comunicación, de ahí que se viera precisado a concluir tratados de amistad y comer 

cio con Inglaterra y Francia. Protegió la agricultura, las actividades industriat·es y mer-

cantiles, así como las artes y las letras. 

( 29) Juan Reglé y Santiago Alcolea, El siglo XYlll, Prolg. de Juan Petit, Barcelona, 
Edit. Seix-Barral, S.A., 1957, p. 15 

Dichos autores dicen acerca de tal decreto conocido con el nombre de "Nueva· 
Planta", lo siguiente: que fue expedido el 16 de enero de 1716; fue en realidad 
una especie de Carta Magna decisiva durante todo o casi todo el ·siglo XVIII, 
consistía en una creación reflexiva y madura cuyos objetivos principales eran: 
la centra.'iz!'Jci.ón del poder monárquico, la autoridad real por encima de la de 
la ley, la socialización de la educación y el poder contar con el regalismo o -
sea las facultades y privilegios concedidos por la Iglesia en el nombramiento de 
obispos. Aunque expedido en Cataluña, sirvió para toda España .• 
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En Europa en general Y. como consecuencia en España también, al ini-

ciarse la segunda mitad del siglo XVIII, el ambiente se encontraba influido por la Ilustra-

ci6n1 corriente filosófica que se identificó con el enciclopedismo y el despotismo; en Esp~ 

i'ia 1 gracias a ella, se dejó sentir un espíritu de renovación, de reforma y de ordenación -

racional, al igual que de estudio de las ciencias útiles. Todo el reformismo que traía con-

sigo la Ilustración fue adoptado por los Borbones y tenía como objetivo principal un proce-

so centralizador ( 30 ). 

Correspondió a la muerte de Fernando VI en el ambiente expresado en 

el párrafo anterior subir al trono a Carlos 111, personaje que es el más sobresaliente de la .. 
dinastía borbónica, y sobre el cual me extenderé un poco más· al mencionarlo en compara-

ción con los otros. 

Carlos m fue el primogénito de las segundas nupcias de Felipe de Anjou 

con Isabel de Farnesio1 mujer ambiciosa cuya influencia fue notable en la formación ideo-

lógica de su hijo. El gobierno de dicho monarca fue de 1759 a 1788, tiempo en el que proc.!: 

dió a la transformación del país; se rodeó de personajes partidarios de la Ilustración, a qui.!: 

nes colocó como ministros, que convencidos ellos, lo convencieron a él de que era necesaria 

la ciencia moderna para un mejor desenvolvimiento general; con lo que se pretendía lograr -

la realización de manifestaciones culturales esperando resultados útiles. 

El objeto de la minoría ilustrada española de aquell.a época era, en lo fun· 

damental la cultura y el progreso ( 31 ); los integrantes de ese núcleo se dieron cuenta de que 

el medio más rápido para alcanzar los fines que perseguían, era la razón, y 

( 30) Juan Regló y Santiago Alcolea, Op. cit. p. 63 

( 31 ) lJ?iQ.., p. 89 

\1 
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ésta se podía lograr a través de la enseñanza; es decir, que para ellos la cultura era el 

único camino que se podía seguir para reivindicar al país, de ahí que le dieran vital imp~ 

tancia a la fundación de centros educativos en mayor número y con miras netamente cien-

tíficas. 

Carlos 111 fue un hombre interesado por la cultura de su país para lo cual fun-

dó colegios e institutos y realizó reformas notables; durante su reinado se dió especial 

realce a las ciencias útiles por ejemplo: Medicina, Química, Botáni~a, Matemáticas, 

Ciencias Sociales y Arqueología entre otras (en cuanto a la última él mismo estuvo inter~ 

sado porque se les diera especial importancia a las excava.ciones en zonas arqueológicas, 
• 

como sucedió con la de Palenque; debe recordarse que entre los proyectos de renovación 

científica se incluían exploraciones de diverso tipo). A dichas disciplinas se les dotó de 

métodos de investigación, observación y experimentación, además fueron aplicadas a la 

problemática del momento bien fuera económica, polil-ica o religiosa. 

Se realizaron asimismo ensayos para planes de instrucción pública como el -

del eminente Jovellanos, que intituló "Bases para la formación de un Plan de Instrucción 

Pública" 1 por medio del cual se trataba de mejorar, promover y extender la instrucción 

nacional; escribió Don Gaspar estas bases siendo miembro de la Junta Central de lnstruc-

ción Pública. Dicho estudio fue· bastante completo ya que abarcaba: educación física, 

educación literaria, primeras letras, aritmética, lengua castellana y latina, ciencias del 

arte de calcular y ciencias del arte de pensar. Al igual que había sucedido en los dos an

teriores siglos en el XVI 11 también se advierte la preocupación por el aspecto moral. y las 

facultades físicas e intelectuales de los maestros y alumnos. Jovellanos hacía especulac~ 

nes acerca de q~ien debía estar a cargo de la educación, él decía debía ser pública o 

sea perteneciente al gobierno, el cual debía estar al día en cuanto a los métodos para 

alcanzar conocimientos que conduciría al saber los principios de varias ciencias; la edu
.... 
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caci6n debía ser gratuita y preocuparse por unificar los métodos y sistemas ( 32 ). Jovella-

nos fue en sí uno de los más sobresalientes representantes del siglo XVIII español, creo que 

la importancia de su labor en la cultura1 radica en su interés por el bienestar del país. 

En lo económico Carlos 111 real izó una revolución en hacienda respecto a im-

puestos, pues las aduanas fueron reformadas y por consiguiente los aranceles ( 33 ); fundó 

instituciones bancarias excelentes para las relaciones financieras. La agricultura y la ga-

nadería fueron favorecidas notablemente por él, en especial la primera,· cuyo desarrollo 

influy.ó en un cierto estancamiento de la segunda; a ambas las consideró como importantes 

fuentes de trabajo y junto Cd>n el comercio y la industria propugnó su desarrollo en todas -

las regiones del país; a todas el'ª' además, las estimó como factores vitales del progreso. 

En lo social. las clases aristocráticas conservaron sus privilegios legales, pero 

proporcionalmente las clases nobles disminuyeron, la burguesía se encontraba en una cons-

tente lucha contra la nobleza. La medida más revolucionaria al respecto fue el reconocí-

miento por Decreto Real en 1783 del trabajo artesanal ( 34 ), con lo que ennoblecía al -

trabajo y al trabajador mismo. 

Fue Carlos 111, de acuerdo a la actitud de hostilidad que se había creado al-

rededor de los jesul'tas'a los que atribuían intervenciones en la política y economía del 

país, quien decretó su expulsión en todas las posesiones hispanas. 

Correspondió a Carlos IV, hijo del anterior, s~r e! último rey del siglo, su 

gobierno señaló el inicio de una decadencia que sufrió las consecuencias de la Révolución 

( 32) Yi.Q. Apéndice Documental, Documento No. 2 

( 33) Juan Regló y Santiago Alcolea, Op, cit~ p. 108. 

( 34) Fernando Dfaz Plaja, El si.glo XVIII. La historia de España en sus documentos, Ins
tituto de Estudios Poi íticos, Madrid, Impreso en Gráficas Uguína, 1955, p. 324. 
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Francesa y la invasión napoleónica. Aparte de eso por influencia de Manuel Godoy.- que 

ocupó diversos cargos públicos, España perdió sus posesiones en América del Norte. 

Todo el siglo XVI 11 en España como puede apreciars~ fue interesante, y a 

través del lapso que el mismo comprende surgieron hombres representantes de la cultura, 

destacando en forma notable algunos como: Feijóo ( 1676-1764) que fue un excelente 

crítico y uno de los precursores del cambio que se advertíría en la segunda mitad de di-

cha centuria; Florez ( 1702-1773) se esforzó por la erudición y se dedi¡::ó a la historia; 

Campomanes ( 1723-1802) un gran político y reformista autor de obras sociales y Jove-

llanos ( 1744-1811 ) político interesado por la instrucción pública. Todos ellos pueden -.. 
ser considerados desde un punto de vista en estricto cronológico, miembros de cuatro ge-

neraciones sucesivas de la decimoctava centuria. 

Con el precedente breve panorama del siglo XVIII en Espai'ía, pretendo sólo 

proporcionar algunos datos a manera de introducción, ya que en mi opinión el conocimie_!! 

to aunque parcial de los mismos, es fundamental para lograr mayor comprensión de los a-

contecimientos en la región novo-hispana que son los que en realidad interesan para la rea 

1 ización del presente trabajo. 

Pasando ahora a lo que se refiere a la Nueva España se advierte que los co-

mienzos del siglo XVIII marcan el 'inicio de la decadencia escolástica tan usada en los si-

glos XVI y XVII ( 35 ); quizá esto influyó en la disminución temporal de la aparición de 

instituciones· de enseñanza. 

Los cambios que se hicieron visibles a mediados de siglo en Espal'la ampliaron 

su influencia como era de esperarse hasta sus colonias y por consiguiente a la Nueva Es~ 

ña misma. La Ilustración apareció en nuestro actual territorio después de los af'los cincuen 

( 35) Bernabé Navarro Barajas, Cultura Mexicgng m~erna en el sito XVIII. Seminario 
de Historia de la Filosofía en México, México, Edics. de la .N.A.M.," 1964, 
p. 21. . 
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tas, y, si bien influyó en diversos ramos, ella se encontró co:no corriente ideológica li

gada en forma estrecha a las ideas de mexiconidad que van a empezar a mostrarse en 

una magnitud plena de vida a través de los representantes del humanismo principalmen

te-

En lo político administrativo aunque ya en el último cuarto del siglo 

surgió un novedoso sistema de división territorial que fue el de las Intendencias, uno de 

los principales frutos de la visita del Conde de Gálvez ( 1771-1774 ); pu~den ser conce_e 

tuadas como una de las más importantes divisiones territoriales de la época colonial, ya 

que aún cuando haya sido ~ forma mínima vinieron a componer la situación caótica que 

en ese ramo existía. 

En lo económico y más aún en el aspecto comercial como consecuen

cia de las reformas a las aduanas en España que hicieron aumentar los aranceles, se ad

virtieron algunos cambios en la Nueva España, además el comercio se encontraba con 

frecuencia interrumpido por los constantes ataques de· barcos ingleses. 

En el aspecto cultural que es el que trato de explicar, se observaron 

expresiones de gran interés, las que aparecen desde los primeros años del siglo tales co

mo: el inicio del periodismo colonial, en el que se distinguió Don Ignacio de Castorena 

y Ursúa ( 1688-1733) que publicó el primer periódico propiamente dicho de la Nueya E_!' 

paño, intitulado "Gaceta de México" { 1722 ); este personaje en su juventud fue alumno 

del Colegio de San lldefonso en la Ciudad de México y más ~arele fundador del Cole~io 

de los Mil Angeles Custodios de María Santísima en Zacatecas ( 36 ). 

De igual manera sobresalieron en forma individual otras figuras como: 

Juan José Eguiara y·Egurén ( 1696-1763 ) que hizo estudios en la Real y Pontificia Unive_! 

sidad, fue un excelente bibliógrafo e historiador de la cultura de la patria. 

.... 
( 36) Qjcciongrio Porrúg de Hjstorja. Geografía, etcétera. 
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En lo que se refiere a la segunda mitad del siglo XVIII, fue amplísimo el 

número de hombres que destacaron y sería el ennumerarl os hacer una 1 ista demasiado 

grande, por lo tanto sólo haré referencia a algunos de ellos, entre los que se cuen

tan: José Antonio Alzate y Ramírez ( 1737-1799 ), educado en el Colegio de San lid.!:_ 

fonso, llegó a graduarse en Teología, fue un hombre interesado por las matemáticas, 

ciencias naturales y medicina, así como en la astronomía, meteorología, física y -

química; fue interesante la publicación de sus "Gazetas de Literatura'! donde se reco· 

gía todo el movimiento científico de la época. José Ignacio Bartolache (1739-1790), 

médico y matemático, fue alumno y profesor en la Real y Pontificia Universidad en la 
.... 

Facultad de Medicina, emprendió la publicación de "El Mercurio Volante" primera -

revista médica editada en América. 

A continuación empiezan a sobresalir los humanistas, pero con un human~ 

r .. v' c¡l > "a posteriori" se ha podido definir como tal: diferenciándose en abso-

luto del clásic·::>, entre el los se pueden contar: Francisco Javier Alegre (1729-1788), 

asistió al Colegio de San Ignacio en Puebla, fue historiador, matemático y teólogo, es 

cribió "Historia de la Provincia Mexicana de la Compañía de Jesús". Francisco Javier 

Clavijero (1731-1787) estudió en el Colegio de San Jerónimo primero y en el d.e San lg-

nacio después, ambos en Puebla, 'pasó a terminar sus estudios en el de San Pedro y San 

Pablo de la Ciudad de México, fue maestro en los Colegios de Valladolid (Morelia) y 

Guadalajara,tuvo gran facilidad para el aprendizaje de idiomas, escribió "Historia -

Antigua de México". Rafael Landívar (1731-1793), que aun°que nacido en lo que hoy en 

día es Guatemala, además de estudiar en el renombrado Colegio de San Borja de esa -

ciudad, lo hizo en el que existía en Tepotzotlán y en el Seminario de San Jerónimo de 

Puebla, fue un conocedor de retórica, astronomía, geografía, y 

tio Nexicana". (37) • 

(37) Sergio Howland Bustamante, Op. cit. p.p. 119-121 

el autor de "Rustica· 
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Tal como puede apreciarse son todos ellos, junto con otros más, una peque-

ña muestra de aquella brillantísima generación humanística formada en su mayor parte por 

miembros de la Compañía de Jesús. 

No podemos pasar desapercibida por su trascendencia y significado la deter

minación de Carlos 111 del 5 de octubre de 1767 ( 38 ) de expulsar a los jesuTtas, la cual 

fue decisiva en lo qu.e a educación se refiere, ya que ese grupo religioso había logrado -

establecer un verdadero monopolio intelectual, influyendo a través d!" él en economía. 

Todo ello concluyó en el choque entre la tendencia liberal de los jesui'tas en lo cultural 

y la exaltación del absolutismo monárquico; sin embargo, no quiere decir que si los jesui 
... 

tas fueron considerados como avanzados ideológicamente, Carlos 111 y su corte hayan si-

do anticuados, sino que como ya vimos el monarca también era avanzado ideológico. 

Es factible suponer que la expulsió"n de los jesui"tas tenía en el fondo alguno~ 

motivos personales del monarca que la decretó el que además creía que la influencia que 

ejercían sobre la niñez y la juventud no era benéfica; tampoco hay que olvidar en rela-

ción con este tema, el ascendiente que sobre el rey tenía el conde de Arando, ya que -

parece que también él tenía cierta animadversión contra los jesui"tas. 

No obstante lo antes dicho, es innegable que la Compañía de Jesús con su 

sabiduría lograda a base de estudio, contribuyó a la renovación de diferentes aspectos, 

pues siendo sus represent:mtes hombres eruditos, 1 ingUistas, filósofos, historiadores, edu-

cad:ores, etc., tuvieron conciencia clara de la realidad novo-hispana en todas su'! face

tas, bien fuera economía, cultura, sociedad; por lo tanto -.,on su expulsión lo que ocurrió 

. fue que elementos importantes para el desarrollo de la población, como lo ero en concre-

to cada miembro del grupo ignaciano no pudieron continuar su labor. 

( 38) Juan Rglá y Santiago Alcolea, Op. cit. p. 108. 
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Las ideas en contra de los jesui"tas se vieron neutralizadas en nuestro territorio 

en la época colonial, por los beneficios que prestaron a la niñez y juventud en materia in-

telectual, labor que apareció definida a través de los centros educativos desde los primeros 

años de su llegada a tierras de la Nueva España; su obra puede afirmarse fue de marcada -

renovación cultural. 

La expulsión de los jesui"tas fue un factor determinante en lo que a educación 

se refiere, pues en ella dejaron un gran vacío; ya que las instituciones.para la enseñanza 

que se encontraban a su cargo, al sal ir ellos decayeron o desaparecieron; es entonces el mo· 

mento en que el gobierno español afirmó su voluntad de hacerse cargo de la educación, 
• 

con lo que creo puede asegurarse se dejó traslucir uno de los motivos positivos de la medida 

anti-jesuita, y cuando se siembra la semilla de un espíritu laico educacional. 

Además del grupo de humanistas mencionado en párrafos anteriores, sobresalió 

una pléyade de hombres de corriente ideológica neoclásica que hizo su aparición en la par-

te final del siglo XVIII entre los que se cuentan: Fray Manuel Martínez de Navarrete. (1768-

1804), que realizó parte de sus estudios en la Academia de San Carlos, se interesó por las -

matemáticas, el dibujo, y la filosofía a más de que fue un excelente poeta. Fray Manuel -

Sénchez de Tagle { 1782-1847 ), estudió en el Colegio de San Juan de Letrón y en la Univ-=r 

sidad de México, su larga vida abarcó dos etapas históricas(la colonial y la independiente), 

en 1821 fue uno de los firmantes del Acta de Independencia, se interesó por la Filosofía, la 

poes;:a y la jurisprudencia. Anestesio M. de Ochoa y Acuña { 1783-1833 ), estuvo E;n el Co

legio de San lldefonso, en la Universidad de México y en e'I Seminario Conciliar de la mis-

me ciudad, al igual que el anterior personaje pertenece al periodo de transición entre uno 

y otro siglo. { 39 ). 

{ 39) Sergio Howland Bustamante, Op. cit. pp. 130-131 
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Deben ser considerados tanto los humanistas como los neoclásicos dignos egre-

sados de los diferentes centros educativos existentes en la Nueva España, con una dualidad 

en cuanto a adquisición de conocimientos, pues lograron obtener un acervo cultural tanto 

por su asistencia a los establecimientos para la educación, cuanto por su interés personal 

por el estudio; fueron a la vez representantes de un sentimiento mexicano, con elementos 

que los identifican plenamente como tales, hombres en plenitud intelectual, destacando en 

varias disciplinas. Además, cabe remarcar que aún cuando en varios cas9s muchos de· ellos 

eran de ascendencia directamente española, se consideraban como mexicanos; no eran ni 

aztecas ni españoles en cuanto a ideología, sino mestizos culturales aunque no de raza, 
• 

concientes de su nueva nacionalidad mexicana, la cual exaltaban a través de diversos ra-

mos. 

En las artes plásticas predominaron de igual manera las mismas corrientes del -

pensamiento, así en la arquitectura surgió una modalidad nueva del barroco a mediados del 

siglo XVIII, que deslumbró con la riqueza de sus portadas y altares. Ya para finalizar dicha 

centuria apareció el estilo neoclásico, en el que destacó el Arquitecto español Manuel Tol-

sá con el Colegio de Minería y la estatua ecuestre de Carlos IV, así .como Eduardo Tresgu=.. 

rras con obras de tal categoría como: el templo del Carmen en Celaya y el ·Teatro Alarcón 

en San Luis Potosí. Respecto a la escultura 1 ésta alcanzó un máximo con el c'urriguera me-

xicano, que se distinguió en retabl~ de altares como el de los Reyes .. en la Catedral de Mé-

xico y el de Santa Prisco en Taxco (Guerrero). En la pintura al igual que en otras ra~as ar-

tísticas se acentuaron caracteres mexicanistas, pero en cierto grado se empobrece; sin embar-

go, hubo excelentes representantes como: Miguel Cabrera y José Luis Rodrígue:Z Alconedo 

e 40 >-
He mencionado los datos precedentes en forma sumamente generalizada para asi 

e 40} Pedro Rojas, Historia general del arte mexicano. Epoca Colonial'· México, Edit. Her-
mes, 1963. 
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poner de manifiesto el auge cultural que se observó en la Nueva España en el siglo XVIII 

y también para que por medio de esa idea global, sea posible enmarcar la situación edu-

cativa de entonces. 

Cabría ahora para iniciar en forma concreta lo referente a educación, empe-

zar con una mención breve de algunos de los centros educativos que se fundaron en la pri-

mera mitad del siglo XVIII, aun cuando en parangón con los de la segunda haya sido menor 

el número e importancia, así tenemos: el Colegio Jesui'ta de la Ciudad de Chihuahua (1718), 

el Colegio Jesur'ta de Guanajuato (1732), el Colegio Oratoriano de San Miguel Allende 

{1734), el Colegio de S~n Dominguito Mártir (1730), el de San Ignacio {1702) y el de San 

Pantaleón para Teólogos (1734) en Puebla, el Colegio Oratoriano de Orizaba (1725), el C~ 

legio de San Juan del Río (1723); todos ellos zonas actualmente comprendidas en los Estados 

de la República Mexicana; en lo que respecta a la ciudad de México se crearon algunas -

instituciones para la enseñanza como: el Colegio de Infantes (1725-26) y el de San Fernan-

do de México ( 1733 ). 

El mayor porcentaje de fundación de centros educativos correspandió sin duda 

alguna a la segunda mitad del siglo XVIII, debido en parte a los cambios impuestos por la 

Ilustración en la Nueva España, fue además la etapa de paso a un mundo nuevo, proceso 

en el cual tomaron porte como m'ediadores los jesuitas; es además cuando los mexicanos em-

·piezon a tener conciencia de su cultura, por lo tanto trotan de ha·cerla sobresalir y a la vez 

difundirla cie una manera más amplia, yo que siendo partidarios de lo nueva corriente ideo-

lógica, aceptaban que uno de los principales fundamentos de lo misma ero la necesidad de 

creación de nuevas instituciones dedicadas al estudio de ciencias útiles, con una absoluta 

del imitación de c?mpos científicos y actividades docentes concretas. 

Aparecieron y funcionaron con brillantez importantes centros educativos como: 

el Jardín Botánico ( 1778 ), que se dedicó en forma bastante amplio al estudio ~e plantas, 
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basado en conocimientos prácticos para un mayor aprovechamiento de las mismas; el Real 

Seminario _de Minería ( 1783 ), que como su nombre lo indica se cre6 para dar nuevo auge 

a la minería que aunque de suma importancia se encontraba en decadencia, cont6 con 

una excelente organizaci6n tanto práctica como te6rica; la Academia de San Carlos 

( 1785 ), la cual desde su nacimiento tuvo en sus aulas. a destacados artistas traídos de 

Europa para dedicarse exclusivamente a la enseñanza de técnicas propias; la Escuela de 
! 

Cirugía ( 1798 ), de gran categoría, era el principal y casi único lugar de preparaci6n -

para médicos en la capital de la Nueva España. 

En otros lugares pertenecientes según nuestra actual divisi6n política a los 

Estados de la República Mexicana, ya que los mencionados eran s61o de la Ci~dad de M_!: 

xico, de igual manera se hizo patente el interés por la educaci6n con la creaci6n de ce_!! 

tros superiores como: en Guadalajara la Universidad ( 1791-92) y en Puebla la Academia 

de Medicina ( 1789 ). 

Respecto a la educaci6n femenina diremos que en la primera mitad del XVIII 

se fundaron algunas instituciones dedicadas a tal finalidad, entre las que se incluyen: el 

Convento de Corpus Christi ( 1724 ) en la capita_I, en donde colateral a la preparaci6n re

ligiosa era la de tipo doméstico; el Colegio de Santa Rosa de Lima ( 1740 ) en Morelia; y -

el Colegio de Niñas Mercedarias de Nuestra Señora de Guadalupe ( 1743') en Puebla. O -

sea que aún cuando haya sido en fonna mínima hubo cierto interés p~ la enseñanza de las 

mujeres, era común en la época que éstas, según la clase social a que pertenecían, eran e-

ducadas en sus hogares por institutrices o en los conventos; hay que recordar que en la socie· 

dad colonial la mujer tenl"a exceso de obligaciones y estaba sometida a la autoridad pater-

na o tutela, ·en muchas ocasiones el matrimonio creían era la emancipaci6n, aunque rela-

ti va. 

Los centros de enseñanza para el sector femenino que aparecieron en la se-

l 
" 
' ¡ 

gunda mitad del siglo XVIII marcaron una nueva pauta y en especial uno de ellos, el Colegí• 
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de San Ignacio 0 de las Vizcaínas ( 1753 ), que representa el inicio de una educaci6n lai

ca para mujeres~ Con anterioridad la educaci6n femenina cubría niveles muy elementales 

en comparoci6n con la del hombre, lo cual creo se debía a circunstancias de origen ideo-

16gico-tradicional • 

En los últimos cincuenta años de la decimoctava centuria se fundaron otras 

instituciones para mujeres como: el Colegio de la Enseñanza Antigua { 1753) en la ciu-

dad de México y el de San Ignacio y Santa Cetarina ( 1751 ) en Pátzcuaro. 

A través de todo lo expresado referente al siglo XVII l se deduce que a pe-

sarde que en los primeros años pocos fueron los cambios que indicaban una transforma-

ción tan radical como la que se observó en los últimos, que aunque de derecho las pre2: 

cupaciones educativas de la segunda mitad del siglo abarcaban todos los niveles, de h_!! 

cho se centraron en el superior, descuidando en cierto modo el elemental. En mi opi-

nión tal proceder fue un error, pues es necesc_:io consolidar la fase educativa primaria 

que puede dar mayor rendimiento en grupos numerosos, para que partiendo de ella y con 

elementos emanados de la misma se pueda reafirmar'· la superior, la cual· incorpora a una 

, minoría que comunmente es la que en gran parl·e controla a la demás poblaci6n. 

El siglo XVIII fue en la Nueva Espai'la un siglo de madurez y cultura, se in-

tradujeron en él toda serie de innovaciones, se cont6 con escuelas, bibliotecas, acode-

mios, colegios y universidades; puede ser considerado como uno de los períodos más bri-

llantes de nuestra historia. 

Respecto a la enseñanza el siglo XVIII marcó nuevos caminos 1 la pedagcgía 

apareció formal izada pues se estudiaron los mejores métodos, se real izaron estudios prác-

ticos, se impartieron materias útiles para las necesidades, se expidieron también leyes y 

ordenanzas para su ben~ficio _Y ~e crearon programas de control estatal. En, los centros 

educativ·os dirigidos por los jesuitas más que en los de otros grupos, a través de un esfuer-

BIBl...IOTECl'l CE"'~ 
U R. A, M,. 

--·-·------------------~------·---·----·------- - - -------·----
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za constante de lucho por la juventud se lograran i1ol"raducir ideas modernos que se tradu-

jeron en una pleno actividad cultural. Par último alga que es de suma importancia, a Pª..! 

tlr do loa al"loa oinciu~>ntca se ob ... rv6 lo diferenciación mental entre laicismo y rel igi6n, 

como consecuencia de la nueva conciencia nacional y de la influencia de las ideas soei~ 

les que se gestaban en ese sigla en otras países y que sirvieron en el nuestro como un an-

tecedente de la revolución independiente que se efectuó a principios del siglo XIX¡puede 

afirmarse par lo tanto que es el siglo estudiado un prolegómeno de la integración de Méx...!: 

co como nación soberana. 

Para finalizar mencionaré en forma breve, dado que el hacerlo detalladamen-

te sería salirse del tema, la importancia que tuvieron I= ·misiones de la Nueva España, 

las cuales no tomé en cuenta para la elaboración de la parte cartográfica de este trabajo, 

. ------ . debido a que sus lineamientos eran diferentes a los de los centros educativos, aún cuando 

en ambos casos todo giraba alrededor de evangelización-educación. 

Originalmente fas misiones tenían como finalidad principal propagar la fe 

cristiana, después de la Edad Media con el descubrimi_ento de América la tierra nueva 

fue un acicate para el trabajo misional, más tarde y en específico en la región novo-hi.!:: 

·'pana por las necesidades que se presentaron en ella, se dedicaron a la colonización y a 

la conversión del indígena, mediante la enseñanza de algún oficio, lectura, escritura y 

doctrina religiosa. 

En la Nueva España las misiones contaban con ciertos objetivos internos co-

mo lo era el lograr una organización de trabajo y religión y otros externos de marcado é:~ 

rácter poliHco ya que pretendían una protección fronteriza contra extranjeros e indios -

11 
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salvajes, asr la concentración de población servfa para una defensiva organizada si el 

caso lo requería. También era fundamental en el las rratar de conservar la fe de los 

colonizadores establecidos en las cercanfas. 

Muchas de las misiones que existieron en la Nueva España se encontr~ 

ban en zonas que en la actualidad pertenecen a los .Estados Unidos de Norte Améri

ca, por ejemplo: la de San Diego Alcalá { 1769) y la de San Juan de Capistrano 

{1776) en la Alta California; la de San Antonio Velero {1716) y la del Espfritu Santo, 

en Texas (1720), estas últimas estuvieron a cargo de misioneros egresados del Colegio 

de Propaganda Fide de Querétaro. En lo que correspande a nuestro territorio igualme!! 

te se fundaron grC:.n número de misiones algunas de ellas ubicadas en sitios que nos pa

' recen apartados e inhóspitos, las habfa en Oaja Californio como las de Nuestra Sei'lora 

de Loreto {1697) la de Santa Rosalfo Mulegé {1705) y la de San José el Cabo (1730); 

o asr como otros más en Sinaloa, Sonora y Durango {41 ). 

Gran parte de lo que se puede decir acerca de la importancia de las mi-

siones se halla en el Informe rendido a la corte en diciembre de 1793 por el Conde de 

Revillagigedo (42). 

Situándonos en la época colonial con la serie de problemas que encon-

traron los misioneros, la organización lograda en algunas misiones fue en verdad in-

creíble pues los factores tanto históricos cuanto geográficos asf como de otra índole -

les eran adversos; no obstante, en las misiones se preocupaban por economfa, educación, 

( 41) Antonio Lebri ja Celay "Misiones y misioneros en la Nueva España" en Anales del 
Instituto Nacional de Antropología e Historia, México, S.E.P., 1952, t.V. No. 
33, pp.35 

{42) Manuel Orozco y Berro, Diccionario Universal de Historia y Geografía, etcétera. 

Dicho informe era en realidad una relación detallada de las misione~ de los -
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servicios sociales, religión y poi ítica; con lo que contribuyeron a la elevación rel igio-

sa cultural y laboral y social de los indígenas en el inmenso territorio novo-hispano. 

sacerdotes encargados de las mismas, si estos sabían el idioma de los feligreses, el 
salario de que gozaban, etc.; respecto a los indígenas, se preguntan que gobierno 
y policía llevaban, los estatutos municipales que los regían, las costumbres, apli
cación en agricultura, artes, etc. 
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IV. BREVE NOTICIA HISTORICA DE CADA UNO DE LOS CENTROS EDUCATIVOS. 

A continuación se da una breve noticia histórica con ciertos datos 

comor focho de fundac:i.Sn, ordon fundadora, lu9C1r donde i;e ubicC1bC1n, etc:étorc1 

éste limitado comentario basado en hechos locales en algunas ocasiones y generales 

en otras, ayuda a simplificar la visión de conjunto de la educación en la época colo-

nial. (l}. 

AGUASCALIE NTES 

_,. Colegio de Nuestra Señora de Guadalupe. Ubicación: ~'3<J~. Fundado en 1807 

por las Religiosas de María o de la Enseñanza; era básicamente femenino y en 

él se enseñaba a las niñas a leer y escribir, así como música y labores del" ho-

gar. 

BAJA CALIFORNIA (Territorio} 

/Escuela.* (2} Ubicación: La Paz. Se fundó anexa a una i:udimentaria iglesia en 

el año de 1596~ la cual existía en el pequeño poblado que había en el lugar 

que hoy en día lleva ese nombre; no se ha podido precisar a cargo de quien 

estaba (3). 

CAMPECHE 

'Colegio* Ubicación. Champotón. Creado por jesuítas, comenzó a funcionar a 

partir de 1657. 

(1) En este capitulo al igual que en el siguiente, en el que aparece el "Cuadro 
de localización de los Centros Educativos", he seguido el criterio geográfico 
de la división poi ítica actual. 

(2} De todos aquellos centros marcados con un asterisco sabía la ubicación, a ve
ces la categoría o la orden religiosa que los dirigía, pero no el nombre con el 
cual funcionaban; de ahí que sólo los mencione de esa manerci. 

(3) En Baja California se fundaron varias misiones, es ~si ble unas 19 o 20, cada 
una contaba con un pequeño recinto expresamente dedicado para la ensei'\anza 
de primer~s letras y doctrina religiosa. 
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./ Colegio de San José. Ubicación. Campeche. Se tiene noticia de que funcionaba 

desde 1714, pero la Cédula Real de Fundación se otorgó hasta 17!1"6; se ense

i'laba en él gramática, lectura 1 filosofía, escritura y doctrina cristiana; su vi

da fue efímera pues funcionó hasta 1767, ai'lo en que el grupo jesurta que lo 

había fundado fue expulsado del territorio espai'lol, a 'raíz de ello pasó a 

cargo de un seglar que mal ensei'ló; logro subsistir aunque no como original

mente funcionaba, hasta 1821; en 1823 se convirtió en el Colegio de San 

Miguel de Estrada. 

COAHUILA 

Seminario de Nii'los Indios. Ubicación: Parras. Unicamente se sabe que fue fundado 

por jesui'tas·, se cree que en 1652. 

,, COLIMA 

.,, Escuela de Nuestra Sei'lora de la Caridad. Ubicación: Colima. Sólo se tiene noti

cia de que funcionaba desde los pri,.;,eros ai'los del siglo XIX, pero no sabe

mos que tipo de ensei'lanza impartía. 

CHIAPAS 

./ Colegio* Ubicación: Comitán. Fundado en 1798, por el entonces Obispo de Chia-

pas Sei'lor Fuero. ::;:. 

Colegio* Ubicación: Chiapa de Corzo. Era sólo para nii'las, su creación se llevó a 

efecto en el siglo XVIII, quizá en 1778, por instancias del Obispo Francisco 

Javier 01 ivares. 

Colegio Jesuíta·de la Ciudad Real de Chiapas. Ubicación: Chiapa de Corzo. Funda

do en 1672 por jesuitas; fue el primer centro educativo creado en la entonces 

Provincia de Chiapas. 



1 

1 

1 

1 

-..... ... - - - - ----... -

Convento de Enseñanza Filosófica de le Orden Militar de la Merced. Ubicación: 

Chiapa de Corzo. Como su nombre mismo lo indica la educación impartida 

en él era en lo fundamental filosófica y destinada para los jóvenes que pen-

saben seguir la vocación religiosa en la orden de la Merced, o bien para 

sus miembros. 

Escuela* Ubicación: Chiapa de Corzo. Unicamente se sabe que fue. fundada por 

jesuitas. 

Seminario de la Ciudad Real de Chiapas. Ubicación: Chiapa de Corzo. Fundado • 

en 1678 como seminario diocesano, se cree estuvo a cargo de jesuitas. 

CHIHUAHUA 

Colegio Jesuita de la Ciudad de Chihuahua. Ubicación: Chihuahua. Fundado en 

1718 por jesuTtas, más tarde pasó a ser seminario. 

Seminc;;rio de Nuestra Señora de Loreto. Ubicación: Chihuahua. Al igual que el 

anterior fue fundado por jesuitas en 1610, se dedicaba principalmente a la · 

enseñanza de indígenas hijos de caciques. 

Seminario Jesul'ta de Parral. Ubicación: Hidalgo del Parral. Existía sin licencia 

de fundación desde 1622 como seminario convictorio, lo Cédula Real de Fun-

dación le fué concedida hasta 1651; pero en realidad es en 1685 cuando los 

jesuitas abren totalmente sus puertas para el estudio, contaba con un colegio 

anexo para ensei'iar primeras letras y doctrina religiosa a nii'ios indígenas y 

DISTRITO FEDERAL O CIUDAD DE MEXICO (4) 

Academia de Jurisprudencia. Ubicación: Delegación Cuauhtémoc. 

Academia de San Carlos: Ubicación: Delegación Cuauhtémoc. La iniciativa para 

{4) Es necesario aclarar que en lo que se relacio;:>na con el Distrito Federal o Ciudad 
de México, para local izar los centros educativos que se ubicaban dentro de su 
territorio, tomé en cuenta la división del mismo por delegaciones que apareció 
por Decreto en el Diario Oficial del 29.de diciembre de 1970. 
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su fundación nació del buen éxito c¡ue obtuvo la~Escuela de Grabado fundada 

en 1778; la idea fue de Don Fernando José Mangino (Superintendente de la 

Real Casa de Moneda), el proyecto de erección fue aprobado en 1781; la Cé-

dula Roal do Fundación se concedo en 1783 y finalmonto es inaugurada el 4 

de noviembre de 1785, con el nombre de 11 Academia de las Nobles Artes de 

l 
San Carlos de la Nueva España"; dicha institución tal y como fue fundada, 

laboró hasta 1821 en lo c¡ue fue el Museo Nacional (anexo a Palacio Nacio-

l nal); una sección de ella fue trasladada al sitio en el que se le conoce actual-

mente; después se traslada totalmente y continúa en labores, pero con diferen-

te organización, hoy en día es conocida como" Escuela de Artes de la UNAM". 

La original institución contaba ya con una amplia biblioteca especiaHzada. 

como era lógico en arte e historia de la misma. 

Academia Prorregia Mariana de Jesús. Ubicación: Delegación Cuauhtémoc. Funda-

da en 1775 anexa al conocido Hospital de Jesús; estaba dedicada en espe-

cial a los practicantes de medicina y otorgaba títulos y certificados. Junto 

con otras academias de más o menos importancia y duración (motivo por el cual 

no se han tomado en cuenta como verdaderos centros educativos) tales como la 

Academia de Ciencias Naturales, Academia Médica-Física-Botán.ica-Farma-

céutica, formaron parte de la Academia de Medicina fundada en el siglo XIX. 

Colegio Betlemita: Ubicación: Delegación Cuauhtémoc. Acerca de él se sabe muy po-

co, el convento mismo se dedicaba a la ensei'\anza de las jóvenes representantes 

en preparación, quienes desde temprana edad asistían a un colegio anexo, que 

estuvo sujeto a la Compañía Lancasteriana en el siglo XIX, la cual tuvo miras 

de reforma educativa. 

'·· 
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Colegio de Belén e ch .. Son Miguel de las Mochas. Ubicación: Delegación Cuauhté-

moc. <=undado por el Padre Domingo Pérez de Barcia en 1683; comenzó real-

mente como hospicio, recogiendo niñas extraviadas en la Ciudad de México 

{inclinándose por la zona sur de la misma), para enseñarles a leer, escribir 

y doctrina cristiana, dicha institución continuó con su labor por espacio de 

2 siglos por lo normal funcionaba a base de limosnas. 

Colegio de Cristo: Ubicacion: Delegacion Cuauhtémoc. Fundado en 1612 poi' Cris-

tóbal Vargas Valadés quien dejó sus casas y capital para ello; se enseñaba 

ahí: gramática, artes, jurisprudencia; mái:; tarde, fue incorporado al Colegio 

de San lldefonso. 

Colegio de Churubusco. Ubicación: Delegación Tlalpam. Sólo se sabe que su fun-

dación se debe a frailes dieguinos,y que antes de la llegada de este grupo 

en época de Fray Juan de Zumárraga se empezó a organizar, funcionando 

desde entonces aunque en forma incipiente. 

Colegio de Infantes. Ubicación: Delegación Cuauhtémoc,_ .. Fundado por Dec~to del 

Virrey Juan de Acuña en 1725 o 1726; se construyó para él un edificio anexo 

a la Catedral de México; se erigió primero con el nombre de "La Asunción y 

San José"; se enseñaba latín, catecismo, primeras letras y cantos 1 itúrgicos 

y profanos. 

Colegio de Infantes de Guadalupe. Sin local izar. Fundado en 1751, pero abre su 

casa hasta 1756; contaba y se regía con y por las mismas normas y caracterís-

tices del de la Catedral de México o sea El Colegio de Infantes, pero no se 

han podido precisar datos acerca de él. 

Colegio de Jesús María. Sin localizar. No hay datos 

Colegio de Niñas en Catedral. Ubicación: Delegación Cuauhtémoc. Era una especie 

de orfelinato fundado en 1548; pero desde 1531 estaba en actividades, alber-

gabas niñas pobres, se encontraba a cargc;> de la Archicofradía del Santísimo 
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Sacramento; intervino en su fundación Fray Juan de Zumárraga. 

Colegio de Nuestra Señora de la Caridad. Ubicación: Delegación Cuauhtémoc. Se 

fundó entre 1547 y 1548 cerca del Convento de San Francisco (parece que 

atrás); en 1553 por Cédula Real se ordena la aceptación de españolas, ya 

que que anteriormente era sólo para indígenas y mestizas; se dedicaba a im

partir enseñanza de lectura, escritura, canto, labores manuales y doctrina 

religiosa. 
'· 

Colegio de Porta Coel i o Porta Cel i. Ubicación: Delegación Cuauhtémoc. Se 

encontraba anexo a la iglesia de igual nombre; fundado en 1603 preparaba 

misioneros para enviar a las Filipinas; en 1609 se le concedió la categoría 

de Colegio Mayor, ·estando a cargo de dóminicos. 

Cole9io de San Bernardo y San Miguel. Ubicación: Delegación Cuauhtémoc. Hay 

muy pecas datos acerca de él, solo se sabe que fue fundado por jesuTtas, pe

ro no la fecha; se anexó al Colegio de San lldefonso cuando éste fue fundado. 

Colegio de San Fernando de Méxic~. Ubicación: Delegación Cuauhtémoc. Fue crea

do como de Propaganda Fide en 1733, la Cédula Real se le concede hasta 1735; 

como su nombre lo indica se pretendía en él propagar la fe; originalmente pare

ce que fue un hospicio. 

Colegio de San Francisco de México. Ubicación: .Delegación Cuauhtémoc. Los da

tos acerca de él son bastante.imprecisos; se cree que fuc1: instituido en 1524 o 

1525, muy cerca de lo que llegaría a ser la Plaza Mayor; intervino en su fun

dación Fray Pedro de Gante; primero era escuela de enseñanza elemental, des

pués sé enseñaron bellas artes, industrias, artesanías y se preparó maestros; es

tuvo a cargo de franciscano~. 

·Colegio de San Gregario. Ubicación: Delegación Cuauhtémoc. Fundado por el Pro

vincial de los jesuTtas Pedro Sánchez, quien obtuvo del cacique Don Antonio 
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Cortés una casa para impartir enseñanza a los indios en 1573; poco ai"los des

pués, en 1582, se anexó al Colegio de San Bernando, y éste a su vez al de 

San lldefonso. En el siglo XVI 1 se convierte de nuevo en establecimiento para 

la educación de indígenas y mestizos; al ser expulsados los jesui"tas decae no

tablemente; no obstante, quedó exento de las llamadas temporalidades y es 

considerado como obra pía; se abre otra vez en 1776. Como dato de interés 

se puede mencionar que en su huerta fue elaborado el monumento a Carlos 

IV (conocido vulgarmente como " El Caballito"). Contó con una excelente 

biblioteca de la cual los mismos jesuitas fueron sus fundadores. 

Colegio de San Ignacio. Ubicación: Delegación Cuauhtémoc. Fundado en 175~ por 

el Arzobispo Manuel Rubio y Salinas para la educación de doncel las indias. 

Colegio de San lldefonso. Ubicación: Delegación Cuauhtémoc. Su historia está re

lacionada en estrecho a la de otros colegios; primero se pidió al Provincial 

de los Jesuitas Pedro Sánchez que fundára una escuela de latinidad, se logró 

tal propósito con donaciones de hombres acaudalados y se fundó entonces el 

"Colegio de San Pedro y San Pablo" en 1753; los jesui"'tas viendo el gran nú

mero de asistentes fundaron el 11 Colegio de San Gregario" ya con anterioridad 

habían f1,mdado el " Colegio de San Bernardo y San Miguel"; todo el lo culmi

nó con la orden que recibieron de reunir a todos los colegios antes menciona

dos en uno solo en 1582, y es realmente así como nace el Colegio de San 11-

defonso, que abre en forma total sus puertas hasta 1588; el Colegio de San 

Pedro y San Pablo desaparece por mala administración de los patronos que no 

aceptaron la anexión; la cual sin embargo, se efectúa en 1618; posteriormente, 

en 1771 se le anexó al Colegio de Cristo. El Colegio de San lldefonso está 

considerado como el que dió lugar a la. formación de la Escueli;; Naci~nal 



62 -

Colegio de San José de Belén. Ubicación: Delegación Cuauhtémoc. Creado por Fray 

Pedro de Gante en 1525, detrás de la Iglesia de San José de Belén de los Natu-

rales; en él se enseñaban artes y oficios, griego, latín, canto y música; estuvo 

a cargo de franciscanos. 

Colegio de San Juan de Letrón. Ubicación: Delegación Cuauhtémoc. Su fundación 

se 1 levó a efecto básicamente para amparar a niños mestizos huérfanos; surgió 

por petición de Fray Juan de Zumárraga, se le concede la Cédula Real de Fun-

dación en 1547; pero abre sus puertas hasta 1557; tenía como finalidad princi-

pal la conversión de los asistentes al catolicismo, ·antes de concedérsele la ca-

tegoría de colegio. funcionaba desde 1529 como escuefa de primera letras .en la 

que también se enseñaba doctrina religiosa; ésta institución contó con una exce-

lente biblioteca que como era usual en aquél la época abarcaba temas de Teolo-

gía, Filosofía, Derecho, Historia, Literatura y Lenguas. 

Colegio de San Pablo. Ubicación: Delegación Cuauhtémoc. Los datos acerca de él 

son imprecisos, parece que estuvo anexo a una iglesia y convento de francis-

canos que después cedieron a los agustinos, quienes fueron en realidad sus fun-

dadores en 1575 y con la intervención de Fray Alonso de la Veracruz; se ense-

ñaba también artes y teología. 

Colegio de San Pedro Pascual o Belén de los Padres. Sin localizar. Sosten.ido por 

limosnas fue fundado por mercedarios en 1626 pero como casa de estudios, pasó 

a ser colegio hasta 1687. 

Colegio de San Pedro y San Pablo. Ubicación: De_legación Cuauhtémoc. Fundado por 

el Provincial de los Jesuitas_ Pedro Sánchez en 1573, con características "sui 

géneris", en el siglo XVII se le consideró como Colegio Máximo, por disputas 

entre el patronato y los jesuitas se clausuró; después al ser reabierto se anexa 

al Colegio San lldefonso; pero desaparece por que no se aceptó dicha anexi~. 
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Es considerado como el centro educacional por excelencia en la época colonial. 

Colegio de San Ramón Nonato. Ubicación: Delegación Cuauhtémoc. Creado espe-

cialmente para preparar juristas por los mercedarios en 1628; decayó en for-

ma notable, pero no se sabe las causas, a pesar de que se aceptaba como un 

centro con categoría universitaria. 

Colegio de Santa Ana de Coyoacán. Ubicación: Delegación Cuauhtémoc. No hay 

datos. 

Colegio de Santa Fe. Ubicación: Delegación Cuauhtémoc. Fue fundado por Vasco 

de Quiroga con el nombre de Hospital de Santa Fe; contaba con un colegio 

anexo en el que s~ enseñaban primeras letras, artes; doctrina y labores; la 

idea de hospital que tenía Quiroga era por completo diferente a la que se 

tiene hoy en día es posible que su fundación se llevara a cabo en 1532. 

Colegio de Santo Domingo de México; Ubicación: Delegación Cuauhtémoc. Se 

empezó a construir como convento en el lugar que ocupaba la escuela de M~-

dicina, debido a lo malo del terreno se cambió al solar de enfrente, donde se 

encuentra hoy en día la iglesia de igual nombre. 

Colegio de Xochimilco. Ubicación: Delegación Xochimilco. Fundado por fi:ancisca-

nos, se enseñaba en él a 1.eer y escribir, a los alumnos que mostraban disposición· 

para el estudio se les impartía clases de teología y gramética. 

Colegio de la Enseñanza Antigua. Ubicación: Delegación Cuau.htémoc. Fundado por 

Religiosas de la Enseñanza en 1753, se· le conoció también como 'Colegio de 

Nuestra Señora del Pilar ";era femenino y se enseñaba a las niñas a leer y es-

cribir así como doctrina cristiana .. 

Colegio de la·Ensei'lanza Nueva. Ubicación: Delegación Cuauhtémoc. Conocido tam-

hiPn con el nombre de " Colegio de las lnditas o de Nuestra Señora de Guada-

'"! ·"'; .u fundación se debió al grupo religioso de la Enseñanza en 1811-, pero 
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ya desde unos ai'ios atrás se encontraba en funciones, a ello se debe su inclusi6n en 

el presente estudio. 

Colegio de las Bonitas. Sin localizar. Sólo se conoce la fecha de fundación, que fue 

en 1800 y por instancias del Padre Manuel Sánchez de Tagle de la Congregación 

de San Felipe Neri, para hijas naturales que por su belleza corrieran peligro, 

de ahí su nombre. 

Colegio de las lnditas. Ubicación: Delegaci6n Cuauhtémoc. Funcionaba desde el úl-

timo cuarto del siglo XVIII y pasó a ser el "Colegio de la Ensei'icmza Nueva ". 

Colegio de las Vizcaínas o de San Ignacio. Ubicación: Delegación Cuauhtémoc. Se 

fundó con cuantiosgs donaciones que en 1732 hizo un grupo de inmigrantes vas-

congodos dirigidos por Don Ambrosio Meave, Francisco Echeveste y Manuel Al-

daca; era especialmente para las hijas de vascos pobres, la Cédula Real de Fun-

dación fue concedida en 1753; se mantuvo la organización de los fundadores has-

ta la época de la Independencia; en la actualidad el edificio que es considerado 

como monumento colonial alberga una escuela primaria. 

Colegio de los Remedios. Sin Localizar. No hay datos. 

Colegio del Convento de Jesús María. Ubicación: Delegación Cuauhtémoc. Loo único 

que se sabe es que fue fundado en el siglo XVII, era sólo para ·nil'lcis. 

Colegio Dominico de Churubusco·. Ubicaci6n: Delegación Tlalpan. No hay datos. 

Colegio Imperial de Santa Cruz de Tlatelolco. Ubicación: Delegación Cuauhtémoc. 

Es una de las instituciones educativas más dignas de recuerdo de la época _;.irrei-

nal; se le concedió la Cédula Real de Fundación en 1526 pero abrió sus puertas 

hasta 1536 por instancias del Virrey Mendoza y del Obispo Zumárraga; estuvo 

destinado ptinc;ipalment"' a la instrucción de los indígenas nobles entre los que.·· 

sobresalen la figura de Badiana, Nazareo y Juan de la Cruz .. Lo controlaba la 

.. , 

orden de los franciscanos; sin embargo, no contaba con una o~gani,;aci6~d.efi-. '···~ 

. .. ,,.· '. ·-..,~; 
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nido; en 1546 pasó a manos de indígenas egresados del mismo, pero terminó su 

vida casi con el siglo. Produjo un grupo de hombres humanistas en su brillante 

pero corta duración.; se enseñó en él Teología, Retórica, Arte, Lógica, Latín, 

Filosofía, etcétera. Este colegio fue cerrado definitivamente en el siglo XIX 

después de una serie de problemas por los cuales se abrió y cerró varias veces. 

A fines del siglo XVI, era una de las pocas instituciones que contaba con im-

prenta propia. 

Colegio lnterprovincial de San Buenaventura de Tlatelolco. Ubicación; Delegación 

Cuauhtémoc. Tal categoría se le otorgó en 1660; estuvo a cargo de francisca-

nos y se preparaba ~ él a profesores y misioneros, se ·fundó al decaer el de 

Santa Cruz de Tlatelolco. 

Colegio Mayor de Santa María de Todos Santos. Ubicación: Delegación Cuauhtémoc. 

Fundado en el año de 1573 con el fin de enseñar a jóvenes dotados y can incli-

nación para el estudio pertenecientes a buenas familias, pero de escasos recur-

sos; la categoría de " Mayor " se le concedió hasta 1700; después tuvo serios 

problemas que ocasionaron su decadencia; logra resurgir, hasta que en 1843 

cerró en forma definitiva. Este colegio fue de gran importancia social por que 

influyó bastante en los jóvenes que preparaba. 

Colegio Oratoriano de la Ciudad de México. Ubicación: Delegación Cuauhtémoc. 

Sólo se sabe que fue fundado en el siglo XVII. 

Convento de Corpus Christi {5) Ubicación: Delegación Cuc;iuhtémac. Creado en enero 

de 1724, anexo a la iglesia del mismo nombre, era exclusivamente para la educa-

(5) He tomado en cuenta algunos conventos, por que en estos se impartía cierto tipo 
de educación femenina, aunque específicamente sus fines hayan sido otros • 

.. -. -=-:-:::::...=-..----,, 



ción de indias nobles hijas de caciques indígenas, intervino en su fundación el 

entonces Virrey Baltasar de Zúñiga y Guzmán. 

Convento de Regina Coeli. Ubicación: Delegación Cuauhtémoc. Fue el primero fun-

dado por monjas concepcionistas, en la década de 1570; la Cédula Real se le 

otorgó hasta 1578. Era para jóvenes mujeres españolas y criollas, las que no 

profesaban para monjas recibían educación para el matrimonio, como: labores 

canto-, música, lectura y escritura. 

Convento de Son Jerónimo. Ubicación: Delegación Cuauhtémoc. Se funda en 1585 

para enseñar sólo a mujeres; a pesar de ser convictorio no sirvi6 sólo para en-

• 
señor a las jovenes que iban a profesar, sino que también enseñaba a otras a 

leer, escribir, coser, bordar, gramática, lectura¡ por lo que se le considera 

importante incluirlo. Hay que hacer notar fue en esa institución donde estuvo 

la célebre Juana de Asbaje - Sor Juana Inés de la Cruz-. 

Convento de la Concepción. Ubicación: Delegación Cuauhtémoc. Fue fundado en 

1540 y perduró hasta 1867, estaba a cargo de beatas traídas de Salamanca, 

España. Realmente no era un colegio en toda la extensión de la palabra, sino 

que más bien era un lugar de enseñanza a donde asistían en gran número las 

hijas de soldados; en él IC!s educandas podían seguir o bien la vocación reli-

giosa o simplemente ser educadas de acuerdo a las necesidades de la épo-ca. 

Con monjas de este convento se fundó el de 11 Regina Coeli". 

Convento de la Encarnación. Ubicación: Defegación Cuauhtémoc. Aparece en 1594 

siendo patrono Don Sancho Sánchez Muñoz hombre rico de la época; la Cédula 

Real para fundación fue otorgada por Felipe 11; a las novicias que se recibían 

se les e"xi~ía ;,,ierta dote, como era costumbre; se les enseñaba labores, canto, 

lectura y escritura. 
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Convento de la Madre de Dios. Sin localizar. Fundado se cree entre 1530 y 1540, 

por petición de Fray Juan de Zumárraga, la reina de España envió un grupo 

de " beatas t1 (que no eran en sí religiosas sino voluntarias) para educar ni-

ñas; no se conoce exactamente su ubicación, duró entre 1 O y 12 años. 

Escuela Correccional Casa de las Recogidas. Ubicación: Delegación Cuauhtémoc. 

Como su mismo nombre lo indica era para mujeres delincuentes, pero en el la 

se les enseñaba a leer, escribir y labores; data del año de 1692. y por consi-

guiente es una de las instituciones más antiguas en su género y expresamente 

femenina; se le conocía también como t1 Casa de Recogimiento de las Magda-
4 . 

lenas t1 de ella salían mujeres reformadas.con ciertos conocimientos. 

Escuela Correccional de los Padres de San Camilo. Sin localizar. Fundada en el 

siglo XVIII; a los internos se les conocía con el nombre de t1 mamelucos ti; 

después de la época colonial pasó a ser una institución gubernamental. 

Escuela de Grabado. Ubicación: Delegación Cuauhtémoc. Fundada en 1778 por 

instancias del artista neoclásico Jerónima Antonio Gii, quien la establece 

en la Casa de Moneda; básicamente la enseñanza era artística, fue el ante

cedente inmediata de la Academia de San Carlos. 

Escuela de Cirugía. Ubicación: Delegación Cuauhtémoc. Sólo se sabe que fue crea-

da en 1798 para preparar médicos, fue considarada de suma .importancia y se 

encontraba ubicada en el edificio de la Antigua Inquisición. 

Ilustre y Real Colegio de Abogados. Ubicación: Delegaci6n Cuauhtémoc. Pertenecía 

a la Real Audiencia y dió lugar a la formación de la Academia de Jurispruden-

ciq estuvo algún tiempo en el Ex-Convento de la Encamación, se fundó en el 

siglo XVIII; el Oidor Decano de la Audiencia era el Director. 
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Jardín Real Botánico. Ubicación: Delegación Cuauhtémoc. Fundado por el Botánica 

Don Martín de Sessé y Lacasta se cree que en 1778; en 1791 se traslada a una 

sección de Palacio Nacional conocida como 11 habitaciones de los virreyes 11
; 

uno de sus principales atractivos era 11 el árbol de las manitas 11
; fue además 

una institución absolutamente científica en la que los estudiantes podían obte-

ner conocimientos prácticos, que era una de las finalidades de la educación en 

la segunda mitad del siglo XVIII. 

Real Seminario de Minería. Ubicación: Delegación Cuauhtémoc. Fundado por orden 

del Rey Carlos 111 en 1783; se inauguró hasta 1792; pretendía preparar cientí.. 
ficos que se interesaran en la entonces decadente minería; tuvo una excelente 

organización tanto de estudios prácticos, cuanto de teóricos. El edificio que 

actualmente se conoce como Seminario de Minería fue hecho por Tolsá e inau-

gurado en 1813. Su primer rector tuvo especial cuidado de organizarle una 

biblioteca propia. 

Real y Pontificia Universidad. Ubicación: Delegación Cuauhtémoc. Fue fundada en 

1553 con Cédula Real expedida desde 1551; durante el virreinato constituyó 

el más importante centro de cultura en el cual estudiaron figuras destacádas 

egresadas de los 11 Colegios· Mayores 11 fué un centro docente de gran fuerza. 

Abrió las cátedras de Teología, Derecho Canónico y Civil, -Medicina, Artes, 

Gramática, Retórica, Lenguas Indígenas, Lenguas Orientales y Disciplina Ecfe-

siástica; se regía por 1 os estatutos de la de Salamanca en España. La universi-

dad tal y como fue organizada fue suprimida en 1833, cuando era Presidente 

de México Valentín Gómez Ferias, que dió origen a seis planteles de educa-

ción superior, uno de estudios preparatorios y los otros cinco respectivamente 

de: estudios de ideología, humanidades; ciencias físicas y matemática~ cien

" 
cias médicas, jurisprudencia y ciencias eclesiásticas. Sufrió una serie de cam-
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bios hasta llegar a lo que actualmente es la Universidad Nacional Autónoma 

de México. La original Universidad tuvo una extensión de estudios cuando el 

Papa Gregorio XVI le otorgó a los colegios ubicados a 200 millas ( 70 leguas 

aproximadamente) de los lugares donde hubiese una Universidad o Institución 

con características semejantes, el poder de otorgar grados académicos a los 

alumnos que cursaran cierto número de años en la misma {6). 

Seminario Conciliar de San Camilo. Sin localizar. No hay datos. 

Seminario Tridentino. Ubicación: Delegación Cuauhtémoc. Eregido entre 1697 y 

1699, era el representante de la Diócesis de México; todas las Diócesis exis
... 

tentes en aquella época contaban con una institución de éste tipo en especial 

para la educación de sus miembros y representantes, la ex'i,pción fue la Dióce-

sis de Sonora cuyo seminario fue bastante posterior. La fundación del Seminario 

Tridentino se debió a las instancias del Señor Gal indo y Chávez, al Obispo 

Aguiar y Seijas y al Virrey Conde de Galve. 

DURANGO 

Colegio* Ubicación: Durango. Fué fundado hasta el siglo XIX pero antes de efec-

tuarse la Independencia de México, es decir, todavía dentro de la época colo-

nial, fue considerado el más septentrional del virreinato. 

Colegio Jesuita de Durango. Ubicación: Durango. Creado en 1632 por los jesurtas; 

es posible que haya estado en funciones desde el siglo anterior aproximadamen-

te por 1593. 

Seminario de Durango. Ubicación: Durango. Hay pocos datos al respecto y hay algu-

na confusión en la cuestión de la fecha de fundación pues para algunos se efec-

tuó en 1751 y para otros en 1767, el fundador fue Don Ignacio Díez de la Ba-

·(6) D'lcciondr'iO'PdrtGo·de+ti'!itdr'io, etcétera. 
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rrera; era en realidad un seminario Diocesano para preparar representantes de 

la iglesia; pretendi'a se le reconociesen los estudios de jurisprudencia que im

partía; es posible que haya tambien intervenido en su creación el obispo del 

lugar; contaba con un colegio anexo para enseñar a niñas indígenas y mesti-

zas. 

GUANAJUATO 

Casa de Estudios* Ubicación: Yuriria. Unicamente se sabe que estuvo a cargo de 

agustinos. 

Colegio* Ubicación: C$laya. Fundado en el siglo XVIII era sólo para mujeres, se 

supone estuvo a cargo de jesuitas. 

Colegio* Ubicación: Guanajuato. Instituido en 1785 por Don Nicolás Pérez,era 

sólo para niñas. 

Colegio* Ubicación: Salamanca. No hay datos. 

Colegio Betlemita de Guanajuato. Ubicación: Guanajuato. Sólo se sabe que fue 

fundado a fines del siglo XVII. 

Colegio de la Enseñanza. Ubicación• lr~puato. Implantado para enseñar a leer, 

escribir, canto, música y labores del hogar a niñas, par las Religiosas de la 

Compañía de María ·".,. 180(\ 

Colegio de la Purísima Concepción. Ubicación: Guanajuato. Fundado por los je

suitas para la enseñanza de primeros letras, funcionaba desde 1582. 

Colegio de San Luis de la Paz. Ubicación: San Luis de la Paz. Establecido en 1594· 

se encontraba anexo a un seminario, la enseñanza era especialmente de pri

méras letrcis y doctrina. cristiana paro indígenas. 

Colegio JesuT'ta de Celaya. Ubicación: Celaya. La Cédula Real de fundación fue 

expedida desde 1524; pero abre sus puertas hasta la 1 legada de los jesuitas; 
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se impartía enseñanza de primeras letras, doctrina religiosa y gramática. 

Colegio Jesurta de Guanajuato. Ubicación: Guanajuato. Fundado en 1732 por je-

suítas para la enseñanza de primeras letras. 

Colegio Jesurta de León. Ubicación: León. La fundación se hizo en 1731 pero como 

hospicio, en 1749 pasó a ser colegio y ya en 1760 se le consideró, por cantar 

con las características necesarias, más formal. 

Colegio Oratoriano de San Miguel el Grande. Ubicación: San Miguel Allende. Fue 

eregido por representantes de la orden de los Filipenses u Oratórianos¡ no se 

conoce exactamente la fecha, quizá haya sido en 1712, pero es hasta 1734 

cuando se le concs:de la Cédula Real. 

Colegio Pontificio de la Purísima Concepción. Ubicación: Celaya. Lo Único que se 

sabe es que estuvo a cargo de franciscanos. 

HIDALGO 

Colegio* Ubicación: Actopon. A los agustinos se debe su creación de la cual no se 

conoce la fecha, en 1548 se anexó al convento del lugar; se enseñaba en él 

primeras letras, doctrina religiosa y gramática. 

Colegio* Ubicación: Atotonilco el Grande. Fundado por los agustinos para preparar 

a jóvenes que pensaban de.dicarse a la carrera religiosa; tuvo influen~ia en su 

erección el ilustre Fray Alonso de la Veracruz. 

Colegio* Ubicación: lxmiquilpan. Era una institución que se creo también para pre-

parar a jóvenes que se convertirían en ~epresentantes de la orden agustín':'; es-

taba formado por una casa de estudios anexa al convento del lugar. 

Colegio de Niñas de Tepeapulco. Ubicación: Tepeapulco. Por instancias de Fray 

Juan de Zu~á~raga se f;_,ndó, dicho personaje se preocupó notablemente.por la 

educación; es probable que la institución estuviera c:Í cargo de ~ranciscanos, es-

tablecidos en las inmediaciones del lugar desde 1524 o 1525. 

l~I 
'1 
\,. 
1~1 
1 
; 

\ 

'l l¡ 
·1 

! 



- 72 -

Colegio de Propaganda Fide de Pachuca. Ubicación: Pachuca. Se fundó con el 

objeto de impulsar las costumbres de los infieles y propagar la fe nuevamen-

te; también se perseguía el fin de reducir a ciertos grupos de indígenas; éste 

tipo de colegios llamados entonces apostó! icos de misioneros, se fundaron en 

el siglo XVIII, el de PachucQ en 1799 y estuvo a cargo de franciscanos. 

Colegio de San Francisco. Ubicación: Pachuca. Fundado en 1526 y es factible creer 

por franciscanos. 

JALISCO 

Colegio* Ubicación: Guadalajara. Fundado en 1778, estuvo ligado fntimamente al .. 
Colegio de Santo Tomás. 

Colegio* Ubicación: Guadalajara. Creado en 1628 estuvo a cargo del grupo mer-

cedario. 

Colegio Betlemito de Guadalajora. Ubicación: Guadalajara. Establecido a fines 

del siglo XVIII, su labor era más bien hospitalaria, pero contaba con una es-

cuela de primeras letras anexa. 

Colegio de San Diego. Ubicación: Guadalajara.· Fundado en el siglo XVIII era só-

lo paro niñas. 

Colegio de San Juan Bautista . .Ubicación: Gu;,dolajara. Fundado en lo década de 

1690 por jesul'tos; es interesante mencionar que en ésta in~titución se dieron· 

los primeros cursos formales de artes en lo Nueva Gaiicia; fue abandon<:1do a 

lo expulsión de los jesuitas, continuó laborando a ·pesar de los graves pr:oble-

mas que tenía hasta 1820 cuando fue cerrado definitivamente: intervino en su 

fundación Don Juan Martínez Gómez. 

Colegio de San Juan de la Penitencio. Ubicación: Guadalajara. Creado en la se-

gundo mitad del siglo XVI, entre 1571y1576, ero sólo para nii'los; la orden 

' para su fundación fue girado por el entonces obispo de <?uad!'.Jlajara, quien 

-·"···-~ 
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puso en la dirección a Doña Catalina Carbajal. Hasta 1661 se le pone el nom-

bre con el que aparece. 

Colegio de Santa Clara. Ubicación: Guadalajara. Fue fundado en el siglo XVIII y 

era sólo para niñas. 

·Colegio de Santo Tomás. Ubicación: Guadalajara. Por instancias del Provincial de 

los Jesuítas Pedro Sánchez se fundó en 1591; contó gracias a la Bula expedida 

por el Papa Gregorio XVI con características superiores y por consiguiente 

podía otorgar grados académicos; se impartían cátedras de Teología, Oogmá-

tica, Moral, Filosofía, Retórica, Poesía y Gramática. 

Seminario de San José. -t.Jbicación: Guadalajara. Porobra ·del Señor Felipe de Ga-

1 indo Chávez en 1696 o 1699 se creó; fue restaurado en 1735 y continuó fun-

cionando después de la Independencia de México. 

Seminario de San Pedro. Ubicación: Guadalajara. Fundado en 1571 precede cil de 

San José; ambos eran seminarios diocesanos. 

Universidad de Guadalajara. Ubicación: Guadala.jara. Tuvo desde su apertura en 

1791 o 1792 cátedras de Teología, Derecho Canónico y Civil, Medicina y Fi-

losofía; fué clausurada en 1826; después en 1855 y finalmente en 1860; más 

tarde se reabrió, pero ya con otras características • 

. MEXICO 

Colegio* Ubicación: Acolman. Era un tipo de casa de estudios especiales para la 

orden agustina; fue establecido en 1539 y se encontraba anexo al convento 

que terminaron de construir en 1560 en ese mismo lugar. 

Colegio* Ubicación: Cuautitlán. No hay Datos. 

Colegio* Ubicación: Huixquilucan. Se sabe que estaba a cargo de jesuitas enviados 

por el Provincial Pedro Sánchez; se daba enseñanza de primeras letras y doc-

trina religiosa, fue fundado entre 1525-1530. 
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Colegio* Ubicación Malinalco. No hay datos 

Colegio* Ubicación: Ocuilá. Se sabe que fue fundado aproximadamente enfre 1525 

y 1530. 

Colegio* Ubicación: Otumba. Intervino en su fundación Fray Juan de Zumárraga 

entre 1530 y 1535; era sólo para niñas, es de creerse estuvo a cargo de francis-

canos. 

Colegio* Ubicación: Sultepec. Fue fundado por el cura del lugar Don Femando de 

Barbia en 1736, él mismo fundó escuelas elementales en cada poblado de su 

parroquia. 

4 . 

Colegio* Ubicación: Texcoco. Lugar de suma importancia en lo que se refiere a 

educación, ya que ahí se fundó la primera escuela de carácter occidental o 

europeo propiamente dicho, y además la primera en todo el continente ame

ricano; fue obra del insigne Fray Pedro de Gante quien la creó en 1523, sien-

do él uno de los primeros franciscanos que llegaron a México; se impartía una 

enseñanza elemental; la escuela estuvo ubicada en el palacio de Nel'Zl:rhtmf

pitl i; Señor de Texcoco; era una verdadera "escuela activa" de acuerdo a la 

idea que hoy en día se tiene de ésta, es por lo tanto, pionera en cuant.o a la 

educación. 

Colegio* Ubicación: Tepetlaoztoc. Sabemos que fue fundado en el siglo XVIII.· 

Colegio* Ubicación: Tlalmanalco. La Cédula Real para fundación fue otorgada en 

1719, el cuidado del mismo de se le concedió a los. Betlemitas quienes anexo 

construyeron un hospital. 

Colegio* Ubicación: Toluca. Fue fundado por franciscanos, en él se enseñaba Teo

logía y est~dios de Gramática y Retórica. 
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Colegio de San Martín Tepotzotlán. Ubicación: Tepotzotlán. El cacique Martín Mal-

donado aproximadamente entre 1584 y 1585 intervino en su fundación; estuvo 

atendido por padres jesul"tas, quienes como se ha mencionado con anterioridad 

se preocuparon en forma notable por la educación; se enseñaba a leer, escribir, 

castellano, doctrina religiosa, etcétera; después de expulsados los jesuTtas en 

1767 se convirtió en un seminario. Se tiene noticia de que contaba con una 

especie de casa de probación y noviciado para los mismos jávene~ que querían 

dedicarse a la carrera religiosa, la cual funcionaba parece que desde 1590. 

MICH OACAN (7) 
• 

Casa de Estudios Mayores de Tirepetío. Ubicación: Tirepetío. Fundada en 1540 por 

agustinos para enseñanza de los representantes de la orden; el encargado de su 

organización fue Fray Alonso de la Veracruz; pero años después fue trasladado a 

Tacámbaro; a ésta institución se le conoce también como el Gimnasio Mayor o 

Estudio General de Tirepetío, se enseñaba en él Filosofía y Teología, fue una 

irr cortante obra pía en los dominios de pu repechas y tarascos~ 

~abriel Rodríguez Martín del Campo, Historia·de la ·instru·cción·pública .col-oniol 
michoacana. Tesis para el grado de Maestro en Historia, México, Facultad de 
"FITosofí'a y Letras, UNAM.,. 1937. En dicho trabajo se hace mención de que en 
la región que comprende actualmente el Estado de Michoacán, existía gran núme
ro de escuelas elementales anexas a parroquias de los diferentes poblados, éntre 
esas escuelas destacaban las siguientes: en Huetamo y Santiago Tanganguato 
(antes de 1789); en San Miguel Huarachita, Santa María Juxumatlán, San )l,gus
~,... ' ' -.-,re-., Nuestra Señora de la Asuncic5n de Queréndaro, Santa María Asunción 

2les, Nuestra Señora de los Remedios, Ziricícuaro, Uripitío, Curiangato, 
. ,cu Jro, San Bartolomé Coro, Taymeo, Yurécuaro, Gerácuaro y Bocaneo 

( .... s,,ués de 1789 pero antes de consumarse la Independencia de México). También 
hu',o otra< en : Charo, Copándaro, Tzirosto, Chucándiro y Tingambato. Sin em
ba go, no las he incluido por que considero eran de menor importancia, aunque 
es conveniente hacer mel)ción de ellas . 
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Colegio* Ubicación: Tzintzuntzán. Fundado por franciscanos, se cree en 1526, con .,,_, 

el propósito fundamental de difundir la enseí'ianza cristiana y enseñar primeras 

letras y canto. 

Colegio* Ubicación: Zamora. Por instancias del Señor Villavicencio se fundó, entre 

1 800 y 181 O, con anterioridad ya estaba en funciones aunque su carácter fue 

particular y no público; realmente existió durante muy poco tiempo. 

Colegio de la Compaí'iía. Ubicación: Morelia.·Sólo se sabe que fué establecido por 

e 1 Padre Juan Sánchez en 1660. 

Colegio de San Francisco Javier. Ubicación: Morelia. Creado por jesul'tas en 

1578; se fundó con ..,aestros religiosos llevados expresamente con el fin de 

enseñar desde Pátzcuaro, se instruía en primeras letras y doctrina religiosa 

a los indígenas. 

Colegio de San Ignacio y Santa Cetarina. Ubicación: Pátzcuaro. Hay muy pocos 

datos de él, se sabe que fué fundado por jesurtas en 1751. 

Colegio de San Miguel. Ubicación: Morel ia. Fundado en 1531 por Fray Juan de 

San Miguel, después se unió al "Colegio de San Nicolás"; las enseí'ianzas 

se empezaron a impartir en la parroquia. 

Colegio de Santa Fe. Ubicación: Santa Fe de la Laguna. Al igual que el Colegio 

de Santa Fe de México, no era propiamente un colegio, sino un hospital;· 

pero la idea de Vasco de Quiroga, fundador de ambos, tenía. acerca de esos 

era diferente a la acepción que hoy en día se tiene; se enseí'iaba a leer, es-

cribir, doctrina religiosa, oficios y además se designaba un cierto tipo ·de tra-

bajos obligatorios para sus miembros, o sea, que eran instituciones que funcio-

naban a b_ase de una interrelación entre trabajo, educación y religión. 

Colegio de Santa Rosa de lima. Ubicación: Morelia. Fundado en 1740, ··• _ c'lebre 

por su academia de música; era para nii'las. Se fundó por orden del obispo ... 

1 ·,_;.., •;,. 

~· .... .. ~ 
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Francisco de P. Meteos Coronado; es hasta l 800 cuando se le construye un 

edificio propio por instancias del Señor Mariano Escandón. 

Colegio Mayor de Santa Cruz de Valladolid Ubicación: Morelia. Se sal=e que fue 

fundado por jesuitas. 

Escuela* Ubicación: Marelio. Es una de las primeras fundaciones educativas de la 

región y se llevó a cabo en el lugar donde se ubicaba el antiguo poblado de 

Guayangareo (que con el tiempo posó o ser primero Val ladol i.d y después 

Morelie1 ). 

Seminario Diocesano de Michoacán. Ubicación: Morelia. Fundado el 23 de enero 

de 1770 por Don Pedro Anselmo Sánchez de Tagle; se preparaban a sacerdotes 

paro evangelizar a los nativas. En 1859 el recinto que ocupó durante muchos 

años pasó a ser la residencia de los Poderes del estado. 

Seminario Primitivo de San Nicolás Obispo. Ubicación: Pátzcuaro. Es el predece

sor de todos los seminarios tridentinos de la Nueva España; fue fundado en 

1540; original mente pretendía enseñar y preparar jóvenes clérigos; tenía va-

ríos niveles pues se impartía enseñanza de primeras letras, conocimientos 

varios y enseñanza de Teología. 

MORE LOS 

Colegio* Ubicación: Cuernavaca: No hay datos 

Colegio de San Andrés. Ubicación: Tepoztlán. Unicomente se conoce la fecha de 

fundación en 1695. 

NAYARIT 

Colegio* Ubicación: Tepic. Fundado por orden del segundo Conde de Revillagigedo 

que gobernó a partir de 1789 en la Nueva España, se encontraba anexo· alá 

iglesia del lugar. 
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NUEVO LEON 

Colegio Jesurta de Monterrey. Ubicación: Monterrey. Fue establecido por jesuTtas 

en 1714; en 1715 se le agrega un Seminario llamado de San Javier; desapare

ce en 1745. Es de los pocos centros educativos que se tiene noticia hayan exis

tido en esa región. 

Seminario* Ubicación: Monterrey. Se sabe que fue fundado a fines del siglo XVIII 

puede ser que en 1792, por instancias del obispo del lugar, bajo la advoca

ción de la Asunción de Nuestra Señora, sus cátedras se abren hasta el año 

siguiente. 

OAXACA. 

Casa de Estudios* Ubicación: Oaxaca. Creada por dominicos en 1547, se impartía 

enseñanza de Teología, Artes y Gramática. 

Colegio* Ubicación: Yanhuitlán. Fundado por frailes de la orden de los dominicos 

en 1559; se impartía enseñanza de primeras l_etras y doctrina religiosa. 

Colegio* Ubicación: Zacatepec. Fundado en ese pueblo habitado por indígenas 

mixes; a quienes se les enseñaba a leer y escribir a la vez que doctrina re

ligiosa. 

Colegio Betlemita de Oaxaca. Ubicación: Oaxaca. No hay datos. 

Colegio de la Presentación de Nuestra Señora. Ubicación: Oaxaca. Se ·sabe que 

fue fondado en el siglo XVII, es posible en 1686 por orden del obispo Sariña-

na. 

_Colegio de Oaxaca. Ubicación: Oaxaca. Fundado con el nombre de "Congregación 

de la Anunciata" como seminario en 1590; es hasta 1688 cuando se le otorga 

la categoría de colegio. 

Colegio Dominico de Oaxaca. Ubicación: Oaxaca. Fundado por frailes dominicos 

en 1603. 
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Colegio Jesufta de Oaxaca. Ubicación: Oaxaca. Los jesuitas fueron sus fundadores 

en 1754; se enseñaba básicamente primeras letras y doctrina religiosa. 

Colegio Seminario de la Santa Cruz. Ubicación. Oaxaca. Su existencia estuvo li-

gada en estrecho al Seminario de San Bartolomé; se fundo por instancias del 

obispo Don Tomás de Monterroso; la autorización real se otorgó en 1673, la 

cual fue confirmada por Bula de Inocencia VI en 1677. Se pretendió eregir-

lo como Universidad Real, pero el lo no pudo lograrse en gran pbrte por la 

oposición que presentaron los jesurtas. 

Convento Dominico. Ubi.s=ación: Oaxaca. La fecha de fundación no se conoce, se 

sabe que estaba a cargo de dominicos, y que en 1623 se erigió como. univer.-. 

dad con enseñanza de artes y teologfa. 

Seminario* Ubicación: Oaxaca. Era considerado como diocesano; fue fundado por 

jesuitas en 1681 con donaciones del Señor del Puerto; aparece cuando pr.s"c-

ticamente habra desaparecido uno anterior; posteriormente pasó a ser el lns-· 

tituto de Ciencias y Artes del Estado. 

Seminario de San Bartolomé. Ubicación: Oaxaca. Dura de 1583 a 1604, se abre ·. 

de nuevo en 1679 y sólo hasta 1681, pero dividido en el de Santa Cruz 

y el de San Bartolomé. 

PUEBLA. 

Academia de Medicina de Puebla. Ubicacióni Puebla. Fundada por ei Dr. J.ostS 

Palacios Soria en 1789, desde esa fecha es citada por diversas fuent~s pero 

con más notoriedad a partir de 1802; más que para enseñanza se..Vra para con-

su Ita de los.jóvenes que· estudiaban medicina; · ·. r se impartran algunas cáte-

dras en el la . 

:. :-~ .. 

.· .. 

.":.;. 
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Colegio* Ubicación: Acatepec. Unicamente se sabe que fué fundado en el siglo 

XVII. 

Colegio* Ubicación: Ahuacatlán. Solo se tiene conocimiento de que contaba con 

una escuela anexa a un monasterio. 

Colegio* Ubicación: Puebia. Fundada por dieguinos 

Colegio* Ubicación: Xochiapulco. No hay datos 

Colegio Betlemita de Puebla. Ubicación: Puebla. No hay datos. 

Colegio Carolino o Fusión de los Colegios. Ubicación: Puebla. Se fundó en 1790 

con la anexión de los Colegios de " San Jerónimo" Y. " San Ignacio" en el 

del " Esprritu Santo"; pero, cambió el nombre por el de "Carolino o Fusión 

de los ·colegios"; realmente su creación fue resultado de la expulsión de los 

jesul'tas quienes tenran a su cargo dichos establecimientos, las que pasaron 

a depender del Patronato Real; en 1820 vuelve cada uno de esos colegios 

a ocupar su antiguo· nombre y lugar. El Colegio Carolino durante la época_ 

independiente se transformó en colegio del Estado. 

Colegio Jesurta de Tehuacán. Ubicación: Tehuacán. No hay datos. 

Colegio de Jesús Marra. Ubicación: Puebla. Fue fundado en 1673, la donación 

para su creación fue del canónigo Diego de Victoria y Frfos. 

Colegio de Niñas de Cholula. Ubicación: Cholula. Se tiene noticia de que inter-

-·--vino en su fundación Fray Juan de Zumárraga, entre 1530- y.1535; era sólo: 

para niñas y estuvo posiblemente a cargo de franciscanos. 

Colegio de Niñas de Huejotzingo. Ubicación: Huejotzingo. Al·· igual que en el an

terior intervino en su fundación, entre 1530 y 1535, Fray Juan de Zum6~raga. 

Colegio de Niñas de Santa Mónica. Ubicación; Puebla. lnstitui'do por el ·A~~bbispo· 

Manuel González o Fernández de Santa .Cruz en 1680. 

.. ,i 

·.-.' .· 
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Colegio de Niñas Mercedarias de Nuestra Señora de Guadalupe. Ubicación: Puebla. 

se fundó en 1743 con el nombre de "Colegio de Nuestra Sei'iora de la Merced'~ 

se enseñaba a las niñas labores del hogar, religión, letras, artes, canto, músi-

ca, lectura y escritura. 

"Colegio de Nuestra Señora de Guadalupe. Ubicación: Puebla. Sólo se sabe que se 

fundó en 1712. 
,· ... •· 
: <~·-, 

Colegio de Nuestra Señora de los Gozos. o de la Ensei'ianza. Ubicación: Puebla. Es-· 
.• ,!-

tablecido en 1699; originalmente se 1 lamó sólo de la Enseñanza; más tarde pa- .. "~-.· •' , .... ~ 

só a ser convento; es probable se encontrara a cargo de dominic0s. 

Colegio de San Domingufto Mártir o de los Infantes. Ubicación: Pueblá. Se cree 

fue fundado en 1730 por dominicos con el fin expreso de preparar monagui- · ... -.-, .. 

llos, a quienes se les enseñaba lectura, escritura, doctrina religiosa, canto 

y música. 
..... ' 

Colegio de San Francisco de Sales. Ubicación: Puebía. Creado en el siglo XVII, 

en 1677 parece ser, por orden del obispo Fernández de Santa Cruz. 

Colegio de San Francisco Javier. Ubicación: Puebla. Fundado en 1683 por jesurtas 

en especial para formar misioneros; surgió a raíz de que la Compañía de: Je-

sús se dió cuenta de que carecía de algunos de estos; hasta 1743 funcionó 

pero sin habérsele otorgado la 1 ice"ncia por Cédula Real. Es curioso hacer.no-

tar el.detalle de que cuando los jesuitas fueron expulsados, el local de ésta 
:~. 

institución se destinó a ser recinto carcelario. 

Colegio de San Ignacio. Ubicación: Puebla. Fundado en 1702 por jesu'ifos en 1704 

se le otorgó la categoría de "Real", en 1790 se incorporó al 'Colegio Carol i-

no o Fusión "de ·los Colegios". 

Colegio de San lldefonso. Ubicación: Puebla •. Fundado por Alonso Mota y Escobar 

1 
en 1625; fue uno de los más importantes de la Compai'iía de Jesús. 
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Colegio de San Jerónimo. Ubicación: Puebla. Fundado en 1579 por jesu1'tas; estuvo 

ligado estrechamente a la historia del Colegio del Espíritu Santo. Primero se 

fundó camo seminario. 

Colegio de San José. Ubicación: Puebla. Al Dr. Diego Romano Govea se debe su 

fundación en 1677; era sólo para niñas. 

Colegio de San Juan. Ubicación: Puebla. Dependiente de la Catedral de Puebla fue 

fundado en 1596; originalmente se llamó de San Juan Bautista; después de San 

Juan Evangelista y por último sólo de San Juan. 

Colegio de San Luis Rey de Francia. Ubicación: Puebla. Instituido desde 1558, pero 
... 

empieza a funcionar hasta 1585; en 1691 se le otorga la categoría de Universi-

dad, entonces estaba a cargo de jesuitas; sin embargo, la petición para dicho 

grado fue hecha por dominicas en 1619; cambió su nombre por el de "Real 

y Pontificio Colegio del Señor San Luis de la Orden de Predicadores ·da la San-

ta Provincia de San Miguel y Santos Angeles"; puede considerársela como el 

primer gran colegio poblano. 

Colegio de San Pablo. Ubicación: Puebla. Se fundó como seminario,. el tipo de en-

señanza que se impartía en él era teológica. 

Colegio de San Pantaleón para Teologos. Ubicación: Puebla. Su creación fué resul-

tado de una ampliación que se le hizo al "Colegio de San Juan"; creado en 

1743 por instancias del Sr. Alvarez Abreu. 

Colegio de.Santa Gertrudis. Ubicación: Puebla. Fundado en el siglo XVII, en 1617, 

por orden del obispo Francisco de Santa Cruz. 

Colegio de las Niñas Vírgenes de Jesús María. Ubicación: Puebla. L~s dominicos 

lo fundáro;. ~ra preparar a hijas de caballeros y hombres ilustres; solicitaron 

la Cédula Real en 1599; pero se encontraba ya en funciones desde. 1590; en 

el siglo XVIII decayó notablemente. Se enseñaba a las niñas c;:anto, "º.· " 
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religión, lectura, escritura, artes y labores del hogar. 

Colegio de las Vírgenes de la Purísima Concepción. Ubicación: Puebla. Cuando fue 

creado, en 1698 lo llamaron "Colegio de las Doncellas"; varió algunas veces 

su denominación hasta que en 1768 se le designó como "Colegio del Hospita-

1 ito de San Juan de Letrón", finalmente se le puso el nombre con el que se men-

ciona aquí. Estuvo a cargo de dominicos. 

~legi_~de lo_s Predicadores. Ubicación: Puebla. Estaba bajo el cuidado de domini

cos desde 1585; fue el más importante de los creados por esa ori:len en Puebla 

de los Angeles; llegó a tener características de Universidad. 

Colegio del Espíritu Santo. Ubicación: Puebla. Fundado en 1578 por jesurtas, se 

le anexaron para ampliación otros colegios; en 1790 junto con los de " San 

Jerónimo" y " San Ignacio", pasaron a formar parte del " Colegio Carolino 

o Fusión de los Colegios". 

Escuela de Artes. Ubicación: Puebla. Unicamente se sabe que se instauró por el 

~.,..o ·:e los franciscanos. 

Ese 1ela de San Miguel. Ubicación: Puebla. Creado por jesui'tas en 1751. 

Sen inario de San Pedro. Ubicación: Puebla. Se le otorgó la Cédula Real para fun-

dación en 1641; edificado en terrenos propiedad del "Colegio de San Juan". 

Seminario Polafoxiano. Ubicación: Puebla. Fundado como tal en 1649 por el Sr .. 

Juan de Palafox, y sirviéndo como especie de ampliación del rudimentario que 

existía desde 1596; por último el Sr. Alvarez Abreu_ lo completó con el "Cole-

gio de San Pantaleón para Teólogos". 

Seminario Tridentino. Ubicación: Establecido en forma elemental en 1596; era dio-

cesano y b6sicamente educaba a los miembros de las órdenes religiosas antes 

de que estos llegaron a los últimos grados de su preparación; 

¡ 
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QUERETARO. 

Colegio* Ubicación: Querétaro. Fue fundado en el siglo XVIII, era sólo para niñas. 

Colegio* Ubicación: San Juan del Río. Creado en 1723 era sólo para niñas. 

Colegio* Ubicación: Tequisquiapan. Instituido por orden del Conde de Revillagigedo, 

entre 1790 y 1795, se encontraba anexo a la parroquia existente en ese lugar. 

Colegio de Propaganda Fide de Santiago de Querétaro. Ubicación: Querétaro. 

Establecido por frailes franciscanos, especialmente por Fray Antpnio Linaz en 

1683; se le llamaba también 11 Colegio de Santa Cruz de Querétaro"; como es-

te Colegio de Propaganda Fide, había varios en diferentes regiones del territo.., 
rio novohispano en la época colonial; se les conocía también como colegios mi-

sioneros que como ya se dijo sirvieron para consolidar la conquista espiritual por 

medio de la propagación de la fe, así como para reducir a grupos de indígenas 

dispersos. 

Colegio de San Javier. Ubicación: Querétaro. Fundado en 1625 por jesurtas; fué 

un excelente colegio en el cual se enseñaron gran número de cátedras, después 

pasó a ser seminario. 

Colegio de San Sebastian. Ubicación: Querétaro. Unicamente sabemos que se· creó 

en el siglo XVIII. 

Colccgio del Señor San José. Ubicación: Querétaro. Intervinieron en su fundación a 

fines de 1736 herman~s Carmelitas Descalzas Terceras, y gracias a las inst~n.:. 

cias dél Arzobispo Antonio .VizarrÓn Eguiarreta. 

Colegio de Santo Rosa. Ubicación: Querétaro. Creado en 1760 por la"s hermanas 

Terceras de ;>an Francisc:o para preparar religiosas y niñas. 

Colegio Oratoriano. Ubicación: Querétaro. Sólo se sabe que la fu.ndación fue en 

1763 y que estaba a cargo de oratorianos. 
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,, SAN LUIS POTOSI 

Colegio de San Luis Potosí. Ubicación: San Luis Potosí. Fundado en 1623 por ·¡esuítas, 

con misioneros enviados desde San Luis de la Paz (Estado de Guanajuato); en 

1625 empieza a impartirse la enseñanza de latín. 

Colegio de San Nicolás. Ubicación: San Luis Potosí. En 1760 Don Nicolás Torres 

Fernández, donó rentas de dos haciendas para la fundación y sostenimiento de ".-~ 

un colegio para niñas que se designaron a éste. 

SINALOA 

Colegio* Ubicación: Sinaloa. Fundado en 1591; fue parte de una de las misiones, 

de las muchas que llegaron a existir en la región noroeste del país, en las que 

generalmente había anexa una escuela de primeras letras. Estaba a cargo de je-

surtas y era para niños indígenas y mestizos. 

Colegio de la Villa de San Felipe y Santiago. Sin localizar. Se enseñaba a leer y 

escribir, tañer las campanas, cantar, doctrina religiosa y otras cosas semejan-. 

tes; en 1610 se le agregó un seminario, pero no.se ha podido localizar geográ-

ficamente. 

Escuela Pública del Real del Rosario. Ubicación: Rosario. Creado a fines. del siglo 

XVIII, por el Sr~ José Rada. 

SONORA {8) 

Seminario de Sonora. Sin localizar. Fue fundado en 1638. 

'TAMAULIPAS 

Colegio* Ubicación: Tampico. Estaba a cargo de franciscanos. 

(8) En este est.;do fu~ron fundados por el primer obispo Fray Antonio de los Reyes, 
7 escuelas, pero no se sabe el lugar. 

,. ~"';· 

•.:·· 
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VERACRUZ 

Colegio* Ubicación: Coscomatepec. Fundado en el siglo XVIII, por orden del segundo 

Conde de Revillagigedo, era sólo para niñas. 

Colegio* Ubicación: Córdoba. Fundado en el siglo XVIII, en 1780; fue primero hospi-

cio femenino, después pasó a ser colegio. 

Colegio* Ubicación: Huatusco. Establecido a fines del siglo XVIII, por orden del segun-

do Conde de Revillagigedo. 

Colegio* Ubicación: Jalapa. Creado en el siglo XVIII era sólo para nii'ias. 

Colegio Betfemita de Veracruz. Ubicación: Veracruz. Empieza a funcionár ci 'fi·nes del 

siglo XVII. • 
Colegio de Propaganda Fide. Ubicación: Orizaba. Fundado en 1799 por frailes francis

canos enviados desde la Ciudad de México; pretendía al igual que l.os otro~ que 

~". 1\ .·/.: . ·, 
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,·.·-:. existían, reafirmar la conquista de .la fe por medio de una propagación de la· misma 
.-~:;~:-·Y< 

en instituciones educativas. 

Colegio de San Francisco Javier. Ubicación: Veracruz. Aparece en 1639, estaba a c::i.

go de jesuitas: primero se dedicó a i~partir enseñanza elemental o sea de primer= 

·.\:(~ 
letras, pero en vista de las necesidades que surgieron llegó a ser de ·enseñanza media;" 

Colegio Oratoriano. Ubicación: Orizaba. No hay datos precisos acerca de él 1 se presu-

me que fue creado en 1725. 

YUCA TAN 

Colegio de San Francisco Ja:.rier. Ubicación: Mérida. Fundado por jesuitas en 1°624; se· 

impartían en él las cátedras de Teología, Dogmática, Moral, Filosofía, Retórica~. . . . 
. . . . . . - . 

Poesía, Gramática y Derecho Canónico·y Civil; a partir de 1750 laboró con.la ca-. 

tegoría de Universidad y otorgaba grados de Bachiller, Doctor, Licenciado y Maes-· 

tro. 

Colegio Jesuita de Mérida. Ubicación: Mérida. Creado en 1618 o 1619 por¡'ésuífos ..... 
fue la realización de ·un anhelo· de la sociedad yucateca de entonces; ya de~de_ 

·;. .. 
~ 

{ 

" 
-{, .. , 

· . ;. .. 

....... 
·.\,., 
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1611 contaba con licencia para su fundación; se sostenía con limosnas y parte 

del Erario Real . 

Seminario Conciliar de San lldefonso. Ubicación: Mérida. Fundado en 1751 con 

intervención del Obispo del lugar fue primero seminario diocesano; surgió al de-

caer el " Seminario de San Pedro". En él se estableció la enseñanza de latini-

dad, Filosofía, Teología, Retórica, Canto, Musica, contó con profesores en-

viadas de Puebla. 

Seminario de San Pedro. Ubicación: Mérida. A ésta institución se le concedió la 

Cédula Real de Fundación en 1711; estuvo a cargo de jesuitas y debido a ello . 
en él se fomentó el estudio superior; a mediados del siglo XVIII, cuando se lle-

vó a efecto la expulsión de los jesuitas cerró sus puertas, las abrió nuevamente 

en 1794 o 1795; pero desde entonces estuvo a cargo de una Junta Especial, con 

el fin de organizarlo independientemente de la iglesia o de las órdenes ~eligio-

sas .. 

ZACATECAS 

Colegio* Ubicación: Zacatecas. Fundado en el siglo XVIII, era sólo para niñas. 

Colegio* Ubicación: Zacatecas. Fue creado en 1590 y estuvo a cargo de jesuita~; 

se cree estaba en funciones desde 1539, pero sin habérsele concedido aún la 

Cédula Real para su fundación. 

Colegio Apostólico de Nuestra Señora de Guadalupe de Zacatecas. Ubicación: Za-

catecas. Establecido en 1707 por frailes franciscanos; es.uno de los primeros de 

Propaganda Fide; en 1721 se le construyó un templo anexo, de allí partieron 

gran número de frailes a fundar misiones para propagar la fe y reducir a grupos 

indígenas que se eñcantraban dispersos (9). 

(9) Jasé Antonio Al cocer,. Bos ue·o de la historia del colegio de Nuestra Señora de 
· Guadalu e sus misiones en os años de 1778, México, Editoria Porrua, S. • 1 

1958. egun este autor ic o .. co egio canta a en un número aproximado can unas 
- 10 misiones distribuidas en el entonces territorio de la Nueva Vizcaya. 

----- • -····----:----- -:· - "-'!:';:"•_:.i-·_ ..... 
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Colegio de los Mil Angeles Custodios de María Santísima. Ubicación: Zacatecas. 

Fue fundado por orden de Don Juan Ignacio Castorena y Ur21.Ja, quien nació 

en Zacatecas e hizo numerosas obras pías, además fue posteriormente Obispo 

de Yucatán. 

Colegio de San Luis Gonzaga. Ubicación: Zacatecas. Lo fundó un grupo de jesul"-

tas en 1786; se enseñaba en él Latín, Filosofía, Historia, Teología, Moral,_ 

Escolástica. Después de la Independencia de México el gobierno ?el Estado 

pagó sus gastos; sin embargo eso no fue suficiente para que logré'.ra subsistir·:;· 

y fue necesario que lo trasladaran a otro sitio; en 1832 se reabrió .;n Jerez 

• 
{en el mismo Estado de Zacatecas) por último fue trasladado otro vez a la 

ciudad de Zacatecos. 

; :: 

: ·· .. ·· 
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·v. CUADRO DE LOCALIZACION DE LOS CENTROS EDUCATIVOS 

El cuadro que o continuación oporece ho sido elaborado de acuerdo o lo división político octuol, con el fin de facilitar lo locali
zación de los diversos centros educativos. 

NOMBRE 

Colegio de Nuestro Señora de Guadalupe 

Escuelo* 

Colegio* 
de Son José 

Seminario de Niños Indios 

Escuelo de Nuestro Señora de lo CoridocJ. 

Colegio* 
Colegio* 

Jesuíto de lo Ciudad Real de 
Chiapas 
Convento de Enseñonzo Filosófico de lo 
Orden Militar de lo Merced 
Escuelo* 
Seminario de lo Ciudad Reol de Chiopos 

Colegio Jesuíto de lo Ciudad de Chihuahua 
Seminario de Nuestro Señora de Loreto 
Seminario Jesuíto de Porrol · 

Acodemio de Jurisprudencia 
" Son Carlos 

1 Prorregio Mariona de Jesús 
Colegio Betlemita · 

De Belen o de Son Miguel de 
las Mochos 

LUGAR 

Aguoscolientes 

Lo Paz 

Chompotón 
Campeche 

Porros 

Colimo 

Comitán 
Chiapa de Corzo 

. " 

" 
Chihuahua 

Hidalgo del Parral 

Cd. de Mex. ó D. F. 

MUNICIPIO, DELEGACION º ESTADO 
O EX DISTRITO: · i 

Aguosco 1 i entes (1) 

Lo Paz (1) 

Chompotón (1) 
Campeche (1) 

• 
Porros (1) 

Colimo (1) 

Comitán de Domínguez (1) 
Chiapa dé Corzo (1) 

Chihuahua (1) 

" (1) 

(1) 

(1) 
(1) 

(1) 

Hidalgo del Porrol (1) 

Cuouhtémoc (2) 

(2) 
(2) 

(2) 

Aguosco 1 i entes 

Bojo Californio (Territ) 

Campeche 

Coohuilo 

Colimo 

Chiapas 

Chihuahua 

Cd. de Mex. o D.F. 

" 



NOMBRE 

Colegio de Cristo 
Churubusco 
Infantes 

de Guadalupe 
Jesús 1\1\orío 
Ni"os en Catedral 
Nuestra Señora de lo Caridad 

Colegio de Porta Coeli o Celi 
" Scin Bernardo y Son Miguel 

Sah Fernando de México 
So·n Francisco de México 
Son Gregorio 
San Ignacio 
Son lldefonso 
Son José de Befen 
San Juan de Letrón 
Son Pablo 
San Pedro Pascual 
Son Pedro y Son Pablo 
Son Ramón Nonato 
Santo Ana de Coyoocán 
Santo Fe 
Santo Domingo de México 
Xochimilco 
lo Enseñanza Antiguo 
11 11 Nueva 

11 u 
los Bonitos 
los lnditos 

11 

.. 11 

las Vizcoinas 
los Remedios 
del Convento de Jesús Moría 
Dominico de Churubusco 
Imperial de Santa Cruz de 
Tlatelolco 

LUGAR 

Cd. de Mex. ó D.F. 

Sin localizar 

Cd. de Mex. ó D.F. 
11 

11 

11 

11 

11 

11 ír .... 
.. .. " 

Sin localizar 
Cd. de Mex. o D.F. 
11 

11 " .. 

11 ... 

11 11 

11 

11 

Sin localizar 
11 

11 

11 

Cd. de Mex. ó D.F. 
Sin localizar 
Cd. de Mex. ó D.F. 
ti •• 

" " 

MUNICIPIO, DELEGACION 
O EX DISTRITO 

Cuouhtémoc (2) 
Tlolpon (2) 
Cuouhtémoc (2) 
Sin localizar 
11 

Cuouhtémoc (2) 
11 

• 
11 

11 

(2) 
(2) 

(2) 
(2) 
(2) 
(2) 
(2) 
(2) 
(2) 
(2) 
(2) 

Sin localizar 
Cuouhtémoc (2) 

11 (2) 
Coyoocán (2) 
Cuouhtémoc (2) 

(2) 
Xochimilco (2) 
Cuouhtémoc (2) 

11 (2) 
Sin localizar 
lt fl 

Cuauhtémoc (2) 
Sin localizar 
Cuauhtémoc (2) 
Tlolpom (2) 

Cuauhtémoc (2) 

ESTADO 

Cd. de Mex. o D. F. 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11' 

11 

" 
11 

11 

11 

11 

11· 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11. 

11 

n 11 

" 
11 

11 

n: 

11 

,;·· 
11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

,¡ 

11 

11 

11 



NOMBRE LUGAR MUNICIPIO, DELEGACION ESTADO 
O EX DISTRITO 

Colegio lnterprovincial de San Buenaventura 
de Tlatelolco Cd. de Mex. ó D.F. Cuauhtémoc (2) Cd. de Mex. ó D.F. 
Colegio Mayor de Santa María de Todos Santos (2) 

~ Colegio Oratoriano de la Ciudad de México (2) 11 

Convento de Corpus Christi 11 (2) 11 

11 Regina Coeli 11 " 11 11 " 
San Jerónimo 11 11 " (2) ,, 

" 
,, 

i la Concepción " " " 11 " .. .. la Encarnación " " 11 11 " " (2) ti .. .. 11 " 11 " · 1a Madre de Dios " ti ti ,11· " " (2) " ti " 11 " 
1 Escuela Correccional Casa de las Recogidas " " .. 11 " " (2) 11 11 11 11 .. 

Escuela Correcc iona 1 de los Padres de San • 
Camilo .. .. " " " " (2) 11 " .. 11 " ¡ 

Escuela de G.rabado " " 11 11 .. " {2) " 11 .. " " 
., 

" Real de Cirugía 11 11 " " .. 11 (2) " 11 " " " Ilustre y Real Colegio de Abogados " " " " .. 11 (2) 11 " " " .. 
Jardín Real Botánico " " 11 11 " " (2) " 11 " " " 
Real Seminario de Minería " " " 11 11 11 (2) 11 " 11 " .. 

•• y Pontificia Universidad {2) 
Seminario ConciliCT de San Camilo " .. " 11 " " (2) 11 11 11 " .. 
Seminario Tridentino " 11 " .. " 11 (2) " " " " " 
Colegio* Durango Durango (1) Durango 

11 Je~uíta de Durango " {l) " 
Seminario de Durango .. 11 (1) " 

~ . Casa de Estudios* Yuriria Yuriria (1) G.ianajuato 

~ 
Colegio* Cela ya Celaya {l) 11 

" " * Guanajuato Guanajuato (1) " 

i " * Salamanca Salamanca (1) " .. Betlemita de Guanajuato Guanajuato Guanajuato (l) " .. de la Enseñanza Ira pu ato lrapuato (1) .. 
> de la Purísima Concepción Guanajuata Guanajuato (1) " " 

í " de San Luis de la Paz San Luis de la Paz San Luis de la Paz {1) " 
¡ ... 

., .. ,:; 



·--· 
NOMlll~E 

Colegio Jesuíta de Celaya 
" " Guanajuato 
u " León 
" Oratoriano de San Miguel el Grande 
11 Pontificio de la Purísima Concepción 

Colegio* .. * .. * .. de Niñas de Tepeapulco 

" de Propagando Fide de Pachuca 

" de San Francisco 

Colegio* .. * 
" Betlemita de Guadalajara 
11 San Diego 
" de San Juan Bautista 
11 " " 11 de la Penitencia 
" de Santa Clara 
" de Santo T omós 

Seminario de San José 
" 

11 
" Pedro 

Universidad de Guadalajara. 

' . Colegio* 
~ .. * 
~ " * t .. .. 
1 

.. * .. * 
~· * l " * 

l " * 
¡;:.-

.. * 
¡ __ .. 

LUGAR 

Ce laya 
Guanajuato 
León 
San Miguel Al lende 
Cela ya 

Acto pan 
Atotonilco el Grande 
lxmiquilpan 
Tepeapulco 
Pachuca 

11 

Guadalajara 
11 

" 11 

11 

11 

" 
" 
" 
" 11 

Acolman 
Cuautitlán 
Huixquilucan 
Malinalco 
Ocuila 
O tumba 
Sultepec 
Tepetlaoztoc 

Texcoco 
Tlalmanalco 

MUNICIPIO, DELEGACION 
O EX DISTRITO 

Celaya (1) 
Guanajuato (l) 
León (1) 
San Miguel Allende (l) 
Celaya (1) 

Actopan (1) 
Atotonilco el Grande 
lxmiquilpan (1) 
Tepeapulco (1) 
Pachuca (1) ... (1) 

Guadal ajara (1) 
11 (1) 
11 (1) 
11 (1) 
11 (1) 

" (1) 
11 (1) 

" (1) 

" (1) 
11 (1) 
11 (1) 

Acolman (1) 
Cuautitlán (1) 
Huixquilucan (1) 
Malinalco (1) · 
Ocuila (1) 
Otumba (1) 
Sultepec (l) 
Tepetlaaztoc (1) 
Texcoco (1) 
Tlalmanalco (1) 

(1) 

ESTADO 

Guanajuoto 

" 11 

11 

11 

Hidalgo 
11 

11 

" 
" 
" 

Jalisco 
11 

11 

11 

" 
" 
" 
11 

" 
" 

México 

" 
" 
" 
11 

" 
11 

11 

" 
" 



NOMBRE 

Colegio* 
11 de San Martín Tepotzotlán 

Casa de Estudios Mayores de Tirepetío 
Colegio* 

.. * 
* 
* 
* 
de la Compañía 
de San Francisco Javier 
de San Ignacio y Santa Cetarina 
de ScnMiguel 
de Santa Fe 
de Santa Rosa de Lima 
Mayor de Santa Cruz de Valladolid 

Escuela* 
Seminario Diocesano de Michoacán 

11 Primitivo de San Nicolás Obispo 

_Colegio* 
- 11 de San Andrés 

Colegio* 

.Colegio Jesuita de Monterrey 
Seminario* 

Casa de Estudios 
Colegio* 

LUGAR 

Toluca de Lerdo 
Tepotzotlán 

Ti repetí o 
Cuitzeo 
Morelia 
Tacámbaro 
Tzintzuntzan 
Zamora 
Morelia 
Morelia 
Pátzcuaro 
Morelia 
Santa Fe de la Laguna 
Morelia 

" 
" .. 

Pátz~aro 

Cuernavaca 
Tepoztlán 

Tepic 

Monterrey .. 
Oaxaca 
Yanhuitlán 

MUNICIPIO, DELEGACION 
O EX DISTRITO 

Toluca (1) 
Tepotzotlán (1) 

Acuitzio (1) 
Cuitzeo (1) 
Morelia (1) 
Ta cámbaro (1) 
Tzintzuntzan (1) 
Zamora (1) 
Morelia (1) 

• (1) 
Pátzcuaro (1) 
Morelia (1) 

" 
" 
" .. 
" 

(1) 
(1) 
(1) 
(1) 
(1) 

Pátzcuaro (1) 

Cuernavaca (1) 
Tepoztlán 

Tepic (1) 

Monterrey (1) 

" (1) 

Ex Distrito Centro .. .. ... {3) 
(3) 

ESTADO 

México 

" 
Michoacán 

" .. 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" .. 
" .. 

More los 

" 
Nayarit 

Nuevo León 

" 
Oaxaca 

" 



NOMBRE 

Colegio de San José 
" de San Juán. 

· " de San Luis Rey de Francia 
" de San Pablo .. .. 
" 

de San Pantaleón para Teólogos 
de Santa Gertrudis 
de las Vírgenes de la Purísima Con-

cepción 
Colegio de los Predicadores 

" de 1 Espítitu Santo 
Escuela de Artes 

" de San Miguel 
Seminario de San Pedro 

Palafoxiano 

" Tridentino 

Colegio* 

" * 
" * 
" de San Javier 

" de Propaganda Fide de Santiago de 
Querétaro 
Colegio de San Sebastían 

" del Señor San José 
" de Santa Rosa 
" Oratoriano 

Cole_gio de San Luis Potosí 
" " Nicolás 

LUGAR 

Puebla 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
"· .. .. .. .. 
" 

Querétaro 
San Juan del Río 
Tequisquiapan 
Querétaro .. 

.. .. 
" 
" 

San Luis Potosí 

" " " 

MUNICIPIO, DELEGACION 
O EX DISTRITO 

Puebla (1) 

" (1) 

" (1) .. (1) 

" (1) 

" {1) 

.. (1) 

" (1) .. (1) 

" (1) 
.~ (1) .. {1) 

" (1) 

" (1) 

Querétaro (1) 
San Juan del Río (1) 
Tequisquiapan {!) 
Querétaro (1) 

" 
" 
" 
" 
" 

(1) 
(1) 
(1) 
(1) 
(1) 

San Luis Potosí (1) 
" .... " º(1) 

ESTADO 

Puebla 

" 
" 
" 
" 
" 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 

Querétaro 

" 
" 
" 

" 
" 
" 
" 

San Luis Potosí 

" " " 



,. 

NOMBRE 

Colegio* 
" Betlemita de Oaxaca 
11 de la Presentación de Nuestra Señora 

Colegio de Oaxaca 
" Dominico de Oaxaca 
" Jesuíta de Oaxaca 
11 Seminario de la Santo Cruz 

Convento Dominico 
Seminario* 

11 de Sai;i Bartolomé 

Academia de ·Medicina de Puebla 
Colegio* .. 

* 
* 
Betlemita de Puebla 
Carolino o Fusión de los Colegios 
Jesuíta de Tehuacán 
de Jesús Moría 
de Niñas de Cholula 

" 11 " Hue¡otzingo 
de Niñ " de Santa Mónica 

" de Niñas Mercedarias de Nuestra 
Señora de Guadalupe 
Colegio de Nuestra Señora de Guadalupe 

" de Nuestra Señora de 1 os Gozos o de 
la Enseñanza 
Colegio de San Dominguito Mártir 
· " de San Francisco de Sales 

" de San Francisco Javier 
" de San Ignacio 

#" de San lldefonso 
" de San Jerónimo 

LUGAR 

Zacatepec 
Oaxaca 

11 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 

Puebla 
Acatepec 
Ahuacctlán 
Pueble 
Xochicpulco 
Puebla 

11 

Tehuocán 
Pueble 
Cholula 
Huejotzingo 
Pueble 

MUNICIPIO, DELEGACION ESTADO 
O EX DISTRITO 
Ex Distrito Centro {3) Oaxaca 

" 11 (3) 11 

11 11 (3) " 
11 " (3) " 
" 11 (3) " 
" " (3) " 
" 11 (3) " 
" 11 (3) " 
" " {3) 11 

11 " (3) " 
Puebla (1) Puebla 
Sa~Andres Cholula (1) " Ahuacatlán '(l) " 
Puebla (1) 11 

Xochiapulco (1) 
Puebla (1) 

" (1) 
Tehuacán {1) 
Puebla (1) 
San Pedro Cholula (1) 
Huejotzingo {1) 
Puebla (1) 

" .. (1) ... (1) " 
" 11 

11 (1) " 
11 (1) 11 

" (1) .. 
11 (1) 11 

" (1) 11 

" {1) " 
11 {1) .. 



IWl.lkll&lkllll.!ll!Sllllll!&!lll!IJl!.ll!l!LlllllllllJlllll'l--''""'*""Wl_r--'" __ - -

NOMBRE 

Colegio de San José 
" de San Juán. 

· " de San Luis Rey de Francia 
" de San Pablo 
" de San Pantaleón para Teólogos 
" de Santa Gertrudis 
" de las Vírgenes de lo Purísima Con-

cepción 
Colegio de los Predicadores 

" de 1 Espítitu Santo 
Escuela de Artes 

" de San Miguel 
Seminario de San Pedro 

" · PalafÓxiano 
" Tridentino 

Colegio* 

" * 
11 * 
" de San Javier .. de Propaganda Fide de Santiago de 

Querétaro 
Colegio de San Sebastían 

" del Señor San Jasé 
" de Santa Rosa 
11 Oratoriano 

Cole_gio de Son Luis Potosí 
" " " Nicolás 

LUGAR 

Puebla 

" 
" 
" 
" 
" .. 
" 
"· 
" 
" 
" 
" 
" 

Querétaro 
Son Juan del Río 
Tequ isqu i open 
Querétaro 

" 
" 
" .. 
" 

San Luis Potosí 

" 11 .. 

MUNICIPIO, DELEGACION 
O EX DISTRITO 

Puebla (1) 
11 (1) 
11 (1) 

" (1) 

" (1) 

" (1) 

" (1) 

" (1) 

" . (1) 
11 (1) .... (1) 

" {1) 
11 (1) .. {1) 

Querétoro {1) 
Son Juan del Río (l) 
Tequisquiopan (1) 
Querétaro {1) 

" 
" 
11 .. .. 

{l) 
(1) 
{1) 
{1) 
{1) 

Son Luis Potosí {1) 
........ "(1) 

ESTADO 

Puebla 

" 
" .. 
" 
" 

" .. 
" 
" 
" 
" 
" 
11 

Querétaro 

" 
" 
" 
" .. .. 
" 
" 

Son Luis Potosí 

" .. .. 
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NOMBRE 

Colegio* 
" de la Villa de San Felipe y Santiago 

Escuela Públ ice del Real del Rosario 

Seminario de Sonora 

Colegio* 

Colegio de Niñas de Tlaxcala 

Colegio* 

" 
" 
" 
" 
" 

" 
" 

* 
* 
* 
Betlemita de Veracruz 
de Propaganda Fide 

de San Francisco Javier 
Oratoriano 

Colegio de San Francisco Javier 
" Jesuíta de Mérida 

Seminario.Conciliar de San lldefonso 
Seminario de San Pedro 

Colegia* 

" * 
" . Apost61 ico de Nuestra Señora ·de 

Guadalupe de Zacatecas 

LUGAR 

Sinaloa 
Sin localizar 
Rosario 

Sin localizar 

Tampico 

Tlaxcala 

Coscomatepec 
Cordoba 
Huatusco 
Jalapa 
Veracruz 
O rizaba 

Vera cruz 
O rizaba 

Mérida 

.. .. 
Zacatecas .. 

" .. 

MUNICIPIO, DELEGACION 
O EX DISTRITO 

Sinaloa (1) 
Sin localizar 
Rosario (J) 

Sin localizar 

Tampico (J) 

Tlaxcala (1) 

Coscomatepec (1) 
Co'"'1oba (1) 
Huatusco (1) 
Jalapa (1) 
Veracruz (l) 
Orizaba (1) 

Veracruz (1) 
Orizaba (1) 

Mérida (1) 
" (1) 
.. (1) 
.. (1) 

Zacatecas (J) 
" {l) 
" 
" (1) 

-
ESTADO 

Sinaloa .. 
" 

Sonora 

Tamaulipas 

Tlaxcala 

Veracruz .. 
.. .. 
" .. .. 

Yucatén .. 
" .. 

Zacatecas .. 
" 
" 
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NOMBR~ 

Colegio de los Mil Angeles Custodios de 
María Santísima 
Colegio de San Luis Gonzága 

LUGAR 

Za ca tecas 

MUNICIPIO, DELEGACION 
O EX DISTRITO 

Zacatecas (1) 
(1) 

• 

jiijófA: El -;..úmero que aparece después de los ;,ombres de la tercera columna, corresponde a la siguiente dosificación: 
Municipio (1) · Delegación {2) Ex-Distrito (3 ) 

ESTADO 

Za ca tecas 
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VI. GRAFICAS Y EVALUACION ESTADISTICA 

Una evaluación estadística del presente trabajo es de gran ayuda, 

pues permite conocer en forma bastante objetiva varios aspectos de la educación, 

tales como: distribución, localización, orden religiosa que se encargaba del fun-

cionamiento, etcétera, de los diferentes centros educativos existentes en México 

durante los tres siglos de dominación hispana. 

En la época colonial hubo aproximadamente, 250 insti.tuciones de

dicadas a la enseñanza; •sin embargo, no he podido recabar datos precisos de cada 

una de el las, por las dificultades obvias con que se tropieza en el transcurso de 

cualquiera investigación. 

Mediante las gráficas que aparecen en éste capítulo, seis en to-

tal, fue posible hacer una serie de comparaciones de diversa índole y determinar 

cuales fueron las zonas de mayor auge educativo, las órdenes religiosas que más 

se interesaron por la educación y percatarse de cual era el estado general que 

guardaba la educación en aquella etapa. 

Al anal izar la gr?fica 1, que presenta una visión general de los 

siglos novo-hispanos, puede verse que aún cuando el total absoluto que aparece· 

en otros capítulos del presente trabajo es de 221, en ella sólo se tomaron en .cuen-. 

ta 182, que. son de los que encontré en las diversas fuentes consultadas, datos acer-

ca de su fecha de fundación; de los restantes conocía en algunas ocasiones la cate-

goría, o el lugar donde se ubicaban, más no con exactitud la fecha de erección, 

por eso no fueron· incluidas déntro de esta gráfica. 

Del l 00 °/o de centros educativos q<J.e se consideraron en la gráfica 1, 

·(igual a 182 ), el mayor número de fundación de. los mismos, corresponde al slglo 
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XVIII, con un total de 67 ( 36.8 °/o ); tol situación se debió en gran parte al cam-

bio de dinastía, pues los Barbones, en especial después de iniciarse la segunda mi-

tad de esa centuria, se preocuparon en forma bastante notable por la cuestión edu-

cativa, lo cual se reflejó en un auge cultural, tanto en España como en la Nueva 

España; en esta última se hizo más visible a nivel superior. 

El siglo XVI, es el que ocupa el siguiente lugar con un total de 61 

centros educativos ( 33.5 % ); debe tomarse en cuenta que aún ·cuando aparezca 

en segundo término, es hasta la tercera década cuando empezaron a crearse, no 

sólo las instituciones para la enseñanza, sino otras muchas más pertenecientes a 
~ . 

diversos ramos; además, es la etapa en que debido a la organización, que se en-

cuentra apenas en su fase inicial, no es posible un desarrollo pleno de la educa-

ción; que no obstante, fue de suma importancia. En proporción es de mayor noto-

riedad que el último siglo de la colonia en cuanto a número de fundación de ins-

tituciones para la formación de niños y jóvenes. 

El siglo XVII, con 47 centros educativos (~.O o/o ), comparativo-

mente aparece en un nivel inferior; como se dijo ya, hay que tomar en cuenta que 

es el período en el que hay un cierto estancamiento y quizá la centuria menos es-

tudiada de la época colonial •. 

La primera década del siglo XIX, con una inferi~ridad que con ·cla

ridad se percibe, la incluí porque es parte todavía de la etapa de dominación h.is-

pana, pero anterior a la consumación de la independencia de México. De acuerdo 

al número de instituciones que le corresponden ( 2.7 °/o ) , se puede deducir que 

el interés por la educación no fue primordial a partir de ella y durante muchos ai'ios. 

A. continuaci.ón he creído conveniente analizar en forma separada 

cada siglo de la época colonial, mediante una selección por décadas, que·permite 

... 
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observar en una forma concreta a la vez que independiente la situación de la ins-

trucción pública. 

En la gráfica 2, se representan los centros educativos en el siglo 

XVI. Haciendo una relación por décadas el mayor porcentaje de instituciones pa-

ro la enseñanza creados en los tres siglos de la colonia, corresponde a la década 

de 1570 (21. 7 o/o del 100 % de los fundados en el siglo XVI ), a la vez que es el 

más alto del mismo siglo; ello fue motivado en parte por la llegada de los jesuftas 

a tierras novo-hispanas en el año de 1572, quienes lograron ejercer un verdadero 

monopolio docente; en cambio es sumamente notable que en la década anterior, 

• 
o sea en la de 1560, no se tenga noticia de la instauración de ningún centro edu-

cativo. 

La creación del menor número de establecimientos para la educa-

ción del siglo décimosexto, se observa en el decenio de 1550. 

Durante el período que va éle 1520 a 1549 se advierte una situación 

bastante equilibrada, que es el resultado de la necesidad de crear establecimientos 

para la instrucción, tanto en las poblaciones nuevas, como en las ya establecidas, 

y, por igual para los diversos sectores sociales que se formaron; pero en especial 

para el grupo indígena, ya que )a creación de instituciones para los mestizos y 

criollos es un poco posterior. 

Las dos últimas décadas de ese siglo, pero sobre todo la de 1590 

permite entrever por medio del número elevado de centros educativas con que con-

tó ( 18.3 % del total fundados en esa centuria ), que la preocupación por la edu-

cación representó un importante papel. 

El siglo XVI, es por lo tanto de gran inquietud, pues es cuando la 

atención se encuentro fija e interesada en la tierra recién. descubierta y en sus ha

"bitantes, cuando se trata de imponer, de adaptar o de desarrollar diversos pat~nes 
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que los espai'loles habían traído consigo. En lo referente a educación es un ciclo 

de trascendencia, ya que es el que marca el inicio del sistema educativo que per-

durar6 por espacio de casi dos siglos, puesto que en el último de la época colonial 

o sea el XVIII, la situación en lo referente a ensei'ianza va a mostrar cambios nota-

bles, no sólo en métodos, sino en temas, organización, objetivos y otros aspectos 

más. 

La gráfica 3, muestra el número total de centros educativos del si-

glo XVII (con 100 o/o igual a 42 ), el estado general que se observa presenta lf-

geras variantes. 

• 
En las décadas de 1620, 1670 y 1690 (con un porcentaje cada una 

de 16.7 % ) se advierte el mismo interés por la educación. En las de 1600, 16401 

1650 y 1660, de nuevo el número de centros educativos se iguala e con 4. 8 o~ res-

pectivamente). 

Al iniciarse el siglo décimoséptimo, la cifra de fundación de insti-

tuciones para la ensei'ionza se eleva en forma gradual hasta la década de 1620; des-

pués en el período que va de 1630 a 1669, hay una semejanza en cuanto a preocupa-

ción por establecer centros para fines instructivos. Por último en el espacio .de tiem-

po transcurrido de 1670 a 1699 l. fracción final del siglo, se observa otra vez un ciar-

ta estabilidad con un porcentaje que se repite en dos.décadas y e_I cual es elevado. 

Con claridad-.en el siglo XVII, se ve una manifiesta falta de inicia-

tiva, en especial en los ai'ios pertenecientes¡. la parte media de la centuria, en 

cambio se observan variantes más notables al inicio y al final de la misma; la inci-

dencia de porcentajes iguales en éste siglo confirma la idea de estancamiento en 

cuanto a preocuPación por fu'ndación de centros educativos. 

La gráfica 4, representa los centros educativos del siglo XVIII y 
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muestra a primera vista que la década de 1750 (con el 19.2º/o del 100º/o de la centu-

ria), presenta el más alto nivel, el que a la vez es uno de los más elevados de la -

época colonial. 

El primer decenio del siglo XVIII, con uno de los promedios más ba-

jos en general ( 3. 8°/o ), es un caso especial ya que tanto la anterior década, aun-· 

que perteneciente al siglo pasado, así como la posterior presentan un procentaje ba...:'._ 

tante considerable. En los decenios de 1710 y 1720 (con 9.6% cada unQ) se nota el 

inicio de una superación que para el de 1730 (con 13. 5°/o ) será más visible. En el 

de 1740 de nueva cuenta, aparece un descenso (pues se baja al 5. 8% ) • 
• 

En la década de 1750 se ve un considerable aumento (a...19. 2% ) en cam 

bio el descenso en la de 1760 es notable ( 3.8% porcentaje que también aparece ·en 

el primer decenio del siglo); creo debe tomarse en cuenta que en el año de 1767 fue-

ron expulsados del territorio español los jesuitas, los que tenían bajo su control gran 

número de escuelas; sería interesante desentrañar en el futuro ya que es un tema que 

de acuerdo al enfoque que se le ha dado al presente trabajo no se puede abordar ¿ a 

qué se debió el descenso notable en ese periodo ? 

De 1770 a 1799, el número de fundación de centros educativos es alto; 

en los dos últimas décadas hay un.;. estabil idod (ambas con un 13. 5o/o ) • 

El porcentaje que hubo en eso época, si bien no fue espectacular.en cuanto a cantidad, 

si lo fue en calidad, pues la mayoría de instituciones que se crearon presentaban u.n 

carácter laico y científico e instituidas por mandato de la misma Corona de España, 

contaron con aspectos pedagógicos de gran interés e importancia. 

A. continuación en la gráfica 5 he representado los centros educativos 
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pertenecientes a las diversas órdenes religiosas en la época colonial, que suman un 

total de 114; tomé en cuenta para su elaboración, la aparición cronológica de la 

llegada de cada una de esas órdenes. 

El grupo preponderante es el de los jesuítas con ( 39. 5 o/o del l 00 %) 

en su importante labor contribuyó, el que ellos no se encontraran restringidos por li-

mitaciones geográficas como sucedía con otras agrupaciones religiosas. 

Les siguen en importancia los franciscanos ( 20. 2 ºA. ), quienes tam-

bién se preocuparon.bastante por el progreso de la educación y en forma notable en-

tre los indígenas y mestizos ,aunque también de los criollos y españoles·. 

4 . 
Los dominicos tienen el siguiente lugar (con 11.4 %); los agusti-

nos lograron igualmente cierta preponderancia con la creación de establecimientos 

para la instrucción de jóvenes ( 7. O o/o ); sobre todo de los que se preparaban para 

seguir la carrera religiosa, tan en boga entonces; los betlemitas mostraron interés 

por la educación, ( 6. l ºk ), su participación puede ser considerada todavía de 

importancia; a los oratorianos les corresponde el subsecuente lugar con un porcentaje 

inferior ( 4.4 °/o ) en relación con el de algunos otros grupos. 

Los religiosas de lo Compañía de María estuvieron interesadas ,por la 

educación femenina ( con 3.5 º!o ), las beatos de San Francisco, los carmelitas y 

las clarisas urbanistas, ogrupaciones religiosas de mujeres que en la gráfica antes 

mencionada, reuní bajo la denominación -otros- manifestaron también tendencia por 

la educación femenina (su porciento individual sumado dió un total de 3.5 o/o );la 

inferioridad porcentual muestra 1 a poca importancia de la educación femenil desde 

un punto de vista institucional. 

· Los mercedarios y los d iegu inos (con 2. 6 o/o y l. 8 º/o respectiva-

mente) son los que ocupan los últimos lugares. 
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En síntesis el orden de importancia de los grupos religiosos en cuanto;· 

a número de establecimientos para la educación fundados por cada uno de ellos es 

el siguiente: 

• NOMBRE DE LA ORDEN 

Jesuitas 

Franciscanos 

Dominicos 

Agustinos 

Betlemitas .. 
Oratorianos 

Compañía de María 

Otros (tres grupos) 

Mercedarios 

Dieguinos 

Total 

NUMERO DE FUNDACIONES 

45 

23 

13 

8 

7 

5 

4 

4 

3 

2 

114 Total 

PORCENTAJE 

39.5 % 

20.2 

11.4 

7.0 

6, 1 

4.4 

3.5 

3.5 

2.6 

1.8 

100.0 º/o 

Para final izar en la gráfica 6 de acuerdo con la división poi ítica 

actual de la República Me xi can~, represento la distribución de los centros educa-

tivos, así se tiene una idea de las zonas de mayor auge educacional en la época co-

lonial (1). 

(1) 

Se nota con claridad que la mayor preocupación por el problema de 

No ·usé las qenominaciones de las divisiones territoriales coloniales, porque 
creo que en la forma que lo hago, o sea a nivel de división política actual, 
resulta de mayor utilidad práctica, tanto para la m~or comprensión del tra-
bajo, como para estudios posteriores, lo que permite enfocar más objeti-
vamente problemas educativos contemporáneos. 
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-- la educaci6n se di6 enf la Cuenca del Valle de México y en el Valle de Puebla, espe

cialmente en las zonas urbanas. El número elevado de instituciones para la eduéaci6n 

en estas dos áreas, se debi6 en gran parte a que contaban con características geo-his

t6ricas favorables como: clima, organizaci6n de los grupos establecidos, antecedentes 

culturales importantes, antiguas concentraciones de poblaci6n, etc. 

En la zona del Bajío, que comprende parte de los Estado~ de Guanajua

to, Querétaro, Michoacán y Jalisco, se registr6 también un interés por la enserlanza, 

como resultado de una sei1e de factores tanto econ6micos cQ.y,o sociales y de diversa 

índole, que obligaron a la población a reunirse en detenninadas zonas, y en consecue.!!. 

cia a crear centros educativos. El porcentaje del Estado de Michoacán es una de las -

pruebas de importancia, ya mencionada, de la influencia que ejerció en la zona Vasco 

de Quiroga. 

Independientemente de la regionalizaci6n con que tome en cuenta a las 

anteriores entidades, se observa en la gráfica 6 1 que sobresalen los Estados de México, 

Oaxaca y Veracruz, los que contaron con un número todavía considerable de centros e

ducativos. Los restantes Estados de la República Mexicana, como puede advertirse, P'".!: 

sentaban un nivel inferior en cuanto a fundación de centros educacionales, en algunos 

casos hasta se carecía en absoluto de ellos como sucedi6 en el noroeste del país y sur de 

Estados Unidas de Norte América, en donde las misiones, e
0

ran las que se dedicaban e~ par:.. 

te a la difusión de la enseñanza, y cuya labor era dual, pues a la vez que se ensei'iaba doc-

.... 
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trina religiosa se aprendían oficios; por lo tanto la tarea de las misiones, que ha si

do estudiada en forma amplia por diversos autores, debe tenerse muy en cuenta en 

relación con la educación. 

En síntesis siguiendo la división poi ítica actual el orden por número 

de centros de enseñanza de los Estados de la República Mexicana es: 

ESTADO NUMERO DE FUNDACIONES PORCENTAJE 

Distrito Federal 57 25. 8 °/o 

Puebla 36 16.3 

Michoacán 18 8.1 .. 
Guanajuato 12 5.4 

México 12 5.4 

Oaxaca 12 5.4 

Jalisco 11 5.0 

Querétaro 9 4.1 

Veracruz 8 3.6 

Chiapas 6 2.7 

Hidalgo 6 2.7 

Zacatecas 5 2~5 

Yucatán 4 1.8 

Chihuahua 3 1.4 

O u rango 3 1.4 

Sinaloa 3 1.4 

Campeche 2 0.9 

More los 2 0.9 

Nuevo León 2 0.9 
..... 

<' 



ESTADO 

San Luis Potosí 

Aguascal ientes 

Baja Cal ifomia 

Coahuila 

Colima 

Nayarit 

Sonora 

Tamaulipas 

Tlaxcala 

Total 

- 113 -

NUMERO DE FUNDACIONES 

2 

.. 

221 Total 

PORCENTAJE 

0.9 

0.45 

0.45 

0.45 

0.45 

0.45 

0.45 

0.45 

0.45 

100.0 % 
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VIII. SECCION CARTOGRAFICA 

Los centros educativos que logré localizar los distribuf en 8 mapas 

(uno de los cuales se encuentra en un sobre al final del trabajo) y una secci6n 

del plano actual de la Ciudad de México adjunto y anterior a todos estos aparece 

un mapa de la República Mexicana con la división de las Provincias Fisiográficas (1), 

las que deben tomarse en cuenta en una relaci6n hist6rico-geográfica como la rea

lizada en esta investigación~e estudi6 ampliamente la forma de presentar de una 

manera cartográfica sencilla y fácil de comprender, la disposición de las institu

ciones dedicadas a la enseñanza, después de ello se llegó a la conclusi6n de que 

el modo más adecuado era el que a continuación aparece, con esa presentación se 

persigue poder observar con claridad y de manera concreta la distribuci6n geográ!!_ 

ca de esos centros y asr tener una idea de la evolución que siguieron durante la ép2_ 

ca colonial desde un punto de vista numérico. 

De gran importancia y trascendencia es la relaci6n hist6rica-geogr~ 

fica, ya que la tierra es el escenari~ de la historia, por eso los hechos históricos 

que se ubican en lo geográfico resultan de gran utilidad • 

. Al revisar los mapas nos percatamos de que la fundaci6n de centros 

educativos obedeci6 más bien a factores históricos desdeñándose relativamente los 

geográficos, pues los europeos se inclinaron más hacia los factores humanos ( polf

tica, economfa y sociedad entre otros ), debido a esto se advierte una concentra-

1 ) Véase el Capftulo 11 del presente trabajo "Escenario Natural "pp. 12-17 

vu WWWh.iWWW:wt. a IS S44 JP.eieWl!U?WIEi:wt _.E! Q 
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ción de centros educativos en la zona central del país, ya que allí las españoles se encon

traron con el más alto nivel de densidad de población; no obstante que en muchas ocasio

nes el medio ambiente no era propicio y hasta llegó a ser hostil para el desarrollo de gra!!_ 

des grupos, de ahí la explicación del inadecuado lugar donde se establecieron algunas p~ 

blaciones como por ejemplo la misma ciudad de México y de la poco organizada distribu

ción de los centros educativos en el territorio que en la actualidad comprende la Repúb!..!. 

ca Mexicana. 

.. 

Nota: en los mapas que a continuación aparecen, la cifra que se encuentra junto al símbolo 

indica el númer.; de centros ·educativas del mismo nivel. 
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CONCLUSIONES 

1. Lo educación es importante yo que es concomitante al desarrollo de lo comunidad, 

y es pues, práctico institucional o sistematizada, básico para el desenvolvimiento 

general de los pueblos. 

2. Los característicos sociales, económicas, étnicas y políticas encontradas p~r los 

españoles en América, los determinaron en general a seguir los lineamientos ya 

establecidos por los in_¡lígenas en cuanto a establecimiento de poblaciones y en 

consecuencia a la creación de centros educativos. 

3. Los primeros pasos de la educación fueron el sometimiento y la conversión, ya que -

estos son una de las fases de la evang<¡>),,¡_Z9c~ó~~, e~}?.__~ueva España evangelizar fue 

educar. 

4. El aspecto geográfico no debe ser tomado en cuenta con un determinismo absoluto si

no relativo; sin embargo, la heterogeneidad geográfica provocó una grave problemá

tica que en muchos casos no fue tomada en cuenta. 

5. La educación prehispánica no ejerció una influencia determinante respecto a mot~

rias de conocimiento en la Nu'eva España, pero sí contribuyó a la adaptación del 

indígena, el cual en muchos aspectos fue colocado ante una sustitución y no ante 

una inusitada imposición, sobre tocio en lo referente a su sentido clasista y discipli

nario, pues en este sólo se presentaba una secuencio lejanamente establecida. 

6, La educación en la época colonial tuvo dos aspectos: 

a) Anónimo y masivo impuesto por el troto cotidiano entre con

quistadores y conquistados. 
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b) Institucional que no surgió de manera espontánea e inmedia

ta, sino por un proceso evolutivo impuesto por las necesida

des y en el que fue decisivo el papel del clero regular • 

. 7. Los indígenas y los. mestizos educados fueron en muchas ocasiones auxiliares en el 

proceso de transculturación pues se convirtieron voluntaria o involuntariamente en 

propagadores del idioma castellano y a la vez en catequizantes activos. 

8. Entre 1524 y 1572 se fundó y organizó la Iglesia en México, gracias principalmente 

al clero regular y se mbrcó el camino a seguir en cuanto.a fundación de estableci

mientos. 

9. La primera preocupación educativa fue hacia los indígenas; en lo que se refiere a 

la educación dogmática, se empleó generalmente un sistema audio-visual (teatro, 

danza, música, etc. ) • 

En ciertas regiones se usaron sistemas "sui-géneris" ·como sucedió en Michoacán con ~ 

Vasco de Quiroga, cuya labor fue definitiva en la incorporación del indígena a la 

cultura europea. 

10.A fines del siglo XVI la mayoría de los monasterios contaba con una escuela elemen· 

tal anexa. 

En las escuelas elementales la enseñanza se reducía a las primeras letras (o sea leer 

y escribir). 

A nivel medio la enseñanza se centraba en disciplinas como gramática, latín, teolo· 

gía, etc. 

En los grados·superiores las especializaciones fundamentales eran: medicina, ·leyes,·. 

teología y artes; el método usual era el escolástico. 

En todos los casos se abusaba de la memorización. .... 
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11. La primera parte del siglo XVIII es pobre en cuanto a establecimiento de centros 
/ 

educativos; sin embargo, en esta centuria ya florecieron genios producto de la 

cultura novo-hispana, personajes de proyección universal y de una indiscutible 

mexicanidad. 

Además en el año de 1600 cuando se dictan las primeras Ordenanzas que demues-

tran una preocupación concreta por la preparación y solvencia de los maestros. 

12. A fines del siglo XVII la educación tomó un nuevo giro que se manHestó en la -

creación de varios colegios; más que la corona se interesó en este asunto.el ele-

ro. • 
13.En el siglo XVIII la influencia de la Ilustración originó los cambios que en todos 

los órdenes impondrían los Barbones. 

Los conceptos respecto a educación se modificaron radicalmente bajo la mano de 

Carlos 111 y su ministro Jovellanos; ya en este siglo se puede hablar de una pedo-

gogía formalizada. 

14. Nunca como en 1 os años del .1700, fue decisivo el influjo de una corriente en la 

formación de la cultura mexicana; es notable el auge cultural de la Nueva Espa-

ña en esta centuria, en el que desempeñaron un importante papel los Íesuitas, cu-

ya expulsión, por un lado cercenó una labor secular, pero por otro"sembró la s_emi· 

lle de un espíritu laico. 

A partir de los segundos cincuenta años se observó una diferenciación mental entre 

laicismo y religión. 

15.En la segunda mitad del siglo XVIII florecieron principalmente instituciones dedi-

.cadas .;1 estudio de ciencias útiles (academias, jardines botánicos e institutos ). 

Se nota en ello un marcado interés par la educación superior. 

16.La educación femenina institucional fue posterior a la masculina y se reducíq.a la-

. ¿ ,_ .... , .. yes r_ ··' 1· -.. .'.7:.f~.'Z>..~7--?· ... /¿f __ . ~!.'.f~''U't'!• 1.1~ 
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bores manuales, canto, música, religión y en algunos casos lectura y escritura; 

en el siglo XVIII se vió notablemente incrementada y fue entonces { 1753) cuan 

do se fundó el primer colegio laico para mujeres. 

1.7. De todas las órdenes religiosas fueron los franciscanos y los jesuitas quienes tuvi~ 

ron mayor interés en la educación, pero fueron estos últimos los que tuvieron ma·· 

yor posibilidad para fundar escuelas, porque no estaban sujetos a la limitación de 

la división territorial eclesiástica. 

IS.Menciono las misiones que aunque no eran instituciones básicamente. educativas, 

si son ,.importantes porqve en su organización se involucraban labores de instruc

ción con otras de índole económica, poi ítica, religiosa y social. 

19.Los mapas presentados corroboran el aserto de que la distribución de centros educa

tivos en lo que hoy es la República Mexicana obedeció a factores históricos, polí

ticos, económicos y sociales más que a factores geográficos; así se explica el anár

quico reparto de aquéllos. 

20.Gráficamente podemos observar que la evolución cuantitativa de los centros educa

tivos en la Nueva España, tuvo constantes alti-bajos explicables, como ha quedado 

asentado a lo largo del trabajo, por la complejidad del territorio dominado, por los 

vaivenes de la política y del pensamiento hispano, así como por la propia y peculiar 

idiosincras-ia de los pueblos previamente establecidos y de los g~pos recién formados. 
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a) Documento No. 1 "Ordenanzas sobre los maestros de ensef'iar 

·nii'ios"'. * 

.. 

* Original en e.I Archivo Gen~ral de la Nación, ramo Ordengnzgs, t. 11,ff. 110-113 

Nota: La transcripción que aparece después del original corresponde al artículo de Ed

mundo O'Gorman "La Enseñanza Primaria en la Nueva Espai'ia" en Boletín ~el Ar
chivo General de la ~ción, México, 1940, t. 11, núm .. 2, _abril. -mayo-junio. 
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; ·(E) Este es un traslado bien e fielmente sacado, da lns 
. ordenanz..-u;' hechas por esta Ciudad, para. los maestJ:os de 
· escuelas que eru:eilnn a leer y a escrcbir, firinadnsl de· Si-· 
· món Guerra, Escribano Re~tl. zu tanor de las cualcsl y de 
ciertas ·notificaciones de ellas blen y fidn1ente sacadas, son 
del tenor siguiente: 

· ... 
. . : _<"..: ·. ·. (F) (Al margen:) Ordc:1anzas (1) • ... ·. · ... ,. 1 ... ,•.: El Cabildo, Justicia y Regimiento de esta Muy Noble, 

:rnsigne Ciudad de México, de la Nueva España, por el 'ney 
nuestro señor, dice: Que por pnrtc de algunos ele los maes
tros de ella que tienan escuelas <le cnseiiar el arte ele lee1· • 
·cscrcbir y contar, se h:i pedido que >;e hagan oi-clenanzas 
.para el buen.¡.1so del clicho arte, cmno las hay en los reinos 
de Castilla, a.lento a que hasta agora no Jm< ha habido en. 
esta ciudad, advirtiéndonos c¡uc ele no hal,c1·lns, resulta y 

... 
. ·:º . 

. ~:.. ·. 

'~:,~{~);;:.;:\ :;: 
' .. 

. : :.; ;. . : ~ 

: : ·;.??/:;·.~~ ~·-:··::·~~-. 

.:! 

. . : ~-· .. . . ·-. 
·;·._' .. ..... ::;.· 

~ . . •.. 

. ba resultado el poco aprovccha111!cnto lle los hijos ele vcci
'nos de ella en el dichi;> arte de lcer,.escrebh· y contar (2), y. 
visto por esta Ciudad y habida información, constó por ella · 
ser útil y necesario hacer la dicha ordenanza y haberla en · 
los reinos de Castilla, acordó hacer .los capitules de arde-. .-;:.'.:: ·: ·:,. 

~ :nanzas siguientes: . ~·'-

.. · .·. 

. Pide y suplica esta Ciudad al ilustrísimo Conde de 
(Monterrey y Visorrey de esta Nueva España, se sirva de 
mandar se confirmen y aprueben, ·para ·que pregonadas, 

. se guarden y cumplan. , · 

1a.-Primeramente que para que se examinen los que 
. no fueren examinados pan1 poder tener su escuela y para 
darles la carta de examen, la Ciudad, Justicia y Rec;imíen- · 
'to, en su Cabildo, o un comisario que para ello füere nom
' 'brádo, ·nombre y señale ·dos maestros, los- más peritos .. y 
·expertos_ que hubiere, para_ que hagan el dicho oficio de : J 

:'-1 
. . (ll En Ra.mo de O~lk>nanz:a.a de c-alo AÑhl'l'o; Torno i"I. p4¡r. 110 vta:.: ea:bt.e • 

·: covti.: d• C'lllaa orl!cnanuw. La.a vc.riante:s lmJ>Orlan~ c;¡uo rcault.en del . cot.eJo TAD. . : · J 

-~-lndlc~- •n mota.· ca. el IUl:'•r conaipcndlcnt..e.. , '. . . . ·:·~ ·. ,;:· · .. - · .. ." ] 

····.... . (~~ ... E~ ·ta ot!!'"~ ·co~im dice: ·:.:.contn.r 7 la ~rh~.a· eriatla~~: :r ~~•to. -~·.:;_•. ~:~~· ... .':.·. ··· 

· .. \• 262 
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VL<:!tndorcs y exnmln::idorcs por este primer nño, y luego 
td<> ahí en adelante, en principio de cncla un año, se junt:en 
los maestros exan~inadores (:!) por ante c-1 escribano del 

• Cabildo y el diputado de esta Cincla.cl, a elegir do:> personas 
cic los que así hubiere examinndos, los que parecieren más 
convenientes, peritos y expertos para el dicho efecto, y 
electos, los presenten· en el Cabildo para que ahí juren ele 
Usar bi<>n e fielmente y se les clé su título ele tales examina
dores, sin el cual no puedan usarlo ni ta1npoco pueda ser 
veedor el que no fuere examinado y tuviere carta de exa
nleñ de esta Ciudad, so pena de veinte pesos dt..~ oro común 
.aplicados por cuartas partes, Cámara de su l\~ajestacl, Juez, 
Ciudad y denunciador. 

2a.-Item, el que hybiC're ele ser inaestro, no ha de 
ser negro ni mulato ni indio, y siendo español ha de dar 
información ele cristiano viejo ele vida y costun1brcs; (4) 
primero que 8ea admitido a examen, que aSi conviene que 
seari porque enseñen buena doctrina. y costumbres a sus 
;discípulos, y esta inforrn<:lCión la han de dar ante el caba
llero regidor que nombra1·e el Cabildo ele esta Ciudad, ante 
pl Escribano Mayor del dicho Cabildo.· 

3n.-Item, el que huble1•e de usa1• el dicho arte hn 
Cie saber leer romance en libros y cartas misivas, y proce
sos, y escrebir las formas ele letras siguientes: redondillo 
~ande y más mediano, y chico, bastardillo g1·ancle y más . 
. mediano, y chico, que son dos forn1as ele letras que lo9 
nmt>stros han ele saber, y éstas bien formadas; y si alguno 
Cle los que se hubieren de examinar no supieren las dichas 
dos formas de letras, bien for1nadas, no sea admitido es
'te tal al dicho examen y s~ entienda que ha de saber las 
:reglas de cuenta contenidas en la cuarta ordenanza que se 
sigue. 

(3) La otra copla dlco .,.cxamlnAUoa"'· F.a Ja vcral6p correcta. 

(f.) La otra copla dko .. dar 1ntormad6n de vida. y coetuinbrr• y arr cria
tlaao Y"!e,Jo... . 
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4a.-rtC!m que ha de "'ªb"r el que "'e hubiC!re de ºexn
infnn.r, las cinco rccilas de cuenta aunris1na,, que son sumar, 
restar, multipllc:ir, incclio partil .. y pn.rtir por cnte1"0, ~ to
das las dc1nás ct.:c-ntns 11cccs:ir!a.s,. y su1nar cuenta cnstclln
¡na, porque los C:i.scípulos s~pn.n sun1ar (5) cucnt..""l castellana 
Como guarismo, todo lo cual cnscñarf1 el tal muestro que se 

· examinare, porque de esta manera serán muy aprovecha- · 
¡dos Jos discípulos que tuviere y de otra manera, serán muy · 
tlamnificados los dichos discípulos y sus padres. . \ 

• ¡ 

5a.-ItC!m, que ninguno sC!a ac11nitido al exanien si no 
.supiere lo contenido en ln tercera y cuarta ordenanza,· y si 
~tlguno se pusiere a enseñar el dicho arte sin ser cxarni
;nado, se le cíei-re la escuela, mnndúndole con pC!na clC! vein
te PC!Sos de oro común para la C{1n1ara de su lVIajestad, 
Ciudad, juez y dCU"lunciad,or, por cuartas partes, no io use 
:basta ser visto y exan1inaclo por las personas que C!I Ca
bildo de esta ciudad señalare; y si con esto no quisiere 
e>xa1ninarse y ejerciere el dicho arte, se ejecute Ja pe
nn ele los dichos veinte pesos en este tal y no le use, y 
Jos que lns tuvieren ele presente, sean cixan1inados, ·porqu"" 
nsí conviene al p1·0 y utilidad de esta rC!pública, porque al
,:r.unos de ellos han procurado con siniestras relaciones, 11-
~encías, diciendo que son húbiles no lo siendo ni teniendo 
las partes que han de tener para usar el dicho arte, y de esta 
manera dam.nífican C!sta república y a los hijos de ella. 

Ga.-Item, que ningún maestro de los que conforn1e a 
estas ordenanzas fuere exan1inado, pueda poner su escuela 
junto a otro que lo esté, salvo si la tuviere dos cuacl1-:1s- (<>) 
¡de donde estuviere el dicho maestro examinado pqr tal. 

7a.-Item, que hay algunas amigas de muchachas que 
;reciben muchachos para enseñarlos a leer; ninguna los reci
ba, pC!na de los dichos veinte pesos contenidos en la cuarta 
.ordenanza, aplicados coma en ella se contiene. · 

(6) La. otra cgpla dlca: •••cpa.n aumar i>a.rtld..a de cuc-hta eaaulJana ..... .. 
(8) La otra copia dica: ºdoa cunda.na en cuadn> do donde eoq,tuvicr8.,' ... . 
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Sa.-Item, el maestro que tuviere escuela y fuere exa
:rninado, haya de ensefiar por su · inisma persona, sin tener 
~uien le ayude y no de otra manera, so Ja pena de esta or
denanza. 

9a.-Itcm, que ninguno que to.:vicre tienda de. legum
l:.res Y mercadurias (7) no tenga escuela, excepto si dejare 
la tienda y se examinare conforme estas dichas ordenan
=s. porque se ha visto a algunos (S). de éstos en esta re
pública. y al presente Jos hay. 

·. 10a.-Item, porqtte de Jos maestros antiguos. de diez 
'.Y doce afias de escuela, hay algunos que no son hábiles pu-· 
!la serlo ni saber escrebir Jns dichas formas de letras con
;tenidas en la tercera ordenanza, a estos tales se les prohibe, 
pena de los dichos veinte pesos contenidos en Ja. cuarta or
denanza, como en ella se contiene, no rccil.>nn muchachos de 
escrebir sino que tan solamente cnsefien a leer, y si todavía 
Tecibieren muchachos ele esereblr, se les lleve Ja pena de 
los dichos veinte pesos y se les cierre la escuela, y no usen 
el dicho arte, y se entiende que han de dar información de 
.diez o doce años de escuela, corno en la dicha ordenanza se 
contiene, ante el diputado que para esto fuere 11on1brado. 

11a.-Item en lo que toca a el enseñar Ja doctrina cris
't.innn. por ln tnaiiana se rcsc en las cscucla8, y a la tarde se 
1~:; c.~t,?.:::. Jn tabla ele la cuenta guarisma n los discir1ulos, y 
;."ll:;t..!J!O!'-.! d!:ts de In scm;:1nn, el mot!o y ord!."n d~ nyud:tr n 
.!l1i:::a, y un <.!ia ele la scn1ana, el que el maestro eligiere, se 
!es totnc cuc!1ta a cada c.lb"'.cipulo, de por si, lle la doctrina 
<it:~ ~":abe, poniendo diligencia p:ira que Jos discípulos la se .. 
p::tn, y nsin?lsn10 la sepa toda el maestro. todo Jo cual se guar
C,";;? y cumpln con10 ~qui se Ccel[!ra, !:O J:!s d:chas penas. Da
l:la en In ciuclacl ele l\!t'.•xico, n !lttcvc d~as del mes ele octubre 
~le mil e seiscientos nños. El Dr. l\'.:"onfortc, Gnspar de Vnldés, 

(T) J.~ ulr" c-upln t!lt'e .. lt"K"um1•r<':• o lnC"l"Cl\.lurh,1t••. 

(8) L" ulrn. .coi1llL dlco '""s•orquo hn hnLIJo ftbtun.o.a••. 
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BASES. 

PARA LA FOmIACION DE UN PLAN GENERAL DE INSTflUCCION PUBLICA. <ti • 

. . : 

·EL ohjaln do Jn. juntn do ln!ittrnccinn r1\h1icn sorá 
mc11itar y proponer lodos Jm:; m~üio!'> d<' mejorar, pro
mcwcr l' Cl:lmt1lcr l:t in:;lrnccion nnt.:ional. 

Su lo t1:t:O:U'iÍl1 por la ~ccrolaria de la 1•0111ision •le Cor
l~s lcul11s 111.; infor1nm•, memorias fl cxll'OICln.; •JHO pcr
tcnczc:m •. , csto uhJr.lo. 

·.. Con ¡ll"asc.-ncia do es los csr.l'ilos, de 1:1.s rcflo,;ioncs 
')Ul? ~ohré ellos se hicieren por tos '\0 0.¡nlt?s de la junta,, 
y 1lcl rcs1~ll:ulo c¡uc pro1hIJ<lren sus ~:iJ,fas conforcn
c:ias,, propon1lr;i lml:as hls proviiJcncias .¡uc juzgue mas 
ncccrmrfo:; pn;it 1~1 loga-o 1Jc ~aii :m11ortan1c ohjcto. 

·• En.di.\!', •. : .. ·.izará la jirnh\ 1~1mntos ramos ele instruc
ciun :h'!"l1·.:~ •o•.1 ,¡ la ilustra.cion nacional, considerando 
el '•••.:•~t.1 ,¡,, S1h 111C"11il:\ch•nc.c; en su mal·or c,,;tcnsion. 

":->.• pa".1pnn1lrol como t'1llimn fin do sus lrahajos oqur.
llr. 1•l1•uil11tl ch? in.:olrur:cin11 l'J'lO pueda lrnlJililnr ú los 
iuil:\·i1li10s dal l=.: .. L:ulo, 11o cnal1111fora r.Jaso y proícsio11 
1¡116 scun, para nrlquirir su íolicirlaU personal, y Cóll
l·urrir ni Uicn "J' prospcl'ichul <lo la 11:1dou en el mayor 

. ~;".ulo posilJlo. · 
C1111~idcrarti: primero, los mr.'1io~ 1lc c-0111unicar; 

~r.guntlo, los Jo propagar la iia~truccion ucces•tria pnra 
nlcan7.nr e ... lo srnnUc oUjcto. 

·:"tliramlo ti. su fin, la cnn:-.ic:~ •. 1rá cifr;ufa en la pcrfcc
ci1111 de las foc11lla1Jcs li;icas, intclcr.t1rnlcs y mo.:. 

·. r:il.cs «111 toS ciutlaclanos hasta clo111lc p11c1la ser al
._•;1 uza1la. · 

Que los medios do nr.crcnrsc A ella pcrlcncccn prin
. cipalmcnto ú Ja e1lncacio11 privada y púl.Jlica. 

Qno :mri.qno la primera no cst:i sumcti<la á la accion 
inmediata <lcl Gollinrno·, su pC?rfcccion resultar d. ncce
Jinriamcn1c. ~·a ·tlo 1n cducacion pltblka, ya Jo l~s lle

. m:is me1lios Je üiíu11Uir la lrncn:t inslruccion por lo
: ~ñ~ las cla;;cs del Estado •. 

El'H:CA.CIO:<( FÍSICA.. 

t.a ~1Jucncio11 plthHca. quo pert<'!;tcco· al Gobierno, 
ticn1~ l'ºr ol.jclo. ü la pcrícccion .n .. ic<i. 6 la inldcc-· 
tu al y mor.al de los dtul:ulanos. La. primera !'iO ruedo 
hac-cr por meUio do cjr.r•:1cfo.:; corpor:1lcs. y delio "~r 
gcncr:1I paro to1los los C'!iudatl:inos. La segunda por·· 

,1t1 E!iictihlo\ oo:c G.\Sr.lft t"1<>l:.s ba.c'l"S slcndn Jndhlduo 1ie la 
J111Ua Cl'nlr<'l. pat.& 1:1 rqml~htll ole h1atruccion rübllca. Alcantd 
1a1110 rrtJito cs1c eacrlln • •tU(. n1:rnild. 1t"nerlo preaentc el ao
bll!rn" del rer lul.ru~o. que l>Cnnb:a por cn1oncu·en decretar un 
plan ¡;ruc_r.al de cstu1Uos. 

. ~ .... J . . 

medio do cnsciíauzns litr.rarias, y sn Jebe á los que h~Q 
de profc,.;nr las ciencias. Uo la pcrfoccion de .Jor. 1u.t1o-
1los crnplca11os cm uno y otro r<."snltará la rn:.yor in"-
1r11r.r.iu .. rda1iw1 ñ sns olijolos. 

l.a c•1u1~;u-i11n fi:-;ira ;.:.mr.ral lNulr11 pnr ohjdn tJ 
p•~rfoccion de los n10vimit?nlos y accioucs 11:Uur:i.1,·~ 
Jel hombro. Los t¡th? son 1·clallvos 1\ l:ls nrtcs, oíidus 
y ministerios parlicnlnrr.s U.e los ciwlall:inos no pcr
tr.ncccn tlircclamcnto á la c1l11cacion públic:i. au1u1uc 
ti su pcrícccion concurrirá O!.l:i touubicn en sran m:i
nera. 

El ohjci.u ,:r J:¡ c1l11C':ir.ion pt1::::.~a fi!=irn sr. cifra ~n 
tres objetos ; c,..lú ,.s, en n1eojor;a· la fuerza, l;:a agili· 
tfa.11 y In dcslrr.z.'l tic )o;; durla1Ja11os. 

_Aunquo la fur.rza in11iviil1rnl c=--lü t:.. ~rmlnn•b ¡1nr 
Ja naluralC"z:1, á In c1l11r.:u~iou pi1hlia•a :•· o·tcnt·co dcc. 
Qll\'Oh."f!rla en cn1la in11ivitl110 hasla el 1u.1:-:: allo ¡;r:i..to 
quc'qncpa en su ·coustilncinn íisira. 

La a¡;iliJacl es nn cít~clo 11:1tnr.1I 11n1 !~:'d1ilo de rjc:· 
citar~· rr.pclir l:is nccionos. y 111ov;11ii1?11lu-..; pero rH.l 
rcpelicio11 ;1sí prot.lnco los hucnoo; <'fnuc. !os mnln!l lii
uilos, :;;c:..;un qnc es l>icn ó mal clirigi1la. 

L .• :,?~trc7.a en los movimiento<; y nccioncs rcrícr
c111:ia •". .~ fuerza como fo. ngilicl:til do los inilividuo•. 
y es un efecto nccc~ario de In buena <lircccion en e1 
cjC'l·cicio 1le ellos. . 

Esla lmcna tlircccion <la<la 'en Ja ocluC'!acion pl1Llicl, 
no solo perícccionnrii. ):is fncullallcs fisica~ en Jo; ciu- . 
dada nos, sino <JllC corregir¡' Jos vicios y malos h~Litos 
qnc ha~·n11 co11Lrnirlo en la cducacion privuda. 

La cnsciianza y ejercicio,,. He esta c1lut•:tcion soro"·. 
den rctlucir A las nccioncs naturales y comunes tld 
l1omhro, como anclar, correr y trepnr; n10\"er, lcun
lar y arrojar cuerpos pcsa1lns; huir, pcrscbuir, fiJrce· 
jcar, luclrn.r • y cunnlo conduce á sollar )o:i micmliro~ 
de los muc11ac110,,., d¡;oscn,·oh'rr tot.lo su ,•igor, y du 
á c·J&la uno ,¡o sus movilnicnlo~ y nccioncs tv1b !.a_ . 
fuerza, agili1la1l ~· 1lcslroza c¡ue convenga ;i sn olij ... to 
por mcJi11 1lc unn lnacnn direccion. · 

Aun t1l hucn ui:o y n[ilié~ci!_>n de los ::onliclns so 1111.;:
do pcrf1•1·do11ar en csla ctlucncion , cjcrcilouHlo á ¡,,~ 
mucJiarlio"' <"O 11i~c-crnir por la vista y el oi1lo los 011-
jl~loc; )' :i-:nni1los á ~r:m1fos dic;tancias, ó hir.n do Ct'r\•. 
por solo e\ !'-abor, el (llor y o1 taCto; cosa qno en t: 
wm üo In '"·iib os do mnyor provecho do Jo quo c?muc· 
mcnlo se cree. · 

.. 
í 



PLAN DE l:SS'rlltiCCIOX r(mt.IC.\. ~Gn 
1'.u:\ ,1c1crminnr ln hucn:i dirt?ccion do cs1os ojcr- es, :í la cxplicncion clari1 Y· scncillil <JllC ,fohcrán dnr 

,~. ~.) ... , la junl;\ con;;idcr.ia.l «111e en c:ula acdou ~· mo- lus macslros y directores en cnaulu cnsr.imrcn. y al 
,::i:it'llhl 1ld l.1um1Jr11 no h:1y mas que un :-.olo modo 11c úr1hm y mu1l,.cr:u:io11 con rprn. loo; muchachos 1l1•IJcr•i11 
c. h'Íl>tdo:i bien, y 11u11 lo1los los dc1rn\s sou mas ú cornporln1 Sll cu lo1los lo" uj1u·cicios en ·•JUO se ocu-
;: . .:o:h;:i i11H1crfcclos, sf!c;un c¡nc mas ó menos ~e alejan· paren. 
to!~ él. l~m·n complcmenlCJ de cstn cnscii:mz:i mclú1lka csa-

SI!' ::;.ic;uc que i.. c1l11r.acion púUlica física so l"ifra en minará lo junta. Jo~ mc11in~ tic esl;1hlccer por toilo el 
o;i:.: hu l'jllrcicin:l seii:1l:ulos p:1ra ella sc:m tliriohlu:l reino juego;; y ejercicios ¡uº11Jlicos,. en quu loi;. mucJrn-
~ .. •r ¡1i:r:;on:is cnpaccs de cn~ciia.r el mejor modo 1le cl1os y mozos qua la han redLi1Jo l'ª, se ojr.rcill•u t!n 
.. j .. -:11larlos par~ consc:.:nir la 111:1)'01º ru~r7.n y •1silillaJ c:irrcras. luchns )º ejercicios si111nf1sticos, los cnalc~ ... " 
~.:!;.is n~cioues y moviruienlo9 de los muchachos.. tcnidbs ;i prcscncin do las justicias con l!I '4lpamto y 

Si! siguo l:nnhicn que esta e,lucacion JIUcdo ser co- solemnhtad quu sc;1 posiLic,. en días y lu¡.;ares sei1:ila-
u;uu ~· púhlic:1 en •:01~i tollos los puoblos do 1~s¡1;.iia,. l' Jos, y animados con ;1Jguuos prn1nio!i de mns honor·. 
r,,:.i: JéL'3 s.:rl~. que hllcré:;, httroin uc..:csnriamcnlo 'J"º el fruto Jl! la 

s ... :-.igue <¡uc ningnn iu'1ivi1luo Je!Jo ,Jispcmmrso do cducncion públic.1 sea mns :;¡eguro l' culma1lo. 
r.:dhirln, lh>I' cuomLU en ella inlcrcsa iumcJfalnmcnlo • Enlro cslos ejercicios. m\lrc..:o parlicular euiJat.lo el 
"ª r,•1idda1l l' la Jcl a.::~1a1Jo. clo disp;1r~u· al hl;mco en concurrencia clcl ¡111cLlo, Y. 

,: .. 1110 l.1 '""º'~" l!n qun \;1 p111•1h•n rcdhh· loii much:i- con l;i~ circ1111:.:::t:incia.; 1licl1as. :i1lj1111ic-:intlo r.on ju:Uittia 
.:h•"" '-'""' la 'I"" 1•~1a ,1,•:-.liua11.t :\ l.t ,.ns.•im117..1 th' las ,.¡ pn•111h' ..:1•i1:1la1l11 al 1¡th' Jijd,•rc ,~r lin.1 111a~ (",•1·1cr1•. 
1 .-um·r.1.; 11•11-.1 .. , hH •'J•'l'''kil•~ tlu 1:\ ,1,luc.1l!'iun ¡u'1Llica lo ,•u;1I ,\ la larn·1 .td11.? pr1.•iludl'" en la nal'iou h1$ nm:1 
,...h, ¡llhll'.in \'l?l'ilic¡¡rso mt .. lías fosth•os,. l' en horas 1lit?~lros lir.ulorcs, comu cstd hil?ll a('rc<lilndo por .:.J 

1 co.•:n¡1:1libll!s con su santo ,h•sliuo. ejemplo 110 la Suiz,1. · · · · 
· L.1 j1111t01. dt?l.:a·minar.l la e1lad en •111c pueda cmpc-

::.r )' llcüa ac:1bar csl;i cnsciian7.::t.. .. 
Ut!lcrminar;1 los Jias,. l3s horas l· los lugares en qua 

~\!b:t Jarsc, fas personas qua Jebcn encargarse Je su 
..i:r~.:cion, y las que deLan vigilar ~obro el buen ór11cn 

. Jt: lo:» t'jerdcios y el buen m~lo1lt> ,}e dirigirlos. 
A C!i.la pdmcra épt>ca ti!! cducacfou pública Jo los 

r:.ud1::choi::, segnii-.i. olr-J p:i
0

ra los 1110:1.os, c1uc lcn:;a 
¡ .... r ohjclo pccnlinr thl su c11sci1anz:i. hahilitai·los para 
I• ·h·íc1:~a 1lc la ¡mlria cuando fuesen llamados'á ell:t. 

\' C'1mo dl! tau sagrm.la oLligacion no so la<illc oxcnla 
1.h1¡;un;l cl.1sc 1lcl ~stndo. ni11g11n indiviJuo tampoco 
.!.·11.: cstnrl~Jc rt?ciüir c:-:ln ,•ducacion. 

i-:t objeto ltl ella dcücn ser 1;1.s acciones r movimicn
rl\.,; 11aluralc , aplic:ufos al ejercicio du la:; anu:is 1 :r o\ 
lli formacio tes y evoluciones y movimientos combi-
1:.;,l..>s que pcrlcncccn :1 él. · 

P~ro comprenderá l:unbicn el conocimienlo y ma
::1'jo Jcl fllsil, y la Uc~Lro1.a necesaria pn ra cargar, 
~¡·:mlaL" ~· Jlspararlc con ncierto .. 

La ju11l:1 no oh·idará que 110 se trala do cnsclmr á 
?...·> mo:os cumlto Jcl>."l sabea· un buco ~ohlado, s.ino 

• .. ·u:.ato co1wic11l! :.\ ,];~po111.'rlt.is para que puC'd:u1 pcr-. 
(, .: .. ·h111ar~ll C1Hl f.i .. ·itj,f;u) en la illSll"llCcilJU y '-'jL'r\."i1.·io~ 

; :.'¡•itJ:' 11.! la ¡1rofo:-:h111 militar .. 
l'~nJrá prcs~nlc (JUO en el plan dl" csla C(luc:tcion 

t!d•i:ra culr:ir el manejo de t.1s a;-m:is man na les y co
t.':\d,1.1 ... como espa1la., ~aL?c, cuchillo, l::in~a, chuzo, 
, uJ.;, y olrni <JUO pucJan contriUuir á Ja deícusa pcr-· 
.. , :.:.1 J~ los individuos, .1. la. Je los pucLlos, y nun tl Ja 
Jt! 1 .. u:iciou, ya en auxilio de fa fuc11.a rcgimcnlnda,. 
~;., :iupliendo las m·ano.s do fuego. · 

t-:u;mlo canüuzca á Jo. pcrfcccion do osla ensoiianza; 
i :.a org:iniz:Jcion de los establecimientos necesarios 
¡.:.ni cl1a, )' á losrcslo.mcnlo"' 'JUe convengan pai:n su· 
!..-.:Ni:i ,Hr1.•ccion: ·ucLcrá ocup,;ir la mcdilaclon do la 
J·:.t.1.. . 

l\.•oo J;Obro to1lo procur.u4 (lictor cn:mll> ,;ea relativo 
• ~.1 ¡.:irte raciou:i.I y moral de· ostn cnsoilauzll; esto 

J:OVCAC10:C l.ITCRARU .• 

Ln Cllocacion púltlica lilernria lenJrá ·por ohjcto 
pa1·licular la pcrfocdon 1lc las facultad .. •.¡ intclech1.1lcs 
~· 1119ralcs <ld homllro • 

Puctle üh•itiir:;e ml closramos: primcro,.1:1. Cl1!"••i1:111-

za tic los uu'il.Hlos ucce~:irios para •1kauz::1r· los \!i1 •••• ..:.

micnlo:"'; s1•:.;mulo, In tlu los priucijlios de varias d,•n
cias que uhrazan '~~los cnnocimfontos. 

l.n primera 110 estns cnsei;unzas so JcLc á totlo:l Jos 
cimliufonos quo lian di! proícsar las Jelras. y cu11\·ieno 
scucrnliz:&rla cnanlo SI!:\ posible; 1a so;:unda •1 Jos que 
so Jcslincn particularm1.•ntc á alguna "e las ciencias. 
y couvicnc (Jcili1a1·1a. 

PrimCras letra$. 
Enlfc h1s métodos e.fo adquirir los conocimiculus 

tic no el primer lugar el de J;as primeras lelrns, ú t!l 
:trlc e.Je leer y c!'crihir. no solo porque es el cimiento 
Je to1la eni::cl1anza, sino por las venlaj;is que propor
ciona o\ lo5 ci11~bJ;u1os en el uso de la vhla .socfal. 

P::>r Ja 11.'ctur:i i::a hnLilila· el homhro para nlca.uzar 
lo1lo~ los cu11l1.:imientos C!'icrHo:.;. en su pr'1pi:1 lengua-. 

Pt1r la '-'~critur.1 se J1:1llilita para comuni .. ·ar por ml!
.dio tlo lil palahra ~!icrita su;; i.le.:i.s y couocimit.'nlo:; á 
•-·.n:uttoS-scpn.n .lccr su Jonoua~ en cu.:i.lqnicr h10:1.r y 
llcmpo que v1v1cscn. . · 

Convicno en gran manera pnra perfoccionar Una y • 
olra ensciianza, la <lo Jos principios: do Ja Jmnna pro-.' 
nunciaciou: primero, á. fin <le corrcf;ii· Jo~ dcfcclos Jet 
órgano vocal da los oiiios, )·a sc.:i.u naturales, )'O co'n-. • 

·traillas e'n la eJucacio.n c.lom~slica ; segundo,. pa.r.i <lis-# 
poucr1os ni conocimicuto Jo la Lucr,h. ortografía, cu-
1·os principios deberán cnSciiarsc con oJ arlo üc es
crHlir. 

J::s aun m:is conv¿nienle unir oi" a·st; ensciinnza lo!:i 
principios da la t?tlucacion moral,. hacicmlo 'Juo los Ji- . 
L1·os <lcslina.c.Jos á la Jcclurn y las muo~tras do escribir 
110 solo sean doclrlnalos, sino r¡1io.conlongu11 una séri~ " 1 

¡ 



!?70 • º ODUAS D~ JO\"ELLA!'OS. 
· .. le dol!ll'iua moral a.comodw.Ja 4 la ccl:id ! compreuo;ion Y como locla csla cn.sciió'lllZ:t sen muy con,·cnlt•nt~ 

tlt.1 Ju~ l!ÍiJOS, pn~.l CJUO SU C~¡lÍrÍlll se \"aya ¡H"apa.ramlo ¡1:ira mejorar la Ot)UCílCfon l}I! Jos nii10s tic ;.inlJ11s :lt'l~ 7 
á r.~c1l.ur m1 ~!folanlc mns cxtcuc.JiJc:>s cono,pimicmlo~. y 110 sc:i fJ.cil <JUc en irnos mi!'mos cst;1l1lcci1nii·nto ... 1 • 

.. ~· ·:...irum;licn. .. .JllllHlan rccihir los t.lll u110 y olro .. Jn j 11 i1ta Cl:lluin.11 : 

Si~n.i~ l.nn nccr.~ariO el arlo do ºcnlcular para tnJ05 
In:-. .foshuo~ y 1n·or1!siouc5 de Ja vida C~\·il,. la junla 
p~amiuar.i los mctlios dr. gr.ncrulizar el cstmlio do Ja 
•trilmúlica,. ~IUtl c11snii01 á calcular las canli1lat1Cs, y ,fo 
la ;;comr.trfa clcmenlal, CJtlO cn;;cii:i ti calcular cí medir 
l:.·nxl~n~ion. , . · 

:\fo1li:ará nsimi:.:1110 los.nictlios <le unir esta cnseiiamea 
··ft la tia las priloeras lclras. para t¡uc los mncllacho~ 
pasnn rló nna á otra, ~·se acostumbren :l mir:lr

0 

la so
gun1ia com_o parle y complemento Jo la primera. 

l.o..; csl;1Ulccimicutos i·clali\"os ti cslas cnscnanzas ~on 
de nect?sidnd tnn noloda y trasccn,lental,. que la jm1tn 
aplicar.i tocia .su :i:oncion , primero, á pcrreccionarJos; 
ECgunrJo, ;:~ :;cner01Jizar)ns en tanlO sr:ulo. que Si C~ po
:;:fü(c, á niugun indivirJuo do la nacion falte 13 propor
cion <le rccil>irl01:.: •. · 

A este fin examinará si es convonicntc qnc Ja Je .. is
•..• · lncion prh·o ~le algnrrns sracfas 6 dcrcdtws á Jos cil~da·· 

• .• Janos que no las lmUicscn ·rcciüi1lo, para.ofrecer un 
:- "'!sli111ulo maF> podcro::.o ti. ~u cslu~Jio. 

Estudio. dr. la lengua castellana. • 
l.:dcn¡;ua ~e·:tprcndc por el usodcs1lc l:t primera ni

l1c7. ~ pe1·0 el conocimiento do su artificio requiere im 
estudio separado. el cual Jcho scg:uir al di! las llrimeras 
l!!tra.s. • 

Este csluclio del arlo.de JiaLl01r, no ~olo perfcccioun 
.. • • el conoeimicnlo y r~cto 11:00 del prjncip~l instrumt!nlo 

• J.c.Ja inslrnccion,. 'JUC ~S ia :cngua" sino que OÍfCCC 
una disposicion general :,.:ira aprender otras lcnguns; 

• ~ p111:?s c¡uc el al'tificio <!o tod.:is es sustancialmente uno 
rul.;1110. 

Esta ilispoii.:i11a se ::ul']UÍÍ"frá ni:ts f,icilmc1Hc "si :;,o 
f11rma!'c una 3:-arn:ilica raciocina.tia .. en que lo;;. mucl1a

: chos,. al mi:;;mo tiempo r¡uc aprendiesen los'ru11imcn1os 
. · .• ~le su propia Jeng~a.,. pcnctrn.son Jos principios de I.l gra-

mát;.:-a gí'ncf<il. · 
Al arlo de h::llJl:J.1• pertenece cscn<"folmento la rcll1-

.• ri~a ó arte de pcrs11adir ~ .. mo,·er, por mc1li1J de la pa-. 
• ln!Jra. • · · • · . 

• P..:!rlP.nl!:C~ l:im!Jicn la po&tica, c·n cuanto 
0

<!;U~cil:i :\ 
1l~leit;1.r é 'in:-:lruir por medio tle un Jcngn:ije fi;;nrado,. 
imjcln :1 ni'unero y ar1no11ía' y rcalzaclo con ílccioncs· y 
dc~cripcionc.;. ;:1grada!Jlcs. · . 
· Pcrtcue~c fiua1mcnle Ja di:Jléctica,. en cu.into cn::>c
iJa·á orJe11a1· y tli:;ptlncr las j,Jcas en el dis.-:urso,. para 
HL!t":O.r m.:o.~ d~rccha y sc::;m·.'.lmcnte á la convJccion. 

Conventlr•l por lo mismo t•xaminar si .será po::>iUlo 
•"i:unir en una sola gramálica.ú qüra elemental loUn J.:i 

.1loclrina e.Je cslos c.n~cl1a11zas • p::ira que pucdari rl?cibir~ 
soJ con m!lyor faciliJa11.y provecho. . , . 

Eu c::-ln oUrn l:1s .-,~olns Jchcn\n ,;01• pocns y los c1cm
pl1\~ mucho:;,. par.l '11'.:! el eslu1lio ~·análisis de los cxce-

• tcntc~ mo1lolo> quu , .. :I:.i. nUC::ilra. lcn¡:;na proporclo-
n" el ~->l10chnicuto J..: :i.ls Lolle<t.as }' la nplicacion Jo sus 
principios A la com11osicion. .. 

los 'JUO COll\'Cn¡.;ai1 p:arlh:11la1·111tmlo á cnda uno ·).lo 
mr.tlios do rcr;ulal'los :>1,gnn !'ill ohjtllo .. no p<:l'11i 1·~ 1 ,¡¡1 L!; 

. \•isla c¡no la primera cll:1c:1cion tlcl Jiomhrr. 1!~ olJr.i l!~ 
Ja:=. ni:hlrcs, y c¡ur. 101 in.sta·ucdon Oc estas lcu1lrtA el ¡11 _ 
nnjo n1ns sci1:1lado en lns mt."joras do la ci.lucar.ion {::·!
U:.!1-;.il· y en Jos proó"l"•!sos de la insLruccion púLlica. 

Por c;:;los mc•lios Ja nacion. lcntlrá i.J11c110.; hum:mi.:
tas Cilslcllnnos, se difundirán en. ella el conocimicn:o 
y afie ion •Í las IJucnas lct1·as, t!l buen gu:;lo y la s:r.r.:.· 
critica ¡mra distinguir sus bcllc7.<JS,. y Ja rica, 13 m:
jc.sluosa lengua castellana sullirá ni sra<lo de pnrl!;u 
q1rn r.onvicnc ú. su gr:in c:ir~r.tcr. 

:\Ia~ para levantar nu~str:l lengua á lo11a !'iu pi?:'fl!c
cion, y rcsliluirla (& su cJig11i1b1l y tlC'1·cch<..;,. la jur.1 1 
cxami11ar.l si 5:crá convcnieuto aJo¡ilotrla en m:cstr •. u 
cslutlios generales y en lotlo instituto de cJul.'acion, C.l· 
1110 único instrumcuto para comnnic:ir la cnscfo1nu da 
todas las ciencias,. 01.si como para. Lo1los los cjercicfo>Je 
11iscusion .. ar¡.~umcutacion. disertacion ó conrcrl!uciJ 
co11 lo cual ¡io1lril ~er :ilgun c.lia <lcplt5ilo de todos lo; 
con~r.imic~t?s ciculUi~o_s _que la n;icion :u.JquicrJ. y 
~en1 ma' r.1c1l su adr¡ms1c1011 á lo:> quo se c.lcJiqu~n .á 
csltuiiarlo~. · . 

Pou·~~ rcsoh·cr c~Lo punto •••junta tendrá prc5cnte: 
t.ª Que sic1ulo la la11g11:: ¡~;.ti\·a el im·trum<'uto11J

tt1ra1, así para In cnunciaCiou Je 1~s iJeus propi~3 c.:m:, 
para la pcrfeccion Je lns ;ijt?nas 1 en ninguna • . '.r!a
sua podriu los maestros exponer mns clara y , ... · .. •llJ
mcntc su 1Joclrin·n, y en ni11g4n·a la poUrJn pcr .. :i.d: v 
cutcncler mejor los <liscipulos. • 

2." Quo todos Jo,; rueUJns sáUio~- de J:i anti::r;,·,!,,J 
y m11c1Jos 11c Jos modernos lle Europa J1nn cmplc.uia ! 
cmp!ca11 !.U propia lengua p:il"a la c11!'>ciinn:1.a tic truiut 
los ra111(1s dll 1 ilt·r.ltura y Je ciencias" sin disliucio11 J.1-
guna 1 y c,1¡; d lll:l)"Or JH"O\"CCho. . 

. 3.'' Qu.? •• un cntnJ 11osolro-; hn nc1·cUit:ulo Ja <'Xf•C
ricucia t¡Uo.: la cuseírnuza de las ciencias aLst1·act:is y 
nalur;&lcs !<>C cumuuica por 111cJio lle In lensu:i.ca-.tl!
llana ~in incon\"cnit'ulc alguno, l' que por Jo 111;..;;:mo n.l 
Jaay rai'.on pilra .creer que no sea inslrmnenlo ic;u:i.1-
meulc á propúsilo pilra Ja cnselrnnza do )ns ciencias in· 
tclcctuiltc.;. 

4.ª Quo au"nc¡uri el contlcimienlo ,Je lilslcnguasmul!r
ias,. y scimladamentc do la latina,. grfoga .Y IJcUreJ~ so 
repute necesario, como en rcalhl'!<l lo es, para o.dquirlr 
un conocimlcnlo profundo tlo algunas do las Ukhu 
cicucias, por cuanto las fuente:; y <lcp6sitos original~• . 
·Je sil tloclrina se hallan cscl"itos cu ellas, no ·so infiero· 
Uc aquí c¡uc la cnsciianza lle sus principios .se UcLa co· 
municar por mc11io e.fo lenguas cxlranas .. ni c¡uc la pro
"[IÍ:l. 110 sea mas ú propósito p:tra comunicnrla. 

!>. ª Que cnsciiaJns y tratadas toUas las cfoncias en 
nuc~lra Jcnoua, ). mejora.e.la cu ella la confusa l" cml>ro
JlaUa nomeuclatura con que la ha obscurcciUo el Cspíri· 
tu escolástico Je nuestra.:> escuelas s~neralcs .. no ~uf;) 
dejarán do sor exclusivas y rcscrvailqs ú un corto núriien1 
Je personas, sino quo irán dosaparociondo ¡)oco á poco 

' 
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l~ST1\UCCI0~ l•t"mLJCA. 2;J 
... .: .. m m'.:·· ;"' .:.• ..:-'lestion•' .. fri\·.•las, 1 ¡th~ lhl til•1w11 ¡ J:t:i obras orlain:ilc.i cjuc contienen J.1 Joctr;uu do ~u 
: .. • , .. · :.·:i ,¡¡¡ ·a'1.'nt• .. :11·,•pc-i,lll ,ft! la~ palal1r.1~, c~~hulh"l.. 

.:r.i ;;. ;1:; ria w:; .. fr.tUl'íl ¡i.1r.l t?nll•.tr 4 fa par-
;. :1· .,· . .:-.;1 tl~ .1..; .,;,1111wiml1•ui.11:t cil'11ti1i~os. • · 

,~. ·· t_!.u~ la ; .. mr.,n:t prto¡ii:l 110 1ld1c con~hlcrnr:;o !'Ol:i
:..:.;:,• t'Lllllü 1111 in..,tru111c1110 ueccsari1.1 para e11u11C"l:lr Y 

1,·ihil' I·•" iol""", •i1u1 lnutlth'U ¡11u•o •ll•ll11..c11h'h1to )' 
'.!~·:~ru1i11:al'las: pnC:ihJ 'llh? 11adie pue1lt! dbc;?ruir, tli
,,.:if ,. ,·,u1ipou·;1rl:ui•Jlh' on'\'Ul!l\·c t111 p1•ns:1111h.•11to. :0i110 
;•:r u;t!,lil' ti,• h1s sionn:» cpui la~ 1lch•1·111ina11, •:l1111:'6!1ii-
• : . .;, ,,r,Jcn:Jol1.>:;, }', por 111.?i:irlo :1::;i,. Jrnl.ilmlos interior-
1::~·all_• ~n el ,•:0:¡1írilll; tic quo. <lcl.Jt.? iuft.!rirsc. que Ja 1Joc
t::1~.l cicntitica. 110 solo ser•i iecibiJa por mcJiQ do Ja 
r.:n:un Propia con ma~·or fadJithul y provecho, sino <JUO 
(;uctilicará Juas ubundanlcmcnlc en el ánimo tlo Jos que 
!::; fl!cif.:1.n. . 

:-.º Por último, 'fUC pu,Jiendo p:t!mr á nuestra Jcnsnñ 
r ... rmctlio cJc hHCJJa!'; Yl?rsionCS,. 110 solo los COllOcimicn
t.;.S cicntilicos 'J1lc.ulc~o1·;m Jas leoncuas s:il1i:ls. antiguas 
~ ;;1.,.!~r11a~. sh1u t:unbil•ll aquellos ejemplos rlc suhli
::.i.btl y bdlc7.a en l'I oult! ,¡., hablar• con que l:is' han 
:l.Jll.uhl k'1s :n1Lorcs cétcbr1•s CJllO las cultl,·aron,' et cs
t~.!iu w~tódico 1111 nue:r.trO\ lengua, y su nplicaciqu d lo
J;.s fos ramos Je ens~iJnnza , nllanard: lo:» camrn"gs 1lc Ja 
i:o~truccion scnera~, y difunJfrJ por toJ:1s las clases 
«i!d Estado Ja cleg:u1cia y el buen gusto. 

-EnsciÚzn=a Je la lcn91u1 latina. 
rero en mcclin Je esta jnst:1 prcfcr~nci:l dada á J:i len

~u:i. propia; cst:unos inlimamcntt! ¡.cnctr;1dos tle c11án 
i::1¡,ort:mlc y aun nccesado Sl'a l'l co11ocimicnto de l:is 
lc:t¡;11;1:; llJUCrtas para nhril" á Jos jón•ucs lilS (ucnlcs 
¡ l:ri:i111as de !a nnth:;ua clt.•ga11ch1 y s;11Jic.lurfo; y por Jo 
:11i~mo se 1·ccomientlD. á In junta que mcUilc muy do 
;ropú~Ho JQs medios de csttiblcccr·y mC>jorar en E~p~iu1 
h l!ll!:l'ii:t.nza e.Je estas fou¡;nas,. y Ficihladamentc tlc la 
!.tin:i.. que ha siclo hasta ar¡ui Ja sc1rnral <le Jos s:'tbios 
.!I! J..::uiopa. 

P'-'l'ü h.1 junta no pcrdcni tlc ""hl<l que no conviene 
t..-neraliz;ir J1.H1111sfailo esta cnscimuza ui las sábias l~?
~cs que prohilJcu c~luUlcccl'la en puchlos corlos. para 
"'' oírl!ccr á Jos jti\·cnc:; e.Je lns clnscs industriosas la 
k:ll:ici.:>n Je s•~Eir Je ellas con lnn poco 'pi-ovccho suyo 
c~·mo con smn ua¡¡o del ~stado •. 

Cu11 prl!.::cncia de estos principios, fo junta detcrmi
tlr;'.i. cu.U es son los estudios (1 c¡uo pueden ser aümili
..!.:.:>lll.ijú\·cucs. sin uccc:.idatl <.lcl conodmicuto do olrn 
kneu:i c¡uc Ja propia, metóµica~c-nlc es tu el jada, l' pro. 
cur:i.r.i .:i.mpfüJr cunnlo sea pos1Llo esto <lerc~ho • p:ua 
·~(;e I""' tr .. •s ti.cuatro ;i¡¡os que rcc1uicro el estudio com
~ \•:u Je 011·as Jcuguas se. cu!plecll con mas provccl1~ 
,;, el .!.;? ~a:; ciencia:; útiles, se l1aoa ma~ br~\'C el cir
..::.:..., .i..! l~ c::llucacion Jitcrarfa. y el E·~tado ~e apro\·c
d:." 1na~ prontamente üc la nplicacion y talentos el~ los 
'\·•~la JrnLfosen recibiilo. · 

Pl•:\.1 al mismo tii!mpo dcformintt1'i\ Ja junta cuáles 
•:::Jo:: C3lu<lios á que los jóvenes· no 1lebcn ser admi
!. ! .. i i.h' l¡uo antes ;tcr~dilcn por un risuro~o exámen._ 
.. , >v'.o l1;Jber C$LUdi;1üo la fotinitfac.1, si110 llall:Jr?c bien 
.• .. ::-uiJo'i en Ja propicJa¡I y hurn:midatlcs latinas; 
;.:.:·¡u~ solo ?si podrán .Jisfrut..""\r con _sus!o y pro\·ocho 

Lenguas grlcoa y licb1·cu. 

· Aunr¡uo rcr.uromos t:unhicn como muy pro,·cchoso, · 
y nun 11oanl'l11rio pnrn al a•lwJlu Uu hlCfUOh*' .sJuucfo"• ol . 
conochnicnto tlu las Jcnou:is sriega r l1~1Jrca, no no;¡ 
p;1rccc que d~lh! cxigirso como imfispcnsablc para en- ,· 
ti ar 011 estudio de:: Jas den das inlokctunlcs; pero la: 
juut:i sei,alnrá cuiJadosamcnto oq11ell:1s Ci1 his cu ale~ .• 
Jos jó\'ClhlS no pot.lrál) ascender d Jos gr.idos n1nyo1·~s ... ·. 
sin quo ncrc1lih~n haberlas csrudfac.Jo con nprovcch:i- ~ 

. miculo por m.cJio de un cuimcn rigur~so. ·· • 

Inglesa, a'taUana y franr:csa_. 

En Ja ensciian~n de las lcngu3s no c.lt.oberán ser ni.vi: 
· J;u]a3 las de Jos pueblos moderno:», y.!iociialaü:11nc11to • 

Ja inglesa, italfana yfr:rnccsa .. por J;is \!'cnt:1j:J.i que ofre- ' 
ce su conocimfonfo,. así para C:'\'lCnder Ja inslruccion ._; 
públicn. como para el ejci·cicio e.le diforcntcs profcsio· 
ncs útHes. 

Ciencias. 

EstuJiadas las Jc11guas, las ciencias q1¡ü dohc ~hr:izar.:~ 
en"su círculo la cduc~cion litcrarfa ~e pueden dh·i1Jir 
en Jo:; graaules r~1moi : pfimcro. lus qull $C tlcrh·nn c.?cl .... 
:irte de pensar; st-oum1o. fas que so·dcrfran del urtc .,. 
do calcufor. J.tts priml!ras se pueden comjlrc11dcr hnjo 
c1 nombro dt.? lilosofia especulativa.; )as Sí!f;Un<las !J:Jjo 
el tic íl19sofia piJctica,. Sl'¡:;nn el s.ibio ~islcma. du ·• 
\Volfai1. . 

Lu juntn, ConsilÍcr:inJo mádtn"Jl110ri.ie el canicler .de? 
esta; ciencias,. no puede Uesconocer Ja gmn c1iliculta.1l 
y graves inconvenicnl('S cjue ofrect.? ·la.reuniori <lo u11a 
y otra c11scií:111za en un mi.:mo esrnblccimicnlo. Sus 
objetos, sus mélodos,. su:-> ejt·r1..·idos. el espíritu mismo• 
•lo nis profesores son tnn di:"lintos, que harfan, si no ' 
imposil.ilc ,.- mu~· dificil y embarazoso el plnn. de su en-.• 
sci1anz:i h:ijo 1lo un mismo tt.?cho y dirccclon. Purcco 
por lo mismo qnc con\·icnc 01djuJicar ñ nuestras unl- · 
vcrsi<la1Jc.:; toda Ja enseiinn7.a de las cicncfos inlclcc- · 
tu:tlcs. y t!ar Ja fJUC se rcíicrc á Ja. filosoha pi'ácticil. en 
iustilutos púLJicos erigidos para. ella. . ·' • • 

La ju~tn consiil~r:irá ;¡:;lmismo quo par.:l. ·Ja cn::c
füm7.a do las ciencias inlclcctu.:J.les basta un coÍ-lQ nú
mero de uoivcrsid::ules, Licn sil u.atlas. biCn d-~tn!las y·· 
s:ihiamenfo inslitui<las; p('ro c¡ue los cstuJios do. fa 
filosofia pr;'iclica. dch('n numcntarsc ni m::i.yor srado po-, 
sil>la, comq que ellos pronlctl.!n onn ulilitl:t<l m\ls inme- - · . 
diat:i y gcucral, por el inOujo que licno11 en fo. 'mejora 
de l::ii; nrtcs y profosiones titiles. cu que están lil.)1 .atlas 
la riqueza y prospcrhlad d'l fo nadon. . . 

Por lo mismo. examinará la junta: primer:o, qnó nú
·mero de univer.:>idndcs <lcbcr.i oxis~ir en E~p:iiia; so
sundo. c6mo se podrán erigir ins&itnlos púLlicos [13111. ... 
Ja cnsci1anza ele ciencias exactas y naturales en fos c:i...; 
pit;1lc5· de pro\.·incia c.JcJ reino,.d en el pueblo quo oíro-
ciC'rc mejor propol'cion en cada. unn. • 

La. onsci1:inza do Ja Olosofía cspccul<ltiva,. dosUnad<1 
A: perfeccionar l:is facuh¡¡dos inlelcctuaJes dol hombre.;·· 

... -
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debe cm¡1<'znr por :i.quclt:i. pnrh: d1? In M°;;ica. <JUC !==i~-¡ d·? darla r.omo el $t:iialllmicnto do Jni:; <.ibrn!i. clomcn1Jli•:; 
)•.11:id.1 d1? ia 11ialéclil0 .1, :co ocupa cu el nn:ilil'>is 1lc la~ c.•11 <JUC ),-¡ J1ay:1111fo nsludi:tr Jo~ jihctws, ¡oara •J•li! h 
h!.•a"i, Y llo'\\•a" 1!I lilulo de nrh! tlu pcu~ar. corno \"<?ftJa- ilui'lrnd1111 11ado11al se :ulclantc ~· nlf•joro r:on lan pr.•-
1h~r:11w~uh: ló 1·~- • cio!=Oi conocimil!11lo<;. 
, ·l·:o;.zn parle 1lo In h'ígica. pci·toncco )":a e,;r,Jui:h·nm1rnlo Poro Ja junta roOoJr.ionnrti ni' mhmrn Lirmpo t¡no U.:¡,. 

t1 l:a u11tuloc;ia ó mcl:ifisic.1; porc¡no ?iicu.lo t.•I •• 1ido 110 imp~rrccciou 1ln c~tos mt!rodos y <le e~tas ohras di:-
tht:1 1li!:i:ernir y. tlctcrmiuar la uatur;llezn a!J~ll·acla 110 menlnlr.i:; Jmn n:zr.ido la11tni;; cuestiones fri"\·ol:ls y alfa ... · 
1°1$ l'llll?:o;, 1~1 :111;\Ji .. i:> li"1gico do la:; idea-. 'l"º i-;c rclic-' pntn.c; iutcrminalilc~. l:rnlo~ errores i;ro!-.cros )º nl.isur-
n~n ~¡ !o~ mi~mo!i rntc:o; uo pu~do <h•j;ir de rnirarsr. co- da.:;; opiniones como Ji:ui lnrhndo la tilosolia l" dctc 11¡1:., 

mo 1::ir:.c dul r.:-otn1lio -on1ntiisico, y !'U prindp.11 íun- los progrc~os tic ¡;;u estudio. los cun.lcs. ya que nu dc-t-
d.,_m<'n.10. . ap:trr.z~;m del todo, por cunnlo 1a· 11nfurafoza d11 5u, 

•~11 n.,te !'tHlli1lo ~n puctlc decir tnmhien 'JUe perle- olijfllM no lo pcrmilc. irfi.n cn<la dia á meno~. cu:mi!o 
lh!Ct'! ;1t u1i$U111 l?i'lUdio J;1 física c:"¡icculati\·n; porc¡uo Ju.:. purn::; y lurninCJ!=OS pri11cipio:; d<' e:>ln cslu1Jiu. l'll!.t'· 

• l•mi1m 1 I·• pür" ohjcto el ..:onor.i111ic11to clo la. C$Cncia y liados por un méto1lo si'1Uio y por principios uniform .. ·c, 
<1ti·i111110.., di:: to~ eutr.:r. rea~cs considcrnclos en nhstn1c- · sc:tn ahr.1za1los y flifuni.lidos ¡HH' tuda la nneiou. • 
to, ft1r11ia. ,.í!rdn1lcr:imcntc otro rnmo tic ni:otu1lio onln- Pnr a"1lti11m, rt~Ocxionnroi <JUC t!slc rnmo de lo< C"ono-
l·i~h;o. eimitmlos Jmnmnos, como mas expuesto á crpinio11'~:5 

Y como· ~en constunlc que el estudio tic fa ontolor-;ia r :..istcma.; crní11cos, es aquel quo puetlo, no !'olo :i.llc-
cnn'111eo iiuncdiala y ncccc:ariamento al cle!'cohrimhmto r;1r • :::ino tnmhicn corrompr.r y hacer daiiO!'>OS loi; fru~· 

_ •ll• 11:1:i •~ólu~a rrimt.>ra y uui\•t•rsal, objeto tlc la teología to~ ,Jo la cnsni1:1.11zn,. dando .ñ Ja instruccion pt1111ic.i 
n;iinrat; fJUC solu·c C$.to ~uhlimc conocimieuto se Je- r.l in011jo tH:l~ 1•r.t·nir.inso, así ul bien y 'fltictuddc Jo.¡ 
Y:mta 110 UllO'\ pnrtc el r.studio do la. reli;.;fo1i': pOl'fcc- pUf'hlos como ;"1 la fclici1lad pcrso1101l do Jos ciu1h-

•. cfon;l•lo por la revolacion. y de otra el ele la ética 11:\lu- danos; lw.hir111lo acrcdil:ulo una rri!'to CX[Jf'.ric!lci:t q1:c 
. · r:il.., prrfl!cciona1la y ::::i111ii;1~a.Ja tarnl>hm con la doctrina lo fJUO imporln ;i la dicha de las narioncs no f'i el 

· ·! ejemplo du nn~:-;lro Sal,·ati~'lr; ~- final111ento. qua sic!n- !mhc1· mncJio, si110 el sal.J~r 1.Jicn 1 y que a:.í cnmo la. 
. 'do in~rp:tr:tblcs ,10 ~:>le ,?i'lu;lio el do la UlC\rnl socinl, buena y s1jlitla instrucciou es para ellas el ma1or 

n.ií púlilic:t como pd,·:uJa, liase y fu11damcnto <le Ja LiC'nquo pueden esperar, la siniestras mal:-1 '~s clm:i.-
•· lc:;:i~la~ioo, de la ju:-i:;prmlencia. de Ja ecou<Jmía pú- yC1r <le lni:; males qua p11ctlc11 sufrir,.vcríficáucloso en 

blic:a y· do Ja poiíl ica., es visto l'ª el. punto de unhl;ul esto aquella :i.1lmir;1l>lc ~cnlencia :Cori·uplio optimi11c,,-
:i que ~o tld1c r~rcrir, y l_a cadena do conocimienloo;; .<>ima. 
'lllC 1lchc oilu-.1z:ir y cu?azar el sistcmn Je la cnsciianza A111v1uc 1:1 premura tlcl tiempo 110 puctlt! permitir 
..:speculath·:i en el gran circulo do las cicucins 11110 !';e {1 la ju111a Ja for11rnd<1U ele 1111 plan completo t.lc 16<> 1! .. -

un.lan en ella y tlo ella se dcrivnn. . • · lmlios til11stHicos, y mc11<1.~ pílra los de Ja !cgisladou 
pu c:>la última pnrtc ,}el r.slmlio c~pcculnlh·o me- y jurisprudencia nílcio11;~l 1 1lcri,·ados do ellos. e; 11111~ 

rcl.!t.:! 111ur p:i.rth:ular rccomcndadon líl éLic:i; ~·como de desear <JUC cdaUlc:r.ca lo,.; principios y m:h.im:H ~o-
losj6vcncs cnlrar;ln prcp:ar:idos ;i rnciUirln ron las llliÍ- · hrc <¡llo clubo cstnl1h!ccrsc, ~·lo,.; rnéloclos do d:ir cs1 .. ~ 

· xi111as ~· t?jemplos que ftll Jcs hO'\y:m co1111111icn1lo 011 In cn:"ri1nnzas. \'" .si para ali\.'iílr sus tr.1bajos, crfJ)·erc ne· 
primnrn cnsci1:11w.;i. Jos maestro:» el~ íilosofía moral. al ce:.:ario pctlir iuformcs y noticfos aceren de cst1~ ofljclu 
mismo paso q~1c c.xplic1ue11 y dcscnvnch·nn sus print!i- (1 ulg:11uas pc1·smms ~áUfas y cxpcrimcntaüas, Jo liará, 
pios • tc1 .. ti:;t11 un ancho campo p:ir;i ampliar su doctrina eligiendo ol este fin las q110 Jwllarc.mas t.lignas 1.1.J :-u 

: y conlirm;irla con ilusta·cs y c.;;cogitlos ejemplos iln \'il'- co11füm1:a. . 
tml.cs morall:'~ y sociales, para inspira.l'Jt?s nsi lJs puras Aunque los <.iUjetos du fa filosoffa proiclica :o;c;in lll! 

_ m;h;imns de la mor.11 crisliana, como el amor ;1 la mmwr alteza y clinnitJ;uJ que los <JUO '·un im.lica<lo!<, la 
pnlria. el oc.lío¡¡ J:i lir.iuia. la suliordi11~1cio11 {1 la au- _junta so pc11nlr•irá ilo su gramla imporl:.incia si la 
ttiriil:ul ll'g-itimn. la Ucncliccncia. el i.leSco <lo fa ¡mz y 111i11icrc por los inmensos bi'"mes qua su ap:icacioa .1 
úr.lcrt pilLlico. y t\Jrlas la.e; '\"it tudus :;:ocia les que for... los u:;os 1lc la \'i1la ci\·il of1•ccc á la naciou. l•or lomb-
.man l>Ll<.!llil~ y ~1mcrüsos ciuUacJanos. y contluc .. •n para 1110 oxmuiuari1 con la mayor :ilcneion los mudios d>? 
la nwj1.ra 1~c a~ costumhrcs, sin lns cuales ningun mcjor:1r )' tlifm11lir su cnseiianza.. }. do edgir los cs-
t.·~la.k1 pú,¡r.l l ·1.cr f::eguritlad ni sor indcpi!1Hlic11to y lílhlccimicntos qua 1.lcl.Jcn ¡woporcionarla ¡¡ lo:; ciuJ:i.-
f.ali.o:. . . , U.anos en toda la cxtcnsion clo estos reino:; • 
. 1~ ... ;,,¡misu?v muy rccomc111la1Jlc el estudio do Ja I.a filosoíia pnicLica :1braza todas las cicuci:is c-onCi-

11.•cuuuwi.l chil • no ~olo por el grant le influjo Cjl1C ~l citlas c,111 el nombro de matcm:1lica5 puras, tü1l;1s fa' 
Conocimiento tla sus 1'1·indpios tcmlr;'i en la uwjora íisico-mall!m:ilicas. y toclas las qua· se pueden llam:ir 

·do Ja ll'gi!Olncion y <lcl go!Jicrno iulcrior cfol·rciun. si... cxpcri1111mt:llcs y que so ¡icrfcccioaan por Ja a11lk:1 ... 
110 porqoh1 sicn11o su ohjot~ abrir y .co1_1:;cr\·ar ?hin~- cion d~I eo"1lcnlo :al conr,cimiC!nlo do l?s c;n,tcs n~:1~1•:i:. 
&:is lt'lilris J;is fucnl<>s 1lc la riqueza pul.Jhca, su 1110.JJO Las: l'nmeras com[11'cnilt!fl <lc:i:;do Ja ar1tnlcllca y ¡mn-
1,!u·u v so cl.linmle ú lo1l:ts las arles y pri>fo::ioncs útiles. cipios de úlg:ehra ha~tn el cálculo integral; Jas !'c,;;un-
1¡uc ¡;romuc·:cn Ja ¡1ro5pcdJ.uJ 11:icion~l. . Jlas desala la fj;o..jca {)Cnoral liasla la astronomia Cí~ic;i. l 

E" ,-¡~Lo por esto ,111 · cu;in gramJ..o i~portanciJ. f'ea las últimas dcsclo Ja química hasla los últimos r:uno~ 
tuila 1:-. cnsci1:10za' dll la lilosoíia Cspccnlath·a, y cuánto del C$t11dio <lo ·1a n:iluraleza. . · 
·:.cr."in 11is;nos Jo la atencion J~I! la junta, a.si el mótot.lo Aunque la parto molótHcn tlo.ostn Cns_oi1anza c.lemo:t· 

!I 



PL.\~ UE l~~Tl\lfCCIO~ Po(;nt~lC.\. , 27S. 
1 :.!i'a c:--t.1~ 1111.!Uús c.x¡'lucsla film otrns .1 la hnpcrícc- ¡it"rfcccir.u:u· la <'1lu<"ncion y cxlcntlcr Ja lnstrnccion 
,·;. ·• • !:& Ji: u:;, ~":\•1111iuar.i cu~olo sl!a 1H.•ci:;,;,u·i(J p.1rn púhlira dd rciun. 
1 ·;:·.·.:,•iu11;1r l•i:i 1111;Lú11.1s y ~ciial+tr las ol1r;1~ clc1w!11- P<11"lJ11C'! la jmun ¡irnf'lrnr:i •1uu uu1lcif1lic:ulo:. c~los 
1.k> en 'Jlll.!' .lt.•lit! l:~lu1liar:o:t~, l~nicmlo prnscnlu c1ua 1lc iuslilntos <'O 101l:ir. las fo1"9\'incin.;,, ofl'cr.cr:in un;i ctlu-
l.1 1 .. 0noln1l 1lc 11111) y otro (•C:-ll1lc, no ~oto la mo.:s·11r faci- car:iun cumplid:t. : ¡iriurnro,, (1 l<uln~ los jú,·cncs qno • 

. J:.1·nl. ~i:iu tambicn c:I llHl)"Ol" 1•rO\'ccho de ttu c"tu- n!'orh·n~h:n .;í rjun.:l.!r n1¡udl:i:o1 1u·orc.~ioncs ruol•:licn:t,, p:.ru · 
,¡¡,"I, .,\ dlus :oc clcl.rn <Jllfl los jiivcncs 1111c11an nlcauzar ·curo <'jcrcido es i11tli~1u·rn~al1h~ ,~1 ~011oci111i~nlo de las 
111 tm ·licmjlO hrovu los. Cl11locimicntos quo lian i-;itlo ol ciencia::: malmn:\Licn~ yfi¡.;ico,s; s1•gnnrlo. á nr¡ucllos qno 
fu,i.1 do umcho::. siglos y flc las imncusas tareas.''º ¡1crtcnccim11lo ;\ familias ricas l" :1comocladns. y no ns-. 
1 .. i.ch1H s:iliio~. y •i dios su i11•hcr•i que perfecciona- pirauJ,, :i ellóls, ui tmupuco ti la carrera tln la I:;lc~ia 
.: .... ~· ~nnhi1.•lica1lo:oi C:otlos. c:-o.Jmlh1s 1 la 11:tcion :ulq11iera y dol íoro, ilc.:oiccm, ~in <:mhargo 1 rcdhi1· una. educa-
~.,,.? ,•:0p:1cio de una gr.n~r¡tciou :u¡u<:llas luce~ y co- cion ::-:i.lii:t "::' lih<"r<tl. 11:1r.t ll1•n:1r 1111 1lia lo!i. <lt.!lH~ros do. 
1.r·.:ii11fon1os 1¡no· 1mn 110 ntr:tcr sot.u·cclla la uLuml:m- IJuc1ios. 1~ i11slr11i1lo~ ci11dn1l:mo!> 1 l:1l>1·:1r su 1n·opia <.li-
li:& ~· 1.1 i1n-.i::p~dil:ul. clin y contribuir oí l:t pro~pcri1lail tic l:t patrin; 

t:vrno ~e ha~·a i1111icn1lo 1¡uc couvitmo .dnr es.la en- .\simh-1110 comprc11d1!1·1i 1¡110 nsí di\·i1!i1los Jos cSru-
, .. :.:.111.a C'll institutos sepa milos, ~rigi<los ou lns t;,1- i1ios c:o;pccul;iti\•l}:i y t1r;'1cLicos • nl mismo tiempo quu 
¡·t:.11 .. ~ ,¡ r•nchlos. 1lo 1111cslrn:-; ¡lrovi11ci:is en que hnl·:1 c11 uncsll";'IS 1111h·crsi1lmlc.;. ~o form~n los 11ig11os cit11Ja-
1:w;ur ¡.ruporciou parn cUo. la jun1a examinar:•. nsi lüs 1la11os 1¡1w lm11 llu hacc1· rr.iuar ""Ja 1mdo11 la pfod:ut. 
1111 .. iios do l!ri;;irlos. multiplicn.rlos y dotarlo.:.. como la justicia ~· el 61·1hrn pi1Ulit!n, llcuan1lo dignamcnll.! 

~¡ .. ,.;.,Je .-.r;.;;,niznr su gobic1·no t\ instituir lacnscfülll7.a los cargosdl! la lt.;lesin. 110 Ja magbll'alurn y del roro, 
•Jllo.? .l1•hcn ahr:izar. • lns iuslil nto~ ,Jo e1:s1~iu111za p1·úclka bani11 (¡uo 11hnn-

c':ni.\:1r.i .Jo que so compr~nclan en c~l:l.4n~4 ff1an7.a 1lcn en\'.!') reino los lnw11os. fil'icos. 1i1f?c.i11il:os. hi1Jr;iu-
:.·¡ul'llo;;. l'SL'.llli11s 5Íll los cuales la c1lucari11n dci los li""os, n~lrl1nomos 1 art¡uilccl11~ y ota·o.; profc,;:on.,,00:: 1 ,.¡n 
j.i\t!ll.?~ sc1 ia impl'r!°ccL:t; y suponlcmlo quo los 'Jllll cn~·o auxilio nunca l''•lh<.\n ~t!r i1i cou,:.('r\·n1·:.:c aliicr~s: 
:.i:11,fo11 ;i rcdhirln ddh'.~n ncrc1lililr l!ll &'iguroso cx<.i- In:;, íucnle~ t.lc la rir¡th!l.a púhtka. ui In 11:1ci1•1t :1kan-
1ucn haber alc11n7.ndo todos los coancimicnlos <¡uc per- 7.:ir:i nr¡uclla prosperidiul ii que r.s tan acrcc1lor.1. 
klll!CC'n ni nrl\1 do hahlnr, rcciliirán en estos ius- • Pero ndcmás do c~lo<; instilntos. púülico-;. la junta 
ti tui os.; rc>conoc-crá la nccl!:tidad 1lu c1lru~, cinc :mnr¡nc se puc-

1.n l~:\ "ni::cium7.i\ dt.!l «liU1tjo nnt 1ir;'l1, 1¡11e ~s tnn jJcn ll:tmar (lriv:ulos,. deben es.lar hnjo 110 1:1 vi-.La y 
rf'~umcmlahlo. lli'l :-:olo por la excelencia 1?0 este 1n- llil'1!ccio11 dd Gohir.ruo ~· ~us mc11ilacinnes • 

. .11•1110. aplh-a.111 oi 1:-.s hellas :\l'los. sino tam~1icn p'or las .A pc~nr 110 lo~ ,)ofo!d11:i CJUI~ ~w·lcu aclm<":trso á la 
~r:uhh.-s \'enlajas c¡uo ofrece .su 01plicacion d las orles cducacion ,10 los s1~11drwrio,.;, i•s p1·u'"·iso reconocar :-o.t-. 
il\1!n::;.1rio~a~~· á todo.:; los U$Wi clt.! In vifln. civil. ncccslila.i en í;wor 111~ ª'ludio~ j1i\c11es que por fi1~r 

2." l.a et ..:eiínnza ücl clibnjo CÍl.!nlífico. r¡uc ,:o de- J1nérfanos~ hijo~ 1ln "·iu11:&:-0 1 d11 p:1Ürl!~ ausentes 6 Ju.-· 
l•1•r;."1 11ar e ·t los 11rincipios lli; ln-g:coinctrfa prácticn. prn·$.onn-; cmp!catl11l' en corgo:;, activos y lal>o1·io:-::0$, no 
~· 1¡uc pcrfc cionado c~n las grncias <lel 1lil.iujo nntn- puc<lc!n Cl-p¡•rar de In c;lucacinn domé.:olica los prind-
;-.1l, hará qno los proft.?~orcs do las ciencias físicas pillo; tlo l!l1:-~i1:1nza 1ilcr;1ri:a, moral y civil, que tan uc-
f•U..?Jan aplicar esto tn\l!nto ti In tlcmostracion 111.! pta- ccs:-iria es para formar hu~nos t; ilusll"(~s ciu.Jal1:1uo~. · •· 
1:1).; 1 mí'ir¡uin:is. 11Lras ú in\·~ncionc:t qno po.?rlt!noccn gs por tomlo <111 clt"?:-car <JllO la juntn rncllilc cuaulo sea 
:.\ rjcrl"it!io pr.iclico de cM11s cicnch\:->. · necl'Sr&["it•. asi pam la clcccion do C:itos c~t;1l.ileci111ien- · • 

. 3 . .: Si1.'lldo el c . .;tudio tltl 1:\ mor:1l un:i parle ta11 tos; c:on':o par.1 oq~a11i7.ar el pl:m lle su cn~crinnzn 1 r¡uo. 
~ ~ tH:nd;1I '11.! lo11n cducncion, no puctlo ser excluido de cJeLe uniformarse ilcl tocio con ln general del reino. · 
!:1:t cn!tci1;1nz:1 do estos instituto.:.. !\las como pnra pe- Y como no s{'n í•h:il ni lampo

0

co couvpnicnlc multi-· • · 
n~tr:n· su doclrin:t sen 11eces:1rio conocer antes los plicar c~tos seminarios. l' t.londl? no lo~ hnya so puedo 

": 

principios Jo la 0111010¡:.:fo. Ja junt:\ meditará. un me- . suplil' la falla 1le ellos \lCr me1li.:> de pupil:ijc·s hil'll cs-
di.1 1111c nb1;11.antlo Jos d1? la lógica annHtica y mclafi- lalilccitlns, sujetos ni plan do C'l1S1!i1amm uniforme y .• 
"k:i. :::;ir,·;\ Uo pi·cp:ir:i.cion :'i ¡,.,~ j1'1\"'l1CS que 110 Jiu- someli1h>'i ol la 1li1°l!CClon del GuUicano; la j11nln mcdi-. - . 
liic!'iCn 11c~lu.1 el cur.,o do filosofía cspc"culativa. parn lar•\ tus mctli~:i Uf? orsnnizur ~$lO!" pnpilaj.~s en lume- · 
qnc c11Lrcn á estudi::ir con ma~·oa• cxtcu.;ion y ;'lpro\-·e- ficio <lo la cni::L'irnnza general, Cll:ll cl.:i.c;c un objC'lo ño ·.._, 
\"h:anhmlo los :i.llos principios de 101 doctrina élica. . tnn A;r:tnde impnrtuncia ·y consl?~ucnci:J . 

. i.º Convcn•.1r:\ asimismo qu11 cu r.slo!? institutos !=OC Cotn·icne o.isimb.mo 11110 nl lado'lll! las \1llÍ\''"~r:iidn1Jec; .. 
1•11:-~i11? un triltncl,., tic c"mcrcio. di,·itlido cu Jos par- .hnya ta111hi·.·n c1lh•gios.11cslina&los á m¡ncllo~ jú\·'-·uc:i · 
lo!'"-: nna quo comprenda los principios. 1ld conrnrcio hijo!; tlt~ familias pmlienlcs, quo aspir:imlo ''la c;irrt!ra · 
~·011.:id~r:hl1) con rc\acion ni Gobierno y loma1lo 1lc la 11c l;l magistralura l.°• tlo la Iglesia • .se npliqunn ú l11s.cs-
1·l•(lia0111ia ch•il. "::'otra los principios y rl!s;la5 prtícLi- ludios <1110 requiero su 1n·ofcsion con mus rccogi-
~ª' 1lr.!' 1., ¡11or1?i;ion merc::mlil. miento y Foin el pnligro do fos tlislraccionos, t. que cslti. 

:;,0 ,- ~¡ á cstus tan pro,·ccho~os estudios !=o agreo- C'xpucsra la '\"hin intlepcudicnhJ y libro <le los t!Scola-
'°· ... c el 1ll! la~ lcn¡;uas in¡:;lcM 1 itaH:rn:-i y rrancc:=;a, l' In 1·.us. Por tu ni o,. lajnnla cxaminarú los mctlios tlo artu-
1 •• :i .. i~·a. 1 i.1 Uau.la lº o.tr.1s liahili1b.Uc:1 para lo.Js j1h·c11c • glar la oq:ani.r.:idon 1le cslo!" cuJi~giO'i con tollo el ci;-
·~•:o: •¡uhh·:-l!n nprc111l~rln~. <lo!11ii:.a111lo á eH .. '15 la:; ~10- mc:o·quc ct•rrc::;¡i¡,111?\l :iil alto ,lcsliuo •Í CJllO so dcücr4. 
\;.~ J..: i.1'i lardes.. es \·isto cu;.í.nLo conJudrian ¡.arn cunsa,;;1·ar !ª juvt?ntuü quo v~nga á ello!. 

~~ ~ 



onn.\!; rn:: JOY1::1 .. r ... \~Os 
El ilnsh·1i: cjt:'mph1 c1··1 r.~:d cnl";.:io ,¡..~ urtiH··ria y pccufolh·n-i '! pr.i.-:Ucns.· s*c:\ cnl<'r~m.~nlc ~ratuil=-. 

de las •'h.·a1h:mi;1s cl11 1·1·a1cs ~uar1Hi:1:; uwrin:1c.. hast., :!. 11 Si coU\'cmlroi 1prn Ju sen 1:u11l1h•u la do lo:; :0:1!ini-
)··1r~ coa\"cnc'-'r :i l.1 j11nl:;, 1hi .. adulo pron.•dw ~c1:1 ¡\ (,\ nnrio~ y co11•gins, de l;il fol'ma <Jlll! ~us i111li\•i11iu.i; 11,, 
nncum el c.slnlil<!cimicnto tlt! colegios 1l·~!ooli11a1loo; p¡ir,\ co:o:.tccn otra cn~a '(lle In rrncc~ario pnra su ulimcuh> v 
Joo; cailctc:o; 'JUO nspircn ti. rccihir 1:1 c1l111•acio11 mililnr ''c:-;li1lo en cuola dct1Jr111inarla, y mlcmás lo r¡nc íu11sO 
CIJO'\'cuionlo, m'il •11 t1c1·vicin do i11runlc1 tn 3;' :11 1h1 o:utia... rclnth•rl 1'\ 01H1111iu:o1 '-'olu111nd1111l'h1hilhlnilull :icco:-ol'l:i.'I. 
Heria como ni Ucl rc•al cuerpo 110 in;;r.nic1·os; poac111c, 3.ª Si co11,·c111lni 1¡uc cu tus p1wLlos de unit/cr.si1la:1 

.. ~1.unc¡un •í :i1t;nno~ do c~tos C)tC"rpos !'O l1a a1rih11i1lo par- ó inslil11to su pcrmila t1 :1lc;u11 s11gc10 ,¡e cmíncutc•cicu. 
t1,:.:11l.w111C'nlc el litu1o 110 cuerpos fo.C'ullath·o~, Ja razon • ci:.i cu:;cllar nlgun 1 :uno pnrtlcular de t!ll:1 tí costa 1lc 105 
<lh:ta <pie 11in;znno do los que so co1:s .. gran al cj~rcicio que Yoluntarinmcnlc quieran c::ohuliarla; y en tal ca~o. 
1tc la SU.?r.l"a tlcUo no serlo, ·y la. experiencia ncre11iln c1'11110 deUcr:1 Uru·se rslo ponui;:;o, ,·elnr:>e sol>1·e cst.l en-
cutinto g:rnará la n:icion Cll 'Jne lo1los lo sc:rn. Por t:mto sciianza, y dctcrminar~o el honorado quo k1brá dG 
l:i junln mc11itnr¡\ y prorondr.'i cmmlo t.•:dimc conYfl- rccihir 1..•l m:i.cStro Jc:<>u.; Jfscipulos. 
nicnll'! pan\ l:l orr:,nniz:i.cion tlccsloscnorpos. ·L" Si cnn\'cllllni 1lctcrmi11ur<1110 la cnsC'füuiza dcl;u 

La c.iucacion ele Ja.:o niiias,. r¡no ci:; 1a11 imporlunlc c:o:r.ud¡1s, unh•1·r:-ida11o:; ú instiluros de Lmlo el rduo ~"' 
r;irn la iustruccinn lln esta preciosa 1niln1l 1lc la 1rnciim li:wa poi; un mbmo méloclu "J' unas mismn:; oJ.ra!i. p;ir:i 
e~paiioln • y qnc U.cho le11cr por ohjclo el fnrmar Uuo- <JU¡! 11nif1."lr111;ula la d1•~trlna cl1•111cnlnl • ~" 1lc:;I iericn lo1 
n:is y '-'irtno~as madres do rnmili.1, ln es mucho mas ·vnuos sislr.mris y caprir..110..;n'i opinio11c.:? , q11n no tienen 
trnlánño::c de nnir :l c;;tn inslruccion l:t probi11:u1 tic n1as ori¡:;cu qno Jn 11iforcm.".ia ch! la~ ohrn~ cstutlia1la:S,.·y 
sus c11stumhres; de una y olr.1 dependen las mcjorns la m·bitr;iric1fall de los m:\.::stro.:. r.n la expo::i.ciou 1.le !-U 
de 1~1 cüucacion _cloméslica • <1si como In!'> Oc c~ln pri- doclrinn, sin que por co;tu hC prt~lcutl.1 dará la i11str11c-
mcra_ c.Jucacion tiern:m luego tnn granda "!. cono ... ~irlo ciou uacion:i.l unn <"StabilMatl dal10s.1 á lo:-; progr!o.'.'sosdt! 
i11flu10 en la c1luc:icion lilernri:t,. moral y ·civil llO la 1:1s ciencias: pl'imero, porque los clcmautos escogiJo; 
juventud; por tau to mc11i:ará muy cfoteni1lamc11lu la p:iro\ la. cnsl'imnza llt!L<:r:rn scrsicnapro lo . .- mrjorl."..; <JU'.! 

~ ju ni a los medios t.la cri~l:- !lºr to1lo el reino: primero. ·, .t:.o:m conocitlos en el Jin. y siempre po~pucstus á cuall'S• 
cscn,~b.s p¡ratuilas ~· go.?ncralcs • para 'JUC las nifrn..; po- <1uicra. otros que en lu sul"csh·o 0¡1nrl!cicrC'n ~· ~r::.n m=-s 
brcs aprendan l:ls primeras Je trae;, 1os principios de la á propósito; so;;m11lo, porque lo:i soiLios cl:ulo~•i culti\·:ir 
rcligion,. 'l' las l;1borc~ ncc.t?~arias para ser lH1ann;; y re- ó prnmovcr" las ciencias sozarán sicmpn> llo aquella ab-
cogiJ:i.'i m:ul1·c~dc fümilia; scguntlo, de orsanizar co- sc1luta libcrla.J de opiriion quo no so orenga. á la pureza 
lc¡;ios de niíias. üondo las qno pcrlcuozcau oí famill:is de la religion y do Ja mor:1l ui :il órt.Jon y sosiego pú-
pmlicntc:; pur.Hian reciüh· ~su cost:i.una eJucach>n m11~ blic'o. 

·completa y er.mer:iJn. ü. ª Si par:i nhra\'iur el cfrculn <lo In onscilanzn, y 11C1 
1.ns cicnci;ii;. cclt.!sUslicas form.:m un r;imO de ins· cnrgar ú los j6\'cncs Ct)ll un largo y penoso cr;tuclio do 

·. i.ruccion ¡irácticn, tan lo mas importan lo, cunnto <1.bra- memoria,. convcnrlro\ <1110 la~ obras clcmcnl<llc~ que ~o· 
:t.nndo l.l t"diginn ~· morul crio;:tiana, sn objeto es de nclopto.rcn Sl'.':\n muy brc\"c:> ~· pur;1mcnlo reducidas á 
mn~·or a!tl.'.!:ta y digni1bJ; y m.m<¡uc el arrc.-glo de los los principfos e.le h.1s cic11cia,:, pndfontlo cronlc1;cr en 
,:cmin:llfo$ ci>ncili:iro~, en que <lt:bcn mu.ci1ar:.e,. ~·el escolios G notas lo mcrnmcnlc uccc:-a1iu1'1 b ilusllndon 
;>lnu ,¡e sus csludio'l [H•rte11ezcn ¡, los tr:i.IJ:¡jos da la cfo lo.; n1ismos principio<;, para <¡uc Ji>s jó\'e1h•s lo lc:in 
J.:nln ccll!si:\sticn qnr. aN1.h.:t ele crcar:;,o, es Uc tlc:oc.:tr ·y mediten, sin ncccsiJ:11I ele <lcl·ornrlo, y cll·ja111lo A 
t.111C ·1a.Jj11nta·.il! lnstrnccion Públic:i mc1lit11 lnmhfon cargo ele los mar.srros, O.!>Í el c.fosc1n·oh·cr )• "-'X.lcndi:r 
cunr.to ·c:i necesario~ Cine.le m1ifururnr el plan y nl1'!- C'tt:mlo fue,.;o posilllu la 1loclrina clr.ntífica. t:omo ,:cii:\-
to1los d est:i cn!:'cii:i.nzn con J.1s •le los c.lernft.,. cstuilios lal' o\ :.ns discípulos Jas lllC'jorcs. ohrni:o cu que :i.l·nh:afa 
Jcl rcin '" p<lrn que. a.::.i como la "·cr1.lml es nna. lo ~ciln In cnsc¡';;;H;z:i., 6 dur.1me ella (si ñ tnnlo sa c>:.lcmlicso 
taml>ic1 , en cuanto f1lcsc po:-:ihlc, los 1nótodos c.lll ~u :iplicncion), deU:m lia.cer el estudio profmulo do 1:i 
in\'cstioarl:i. y alcnnzarla, r p:i.ra fJllO l:i ini;lruccion ;1:i- mif-lll:t docl rina. 
cional no sea tnrl.Jatl:.i con lanla ''a1·iclln1l Ja ~istc1n:1S, G.ª Si p:ira complemento de In cnscii:mz:i elemcn131 
m6toüus, cscur.l:1S y opiniones como laot sufrido hasta con\·e111lrti. <JUO fas ohras t.lc~limu.Jns ú ella nliraccn b 
nc¡ui,.en t.1nl10 e.lo In púlilica in'ilruccion y_c.lcl progrc~o gcucralit.l:ul Je los princil'ios <le. c:uln dcnd~ prirni:i\3; 
dlt los Lucr1os y s··1H1los co11ocimicntos. Y si:\ c:-.tc 1in lo cual scr:l ta.nto mas ¡H'O\'cclaoso,. cu:mlo tia un:i p:irt~ 
fuese neCcsn.rio qno las llos juntas entren en comuni- losjó,·cncs comprcnUcr.111 m<ls f.ícihncnlo las docLri11:13 
c:icion ,. cunfor,!ncia para a.C'or;.laa•:=;.J entro si.· los sciio- dcrivntla.s do un 1nismo principio y t.Jo unas mlsm:i' 
res prl!Sidenles dl! uua y olrn pri>cur¡1rá.11 reunir .o.lgu- fuentes, y prcsentadns en el órtlcn y sério clcterminJ.-
nos in1li\·iJuos tltl cntraanl>ns, p:a.ra con'"·cnh· cú ol plan,. dos pvr J:i aílnid:i.cl ó rolacion <to sus i<lcas; J e.le otra 
méto.li> )' m!'1ximas ,10 In cnscil:i.uza r;cncl·al... _ la enscr.a11z3 poUrá o:.: ten dorso á .lodos los ramos do 

A fin <l11 "cllr<lar los fu111l::i.mcnlos sobro que se de-· estudio que han resultado e.la la sul.JJi\·ision. Uo 1:1.s 
IJ<1.n ascnt:ir los pl'incirio:; del métoc.lo y doctri1rn ele- mismns c¡cncias. 
mcu~al do l:a. cnscf1..t111.n gt?ncrnl, convcnilr.l que 1:i junl.. 7.ª A es le fit1 rcíl1?xio11:irá. fa junt:i que aunque c~ll 
ml!.lito y <lctcrmino la~ proposiciones si:;uicutos: sul>tlivision seo muy 1·culnjo!!=-n paril ('romo\·cr y n1li!-

i.2 Si c.:on"·cnt.lr.\ 1¡a10 lc11la Ja cnseiianza conveoicn- bnlar el cclmlio lrnsccniluntal do las cic11cfos 1 cuanilo 
to' 6 la SCOt!t•alhlad. Jo los ciud:.ulanos, )'il r:a.ra Sil rri- los sál.Jios <:Ultiven parliculnr 'f scparallnmcnlc algunOJ 
mera cüucacion, l'ª pn1'3 ol csíuU.iO do las C:.iencfas es- Ut! sus vario9 ramos ,. es otro tanto mas pernicios:Ji ca l.i 
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,·1:~.•ii:rnt.:-. í!t-;nwnt:al c1~:1ndo ,J;ula 1i~pnr.1tlamc11tu ~ Hl . cj,•11t:ias pcrLnrll'cfonlcs n1 art.:! lle Ja gucrr:i, cuy.is ''cn
·!:··~·u~': Y p11!ri1c tlc ~·J:-;ta :H¡11cl1.1 11n¡1)ufl 110 pdnci- , tuj;1s 1m ncn•dil;uln y.1 la cx¡l(•ricncia cu el sran fruta 
i'"''" •\ ·1111>! '!?be rcfor11·s13 ~· solJro quo dcUc fu111lan;u ! CJlh.! pn11!11jo el cs111hlccin1icuto dn cst11tlios rnu~·orcs 
J.i,J.1 ~u 1h1ctrrna. • ¡ aplic:ulus ¡, la mnduu rc::1l. • 

S.ª \° ('ucstu quo Lo,Ju In c11s:1Jiinnzn ~o hnsn do clnr': ! \~cr.;í asimi.;mo si con\'ir.no c1uc ;ulcmá:; do cshts .aca•. 
l'll l~ngna c:i-.1cllu11n, ~u jm1tn mc,litará: ·prhnr.ro, Jos 'Jcmia~ pro,·incfaliJ;o;, s~ erijan cu la corto ó en otra ¡:;ran 
lllL'•l 1.'1 ~ de h:tcl~r tr:11luc1r, rcíurmnr 6 cscribjr llo 11Uc\'O c<1¡iiL;ll del rciuo do~ •!C•ulc.u1ias genera le:>. una da lile- . 
I,,.¡ hln:,u:; clcrncutnlcs dcslin;ulu~ :\ elfo; sl!gundo, si rutnra y olr:a J11 cienc..·ins, l;1s cuales podrán ayud:ir al 
c.in\'1.•1i.lr.\haccr traducirúcomponor.otros"traloulos mns Gobierno con sn consejo y luce:; para promo\•cr In. 

.. implio~ d? l_as mismas cicncin!'i. escritos sol.11·\l Jos mis- mejora progrc:;h•n de la 011.scimuza. sencrat l' Jo los ra-
u11.1.,; t1rmci¡uos, parn 'lUO sirvom do :iuxilio ti los mncs- mas pcrlcnccicnlc<> 6. la i11s1ruccion p(11Jlicn. 

· iru!i c_u l.1 cxpHca-:ion, iluslr:icion l' :irnpli:icion d~ In Por ú1Limo, ,-,~ni la junta si convicuc '"JllC en l:ls so-
i!"•~·trma 1:uc cu ... cnarcn. cio.Ja.lc.;. ¡mtriúliC'as, cousasratf::rn 1\ pJ·omo\·er la foJici-

!1 ... Cuu\·cmlr.i lamhfon ten;:;a prer-cntc que no has- dail tld i·ciuo, ~e furml> u11:1 cta .. o p:trticul.irmcnlc des-· 
i:n.~o·cur~ar lus csl!uclas ó inslit11tos 1 ni rcciUir !"Us tiu:u1a ti cultivur el 1.•sh1diu de la ccouc:.infa ci,·il,. y la 
lt•.-c11..1no::.. p;1rn apro~·eclmr en cll;is. Jchcroi :.cr 111:ixi- aplicndon ,te hll'i principios ul i1lld:rntami1•nto do la 
~:i.1 consl;111l\? :m lucios los c;;taUlccimfoutoi 1lc cnsc'- agricultura y a1·Lc.i útil1·s y .:i tntlas l;1s c;uprc~:.s que so 
u111za. 11uu nan:;uu n1 111nno p:tS.:! 1 ui sea mhnilhlo ul 1lirigc11 •Í :1un1cnL~1r la ri11111i1.a y prospcri1lml nacionr.il.· 
"·stu1lio illl uua clasu. siu que a-:rc1lito en un cxámcn ·Entro los demás nus:ilins f"JUC ¡n11:<lcn ¡wcst<lr:ic nl 
¡1úhliro JrnlJca· cstnJi:11lo con npro,·ccllamic11lo la doc.. :11l~lnnta111icnlo do esta jnstruccion. e:; tli! cout:1r el ·cs-

. trina 111! l.1 quo prccetlo; cuya mJ.s:ima. flclmeútc oh- tuUlcCimicuto y mulLiplicacion ~le liihliotccn.s pl1L:ic41s1 

•·~n·nJa. c1frccerá 6. los júv•:ih1s npHcaJos t1t1 estimulo qua son Je lan sn111tlc ;1u~ilio, p:iro1 quo los :ih!rntos 
l':&r:i procc1lt?1· •í rna)o·orcs ;;.,li!l:1nta111i~ntos. y á. Jos záu- (rJUC ale or~lin:irio al>umlnn puco l'll COJl\'cnic11cfo?>) ha-
~~uws ~· 1lis1 rni.tos un juslu .:asligo de su J\!sidin. llcn en ellas J<1s oLrn.,. y rccur~os <JllC de ::.uyo 110 puc-
. =''l $er;i mcn.Js conveniente c¡uc ;\ la conclusion de den po::;ccr. Por lo mismo con .. ·cullrá CJUC estas LiUlio-. 
,•:111.1 c11r~1l SI! cclehrcn cc1·1amenes literarios. A que se teca..s estün Líen proYciJns tic slobos. tillns.. ca:;-t¡¡s 
1·rí'.:('nlcn los jú,·cncs mas :1¡Trovt?chaclos:. para ejercitar geográficas ó hitkogrñficas. modl!los clu m:iquinas 4 
~l•l1r.: 1.'l ,to..:lrina ,1.1 su cnsefümza. l' ncrctlilal" los pro- inslrmnentos cienliJlcos, monclnrios y otros auxiliu::1 
.:c"•.::os hci:hns en. ella; puco; que celebrados estos ccrloi- nccesurios parn el nild::111tumjcnlo do la lilcraturn y .j~ 
1ut.?ncs con ;1¡rnr.1lo y puhliciJacl_. y a11ium1los c,1a Ja las cic11cias. 
su!,~mne 01°ljnilic:icio11 de nlgunos premios. uo pucd"n No se1·á menos co11\·,mi~u1u :il mi.;mo Oh el cslalJ1ll- · 
t!,•jar do of1'1!eo1· gr:inlle cspmulo t\ la noble cnanlat.'i..:>n cimiento ·y multiplicach111 de g:.il,;1a~lcs Jo hisloi·ia na-· ._ 
,J,• J.1 jnvcnlu<l e~llhliosí1. . turnl, y S1!iwloul:11uc11lc de mh11~mk1gia, con los iuslru-

Pllr rna5 fruto CJUO ~e pnecla t:S[h3ra1·dc la~ ¡ocjor,15 do mantos y nuxilios c¡ue plda este 1·amo do útiles é in1-
la cn:o:ci1.111za clcmculnl, la Junt<i reconoce;-•~ quo lolla- porto:i.nlt!s conocimioutos. 
\Ía s'on 11cccs<1rios otros estahlccimfontos para la cxlcu- En el u limero Je los auxilios mas imporlantcs p::ara . 
ti'1n, propagncion y progresos <le Ja literatura y las cien- ,Ufnndi1· i:~ instruccion púLJka ::¡e JclJon conLu;L' l:1s :ln-
das. los cnnlcs deben tener por ohjcto la ¡iorte tr.1.s- prt?nt<1s, eu'j·a mulliplicacion es tan necesaria · 1·~ra 
,·~ntl~nlal y suL1i01c de su estudio_. y Ja apJieacion do :iqucl gran fin. •· 
Hl:ii v~r..!•afos á los 1lifcrl!u•.c;; u~os y ncccsit.1:1dC"s tic Ja Eral re In.; ohrili quo puctJen salir do estos Jcp6sitos y . 
,-;,:: •• J.::slu .Jbjcto solo puc1lcn llenarle las ac:ulcmias ó fucutc.'i de sahhiuri:l, ~e deben couocer con10 muy , 

'º'"ociacio111..1s lilcro1d.\s, en que los profüsotcr- ilc lilcr;1- con\·cuicnlcs para difu1111ir Ja inslrucdon Jos escritos. 
turn y ciencias !iC 1°\?unan rarn cullh-nr .. oxlr:uclcr y <ipl:- periúdir.os, los cuales .. por ~u mi:;i11<1 hrcvcJad y \'aric-
\!J.,·:::.u JocLl'ina. aprovcchanJo en comun los lllthiio:» ,.. Jad. Sllol H):!S acommlu.:los para la lectura de ílqul.!l 
:....:!l.i!iOS q1hl \?1 Gúhicrno les proporcionare 6. e.'ilC iin. • gran 111".i11Cro ele pcr:c:.01m:; que 110 habicncl\> rcciliido 

.\':-Í 11ac, ¡,1c1lllicu1lo á la Ji.fcrcnle naturaleza de Jos cduca<:ion literaria ni Jc,li~á.lo . ..:;c á la -profcsion Je la~ 
t'ilu<liur-q11..J ;i1..11•aza el va'ilo pl:tn do la cnscí1a11za lile- lclras. ln.mpoco se ncCln111 .. l:;,1 ;.:,~u ;\una foct.ura se-.' 
i.11ia 1 l.:f .:nula exa1nin:1.rá lvs mo.lios '1·.: l~Slahlcc•cl', guida y scJ~ntal'ln; 1u:~1·u :-;.;i .a~1bargo guslnn de Jccr 
~·r~nai1.ary ,l1Jtarcn l:i.s pd11cip1ilcs capila!es Jd reino .. ~· por curiosiU:iJ ó c11trclc11i1r~;~11t11 esta c~pecic tlo ul.Jras 
oi:..:; •• ,l:1lla111.:s1110 en nquella.s en c¡uo huhfose milvcrsi- s.ucltas Y ngrntl:.iLl'1S; r;iznu por c¡ué ~j fuesen bien es-· 
i!.:.ks 6 i11,.tiluto. cuatro especies de acaJcniia-;, <l~sli- cdtas y ~oil!i:lmcn_tt.? Jiriniil:i:-: y ¡irntcgiJas1 :scrtin muy 
: ;..l.:i": prZtncro. á cullh-ar las Jmm::mi<l~ulcs. ó bucu:i.s ñ propósito pnra cxtc1Hlc1· J ••. .":H>lrnccion y mejorar la 
;,.,;.is ca:-tl!H.1n01s, con cxtension al estudio lle la histo- opjnion púlilica en la n:ación. • . · 
.:r y S'~oo111~a nacional; scsumlo. á fas humani<la.des La lil1crlad de opinar. t.::» ....... iJir ó imprimir so debo· 
... t:uas y ;:;r :gas, con cxtcnsion á In hi:Ho1·Ja. y seo- n1irar como nbsolut<1mcnto n~ces.1ria para el pl'OHreso · 
.·1 .. :'i.1 gl.'m:r t; lcrccro, 1\ toüas Ja.s. cfencfas que nlJr¡u;a do l:is cic11cinS y pnr:t la i11str11ccion 1ht las naciones; y . 
. • ::1o.1:;oii.1 c. ·1cculath·a; cunrlo. á las que n!..iraza li\ li- nunquc es de e5pcrar c¡ue lJ junla Je lcgislncion mcdi
•··•llii.1 (ll"jct c:t. hl los mc,lius tle conciliar .el 1-;rnn Lien que Uebe llrn-

.\,·:i'°" c~1u .. ·cu<lcá tamüien cslal>lccer on al~unos pun- chu;:ir 1·s~a liUcrlacl con el pelísro que pueda ro·rnltar 
tH rii:lcrminaUos :icatfomias mllilar~s, particularmente t1o su ulJuso, es tlo dcsenr que la junta 110 lnstruccion 
i:,•,1in:ul:i-; i culLivar la parlo trasccntlontal do lns Pública l>ropong11 lnmbion &UH ideas sobro uo obj~to 
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