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INTRODUCCIÓN. 

El acercamiento al tema. 

A fines de 1998, comencé a colaborar corno becario en el proyecto de 

investigación "Grados y graduados de la universidad novohispana. Siglos XVI al 

XVIII", coordinado por el Dr. Armando Pavón en el Centro de Estudios Sobre la 

Universidad (CESU) de la UNAM. para dicho proyecto se revisarlan diversos 

volúmenes del fondo documental conocido como Ramo Universidad (R.U.) 

ubicado en el Archivo General de la Nación (AGN), con el fin de elaborar un Indice 

de graduados. lo más completo posible. de la Real Universidad de México. El 

CESU, me brindó entonces la oportunidad de incursionar en el estudio de la 

historia novohispana. a partir de la investigación de archivo. 

Durante mi participación en el proyecto, me encargué de revisar varios 

volúmenes, entre los que se encuentran aquellos que contienen expedientes de 

bachilleres graduados en la facultad de teologia 1 . Conforme trabajaba esta serie 

documental -cuya numeración va del 351 al 359- observé el cefo con el que se 

guardaron los expedientes de los graduados -fruto de la organización del archivo 

de la antigua unrversidad2- y me interesé en estudiarlos con detenimiento y de 

forma sistemática, ya que estaba en pos1b1lidad de explicar aspectos que no se 

estudíarlan en el proyecto del CESU, pues no estaba entre sus ob¡etivos dar 

cuenta de ellos y que son importantes. Además, m1 estudio tendría la fortuna de 

contar con información para un periodo cuyos límites van de 1553 a 1738, de 

forma que podrla observar el desarrollo de la facultad de teologla en un tiempo 

extenso, es decir, el corte cronológico de la investigación comienza con el inicio de 

cursos en la facultad de teologla y finaliza en 1738 debido a que la sene ~ 

expedientes comprende hasta dicho al"lo. De esta fonna me propuse imoar una 

' U Raal ~ 0. MlltlDOO otorg.llbll IQie, ~90c3'4 O. ~ .,.. ~ ._.. ~ .., ll"lll:::x> O. ....-. curM:la en flM'tW) 

oe 1~5.3 w ~ ~ c:uMro t~ ~ ~. T~. l..,..)'~. y une !aoAad menor de~ 
A.Oernh.. c:onfena o. gracJoa o. ~ y dioetot ....,.. ~ .. QraOO tl'\M ato-. en ta taaAad o. Al'te1l .. grado ,,.... aao 
~• .. de mae.tro <~ _... ~ _. oe doCtoO 
J Ennquie Gonz~ ......... q..- .. ,,.._,, ~ ~ ~ -' ~ X'VIU .. ~ ~"'IO .....,,_ 9"tNdo en ~ 
et-c>a oe ~a. aue ~. ~ CIMlol3e 17~ .,.. ~ y•~~ s..gi..,n N 
~-~~o.o.o....,.,....• c..oo ~ i.. ~ ~ oe dd"O Uj,)tO ,.. Que a.e..,....~~ 
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investigación sobre los bachilleres en teologla que consiguieron su grado en la 

Real Universidad de México. 

Todo ello se conjuntó con mi interés por la historia de la Iglesia católica 

novohispana. Si bien no harfa un trabajo sobre historia de la Iglesia, me acercarla 

al tema a partir de la particularidad universitaria, pues pronto me percaté de que la 

facultad de teologla (junto con la de cánones) estaba ligada a las actividades 

eclesiásticas de una u otra forma. ya que estudiar en ella significaba emprender el 

camino casi automático hacia la Iglesia y las órdenes religiosas, por lo que se 

convirtió en una opción predominante para eclesiásticos. 3 

Paralelamente a la investigación de archivo realicé las lecturas necesarias 

para apoyar la investigación. Indagué posibilidades metodológicas que me 
ayudaran a aprovechar los documentos revisados. particularmente porque estaba 

recontando a los graduados de la facultad. Me acerqué a aquellos estudios 

europeos -con una tradición de más de tres décadas-. que se han preocupado por 

encontrar las variaciones en el tamano de las poblaciones estudiantiles y de 

graduados. asl como las caracterlsticas de estos individuos y su papel en la 

sociedad de la que formaron parte•. A partir de esto, y de las propuestas 

metodológicas del proyecto del CESU. decidl realizar un estudio de la población 

universitaria de la facultad de teologla, particularmente de sus bachilleres y con 

ello conocer me¡or a estos universrtarios. de los que hasta hace poco tiempo era 

limitado lo que se conocla. 

La presente tesis pretende. por lo tanto. a partir de un análisis estadlstico, 

llegar a reflexiones cualitativas. que permitan ahondar en el conoomiento de los 

miembros de la academia colonial. en concreto de los bachilleres. Además. a partir 

del análisis cuantrtallvo, podrla esbozar el prestigio de la facultad, asl corno su 

demanda y precisar cambios en su composición y numero de graduados a largo 

plazo. 

no van mas a.u<'- 1730 V••M a.u al't>cuQ -e:1 ~o. ta anbliiJ'u.8 ~ o. w..aoo ~ ., .-ado ~
en Hd;;!Crne oe M ~~(~e» ~J. Ma.uoo. CES~ (R\.AI O. 1N7, p 4S 
• Rd\..-dl K..gan h.a ...-...aaoo .. tai ~..., .. ~ ~ oe ~que .. ~_..•~ oe 
tecMogi.a V....aue-&t"°10~y~.,,,,.E.,..,.~.~- Tec:noe..1981,P 29.2 
•PO<_.,..., loo_......,..,.~ Slone _..._..,..como "The Sae.,... ~O< The ~ -
(15&0-t910J. en ni.~,, SoorMy. 2 "'"'"*-·USA, Pnno9ton ~PI-... 1974 ~et.~ 
oed-=-do& •E~ M:W1 1C19 ~ cM Rd\81(1 Kagan ~ r ~en 1- E..,..... ~-~ Tecno.... 
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Una vez analizados los documentos se determinó el conjunto de individuos 

que integrarlan la población de graduados5 , es decir, qué personas obtuvieron 

dichos grados. pero ¿de qué sirve conocer quiénes fueron los graduados de la 

facultad de teologla? La investigación que presento, permite adentramos en este 

universo de seres humanos, da la posibilidad de saber no sólo sus nombres (lo 

cual ya es importante) sino sus caracterlsticas. pues en la medida de lo posible, se 

puede determinar su procedencia geográfica. observar cuántos eran estudiantes 

colegiales (de qué colegios provenlan), si perteneclan a alguna orden religiosa, si 

eran miembros del alto o bajo clero, etcétera. Es decir, se pueden encontrar 

algunos rasgos particulares de este grupo de novohispanos, que permiten conocer 

mejor a los individuos que tuvieron la posibilidad de ganar el grado de bachiller en 

teologla en la Real Universidad. 

Por otro lado, la revisión de los expedientes me permitió observar que 

existla un proceso de graduación bien delimitado, cuyos requisitos deblan cumplir 

los candidatos al grado. de forma que también rne propuse observar en qué 

consislfa. cuáles fueron sus cambios al pasar los anos y qué tanto se adecuó la 

coslunlbre (vista a través de los expedientes) a lo establecido en la legislación 

(contenida en los estatutos universitarios). Para hacer tales precisiones. me di a la 

tarea de revisar documentos de caracter legal. es decir. las constituciones y 

estatutos que rigieron a la unrversidad. existentes hasta hoy. tal es el caso de los 

del oidor Fañan, de 15806
; del marqués de Cerralvo. de 16257

; y los del obispo 

Juan de Palafox. de 16458
. Esto me permitió explicar la evolución tanto de los 

requisitos para el grado. como del proceso de madurez de la propia universidad. 

19'!:1 Mlia rer::::ae-i4_,...f'Ce L..e Ef'VlQUe ~ue.z S.,, P9'C)m Ser.we-a l• ~ ~ o.t bar'rocc, pWJrOOD TW. 
t825. l-*-. ~. Ect.oone-s O. i. ~de S.~. 1~ 
• Re-cwa-= ....-.te~ PaovOn re~O ~ pa..-a ~ a.-gio XV1 .,, ., que ~ un total o. grao~ en cada ~ 
o. a..~ (por ~ .. m..ycw cantidad ptocedei oe la t..a...cad o. .,,...) En ~.a Mit\a&a 147, ~ Qi&.119 en 
.. t~ o.~ ~1. ~MoentMtdo.,. 1~ 5....-..,.., y 9'i" 31 36' ~~. de.!~~ .. ~ ~7) E• 
~&a nw'0"\41..., &as ot!'"a21 OO. baA..,._ ~ ~ ~ tvvo 37 ~y..,..... 2~ V*-se ~ 
P.....on Ri:wneto. ~ men:.anos .,, .. ~ xvr ""9~ ~ •té.a .., .. V1 Congr..a ~- m 
~d9 &as ~s ~. Valener.a. °'VAl'IU'a:>o por ta~ de V~. 1~ 
• ~ l>O" .Jubo J~ R~ on 1~1 en -.u ..iuo-o L...u CCW"lSflll'uoione.s d9 ,. ~ ~- Mibkx>. UNAM 

~EE°:::~~~~~~~~~1~a"9'9~~~1KX 
al~ d9o ~-~ o.ai. R9.My ~~a.~ E~ f&.."'6-11'7• ..... JOC.O. ~ 
~da• M.aoort. 1~1 Es.te~~ fue~ por Ennquie Gonz..atez con~ OOl"r90D01'"9e en 
1991 W.-..- El'V'IQue Gon.ailez Gon.rMez ~ o. •stat;.Ac.s ordw'tadc)a tx:w .,¡ """9y ~ (1425). "*-:o. 
CE~ (RUM Ul). 1991 
'~ pcw Ervaque Gonz.ái!e.z.,, ~y ?XllWW• .,., ~ ~ OOlonlel o. Mlli•JCO (f!i-:5J.15&!). 2 ~ ...... 
de 'Joclarado. V~.~ a. V~. i990 
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Además, con la revisión de dicho proceso me percaté de los diferentes 

elementos que hablan formado parte de la vida estudiantil de los graduados, por 

consiguiente me propuse examinar no sólo el proceso y celebración del grado, 

sino otros detalles como: el método de ensenanza. el "plan de estudios" (materias 

y cursos, a través de los estatutos) y la disciplina académica (juramentos). 

Al mismo tiempo que hacia el escrutinio de los expedientes, estuve 

revisando otras posibilidades para aprovechar aún más la información recopilada, 

decidl hacer un breve análisis que permite acercar al lector a lo que los 

historiadores han llamado "mortalidad académica", entendiendo por esto el 

abandono de estudiantes en anos sucesivos a la primera matricula. Dicho análisis 

es breve y aproximativo, porque no se puede observar con precisión cuántos 

estudiantes abandonaron la universidad al paso de cuatro anos de cursos (el 

minimo que ordenaba el estatuto). Las dificultades se resumen en dos problemas: 

El primero es que los estudios sobre matriculas9 de la Real Universidad de 

México. sólo dan cuenta del total de matriculados anualmente en la institución'º. 

es decir, se omite mencionar las cantidades correspondientes a cada una de las 

facultades; en otros casos. el investigador encuentra -afortunadamente- la 

información desglosada por facultad. aunque hay que senalar que los recuentos 

que se pueden hacer se refieren a matriculas. no individuos; como sea. me fue 

posible hacer un estudio cuantitativo de ta misma. En un principio, pensé tomar la 

matricula de cada ano y compararla contra el número de individuos que hablan 

conseguido su grado al cuarto ano, sin embargo, considerando que era usual que 

los estudiantes permanecieran en las aulas más tiempo del minimo obligatorio. 

opté por comparar. ano por afio. Ja matricula contra los graduados. Esto me 

permitió construir una gráfica que ilustra Ja relación existente entre número de 

inscripciones y graduados 

• M.anano Pe-s.et. u. Fe-mana• U.l"tCeOo y Id.a F~ PwMat. ""El~ o.~ 11twoa o.~°"' a.~ oe 
..... OCIO .. en ~s .. ~, 'Y ~.s V......-0. Genet'.-.c "'~- 1987. PO 433-4&3 o. ~ ~ 
autores •Aproa~ • i. rNlltnCut.a o. Mexco O\.W".,... et -..gte X'\t1Jr . .,.. E~ Gonz.aioz Gonz.Maz r lJIClc:::ae ~ 
Puente (coord:s 1 ~s y ~s o.J ~ ~ # ~. M6mc:o. CE.SUl\.JNAM (RUU X).. 2001, pp 
217<240 
~• E&ta prOblref'n•tc:.8 se ~ • Que tas tu.nt~ ut*-z.ada• poir lllll ~. libro. o. ~ ~ -.
lrnLac:lt."ln No ~ !'\as.ta a.l"lora ~ ~~Nin uoo a.o gr-.n ~par• ~ m.6s '1 me,or a .. ~ 
~ A etas ""'4t ,..1e-nre en e-1 ptYnipt c.apth.•IO O. ewa te~• 
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Hubiese sido interesante realizar un análisis del cursus academico de Jos 

estudiantes, y poder observar el tiempo que invertian usualmente en hacer sus 

estudios, pero debido a que sólo se conoce el número de alumnos inscritos, es 

decir, no se han recabado de Jos libros de matriculas todos los nombres de cada 

uno de ellos. no fue posible observar este aspecto. 

El segundo problema se debe a que existe un amplio periodo en el que se 

desconoce el número de matriculados para la facultad de teologla. Esta carencia 

es significativa ya que comprende casi todo el siglo XVII. la imposibilidad de 

conocer esta infonnación se encuentra en que para este siglo las fuentes 

solamente proporcionan el total de matriculas de Ja universidad (sus facultades en 

conjunto). 

Esto significó que únicamente fuera posible trabajar con las matriculas más 

antiguas, mismas que ofrecen cifras relativas al siglo XVI (1587-1599) y nueve 

anos del XVII (1600-1609). Para el siglo XVIII contamos con dieciséis anos (1710, 

1715-1729). Hay que senalar, por cierto, que no existen los datos de matriculas 

para la facultad de teologla de 1730 a 1771. debido a que el volumen 

correspondiente está perdido. 

Esto último ocasionó que las conclusiones al respecto tuvieran un alcance 

limitado, pues sólo fue posible comparar 38 anos. pero como los cortes 

cronológicos se encontraban distanciados entre si. fue posible explicar las 

diferencias a lo largo del estudio. 

DesarTOllo de la investigación. 

Quiero insistir aqul en que para la realización de este trabajo. se revisaron 

documentos conservados en el Ramo Universidad, del Archivo General de la 

Nación (AGN). Las fuentes utilizadas fueron los expedientes de grados de 

bachiller en teología, volúmenes 351-359" de dicho ramo. que contienen grados 

''~e.as.as,~ con~ pare~.....,. oe ~ IOia ~ ;)~1~s. Qc."9 ~•a. 
MgtosX"1yX\l\1 ~ea....~EJ~o.~.,,, ... ~~a.u...co 1~1530...._oe 
~Me.JUICO. UNA.M.. 1998 
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desde 1560 hasta 1738. Se trata de documentos que por sus caracterlsticas han 

sido considerados como registros de asuntos académicos12
• 

Como puede verse. en los volúmenes 351-359. faltan los grados otorgados 

de 1553 a 1560. los grados que se concedieron durante los primeros anos de vida 

de la institución están dispersos por diferentes volúmenes del Ramo Universidad, 

principalmente en algunos de los dedicados a reuniones de claustros. como son 

los volúmenes del 2 al 7 y en otros libros como el 194. el 360 y el 474. 

Afortunadamente existe un listado de los graduados que se encuentran en esos y 

otros volúmenes, me refiero al indice que Armando Pavón realizó en su tesis de 

doctorado". y que fue de gran utilidad para esta investigación. 

De igual forma se utilizó la información proporcionada por los volúmenes 

288-293, que integran otra serie muy importante para el análisis cuantitativo de las 

facultades. ya que contienen los registros del pago que cada graduado debla 

hacer a la universidad por ios derechos del grado. Estos volúmenes también 

conservan provisiones de cátedras (el volumen 293 está dedicado únicamente al 

registro del pago de derechos de grados mayores y menores) o repeticiones. Para 

esta investigación, sólo se recuperaron los bachilleres en teología contenidos en 

los volúmenes mencionados. que comprenden ios anos de 1583 a 1740. 

Rescatar la información que proporcmnan los libros de -pagos·, hubiera sido 

una tarea imposible de realizar por una sola persona en un tiempo más o menos 

razonable, todos ellos fueron trabajados por vanas personas. entre investigadores. 

becarios. prestadores de se!V1cio social. etcétera, como parte Clel proyecto 

"Grados y graduados de la universidad novohrspana Srglos XVI al XVIII". por tal 

motivo debo expresar mi agradeomiento a Claudia Llanos. Armando Pavón. Pablo 

González y Víctor Gutiérrez. que amablemente me pernirtreron utrhzar parte de la 

información de los volúmenes que ellos traba¡aron 14
. 

u E1'W'lQUl9 Gonz.á.Ae.:: h.a te.:uaoo una rnw.aion det ~ ~. ~ o.a a..nc.a de ~ ~·tipo., t.\e ~ 
Que r~ Pn::apone L..INI ~ ~ por ~ de cark:teof" 1eg:.a1. oe c.araa.t ~, 
~co. ~a.tf'W'O >' ta'\anc::.t0 E~~ Gon.z:...-.z~ '"El~ oe t.ai .,~ ~ •. r;io 31_... 
'ª ~ PevOn. ~~ ,. ~ _., Att•c:o.,, 91 ~ X\,'f. -..a Ooc:tOtlM \/a-....0. ~o.\/~ 
1995 Pani Y ,.all.Z.800n c"8 <k:ho 6nc5<e Yb&z• t~ otro. ~•} ~ O. c.aaus.c.ro. 1·1. O. ~· de 
~tedl'•s \82. a3. as¡_ 93, 100. 19'5)_ de~ 2'8a. o. utu6o8. de~ ~9". o. gr_,.,,. 2'7'3 ~· 
•• El ft'ldce ~ ~ 2'M fue ~.ado par~ P~ ... 28~ tsde» PIW• '09 gr~ en ~"-J eMuYO • m. C-00 
el 290 to~ p._., Gor..z~. ef 2'91 ... ~ eintr. V\oof ~y to _, 292 to '9.-ZO Victor ~- 'Jet 2'93. por 
La ~ canbdacS de ~ que ~- k> Ir"~ cuntro ~ aauo.a llanoa PaNo Gcnz.-Z .. Pearo 
P•trOny)":>~ 
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Estructura de la Investigación. 

He dividido el trabajo en tres capltulos: 

El primero de ellos, titulado "Historiografla sobre la Real Universidad de 

México", se encarga de revisar la historiografia en tomo a la institución. Dicha 

revisión permite, por un lado, tener conocimiento del bagaje cultural producido 

sobre la universidad de manera general y de sus graduados en particular y, por 

otro lado, advertir que no existen investigaciones sobre bachilleres en teologla en 

el periodo de tiempo estudiado, 1553-1738. Asl pues. el capitulo se ha dividido en 

dos apartados. el primero de ellos, titulado Obras generales. aborda las diferentes 

investigaciones mexicanas que hacen de la universidad colonial su objeto de 

estudio. En el segundo apartado. trtulado Trabajos sobre poblaciones 

universitarias. se sel'\alan los estudios realizados sobre matrículas y grados, pues 

el objeto de estudio de la presente tesis es el grado de bachiller. 

El segundo capltulo da cuenta de las caracterlsticas de las fuentes 

utilizadas. se elabora un estudio de los expedientes de grado, de los libros de 

pagos de derechos y de los estatutos umvers1tanos, en el que se hace un análisis 

documental de cada uno y se muestran las peculiandades del grado de bachiller, 

vistas a través de las fuentes menoonadas. En este capitulo se destaca el 

proceso del grado y su paulatina simplificac16n al paso del tiempo. Además se 

explican algunos aspectos de la vida académica que han quedado plasmados en 

el expediente 

Finalmente. en el tercer capitulo se anahza la confiabilidad de las dos series 

traba¡adas (de expedientes y de ·pagos") al compararlas, y se senala la relación 

que guardan durante más de 150 al'\os; astmismo para este capítulo se construyó 

una sene urnca a partir de las dos senes rnenc10nadas. que permite un estudio 

estadístico. con las cuentas y las tendencias observadas durante el periodo de 

estudlO de esta investigación y, por ultimo, s.e presenta un estudio cuantitativo de 

algunos datos que se obtuvieron por medio de los expedientes, COC'Tlo número de 
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colegiales, colegios de procedencia, bachilleres con órdenes sagradas, número de 

frailes, etcétera, seguido de algunas conclusiones. 
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La historia de las universidades. 

La historia de las universidades se ha escrito, en el caso de las más antiguas, 

desde hace varios cientos de anos. Cada uno de los estudiosos que se han 

dedicado a esta tarea. ha puesto su interés en diferentes aspectos de la 

universidad, guiados con frecuencia por la costumbre historiográfica de su época. 

Tradicionalmente, la historiografla sobre las universidades se conduela por un 

especial interés en la historia de la institución, de sus estructuras. de su papel 

como centro de ensenanza, etcétera. Los historiadores utilizaban para ello 

materiales jurldicos como fuentes principales. Simultáneamente y preocupados 

por hacer accesibles fuentes consideradas como importantes para la historia de 

las universidades, también se encargaron de publicar innumerables documentos, 

tales como: bularios, cartulan·os. constituciones. estatutos. listas de maestros. 

etcétera, necesarios para conocer la legislación y estructura de cada universidad 

en particular15
• 

La historiO<Jrafla de las universidades lleva entonces un largo camino 

recorrido. Esto significa que existen numerosos estudios dedicados a la materia, 

pero las investigaciones que se han hecho se ocupan solamente de aspectos 

parciales de la historia universitaria; se centran en una época determinada, o en 

un pals en particular. Aqul. cabe hacer mención de tres traba1os que al pasar de 

los al'\os se han hecho con el ob¡eto de reconstruir una h1stona de las 

universidades más amplta Me refiero a aquellas invest1gac1ones que se han 

preocupado por ofrecer una h1stona general de las universidades europeas; dos 

de ellas son consideradas obras clásicas 16
: The umvers1t1es of Europa in the 

,, ,.,.,... .. C.-.0 Oct la• ~adft, ~ ~ p.'.)I ~ . .. buiano o. .. ~ de SaAarnanca. qe.Mt 

~ ~ but.as ~ a OfT'C* ~ o:.vno Va&adollc1 Aic.ai.a. l.atio.a. PaiencaD. S..VC.. ~ 0 .. ~ 
ctetaf'T"llSlna~ v..-..v.:..."'t•S.t.rAl'tda~ ~o.•~a.~11'21P..1549J.3tomoa. 
Satwn.nc:a. ~ Oit s.o&wn.anc.a 1 "'68 Y con ..iueho ritn:::duCSono o.11 ~ 9tAOr c.TuJeno a. ,. ~O. 
~(f2r.S-.r6(X)Jtslarni0ili~~oe~.1Sl6e. 
.. w ..... RQe.gg c::omieru ~ • pn.af' 09 toe~ • .....,.... ~ ~. ftO ~ 0..0. .. ~a. 
ewos tex1o1 -a los QU9 "119,.,...,...... • ~ ...n. oc-rai ~o...._~,, pu..,__,~~ 
~ .,. .-.trio o. ...ias v._. kl ~ a '- Obf• ~ por Hikli9 oe R.lo..-S~. ,...,,._ a. te~ 
..., E"°Pll VOi I La6 LM1Jl\~s ..,., .tct Edad ~ &bao ~ a..! PalS V..c:cr'E....._.. HwT1k.O ~ 
, 994. pp JUX.JlX 11 



10 

Middle Ages11 e Histoire des universités fram;aises et étrangéres des origines a 
nosjours18

• 

Me interesa con esto ofrecer. por un lado, algunas noticias que sirvan como 

antecedente al primer capitulo de esta tesis y. para situar a la presente 

investigación en el contexto historiográfico contemporáneo. es decir, como un 

estudio que aborda algunos de los problemas que ocupan a los estudiosos de la 

universidad. 

La primera obra que mencionaré, la más antigua de ellas. se trata del 

estudio del inglés Hastings Rashdall The universilies of Europe in the Middle Ages. 

Este trabajo es la primera gran historia de las universidades europeas. si bien sólo 

estudia la Edad Media y, a pesar de tener más de un centenar de al'\os de haber 

sido publicada (1895). es una de las obras más completas sobre el terna. 

Reeditada en 1936 se divide en tres volúmenes, que presentan una organización 

por paises y por universidades. Respecto a estas últimas. Rashdall se preocupó 

por estudiar ampliamente las de Parls. Bolonia y Oxford. que considera los tres 

diferentes "modelos· de upíversidad, de acuerdo con la forma en que estaban 

establecidas. 

En su pnmer volumen aborda las universidades de París y Bolonia (con un 

breve capitulo dedicado a Salema). el segundo volumen contiene información 

relativa a otras universidades europeas (revisando brevemente casi 70 de ellas) y, 

finalmente, el tercer volumen estudia las universidades inglesas (con especial 

énfasis en Oxford y Cambndge). 

El autor utiliza literatura europea, la gran mayorla de la segunda mitad del 

siglo XIX 19
• aunque él mismo reconoce que la gran cantidad de trabajos que 

estaban apareciendo al momento de terminar su obra. ocasionarlan que el suyo 

pronto tuviera carencias. Este problema se volvió aún más grave para él ya que 

'' tt.a:sDnQS R.ashcSal. n. ~- ol C~ 11 ,_ ~ AQu. 3 vott. (,89'51. ~y~ por F M P°""'°'8 J 
A B ~- Chfcwd. Oxfo<.i ~ "'-•· Ulll7 
"S'9phend lrs..ay. ~ OIU ~· ~ 94~• d9.s CJngll"lln ·"°8~ 2 wc:ae. Pwta. E~~ 
Plcard. 1Sl31·1~ 
1
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solamente utilizó recursos impresos, por ejemplo, no pudo tener en sus manos los 

dos últimos volúmenes del Chartularium Universitatis Parisiensis2° (1889-1897) 

una fuente fundamental para la historia de la Universidad de Parls o del Auctarium 

que contiene los primeros registros de la nación inglesa en Parls. o la 

indispensable colecci6n publicada por Marce! Foumier entre 1890 y 1892 Les 

Statuts et privileges des universités frant;aises depuis leur foundation jusque ·en 

178fY1
• A pesar de esto y del avance en el conocimiento histórico sobre el tema al 

paso de los anos, el trabajo de Rashdall sigue considerándose referencia 

necesaria para cualquier estudioso de la universidad medieval en particular y de la 

historia de la universidad en general. 

Rashdall tuvo como propósito fundamental. ofrecer un trabajo que 

describiera ampliamente a las tres universidades consideradas arquetlpicas. de 

forma que se preocupó por explicar la diferencia existente entre París. Bolonia y 

Oxford. explicando los factores politices y sociales que influyeron en el origen y 

desarrollo de cada una. como por ejemplo sus relaciones con los poderes públicos 

y las órdenes religiosas. Estudia su organización interna. cátedras, lecturas, 

salarios. profesores, ceremonias de graduación. etcétera. de forma que ofrece un 

panorama muy completo de estas universidades. Por otro lado Rashdall también 

tuvo gran interés en que su obra diera cuenta de los movimientos mtelectuales de 

Ja época, por tal motivo. profundiza en el desarrollo de Ja filosofía escolástica y de 

Ja teologla (sin olvidar claro el derecho y Ja medt0na). Comenta, por e¡emplo. el 

papel de Abelardo como fundador de la teología escolasllca y de Pedro Lombardo 

como rac1onaltzador de la doctnna cnstiana. explica la influencia de Aristóteles y 

Platón en la filosofla escolastica. la importancia de Graciano para el derecho 

canónico, etcétera. Este mterés por la histona intelectual le permitió proponer una 

lectura mas mteresante para personas que no fueran espeoahstas o que no 

tuvieran conocimiento del ambiente mtelectual que rodeaba a la unrversidad. 

Seguramente uno de los aspectos mas importante de la obra de Rashdall 

es la preocupación por observar y explicar las particularidades de las 

• H Denlfte y E ~ ~ed&' ~ ~ ~ 4 W011a Pans 1&a9'- .. 897. Apuo F M ~ )' 
AB Erndein~· T1'e~~~E~ 1 pp XX\/·JU.1\/ 
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universidades europeas. para estar en posibilidad de compararlas. pues era un fiel 

creyente de que la historia de las universidades necesitaba del método 

comparativo para entenderlas mejor. Para realizar el cotejo y poder encontrar las 

diferencias y similitudes. consultó principalmente documentos legales. como los 

estatutos universitarios y esto redujo su posibilidad de explicar más ampliamente 

la vida universitaria, que no se observa del todo en este tipo de documentos. 

Posterior al trabajo de Rashdall no se editó ninguna obra de carácter 

general, hasta casi cuarenta anos después. aunque no hay que dejar de 

mencionar que en la reedición (1936) que F.M. Powicke y A.B. Emden hicieron del 

estudio de Rashdall, se encargaron de hacer comentarios y anotaciones que 

actualizaron la obra. 

Por las mismas fechas apareció el primer tomo del estudio del francés 

Stephen d'lrsay Histoire des universités fron<;aises et étrangeres des origines a 
nos jours, obra que finali.zarla en un segundo volumen. El primero de ellos 

comprende de la Edad Media al Renacimiento (publicado en 1933) y el segundo 

arranca en el siglo XVI para finalizar en 1860 (editado en 1935). D'lrsay no pudo 

llegar a concluir su estudio como hubiera quendo, ya que una fuerte enfermedad lo 

forzarla a terminar abruptamente el segundo torno que se extiende hasta 1860. El 

historiador no pudo concluir más tarde su obra debido a su fallecimiento. Este 

estudio sigue una organización diferente a la obra de Rashdall. pues está 

ordenado por siglos y por corrientes intelectuales. 

Como puede verse. el texto se publicó casi cuarenta ar'\os después del de 

Rashdall. por ello d"lrsay tuvo acceso a mucha más bibliografla y fuentes 

documentales de gran importancia que el autor inglés no pudo conocer. Baste 

decir que no fue, sino hasta 1909 que empezó a publicarse el Chartularium Studii 

Bonomensis y la importante sene Studi e memone per la stona della unN-ersita di 

Bologna, de gran utilidad para !a histona de la Universidad de Bolonoa.22 

El autor compartía con Rashdall un gran interés por la historia intelectual y 

encuentra en las universidades el lugar en donde muchas veces el pensamiento 

r ~ FO\,lf"nfl9t (ed) l•• Slatuts 4ll ~~ C-.it ~· hW1'"~• ~· ........ ~ ~ ._, r 7ft. 4 W01a.. 
Pans. 1890-1$92.ApodFU P~ayA.8 Erno.n~· "-~•dE~ .1.p XX.XI 
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humano "organizado" pudo propagarse. El texto de d"lrsay fue concebido con un 

fin distinto al de Rashdall, por ejemplo, uno de sus principales objetivos fue narrar 

la evolución de la universidad como vla para el desarrollo del pensamiento 

(observa, por ejemplo, la transmisión de los elementos de la "ensenanza antigua" 

en las artes liberales) manteniendo un equilibrio entre esa historia y la historia de 

la universidad como institución, como movimiento corporativo, que a través de su 

organización, conduce el desarrollo de la actividad intelectual. 

Es natural encontrar en el autor la idea de que la universidad forma parte de 

la ensenanza a nivel superior, ya que el principal objetivo de su obra es • ... delinear 

el curso de la realización progresiva de la 'ensenanza superior' (/"e enseigment 

supérieur)-23
. Subrayo esto porque es una idea que se volverá común y que se 

encuentra en estudios recientes. 2' 

De igual forma, este autor pone mucha atención en la influencia que ejerce 

en las universidades el medio social y politico, y hace énfasis en los movimientos 

sociales y religiosos que las rodean. Por ejemplo, comenta la entrada del 

humanismo en las universidades inglesas, explica los efectos de la Reforrna 

protestante y de la Reforma católica en las universidades. el papel de las ideas de 

Descartes en el desarrollo intelectual universitario. el incremento del centralismo 

en el siglo XVIII, etcétera. El hecho de que el estudio de d"lrsay abarque hasta el 

siglo XIX. permite al autor ir -temporalmente hablando- un paso más allá que la 

obra de Rashdall y dar cuenta de los cambios posteriores a la Edad Media. 

Es importante ser'lalar que d"lrsay realizó una impresionante revisión 

bibliográfica (en su bibliografla se cuentan más de 3.000 obras consultadas). 

revisó documentos como bulas, estatutos. cons1ttuc1ones. libros sobre las 

naciones. matriculas. correspondencia. documentos de fundación. obras escritas 

por estudiantes, etcétera. Pero. con todo y, en mi opinión, su obra queda detrás de 

la de Rashdall. pues está menos informada y no desarrolla una mayor 

interpretación de los aspectos que va sel"lalando. 

u Uta ~a ...ao. ~ y~ ocrnentanoa M:1brw cd _.,,. N ~ .,, .. ~ QtA F M Powldt.. y 
A e e_...,...,, ""°'*" • .. obrll ctie Rn.hdal ..., s.u ~ oe 1 ale 
"~d......,..'"*.-:W.dlN"~~a .P 2 
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He comentado que el trabajo de Hastings Rashdall da cuenta del periodo 

medieval de la universidad y que el de Stephen d"lrsay llega hasta 1860, aunque 

fue publicado en 1933. Desde entonces y hasta la década de los noventa del siglo 

XX, no se habla publicado una historia general, que además contemplara 

cronológicamente hasta los últimos anos de dicho siglo, es decir. el estudio de 

d"lrsay fue la última historia general de las universidades hasta finales del siglo XX 

y es, como se ha dicho antes, un estudio clásico sobre el tema junto con la obra 

de Rashdall.25 

Ante la necesidad cada vez más grande de contar con una nueva historia 

general. la Conferencia Pennanente de Rectores. Presidentes y Vicecancilleres de 

las Universidades Europeas (integrada por representantes de más de veintisiete 

paises), decidió en 1982 organizar una investigación en equipo, que se encargarfa 

de estudiar • ... el engarce social. las demandas sociales, las estructuras y los 

principales problemas de las universidades europeas. tal como se han 

desarrollado y modificado en el curso de su histona.-...,; El trabajo estarla 

caracterizado por altos niveles de especiahzación, y por su interés en hacer un 

análisis de tipo comparativo entre las funciones sociales de la universidad europea 

en conjunto. por tal motivo no se pensó como un estudio que proporcionara una 

semblanza de una universidad en particular. como el que se observa en las obras 

clásicas comentadas anteriormente 

La Conferencia de Rectores conducida por este interés y por la necesidad 

de contar con un conoc1m1ento más sistemático de las unrversidades. impulsó la 

publicación de la colección A h1story of the untVers1ty in Europe, un esfuerzo 

colectivo realizado por investigadores de la universidad en distintos paises 

europeos, que pretende -en una colecaón de cuatro volúmenes- ofrecer una 

nueva historia general de las universidades europeas de fácil acceso para el 

público en general. 

r Aunq~ e•n.ten otwas Que .,. ~ O. ~ i.. ~ad se a.dc.an ~ a un pe..t.9 o ~ ac>oca 
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El primer volumen se publicó en 1992 y aún no se completa la colección 

(falta un volumen por publicar, al que le corresponderá la historia de las 

universidades desde 1945). En espanol, se han publicado dos volúmenes. 

El primer tomo, titulado Historia de la universidad en Europa y subtitulado 

Las universidades en la Edad Media, que se enfoca en la aparición y la expansión 

de las universidades en el medievo; y el segundo tomo con el mismo titulo de la 

serie y subtitulado Las universidades en la Europa moderna temprana (1500-

1800), que da cuenta principalmente de las diversificaciones regionales de la 

universidad. 

Este nuevo esfuerzo es de gran importancia por los objetivos que se ha 

propuesto alcanzar y por que utiliza la bibliografla tradicional y la producida hasta 

la actualidad, caracterizada por un alto nivel de especialización. Sin embargo. es 

inevitable, con todo y esa especialización, encontrar diferencias en el nivel de 

conocimiento de determinados temas, ya que algunos están más estudiados en 

comparación con otros. Pero. a pesar de esto, la obra presenta un buen balance 

entre los aspectos que aborda. 

Cada uno de los tomos está organizado a partir de un criterio que los divide 

en cuatro partes. La primera de ellas titulada "temas· se encarga de introducir 

temáticamente a cada uno de los grandes periodos históncos que dividen la obra 

(Edad Media. Epoca Moderna. Siglo XIX. etcétera). y hace una descripción 

general del desarrollo de las unrversidades en su periodo y su relación con la 

sociedad que las rodea. La segunda parte se titula "estructuras· aqui se estudian 

las relaciones de las unrversidades con ia autondad pública, la organización 

interna, la financiación. los órganos administrativos y de gobierno, etcétera. La 

tercera parte titulada "estudiantes· revisa los conocimientos que los alumnos 

aprendian a través de los cursos que se 1mpa11ian. sus carreras. la vida cotidiana, 

etcétera. La última parte que se titula "el saber" explica el papel de la universidad 

en la validación. renovación y expansión del conocuntento. Asimasrno, cada 

volumen da cuenta del tipo de cienoa y humanidades de cada época. 

Si bien dicha obra está hecha en su mayor parte por personas de fuera del 

ámbito hispánico. cuenta con la participación de historiadOl'"es espanoles. Dedica 
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bastantes páginas a las universidades espal'\olas y es un estudio reciente que es 

conveniente tener en cuenta. Además, en su traducción al castellano, realizada 

por la Universidad del Pals Vasco, se nota también el interés ibérico por la historia 

de la universidad en Europa en general y la importancia cada vez más grande, de 

hacer accesible al público de habla hispana las recientes investigaciones hechas 

en tomo a este tema. 

Como puede verse, la historia general de las universidades ha logrado 

importantes avances en los últimos anos. Una obra de las dimensiones de la 

editada por Hilde de Ridder-Symoens no habla sido escrita con anterioridad y ha 

hecho notar cómo cada vez cobra mayor importancia que el conocimiento histórico 

de aquellas instituciones sea accesible para el público en general. Para esta 

investigación se consultó frecuentemente esta obra, lo que permitió explicar varios 

aspectos de la universidad en el capitulo 2 de esta tesis. por tal motivo era 

necesario comentar acerca de ella y sus antecesoras. Espero que la investigación 

que presento pueda contribuir al conocimiento particular de la universidad, y que 

sen de utilidad en el camino hacia la constru=íón de una obra de carácter general 

sobre la universidad mexicana, y, porqué no, de las universidades americanas. 
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CAPITULO 1. HISTORIOGRAFIA SOBRE LA REAL UNIVERSIDAD DE MÉXICO 

-i..~1"°9Nier9iO.ta~rnoa~que .. OtreO.#"IO~-po1~~

~. kldll a.. o.~ C#nblc::-. die Nnlldo o~ de~ --
La razón de realizar este cuadro historiográfico, se debe, por un lado, a que 

considero útil para los que incursionan en la historia de la institución en la época 

novohispana -entre los que me encuentro-, contar con un marco de referencia que 

pennita saber ¿qué bagaje documental se ha producido al respecto?, ¿qué 

estudios se han realizado previamente?, ¿cuáles son los problemas que han sido 

abordados por los historiadores?, ¿cuáles los enfoques? Además, para poder 

encontrar también qué falta por hacerse. ubicar la pertinencia del estudio de los 

bachilleres en teologla e incluso descubrir a la presente tesis como parte de una 

preocupación reciente, por conocer más y mejor a la población universitaria. 

De esta forma, en un apartado titulado Obras generales. se mencionan las 

distintas investigaciones sobre la Real Universidad, desde los pnmeros trabajos 

hasta los más recientes. Postenormente. en otra sección titulada Trabajos sobre 

poblaciones universitanas. se sel'lalan los estudios realizados en cuanto a este 

tema en especifico. y en particular de grados. 

1. Obras generales 

Inicialmente hay que mencionar que los trabaJOS sobre la universidad mexicana 

-que hoy en dla fonnan parte de un campo de estudio de enorme amplitud: la 

historia de la educación en nuestro pais- se han hecho por una considerable 

cantidad de estudiosos. desde distintas épocas y con diferentes perspectivas. 

como se verá a continuación. Frecuentemente ha existido. en los especialistas, 

gran interés por este tema, ahora bien, la histona de la unrversidad ocupa uno de 

los principales lugares y sus estudiosos forman parte de la tradición historiográfica 

que da cuenta del devenir universrtar\o. Dicha tradición es el objeto de estudio de 
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la presente revisión historiográfica27
• que pretende conocer los principales trabajos 

realizados hasta ahora y llegar a una conclusión final. La idea principal es tener 

una panorámica lo más clara posible de la historiografla sobre la universidad 

colonial, institución que en todo momento resulta un elemento constitutivo de la 

sociedad novohispana. 

1.1 Colonia. 

Desde los primeros momentos de la historia de la Nueva Espal'la, los 

novohispanos tuvieron interés por contar la historia del virreinato, por aquellos dlas 

las crónicas eran una forma de hacerlo, en ellas se narraba la historia de un linaje. 

una nación, una institución. etcétera. de este modo es normal que a partir de la 

fundación de la Real Universidad de México. haya existido conciencia de la 

importancia de contar su historia. conciencia que hoy en dla continúa viva. A un 

ano de haber iniciado sus cursos. en 1554, Francisco Cervantes de Salazar 

publicó sus célebres diálogos en latln28
• entre los que se encuentra uno sobre la 

universidad; por medio de este. se pueden conocer. entre otras cosas. cómo 

fueron los primeros momentos en la vida de la institución, en particular saber 

cuáles fueron sus primeras cátedras y quiénes sus catedráticos; las apasionadas y 

casi elemas disputas que se celebraban en sus aulas. la distribución de los 

espacios del edificio de la unrversidad. etcétera. 

Asimismo. durante el penodo colonial no hay que dejar de referirse a 

autores como Marcelino de Solis y Haro. rector de la universidad que hizo el 

prólogo a la primera edición de las constrtuciones de Palafox en 1668. dando 

noticia de variados aspectos de la vida umversrtaria y de sus miembros. 

r ~ MAol'ea • r,.n óedcado tl9fnPO • dlcl\a ~ . .._,.. ,...._~ f\.liwon ~~la~ de &a 
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También, a finales del siglo XVII, fue escrita la primera obra que se dedica 

particularmente a la historia de la universiclad29
, cubre los anos que van de 1553 a 

1689. Su autor, Cristóbal Bernardo de la Plaza y Jaén -que fue seer-etario de la 

institución- querfa con su obra dar • ... noticia por edades o siglos que han corrido 

desde el ano de mil quinientos y cincuenta y tres que se fundó la Insigne, Pontificia 

y Real Universidad de esta Muy Noble y Leal Ciudad de México ... "30 

El secretario Plaza respondió con su Crónica de la Insigne y Real 

Universidad de México31
, -escrita alrededor de 1683-1684 y terminada en 1689-, a 

una historia que tenla como propósito hacer hincapié en la glorificación de la 

institución32
, exaltando los valores corporativos y con la intención de contribuir a la 

consolidación de la universidad (como sellan ser este tipo de crónicas). Esta 

Crónica fue el primer trabajo que estudió la universidad; al ser hecha por un 

miembro de la misma, era de esperar que se preocupara por contamos las 

grandes cualidades de la institución, y evitara dejar noticias de situaciones diflciles 

como debates o conflictos en su intenor. por lo tanto, se ubicarla como el punto de 

vista oficial de los acontecimientos universitarios de la época " 

El texto. que en su edición de 1931 consta de dos volúmenes. fue dividido 

por su autor en "libros o edades". cada cual corresponde a cortes de carácter 

cronológico; los "libros· están a su vez div>didos en capltu!os que cuentan (entre 

otras cosas). quiénes fueron los primeros catedráticos de la institución, cuáles 

eran las cátedras impartidas, cuáles las fiestas que se guardaban. quiénes fueron 

los rectores de la universidad. c6tno era su elección. y lo que sucedió en el 

rectorado de cada uno (que iniciaba en noviembre y finalizaba en octubre del ano 

siguiente}. los acuerdos a los que se llegaba en las disientas reuncones de los 

claustros. etcétera. Plaza indica -aunque no de forma regular- los nombres de los 

,.. Jes.us ~ Socek:1 a.el\.Aa. QIA' PQf" fnll<ho de ..tu.,-,~ óe E~a '1 e:~ .. ...O. Que C..A:::rs o.~ y GOngor'WI 
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- Cr-.t.Obeil ~de la PUt.z .. '1 ~. ~ dl9 - ,..,... "Pontl'roe ~ °" a...1ioo. ~ p.aiiteog;•lca. 

P.'~~Yr-=~~s~~~::~~~~P~•dtO•hfO()f• . ..,~•~ 
fH'\ 1 Q.J t ... autot de cJcha ~. N~ ~ lo modll'9oo y f~• .. r'CJ(1rnlO como -cr~ oe .. ~· 1 
~ ~ de ._..&'JC'C. V•a'4 Lorenzo Mano U..W y E~ Gen:-..._, ~. ~ a.m....oo O. .. 
P\azay..la*n..cr'Ol"'ataO.la.R.-l~.9"'~<Ji9-~~ .P •9 
u Ü)l"W\Z"O Mano lt.#'&a y~ Goiru-&W ~.a.az. "'C~ ~"°°o.: la P\aza ". p ~ 
.., Lorenzo Mano l.llYI., El"'d'1QU9 Gonztiaz: Gonz.6ollu. ~~o. .. P\az.a • p 61 



20 

graduados que tuvo la universidad en sus diferentes facultades por rectorado, 

también la mayoría de ocasiones menciona las cantidades, sin embargo, es 

común encontrar en su texto expresiones como "Hubo en tiempo de nuestro rector 

veinte y seis grados de bachilleres en artes y veinte y nueve en las facultades de 

teología, cánones y leyes. y cuatro en la facultad de medicina-34. Esta forma de 

recuperar la información resulta útil para conocer el total de graduados, pero hace 

imposible determinar las cantidades para cada facultad. 

Es conveniente senalar que la obra de Plaza utilizó principalmente 

información que provenía del archivo universitario, y, aunque de manera 

secundaria. también empleó obras de la época, como la Crónica de la Orden de 

N.P. san Agustln, en las provincias de la Nueva Espal'la en cuatro edades desde 

el al'lo de 1533 hasta el de 1592, obra escrita a principios del siglo XVII por fray 

Juan de Grijalva, quien entre otras cosas cuenta lo sucedido durante la ceremonia 

de fundación de la institución y menciona los nombres de los catedráticos de 

teología, miembros de la orden, hasta las primeras décadas del siglo XVII. 

Diez anos después, José Adame y Arriaga publicó en 1598 un comentario 

latino a las constituciones:!>5
. Además. hacia la segunda mitad del siglo XVIII se 

publicaron bibliotecas que hadan un inventario del estado cultural de la Nueva 

Espana. al respecto destaca la Biblioteca Mexicana de Juan José de Eguiara y 

Eguren, que da cuenta de la Crónica de Plaza y otros manuscntos relacionados 

con la universidad."" Asimismo. hacia el siglo XIX. destaca José Mariano Beristaln 

de Souza, de quien se puede mencionar su obra que resena los nonibres de miles 

de escntores en Nueva Espai'\a, Biblioteca hispanoamencana septentrional o 

catálogo y noticias de los literatos. que o nacidos. o educados, o florecientes en la 

América septentrional ospal'>Ola. han dado a luz algün escrito o lo han dejado 

preparado para la prensa. 1521-1850. 

La producción histórica durante la colonia, fue muy amplia y variada, sin 

embargo, creo que los autores mencionados son los más representativos respecto 

a la historiografía universitaria de la época . 

.. Cns.tOb.91~0.YiPl&z:•r~oar.:. 1.p 210 
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1.2 Siglo XIX. 

Según Josefina Zoraida Vázquez la historia politica mexicana del siglo XIX se 

puede sintetizar como la lucha entre liberales y conservadores, cada grupo tenla 

sus seguidores particulares y muchos historiadores de la época se dividirán 

entonces en dos grupos. el que desdenaba la tradición espanola y el que defendfa 

el pasado hispánico, respectivamente. 37 Sin embargo, existirá un grupo de 

estudiosos que buscará un término medio. con ideas moderadas, que se verá 

influido por la historia cientifica y el positivismo. que en la época fueron tomadas 

como el verdadero instrumento para alcanzar el conocimiento.:la La historia 

cientlfica siguió entonces dos vertientes, una de ellas fue el positivismo que 

buscaba encontrar las leyes de la historia y la otra el empirismo • ... proporcionado 

por la nueva apreciación de las fuentes en las que podia basarse el texto 

histórico .. ."39
. Es decir, la historiografla mexicana de la época estarla conducida 

por esta manera de acercarse el estudio histórico, y que influyó en el modo de 

abordar la historia de la institución universitaria. 

Entre los estudiosos que se caracterizaron por su empinsmo. se encuentra 

Joaquin Garcla lcazbalceta, quien dedícó su vida a la publicación de libros y 

acopio de documentos. a su juicio indispensables para la historia del pais; un 

importante e¡emplo es su traducción del latln y edición en 1875 de México en 

1554: tres diálogos latmos40
• -obra de Francisco Cervantes de Salazar-. Garcla 

lcazbalceta tuvo también la preocupación de realizar varios trabajos de 

investigación. Para esta revisión destaca su articulo La instrucc>ón pública en Ja 

ciudad do México durante el s;glo XVI. editado por la Secretaria de Fomento en 

1883. En este articulo Garcia lcazbalceta habla de la educación impartida por los 

reitgiosos. la forma de ensenanza. la producc16n cientifica. literaria e h1stónca de la 

época; aborda el papel de importantes personajes unrversitanos (Cervantes de 

• ~....., SolelO. ""Sobre .. Ma.---...-.cr&o ·.pe 1&1-172 
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Salazar y Veracruz) en la vida intelectual de la Nueva Espafla, cuenta sobre la 

fundación de la universidad, concediendo al ayuntamiento de la ciudad la iniciativa 

en la solicitud a la corona espanola para que se creara dicha institución, etcétera. 

Otra de sus obras de importancia es la Bibliografla mexicana del siglo XVI, 

catálogo de libros de 1539 a 1600, con biograflas de autores e ilustraciones, dicha 

obra contiene numerosas referencias a obras escritas por universitarios. Armando 

Pavón comenta que parece ser que gracias al apoyo de lcazbalceta, se realiZó la 

paleografla del que hoy es el volumen 2 del Ramo Universidad, manuscrito que se 

encuentra inédito.'" 

Garcla lcazbalceta, ha sido considerado de gran importancia por su aporte 

a la cultura mexicana. y por ser precursor de algunos elementos que constituyeron 

una fonna de escribir la historia de la educación novohispana. caracterizándose 

por hacer visiones de conjunto. que asignan a cada institución un lugar 

determinado. donde se habla de educación elemental o primaria. media y superior, 

en la época colonial. Esta forma de entender la educación en el siglo XIX, se 

incorporó con fuerza en la historiografla, influyendo en estudios hechos durante 

los primeros años del siglo XX. • 2 

Podría pensarse que en este momento histórico -en que se desarrollaban 

los conflictos revolucionarios que vivió el pals- hubo una total ausencia de obras 

que se interesaran por la histona de la universidad, consecuencia de la 

inestabilidad que la Revolución ocasionaba. sm embargo. resulta interesante 

mencionar que en 1914 Mariano Cuevas publicó. ba¡o los auspicios de la 

Secretarla de Instrucción Pública y Bellas Artes. los Documentos méd1tos del siglo 

XVI para la histona de México". en donde reunió valiosos documentos coloniales 

que habla tenido oportunidad de copiar en archrvos de México y Europa. entre los 

que se encuentran las peticiones de fray Juan de Zumárraga y del ayuntamiento 

de la ciudad para tener universidad en la Nueva Espafla 

En los siguientes ar'\os Cuevas se encargó de escribir su tmportante obra de 

cinco volúmenes Historia de la Iglesia en México. que fue publicada entre 1921 y 

•'AmurüoP~R~.~'Y~ .P 13 
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1928. En dicho estudio, se acercó a la universidad colonial en el marco de la 

historia de la iglesia, ya que para él la universidad era una institución eclesiástica. 

En su amplia revisión histórica, se interesó, por ejemplo, en conocer qué 

arzobispos y obispos salieron de la universidad, es más, criticó duramente las 

constituciones de Palafox44
, pues en ellas no descubria una verdadera intención 

de educación cristiana, que para él debla haber impartido la universidad. Cuevas 

destinó en su segundo volumen un capitulo a la universidad, donde dedicó varias 

páginas a sus momentos iniciales, destacando al obispo fray Juan de Zumárraga, 

como el primero en considerar necesaria la creación de una universidad en 

México. 

Entre los diferentes aspectos que aborda Mariano Cuevas, hace algunas 

menciones a la cantidad de estudiantes en la universidad. concluyendo que 

durante el siglo XVII hubo un descenso en el número de alumnos cursantes. que 

para él "fluctuaban· en alrededor de quinientos'~. y que a fines del mismo siglo 

• ... iban ya graduados en esta Universidad desde 1554 muy cerca de veintiocho mil 

bachilleres ... '""'. El autor no senara las fuentes que utiliza para hacer sus 

afirmaciones. pero es probable que tuviera en cuenta el comentario que al 

respecto se encuentra en el prólogo a la segunda edición de las constituciones de 

la universidad en 1775, donde se menciona que habla • ... veintinueve mil 

ochocientos ochenta y dos bachilleres ... "' 7 graduados en todas las facultades 

hasta esa fecha. Sin embargo, si resulta interesante el comentario, ya que por 

medio de él. Cuevas quiere destacar el papel fundamental y el prestigio de la 

universidad en la sociedad colonial. 

Como puede verse. no se debe generalizar la ausencia de trabajos durante 

la Revolución Mexicana, como lo demuestra la obra de Marrano Cuevas. si bien es 

cierto que hubo algo de desatención hacia la historia de la unrversidad durante 

aquellos primeros al'los del siglo XX --<lescuido que en cierta forma se extiende a 
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la década de los treinta-, tanto de las autoridades como de los estudiosos, hubo 

también obras que se encargaron de hacer aportaciones a la historia de la 

institución, como se verá en el siguiente apartado. 

1.3 Siglo XX. 1930-1970. 

A partir de la tercera década del siglo XX surge un nuevo proyecto 

impulsado por el Archivo General de la Nación (AGN) que desde 1926 se encargó 

del viejo archivo universitario, antes custodiado por la Biblioteca Nacional. Me 

refiero a la edición del Boletín del Archivo General de la Nación. En su primer 

número, aparecido en 1930, Nicolás Rangel publicó una guía de los fondos 

documentales del archivo de la universidad.•8 Se puede observar entonces que 

desde la década de los veinte se fue gestando un resurgir del interés por rescatar 

la historia de la universidad. El AGN no sólo se preocuparla por la conservación de 

los documentos, sino que pondrfa atención en la divulgación de la historia, o como 

dice Enrique González en la "exhumación de los documentos"'9 . 

Siguiendo esa tendencia, en 1931 Rangel hiZo la paleografia. prólogo y 

notas de la Crónica de la Real y Pontificia Universidad de México de Plaza y Jaén. 

El autor realizó la edición de esta importante obra para la historiografla de la 

universidad. utilizando el borrador de la Crónica (no menciona su procedencia) y 

una copia fotostática del onginal en limpio, pues el onginal se encontraba en poder 

de la Universidad de Texas. incluso habla sido paleografiado y traducido al inglés, 

por la profesora de la Universidad de Cahfom1a Sytvia Nigel Ryan entre 1921 y 

1924.~ Jesús Nieto ha hecho hincapié en la posib1hdad de que haya existido 

adefllás otro original del texto. La publtcaoón de tan importante fuente, insisto, fue 

de gran importancia para hacerla de fácil acceso. pues es una obra de 

inapreciable valor en la historia de las universidades hlSl)ánicas en general. 

Poco tiempo después en 1933 Tomás Zepeda Rincón presentó como tesl5 

de maestría su trabajo, La mstrucción pública en la Nueva Espaf'la en el siglo XVI. 

-Nc:iolas~. '"R.amo~f~l~a.i~~dm-~ 1. 1 (19301. pp ,,.,,3' 
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Dicha obra dedica un capitulo a la Real Universidad, informando sobre su 

erección, el funcionamiento de su claustro, sus cátedras, etcétera. El autor se valió 

para tal erecto de la Crónica de Plaza, los Diálogos de Cervantes de Salazar. y de 

la Crónica de la Orden de San Agustln de Juan de Grijalva. entre otros. Al hablar 

de los grados universitarios. apenas destina unos cuantos renglones al tema, y 

sólo hace referencia a las noticias que ofrece Plaza, para sel'\alar que el grado 

menor que otorgaba la universidad era el de bachiller y anexa los requisitos para 

los grados de licenciado y doctor. 

Resulta interesante destacar que los trabajos realizados al principio de 

dicho periodo tenían un incipiente contacto con el archivo de la universidad, no 

utilizaban regularmente sus fuentes y, aunque al avanzar el tiempo comenzó a 

trabajarse con mayor frecuencia, se siguió presentado esa carencia. De cualquier 

forma, en este momento aparecen estudios más especificas sobre distintos temas 

(finanzas. situación jurídica, vida y costumbres. etcétera}. Además, en los anos 

treinta la historia de la universidad se caracteriza por ser una historia 

fundamentalmente interesada en los sucesos internos de la institución. más que 

en las relaciones de ésta con la sociedad de su tiempo. 

Con la llegada de Julio Jiménez Rueda a la d1recc1ón del AGN en 1943, y a 

lo largo de sus casi diez años de gestión, se estimuló nuevamente la aparición de 

estudios sobre Ja universidad". En el Boletin, se pubhcó un indice realizado por 

Guadalupe Pérez San Vicente que detalla vanos volúmenes del Ramo Unrversidad 

del AGN: dicha publicación empezó a aparecer a partir del tomo XVII, número 1. 

de 1946 y finalizó en el XXIII. número 1, de 1952!>2 Como puede verse. el AGN no 

descuidó el archivo de la unrversidad durante estos al'los. incluso publicó en su 

Boletín algunos artículos relacionados con colegtes. Pero a partir de 1960 las 

autoridades del AGN se desinteresaron del archrvo universitario. 5.l 
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En 1944 Francisco de la Maza publicó su libro Tesis Impresas en la Antigua 

Universidad de México. En estos mismos anos, la Imprenta Universitaria se 

encargó de difundir importantes trabajos relacionados con la universidad colonial, 

como ejemplos se pueden citar las obras de Manuel Romero de Terreros Las 

Medallas relativas a Ja antigua universidad y la de Ignacio Carrillo Pérez La 

universidad de México en 1 BO<f>". 

Considero que merece mención especial la edición en 1946 de las Reales 

Cédulas de la Real y Pontificia Universidad de México, de 1551 a 1816, reunidas 

por John Tate Lanning, que realizó la útil compilación gracias a un Cedulario que 

formaron los secretarios de la universidad y que fue ordenado durante el siglo 

XVIII. Lanning completó la información que faltaba a la colección original 

consultando Cédulas Reales conservadas en el Archivo Histórico Nacional de 

Madrid y revisando Libros de Gobierno, Libros de Claustro y de Autos de diversas 

materias del Archivo universitario~~: además, utilizó para el Apéndice de su obra la 

Crónica de Plaza y Jaén. 

1.3.1 Ediciones del IV Centenario de la fundación de la Universidad 

Durante la década de los cincuenta se difundieron otros importantes trabajos 

sobre historia de la universidad colonial. Se publicó la importante serie 

conmemorativa Ediciones del IV Centenano de la Universidad de México56 
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colección compuesta por dieciséis volúmenes de los cuales seis (1, VIII, XI, XII, 

XIV y XVI) estaban destinados a la universidad colonial, y el número X integraba 

varios ensayos sobre la universidad desde la colonia hasta el siglo XX. En ellos se 

destacaron diferentes aspectos de la historia universitaria. Asimismo, se 

publicaron conferencias relacionadas con la institución. 

El primer volumen de la serie, y que además se encargarla de la etapa 

colonial de la universidad, correspondió a Vicente T. Mendoza. titulado Vida y 

costumbres de la universidad de México, en él describe la indumentaria. los dlas 

de fiesta que se tenian que respetar, las honras fúnebres, las obligaciones del 

rector, los claustros, catedráticos. bedeles. etcétera. si bien para ello se apoyó 

principalmente en la Crónica de Plaza y Jaén y las Constituciones de Palafox. La 

obra de Vicente T. Mendoza se ha constituido como clásica sobre el tema. 

Julio Jiménez Rueda, en el número VIII de la misma colección, Las 

Constituciones de la Antigua Umversidad, hace referencia a las peticiones para la 

fundación de la universidad, la Cédula Real de fundación, así como las 

disposiciones serialadas por las constituciones. en lo referente a cátedras, 

sueldos. costos de grados, organización del aparato administrativo de la 

institución, etcétera. Del mismo modo, compara las constituciones de Salamanca y 

los estatutos de Pedro Farfán de 1580, para localizar las diferencias legislativas. y 

observa también las modrficac1ones postenores en los estatutos ordenados por el 

Marqués de Cerralvo. En la segunda parte de su tex1o. Jiménez Rueda editó los 

Estatutos de Farfán. basándose en el volumen 246 del Ramo Unrversiclad, no 

quiero dejar de insistir en la importancia que tuvieron esfuerzos como este, es 

decir. publicar fuentes importantes para la h1stona de la institución. de hecho. el 

mismo ano Jiménez Rueda publicó el manuscnto de Las constituciones de fa 

antigua universidad ordenadas por ef marqués de Cerrafvo e inventano de fa Real 

y Pontmcia Unrversldad de Nueva Espai'la, 1626-1728, cuya edición estuvo a 

cargo del AGN. 
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El volumen diez de la colección fue producto de varios autores, editado 

(según se dice en el texto) para celebrar el aniversario profesional de Salvador 

Zubirán, fue titulado Ensayos sobre la universidad de México, reúne trece ensayos 

que abordan diferentes aspectos de la universidad a lo largo de su historia, me 

interesa hacer mención de dos. Uno de ellos es el de Pablo Martlnez del Rlo 

titulado "La Real y Pontificia Universidad de México" en él, el autor reúne algunas 

reflexiones en tomo a la importancia intelectual de varios catedráticos 

universitarios como fray Alonso de la Veracruz y Francisco Cervantes de Salazar, 

comenta las constituciones de Palafox y ofrece algunas conclusiones sobre la 

enser"tanza universitaria de la época. El segundo ensayo es "El arte y la 

universidad en la época del virreinato• escrito por Manuel Toussaint, que 

brevemente hace mención de los edificios que ocupó la universidad en sus inicios, 

especialmente del que seria su asentamiento definitivo, el cuál describe desde el 

punto de vista arquitectónico. además senara al arte pictórico. la escultura, 

tap1cerfa. etcétera, como elementos que formaba parte de la decoración interna 

del edificio. 

El número XI correspondió al texto de José Attolini Las finanzas de la 

universidad a través del tiempo, la primera parte del libro está dedicada a la Real 

Universidad de México. aquf. el autor presenta la forrna en que se hacfan algunas 

cuentas de los tesoreros y síndicos de la universidad, en qué consistfan las 

mismas. esto es. ingresos y egresos de la universidad. como sueldos de 

catedráticos. percepciones por matriculas. grados. etcétera. Asimismo. utiliZa 

cédulas reales que le dan información sobre la situación económica de la 

universidad al paso del tiempo Finalmente en un Apéndice. presenta algunos 

datos sobre la moneda. los ramos que constituían la Real Hacienda en Nueva 

Espal'la y cuentas de la unrversldad. 

Según Ennque González". una de las pubhcaciones que guarda mayor 

v1genc1a de los trabajos publicados en la década de los cincuenta. es el texto de 

Sergio Méndez Arceo. La real y pont1r1CJa universidad de México. Antecedentes, 

tramrtaclón. y despacho de las reales cédulas de erección, editado en 1952, como 
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el número XII de la colección. En su primera parte aborda los estudios 

conventuales de los franciscanos, el estudio y colegio general del convento 

dominico de Santo Domingo. el colegio agustino del nombre de Jesús. En esta 

primera parte destina capltulos especiales al Colegio de Indios de Santa Cruz de 

Tlatelolco, al Colegio de San Nicolás en Michoacán y al Colegio de San Juan de 

Letrán. 

En la segunda parte de su libro Méndez Arceo da cuenta del proceso 

llevado a cabo para la creación de una universidad en la Nueva Espana 

(peticiones y negociaciones). a través de una meticulosa explicación, muestra 

quiénes eran los interesados en el establecimiento de la universidad. cuáles eran 

sus razones y el porqué de la larga labor de convencimiento que tuvieron que 

realizar ante la Corona espanola. antes de que se constituyera la universidad 

mexicana. En el apéndice del labro se incluye la trascripción de las distintas 

solicitudes durante el proceso mencionado a lo largo del texto. 

En 1953 corno parte de la misma colección se publicó con el número XIV, el 

libro de Francisco Femández del Castillo, La facultad de Medicina según el 

Archivo do Is Real y Pontiricia Univer.>idad de México, en su primera parte, que él 

llama ·narrativa·. aborda las cátedras de Medicina desde su fundación. los 

exámenes que se llevaban a cabo para graduarse. menciona algunos médicos 

autores de obras destacadas. etcétera. para ello se vale principalmente de "Libros 

de Claustros·. y en menor medida de "Libros de Gobierno·. "Libros de Grados· y 

"Libros de Provisiones de Cátedras· y diferentes documentos de otros ramos del 

AGN; pubhca ademas en su texto documentos relacionados con la facultad 

médica. 

En el volumen XVI titulado Histona Jurfdtea de la Untvef'Sldad de México. 

Julio Jiménez Rueda presenta la legislación universrtana; el teX1o está dividido en 

cuatro partes. las primeras dos abordan la colonia y las dos últimas los siglos XIX 

y XX (hasta 1945). En la primera parte nombrada "La unrversidad medieval y la 

renacentista·. aborda las "Siete Partidas· de Alfonso X. desde la Cuarta Partida 

(titulo XXXI), que establece ordenanzas para los estudios en Espana; menciona la 

importancia de la universidad de Salamanca. algunos de los principales Colegios 
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Mayores espanoles y colegios jesuitas (asl como su labor educativa); la segunda 

parte titulada "La Universidad de México en el virreinato" aborda la creación de la 

universidad, también la de algunos colegios y finalmente se aproxima a las 

constituciones de Salamanca, y senala algunas disposiciones que rigieron a la 

universidad colonial. Finalmente, no quiero dejar de senalar que en la colección 

además hubo varios volúmenes dedicados a diferentes edificios coloniales que 

hoy forman parte del patrimonio universitario5a. 

Además de las ediciones del Centenario de la universidad, es preciso 

comentar otros trabajos publicados fuera de dicha cole=ión. 

En 1961 se editó el texto de Alberto Maria Carreno La Real y Pontificia 

Universidad de México (1536-1865). originalmente habla sido pensado para 

formar parte de las ediciones del Centenario pero no se publicarla hasta el dicho 

ano. Carreno respondia, según lo expresa en su prólogo. a un interés por 

complementar la laguna que existla en la historia de la universidad, después de la 

escrita por Plaza y Jaén que no pudo abordar aspectos que durante el siglo XVII 

(momento en que fue escrita) estaban sucediendo. El autor hace referencia al 

importante paso que signrfica la utrlización de cedulas reales. como fuente para 

conocer diferentes aspectos de la vida universrtana. por ejemplo, instrucciones 

acerca de los estucltos. órdenes para v1srtas en la universidad, nombramientos de 

funcionarios. etcétera, ejemplos de la ut1hzación de dichas cédulas se encuentran 

a lo largo de la obra y en el "Apéndice" final de la mosma. 

Carreno escnboó su obra siguiendo día por día los libros de claustros: en el 

prefacio al libro. propone que su texto podría drvldirse en dos partes. la primera 

iniciaria en 1536 con la pettción de la creación de la unrversidad hecha por el 

obispo Zumárraga y llegaria hasta el final de la crómca de Plaza en el ano de 

1689. la segunda parte 1n1c1aria en este momento y finalizarla en el ano de 1865 

con la suspensión de sus actrvidades'" 

.. Como ta IQ~ 1 ~ oe s.n ~ . .,. COfie90 o. s..n bOelons.o _. pre1aOO a. ,,.,.,.,.,._ el peuico e1e i. ~ 
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El autor aborda de manera amena y sencilla, cuestiones como los primeros 

momentos de la universidad, se describe cómo estaba constituido el Claustro 

Pleno, el establecimiento de los primeros rectores, algunos aspectos de las 

constituciones universitarias de los siglos XVI al XVIII {sel'\alando las 

peculariedades mexicanas que modificaron varios aspectos de la legislación 

salmantina), la creación de los colegios, algunos universitarios que por sus méritos 

el autor considera notables (religiosos, juristas, médicos. etcétera), las cátedras 

impartidas, los contenidos de éstas y quiénes las impartlan, etcétera. Como se 

puede ver en el trabajo se tocan muy variados aspados de la universidad colonial, 

se hace la descripción de detalles cotidianos en la vida de la universidad, de 

puntos relativos a su legislación, de cómo era la corporación, etcétera. 

Posteriormente a la publicación de este trabajo Carrel'\o amplió su 

investigación en las Efemérides de la Real y Pont1ricia universidad de México, 

según sus libros de claustros. Editada en 1963, el autor se encargó de consignar 

en ella lo sucedido en cada claustro: "El propósito es seguir la vida de la 

universidad, claustro por claustro, es decir. reunión por reunión de sus directores: 

rector. consiliarios. diputados .. ""'El trabajo inicia en el ano de 1553 y llega hasta 

el ar"lo de 1844. utiliza el Libro de Gobierno de 1813 a 1821 y cédulas de 

citaciones de claustros de 1806 a 1844, donde por al'\os el autor presenta 

extractos o citas completas de los asuntos tratados en las reuniones. 

Por las mismas fechas apareoó la obra de José Luis Becerra La 

organización de los estudios en la Nueva España. Enrique Gonzalez opina. 

acertadamente. que fue un primer intento muy significativo por comprender en su 

con¡unto la ensenanza escolanzada en la Nueva Espana. en relación con la 

sociedad de su tiempo º' 
Becerra presenta un ampho panorama de la educaCl6n colonial, al rnici.ar su 

texto hace una breve introducoón a la cultura y la geografia de Nueva Espal'\a; en 

su segundo capitulo aborda las leyes en matena de educaoón, haciendo 

referencia a las Leyes de Indias (en partteular su legislación para universidades y 

• A.bet'to w.n. ~-E~~ Gl9 .. ~y~~ dlll W.•ca. ~ aua AOtoa o.~ ..-..CO. 
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colegios), y a las constituciones y estatutos de la universidad; destina su tercer 

capitulo a la educación de los misioneros; en los capitules cuarto, quinto y sexto 

hace una amplia revisión de conjunto de la universidad; en el capitulo cuarto 

observa el funcionamiento de los colegios y su relación con la universidad y 

aborda aspectos de carácter académico, como cátedras, catedráticos. estudiantes. 

oposiciones a cátedras, facultades, etcétera; dedica el capitulo quinto a aspectos 

corporativos de la institución como funciones del Claustro pleno, rector, 

consiliarios, diputados, etcétera; en el sexto capitulo se concentra en la fundación 

de la universidad y nuevamente hace una revisión de los aspectos de organización 

de la ensel'\anza, su jurisdicción o alcance territorial. En especial me interesa 

especificar que destina algunas páginas a los grados que otorgaba la universidad 

y los requisitos para su obtención; haciendo particular énfasis en las dispensas de 

cursos otorgadas y los intentos fallidos de las reales cédulas y estatutos 

universitarios por impedirlas. 

Además, Becerra, a través de las constituciones de Palafox, aborda la 

manera en que se validaban los cursos hechos en los seminarios. colegios y 

conventos. para optar por el grado de bachiller: menciona los juramentos. las 

matriculas, la probanza de cursos, etcétera. que estaba obligado a hacer el 

candidato al grado y sel'\ala cuáles eran los principales pasos que en cada facultad 

habla que cumplir. 

Como trabajo sobre grados hay que mencmnar el de Guillermo Femandez 

de Recas. Grados de licenciados. maestros y doctores. en artes. leyes y teologla y 

todas las facultades de la Real Unr.'Ors1dad de México, donde el autor reahzó un 

Indice de grados mayores. pero sobre este traba¡o me refenré más adelante. 

Desgraciadamente. con algunas excepciones. al paso del tiempo se vuelve 

a presentar ausencia en la utilización del archivo en varias obras De acuerdo con 

Marganta Menegus y Armando Pavón62
, en la histonografia sobre la universidad 

del periodo (1920-1970) se pueden distinguir cuatro lineas pnncipalmente: 
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- Difusión de fuentes para la historia de la institución.- Cuya vocación es 

principalmente favorable a la institución. 

- Esclarecer quién es el fundador y en qué momento se realiza la fundación.

Problema originado a partir de la inauguración de la Ciudad Universitaria en 

1952, en ese momento se buscó, como si se tratase de una competencia, 

encontrar qué universidad habla sido la primera en el continente, o quién era el 

fundador de la mexicana, rastreando datos para ello. Para este efecto también 

se encuentran trabajos de extranjeros que participaron en el debate. Tal es el 

caso de la espal'\ola Agueda M. Rodrlguez Cruz, con su publicación Historia de 

las universidades hispanoamericanas. Periodo hispánico, editada durante los 

primeros anos de la década de los setenta63
. 

- La descripción de ceremonias. fiestas, paseos. actos. etcétera.- Considerados 

aspectos sobre "vida y costumbres". han sido tema preferido de los 

historiadores. buscando conocer hasta los detalles más pequel'\os de las 

peculiares actitudes unrversrtarias. Ejemplos de este tipo de trabajos serian el 

ya mencionado de Vicente T. Mendoza. Vida y costumbres de la universidad, o 

de Manuel Vicente Romero de Terreros, ExAntiquis. Bocetos de la vida social 

en la Nueva Espat'la, entre otros. 

- La discusión en cuanto a la herencia salmantina.- Esto es. cómo se adaptó el 

modelo estatutano de la Universidad de Salamanca en México. En este sentido 

los eiemplos más claros son los traba¡os de Julio Jiménez Rueda 

Constituciones de la Antigua umvers1dad de México ( 1951) e Historia juridica 

de la universidad ( 1955). Más recientemente el mencionado de Águeda M. 

Rodríguez. Historia de las umvers1dades hispar oamericanas y de la misma 

autora SalmantK:a docet La proyección de la universKJad de Salamanca en 

.., AQueda M Rodr"liguez Cn.iz. tts:1one o. 1a1 ~s ~ PwlCld> ~ 2 voa.. 8ogc:U. m.:tauro 
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Hispanoamérica54
• Sobre el mismo tema el trabajo de Mariano Peset "Poderes 

y universidad en México durante la época colonial-M. da cuenta de las 

diferencias entre la institución mexicana y la salmantina. Más recientemente la 

herencia salmantina también fue objeto de estudio de Enrique González en su 

tesis de doctorado, Legislación y poderes en la universidad colonial de México 

(1551-1668)''4 , donde aborda ampliamente los estatutos de la universidad de 

México y senala el proceso mediante el cual. al paso del tiempo, el modelo 

claustral salmantino se adaptó en la universidad mexicana. 

Además de las cuatro grandes tendencias antes mencionadas, Margarita 

Menegus y Armando Pavón senalan que las cuatro fuentes consideradas clásicas 

son: la Crónica de Plaza y Jaén. México en 1554: tres diálogos latinos de 

Francisco Cervantes de Salazar: las Reales Cédulas de la Real y Pontificia 

universidad de México edrtadas por John Tate Lanning y las Efemérides de la Real 

y Pontirlcia universidad de México. de Carrer'\o. 

De cualquier forma, la historiografia de la universidad estuvo marcada 

buena parte de este periodo por trabajos que, aunque tomaban en cuenta la 

historiografia existente. descuidaban la revisión de los valiosos documentos 

resguardados en el Ramo Universidad del AGN. Podria decirse que fue a partir de 

la celebración del Centenario de la universidad, que comenzó la revisión de 

nuevas fuentes de archivo. poco utilizadas antes. especialmente porque cada vez 

se hrzo más evidente que ex1stian muchas interrogantes que sólo se podian 

resolver buscando en los documentos. y que al revisarlos más ampliamente 

podrian surgir nuevos problemas a investigar . 
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1.4 Siglo XX.1970-2000. 

Ya entrando en la década de los setenta. hacia la segunda mitad se publicó el 

trabajo de Consuelo Garcla Stahl. Slntesis histórica de la Universidad de México, 

que destina una sección a la universidad colonial y donde brevemente realizó un 

compendio de distintos aspectos de la universidad, basándose en textos clásicos 

como las Efemérides de Carreno o Las constituciones de la antigua universidad de 

Jiménez Rueda. 

1.4.1 El Colegio de México. 

Para tener un panorama completo de la historiografla actual sobre la Real 

Universidad de México hay que considerar otras investigaciones que han 

contribuido no sólo al desarrollo de la historia de la universidad. sino al de la 

historia de la educación en general. Tal es el caso de los estudios realizados sobre 

este tema en el Colegio de México (COLMEX). como los de Josefina Zoraida 

Vázquez. Anne Staples. Pilar Gonzalbo, Dorothy Tanc:K o José M. Kobayashi; en 

particular me interesa mencionar los dedicados al periodo colonial. 

En la década de los setenta el COLMEX edrtó el libro NaC1onal1srno y 

educación en México'". de Josefina Zoraida Vázquez. que de alguna forma fue el 

primer paso. en una nueva manera de abordar la historia de la educación en 

nuestro pals, que contnbuia a explicar la vinculación de esta con su entorno social; 

la autora se propuso. especificamente, seguir desde •a época independiente, la 

trayectoria de la ensenanza de la h1stona. para observar el proceso mediante el 

cual se fonnaba el -carácter nacional" del mexicano. Este traba¡o motrvó la 

organización de un Seminario sobre Histona de la Educactón. que comenzarla a 

impartirse en el Colegio. AJll, se emprendieron nuevos e interesantes estudios 

como el de Dorothy Tanc:K. La educación ilustrada. 1786-1836 Educación pnmana 

en la ciudad de MéxicoM. donde la autora estudió la ensenanza de las pnmeras 

., ~ Zontda \l&z'Que.z.. ~ r ~.,, Mt.1co W.:.uc;io. El eo-o-o o. MeI.lllOO 197~ 
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letras a partir de las reformas borbónicas y hasta los primeros anos de 

independencia. El seminario, preocupado por llevar a cabo un estudio sistemático 

de la historia de la educación, se convirtió en 1978 en seminario de investigación. 

Producto de la actividad del Seminario, en 1981 el Colegio publicó el libro 

Ensayos sobre historia de la educación en México, obra que advertla sobre la 

tendencia usual de explicar la historia de la educación tan sólo como un recuento 

de fundación de instituciones, estadisticas, programas de estudio, etcétera, y 

destacaba la necesidad de centrar el tema de la historia de la educación dentro del 

marco de la historia social y cultural. En dicho libro Dorothy Tanck presentó un 

importante articulo, de casi cien páginas, titulado. "Tensión en la torre de Marfil. La 

educación en la segunda mitad del siglo XVIII mexicano" donde menciona la 

poiitica educativa de la Espana ilustrada y las consecuencias concretas de las 

reformas borbónicas en los diferentes sectores dedicados a la ensenanza. como 

los estudios conducidos por los jesuitas. En su articulo la autora comenta la 

protesta de la universidad ante la nueva polltica de empleos de la corona. 

especlficamente por el decreto de 177'3, que ordenaba se reservaran a espanoles 

importantes puestos gubernamentales y administrativos. 

Un ano después el Colegio publicó el hbro Historia de las profe:siones e ..... 

México, que sigue la historia de las profesiones. a partir de los conocimientos 

cientfftcos. humanlsticos o artisticos especialiZados. que se adquieren mediante 

un curso formal. El tex1o destina un capitulo al periodo colonial. en el que Dorothy 

Tanck se encargó de analizar los planes de estudio y de observar qué suceclia con 

los universitarios después de que obtenlan el grado académico, es decir, al buscar 

ejercer la profesión. Indica entre otros asuntos las profesiones más destacadas. 

ubicando en este grupo a aquellas relacionadas con las facultades de la 

universidad: teologla, derecho canónigo derecho civil y medicina. 

Por su parte. otra investigadora del COLMEX Pilar Gonzalbo, ha 

desarrollado una cantidad importante de trabajos relacionados con la historia de la 

educación; ha estudiado la historia de los colegios jesuitas y la educación de los 

mismos en vanos trabajos. tal es el caso de su libro. La educación popular de los 
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jesuitas69
, en donde en el marco de la historia de las ideas y el de las 

mentalidades, estudia a esta corporación religiosa, gracias a la cual da cuenta de 

los valores predominantes en la vida común y las contradicciones entre los 

modelos propuestos y la práctica cotidiana. 

La misma autora, en su interesante texto Historia de la educación en la 

época colonial. La educación de los criollos y la vida urbana70
, realiza un amplio 

estudio sobre las ideas sociales y educativas heredadas de la Edad Media, 

describe la composición de los diferentes tipos de educación en la Nueva Espat\a, 

tal es el caso de las escuelas de las primeras letras. los colegios de religiosos, 

además senala los problemas en tomo al ejercicio magisterial, la educación de las 

mujeres, etcétera. Destina tres capitulos a ia Real Universidad de México, en los 

que analiza ampliamente los orlgenes de la universidad, la legislación 

universitaria, cédulas y bulas; en el quinto y último capitulo dedicado 

especiflcamente a la universidad, la autora habla de los estudios universitarios de 

artes y de las facultades mayores y sus cátedras. etcétera. Dedica algunas 

páginas a la población universitaria, senalando que en los anos de vida de la 

institución salieron de sus aulas 29, 882 bachilleres. y aunque no cita su fuente, es 

probable que la cifra la haya consultado en el ·Prólogo de la segunda edición de 

las constituciones de la Real y Pontrficia Universidad de México. 1775". 

Además. por medio de labros de matrículas. la autora menciona los cambios 

en el número de estudiantes matriculados en las facultades. donde. a partir de los 

dalos con los que cuenta, atnbuye a la facultad de cánones la población estudiantil 

más grande; para teología indica que cada curso debió tener una asistencia de 25 

ó 30 alumnos". Hay que subrayar que este traba10 es. con mucho. uno de los 

principales esfuerzos por lograr una historia de la educación en la época lo más 

completa posible. 

Además de los estudios senalados, el Colegio de México se ha preocupado 

por publicar penódicamente en su revista Historla Mexicana, a lo largo de sus 

cincuenta anos de existencia. artículos relacionados con la historia de la 

.. ~ Gonz.atio A;¡zpu.'\,I L.9 ~ popuq,,"" bs ~- W.-JlJOO, ~ ~- 1Si99 

.,. P._ Gonz.at>o ~. ~a. .&e~_., .a.~~ LA~ dlt 10a a'Qllloa y #t .,.. ~ 
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educación. pero además muy acertadamente, ha publicado una colección que 

condensa los articulos dispersos en los diferentes números de la revista. y bajo el 

titulo Historia de la educación en México. ha reunido fas lecturas de Historia 

Mexicana. de tal forma que se ha desarrollado una colección compuesta de varios 

tomos que analiza aspectos muy diversos y concretos de la historia de la 

educación en nuestro pals, que van desde los conceptos educativos de fas 

órdenes religiosas, las escuelas lancasterianas de finalizada la colonia, el papel 

del maestro en la revolución, etcétera. 

Hago un breve paréntesis en la historiografla nacional. para advertir que 

durante la década de los setenta. se desarrolla en Europa una nueva manera de 

acercarse a las universidades modernas, nuevas propuestas historiográficas que 

se proponen estudiar grupos de personas dentro de la institución (estudiantes, 

catedráticos. religiosos. etcétera), que más tarde influirán en el quehacer 

historiográfico unrversitario mexicano. En el ano de 1974 se publicaron tres 

trabajos que darlan pauta a las nuevas investigaciones sobre el tema, son los 

casos de los libros de Lawrence Stone The University in Society, el de Mariano 

Peset y José Luis Peset La universidad espat'lola (siglos XVIII-XIX). Despotismo 

ilustrado y revolución liberal y el de Richard Kagan. Universidad y Sociedad en la 

Espat'la Moderna Estos autores se preocuparon por investigar ¿cuántos y quiénes 

estudiaban en las unrversidades?. ¿cómo afectaron las crisis sociales. 

económicas. políticas y culturales a las poblaciones unrversrtarias?, ¿cuál fue la 

influencia de los poderes públicos en el devenir de la universidad o en los motivos 

para obtener un grado universitario? Se ocuparon entonces de estudiar el papel 

social de la universidad, enriqueciendo la historiografla y haciendo más atractiva la 

consulta de los archivos universitarios'"' 

" P1laf' GonzaJbo /IVzpulf'U. 1-b1on9 r» .. ~ . PO , 1 t ~ 1 18 
"RC>Ooilo ~ ~. Pr:1'-' C#fllnO d9 ... ..-..-e~~ d9 ba ~,.._,..,.ca. a.~ 
E~ S.git> xvr• . .... 1QCO. CESU'UHAM ¡:RUMI Vf). 1Sllie;. p 9 



39 

1.4.2 El Centro de Estudios Sobre la Universidad y la colección La Real 

Universidad de México. Estudios y textos. 

En México se continuó aquel nuevo paso dado en la historia de las universidades 

europeas, para ello fue de particular importancia la creación del Centro de 

Estudios Sobre la Universidad (CESU) en 1976. Durante los primeros anos, el 

Centro vivió una etapa de natural acomodo. Inició entonces el camino en el terreno 

de la investigación, estableciendo una planta de investigadores que abordarla el 

estudio del pasado y presente de la universidad. Fruto de los primeros resultados 

de los especialistas, en la década de los ochenta el CESU organizó los primeros 

dos Encuentros de investigadores de la historia de la educación y de la 

universidad en particular. En ambos, participaron ponentes de diversas 

instituciones educativas del pals; con sus intervenciones. no sólo advirtieron las 

posibilidades temáticas y documentales para el estudio de la historia de la 

institución. sino que participaron en el ánimo de hacer dicho estudio. 

la labor realizada por los estudiosos de la universidad novohispana durante 

los primeros anos de trabajo. harla posible. en 1987. la publicación de un texto 

que condensó varios estudios que hablan comenzado y estaban desarrollándose 

sobre la universidad colonial. me refiero al tex1o. La Real Universidad de México. 

Estudios y textos, 13 número inicial de una nueva colección, dedicada 

específicamente a la difusión de traba¡os sobre la Real Unrversodad. 

En el CESU. los investigadores de la universidad colonial. partiendo del 

concepto de universidad como corporación. se han preocupado por hacer obligada 

la consulta de los documentos del Ramo Universidad del AGN. Además. han 

mantenido un estrecho contacto con vanas unrversidades espanolas. caso 

especifico ha sido la Universidad de Valencia, que desde la penlnsula ha 

impulsado el estudio de las unrversidades espal"lolas y americanas. siendo 

Manano Peset. la figura central de dicho impulso. 

De esta forma. trabajando muy estrechamente con los valencianos, los 

investigadores de! CESU han puesto un gran interés en redescubrir la universidad 
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colonial mexicana. Actualmente también se ha acrecentado el contacto con la 

Universidad de Salamanca y, en general, por medio de los Congresos 

Internacionales de Historia de las Universidades Hispánicas, se han desarrollado 

lazos importantes con especialistas espanoles de otras universidades, asl como 

con investigadores portugueses, franceses e italianos que estudian la universidad 

hispánica moderna. 

En slntesis se puede decir, que a partir de los trabajos realizados en el 

Colegio de México y el CESU, surge una nueva historiografla mexicana de la 

educación y de la universidad novohispana. cuyos precursores fueron Pilar 

Gonzalbo. Oorothy Tanck. Lorenzo Mario Luna. Enrique González, Mauricio 

Beuchot. etcétera. Resurge el interés por la universidad colonial, que se 

caracteriza por alentar una nueva historiografla. que hace énfasis en la historia 

social, que investiga poblaciones estudiantiles. que aborda la relación de la 

universidad con los poderes públicos. que busca conocer las élites intelectuales 

que la integraban, que se preocupa por ver cómo se llevaba a cabo el 

financiamiento de las universidades. su papel en la sociedad. etcétera. 

Renglones arriba se comentó que a mediados de la década de los ochenta 

el CESU impulsó la creación de la colección La Real Universidad de México. 

Estudios y textos. que corresponde al inicio de nuevas interrogantes que se 

plantean los investigadores de esta área. En el pnmer volumen se hace una 

presentacl6n del archrvo de la antigua unrverstdad, describiendo sus 

caracterlsticas, también se encuentra un anáhsts de la histonografia sobre la Real 

Universidad. y se plantean avances y proyectos de investigación en diferentes 

temas. 

Con el paso del tiempo esta colección ha aumentado sus números, 

contando en la actualidad con nueve publicaciones. en su segundo volumen 

Mauricio Beuchot presentó un trabajo sobre varios filósofos dominicos 

novohispanos; en el tercer número. Ennque González publicó el Proyecto de 

estatutos ordenados por el virrey Cerratvo. donde estudia la legislación 

universitaria como un proceso h1Stónco y edita aquel proyecto estatutano. 
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En el cuarto tomo de la serie, El catedrático novohispano: oficio y 

burocracia en el siglo XVI, Clara l. Ramlrez y Armando Pavón abordan el tema de 

los catedráticos. especlficamente, los que tuvo la universidad en el siglo XVI. 

Desarrollado desde la perspectiva de la "promoción universitaria", se estudia la 

relación entre los catedráticos y la corporación universitaria, además se examinan 

las provisiones de cátedra, y los beneficios de promoción que otorgaban éstas, 

como la incorporación a la burocracia novohispana. 

El quinto tomo es el texto El tratado de teologla de Francisco Naranjo, 

editado por Mauricio Beuchot. en donde el autor se interesó por el estudio de los 

cursos impartidos en la universidad. En este trabajo publicó el curso teológico de 

fray Francisco Naranjo, catedrático del siglo XVII. 

En el sexto tomo titulado La universidad novohispana: corporación, 

gobierno y vida académica, compilación hecha por Clara l. Ramlrez y Armando 

Pavón. varios investigadores mexicanos y extranjeros abordan muy variados 

temas (se incluyen ponencias leidas en congresos internacionales), con el fin de 

ofrecer una nueva imagen de la unrversidad colonial. La obra se encuentra 

organizada en cinco capitulas a partir de criterios temáticos. El primero de ellos 

esclarece el carácter corporativo de la universidad: en el segundo se aborda el 

gobierno de ésta y sus relaciones con las autoridades CtViles y eclesiásticas; el 

tercero corresponde al tema de la vida académica; el cuarto capltuio analiza los 

vínculos entre la universidad y otras instituoones educatrvas. especialmente con 

las órdenes religiosas y los colegios: finalmente en el quinto y último capitulo 

encontramos un articulo que revisa la exigencia de limpieza de sangre para 

matricularse en la unrversidad. haciendo un seguimiento de los estatutos: en este 

capitulo se encuentran también tres articulas de historiadores espal'toles. cada 

uno revisa por separado, la polltica ilustrada de Carios IV en las universidades 

americanas; el pnmer catedrático de cánones en la unrversidad; y la adhesión de 

la institución a la Corona. durante el periodo de agitacsón espal"lola. de 1808 a 

1814. 

El séptimo tomo de la mencionada colecc>ón (Estudios y textos), es el 

coordinado por Leticia Pérez Puente, trtulado De maestros y d1sclpulos. México. 
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Siglos XVI-X/X, presenta avances de trabajos de los investigadores asistentes al 

Seminario de Historia Colonial organizado por el CESU. Caracterizado por la 

diversidad de enfoques, temáticos y metodológicos, en este volumen se incluyen 

en el primer capitulo dos trabajos sobre el nombramiento de catedráticos; en el 

segundo, se habla de cómo estaban constituidos y cómo funcionaban los colegios 

coloniales; en el tercero. se abordan los problemas presentados ante la transición 

de los estudios de fines de la colonia al siglo XIX, por último en el cuarto capitulo 

se senalan las caracterlsticas de dos fuentes para hacer investigaciones 

relacionadas con grados de bachiller. 

En el octavo número. Por el camino de las letras. El ascenso de los 

catedráticos juristas de la Nueva Espal'la. Rodotfo Aguirre Salvador presenta un 

riguroso análisis socioprofesional de los catedráticos, examina la carrera 

profesional de los catedráticos de Leyes y Cánones de la Real Universidad de 

México durante la primera mitad del siglo XVlll. además de estudiar la movilidad 

social a través de las letras; para tal efecto se basa en la metodologla de la 

biografla colectiva, r-..onsiderando los orlgenes geográficos y sociofamiliares de los 

estudiantes, expectativas de ascenso, su paso por la universidad, el gobierno 

colonial. etcétera. 

Finalmente, e' noveno y último número editado hasta la realización de la 

presente tesis. corresponde a la obra de Leticia Pérez Puente. titulada Universidad 

de Doctores. México Siglo XVII. Es una investigación que comprende los atlos de 

1600 a 1654, donde la au1ora destaca el proceso mediante el cual se fortalece la 

universidad, como una corporación de doctores, abundando en la manera en la 

que éstos consolidaron su poder. excluyendo de la dirección de la universidad a 

los que no lo eran. 

Además de los trabajos de la colección "La Real Universidad de México", 

existen otros estudios relacionados con la universidad colonial pubhcados por el 

CESU en otras colecciones. como el libro Histona de las unwersidades modernas 

en Hispanoamérica. Métodos y fuentes, un tex1o que habla de las posibilidades 

metodológicas para abordar la historia de las universidades. tal es el caso de la 

historia cuantitativa y la biografla ~a. o distintos tipos de fuentes coloniales 
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para el estudio de la historia económica de estas instituciones, las finanzas 

universitarias, los colegios, etcétera. En slntesis es un libro que trata de explorar 

las posibilidades de lo cuantitativo y de la historia social. 

En otro texto relacionado con historia de la educación Saber y poder en 

México. Siglos XVI al XX, aparecen cinco artlculos que abordan la universidad 

colonial, englobados en el gran tema al que hace referencia el titulo del libro, se 

estudian los poderes internos de la universidad a través de quienes integraban su 

estructura, las aspiraciones de los catedráticos y la relación de la corporación con 

los poderes externos. como la Audiencia y el Cabildo Catedralicio. 

Existe otra colección titulada "Trabajos de Historia y Sociologla", donde se 

agrupan dos textos. uno de ellos es Los estudiantes. Trabajos de Historia y 

Sociologla, dicha obra aborda distintos y muy particulares aspectos de la 

universidad. A partir de las perspectivas sociológica e histórica, se estudia al 

alumnado y su papel dentro de la estructura universitaria. desde su creación en 

siglo XVI hasta los anos ochenta. Lo concerniente a la historia de la universidad 

colonial se encuentra en el articulo de Armando Pavón y Clara Inés Ramirez "La 

carrera universitaria en el siglo XVI. El acceso de los estudiantes a las cátedras·. 

en el que revisan el proceso de gestación .de unrvers1tarios. su aumento y las 

provisiones de 1553 a 1587. Ademas. como un antecedente necesario para 

entender la unrverstdad mexicana del siglo XVI. se encuentra el articulo de 

Lorenzo Mano Luna "Universidad de estudiantes y universidad de doctores: 

Salamanca en los siglos XV y XVI". donde el autor anahza el proceso de 

desplazamiento de los estudiantes por los doctores como sujetos de la 

corporaCJón. en aquella universidad. valiéndose para ello de materiales 

legislativos. 

El otro texto de la colección es Trad1cl6n y reforma en la UnW6rsidad de 

México. formado por investigaoones 1nterd1sophnarias sobre la unrversidad 

111rre1nal y contemporánea. El lrbro contiene cuatro articulos dedicados a la 

universidad novoh1spana; inicialmente. Armando Pavón se ocupa del 

procedimiento que se llevó a cabo para las proviSK>nes de las primeras cátedras 

de 1553 a 1564 (asi como las pnmeras vacantes a las cátedras); en el segundo 
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articulo Clara Inés Ramlrez González aborda la fundación de la primera cátedra 

exclusiva para una orden (dominica) en la Real Universidad en 1617; Enrique 

González en su articulo "la reedición de las constituciones universitarias de 

México (1775) y la polémica antiilustrada" se interesa por la influencia y arraigo de 

ideas ilustradas dentro de la universidad, a partir de la creación de una cátedra de 

cirugla y anatomla, destacando el conflicto politico y cientlfico que la rodearon; 

finalmente. Margarita Menegus hace una revisión similar a la de Enrique 

González, pero a partir de los cambios que se proponlan para los estudios en la 

Facultad de leyes. 

Ahora bien, Clara Inés Ramlrez74 sel'\ala que actualmente en la UNAM las 

investigaciones abocadas a la historia colonial de la universidad, además del 

CESU, son realizadas por los Institutos de Investigaciones Históricas, Filosóficas y 

Filológicas; como consecuencia de ello, los enfoques son distintos. al igual que los 

temas a tratar. 

En los Institutos de Investigaciones Filosóficas y Filológicas, prevalece el 

estudio sobre la filosofla, el latfn y la teología. Anali~an el pensamiento filosófico y 

lógico novohispano. asl como las asignaturas que se cursaban (retórica, teologla, 

filosofla. etcétera). de esta folTTla intentan descubrir el contenido de los cursos en 

la universidad y los colegios novohispanos. Ejemplos de ello serian los trabajos de 

Mauricio Beuchot. entre los que se pude mencionar El pensamiento filosórlCO de 

Tomás de Mercado: /óg1Ca y economía o Filósofos domimcos novohispanos (entre 

sus colegios y la unrversidad). También es importante el libro que realizó junto con 

Walter Redmond. La lógica mexicana en el SlfllO de oro. donde se analiza la lógica 

escolástica. 

Por otro lado. Clara Inés Ramlrez encuentra que la hrstona de la ciencia ha 

sido otro campo destacado, donde se estudian la medicina. flsica. ciencias 

naturales. matemáticas. etcétera. En este grupo se ha puesto atención 

principalmente a las facultades médicas. En este campo destacan investigadores 

como Roberto Moreno de los Arcos y Juan José Saldal'\a desde la UNAM o Ellas 

Trabulse desde el Colegio de México. 
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Por último, considero necesario mencionar el gran aporte que han 

significado todos los trabajos de tesis hechos en la UNAM, en particular los de 

investigadores del CESU. que a partir de tesis de licenciatura, maestrla y 

doctorado. han sembrado la semilla de varios de los trabajos desarrollados 

posteriormente, ante todo estas tesis han significado especificas investigaciones 

de los diferentes aspectos de la vida de la universidad colonial. A manera de 

ejemplo, pues no quiero cometer omisiones, se encuentran entre las tesis de 

licenciatura: 

La de Armando Pavón El archivo de la Real Universidad de México. Estudio 

de su primer medio siglo, donde presentó un importante trabajo de recopilación de 

toda la información contenida en dicho fondo documental. Se encargó de 

investigar la documentación existente para el penodo de tiempo que va de 1553 a 

1565, dando cuenta de los contenidos de varios volúmenes del Ramo Universidad, 

tales como libros de Claustros, Libros de Gobierno. provisiones de artes, 

bachilleres en cánones. etcétera. 

La de Clara Inés Ramirez González. Las provisiones de cátedras en la 

Facultad de Artes durante el siglo XVI, donde realizó un estudio cronológico de los 

nombramientos de catedráticos de artes a lo largo del siglo XVI. además. presentó 

una descripción detallada de la documentación que trabajó, asi como de los 

expedientes de provisiones de cátedras 

En cuanto a tesis de maestria podemos mencionar a· Le!tcia Pérez Puente, 

El surgimiento de una universidad de doctores. México 1600- 1654; Clara Inés 

Ramirez González. El clero regular y Jo umvers1dad novohispana. S¡glo XVI; 

Mónica Hidalgo. El real y más antiguo colegio de San Pedro, San Pablo y San 

lldefonso. Gobierno y vida académica 1767-1815; Rosalina Rios Zúniga. 

Educación y transición en Zacatecas De Ja colonia al México independiente 

(1754-1854); Rodolfo Aguirre Salvador. Catedrát1Cos do leyes y cánones en fa 

Real Unr.·ers1dad do México; etcétera 

Con relación a las tesis de doctorado como ejemplos se encuentran la de 

Enrique González González. Legisfodón y poderes en la unive/'$idad colonial de 

México (1551-1668); Clara Inés Ramirez González. Grupos de poder cJerlcaf en 
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las universidades hispánicas. Los regulares en Salamanca y México durante el 

siglo XVI; Armando Pavón, Universitarios y universidad de México en el siglo XVI; 

la de Rodolfo Aguirre Universidad y sociedad. Los graduados de la Nueva Espalla 

en el siglo XVIII; entre otras. 

2. Trabajos sobre poblacl<>JWS universitarias 

Como se ha dicho, existen muy diversos trabajos que, desde distintos puntos de 

vista, abordan las relaciones de la universidad con la sociedad. Para la presente 

tesis, es necesario hacer un comentario sobre lo encontrado con relación a 

estudios sobre poblaciones universitarias. Este tipo de investigaciones han puesto 

su atención en matriculas y graduados. y han sido realiZadas con anterioridad en 

paises ex1ranjeros para sus propias universidades, son trabajos que a partir de la 

introducción de enfoques cuantitativos han renovado la historia de la universidad. 

2.1 El caso español 

El historiador espal"tol Mariano Peset7S. ha comentado que la historia cuantitativa 

de las universidades (como se ha dicho. estudio de poblaciones escolares) tuvo su 

inicio en la década de los sesenta, el precursor de esta metodología fue el 

historiador inglés Lawrence Stone. que en el libro The University in Society, 

estudió la población universitaria de Oxford y Cambridge 76
. 

Stone propone que realizando una investigación de biografla colectiva o 

prosopografia 71
, se pueden reconstruir los caracteres comunes de los grupos de 

una sociedad. Se establece el universo de análisis y después se desarrollan 

preguntas que generen una respuesta lo más homogénea posible, y asi conocer: 

origen social y geográfico, posición econórmca heredada, lugar de residencia, 
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educación, nacimiento, muerte, matrimonio, religión, etcétera. A continuación se 

hace un estudio analitico, con el que se podrá observar el papel social y las 

transformaciones de ciertos grupos con un status especifico, para llegar a 

conocer, por ejemplo, su estructura y movilidad social. Stone senala que de esta 

forma se puede acceder al conocimiento de formas de organización institucional y 

social, se puede observar, por ejemplo, un grupo de catedráticos en una 

universidad y examinar su presencia (incluso influencia intelectual) en cargos de 

gobierno o la iglesia (aunque claro eso únicamente es posible con manejo de 

fuentes no universitarias). 

De esta manera se han desarrollado los trabajos prosopográficos, que han 

proliferado como alternativa de análisis de grupos de individuos. dando pie a una 

nueva manera de hacer historia social. De igual forma una obra del mismo autor 

que puede ser considerada paradigmática de la prosopografía moderna es, La 

crisis de la aristocracia, una investigación que aprecia, en gran parte gracias al 

manejo de estadlsticas. las más intimas caracteristicas de la nobleza inglesa de 

1558a1641. 

Salvador Albinana. en su articulo "Biografia colectiva e histona de las 

universidades espal'lolas·. comenta el significado e importancia de los trabajos de 

biografia colectiva. Explica que Ja prosopografia es una técnica o método de 

análisis histórico, que se preocupa por tomar en cuenta protagonistas históricos, 

que se hablan considerado poco importantes (es una histona de masas. de 

anónimos). 78 

Es por eso que también es importante tomar en cuenta como modelo de 

anáhs1s sobre las unrversidades y la educación en el antiguo régimen, los traba¡os 

de tipo prosopográfico con respecto a Espana. la razón de ello se debe a dos 

motivos, el pnmero es que en este pais se vienen realizando desde la década de 

los setenta. y el segundo es la relación histónca que guarda la universidad colonial 

mexicana con el modelo universitario espanol. 

En este sentido. uno de los pioneros fue el estadounidense Richard Kagan. 

cuya investigación es precursora en la preocupae>ón por 1r más allá y mostrar 
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cómo se integra el mundo universitario en su enlomo, polltico, económico y social. 

Kagan estudia las universidades de la Corona de Castilla. durante el reinado de 

los Austrias. En su trabajo pretende descubrir el tamal'\o, utilización y papel de las 

instituciones educativas dentro del contexto social de la Espal'\a de dicha época, 

siguiendo la propuesta de Lawrence Stone, para quien desde la segunda mitad del 

siglo XVI se inicia una "revolución educativa", que durará hasta el siglo XVIII. 

Kagan también hace notar en su obra, el surgimiento y desarrollo de una "nobleza 

administrativa" en los siglos XVII y XVIII. 

El autor utiliza las matriculas de colegios y universidades, de los at\os 1500 

a 1808. para dar cuenta de la distribución geográfica, senalando, por ejemplo, 

cuántos estudiantes de cada región (sus datos relativos a los orlgenes geográficos 

los construye por diócesis) asisten en cada universidad o colegio. Gracias a las 

matriculas. Kagan realiza gráficas donde compara, para las universidades 

espanolas. la cantidad de estudiantes del primer ano con los que habla en anos 

posteriores. por ejemplo, el tercer ano. Asl mismo. esos libros de matriculas le 

ayudan para conocer qué estudiantes eran clérigos y qué porcentaje 

representaban estos religiosos en la universidad. comparándolo con los colegios y 

el resto de los estudiantes. Además de lo sel'lalado. Kagan. al conocer las 

cantidades de estudiantes matriculados a lo largo de un periodo de tiempo, da 

cuenta de la evolución del papel de las escuelas y unrversidades en la sociedad de 

la que forman parte 

En resumen. el trabaJO de Kagan. Universidad y sociedad en la Espafla 

moderna. es un estudio que aborda las poblaciones escolares. utiliza los libros de 

matricula para calcular el crecimiento y descenso de la población estudiantil 

durante la época. y a partir de un análisis estadlstico demuestra el periodo de 

auge y de decrecimiento de las unrversidades 

Poco tiempo después de la aparición del trabajo de Kagan. Mariano Peset. 

José Luis Peset y Maria Femanda Mancebo publi.-.aron la matricula de la 
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universidad de Valencia en el siglo XVlll79
, donde revisaron el número de 

estudiantes asl como las tasas de mortalidad escolar; un ano después Mariano 

Peset y Maria Femanda Mancebo se valdrian de sus recuentos para acercarse a 

la población total de las universidades peninsulares80
. Estos historiadores también 

han trabajado -junto con Maria Femanda Pese!-, la matricula de la universidad de 

México. En su articulo, "El recuento de los libros de matricula de la universidad de 

México-a• adelantaban algunas reflexiones sobre las posibilidades y problemáticas 

en el manejo de esta fuente. particularmente de su fiabilidad. concluyendo que. si 

bien en principio se anotaba en tos libros a todos los que estudiaban. no se puede 

asegurar que las matriculas significan el número de estudiantes, ya que estos no 

sólo se matriculaban en una facultad; los autores incluyeron en su articulo un 

"Apéndice" que desglosa por facultad las matriculas de 1587 a 1608. En un 

articulo posterior "Aproximación a la matricula de México durante el siglo XVlll-e:z 

abundaron sobre la forma de hacer los recuentos y aumentaron su información, 

presentando cuentas para todo el siglo XVIII y principios del siglo XIX, basándose 

no solo en libros de matriculas. sino también en libros de hacienda (que solamente 

consignan cifras totales), las cuales compararon con otras universidades 

hispánicas. 

No quiero dejar de ser.alar que aunque los trabajos basados en matriculas 

universitarias son distintos a los que utilizan libros de graduados. ya que 

comparado con la cantidad de estudiantes los que obtenlan un grado eran 

bastante menos y, por supuesto. presentan problemas diferentes. son muy útiles 

para brindar nuevas ideas. Además. como ser.ata Manano Peset. ambas fuentes 

van muy ligadas. para él una de las lineas de investigaoón que se pueden 

desarrollar es el análisis de grados (además del de matrlculas)113
. 
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Para el caso de México, existe además otra fuente. la serie de libros que 

contienen los registros del pago de derechos, que los alumnos tenian que hacer al 

arca de la universidad por el grado obtenido; a esta fuente se le ha considerado 

como bastante completa para hacer cuantificaciones, sin embargo, tiene sus 

particularidades: a estas haré referencia en el capitulo siguiente. Esta fuente 

posibilita recabar información como origen geográfico y hacer algunos comentarios 

sobre posición social; ayuda a encontrar la distribución por facultades, o por 

ejemplo, saber si los estudiantes eran clérigos o laicos. La información de este tipo 

resulta útil para dar cuenta de los cambios en la composición y número, a largo 

plazo, de la población universitaria. 

Utilizando el ejemplo de Kagan, otro historiador. el espal'\ol Luis Enrique 

Rodrfguez-San Pedro, en su importante obra de tres volúmenes La universidad 

salmantina del barroco, periodo 1598-1625, utiliza -además de otros documentos 

como cédulas. estatutos. etcétera- las matriculas de la universidad de Salamanca 

y obtiene de ellas datos más precisos que los de Kagan. Este autor reflexiona 

además sobre los problemas que se presentan al cuantificar matriculas. conio 

duplicaciones de registros. falsificaciones. omisiones. etcétera. 

Metodológicamente, registra nombre y apellidos del estudiante. audad-pueb!o

aldea y diócesis de procedencia de los unrvers1tanos. la facultad. ano en que 

cursan. además. para obtener la procedencia social. toma a los trtulados conio 

"don" que designaba un nrvel de nobleza superior. y aunque habla con frecuencia 

abusos en su uso es un indicatrvo aproximado digno de tornar en cuenta. Sin lugar 

a dudas esta obra e-s un ejemplo de constancia investigadora. precisión estadistica 

y buen mane¡o metodológico. Hay que senalar también que otras universidades 

espal\olas como la universidad de Valladolid. Santiago de Compostela. Orihuela. 

etcétera. también han contado con recuentos de matriculas."' 

Después de los importantes trabaios antes menoonados han aparecido 

diferentes estudios. pnnopalmente en forma de artículos. que se encargan de 
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investigar en concreto los grados universitarios, como ejemplo se pueden 

mencionar los trabajos de Pilar Garcla Trobat "Los grados de la universidad de 

Gandla" y Maria Ascensión Uuch "Grados de la universidad de Valencia durante el 

siglo XVIII", 85 esta última autora también se ha encargado de ofrecer listados de 

graduados en teologla en su artlculo "Los grados en teologla concedidos por la 

universidad de Valencia durante el siglo XVlll-116 y junto con Juan Antonio Micó 

presenta listados y cifras referentes a "Los grados en medicina concedidos por la 

universidad de Valencia durante la primera mitad del siglo XVIII-a'. 

Otro investigador espatlol que aborda las posibilidades que existen para el 

estudio de grados es Jorge Correa. En su articulo "Notas sobre los grados 

académicos-as. indica que para poder estudiar la proyección social de los 

bachilleres, licenciados y graduados. se necesita hacer un análisis de sus grados, 

si bien el inicio de la investigación es cuantitativo, tal como hizo Lawrence Stone. 

Por ello propone ver cómo se realizan (requisitos. ceremonias. etcétera) y en qué 

consisten los grados, ya sea a través de legislaciones universitarias o mediante la 

información que se encuentra en otro tipo de documentación, y opina que en ese 

sentido la mejor fuente son los hbros de grado. donde se conservan los 

expedientes de los graduados. en los cuales se localizan los puntos de los que 

trató el graduado, examinadores, padnnos, etcétera. 

Ahora bien. también es necesano hablar de la documentación acerca de 

grados. en especifico para el caso mexicano. • 9 

2.2 México. 

En nuestro pals el pnmer traba¡o que mcurs1onó en el conocimiento de los grados 

es el de Guillermo Femández de Recas Grados de licenciados, maestros y 
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doctores en artes, leyes, teologfa y todas facultades de la Real y Pontificia 

Universidad de México (1963). El libro es un trabajo tradicional sobre graduados. 

Inicia en 1586, ofreciendo el encabezado de expedientes de grados de más de 

cuarenta volúmenes que consignan los grados mayores otorgados, aunque es un 

listado donde falta la facultad de cánones. La información que él reúne es: nombre 

del estudiante, origen, grado, quién lo otorgó, fecha. padrinos, orden, quiénes eran 

sus padres, entre otros. Al final del texto anexa algunos ejemplos de tesis 

presentadas por los graduados. Este trabajo es una lista de grados incompleta, ya 

que no contempla los grados menores otorgados por la universidad, es de 

importancia desde la perspectiva cuantitativa (da cuenta parcial del volumen de su 

población). pero no ofrece una explicación más general. 

Del mismo autor encontramos Medicina nómina de bachilleres licenciados y 

doctores. 1607-1780, donde levantó un indice de los expedientes para el grado de 

bachiller en medicina basándose en los volúmenes 279-283, y de licenciados y 

doctores (volúmenes 284-286). En este trabajo reproduce una gran cantidad de 

documentos. Y en la obra. Guia de méritos y servicios, 1763-1828, realizó un 

índice de autos de grados mayores en artes. leyes y teoiogla. 

Pese a los resultados parciales ofrecidos por Femández de Recas. sus 

obras son referencia accesible para otros investigadores. pues a diferencia de 

otros trabajos más completos, tienen la ventaja de haber sido publicados y de 

encontrarse en numerosas bibliotecas. 

Recientemente se han comenzado a completar los listados de graduados 

gracias a indices parciales. Tal es el caso del traba¡o efectuado por Armando 

Pavón, quien en su tesis doctoral anexó un indice de grados mayores y menores 

de 1583 a 1601, 00 basándose para la obtención de tal información, en una amplia 

investigación documental del Ramo Unrversidad del AGN. Entre los documentos 

que revisó se encuentran los volúmenes 2 al 7 que conservan las primeras 

reuniones de claustros. los libros de provisiones de cátedras (volúmenes 82. 83. 

89. 93. 100. 105). de grados mayores y menores y provisiones de cátedras 
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(volumen 288), de tltulos de doctores (volumen 194), de cuentas (poi" ejemplo el 

volumen 474), de grados de bachilleres (ejemplo vols. 252-257, 273), etcétera. 

Vlctor Gutiérrez realizó otro Indice a parur de expedientes de grados de 

licenciados y doctores en cánones de 1562 a 1799111
• Para tal efecto utilizó los 

volúmenes 262-272. Además ha inventariado los expedientes de bachiller en artes 

de 1759 a 1776. utilizando el volumen 168; también ha revisado volúmenes de 

pagos de derechos como el 290 y el 293. 

Rodolfo Aguirre Salvador se ocupó en su tesis de maestrla titulada 

Catedráticos de Leyes y Cánones en la Real Universidad de México, de los autos 

de bachillel" en esas facultades de 1701 a 17389.:!; utilizando los volúmenes 274-

276 y 250-260. 

Por otro lado Mauricio Casas lniguez colaboró en la obra COOl"dinada por 

Leticia Pérez Puente De maestros y disclpulos. México siglos XVI-XIX, con el 

articulo -oos fuentes para el estudio de grado de bachiller en la universidad de 

México-. exponiendo un avance de la investigación que sobre este tema 

presentarla en su tesis. adelantaba reflexiones con relación a dos fuentes a las 

que se pude recurnr para el estudio de los graduados. -a las que me he referido 

antes-: expedientes de grados y libros donde se registraban los pagos por 

concepto de grado. 

La tesis de Mauricio Casas cuyo título es El grado de bachiller en la Antigua 

Universidad de México. 1553-1630, es uno de los trabajos más completos en la 

búsqueda de un conoc1m1ento en coniunto de los grados menores otorgados por la 

universidad~'. aunque como se ha mencionado renglones arriba. previamente se 

habian hecho trabajos que abordaron el tema o el número de graduados, pel"o no 

estaban dedicados a estudiar y analizar el grado de bachiller. 

Mauncio Casas se ocupó del grado de bachiller en todas las facultades. 

comenzó en 1 560 ano en que 1mcia la sene documental de grados. y llegó hasta 
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1630 cuando se estabiliza la seriación de estos. sus fuentes de archivo fueron los 

volúmenes 252-256. 273. 279. 289. 351-355. Identifica las fuentes documentales 

que dan cuenta de los grados. hace referencia a los estatutos de la universidad. 

los expedientes de grado y los registros de pago de derechos. 

Describe los documentos con relación al proceso que se llevaba para 

conseguir el grado y algunos cambios que sufre al pasar el tiempo y cónlo se 

llevaba el registro del pago; analiza la confiabilidad de sus fuentes y concluye que 

los registros de los pagos son más confiables para conocer la cantidad de 

estudiantes que los expedientes de grado94
. En sus tesis Casas analiza las cifras 

obtenidas por medio de cálculos que dan los promedios de estudiantes 

quinquenalmente. y explica los resultados. Además aborda la cuestión de cuál 

podrla ser el significado de la graduación "por suficiencia". sin embargo no aclara 

demasiado este asunto. 

Recientemente Adriana Atvarez en su tesis de licenciatura retornó el tema 

de la confiabilidad de las fuentes que habla abordado Mauricio Casas. Trabajó los 

volúmenes 143-149 y 150-166 del Ramo Universidad. que contienen expedientes 

de grados de bachilleres en artes. y los cotejó con los registros de pagos derechos 

-volúmenes 290. 292-293- para los anos de 1701 a 1738. donde encontró que 

durante el periodo 1721-1738 la serie de expedientes resulta más completa, 

aportando, con esto, nuevos elementos para conocer mejor ambas fuentes y 

confirmando la importancia de realizar la comparación entre ambas (si bien sólo se 

puede hacer contando con ambas senes completas). para poder ofrecer una mejor 

visión de la cantidad de graduados en cada una de las facultades. 

Existen algunos articulas en México que han observado también cómo se 

pueden estudiar los grados universitarios. tal es el caso de Margarita Menegus y 

Rodolfo Aguirre que en su articulo "Grados unrversitarios y carreras 

profesionales....,., comentan que hay dos perspectivas para el análisis de los 
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graduados universitarios. la primera corresponderla a cuantificar el nümero de 

grados en las distintas facultades en determinadas épocas, y compararlos con la 

matricula para darse cuenta de los Indices de mortalidad estudiantil, o el 

crecimiento de la población. Y la segunda, investigaciones prosopográficas de los 

graduados. Destacan que el punto de partida para realizar cualquiera de estas 

investigaciones es tener una lista de graduados. de esta forma las fuentes 

fundamentales para tal tarea son, los expedientes de los graduados, asl como los 

libros de pago de derechos por el grado. Es forzosa la revisión de la valiosa 

información alll conservada. tal como han hecho los investigadores que se dedican 

al estudio de la universidad colonial. 

Finalmente otro articulo que aborda el tema de los graduados es el de 

Carmen Castal'\eda "la Real Universidad de Guadalajara y el cabildo eclesiástico 

de Guadalajara, 1792-1821-. AJll la autora examina la relación entre los 

graduados de la Real Universidad de Guadalajara y el cabildo eclesiástico, por 

ejemplo. demuestra cómo los doctores de la universidad de Guadalajara ocuparon 

prebendas, dignidades y canonjías en el Cabildo catedralicio. de tal forma que 

estudia los beneficios que esto les trala. 

A través de las páginas anteriores. se ha podido observar que los trabajos 

sobre poblaciones universitarias son. en cierta forma. muy recientes y figuran 

como una linea muy clara dentro de las posibilidades que existen para el estudio 

de las universidades. Para el caso de México son aún más recientes, han existido 

trabajos como los de Femández de Recas. que incursionaron en el recuento de 

los graduados. sin embargo la histonografia de la universidad muestra que 

resultaban muy incooipletos. habla una laguna que era necesaiio tener presente y 

se ha propuesto buscar la forma de superarla. me refiero específicamente al 

desarrollo de una historia de la universidad, que pone mayor atención en los 

estudiantes y graduados de la instrtución. que busca situar la dimensión de la 

institución. como su atracción. sus estudios. la concurrencia a sus facultades. 

etcétera. Recientemente esto se ha empezado a hacer en nuestro pals. teniendo a 
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mi parecer a Mariano Peset como un importante promotor, pues a través de sus 

estudios sobre matriculas ha motivado la realización de nuevos trabajos al 

respecto y ha hecho ver la necesidad e importancia de hacer también trabajos 

sobre graduados que permitan conocer mejor a los universitarios. 

Esta nueva mirada ha explorado nuevas posibilidades en el terreno 

cuantitativo -tal como lo muestra el análisis de matriculas y de grados que se ha 

hecho-, sin embargo, y creo que ahí radica la pertinencia del presente trabajo, los 

estudios que se abocan a los estudiantes son muy recientes, lo mismo que los de 

los graduados, parte de la razón de esto se debe a que las fuentes que pueden 

dar noticia de ellos no hablan sido exploradas con suficiente profundidad, lo que 

no permitia ver las posibilidades que se encuentran en ellas. 

Por tal motivo, -una vez que se tiene el marco historiográfico necesario-, se 

puede senalar que serla importante contar con un trabajo que participara de esta 

tradición historiográfica que estudia poblaciones. Asi la presente tesis se ha 

propuesto participar en la realización de este tipo de trabajos, a partir de un 

estudio de los bachilleres en teología. 

Conclusiones. 

En las páginas anteriores me propuse exponer el interés que ha habido en el 

estudio de la universidad y hacer notar que a lo largo del tiempo se han 

presentado alt1ba¡os en ese interés. que oertamente han cambiado los enfoques a 

partir de los cuales se ha escnto y los aspectos a los que se les ha dado mayor 

importancia; as1m1smo. que han aparecido nuevas interrogantes en los 

historiadores colonialistas de la 1nst1tuoón. particularmente a partir de la década 

de los setenta. no he querido más que dar a conocer las v1si<mes que sobre fa 

universidad colonial se han hecho. pues no he pretendido senalar cuáles son más 

convincentes 

Durante la colonia. Plaza y Jaén presenta la VtSión más completa sobre fa 

universidad y es una fuente que no debe despreoarse para ningún trabajo sobre 



57 

ésta, sin olvidar que debe utilizarse con cuidado pues hay acontecimientos 

internos de la institución que no menciona o en los que no abunda demasiado. 

En el siglo XIX fue escaso el interés por la historia de la universidad, sin 

duda consecuencia de los postulados liberales que vefan en la institución las 

reminiscencias del pasado colonial, con las valiosas excepciones de algunas 

personas como Garcla lcaz.balceta o Mariano Cuevas que se encargaron de 

rescatar documentación de la época. 

Es claro cómo durante los primeros anos del siglo XX, los historiadores que 

se acercaron a la universidad colonial, definieron el universo de fuentes que más 

tarde se convertirlan en clásicas, como la Crónica de Plaza y Jaén, los estatutos 

universitarios, los Diálogos de Cervantes de Salazar o más tarde las Efemérides 

de Carreno. Buena parte de esa historiografia, confió en que por medio de ellas 

podría conocer el acontecer de la universidad. En lo personal. pienso que al paso 

del tiempo se han hecho visible la necesidad de recurrir a otras fuentes, pues por 

medio de las fuentes clásicas no era posible explicar otros aspectos de la realidad 

universitaria que quedaban por resolver, como por ejemplo el número de sus 

graduados, quiénes y cómo se habían graduado en periodos distintos y en 

diferentes facultades. aspectos que se estudian, para la facultad de teologfa, en la 

presente investigación. 

Durante la primera mitad del siglo XX fue de gran importancia el esfuerzo 

por recuperar la historia de la universidad, ya que se publicaron documentos 

fundamentales como la Crónica de Plaza y Jaén y las Cédulas, asl como los 

estatutos de Farfán y el proyecto de estatutos de Cerralvo. Todos estos 

documentos se constrtuirlan como referencia obligada de los estudios hechos 

poste riorrnente. 

A principios de la década de los cincuenta la historiografia mexicana de la 

universidad colonial comenzó -podria decirse- a apresurar el paso. Inició la 

publicación de una serie de nuevos trabajos sobre la institución, publicados con el 

sello de la Universidad Nacional de México entre 1951 y 1955. Estas ediciones 

fueron impulsadas por la celebración del IV Centenano de la fundación de la 
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Universidad y aparecieron también en el marco de la construcción de la Ciudad 

Universitaria que habla comenzado en 1950 y que, con motivo de la 

conmemoración, inauguró en 1951 nuevos edificios. 

Los trabajos comenzaron a desarrollarse abordando diferentes aspectos de 

la universidad. pero nuevamente haclan referencia casi a las mismas fuentes, 

como Cédulas, Constituciones, Libros de Claustro, Libros de Gobierno, de Autos 

diversos. etcétera; por lo que rescataban aspectos parecidos, se hablaba en estos 

trabajos de fiestas, cátedras, sueldos, obligaciones del rector, claustros, se 

comparaban las constituciones, etcétera. es decir, se hacia la historia de la 

institución principalmente enfocada en su vida interna sin vincularla con la 

sociedad en la que estaba inmersa y se recurrla poco a otros archivos. Podrla 

decirse que la forma en la que se miró la universidad, fue. principalmente, como 

institución de ensenanza. más que como corporación. 

Es importante mencionar que los historiadores de la universidad de estos 

anos. como el resto de los historiadores de la época. casi siempre provenían de 

otras carreras y eso indudablemente influla en su forma de hacer historia97
. 

Sin embargo podrla decirse también que entre los anos de 1970 y 2000 se 

ha vivido un momento de cambio cualitativo en la historiografía, los historiadores 

comenzaron a explicar los viejos y nuevos temas desde distintas perspectivas y 

fuentes. Al respecto. los trabajos realizados por el grupo de investigadores de El 

Colegio de México. han hecho ver la importancia de buscar nuevos enfoques y el 

abanico de posibilidades que la histona de la educación tiene. 

El CESU, sin duda en el mismo marco de renovación historiográfica. ha 

puesto su interés en destacar un aspecto de gran importancia. cuyas 

consecuencias fueron poco observadas por la histonografia anteriormente; ha 

partido de la idea de que la universidad era además de una institución de 

ensenanza. una corporación. no parece gratuito que el pnmer número de la 

colección La Real Universidad do México. inicie con el articulo de Lorenzo Luna 

"El surgimiento de la organización corporativa en la universidad medievar. donde 

el autor apuntó "Tal vez surjan de aqul orientaciones metodológicas" Sin duda, 
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este nuevo momento en la construcción de la historia de la universidad mexicana. 

tendrá en mente esto. y por eso pondrá énfasis en el carácter corporativo de la 

institución. 

De tal forma se ha construido buena parte de la nueva historia de la 

universidad teniendo como marco de referencia la combinación entre "ensenanza 

y movimiento gremial". Pero no únicamente eso, sino que además se ha puesto 

especial énfasis en las relaciones de la institución con la sociedad de su tiempo, 

se realizan trabajos sobre historia social. como los que estudian la movilidad 

social, por medio de la incorporación de los catedráticos a la burocracia 

novohispana, la vinculación con otras instituciones educativas como los colegios. 

también ha sido observada. la relación de la universidad con las autoridades 

civiles y eclesiásticas como son. la real audiencia. el cabildo de la Catedral. 

etcétera. Es decir. los trabajos recientes del CESU están caracterizados por 

nuevas formas de explicar la actrvidad universitaria. no se le estudia únicamente 

como centro de ensel'\anza. sino como corporación con privilegios. 

Como se ha visto las nuevas investigaciones sobre la universidad colonial 

han sel'\alado la necesidad de vincularla con la sociedad en la que estaba inmersa. 

pues era un aspecto que tradicionalmente se había de¡ado de lado. 

Sin embargo. por la comple¡1dad de la institución y por sus cambios al paso 

del tiempo sigue siendo fundamental estudiar aspectos de su vida interna. Con 

esto en mente se ha construido la presente investigación. que se propuso estudiar 

a los bachilleres en t.eología por la 1nst1tuc16n universitaria, por medio de fuentes 

que hasta hace poco no se habían estudiado a profundidad y que conservan 

elementos importantes relatrvos al grado Se han abordado aspectos que no se 

habían estudiado. o que habían sido apenas explicados en investigaciones ya 

existentes. 

En el sigwente capitulo se presenta una introducción al mundo universitario. 

con el fin de introducir al lector en los conceptos y aspectos que se estudian en el 

capitulo. Se explican brevemente algunas canicterisbcas que guardan relación 

con aspectos que se apreoarán por mecho del estudio de los expedientes de los 

bachilleres en teología. 
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De forma que al terminar la introducción al capitulo 2 de la tesis se analizan 

las caracterlsticas de las fuentes utilizadas, se explica cómo fueron trabajadas, 

observando los rasgos principales del grado de bachiller a través de los 

expedientes de grado y la legislación universitaria y exponiendo en qué consistla 

el proceso de graduación por el que deblan pasar los candidatos al grado. 

Para explicar los requisitos que los candidatos al grado de bachiller en 

teologla deblan cumplir, he decidido describir paso por paso lo que se hacia y 

poner algunos ejemplos tomados de los documentos revisados. 

Espero con la tesis que presento contribuir al conocimiento de los 

bachilleres que a final de cuentas constituyeron, al igual que los estudiantes • ... la 

parte más numerosa, bulliciosa y cambiante de la comunidad universitaria [y que), 

dieron su peculiar carácter a nuestra casa de estudios-. 

- Pllw~Alzpuru. - ..... -----·p. 1 t<I. 
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CAPITULO 2. El GRADO DE BACHILLER EN TEOLOGiA. 

1. Introducción. 

La universidad es una institución con más de siete siglos de historia en Europa, su 

origen y desarrollo a lo largo de tantos anos ha sido estudiado arduamente como 

se ha podido ver en la introducción de esta tesis. La complejidad de la institución 

universitaria y sus cambios a través del tiempo han llevado a los estudiosos a 

especializarse en alguno o algunos de sus múltiples aspectos. se puede estudiar 

la organización de su docencia, su forma de gobierno, la legislación que la 

ordenaba, su hacienda, sus graduados. su atmósfera intelectual, etcétera. Es 

decir, los temas y los aspectos que se pueden abordar son diversos y variados. 

En el presente capltulo de la tesis hablaré de algunos aspectos 

relacionados con la universidad desde sus orlgenes: facultades que la integraban, 

grados que otorgaba. cátedras que se impartlan. lecciones. textos. colegios. 

etcétera. Además, se podrán observar algunas caracterlsticas de la facultad de 

teologla en cuanto a su ensel'lanza y a los grados que otorgaba. Pero antes de 

entrar en todos los aspectos que se desarrollarán. considero importante responder 

algunas preguntas a manera de introducción. tales como ¿cómo surgió la 

universidad? y ¿porqué se le considera una corporación? ¿cuál era el origen de 

sus facultades? ¿cuáles eran las caracteristicas de la facultad de teologla?. ¿en 

qué consistla el grado de bachiller? Las respuestas a estas preguntas pueden 

darse a partir de distintos puntos de vista. lo que ha generado debates entre los 

investigadores. pero servirán para introducir al lector en el tema. es decir, para 

destacar que el estudio de los bachineres y sus grados en la facultad de teologla, 

constituye sólo una parte de una institución con caracterisbcas muy especificas. 
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1.1 El nacimiento de las universidades. 

Explicar cómo surgen las universidades conlleva algunos problemas. por ejemplo 

¿su origen es resultado de la sociedad en la que existen o son un factor en la 

formación de la sociedad? Actualmente la mayorla de los estudiosos coinciden en 

que es necesario entender que las universidades fueron y son, por un lado, 

resultado de las sociedades de su tiempo y, por otro lado, han sido un factor 

importante en el propio desarrollo de las sociedades en las que están inmersas. 

Esto significa que en su origen y crecimiento la universidad se orientó por la unión 

de la ensel'lanza con el movimiento gremial, caracterlstico de las sociedades 

medievales'. 

Asf como la estructura feudal tenla diferentes autonomfas llamadas 

gremios, que obtenlan algún privilegio y cuya organización buscaba cuidar los 

niveles de producción de algún bien y defender los intereses de sus productores. 

en la Europa medieval de los siglos XII y XIII, nació una comunidad con 

caracterfsticas nuevas. Conducida por las prácticas gremiales, la nueva 

corporación se conformará por personas interesadas en estudiar (aprender a 

dominar una ciencia) y que buscarán un espacio en su sociedad organizando una 

universitas, es decir, la universidad serla una corporación que organizarla una 

nueva clase de escuela. 

La mayorla de los investigadores coinciden en sel'lalar que en aquella 

época la expresión umversitas era utilizada para des1gnar cualquier tipo de 

corporación o comunidad. por ello, como a muchas otras. el término se le aplicó 

también a la asociación libre de individuos dedicados a estudiar2 que era 

' LOl'en.zo Luna. "'El f,..ljf"Q""""""'"º o.e La cwg.&NZ.a.QOn ~.., &a ~ ~- .,.. ~~le~ 
coJon,aJ . p 28 
: ¿Ou ... ,,.. c::ordornaban e-s..ta ~?loa~ hern ~ • ~O.~'-"""~ de a
un~ para res.ponOCW a o.u~ La~ o.~-~"'°'~~....,...• ma. 
antigua de E~ (~ a.obr9 .. bat.e o. una ~ tr.arioon .,, .. ~ dieil di9rec:l'IO e ~ del ~ XI) . ..UO. 
W'l\e9fada por liOe. ....,~ (~~ ~ A.a ... ~ ....... .,.~~.'°"~ que t'IQ 

~ ~.ios o.ntro o. IA ~ ....,.,._ ~ • ~ dl9 ~ .. CCltlfonnO cono wa ~ oe 
l"'NleSb'oS y ooctorw'8 (~ tnagr~) y ~ kJ9 ~ ~ ~ (~ dili .. COPOi'aCIÓii. ac. 
m~ ~~todo el!~ J ~ ~ 9" to COllCMI._._ • '8 ~ J 11::. 
e•~ AIT'CaS :.:twWO"lld..,,.. ~ c>e ~~......,._,,,..y~ O. mocle*> e "'-....rt"d..,.. Q1.'9 
apa~ ~nce en Oil!'os ~ \l .... ~~~ª en Hlcle- dl9 ~-S~ (ed) ,.....,,_O. 
la ~ *' Europ.9 Vol a Laa "" ............. .- ert .. E~ ~ ~- &beo. ~ ct..i P.-. 
\/a9"CO·Eus&.a1 Hen*.o Un~. 1999 pp 67-74 
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reconocida por un prlncipe o por un obispo3 . Estos escolares podrlan organizar un 

"estudio generar {studium generale o sencillamente studíum), es decir, una 

escuela que se llamaba "estudio general" porque frecuentemente recibla a 

estudiantes que no eran naturales de la ciudad o el reino donde estaba la 

universidad.4 La nueva corporación certificarla mediante el otorgamiento de 

grados académicos que una persona habla asistido a lecciones impartidas en sus 

cátedras. De esta manera la universidad se distinguirla, fundamentalmente, por 

conceder grados con validez universal (entendiendo por tal los limites del imperio 

o de la cristiandad). 

Independientemente de las antenores consideraciones y de que, a lo largo 

de toda la Edad Media y Moderna, las universidades fueron cambiando, al pasar el 

tiempo (especialmente desde el siglo XVIII) la palabra ·universidad" se caracterizó 

por ser más especifica. Hablar de una universidad hacia referencia a una 

institución intelectual donde se cultivaban, trasmillan y estudiaban metódicamente 

las "artes", la medicina, el derecho (civil y canónico) y la teologla. 

1.2 Organización docente de las universidad- (facultades). 

En Europa las universidades tenlan subdivisiones o asociaciones internas (si bien 

frecuentemente su forma de organización era casi ilimitada). Como sea, entre las 

divisiones fundamentales se pueden destacar las facultades. las naciones y los 

colegios, cada una de ellas con derechos y estructuras corporatrvas similares. La 

razón de estas divisiones se encuentra en la fonna de organización que se seguia. 

En Parls, por ejemplo, la universidad estaba compuesta por cuatro "facultades" 

(Artes. Derecho, Medicina y Teologla). además la facultad de artes estaba 

organizada según el sistema de ·naciones·. que integraba pequel'\os grupos de 

'La~ """""9 MJa rtCJOa ...ruYO ~ pc:w., ~ ~ oe ~y~ .... fue .. punec 
de p.at'bda. peotO no eni -*=-nt•. "'90nbban contar oon *"'10 ~ .. ~· ~ oar• ,..u.,. ....., ~ 
~por~. io. ..cuo~t .. edr.,,,.,-oe no llltnl.an ~ta~ a. lel. ...,,_. k:lcallee EJ ~,... 
y ci.t ~ flm trasoendiental el'\ .....,. Minh:)O. pue-9 gr.au al apoyo 99ga1 a. k>ie. ~ ~ te. ~ ct. • 
~~~~por .,.npla. una~~(~ la o. to.~>_,.., 
paeco fUd«:::taril. .. ~.~~-un~ ic. ~ tein4.ain i. c::iipcm,)n o...,.~ por...,.~ o por .. 
oboOo de• CIUd.aid, no~• un ,...ez ordlnanO V....~ luna. ~I ~o.•~~ ·. 
~~ L&lloa. ·~~-O. !.a Raal ~O. ..._DOO • ..,. U~ en_,~.~. 
CESUIUNAM. 1985, p 5 
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profesores y estudiantes agrupados de acuerdo a su lugar de origen. 5 El studium 

genera/e de Bolonia (Italia), por el contrario, estaba conformado por varias 

universidades de estudiantes, que se reunfan a partir de un criterio geográfico, o 

bien por las materias que se ensenaban. De forma que en Bolonia los estudiantes 

de artes y medicina perteneclan a una universidad independiente de la de 

estudiantes de derecho. donde existla un complejo sistema de naciones5 ; éstas 

universidades serian el equivalente corporativo de las facultades de Parls. 

El término facultad (facultas) designaba desde finales del siglo XII una 

corporación cuyo ámbito de ensenanza era una disciplina. como artes (artes 

liberales), teologla, derecho (se distingula la facultad de derecho canónico de la de 

derecho civil). y medicina. Los estudiantes junto con sus maestros pertenecfan a 

estas facultades y por ello también al studium genera/e. Para ingresar a ellas los 

estudiantes tenlan que matricularse. antes de hacerlo realizaban un juramento 

(juramentum). éste era el primero y el más importante de los trámites. se juraba 

obediencia al rector. atenerse y respetar los estatutos de la universidad, promover 

el bienestar de la misma y no vengarse de !as injusticias de que fuera victima. Por 

regla general la admisión a la universidad se llevaba a cabo con la sucesiva toma 

de juramento, pago de las tasas y registro (matricula). 7 

1.3 Los grados universitarios. 

En la universidad se otorgaban los grados de bachiller, licenciado. maestro y 

doctor. El grado de bachiller requerla de cursos. mientras que los otros grados 

implicaban actividades académicas distintas. Para este apartado me interesa 

hablar del grado de bachiller. 

El grado de bachiller era el grado menor que la universidad otorgaba a 

aquel estudiante que habla cumplido con una sene de cursos obligatorios y con 

los requisitos especificas para obtenerlo. En cuanto al origen de la palabra 

·~G.eysz:tor.·~aoony~"'on~c» .. ~enE~ .l.PP 123-13"4 
• L•• ~ .. ~".,, oos ~~ta oe IOe car~ r .. o. 111:>9 ~ Cada~ oe .._ 
fede<~ .su ~td..11 en...,..... MICCIOn99 oe ~ ~ Q\.119 Beioan • ~en., caao de 1ee ~
las~ nün ~~ r>ot ~ (~ q...e ~ fUI"*) al rector un~ rnpot'tlltlM• ~ 
le Gof'f. LOS ~s _.,,a Edlld ~-~-~. 1993. P T9 
7 R.aa"te'f'~~ ·~·e.n~O.&lt~enE~ l.p 213 
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"bachiller'", Cristóbal Bernardo de la Plaza y Jaén, secretario de la Real 

Universidad de México de 1663 a 1685, opina que provenla del latln Bachalarius8
, 

que aludla a una corona de bayas o ramas de laurel, que se ponla en la 

antigüedad a los vencedores11
• Puede decirse por lo tanto que la expresión hacia 

referencia al honor que recibla aquel que consegula el grado y al mismo tiempo 

era un reconocimiento particular que otorgaba la corporación universitaria. 

Aunque el grado de bachiller era conocido como grado ·menor'", no significa 

que fuera menos importante frente a los grados mayores de licenciado o doctor, al 

contrario, en términos académicos era el único que implicaba la realización de una 

serie de cursos y ejercicios académicos, que prepararlan al estudiante (como se 

verá en el presente trabajo) en una disciplina intelectual cuya importancia era 

reconocida por la sociedad. por ello, realmente se le consideraba como "el de 

importancia"'º. 

El grado de bachiller era concedido en todas las facultades de la 

universidad. El bachillerato en artes se otorgaba desde sus orlgenes en aquellas 

universidades europeas donde existlan facultades de artes. que imparUan 

formación latina y filosófica. En teoria. en las facultades de artes se estudiarian las 

·artes liberales", que en la antigúedad hablan estado conformadas por el trivium, 

integrado por las tres disciplinas verbales de gramática (latín). retórica. lógica. y el 

quadrivium. que comprendia las cuatro disciplinas matemáticas de aritmética. 

geometría, astronomla y música.'' Sin embargo. aunque la noción de artes se 

mantuvo. en realidad los contenidos de la facultad se reducian a la lógica. basada 

'El ongen de la ~~no .. ~Claro. et hd.l:Ot'\ad<>f o. t.a Eóad ""-Cae Raa.""<Uil Hatlllnga. ~ ~ 
M ~~~en W... ~o~ L.a ·~ ~ • UbUan.e en l8 Edad u.cfta para 
~ retentno. • ~ ~8'9 ~ corno ·~ ..,, ..,,..., ~ -..oo.zados PMa ~ en la 
~. ve ... R.-.hdal~. n..~ctE~ t.pp 2'07-4"'08 
• e~ Oem.ardo o. a Plaza , .J.Mon. ~ . 1. p •2 
•• Es.a .,.. • rnoncaon que r..a.. °' VVTey ~ o. c.rr~ ~ .,.. .. ~ oe •st~ Of'09naootl en 1828. 
rtdlcaba. • P\.at.li&M o. t. tonTwi en Que .. esamnartan aoa ~ en ~- Q>ue ., graoo oe ~ .,.. ... o. 
~-~ 21 1 Sqo la echoOl't die ic:. ~~por El'lnQUe Gonz.ate.r Gon.z:ate.r ~ d9..,.,.,,.,.. 
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~tSt.uwo. ei ~ ~ ~ 1., ~ d9il ee.t.cUlO o~ O)l'nO en ..a. caao Cen-aNo 21 7) 
'' ~ Le Goft' ndoc.a que•~ o.I MgllO XJJ M ~.o. -...., ~. como un hOrTlt:w9 O. otirc.::> ~ 
• oooa ~de ta~. Pili"a .,.._ .. .,. no - ~ c::.nc:;;aa N'IO una Nenca . .., '9 ~-""'8d 691 prOf9eOr MI c:::icwno 

.. ~ y .. her7*0 .........,, '-• ~ ....oc.a. -un -- - toda aclMOad l'aCX)ft. .. y ,.,..... a.I espliltu epk;8da ... 
fabncaioOn de~-~~ OlfnO ~- 08 .... '*<raca ~ dell ~ l 1 o.~ QI.- .. 
~ .-. un ~- . .,.,.. IOdaa '-~ O- .,,.. ~l. M a.rn.n ...... pue9 rnpAcan no .oloi ., 
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en los textos de Aristóteles, que eran ampliamente comentados. Predominaba 

tanto el razonamiento filosófico, que era usual que un estudiante de la facultad se 

llamara a sf mismo '"filósofo" o "artista". 

Los historiadores de la universidad han senafado que el bachillerato en 

artes estaba integrado por estudios que prepararlan a los estudiantes en la 

argumentación, la deducción lógica y los debates. En la universidad de Parls 

desde sus orlgenes el grado era requerido por las facultades mayores. mientras 

que en Bolonia no era necesario para estudiar derecho, aunque para acceder a 

sus estudios se necesitaba una formación principalmente de gramática. 12 Además. 

la relación entre la facultad "menor" de artes y las otras facultades tenia 

importantes matices y un significativo ejemplo lo constituyen universidades como 

las de Salamanca y México, donde, si bien la facultad de artes daba estudios. que, 

como en sus similares europeas. posibilitaban ingresar a las facultades mayores. 

tendió a convertirse en un estudio exigido por las facultades de teologfa y 

medicina. Este rasgo se puede apreciar en la legislación universitana' 3 donde se 

ser'\alaba que sólo p<:1ra aquellas facultades era forzoso haber cursado artes. no 

asl para ingresar a las facultades de leyes y cánones••. 

En Nueva Espana. corno en las universidades europeas. una vez alcanzado 

el grado. el bachiller se encontraba listo para el e1erc1cio docente. podria ejercer 

una profesión o desempenar cargos específicos. Sin embargo. el grado en si 

mismo no lo habilitaba para el desempeno profesional. pues estaba en manos de 

los diferentes gremios e insbtuciones (aud1enc1a. ayuntamiento de la ciudad. 

cabildo de la catedral. etcétera) decidir quién podrla formar parte de ellos. aunque 

éstos de una u otra fom1a reconoclan el valor terminal del grado'~. 
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1.4 La facultad de teologia y su ciencia. 

Antes de exponer las caracterlsticas de los expedientes de bachilleres en teologla, 

considero que es preciso hacer algunos set\alamientos generales sobre la 

facultad, su origen y su funcionamiento, para que el lector pueda contextualizar los 

aspectos que se abordarán en este capitulo, ya que la facultad de teologla de la 

Real Universidad, fundada el 21 de julio de 1553, conservarla muchas 

caracterlsticas heredadas de sus similares en Europa. 

Las primeras universidades nacieron a principios del siglo XII, en los reinos 

de León y Castilla comenzarlan a fundarse en el siglo XIII. En un principio las 

universidades ibéricas estuvieron orientadas hacia el aprendizaje jurldico (cánones 

y leyes), debido a que la iglesia y las monarqulas eran las que proporcionaban 

más empleos a los hombres educados. •e En el viejo continente. antes de que 

existieran las facultades de teologia y de cánones, la Iglesia se las habla arreglado 

para la educación del clero. la alternativa más importante la hablan proporcionado 

los "estudios" de las órdenes mendicantes. En Alemania. en la ciudad de Colonia, 

por ejemplo, habla importantes estudios mendicantes cien anos antes de que allf 

hubiera universidades. Otro ejemplo son los "estudios" de los monjes que en 

universidades como Montpelher (Francia) y Bolonia funcionaron como facultades 

de teologia 17
. En un principio la facultad de teología tuvo algunas dificultades, 

principalmente a causa de la disputa entre papado e imperio, baste senalar que 

hasta el siglo XIV sólo París, Oxford y Cambridge tuvieron el derecho de conceder 

grados en teologla. Seria el Gran Cisma de OCCldente (entre 1378 y 1418) el que 

avivarla la expansión y desarrollo de las facultades de teologla (fundadas por 

papas y anti-papas)'" 

En la penlnsula ibérica. la universidad de Salamanca. que pronto se 

convertiría en la más afamada universidad de aquella penlnsula, apoyarla al anti

papa Benedicto XIII que crearla tres cátedras de teologla en la uníversídad19
. 
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Como consecuencia de la posterior Refonna protestante, la Iglesia se vio en 

necesidad de poner más atención en la educación del clero. En tierras católicas 

esto propició un frecuente impulso a la ensenanza de la teologla, ya que la 

Refonna protestante fue tomada corno una consecuencia de la mala fonnación del 

bajo clero y corregir esto era indispensable; esa fue una de las principales 

preocupaciones del Concilio de Trento (1545-1563).20 

De este modo. en Salamanca. la facultad de teologla comenzarla a ganarse 

un importante prestigio, pues estarla a cargo de una disciplina eclesiástica de 

importancia para la sociedad espanola moderna. Se encargaría de una parte muy 

importante de la impartición del saber teológico y colaboraría con la iglesia católica 

en el afianzamiento de su doctrina. Este modelo de facultad seria el que 

mantendrla la facultad de teologla de la Real Universidad de México. 

1.5 Los estudios teológicos 

Con relación a la ensenanza. hay que decir que desde la aparición de las 

universidades. la teologla escolástica dominó las escuelas. Fue común al estudio, 

durante toda la Edad Media. el comentario de libros de texto fijos que se volverfan 

clásicos en la Época Moderna. Se leían autores como Pedro Lombardo, teólogo 

italiano autor del Libro de las Sentencia~'. obras como la Historia Scholastica de 

Pedro Comesdor22 y otros filósofos y teólogos como san Anselmo o Pedro 

Abelardo. La Biblia era sin lugar a dudas la autoridad en la materia, pero su falta 

de coherencia doctrinal la convertía en un texto con insuficiencias para llevarse de 

manera aislada, requerla de interpretación, por ello se complementó con otras 

obras. 

En la facultad de teología de la universidad de Salamanca. como en 

muchas otras. el texto oficial para las lecturas fue el de Pedro Lombardo, su éxito 

se debla a su compilación de temas doctnnales centrales. Sin embargo, la obra 

del Maestro de las Sentencias. como se le conocía aí autor y que se utilizaba 

ae Ot.t Pedeneir\_ ,.radcaón • ~ac>6t'I·..,, ~ dlf .a.~ wt E~ , l. p ~11 
Z• El ~...aba integrado poi o...i.MrO ~ L.b'o ' o.e.. y .. ~. Lb'o 2 La~. Lbtlo 3 La~ y 
a..s ~- Ltwo 4 LO&~ y 9' fUIOO..,,... Monilll..a ~.L.• f~ o. T9CMCIQ .... W'I ~ °"' 8 
~.,,E~ 'P .. 10 



69 

desde el siglo XII, comenzó a decaer en importancia hacia el siglo XVI y cedió el 

paso a ol o texto que se convertirla en una obra fundamental para los estudios 

teológicos: la Summa23 teológica de santo Tomás de Aquino, quien habla sido 

elevado a teólogo supremo por los jesuitas y los dominicos. Más aún, en los siglos 

XVII y XVIII las únicas obras alternativas a la obra de santo Tomás fueron los 

textos teológicos de Duns Escoto. franciscano del siglo XIII, y los de Francisco de 

Suárez, jesuita del siglo XVl.14 

1.6 La enseñanza universitaria. 

Es importante destacar que la ensenanza en la universidad era fundamentalmente 

oral, la práctica pedagógica escolástica habla hecho costumbre. como forma de 

ensenanza. el método dialéctico (uso de tesis y antitesis). Dos elementos que 

integraban el desarrollo de este método eran la lectura (lectio) y la disputa 

(disputatio). En la lectio. los profesores ensenaban a los autores clásicos de cada 

cátedra2~. siguiendo diferentes pasos Se realizaba una lectura durante la cual el 

profesor lela de viva voz el hbro determinado. enseguida abordaba otras maneras 

de enfrentar el problema planteado. partiendo de los comentaristas clásicos sobre 

cuestiones teológicas, y finalmente llegaba a una conclusión donde defendla la 

solución que consideraba más acertada.16 Las particularidades de la facultad de 

teologia en la Real Universidad de México a este respecto se descnbirán en el 

presente capitulo 
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En la segunda forma de instrucción, la disputatio, se procuraban los 

debates, que obligaban al estudiante a practicar la retórica y la lógica (prueba de 

su habilidad argumentativa). Se planteaba una o varias questiones que se 

debatirlan siguiendo la forma tesis-antltesis, que debla concluir en una slntesis. 

Generalmente hasta mediados del siglo XVII las lecturas y los debates se 

realizaban en latfn27
, la lengua en que se trasmitla el conocimiento erudito y, por lo 

mismo, el idioma de la ensenanza. Sin embargo, para la segunda mitad del siglo 

XVII empezarla a justificarse la ensenanza en el idioma nativo, aunque esto no se 

hizo usual hasta finales del siglo XVIII. 

1.7 La graduación. 

Durante los cursos no existlan exámenes finales • ... y el pase de curso requerla 

únicamente de matricula y asistcncia"28
. La revalidación de conocimiento se 

producla entonces a través de los grados de bachiller, licenciado y doctor. Con el 

primero la universidad certificaba que un individuo habla cumplido con los cursos 

obligatorios y estaba en condiciones de ensenar. Los grados de licenciado y de 

doctor, eran perseguidos por aquellos que querlan ser catedráticos y además. en 

las universidades donde la corporación la integraban los doctores, como la Real 

Universidad de México. la obtención del grado de doctor significaba el ingreso al 

gremio y con ello el derecho a participar de las decisiones de la mst1tuci6nzg 

Este sistema de grados (instituido desde la formación de la universidad) no 

cambió en todo el medievo y la época moderna. aunque si existieron 

modificaciones hechas en cada lugar. relativas a aspectos concretos que 

legislaban la obtención de estos grados. tales como: duración de los cursos. 
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caracteristicas de los exámenes, tiempo que debla transcurrir entre los diferentes 

grados, su costo, etcétera. 

La forma de obtener los grados variaba, dependiendo de si se trataba de 

grado de bachiller. licenciado o doctor. La manera de proceder de los 

investigadores para conocer esto ha sido usualmente estudiar las constituciones. 

Jacques Le Goff advierte, por ejemplo, que para el grado de bachiller en artes en 

la universidad de Parfs durante la Edad Media, el candidato realizaba un debate 

con un profesor, que de ser llevado a cabo con éxito, le daba la posibilidad de 

realizar un examen de baccalariandorum, que le permitía hacerse bachiller, en el 

examen el candidato probaba haber cumplido con las disposiciones estatutarias 

para acceder al grado, posteriormente respondla algunas preguntas formuladas 

por un jurado, donde el aspirante manifestaba que conocia los autores del 

programa y por último se le otorgaba el grado.30 

1.8 Los colegios 

Para esta investigación también es importante tocar brevemente algunos aspectos 

de los colegios. pues como se verá. la ensenanza de la teologla no se encontraba 

sólo en manos de la universidad, sino que la compartían varias instituciones de 

origen distinto, entre las que se encuentran los colegios. cuyos colegiales asistian 

a graduarse en la universidad. es decir. algunos no haclan sus cursos de bachiller 

en teología en la institución unrversrtana. 

Los primeros colegios unrversitarios aparecieron en Paris. Oxford y 

Cambrige a principios del s;glo XIII. tuvieron su auge durante el medievo. 

particularmente en el siglo XIV. hasta el punto que era extral"lo que en fa 

universidad medieval no hubiera colegios31
. 

La palabra colegio hacia referencia en la Edad Medra a una comunidad o 

reunión de personas (collegium), con el tiempo se emplearía para referirse a 

modestas fundaciones que proporcionaban alojamiento a una cantidad muy 

reducida de estudiantes pobres La mayoria de ellos eran pequel'\os 
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establecimientos para estudiantes seculares. Eran fundaciones hechas por 

personas con suficientes recursos para proporcionar ayuda económica a los 

estudiantes. En Espana comenzaron a fundarse, especfficamente en Salamanca, 

hacia el siglo XIV. Los colegios de Salamanca estaban vinculados directamente a 

la institución universitaria, los estudiantes residlan en ellos y asistlan a cursos a la 

universidad. Con el tiempo algunos fundadores buscaron que en sus colegios se 

impartieran cursos. pero para ello necesitaron establecerlos en ciudades donde no 

existiera alguna universidad.32 

La institución colegial fue trasplantada a América con el arribo de los 

espat'\oles. Los colegios novohispanos no perteneclan a la universidad" y se 

distinguirían por el tipo de beneficiarios a quienes estaban destinados: indios, 

ninas criollas. mestizos. etcétera.34 De todos ellos predominaron los colegios para 

criollos y son éstos últimos los más importantes para la presente tesis, pues a la 

universidad mexicana asistla una población casi absolutamente criolla. 

Vlctor Gutiérrez ha apuntado la importancia que tiene estudiar los colegios 

teniendo en cuenta por lo menos otros dos aspectos fundamentales: el carácter de 

su fundación y el ongen de su financiamiento. pues existlan colegios de las 

distintas órdenes (por ejemplo, el agustino de San Pablo); financiados por alguna 

diócesis, fundados según lo establecido por el Concilio de Trente (por ejemplo el 

Colegio de San Pedro y San Juan de Puebla o el colegio seminario de la capital); 

costeados por la Corona (como el Colegio y Seminario Real de San lldefonso) y 

colegios fundados por particulares (por e¡emplo, el primitivo de San Pedro y San 

Pablo). 35 

En varios colegios novohispanos. corno los poblanos de San lldefonso y 

San Pedro y San Juan. se ensenaba gramática, artes y teologla. Los estudiantes 

colegiales tenlan que acudir a la universidad al momento de la graduación, pues la 

universidad conservaba el monopolio de los grados. Es decir, la unrversidad 
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compartla la enseñanza de la teologla con otras instituciones, por ejemplo, la 

Iglesia impartla su propia educación en los colegios de las órdenes religiosas. en 

una escuela catedralicia o un seminario, pero si un eclesiástico queda un grado 

académico debla ir a la universidad. 

Las particularidades indicadas eran compartidas por la facultad de teologla 

del real estudio mexicano, pues en sus aulas se lelan textos fijos de tradición 

medieval y se segura la didáctica aplicada en la misma época. En el siguiente 

apartado se podrán observar esas caracterlsticas, pero antes. es necesario 

conocer en qué consistla el grado de bachiller en teologla en la Real Universidad 

de México. 

2. Las fuentes. 

Habiendo reflexionado en tomo a algunas de las principales caracterlsticas de la 

universidad en general, quiero ahora centrarme en el grado de bachiller en 

teologla en la universidad mexicana. 

Para estudiar los grados que otorgaba la universidad. y en particular el 

grado de bachiller. como he dicho. el menor que concedla en cada una de sus 

facultades. es necesaria la revisión de cuatro series documentales: los 

expedientes de los grados"'. los estatutos de la universidad37
• los registros de 

pagos por derechos del grado:J,8 y la Crónica del secretano Plaza y Jaén (que sólo 

proporciona los que llegan hasta fines del siglo XVll)39 Todas estas fuentes tienen 

características especificas. que las hacen particularmente importantes y 

complementanas. Recientemente en su tesis de ltcenciatura. Mauricio Casas"° 

realizó una amplía revisión de ellas y expuso algunas conclusiones relacionadas 

con su confiabilidad. En este capitulo es de particular importancia mencionar las 

características principales de cada una de las fuentes y estudiar con mayor 

,. AHG. R U Los~ c>e ~ _, aeoaog.o.a nün ~ o.i ~1 al 3~9 
,, Los est.eutoe • ac:. q...,. me~~ a.:- dll9 F"._..,_,, (15.30} ~ (1~1), ~ (1644-16-45) 
,,. AGN. R U voe& 2'&&-2'93 
- CnatóCrM ~de .. P'l.ua ., .J.Mn.. Odnc• "9 .. ,_,_y~ ~ cr. ..... c:o . ..... '°"" ~ 
pt'Ol9f'T'llO, nota' apendC9 de~~~~ - .... IQOO. \JHAM.. , ~ 1 
.. ~c....~ El gr.ao d9 ~....,. ~ ~ cJ9' Uib:.a.:x:>. 1s.5.3--14l0. ..... de~ 
MéDCO, LJNA.M. 19SJe 



74 

profundidad las utilizadas con el fin de explicar del proceso de graduación, el cual 

será comparando con los estaMos. 

2.1 La Crónica de Plaza y Jaén. 

Como he sel\alado en el capitulo anterior, la Crónica de Cristóbal Bernardo de la 

Plaza y Jaén es una fuente clásica para la historia de la universidad. Fue escrita 

en la segunda mitad del siglo XVII a partir de documentos que tuvo de primera 

mano el secretario de la universidad y proporciona noticias detalladas de variados 

aspectos de la institución, por ejemplo, quiénes fueron sus catedráticos, los temas 

tratados en las juntas de sus claustros. quiénes fueron sus rectores, cómo se 

planeó la construcción de su edificio, cómo y cuándo se celebraban los dias de 

fiesta, etcétera. 

Para el tema de esta tesis, los bachilleres en teologia. Plaza hace el 

recuento de graduados desde 1585 hasta 1689, sin embargo, como se ha 

sel\alado en el capitulo anterior. la obra está organizada por ano rectoral, lo que 

no permite conocer las cifras de graduados por anos naturales. Además, Plaza 

mezcla la infonnación de las diferentes facultades. aglutinando los totales de 

varias de ellas. por lo que no es posible desglosar la información para cada 

facultad de manera sistemática. De cualquier forma, constituye una fuente que hay 

que tener en cuenta para el estudio del grado de bachiller por la cantidad de 

información y aspectos de la vida universitaria que relata. pero también hay que 

tener presentes tas debidas precauc•ones. que se han senalado en el primer 

capitulo de esta tesis (páginas 19-20) 

2.2 Los estatutos. 

La legislación universitaria ha sido más y me1or revisada que los documentos de 

otro tipo en la historia de cualquier universidad y no es excepción la Real 

Universidad de México Las diferentes ordenanzas que tuvo la universidad 

mexicana al pasar el tiempo vivieron distintos momentos. todos en un marco de 

inestabilidad. como consecuencia de ta disputa de los diferentes grupos de poder 



75 

por reservarse beneficios dentro de la corporación y por la confusión e 

irregularidad en la aplicación de las mismas.41 

Originalmente en las reuniones de los primeros claustros se tomaron varias 

decisiones que iban encaminadas a senalar diversos aspectos que habrlan de 

convertirse en norma y, por tal motivo, deben tenerse en consideración para 

conocer las disposiciones plasmadas en ellos. No obstante, para la institución 

serla necesario contar con sus propios reglamentos, por tal motivo la universidad 

elaboró diferentes proyectos de estatutos que buscaban dar mayor estabilidad al 

desarrollo interno de la corporación. Sin embargo, de los estatutos que se tiene 

referencia, sólo se conservan algunos, mismos que serán analizados en la 

presente tesis. Se trata de las ordenanzas de los primeros claustros llevados a 

cabo en 1553 y 1554. los estatutos de Farfán (1580). los ordenados por el virrey 

Cerralvo (1627) y las constituciones definitrvas de Palafox (1644-1645). 

Los estatutos darán la posibilidad de conocer la parte legislativa. lo que 

estaba en el papel y que en teorla debla llevarse a la práctica: requisitos, 

protocolo, juramentos, derechos. etcétera. Serán revisados aspectos concretos y 

comparados con la costumbre que quedaba asentada en el expediente de grado. 

en un apartado del presente capitulo. 

2.3 Volúmenes de pago de derechos. 

2.3.1 Aspectos generales. 

Estos volúmenes estaban hechos especialmente para consignar el pago que los 

estudiantes debían hacer a la caja de la unrversidad por los derechos de sus 

grados -tanto mayores como menores-. asl COfTlO el registro por los derechos de 

las cátedras; por tal motivo eran hbros que las autoridades revisaban 

periódicamente. Sólo a los estudiantes que demostraban carencia de recursos se 

les dispensaba de este pago, que era de cuatro pesos para los bachilleres (en 

todas las facultades) y que se regrstraba al margen, junto al nombre del graduado. 
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Para los anos que integran esta tesis (1553-1738) se revisaron los volúmenes 288 

al 293. Las posibilidades cuantitativas de estas fuentes las comentaré en el 

siguiente capitulo. aqul me interesa explicar sus caracterlsticas flsicas y 

mencionar la forma en que los grados se consignaban en dichos volúmenes. 

Los volúmenes 288-292 conservan. además de los grados mayores y 

menores de todas las facultades. provisiones de cátedras y actos de repeticiones. 

Flsicamente son libros encuadernados en pergamino, con correas para cerrarlos. 

Además, es claro que fueron pensados desde un principio para consignar 

información abundante. ya que son particularmente grandes. Existe una diferencia 

-en cuanto al contenido- entre los volúmenes 288-292 y el 293. ya que este último 

sólo contiene grados menores (en su lomo se lee "Grados bachilleres en todas 

facultades desde el ar'lo de 1703 hasta el de 1740"). Este volumen es aún más 

grande en tamar'lo que los otros. probablemente porque desde su origen fue 

elegido como el libro que contendrla los nombres de los graduados de bachilleres, 

necesariamente muy numerosos. 

Las anotaciones de cada uno de los graduados se hacían por ambos lados 

de la foja. En cada lado pueden contarse desde cinco hasta quince o más 

registros. Esta amplia diferencia se debe a la mayor o menor abundancia de 

información que sobre cada 1ndrvlduo ofrece el secretario en turno. La forma de 

llevar a cabo el registro era anotar algunos datos generales correspondientes a los 

requisitos con que hablan cumplido los graduados, por tal motivo comúnmente son 

anotaciones. breves. muy austeras. Asimismo. se encontraron con frecuencia 

anotaciones en los márgenes que aclaran algún error o abundan en algún 

aspecto. 

En el caso de bachilleres en artes cada uno de los registro abarca de dos a 

cuatro renglones; se anotaba el nombre del graduado. el grado alcanzado, si era 

por suficiencia. el colegio o lugar de procedencia. quiénes le hablan argüido en su 

·acto" (momento de la graduación), quién daba el grado (padnno). fecha del acto 

(en muchas ocasiones también se anotaba la hora). y. para el siglo XVIII. cómo se 

aprobaba. En el volumen donde se llevaba el registro. cuando los graduados 

hablan estudiado en algún colegio. en repetidas ocas10nes ·~I invesbgad<>l" 
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encuentra la expresión "dicho colegio", esto quiere decir que se trata del mismo 

colegio que en el registro anterior se habla anotado, pero al observar tal registro, 

suele encontrarse la misma expresión "dicho colegio", por lo que es necesario 

buscar hacia atrás hasta encontrar el nombre del colegio al que se hizo 

referencia.42 En ocasiones también se indicaba que el estudiante había hecho la 

probanza de sus cursos y lecciones. 

En el caso de los bachilleres en teologla, cánones, leyes o medicina, la 

información que se anota es muy similar a los grados de artes, sólo conviene 

agregar que también en ocasiones se sel'\alaba cuál habla sido la disertación 

llevada a cabo durante la ceremonia de grado. 

Antes sel'\alé que los graduados pagaban a la universidad cuatro pesos por 

los derechos del grado: para indicar que hablan cumplido con el pago se asentaba 

al margen "4p", aquellos que no habían pagado tenían la nota "pobre". En algunas 

ocasiones los graduados gozaron de dispensa (otorgada por el rector) en el pago 

de los derechos. en tal caso el investigador encuentra la anotación ·o pesos" que 

indica que la caja de la universidad no habla recibido el pago por ese grado. 

Hay además que sel'\alar que en el libro se realizaba la cuenta de los 

ingresos y se anotaba el total recabado al final de cada una de las fojas. También 

es importante mencionar que a partir de 1729 deja de escribirse la nota "4p" y en 

consecuencia desaparecen las sumas. Se desconoce la razón del cambio, serla 

necesario investigarla. probablemente el volumen 293 dejó de ser un libro con 

fines principalmente contables y se conv1rt1ó en un volumen que contendrla 

solamente una relación de los nombres de los bachilleres graduados por la 

un1vers1dad. Para mostrar cómo eran estos registros se incluye el siguiente 

ejemplo. 

"'F ranczs.co Ocno.a 8l"DSt.a de dlC:ho coi.g.o_ r9'0lblO et gra0o oe ~ en .,.. o. mano del ooctor , rn...aro don Jo9epft 
~de Ybarburu en 22 oe abnl de 1 738 a ... ., ... de u htOe S. aproC::li6 pMa ~y~· R U " 293. f 333_ 
·Fra.nczso:> G.aru.n:::a. attJ&:a ~~de la Cornp.aNa ele ...-..us de ... c:or11e_ ~ • gr9dO oe ~.,.,.. oe 
~no~ doctor y mactWo don M.anue« Anlcnc> L~ . ., 7 o.~ de 1740.. por~ ~ r ~pera 
todo. prowó M.is ~. ~ ~ ~ Paclre Maestro tr.,. .Juan de Alber8i(la. dOaot OOft c..,.cano ~ y 
maestro don ...luan Y gtUOO ele .. Aocha. y IO t!nnO Oic.1'tlO OOCICW' y ~ de Que de. .... R U "' 293. f 3eO 



El bachiller don Fulgencio de la Vega y V1e teólogo de estas 
escuelas, recibió el grado de bachiller en teología de mano 
del doctor don Juan de Eguiara, en 9 de Mayo de 1738 a 
las once de la mal'lana. Tuvo su actillo en que le argüieron 
los bachilleres don Theovaldo Rivera. don Joseph 
Alexandro Miranda y don Caietano de Torres; prov6 sus 
cursos y las diez lecciones con puntos y termino de veinte y 
cuatro horasº 
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A continuación se sel'\alan algunos aspectos particulares derivados de la 

información proporcionada por estos volúmenes y que necesitan una explicación 

más amplia. Me refiero a aquellas anotaciones que aportan elementos importantes 

para conocer mejor en qué consistia el grado de bachiller. 

2.3.2 Aspectos particulares. 

La revisión de estos volúmenes permitió encontrar, a partir de 1707, en los 

registros correspondientes a bachilleres en artes, una nota que no habla aparecido 

antes y que a partir de ese ano se vuelve sistemática. Indica si los examinadores, 

previo al otorgamiento del grado, habían dado al candidato la aprobación para que 

pudiera seguir estudios en cualquier facultad mayor o si por el contrario no podrla 

integrarse a alguna de ellas. En aquellos que eran ·aprobados" para ingresar en 

cualquiera de las facultades se pueden encontrar anotaciones como: "para todo", 

"p. todo" o únicamente las letras "p t". Para los que podían seguir en las facultades 

de teologia, cánones y leyes se notaba "dros y theo•"; en este caso se pueden 

encontrar variantes como "d t" o "d y t" o "para todo menos medicina·. Finalmente 

habla bachilleres que únicamente podria ingresar a las facultades de cánones y 

leyes. como indican las notas "sólo para derechos". "sólo derechos" o "cánones y 

leyes". 

Esta distinción entre los graduados en artes merecía especial atención. La 

legislación universrtaria puede ayudamos a aclarar el problema. Las constituciones 

de Palafox ordenaban. desde 1645, que anuaimente se harla un examen a los 

estudiantes de artes "para que se reconozca su suficiencia" y s1 eran aprobados 
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podrlan recibir el grado,.. en la aprobación los examinadores indicarfan • ... qué 

facultad mayor ha de olr el examinado. porque podrá ser suficiente para una y no 

para otra ...... 5 

Con el objeto de investigar este problema se revisaron varios expedientes 

de bachilleres en artes, a través de los cuales se puede observar cuándo 

comenzaron a aplicarse estas disposiciones universitarias. Esto permitió observar 

que desde 1675 el acta del examen que haclan todos los candidatos al grado de 

bachiller en artes, contiene una anotación igual a la encontrada en los volúmenes 

de pagos, en la que se senala qué facultades mayores podrla seguir el graduado. 

Además, en muchas ocasiones dicha nota debió haberse puesto después de 

elaborada el acta. pues en el texto el investigador puede observar que se habla 

dejado un pequeno espacio para la nota. incluso en ocasiones la tinta es de otro 

tono (más obscuro o más claro) a la del resto del documento. 

la revisión permitió observar que desde 1675 se vuelve sistemática la 

presencia de esta anotación en el acta de examen y que los estatutos ordenaban 

a los examinadores indicarla. Es interesante descubrir que el examinado, en la 

gran mayoria de los casos, podría continuar en la facultad que "eligiere" o 

"quisiere", por lo tanto fue relativamente ba10 el número de graduados con alguna 

restricción. Se observa entonces que era reducido el número los bachilleres que 

sólo podrian ingresar a las facultades de leyes. cánones y teología, es decir, que 

tenian denegado el acceso a medicina 

Para ilustrar el comentario anterior se tomó. de forma aleatoria, una 

muestra de un grupo de bachilleres en artes -<:<>ntados a partlf de los volúmenes 

de pago de derechos· Dicha muestra comprende artistas graduados entre 1724 y 

1740. Se contaron 2.219 bachilleres. de todos ellos. 1.671 (75 3%) se aprobaron 

para todo, 484 (21 8%) se aprobaron para derechos y teologla y 64 (2.8%) se 

aprobaron únicamente para canones y leyes Esto permite notar que 548 

bachilleres (24 6%) no podrían ingresar en la facultad de medicina. 

No se sabe si, en la práctica, entre los bachilleres que no podlan entrar a 

medicina algunos lo hicieron: para saberlo. seria necesano buscar individuo por 

- Palafo.• XVW 268 



80 

individuo y cotejar si. a pesar de la restricción, tenían interés y algún medio para 

ingresar a la faCt1ltad. Una pista la ofrecen aquellos casos de graduados que 

hablan aprobado con alguna restricción y que tiempo después volvlan a 

examinarse •ampliando" sus antecedentes. para así poder entrar en cualquier 

facultad, caso concreto fue el de Gabriel Santibánez. que se ·aprobó" para las 

facultades de leyes, cánones y teologla en 1733, pero volvió a examinarse en 

1745 siendo aprobado para entrar a cualquier facul~. De igual forma José 

Miguel Rodrlguez se ·aprobó" para las mismas facultades en 1738. se examinó 

nuevamente en 1739 y ·aprobó" para todas47
. Esto significarla que quien deseaba 

salvar las restricciones debla de examinarse de nuevo. requisito que revela la 

exigencia académica de la universidad. sin embargo, como se ha dicho, se 

desconoce si los bachilleres superaron las restricciones de otras maneras. Ojalá 

que en un futuro cercano se pueda aclarar este problema. 

Otro aspecto importante de mencionar. es que no encontré alguna 

restricción que sel'lalara que únicamente podlan entrar a la facultad de medicina 

¿qué quiere decir esto? ¿qué no podrían ingresar a la facultad de medicina 

graduados que no tuvieran los conocimientos necesarios para ingresar a todas las 

facultades? Se podrla suponer que los alumnos menos favorecidos en el examen 

tendrlan posibilidades de cursar teologla, leyes o cánones. pero de ninguna 

manera medicina. lo que significarla que era mayor la exigencia para entrar a esta 

última."' 

2.4 Volúmenes de expedientes de grado. 

Ahora corresponde hablar de los expedientes de grados de bachiller, que son 

fundamentales como fuente para el estudio de los grados universitarios. ya que en 

ellos se conservan varios elementos característicos del grado. además de que 

ofrecen información importante de los graduados. 

• PalaloL XVIII 2 n 
• R U w 293, r 283v 
., R.U Y. 293. f 333v 
• Otr. ~-~ pcw Ennqve ~ . ....,,_.~ .. ~o.~ podr\8: ~ _, NdUaOO ~ 
oe gsr~ Que QU91'tan ~ rnttdc:lna ... deC:lr. Ql.we • .., t,., pocoe ,._, se ~ 
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Los volúmenes revisados fueron organizados y encuadernados 

probablemente en el siglo XVIII, momento en que inició un importante proceso de 

organización institucional para la guarda de los expedientes. 411 Sin embargo, estos 

expedientes antes de ser agrupados en aquellos volúmenes (tal como se 

encuentran hoy en dla) estaban separados, cada expediente constitula una unidad 

conformada por varios documentos. Normalmente se doblaban a la mitad y se 

guardaban, por ello tenlan una primera plana con el fin de localizar fácilmente a la 

persona a la que correspondlan. Dicha "hoja de guarda" no era una portada, pero 

al encuadernarse los expedientes, en muchas ocasiones sirvió como tal. por ese 

motivo en lo sucesivo me referiré a ella como portada. En esta foja se sel"lalaba el 

grado que se encontraba resguardado. el nombre del bachiller. se indicaba si era 

religioso. la fecha en que habla ganado el grado y en ocasiones se anotaba el 

nombre del rector en turno. Finalmente, en la parte inferior de la foja. el secretario 

plasmaba su firma y rúbrica. Veamos los siguientes ejemplos. 

Ejemplo 1: 

(1nvocaoón) 
1622 

Auttos hechos en los grados de bachiller en artes y 
theologia de don Juan de Cisneros presbítero, en la Real 
Universidad de México, en siete de noviembre de 1822 
al'los 

Secretano el bachiller Cnstóbal de la Pla~ (rubrica)'° 

Ejemplo 2: 
(1nvocaCl6n) 

Grado de bach1ller en theologla de el bachiller Juan de 
An;ola. En veinte y uno de henero de 1664 al'los. 

Rector el sel'lor doctor don Simón Estevan Veltrán de 
Alsate. canónigo 

El bachiller Cnstóbal Bernardo de la Plaza (rúbrica)" 
secretarlo 

.. V_.._~Ganz-."El-0.la_...__ ',p 4$ 
•Ru v 35.3.r ns 
•'A.UvlSl,f56f).., 
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Hay que mencionar que, en los volúmenes, el proceso no siempre se 

encuentra ordenado, y puede aparecer la portada al final, o el acta de grado al 

principio, sin embargo esto no representa un problema ya que se puede hacer el 

seguimiento lógico y cronológico del procedimiento, se trata sólo de un detalle del 

encuadernado. 

Flsicamente los volúmenes de expedientes -al igual que los volúmenes 289-

293- están hechos con pastas de pergamino y con correas para amarrarlos 

(aunque no queda prácticamente nada de las correas). su grosor depende de la 

cantidad de fojas que contienen, pues hay volúmenes desde 300 hasta 900 fojas. 

cada una foliada por un solo lado (la numeración es moderna y está hecha a 

lápiz). 

En el lomo de estos libros se lee la facultad a la que corresponden los 

expedientes encuadernados (por ejemplo Teologla, Medicina. Cánones. etcétera). 

los anos que comprenden (ejemplo: Desde 1701 hasta 1730). las letras que 

contiene (ejemplo: Letra A hasta H) y un número de torno asignado originalmente. 

Dichos expedientes están ordenados con un criterio alfabético. a partir del nombre 

de pila del graduado. y cada letra del alfabeto está ordenada cronológicamente, 

del más antiguo al más reciente. Asi, después de la portada o encabezado de la 

guarda, se encuentran los documentos que integran el expediente. mediante éstos 

se puede observar el proceso de graduación. que se explica a continuación. 

3. Proceso de graduación (el expediente de bachiller en teología). 

En esta sección. además de explicar el proceso del grado. presento la 

comparación entre el expediente y lo que debia hacerse de acuerdo con la 

legislación universitaria. Como he senalado, el ob¡etivo que persigue esta 

confrontación es observar en qué medida se cumplian las disposiciones. y pasar 

del plano legislativo a los usos y costumbres en nuestro objeto de estudio. Al 

mismo tiempo, he quendo analizar los documentos conservados en el expediente 

para entender qué procedimiento se segula y. qué significado tenla cada mocnento 

del proceso para la obtención del grado. Por últlfllO. la revisión de los expedientes 



83 

conduce a mencionar los principales aspectos que se destacan en él, y relacionar 

los hechos, con la legislación universitaria, es decir, desde las primeras 

ordenanzas dadas, hasta las definitivas, entregadas por Palafox; al respecto cabe 

aclarar que se tuvieron en cuenta los estatutos según correspondlan al periodo de 

los expedientes, de tal forma que cada momento del proceso fue observado 

conjuntamente para cada disposición con el transcurso del tiempo. 

Lo anterior origina un proceso lógico en el que conforme se avanza 

cronológicamente, las disposiciones se vuelven más completas y precisas, por 

ello, sin duda, las constituciones de Palafox son las que contienen información 

más abundante y puntual. 

Después de las advertencias anteriores. hay que indicar que a lo largo de la 

revisión de los expedientes. a pesar de los cambios que sufrirán y que se 
advertirán a continuación, se observa un procedimiento que podría llamar 

"paradigmático", que se cumplía de manera regular. por lo tanto. pienso que se 
puede hablar de un modelo, que servirá al lector para comprender, de manera 

general, en qué consistla el trámite de la graduación. 

3.1 El "modelo" de expediente. 

El proceso de bachilleramiento al que se hará referencia está conformado por 

diferentes pasos claramente definidos. desde el siglo XVI hasta el siglo XVIII. Con 

el paso del tiempo. habrá algunos que se fusionen y eventualmente se 
presentarán ciertas particularlc1ades (a las que se hará mención), sin embargo, no 

afectan el modelo que se estableció a partir de la revisión de los documentos. A 

continuación se senalan, en resumen, los diferentes pasos localizados desde el 

siglo XVI y enseguida se presenta una explicaoón más amplia e¡emplrflcada con 

un expediente en conCTeto. 

--¡sÍgl~ X\fl•XVíi1 !"-'" 1 Slglo XVIII (-do 1730d 
1729) i 

f-e=-1--cand--,-,id..,.a_t_o·--a..,.l--g-rad--o-+cM~isrno---pa-so- que para el j El candidato infonna al 

Siglo XVI 



informa al rector que ha siglo XVI 

terminado sus cursos y pide 

penniso para llevar a cabo 

sus diez lecciones 

obligatorias 
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rector que ha "ganado" y 

"jurado" sus cursos, además, 

que ha hecho diez lecciones 

y solicita penniso para que 

se efectúe la ceremonia de 

graduación 

El secretario presenta dicha Mismo paso que para el El secretano certifica que el 

información ante el rector. siglo XVI aspirante esta matriculado 

que da licencia al aspirante en sus cuatro cursos 

para que realice las obligatorios 

lecciones 

El secretario da fe de que el Mismo paso que para el El candidato presenta dos 

bachiller ha hecho sus siglo XVI testigos para "probar" las 

cursos, que los llene 

"probados" y que esta 

matriculado en ellos 

lecciones, estos "juran" 

saber que el candidato ha 

realizado 

obligatonas 

las lecciones 

El candidato manifiesta al El aspirante presenta dos 1 El secretano lleva ante el 

rector que ha hecho sus diez testigos para "probar" las 1 rector la certrf1cac1ón de los 

lecciones y solicita perrmso lec::oones. éstos "¡uran· / cursos y la información de 

para "probarlas· saber que el candidato ha i que el candidato ha 

rea:lzado 

obhgatonas 

sus lecoones ¡ ·probado" las lecciones. El 

i rector 1nd1ca el día en que se 

¡ llevará a cabo la ceremonia 

! de grado 

' 
' ! ' 

!-=,,.---------....,.---~+--: ---~----. ---- ------~--------~""+-c=_--------------,.,,.--i 
El rector por medt0 del ¡ El candidato manifiesta al f Ceremorna oe graduación 

secretario autonza que el 1 rector que ha "probado" sos 1 (acta de grado) 

aspirante "pruebe" que ha doez lecoones y pide licencia 1 

hecho sus lecaones para reob.r el grado 1 

1 i 
~----------------'·---·--· ···- - - ..... --________ ._ _____________ _, 
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El aspirante presenta dos La Información de que el 

testigos para "probar" las candidato ha "probado" las 

lecciones, estos "juran" lecciones y la certifü:ación, 

saber que el candidato ha son llevadas por el 

realizado sus lecciones secretario ante el rector que 

obligatorias sel\ala dla para el acto 

El aspirante manifiesta al Ceremonia de graduación 

rector que ya "probó" sus (acta de grado) 

lecciones y solicita licencia 

para recibir el grado 

El rector autonza por medio 

del secreta no para que el 

candidato reciba su grado 

Ceremonia de graduación 

(acta de grado) 

Como puede verse a lo largo del tiempo los requisitos fueron cambiando, tal 

vez no esencialmente, pero si lo suficiente para que sea posible observar tres 

etapas: 

La primera correspondiente al siglo XVI. En ella se observa una mayor 

cantidad de pasos. cuyo motivo se debe a que el candidato solicitaba permiso al 

rector para "probar· sus lecciones y este último se lo otorgaba en un auto. El resto 

de requisitos se cumplirán igual en el siglo XVII. 

La segunda etapa atal"le al s;glo XVII y las pnmeras dos décadas del siglo 

XVIII, aunque es esenoalmente muy similar al siglo XVI. La única drferencia radica 

en que una vez que el aspirante habla hecho las lecciones, no tenla necesidad de 

pedirle al rector permiso para "probarlas·. sino que las "probaba" directamente 

después de hacerlas 
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La tercera etapa corresponde a los documentos impresos (que se 

explicarán en el presente capitulo) a partir de 1730. Se puede observar, desde el 

inicio del proceso, una importante simplificación administrativa, pues en un solo 

documento el aspirante notificaba al rector que habla terminado sus cursos. que 

habla realizado sus lecciones y pedla permiso para celebrar la ceremonia de 

graduación. Además, el candidato ya no avisaba que habla "probado" sus 

lecciones, sino que inmediatamente después de "probarlas" el secretario llevaba la 

información ante el rector y éste daba permiso de que se efectuara la ceremonia 

de grado. 

3.2 El expediente manuscrito. 

A continuación para explicar cada paso del proceso de grado se presenta un 

expediente que corresponde al siglo XVII. La razón que me motivó a elegir un 

proceso del siglo XVII. se debe a que es un buen ejemplo para explicar los rasgos 

esenciales del procedimiento, que básicamente se ven condensados en dicho 

proceso. La elección no fue sencilla debido a las diversas formas de redacción de 

cada paso que hay e11 lo;. expedientes y que dificultaban ejemplificar con claridad 

cada uno ut1hzando un mismo expediente Posteriormente ofrezco una explicación 

similar pero de un proceso impreso. que corresponde al siglo XVIII. 

1º. El pnmer momento del proceso era la comparecencia ante el rector; en 

ella el aspirante declaraba de su put"lo y letra que estaba por terminar sus 

cursos o que ya los había concluido. ya fuera en la universidad o en algún 

colegio. y soltc1taba se le diera permiso para exponer sus lecciones obligatorias 

para el grado al que aspiraba El documento llevaba la firma y rúbrica del 

aspirante. Véase el e¡emplo que se presenta a continuacl6n: 

El bachiller Juan de Al.zola. pasante en la facultad de artes 
y cursante en la de theologla en esta Real Vruverstdad. 
digo que para el grado de bachiller que prettendo re.;.evir. e 
de leer diez tiz1one-s confo,..me a estatutos. poc' tantto a 
Vuestra Merced ptdo y supphco se s.rva darrr.., hzencia 



para leer dichas diez li~ones para el grado referido, en que 
receviré merced. 

Bachiller Juan de Alyola [rúbricat' 
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El candidato al grado debla tener concluidos todos los cursos que los 

estatutos ordenaban o por lo menos estar cursando el último, antes de solicitarte al 

rector penniso para llevar a cabo las diez lecciones. Poco es lo que se puede 

saber sobre los cursos a partir de las disposiciones legislativas de las primeras 

ordenanzas. En el claustro celebrado el 12 de septiembre de 1553 sólo se ordenó 

lo siguiente: 

Primeramente, que los que se uvieren de graduar en artes 
y theologla por esta universidad ayan de cursar en esta 
manera. Que oyan en dos atlos y medio el cuf""..o de frai 
Domingo de Soto, y despúes cursen cuatro al\os en 
theologla para graduarse de bachilleres en las dichas 
facultades de artes y theologla. Y sin ser graduados en 
artes, baste aver oydo el dicho curso para cursar en 
theologia.•• 

Los estatutos de Cerrralvo. en el Titulo 21 "De las provansas y actos que i;;e ande 

ha~r para los grados de bachilleres", senalan lo siguiente: 

4. Yten. que el que quisiere ser bachiller en teulugla a de 
aver t~o. ganado y cursado quatro cursos o la mayor 
parte de ellos. en esta mane<a cursando todos los quatro 
en la cátedra de pnma, y acompallando dos con la cátedra 
de b1bl1a. y dos con la c.ltedra de vísperas .. 

De igual manera en la conshtuoón 247 de Palafox se indica: 

Ordenamos que el que se huV!ere de graduar de bachiller 
en theulugia. sea pnmero bachiller en artes (~ptuando los 
relogoosos. de la manera que se ordena en la constrtución 
dcx;;tentas y quarenta) y ha de haver cursado y probado 

URU ,, ls.J., !Jil!i.4 
u Ciaustro 094 ,2 o. sopt~ oe 1~ SQo ta edlcJOin oe E~ C..on.r.A'-Z ~en "'E--...0. ~ 
an&enc:>r..s a .. ~de" OOOt Fatün C 1!>.80) l.ln ~o. aa ~·. en 0--. .,..._ ~ )'"""-"do P9WIOn 
Lcornpa>L•~·~ ... PO 122·,S2 
Cerr~ 21 "' 



ante el secretario de la universidad quatro cursos en quatro 
anos distintos, de más de seis meses cada uno ... " 
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Se puede observar entonces que la cantidad de cursos no varia durante 

todo el periodo investigado; si bien con el paso del tiempo se incrementará el 

número de cátedras, el requisito de estudiar cuatro cursos para poder aspirar al 

grado de bachiller fue algo que estaba perfectamente delimitado. Ahora. ¿qué 

tanto se cumplla con este requisito? es otro problema. La gran mayorla de los 

graduados revisados hicieron sus cursos como lo ordenaban los estatutos, pero 

algunos lograron gozar de "dispensa" de alguno o de todos56
• dichas dispensas las 

prohiblan varias cédulas reales~'. Farfán se encargó de negar las dispensas en 

sus estatutos56
. Cerralvo ordenaba que ninguna persona podrla dispensar ningún 

curso!>9 y Palafox reitera su preocupación por dichas dispensas • ... porque consta 

de la visita que hemos hecho de la unibersidad y c;ertifica~1ón del secretario della 

que se han hecho muchas dispensac;;iones por los rectores de cursos o parte de 

ellos ... -60. Sin embargo, con todo y la fuerza que los estatutos pretendían tener 

para impedir estos pnvilegios, se siguieron otorgando por lo menos hasta la 

primera mitad del siglo XVIII. ¿En qué medida la costumbre de dar dispensas 

molestó a los estudiantes que no gozaban de ellas? No es posible saberlo, sin 

embargo, es claro que la mayoría de ellos estaban obligados (o por lo menos 

moralmente comprometidos) a llevar sus cursos con normalidad. 

2°. Después de la solicitud del estudiante. el secretario mandaba la 

información al rector y este último por medio del secretano autonzaba. es decir. 

daba licencia al estudiante para que realizara diez lecciones frente a sus 

campaneros de estudios. El secretario anotaba su firma y rúbnca . 
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En la Ciudad de México a veinte dlas del mes de otubre y 
seiscientos y sesenta y dos allos, ante el Muy Reverendo 
Padre Maestro fray Juan Dlaz de Herrera, catredático [sic] 
jubilado de Prima de sagrada theologla y rector desta Real 
Vníversidad, se lei6 esta petissión del bachiller Juan de 
Alsola, cursante de la facultad de theologla en esta Real 
Vniversidad y por su majestad vista y la licencia que pide 
para leer dies lecsiones para el grado de bachiller que 
pretende resevír en dicha facultad. dixo se la dava para que 
las lea conforme a estatutos y asi lo mandó. 

Ante mi 
El bachiller Cristóbal Bernardo de la Plaza 
(rúbrica¡'" 

89 

Se pude ver que los bachilleres estaban obligados a leer "publicamente• 

diez lecciones62
. Es probable que dichas lecciones hayan sido semejantes a las 

que, siendo estudiantes. hablan recibido de sus maestros. Cada lección debla 

durar por lo menos media hora y se llevaban a cabo en "el general"~" de la facultad 

de teologla. 

3°. Después de realizar la lectura de las diez lecciones. el candidato debla 

"jurarlas·. entonces. presentaba una nueva notificación que servia para 

"probar" que las habla leido. En ella quedaba plasmado el auto mediante el 

cual dos estudiantes de la facultad declaraban ("juraban") haberle visto leerlas. 

Dicho documento iba con la firma y rúbrica de los dos testigos El secretario 

certificaba que se habla llevado a cabo este ¡uramento y asentaba también su 

firma y rubnca. 

En la Crudad de México a onse dias del mes de d1Z>embre 
de mil y sers~entos y sesenta y dos allos. el bachrller Juan 
de ~la. estudrante de la facultad de theole>gia. para 
provar aver leido d1es hoones para el grado de bachillef' 
que pretende resevir en dicha facurtad. presentó por 
testigos a los bachilleres Antcnro de Coba y Joseph de 
Catxera. estudiantes de la dicha facultad en esta 
Vniversidad. de los quales se recibió ¡uramento por dlOS 
nuestro sef'\or y la sel\al de la crus segun derecho y 

•• RU .,, 353.1 56-1,, 
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aviendolo echo y prometido de decir verdad siendo 
preguntados dixeron. que savlan que el dicho bachiller 
Juan de Alsola que los presenta por testigos. a leido en 
esta dicha Vnivenlidad y facultad de theologla dies liciones. 
desde veinte de otubre deste dicho al\o asta oy onse de 
dlziembre del. en dlas y oras lectivos y por se las a él visto 
y oydo leer lo firmaron. 

Bachiller Antonio de Coba [rúbrica) 
Bachiller Joseph de Cabrera [rúbrica) 

Ante mi 
El bachiller Cristóbal Bernardo de la Pla<;a [rúbrica)"" 
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4°. Posterionnente el candidato notificaba al rector que tenla "probados" sus 

cursos y que habla "jurado" sus lecciones. Para demostrarlo presentaba una 

certificación del secretario y al mismo tiempo pedla licencia al rector para 

recibir el grado. El estudiante firmaba y rubricaba el documento. 

El bachiller Joan de Ak;-ola. estudiante de la facultad de 
lheologia en esta Real Vniverssidad. digo que para el 
grado de bachiller que pretendo r~vir en la dicha 
facultad. tengo probados quatro cursos, leydas y juradas 
diez le<;iones como par~ por la serttficai;:ión de el 
seaettario que presento. Por tanto a Vuestra Merced 
pido y suplico se sirva de dar hseni;:ia. para que 
tendiendo el actillo que los estatutos disponen. un 
doctor o maestro de la dicha facultad de theologla. me 
dé el grado de bachiller que en ella pretendo re<;:ebtr en 
que ~Viré me~. 

Bachiller Joan de Al<;:ola [rúbncaJ"' 
5º. A continuación el secretario daba testimonio de que el candidato habla 

hecho sus cursos de acuerdo a los estatutos donde. frecuentemente. anotaba 

las fechas en que se habla matriculado para cada uno. Además. corroboraba 

que el candidato habla "jurado" sus lecciones. El secretario finnaba y 

rubricaba. 

El bactuller Juan de Alsola. estudiante de la facultad de 
theologla en esta Real Vniverssidad. matriculado para 
ella en sinco de nov;embc'e de mill y se1soentos y 

.. RU.Y.353.f ~v. 
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sesenta al\os, tiene provados quatro cursos dos en 
Prima y Escritura y dos en Prima y Vísperas y el vno 
acompal\ado con la cáthedra de santo Thomás, desde 
el dla de dicha primera matricula, asta veinte de otubre 
de mill y seiscientos y sesenta y dos, presediendo para 
cada vno matricula en forma conforme a estatutos. 
Tiene asl mesmo ptobado aver leido dies lioones, como 
consta de la provanca dellas que esta en estos autos y 
libros de matriculas y prova~s de cursos de la 
facultad de theologia a que remrto y para que conste de 
su pedimento di la presente en México a ocho de 
henero de mili y seiscientos y sesenta y quatro al\os. 

El bachiller Cnstóbal Bernardo de la Pla~ 
1 rúbrica t" 
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Las constituciones, en la más pura tradición medieval, ordenaban que el 

estudiante debla matricularse en la universidad y registrarse en cada curso. De no 

haber cumplido con la inscripción no podrfa •ganar" curso, y en caso de asistir a 

clases sin matricula, sus estudios no tendrlan validez para graduarse'". Por tal 

motivo, era fundamental que quedara asentado en el proceso del grado, que habla 

cumplido con su matricula. Simultáneamente el secretano daba fe de que habla 

realizado y probado sus diez lecciones obligatorias. 

Los estatutos también estipulaban que cada curso debla de ·probarse· al 

terminarlo, es decir, todos los estudiantes, para que les fuera válido su curso y 

poder graduarse. demostrarlan ante el secretario su as1s.tenc1a (además era un 

requisito para votar por sus profesores en las opos1c1ones a cátedras). para ello, 

llevaban una certificación firmada por sus maestrosu 

Para acreditar cada curso era necesario asistir a clases la mayor parte del 

ano, es decir ·seis meses y una día· esto permrtla que un alumno acreditara tres 

cursos en dos al\os. Algunos estudiantes aprovecharon este recurso en tiempos 

del Marqués de Cerralvo. Palafox lo negarla. ordenando que los cursos se hicieran 

"cada ano uno de más de seis meses·. y prohibiendo "echar dos matrfculas en un 

al\o". 611 En el expediente de Juan de Arzola se puede observar que ·probó" cuatro 

cursos del 5 de noviembre de 1660 al 21 de octubre de 1602, parecerla entonces 

•Ru w ~.f !J3.S-~ 
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que hizo los cursos en dos anos. Sin embargo, es un caso extrano, incluso podrla 

tratarse de una equivocación del seaetario, pues, aunque escasos, existen 

errores en las fechas que ofrecen las certificaciones, o en ocasiones presentan 

alguna omisión; además, durante toda la segunda mitad del siglo XVII no se 

encontró ningún estudiante que hubiese cursado menos de cuatro anos y para el 

siglo XVIII sólo los estudiantes que gozaron de dispensa de cursos consiguieron 

graduarse en menos tiempo. 

6°. Entonces se llevaba ante el rector la petición del bachiller y la 

certificación de que habla "jurado" sus lecciones. El rector senalaba que podla 

llevarse a cabo la ceremonia de graduación y autorizaba que un doctor o 

maestro le diera el grado e indicaba la fecha en que se llevarla a cabo. El 

documento llevaba las firmas y rúbricas del rector y del secretario. 

En la Ciudad de Méxtco a nuebe dfas del mes de 
henero de mill y seiscientos y sesenta y quatro al'\os, 
ante el sel"tor doctor don Simón Estevan Beltran de 
Al<;ate, canónigo magistral de esta santa iglesia 
cathedrat, catredáttCO (s•c) ¡uooado de Pnma de Sagrada 
Escntura y rector de dicha Vniver55tdad, se leió esta 
pet1ssión y certlfteasst6n del bachiller Juan de AJsola, 
estudiante de la facultad de theologla en la dleha 
Vniverssidad y po.- su merced vista y lo pedido d1xo le 
dava li<;encia para que teniendo el act1llo que los 
estatutos disponen vn doctor o maestro de dleha 
facultad le dé el grado de bachiller que pretende y lo 
firmó 

Doctor don Simón Esteban Veltran de ~te (rúbnca) 

Ante mi 
El bachiller Cnstóbal Bernardo de la ~ [rubnca¡"' 

En la autorización del rector se observa que se cumplla con lo convenido por 

Palafox • ... y no se pueda tener acto ni examen de bachiller sin licencia y mandato 

.. Pa&ato. XVH 244 
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del rector ... "71 Dicha licencia o permiso se encuentra siempre en los expedientes 

de los graduados. 

7°. Por último se encuentra el acta de grado, que consigna el lugar donde 

se realizaba la ceremonia de graduación, que se celebraba por la mal'\ana o 

por la tarde indistintamente. Se anotaba la fecha del acto, el nombre del 

aspirante, las personas asistentes, nombres de los bedeles, el nombre de los 

maestros y/o doctores que realizaban la réplica ("argülan" su lectura al 

estudiante). los testigos, procedimiento (por ejemplo, el juramento que tenlan 

que celebrar los estudiantes de su fe católica) y cómo se realizaba la 

aprobación del candidato. Al final del documento iban las finnas y rúbricas de 

los examinadores y del secretario. 

Grado de bachiller en theologla del bachiller Juan de 
An;ola 

En la Ciudad de México a veinte y vn días del mes de 
henero de mili y seiscientos y sesenta 1 quatro afies. en 
la Real Universsjdad de la dicha ciudad. en la sala de 
los actos della. como a las d1es oras de la maflana del 
dK:ho dla poco más o menos Mathlas de Avtla y Diego 
de Avila, bedeles de Ja dicha Universstdad. presentaron 
ante el seflor doctor Juan de la Pella Bwtrón, 
cathedtático de substitución de Pnma de Sagrada 
Escritura, que estaba en la cáthedra de la dicha sala 
con ynsígn1as doctorales. al bachiller Juan de Areola. 
estudiante de la facultad de theologia en dicha 
Unrverssldad. para que. avléndole constado de sus 
cursos y llciones que están en estos autos. y el act1llo 
que los estatutos disponen para el dicho grado de 
bach1llef". que JXe!ende receVJr en la dicha facultad de 
theología y !" .. endo asl Pf"esentado. aviendo profesado la 
ffe, jurado los estatutos y de defender la doctnna de 
nuestra seflora la virgen Maria. conccVlda sin mancha 
de pecado ong1nal Ptd1ó al dlCho seflor doctor po.- una 
breve oraoón. le diese el grado de bachiller y 
respondiéndole a ella le d1xo que autontate pontif"1C1a et 
regia qua fungebatur, le creaba y hacia tal bachiller en 
la facultad de theología y le dava el dicho grado y con él 
licencia para subtr en cálhedra y exponer a santo 
Thomas. al maestro de las sentencias y los demas 
autores lheólogos y le concedla y concedt6 las 



exemptiones y preeminencias que por el dicho grado de 
bachiller le deven ser concedidas. Y el dicho bachiller 
Juan de Ari;ola. en sel'lal de posseción. subió en la 
cáthedra de la dicha sala y comens6 un texto. siendo la 
ora dicha y le arguieron los bachilleres Antonio Ginuesio 
y don Gregorio Laso y Juan de Salas. Testigos Mathlas 
de Avila y Diego de Avila. bedeles. 

Ante mi 
El bachiller Cristóbal Bernardo de la Plaza y Jaén 
(rúbrica)n 
secretario 
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El grado lo otorgaba el doctor o maestro que estaba "en la cátedra", es 

decir. en la silla principal de la sala (que era como una especie de púlpito). 

inmediatamente después de que el bachiller habla hecho los juramentos 

respectivos (de los estatutos, su fe católica y de la concepción sin pecado de la 

virgen Maria). El bachiller solicitaba el grado y el padrino se lo otorgaba con la 

siguiente fórmula: 

Auctontate pontificia et regia qua fungor in hac parte. 
concedo llbi gradum bachalaureatus in sacra theologia. 
et do t1bi hcentiam ut possis cathedram ascendere, 
ibique legere ac interpretan Mag1strum Senten!larum. 
sanctum Thomam. rehquosque de sacra theologia 
benementos doctores et quod possis U!l. fru1 et gaudere 
omnibus pnv1leg1JS exemption1bus quibus gaudent s1mili 
gradu condecorati 1n umversrtate Salman1tcens1. 1n 
nomine Patns et Fih¡ et Sp1ntus Sanct1 Amen'' 

El doctor o maestro ba¡aba de la cátedra a la cual subía el graduado y 

exponía "un lugar o texto". es decir. daba una breve lección y con ello acababa la 

ceremonia. 

Hasta aqui se han explicado los pasos caracteris!JcoS observados en el 

expediente Ahora bien. es necesano mencionar algunas situaciones particulares 

que también se pueden encontrar a lo largo del proceso. Existen diversas 

variantes. aunque no alteran el procedimiento descrrto anteriormente. Por ejemplo, 

'
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en los documentos más antiguos, correspondientes a la segunda mitad del siglo 

XVI, los testimonios del candidato al grado para probar que habla expuesto ante 

sus conipal'\eros diez lecciones, suelen presentarse por separado, escritos de 

propia mano por cada testigo, mientras que, como se ha comentado, al pasar el 

tiempo se reducen a una notificación. Detalles de este tipo provocan que el 

investigador encuentre un mayor número de fojas en los expedientes del siglo XVI, 

pues en ocasiones incluso se pueden hallar tres testimonios. cada uno en una 

foja. 

También se pude encontrar a partir del siglo XVII la tesis del estudiante. 

Dicho documento, en la mayoria de los casos, tenla como encabezado 

·conclussiones· o ·conclusiones theologie". La tesis informa cuáles fueron las tres 

"conclusiones teológicas· que presentó el candidato al grado el dia de su 

ceremonia de graduación (que le eran argüidas durante la misma). Versaban 

sobre algün tema o aspecto argumentado a partir de los autores y textos 

estudiados durante los cursos. Asimismo, también se puede encontrar. aunque 

muy ocasionalmente, un documento similar que da cuenta del "punto" a partir del 

cual se habla llevado a cabo una lección el dla de la ceremonia, sin embargo, 

estos casos son mucho más escasos. pues los bachilleres que se graduaban con 

lección de algún punto fueron pocos en comparación con los graduados con 

"conclusiones· que fueron la mayoria. 74 

Otro detalle importante se observa cuando el aspirante habla realizado sus 

cursos en algün colegio: en ese caso. además de las características sel'laladas se 

anexa una certrficac1ón del secretario del colegio. que daba testimonio de que el 

aspirante habla hecho sus cursos en él. presentando como era usual a dos 

testigos de ello. Los estatutos de Palafox obligaban al rector del colegio de San 

lldefonso de Puebla a dar dicha cert1ftcación y a que estuviera refrendada por el 

secretario del mismo". En la práctica se sohotó una certificación de este tipo a 

todos los colegiales. Palafox también ordenó que los estudiantes provenientes de 

Seminarios ·agregados a catedrales" y engidos según el Concilio de Trento (como 

el Colegio de San Pedro y San Juan y San Pablo) deblan presentar testimonio del 



96 

secretario, o del prelado de su diócesis de que hablan estudiado el tiempo que 

mandaban las constituciones de la universidad~. Si bien en ocasiones bastaba 

sólo con las certificaciones de los catedráticos de los colegios, es frecuente 

encontrar la certificación del rector o secretario del seminario. 

Regresando a los documentos internos de la propia universidad, a partir de 

1704 en ocasiones no se encuentra la certificación del secretario relativa al 

cumplimiento de las lecciones. Desde 1730, dicha certificación se integra (como el 

resto de los pasos) al texto en formato impreso, que comienza a encontrarse 

desde este ano y del que se hablará a continuación. 

Casi coincide con la aparición de los documentos impresos. a partir de 

1729, la presencia en algunas ocasiones de un documento. escrito en latin. que 

corresponde al juramento de la inmaculada concepción de la virgen Maria. 

También hacia la segunda década del siglo XVIII, esporádicamente se puede 

encontrar impresa la "tesis" del estudiante. que contenía las ·conclusiones· 

defendidas por el bachiller durante su ceremonia graduación. La plana de la tesis 

generalmente es grande y está escrita en latln. Sobre estos documentos impresos 

no hay que de1ar de ser"lalar que su presencia es minsma. debido al alto costo que 

representaba la impresión, y a que cada graduado elegia s1 mandaba imprimir su 

tesis o no. sin embargo, encontrarla da cuenta de la costumbre de imprimir 

algunos documentos. 

3.3 El expediente Impreso 

Como se ha 1nd1cado. los pasos mencionados hasta ahora proceden de 

manuscritos del candidato al grado o del seaetano, pero a partir de 1730 

aparecen formatos impresos. si bien las diferencias no son significatrvas. por 

medio de ellos se puede observar un importante proceso de simplificación. El 

expediente puede estar integrado tan sólo por dos foias. la reducción de pasos 

también se observa, por eiemplo, cuando en un solo documento se notifica que el 

bachiller hizo tanto sus cursos como sus lecciones. Hay ocasiones en que el 
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formato impreso se combina con algunos pasos o documentos hechos a mano, 

por ejemPlo, certificaciones de catedráticos o conclusiones teológicas. En el 

ejemplo que se encuentra enseguida se pueden ver las nuevas caracterlsticas del 

expediente. Las letras en cursiva corresponden a lo que se encuentra llenado a 

mano: 

"'Palalaa.>cvu 241 

México y Mayo 17 da 1730 al'los 

El presente secretario ponga la certiftcaciónn y reciba la 
información que ésta parte pide. Assl lo proveyó y mandó el 
sellar rector de esta Real y Pontificia Vniversidad. y lo firmó 
de que doy fee. 

doctor Mota [rúbrica) 

Ymaz 
secretario (rúbnca) 

E/ bachlllar don Andrés del Hierro. estuchante de estas 
escuelas, professor de la facultad de theologia11

• como mas 
haya lugar en derecho. parezco ante V.S. y digo: que tengo 
ganados y ¡urados los cursos necesarios para recebtr el 
grado de bachiller en dicha facultad. como constará por la 
certificación. que de ello pido a V S mande ponga el 
presente secretano; y as1m1smo hechas y leidas las diez 
lecciones previas de las matenas y en la forma que 
prescnbe el estatuto. de lo que s.e ha de servir V S. de 
mandar se me reciba información. dispensándome de 
avenas hecho antes de ¡urar m1 ulllmo curso y en días 
nolectivos en cuya atención fecho lo referido se ha de 
servir V.S. de asignarme dia para m1 grado de bachiller en 
dicha faa.iltad Por tanto 

A V S. suplico mande como pido. en que con ¡ushcia 
recet><ré merced y en lo necessano. etcétera 

Bacniller Andrés Hierro (rúbncaf• 

" E~ vanos ~ cio.n una ~ van.ante ..., -' fotmato ~. DerO no rnool'tCa .n nada • aa..a 091 lalclo, 
mas t-'\ ea un~ on &a tonnu-a Ptw ~ 1a ~ ... ~ r'9dbe a. ~ QI.- e.t. ~ 
ofreOt AaaJ kl ~ r mM'ldO., ~ rwc:to1 die est. ReaJ 'I ~ ~ ., kl ~o.~ doy._ (R U " ~. 
1 !IOJ) 
,. En &a~~~ aucaoe ailgo ~ a &a c:att:d'caOOn • &e~ hc:e ~ .-n a. nota ~ En esee 
e.asome~-~~ - uu ~-' ~ ~ .n ~~-el cual .. un poco~.,, kl ~ 
El~~Xltl'flflll'~Z~.~~oe.s..,~dlllt•~ oorno~heye 
lJg.aten~~~~a~y()tgO {'RU w "'6 f 471) 
.,,,RUw3.56,t138 
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Como se ha podido ver en el expediente manuscrito de .Juan de Arzola, las 

lecciones se realizaban en dlas de clase (ver la presentación de testigos de la 

páginas 92-93). Las constituciones ordenaban que las lecciones se realizaran 

durante dlas "lectivos""°, sin embargo, poco a poco se volvió práctica común que 

los estudiantes solicitaran al rector poder hacerlas en dlas no lectivos. Se puede 

apreciar esto a partir de los formatos impresos en que se observa la costumbre de 

omitir esa disposición legislativa. ya que, como puede verse, la solicitud está 

integrada al texto impreso, significa que dejó de cobrar importancia si las lecciones 

se hablan hecho en días lectivos o no, lo que podrfa deberse al aumento en el 

número de estudiantes. 

A continuación se encuentra de pul\o y letra del secretario fa certificación de 

matriculas y de probanza de cursos: 

El contemdo en ósfa tiene matrtcula para su primer curso 
de theologla en 11 de marzo de 1727 y está puesto en la 
letra (B); para segundo en 7 de febrero de 1728; para 
tercero en 20 de octubro de 1728; para quarto en 19 de 
octubre de 1729 Jurados los cursos en las cátedras y 
test¡gos correspondtentes. Móxte0 y Mayo 17 de 1730. 

Ymaz 
secrefano frúbr>eaf' 

En la siguiente foja. en texto impreso. se encuentran los siguientes pasos: 

En la Ciudad de México en dies y ocho de mayo de mtl 
seteoenlos y treinta arios El conterndo de la petJOón de la 
buelta. para la 1nformaoón que le está mandada re-cebtr ele 
aver hecho y leido sus diez lecoones de las matenas y en 
la forma que preV>ene el estatuto. presentó por test;gos a 
dos de sus cursantes que aba¡o firman. a quienes recebl 
¡uramento que hicieron en forma. segun derecho y la 
cahdad de su estado. so cuyo cargo prometieron deClr 
verdad. y preguntados y enlendtd~ del estatuto. di¡eron: 
que el que los presenta ha hecho y leido doez lecaones de 
media hora cada vna. de vanas matenas de theologla. para 
el grado de bacntller en dicha facultad. y esto d!¡eron ser 

•Cen-aJritO 21 2 y4 Patato. X\111 247 
... R U v 356. f 13.8 



verdad, por su juramento, en que siéndoles leida esta su 
deposición afirmaron y ratificaron y lo firmaron ante mi, de 
que doy fee. Y declararon haver sido dichas lecciones con 
puntos y ténníno de vente y quatro horas y lo firmaron de 
quedoi fee= 

Bachiller Antonio Luis Pimentel [rúbrica] 
Bachiller Joseph Antonio Marin [rúbrica) 

Ymaz 
secretario [nibrica¡82 
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En la misma foja a continuación se encuentra la licencia del rector para que 

lleve a cabo la ceremonia del grado: 

México, y Mayo 18 de 1730 años 

Vista la certificación de los cursos y la información dada de 
las diez lecciones. drspénsasele a esta pane el aver1as 
hecho y leído en días no lectivos. y antes de ¡urar su ultimo 
curso. Actmitese al grado para el qual le asignó el día veinte 
del corriente mes de este presente al\o y mandó que 
recebido se le dé su titulo en la forma acostumbrada. Así lo 
mandó el sellor rectcr de esta Real y Pontrfic•a Vnrvers>dad 
y lo firmó de que doy fee 

Doctor Mota [rúbnca] 

Ymaz 
secretano [nibncaJª' 

Finalmente se encuentra la foJa que da cuenta del acta de grado: 

Grado de bactuller en fh&ologla de don Andrés Fierro 

En la Ciudad de México en vemte del mes de mayo de mil 
seteoentos y treinta en el general de actos de esta Real y 
Pontificia Vnivers>dad. en presencia del selk>r redor de ella, 
y de otras personas. el contenido de estos autos. para la 
consequaón de su grado de bachaller en la refenda 
facultad, leyó con as.gnaCJ6n de puntos hecha ante el se~ 
rector y termino de vente y quatro horas vna de ampolleta 
sobre la Olstincaón 19 lJb. 3 del Maestro de las Sentencias 

ª RU "· 358. f ,J.&w 
ªRU v 35e.f 13h 



y acabada le arguicron los bachilleres don Antonio Luis 
Pimentel, don Ygnacio Arias Maldonado y don Manuel 
Cavallero Y exeartado lo referido professó la fe dicho 
estudiante e hizo el juramento prevenido para este caso en 
los estatutos. y con vna breve oración pidió el grado de 
bachiller al Reverendo Padre Maestro fray Joseph de las 
Heras que estaba en la cáthedra que con la autoridad 
Pontificia y Real que goza; lo criaba y hazia tal bachiller en 
theologla y con dícho grado le dio licencia para subir en 
cáthedra y exponer en ella los hbros del Maestro de las 
Sentencias y le concedia y concedió todas las gracias, 
privilegios y exempciones que gozan los que obtienen dicho 
grado en esta Vniversidad y en la de Salamanca; con lo 
qual dio las gracias y se acavó dicho grado. siendo las 
[espacio en blanco) y testigos los Vedeles, que passó assi 
por ante mi y lo firmaron los sel'lores a quienes toca: de que 
doy fee 

Doctor don Juan Joseph de la Mota [rúbnca) 

Ante mi Juan de Ymaz Ezquer 
secretario [n.ibncat4 

4. Aspectos académicos observados en el expediento. 
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En este apartado se presentan drferentes aspectos de la vida académica, que el 

investigador puede advertir al realizar la lectura de los documentos que integran el 

expediente de los graduados. son detalles concretos que se tomaron como 

expresión del mundo acadérrnco que rodeaba a los estudiantes durante su 

estancia en la unrverstdad. Esto no significa que se pretenda reducir la vida 

universitaria a lo que queda plasmado en el expediente. se trata por el contrario de 

ser'\alar algunos aspectos que considero importantes de desglosar y explicar más 

ampliamente respecto a cursos. lecciones. ceremonia de grado, juramentos y 

pago de derechos 

4.1 Cursos {cátedras y contenidos) 

Si bien una vez terminados los cursos el bachiller iniciaba un nuevo momento que 

he llamado ·proceso de graduaoón". puede ser de utilidad hablar de la forma en 
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que se organizaron. A partir de los ejemplos expuestos anteriormente, se puede 

observar que el aspirante al grado de bachiller en teologia tenia que hacer un 

minimo de seis anos de cursos115
, dos anos en el curso de artes (ya fuera en la 

universidad o en un colegio o convento) y cuatro en teologla, es decir. desde 

septiembre de 1553 quedó establecido que los estudiantes tenian la obligación de 

cumplir con cuatro cursos para graduase de bachilleres en teologia. Se puede ver 

que desde el siglo XVI se determinó cuántos cursos tenlan que hacer. Cerralvo 

ordenó que, antes de entrar en la facultad mayor, era necesario, por lo menos, 

haber cursado artes previamente, es decir, no era requisito ser bachiller en artesee. 

señalo esto último porque el obispo Palarox lo haria obligatorio a partir de las 

constituciones de 164587
, exceptuando a los religiosos de tal disposición88

• 

Ahora bien ¿en qué consistian los cursos a los que asistia el estudiante? 

Clara Inés Ramlrez ha destacado que durante los primeros anos de vida 

universitaria, el desenvolvimiento de las cátedras fue muy inestable. Se hablan 

creado para la facultad en junio de 1553 dos cátedras89
, ambas de "prima" 

(llamadas asi porque se leian por la maflana. a primera hora). El primer 

catedrático en "leer" en la facultad. fue fray Pedro de la Pena (dominico) y después 

fue nombrado fray Nonso de la Veracruz (agustino). el primero de ellos parece 

que inició con la lectura de santo Tomás, el segundo tenla a su cargo la lectura de 

Sagrada Escritura. Esto ocasionó un problema de rango entre las órdenes 

representadas por cada uno. ya que la cátedra de Sagrada Escntura era 

considerada de menor ¡erarqula. Por lo que un mes más tarde se fundó para el 

agustino la cátedra de santo Tomás"°. con "las mesmas calidades y 

preheminentias que la de prima"'" (y dejó de leer Sagrada Escritura). Sin embargo, 

.. R U 11 3!16. f 1 J9 
• EslO as .-ge. Q\..19 r-.a ~ Ciaf"• 1nes RM"l'WaZ Gon.z~-' ~ .... ....,... ~ con ~ • Las ~ pot 
i.AS ~ p.n0 lai tao..ia..ct dl,,,,lf"arAe kd r-'°~ al\oa \/' ..... ~ '~ R..am~ Gonz.&.-Z. '"'F'~ ~ 0. '9 J>W\a , .. 
tu:ndaOtón dlll la Real ~t'M.1ad"' en F.I ,.~ ~ of'oo y~ 9f't el S9o XYJ. Memco. C.ESUIUNAM 
1RlAI IV)_ 15J9.3. pp 21 ·24 
.. Cenatrwio 21 5. 
·~~XVII 247 
.,. p-...:aa XV\I 24.0 
•U .-...ora~ que•~~ ~iota XVI. en l.a ~o.~.,..~ oe T~..,.,,..,.. Ol'f'to 
Of'derl. • iug.., ~ ~ ao ~a.~ oe """""'a. ~la ., ~ vt~•• • ~ S.anto TOf'l'\M, • 
cu.atto lll de Duna Es.coto y la BC*a (L8Qt'".0. ~>. rT""..U. twd9 .. ~ ~ ....,.,,,,... ... '\ala~ pera el MQtO 
X\ltt MI~ las~- de °"'9n (•~()e un. tva.n ~) pat• ~-~ l' ,..utt.aa c.i..ra .,..._ 
~ Gonz.afez_ '"'Fray Pedro d9 .. ~ •. p 32 
·No~~..suc.Madracon .. Que .. ~.,,1e11.~..,...~deO.~ 
•• Clilil.darO dDI 21 a. ruk> o. 1~ Sigo '8 ~ d9 E~ Gon.r~ ~ W1 "'E~~ ~.PO 122-1$2 
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ambos abandonaron muy pronto sus lecturas y para 1557 ninguno de ellos estaba 

leyendo. 

Lo anterior pretende distinguir que, aunque el funcionamiento de la facultad 

estaba normado, el desarrollo de la misma no serla tan rápido y se necesitarlan 

varios anos para que se consolidaran sus estudios. Existen varios ejemplos, la 

misma autora indica que hasta 1570 se fundó nuevamente la cátedra de Sagrada 

Escritura. Podria decirse entonces que fue con 1a llegada del rector Pedro Farfán 

en esa década, que empezó a hacerse más sólida la organización de los estudios. 

Era necesaria la presencia de lecturas regulares con un tiempo bien 

determinado de clase (que además se cumpliera), asl que se ordenó que los 

catedráticos de prima de todas las facultades leyeran • .. ora entera, de siete a 

ocho sin que aya muda nea en todo el ano ... "92 En 1626 el Marqués de Cerralvo 

hizo algunas precisiones y ordenó además que todos los catedráticos estarlan 

obligados a leer una hora y • ... gastar la mitad de la hora en dictar y la otra mitad 

en explicar __ ..,3 deberlan leer y explicar en latln a menos que la dificultad del texto 

obligara a hacerlo en romance. Palafox ratificaría estas disposiciones en 1645~. 

Como ha podido verse. no existía cátedra de vísperas en la universidad 

(lectura de gran tradición en la Universidad de Salamanca), además, había 

cátedras en total abandono y contenidos descuidados. por ello se creó dicha 

cátedra. sel'lalando también la cantidad de lecciones que cada estudiante deberla 

tomar en cada cátedra de prima. visperas y Sagrada Escntura· 

.a Farlttn 10 t 
•een....wo 17 , 
• Palafo,a. XI 124 

2 Y atento que las dos cáthedras de teologia que de 
presente ay en esta <;.iudad se llaman de pnma. e runguna 
de bisperas. lo qual es absurdo e contra todo estilo de 
unibersldad. hordeno e mando que la cátheára cuya 
ffunda96n ffue mas anbgua. que [ ]. se dlO al maestro fray 
Pedro de la Pel'\a. [ ] sea y se llame cáthedra de pnma. 
como lo ffue de~e su pnrn;:1pto e funda<;.ión. e se lea de 
siete asta ocho [ ] e la otra ques la que de presente tiene 
en propoedad el padre maestro fra1 Melcl-Jor de los Reyes. 
de la horden de san! Augustin. sea e se llame de biSP8'aS 
( ... ) mando que la dlCha cáthedra de bispera11 se lea 
de!lpués de medio dia. de tre9 a quatro 



3 Y los estudiantes que quisieren graduarse en la dicha 
facultad de teologla, sean obligados a oyr dos le9ones de 
prima e blsperas, para ganar curso en cada un afio; lo qual 
agan en dos aflos continuos o ynterpolados, del tiempo que 
están obligados a cursar para hazerse bachilleres; e si 
hubiere cáthedra de sagrada escritura, cumpla con oyr una 
de las dichas le<;iones de prima o blsperas, e otra de 
escritura en los dichos dos ar.os ... 

103 

En los estatutos de Farfán se nota el interés por darle mayor estabilidad a la 

universidad, sin embargo sólo al paso del tiempo y con la experiencia acumulada, 

las disposiciones legales que le siguieron tendrán un mayor grado de exactitud, es 

el caso de los estatutos ordenados por el Marqués de Cerralvo. Si bien los de 

Farfán senalaban a grandes rasgos qué se habrla de leer en la facultad96
, los de 

Cerralvo ofrecen un panorama más abundante y preciso. Me interesa entonces 

comentar. por lo menos, cuáles eran los temas y autores conocidos por los 

estudiantes de teologla. de acuerdo con lo que dicen los estatutos. pues saber la 

fonna en que funcionaron en la práctica es más drflcil r1e definir. 

En los estatutos de Farfán, debido a que sólo habla dos cátedras (prima y 

vlsperas) se ordenaba se leyera de la siguiente manera"': 

"Fartan 10 ~ y 3 
.,. F..-tan 6 1 

1. Y atento que en esta unrversidad de ixesente no ay más 
de dos cáthedras de teología, no ay cáthedra de santo 
Tomás, ordeno y mando que el uno de los dichos 
cathedrállcos lea la pnmera parte de santo Tomás. y el otro 
lea la secunda secunde. e cuando otro leyere la pnmera 
secunda. el otro lea la tercera parte o el quarto de las 
Sontentws. pero de tal manera, que cada cathedráhco vaya 
leyendo por el orden de Santo Tomás sus partes; y el que 
acavare de leer el quarto de las Sentontms. vuelva el ar.o 
siguiente a leer en la pnmera parte, e asl sucesibc se vaia 
leyendo sus n~ allos. conforme el estatuto de 
Salamanca. leyendo las quistiones que el mismo statuto 
dispone en el tltu6o doze. el qual en todo lo demás se 
guarde e cumpla • 

•
1 La da'W9 "'91 OOhOC::.,*440 ..,-. el lilbr-o. por W n"liOltNO la~~· una~ ~-.,, OOl'tde k-. ...._ 

no..,...,...,,.,, La ~· tw1 c.w~ • ..-~ .. oe '- ecoca c:crno ma::a ~ por c:onot9f' y~ 
lo~ otros ~ MO"CO ~por~~ '-:>Que yai .............. wnbef\lO. - tronn..,, ~ .. ~ - ....,. 
es un terna .., .,. Qt..- t\ao9 fab ~llt.Z., 
.. Far-tan 6 , 
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En los estatutos de 1626 el marqués de Cerralvo se encargarla de senalar 

cómo se leerla además la cátedra de santo TOfTlás, aunque, dicha cátedra no se 

leyó sino hasta 1638. Los estatutos determinaban el orden en que se harlan las 

lecturas de la Summa, para que estas llevaran una lógica en las distintas cátedras: 

Ha de averse este horden entre los catedráticos de prima e 
vlsperas y cátedra de Santo Tomás: que el allo que el 
catedrático de prima comensare la pnmera parte, el de 
vfsperas a de comensar la Secunda Secunde, y el catedrático 
de Santo Tomás. el prin<;ipio de la tersera parte; de manera 
que perpetuamente bayan distantes tres allos de lectura entre 
las tres cáthedras, y este horoen ¡amás se pueda pervertir [ ... ] 
Los quales dos cathedráhcos de pnma e visperas sean 
obligados en los prinsipios de las quest1ones a leer la letra del 
maestro que a ellas corresponde, declarando las conclusiones 
y autoridades del maestro y de los doctores que tratan aquella 
materia. y en qué es comúnmente aprobado o no 09 

Hay que sellalar que el catedrático de Biblia (Sagrada Escritura) debla leer 

alternando un ano el viejo testamento y otro el nuevo testamento, el libro que se 

leerla seria asignado por el rector con antenondad, que consultarla a algún 

maestro de teología quien le recomendaria los capitulas a leer aquel ano.' 00 

Como ha podido verse. las bases de la facultad de teologia eran las 

Sagradas Escrituras y los Padres de la Iglesia. Las ·sententíae· de Pedro 

Lombardo fueron el texto básico, pero con una presencia muy importante del 

tomismo. ya que aunque en la cátedra de santo Tomás las "Sentencias" era el 

libro clásico en la práctica se leia a santo Tomás'º' Los cursos en la facultad 

estuvieron compuestos por diferentes cátedras Conforme la universidad tuvo 

posibilidades económicas para fundar nuevas fue cambiando la forma de acreditar 

los cursos. Como se ha visto, durante el siglo XVI el mínimo era cursar prima y 

visperas, pero en las constituoones de Palafox quedó estipulado que los teólogos 

estaban obl;gados a - ... haber cursado la cátedra de pnma. aCOOlpanando dos de 

ellos [cursos] fuera de la dicha cátedra con la de escritura y dos con la de vlsperas 

• c.IT'ahio 12 
- Cen-atwo , 2 
... Farf~ 6 1 
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y uno con la de santo Tomás"102 es decir, cuatro cursos de prima completados con 

dos de vlsperas y dos de escritura y uno de santo Tomás. (véase la certificación 

de las páginas 93-94 ). 

Finalmente si bien se ha hecho referencia a las obligaciones que la 

legislación senalaba, serla erróneo pensar que los estudiantes se remitlan a 

cumplirlas y fuera de ello no haclan otras tareas. Rodolfo Aguirre ha advertido al 

referirse a los bachilleres juristas, que realmente al mismo tiempo que los 

estudiantes haclan sus cursos podlan realizar otros actos conocidos como 

"ejercicios literarios o lecciones", que podlan realizarse dentro o fuera de la propia 

universidad, en reuniones en colegios o en privado. las cuales les servlan para 

ejercitarse para futuros actos públicos. por ejemplo, ceremonias de grado, 

oposiciones a cátedras. etcétera. 'º3 

4.2 Lecciones 

Se ha mencionado ya que durante el proceso de graduación el candidato al grado 

debla realizar diez lecciones frente a sus compal'\eros de estudios' 04
• pero ¿en 

qué consistían? los estatutos ordenaban que el estudiante tenla que realizarlas 

antes de rec1b1r el grado. Cada lección tenla que durar como mínimo media 

hora' 05
. 

La Real Universidad de México aplicaba el método didáctico tradicional de 

las universidades espal'\ofas. mismo que se basaba en la escolástica medieval. 

por tal motivo se llevaban a cabo tres actos académicos fundamentales, ·1egere", 

·repetere· y -disputare·. es deor, lección magistral. repaso y disputa. La lección 

magistral consistía en leer la letra de un texto consagrado. manifestar dudas o 

dificultades ·questiones· con argumentos a favor o en contra y sacar una 

conclus16n como síntesis final. Las repeticiones tenían corno fin afianzar o 

...,. Pa&afroa. XVII 24 7 
- Rodollo ~ Salrwaoor. A1' -' Olf'fW10 dl9 .la -.o.a . PO 39-CO 
... ~ 21 4 . Paa.toa XVR 2•7 
... Pa.t8Aoa_ XVII 24 7 
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profundizar sobre algún tema y las disputas eran discusiones públicas sobre 

temas académicos. 106 

De esta forma, la lectura se hacia realizando un dictado, método que se 

convirtió desde el siglo XVI en una costumbre de los profesores. aunque la 

universidad no permitla que se dejara de lado la explicación, por ello los 

catedráticos estarlan obligados a leer una hora entera, media hora la dedicarlan al 

dictado en latln y la otra a la explicación en latln o en castellano en caso de ser 

necesario107
• De la misma manera, el candidato al grado deberla dar diez 

lecciones a sus campaneros de grupo, cada una serla similar a las que habla 

recibido de sus maestros. De forma que asistirla a un salón de clase y harla la 

lectura de algún texto y tema en particular cuyo criterio de selección desconozco. 

4.3 Actillo ordinario de conclusiones o lección 

Otro aspecto que se observó a través de la revisión de los expedientes tiene que 

ver con la manera en que se llevaba a cabo la ceremonia de graduación. He 

dejado para este inciso la revisión de dos formas distintas (aunque semejantes) 

que comienzan a distinguirse en algunos documentos durante el siglo XVII. Me 

refiero al "actillo ordinario" y a la "lección". Exphcaré a continuación ambos casos. 

Como se ha dicho, una vez que el aspirante al grado había cumplido con 

todos los requisitos. sólo necesitaba que el rector le diera permiso para recibir su 

grado. Durante la ceremonia. antes de darle el grado. demostrarla sus 

conocimientos y habilidades argumentativas Los estatutos de Cerratvo ordenaron 

·y antes de rresevir el grado de bachiller. sea obhgado a tener un acto e disputa, 

rrespondiendo a tres arguyentes y a los doctores que quisieren rreplicar"' 08
; 

Palafox dispuso de la misma forma - . sea obhgado a tener un acto y disputa, 

respondiendo a tres arguyentes y a los doctores que quisieren replicar .. ·•oe. En 

ambos cuerpos legislativos se hace referencia a un "acto y disputa". 

- Luca EtrQU9 Rodn9uez·San Pedro~. La~~ . n. pp 307-3!9 
.. , Patafoa. X1 12'4 
- Cen'atiwo 21 4 
••Paf.aloa_ XVU 247 
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Podrlamos pensar que el "acto y disputa" serla una especie de examen y, 

aunque no tengo elementos para asegurarlo, tal vez la disputa fuera vista en la 

época como una especie de prueba aunque no era un examen propiamente. La 

idea me surge de un par de expedientes cuyo encabezado hace referencia a un 

·examen de bachiller en teologla"11º, si bien en dicho auto no hay examinadores, 

ni preguntas, es decir, no se observa que se haya realizado un examen, puede ser 

entonces que haya existido un error al redactar el acta. Es decir, la ceremonia 

parece que se llevó a cabo tal y como queda plasmada en cualquier otro 

expediente donde no se habla de un examen. 

Los únicos que sabemos que habían realizado un examen eran los 

bachilleres que se graduaban por suficiencia. Esta modalidad se puede distinguir 

fácilmente ya que habla tres ·examinadores· que se reunlan para "examinar" la 

·suficiencia" del bachiller. le hacían varias preguntas y él contestaba ·a veces 

concediendo y a veces negando" y, finalmente. en caso de responder 

correctamente le "aprobaban" y declaraban "hábil y suficiente" para recibir el 

grado. Cabe aclarar que estos casos son contados. fu1:1ron pocos los bachilleres 

teólogos que se graduaron de esta forma (a diferencia de la facultad de artes 

donde era costumbre graduarse por sufic1enc1a) que perrmtía obtener el grado en 

menos tiempo y con menos cursos. Parece que en teología dichos exámenes se 

llevaron a cabo durante todo el soglo XVII. pero para el siglo XVIII no localicé 

ningún bachiller por suficiencia.''' 

Pero la pregunta sigue en el aire ¿había o no habia examen para el resto 

de los bachilleres? Queda claro que se efectuarla un "acto" pero no es claro que 

hubiera un examen. Por si esto fuera poco a partir del siglo XVII se hace 

referencia al "acto" con un término que no aparece en los estatutos. En los 

expedientes. cuando el rector sel'\alaba el dia para el grado. daba permiso para 

que el candidato lo ganara llevando a cabo un ·act1!10" o ·act11Jo ordinario de 

conclusiones" Es más. en ocasiones una primer alusión a la palabra "act1llo" se 

puede encontrar cuando los estudiantes sohc1tan permiso para "tener un actJllo". s1 

•••Me~• Iros·~ O."""'°"""°~~ oe- Et.eobat' tR U '""'°"" l~, f ).~J.-3~1 y Oe ~ Dtaz 
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bien también es común encontrar que pidan se les a3Íi:!"\P. dla para "recibir su 

grado" o para que un doctor o maestro les "cié el grado". 

Hasta aqul parece que "tener un actillo" hacia referencia al "acto y disputa" 

que se menciona en los estatutos. ¿Serla esto una forma de examen? Corno sea. 

se puede concluir que aunque efectivamente no habla un examen que darla la 

posibilidad de que hubiera bachilleres aprobados y reprobados. si pudo verse a la 

disputa como un acto donde se ponla a prueba la capacidad para argumentar y 

donde quedaban demostrados los conocimientos que sobre la materia tenla el 

candidato. pues finalmente el grado certificaba que el poseedor estaba en 

condiciones de "ensenar" la disciplina estudiada. 

Un nuevo problema se presenta cuando, en la licencia para el grado, el 

rector indicaba la posibilidad de que el aspirante tuviera un "actillo ordinario" o "si 

quisiere" realizara una "lección". Incluso los candidatos en la solicitud del grado 

dicen estar listos para llevar a cabo "el actillo o lección". 

Una vez revisados todos los expedientes se observó que. a partir de 1660. 

empezaron a existir bachilleres que no hablan efectuado un "actillo ordinario" sino 

que llevaban a cabo una "le=1ón" a la cual antecedia una "asignación de puntos". 

Surge otro problema ¿a qué se refiere esto? ¿en qué consistia la asignación de 

puntos? Los datos encontrados pueden ser de bastante utilidad. 

la asignación de puntos no estaba legislada para los grados de bachilleres, 

era un auto obligatorio para los candidatos al grado de licenciado y también se 

realizaba previa a las oposiciones de cátedra. El primer documento de asignación 

de puntos que encontré en los expedientes es de 1664 y guarda gran similitud con 

las asignaciones para la licenciatura y para las oposiciones a cátedra. 

Por e¡emplo. los bachilleres. al igual que los licenoados. escoglan sus 

puntos de los pnmeros tres libros de las Sentencias (estudiados durante los 

cursos) 112 El aspirante se reunla con el secretano y dos bachilleres para que se le 

·asignara· un "punto". Un muchacho abrla al azar tres partes o "asignaciones" una 

otJ La ~ ~ &as ~ • c.Meóra ~ o. '9 c:M9dP"a • °"""' se ~ En t.a9 ~ die ~ 7' 
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de cada libro113
, el candidato escogfa una al azar de la que leerla durante una 

hora de "ampolleta reloj de arena", igual que en la licenciatura (solamente las 

oposiciones a prima de teologla se haclan por espacio de media hora). 

El secretario debla dar fe del acto, que en el caso de los bachilleres se 

efectuaba en la ·sala de actos" o "general de actos" de la universidad y para los 

licenciados se hacia en la sala del cabildo de la catedral después de una misa. 

En los expedientes se puede ver que los bachilleres tenlan su asignación 

de puntos el dfa anterior a la ceremonia del grado. El candidato tenla veinticuatro 

horas para preparar una "lección" valiéndose de los libros estudiados en su 

disciplina. Es importante seflalar que hubo algunas excepciones, cuya razón 

desconozco, en las que la "asignación" se efectuaba algunos instantes antes. 

Véase el siguiente ejemplo de una asignación de puntos: 

Asignación de puntos a el bachiller Antonio Gol de Hoyos 

En la Ciudad de México. a does y ocho de mayo de mil 
setecientos y un a/los. a las siete de la mariana. estando en 
esta secretarla el bachiller Antonio Gil de Hoyos. estudiante 
theólogo de esta Real Unoversodad. para la asignación de 
puntos que se le ha de hazer. presentes por tesbgos 
Bentura de Posadas y Thomás Joménes. y assi ¡untos. yo el 
secretano do un cuehollo a un muchacho para que abriese 
(como lo hizo) por tres partes en el hbro del Maestro de las 
Sentencias y abnó por pnmera asignac.6n hbro 1 el 
Sanctum de la d1st 15 Utrum Spmtus Sanctus hasta el mi 
atiud alttor de la dist 16 do rrnSSJOne sp1ntus sancti y por 
segunda asignaoón hb 2 o/ hlC concxierandum est dist 24 
de gratllJ homm1s por toda, y por tercera y última asignación 
hb. 3 d1st 24 K1 quentur de quo modo mteltg1tur quod 
scnptum est hasta la d1s/ 25 de rlde antK;uorum que 
empiesa pred1Ct1s y luego se le dieron a doeho bachiller para 
que escogiesse de la que quiere leer. que reconoodas 
excogió de la segunda asignación la dJst 24 de gratis 
homm1s y se le notificó vaya leer mal'iana por la mal'iana al 
general de les actos de dicho punto una hora de ampolleta. 
que dijo lo oye doy fee 

Joseph de Torres 
secretano (rubnca)"• 
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Habla, pues, desde la segunda mitad del siglo XVII dos formas de llevarse a 

cabo la ceremonia de grado: los candidatos que efectuaban una disputa conocida 

como "actillo ordinario" donde desarrollaban su tesis, compuesta por tres 

"conclusiones teológicas" y, los que decidlan exponer una "lección" referente a un 

"punto" asignado al azar. Ambas debieron haber tenido el mismo reconocimiento, 

no hay constancia de que existiera alguna diferencia, como el nivel de exigencia 

de cada una. o si el actillo ordinario tenla menor duración o si una vez recibido el 

grado existla alguna diferencia en sus futuros actos públicos. Lo cierto es que, al 

ser reducido el número de los estudiantes que se graduaron con lección surge la 

pregunta ¿a qué debió responder esto? Queda pues para futuras investigaciones 

resolver este problema. 

Por último. mencionaré que a partir de 1730, con el cambio a documentos 

impresos. deja de aparecer la foja relativa a la asignación de puntos. sin embargo, 

se puede saber que esta modalidad continuó efectuándose. pues en el acta de 

grado se sel'lalaba si el bachiller se habla graduado con puntos o con 

conclusiones ordinarias. 

4.4 Juramentos 

Los estudiantes y los graduados debian cumplir con diferentes juramentos en la 

universidad. por ejemplo, fiel a la tradición medieval. al hacer la matricula otro 

trámite de ingreso era jurar obediencia ar rector "in liotis et honestis"'". es decir. 

en la medida en que era moral. legal y socialmente permisible y honorable116
. El 

juramento lo rec1bia el secretano, por medio de dicho juramento Jos estudiantes 

reconoclan la autoridad del rector en tumo y se comprometlan a respetar las leyes 

de la universidad 

Al m001ento de graduarse tenían la obligac16n de realizar tres juramentos 

que serian rec1b1dos por el rector'" y se anotaba en el acta de grado que el 

bachiller habia cumplido con ellos' 10 

"' P~tafo.11 111 20 y XVI 2J3 
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En primer lugar deblan jurar los estatutos. dicho juramento. como se ha 

senalado en la introducción a este capitulo. era una costumbre medieval, que 

hacia referencia al respeto y obediencia a las leyes universitarias. 

Posteriormente tenlan que jurar la religión católica, acatando las 

disposiciones del Concilio de Trente dadas el 5 de noviembre de 1574. En la 

universidad mexicana los bachilleres comenzaron a jurar la fe católica durante la 

ceremonia de grado hacia 1587. Cerralvo estatuyó como obligación que todos los 

candidatos a recibir algún grado en la universidad debfan profesar la fe católica 119 

y Palafox lo reiterarla en sus constituciones 120
. A continuación se transcribe el 

juramento que se efectuaba en latfn: 

Ego N .• firma fide aedo et profiteor omnia et singula q~ 
continentur yn sinbolo f1de1 quo sancta Romana edecia 
vtitur, videltcet, aedo yn unnum Deum Paten 
omnipotenten, factoren ceh et tere. bis1bd1um onnium et 
invisibilrum et in unum. Dominum Jesum Chinspo f1ltum 
Dei vnigenitum et ex patre natum ante omnia secula. 
Deum Deo, lumen de lum1ne, Deum verum de Deo vero. 
genítum nom factum. cumsubstans1alem palris. per 
quem ornnia facta sunt, que propter nostram salutem 
d~rt de selis et yncamatus es! de Spmtu santo ex 
Maria V.ruine. et he;,,-,::. :actus es.t. cn.ix1fixus et1am pro 
nobis, sub Pontio ?natc. passus est et sepultus el 
rresurrexrt tem1a dte secundum scnpturas. et ascendrt in 
i;:elum. sedet ad desteram Patns et mteJrum venlun.Js es! 
cum gloria v1d1care Vtuos et mortuos. cu1us regni non errt 
finis. Et in Spintum santum dom1num el bourficantem. qui 
ex Pa~ F11toque prosed1t. qut cum Patre et F1lto Simul 
adoratlK et glonf1catur qui locutus est per profetas et 
unan santan cathohcam et apostoltcam eclet1am. 
confrteor unum bath•sma yn rrem1t10nem pecatorum 
expetro rresurrectlOl'lem mortuorum el vitan ventun 
seculiAmen 
Appostobcas ~1ast1cas trad1bones rehqu1asque 
eiusdem eclelte obsen.Jationes et constrtutiones 
firmisime admito et amplectur. rtem saa-am scnpturam 
1uxta eum sensum quem tenurt et (tenet sancta mater 
ecdesia. CUJUS est Judo<:are de vero sensu et) 
interpretas1one saaanim scnpturam admrtto nec eam 
vnquam. n1s1 1uxta vnan1men consensum patrum 
acsipam et 1nterpretabor, p.-ofrteor quoque septem esse 

... Cenah'O 21. 1 ., .. , . ~ X\1'11 239 
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vere et propie sacramenta nouo: legis a lesu Cristo 
domino nostro instituta atque ad salutem humanó gnevis 
li<ret nom omnia singulis nesessaria. s91i<ret. baptismum. 
confirmalionem eucharistiam Pf:nrlentiam, extremam 
vntionem. ordinem et malrimonium; illaque gratiam 
conferre et ex hís batismum. confirmationem et ordinem/ 
sine sacrilegio re1tarare non posse. 

Re<reptos quoq; et aprovatos ecles~ cathol~ ritus et 
im supradictorum sacramentorum solemni 
administrationfi!. R~pio et admitto omnia et singula que 
de peccato originali et de iuslificatione in sacro santa 
synodo tridentina difinita. et deciarata fuerunt. amplector 
et ri9pio. Profrteor panter on missa oferri Deo verum 
propium et prof1t1atonum sacrif1S1um pro u1u1s et difunctis 
atque in santísimo euchanstie sacramento esse vere, 
reahter et substantiahter corpus et sangu1nem vna cum 
humarntate et dourntate domorn nostri lesu <;:nsto atque 
cobertinem tollos substantoe vni sanguinem. quam 
conbert1onem cathohca ecleha tramsubstanllahonem 
appellat; fateor enim sub attera tantum sspeh'i' totum 
atque integrum <;ristum verumq; sacramentum suni. 
Constanter teneo purgatonum esse anomasque ibi 
detentas fidelium sufrago¡s ouuan. s1tn1hter et santos vna 
cum i;;nsto regnantes venerandos atque onvocandos 
esse eosque orat1ones Deo pro no I nob1s offerre. atque 
eorum reliquias esse venerandas firrn1ter assero. 
Ymagines <;:nsto ac deopare se-mper Vorginis necnon 
aliorum santorum habendas et retonendas esse. ac eis 
dibitum honorem et veneratoonem ompartoemdam. 
lndulgenliarum etiam potestatem a Costo in ecclfi!Sia 
relictam fo.;ise ollarumque usum cnstoano populo maxime 
salutarem esse aforrno Sanctam cathohcam et 
apposthohcam Romanam ecietoam omnoum ecclesiarum 
matrem et mag1stram agnosco Romanoque Pontifisi 
beato Petn apostolorum pnnsopis sua;eson ac lesucnsti 
Vicano veram obed1ent1am spondeo abjuro cetera tem 
omrna a sacos canon1bus et ocumenehs consdus et 
pri:sipue a sacrosancta tndentma s1nodo tradrta d1finrta 
et declarata on dubltantvr res1p10 atque profrteor s1mulq, 
contrana omn1a atque herezes quascumque ab ~1a 
damnatas et reoec:tas et anachemat1satas ego panter 
damno mys:s.10 et anathemathizo Hanc veram 
cathol1cam fidem extra quam nema sal\.-us I esse potes! 
quam 1m pn:ssent1 sponte profrteor et veraoter teneo 
eamdem integram et 1mmaculatam vsq, ad extremum 
VI!~ spmtum constant1ss1me. Deo ad1uubante. ret1nere. 
et confrten atq, a nne•s subd1t1s. seu 1lhs quorum cura ad 
me in meo munere spectabll tenen, d~n et predican 
quantum 1nment CUf'a!O<\Jm ego ydem spondeo, voueo, 

112 



ac juro. Sic me Deus adiuvbet et ~c sancta Del 
euangelia. 
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Además el bachiller debla expresar su fe en la concepción sin pecado de la 

virgen Maria. La inmaculada Concepción de la virgen habla sido de antiguo 

arduamente discutida por los teólogos de todo el mundo. En plena polémica en 

1618 la Universidad de Salamanca convirtió en obligatorio para cualquier 

graduado jurar dicho misterio121
. La fiebre inmaculista de la Espana del siglo XVII 

pronto se reflejó en México, ya que desde 1619 hubo graduados que debieron 

jurarla en su ceremonia de grado122
, además, dicho juramento serla obligatorio a 

partir de las constituciones de Cerralvo123
; y serla ratificado por Palafox, si algún 

bachiller se negaba a jurar la concepción sin pecado de la virgen Maria se le 

negarla el grado12•. El graduado debia jurar entonces de la siguiente forma: 

Ego. N .. spondeo voueo ac 1uro pe.- hec sancta Dei 
ebangelia mea manu contacta. sic me Deus adiuuet et 
animaculata Virgo Maria. me fore puntati corn;eptoonos 
eiusdem beatossoma pubhcum defendam nec 1lli pr~sim 
quin prior oihus conclussio naturalem conc;eptionem bea I 
beatissomae Virgonos nunquam ongonah culpa maculatam 
sed omnimo ompollutam ac puram fuisse manrfeste et 
aperte acserat necnon dense VTVere hcevrt non solum on 
publisis consoonobus. lectJonobus. conclusiornbus et ahs 
quibuscumque act1bus pubhsis verm 1n pnvatis imo et 
internos hanc sacratJsomam mundrtiem concept1orns 
credotorum ac profesorum, curatorumque omno studoo vt 
pia hac forma ac laudoudos ymmaculate Consepsionis 
doctnna on does p<opagetur et on amnos fldehum a!toons 
rad1ses agat So p<estrtero Deum ac eous Parentem 
prop1toos sentoam sonatas Et nullus 1m posterum 
associab1tur regahs huous Academiae o:tuo nos• qui 
1d1psum iure Jurando promissend 

Finalmente debian iurar también obediencia a los reyes de Espana y a sus 

virreyes 12
". pues hay que recordar que la universidad había sido fundada por los 

monarcas espal"loles 
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4.5 Costos del grado. 

Queda por último senalar los gastos que los bachilleres haclan como parte del 

proceso de graduación. Por los trámites realizados durante los estudios, como la 

probanza de los cursos hecha por el secretario, a este último se le pagaban cuatro 

reales por la certificación de cada curso128
, es decir, dieciséis reales en total, que 

equivallan a 2 pesos. 

Con respecto a los derechos de la universidad por el grado y las propinas, 

los gastos que se harlan aparecen regulados en los estatutos de Farfán. En todas 

las facultades los bachilleres estaban obligados a pagar a la caja de la universidad 

cuatro pesos. sin embargo sus gastos por el grado iban más allá y dependlan de 

la facultad. Para la facultad de teologia Farfán habla ordenado que se pagara al 

doctor que diera el grado (padrino) dos pesos de tipuzque; un peso a cada bedel 

(habla dos bedeles) y al secretario dos pesos. de forma que se sumaban diez 

pesos de tipuzque entre las propinas y los derechos del grado como gastos del 

graduado por el proceso y su grado' 27
. En las constituciones de Palafox aumentó 

el pago al secretano de dos a cuatro pesos -el resto de propinas serían las 

mismas-'~ª aumentando entonces los gastos a doce pesos. que, más los 

desembolsos por las certificaciones de cursos, harían un gasto total de 14 pesos. 

Como puede verse. los gastos para la obtención del grado de bachiller en 

teología rban de los doce a los catorce pesos. Para tener idea de qué tan oneroso 

resultaba conseguir el grado he decidido exponer algunos ejemplos Sabemos. por 

ejemplo. que hacra la segunda mrtad del siglo XVII el capellán del convento de 

Nuestra Set'iora de Regina Celi ganaba alrededor de 9 pesos al mes'~: en dicho 

convento. con 3 pesos y 2 reales se cooipraba d1anamente el pan para alimentar a 

treinta y tres religiosas Por otro lado. en el cabildo de la catedral de México un 

escribano real ganaba 100 pesos anualmente y un oficial de contad u ria ganaba 

,,. Palafo:c. X\111 .ZJ.9 
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200 pesos al al'\0130
• Puede verse entonces. que el desembolso del graduado era 

más alto que el salario mensual de un capellán o un escribano real. Asl podemos 

observar que, aunque el grado era menor. los gastos que generaba no lo eran 

tanto. Sin embargo, si comparamos ahora los gastos del bachiller en teologla con 

los que generaban los grados mayores. entonces el grado de bachiller era 

considerablemente más barato, pues. por ejemplo. para un candidato a doctor en 

teologla. sólo los costos del grado eran superiores a los 200 pesos. es decir, 

quince veces más que los de un bachiller. 

Además. en la facultad de teologla (junto con cánones. leyes y los 

graduados en artes por cursos) el graduado gastaba menos que un bachiller en 

artes por ·suficiencia· (24 pesos aproximadamente) o que un médico (al rededor 

de 41 pesos) La diferencia radicaba. principalmente. en que estos últimos deblan 

pagar propinas a los examinadores (3 en artes 8 en medicina) que ascendlan a 

tres pesos por cada uno; además. en caso de asistir el rector a la ceremonia del 

grado, le pagarían tres pesos.'" 

Conclusiones: 

En el primer apartado de este capítulo se presentó la explicación de algunos 

aspectos que formaban parte de la universidad desde sus orígenes, con el fin de 

ofrecer una panorámica en la que fuera posible apreciar algunas caracterlsticas de 

la institución que se abordarían en este capitulo. particularmente con relación a los 

graduados de bachiller y a la facultad de teología. esto perm1t16 introducir al lector 

en los aspectos que se expondrian en el segundo y tercer apartados. 

En el segundo apartado se pudo advertir cuáles son las fuentes pnncipales 

para el estudio de los grados y los graduados en la unrversidad: expedientes de 

grado. estatutos unrvers1tarios. registros de ·pagos· y la Crónica del secretario 

Plaza y Jaén. Se puso énfasis especial en el estudio de la serie de "pagos" y la de 

expedientes. que en el siguiente capitulo compararé cuantitativamente. De la sene 

de "pagos" se sel\alaron las pnnc1pales caracteristicas y se explicaron algunas 
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particularidades, por ejemplo, cómo eran los registros de los grados y qué tipo de 

notas se pueden encontrar en los volúmenes que integran la serie. Fue posible 

apreciar algunos aspectos relacionados con su contenido, como el hecho de que 

desde la segunda mitad del siglo XVII comenzaron a aplicarse restricciones para 

los bachilleres en artes, en relación con qué facultades podrlan cursar 

posteriormente. 

Por otro lado, la serie de expedientes permitió conocer cada uno de los 

pasos del proceso de graduación, explicarlos y encontrar también los cambios y 

las permanencias en las caracteristicas del expediente a lo largo del periodo 

estudiado. Asimismo fue posible cotejar las disposiciones estatutarias con la 

práctica cotidiana para cada paso. comprobando que se cumplla con las leyes 

universitarias. Se pudieron observar también algunos aspectos de la vida 

académica que quedaron plasmados en el expediente. como: caracteristicas de 

los cursos, cuáles eran las cátedras que se estudiaban. cuáles los textos que se 

leian en la facultad. cuál era el métooo de enser'lanza. Se explicaron las 

caracteristicas de la ceremonia de graduación. donde se pudo distinguir que la 

gran mayoria de bachilleres se graduaron llevando a cabo un •actiilo ordinario de 

conclusiones· y que un grupo menor se graduó efectuando una "lección". Se 

destacó entonces que aquellos que realizaron la lección, hablan asistido antes a 

una ·asignación de puntos· muy semejante a la que se efectuaba para obtener el 

grado de licenciado. Por último. se ser'laló cuáles eran los juramentos que estaban 

obligados a hacer estudiantes y graduados y a cuánto ascendian los gastos del 

graduado por los trámites universitarios y por las propinas. 
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CAPITULO 3. LA POBLACIÓN DE BACHILLERES EN TEOLOGIA. 

1. Análisis documental. 

Como he senalado anteriormente, la documentación resguardada en el Ramo 

Universidad del AGN es de gran valor por el cuidado que la Real Universidad puso 

en la guarda de sus documentos. sin duda, ese cuidado se refleja en su diversidad 

y abundancia. No obstante las posibilidades que brinda un archivo bien 

conservado, varios historiadores han advertido la importancia de hacer un análisis 

minucioso de las fuentes 1• Debido a que interesaba a la presente investigación 

conocer si los expedientes de grado y la serie donde se registraba el pago, que el 

bachiller debla hacer por los derechos del mismo, son confiables, 

cuantitativamente hablando, fue necesario comparar ambas entre si y asl poder 

determinar los cambios en cada una y el nrvel de confiabilidad que presentan. 

1.1 La confiabilidad de las fuentes. 

Tareas de este tipo han sido realizadas anteriormente por historiadores de la 

universidad colonial, que han revisado los diferentes volúmenes de ambos tipos de 

fuentes y han ido completando series. a partir de éstas, los estudiosos han hecho 

comparaciones numéricas entre las cifras totales que cada fuente ofrece. Por 

medio de esos cote1os. se pueden observar sus s1m11Jtudes. sus diferencias y el 

cuidado que debe tener todo investigador que las trabaje. 

En el capitulo anterior se menCK>nó que Mauncio Casas hizo una valoración 

de la confiabilidad de este tipo de fuentes en su tesis de hcenciatura2
. Comparó los 

expedientes de grados menores otorgados por la universidad. contra registros de 

pago de derechos. de 1583 a 1630. encontrando una considerable diferencia a 

favor de los registros de pagos: 1.082 expedientes de grado contra 2. 747 registros 

' L~ Stone. ~onc'9'"•f'l.m o. tas e~ SooMe-s en .. ~ ;(JC '"°'El~ 1-' prw..,..niN. MitlOClO. F CE. 1Slee. 

fQ~1..::: Cas.aa lf\tguez. El g¡ra:10 dlt ~ PO 4!if-61 
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de pago. Esto signif"icaba que la cifra ofrecida por la serie de pagos era 2.54 veces 

más grande, por lo que concluyó que el recuento más seguro para conocer el 

universo de graduados es el consignado en esta última fuente. 

Dos al'\os después, Adriana Álvarez3 realizó sólo para bachilleres en artes 

el mismo cotejo, pero de 1701 a 1738, encontrando que durante el periodo 1701-

1720 la serie de pagos resulta sólo un poco más completa: 2,161 registros de 

pago contra 2.108 expedientes. Con ello hizo evidente un margen de diferencia 

reducido en comparación con el encontrado por Mauricio Casas, y no sólo eso, ya 

que para el periodo 1721-1738, encontró 2,622 expedientes, contra 2,420 registros 

de pagos, es decir, la tendencia se invierte en favor de la serie de expedientes en 

un 7%. 

Estos dos trabajos permiten advertir la importancia de confrontar ambas 

fuentes; sin duda el principal objetivo de los cotejos ha sido aproximarse con 

mayores elementos al número de graduados de la universidad en sus distintas 

facultades y en diferentes periodos. En ese sentido. el trabajo de Mauricio Casas 

fue el primero en presentar cuentas fiables que muestran el crecimiento interno de 

los graduados menores de la universidad. 

En esa misma linea se encuentra el presente apartado de la tesis; era 

necesario abordar este problema y hacer el mismo tipo de cotejo, para después 

identificar tendencias a largo plazo. ya que todavla hacia falta estudiar buena 

parte del siglo XVII y el siglo XVIII. He acotado la investigación únicamente a la 

facultad de teologla, para poder ofrecer un estudio cronológicamente amplio, lo 

que permite conocer a los graduados de aquella facultad. una de las más 

importantes en la universidad. 

Para realizar esta tarea me encargué de revisar los expedientes de 

bachilleres en teologla. agrupados en los volúmenes 351 al 359 del Ramo 

Universidad, que contienen informaoón para los al'los 1560-1738; asimismo utilicé 

los volúmenes 288-293 que consignan el pago por los derechos del grado; esta 

, AdnaNI ~ s..ncr-i... ~ <» ~..,. ~ deil R.....a ~áatl ~~a. .. ~ ..... 
de lloenc:aatura. .... .aeo. ~ 2'0CQ 
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serie ofrece información desde 1583 y llega más allá del corte cronológico de la 

presente investigación. 

Si bien la serie de expedientes de bachilleres en teologla comienza en 

1560, no es posible hacer el cotejo desde esta fecha. ya que los registros de pago 

inician bastante más tarde, hasta 1583, por eso. sólo se pueden comparar las 

fuentes a partir de este último ano. Para hacer dicho cotejo utilicé cifras 

correspondientes a los anos 1583-1738; como puede verse, trabajé una parte del 

periodo que revisó Mauricio Casas. abarcando un periodo más amplio, y 

finalizando en la misma fecha que la investigación de Adriana Alvarez. Esto me 

permitió revisar sus conclusiones y confrontarlas con los resultados de esta 

investigación, dando lugar a las conclusiones que se incluyen en las siguientes 

páginas. 

Una vez revisados todos los expedientes que se encuentran en los 

volúmenes 351-359, elaboré un Indice de bachilleres en la facultad de teologla. 

Posteriormente construl un Indice similar con los nombres de los graduados 

contenidos en la serie de pagos (volúmenes 288-293). Una vez recuperados los 

nombres de los graduados en cada una de las fuentes me encargué de cotejar1as 

y asl determinar el conjunto de bachilleres ofrecido por cada una. De esta fonna 

fue posible observar varios aspectos. el primero de ellos es precisamente la 

diferencia entre el universo de graduados que proporciona cada fuente. Para el 

periodo de tiempo que se ha comparado, 1583-1738. los volúmenes de 

expedientes ofrecen un total de 1.747 graduados. mientras que los libros de pagos 

dan cuenta de 1.836 registros. Inmediatamente puede notarse que la diferencia es 

pequel'\a, tan solo 89 grados más en ·pagos· que en expedientes. a lo largo de 

156 anos. 

Este resultado confirmarla la tesis de Mauncio Casas. pero en una 

proporción notablemente inferior, ya que las cifras permiten observar que la 

cantidad de la serie de pagos es apenas un 5% mayor a ta de expedientes, es 

decir, un poco más completa. Parece entonces que a largo plazo la universidad 
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cuidó la guarda de los expedientes de los estudiantes que por lo mismo reflejan. si 

no la cifra más cercana a la realidad, por lo menos si una bastante confü1ble. 

Es preciso sel'lalar que la diferencia de cantidad a favor de alguna de las 

fuentes, no siempre significa que una u otra conserven más nombres, ya que 

frecuentemente, al cotejarlos afio con afio, se puede observar que algunos 

individuos registrados en la serie de pagos no aparecen en los expedientes de 

grado y a la inversa. Esto significa que la coincidencia de números no implica 

forzosamente la coincidencia de nombres, por lo cual ha sido necesario construir 

una lista que sea la resultante de la combinación de ambas series. En este 

sentido, la combinación de otras fuentes que arrojan información sobre grados 

también aportarla nombres que no aparecen en la serie de grados y de pagos. 

Ahora bien. conocer la diferencia total entre ambas fuentes y saber cuánto 

no concuerdan es importante. Sin embargo, es más útil poder observar en qué 

periodos armonizan y en qué momentos resulta más completa alguna. Para 

ofrecer una explicación más clara. se construyó una gráfica que contiene los 

promedios de graduados quinquenalmente, a lo largo de los 156 anos que 

integran este cotejo, es decir, se procedió a sumar el número de graduados de 

cinco años (a partir de 1583) y a dividirlos entre el mismo número de aoos, para 

obtener un promedio. Construir la base de datos de esta forma, permite diluir los 

cambios bruscos que se pueden presentar anualmente y da la posibilidad de 

observar una tendencia más clara. En la siguiente gráfica el lector puede apreciar 

las diferencias y las similitudes entre ambas series. 



J 

121 __ ... 
20 ------------·-·---- ·----------------

o '--------------------· 
~~~~;~~~~#~~~~~;~~§#~###~~~~~~~ 
~'#'R'~~####~/R~#~R;~~#~~~~~~~~ --

--E~• P~ 

Al comparar las dos series puede observarse que sólo unos cuantos anos 

de finales del siglo XVI ambas se desarrollaron unrformes, se puede decir que de 

1563 a 1587 los promedios quinquenales muestran que las dos fuentes son 

bastante confiables en cuanto al número de graduados que proporcionan. Esto 

podrfa llevar a suponer que los expedientes conservados de 1560 a 1582. ofrecen 

un registro relativamente confiable de los graduados de dicho periodo, que no se 

ha podido cotejar con los registros de pagos Sin embargo. la realidad es que el 

archivo unrversitano vrvió momentos d1fic:Jles durante los pnmeros anos de 

existencia de la instrtución. baste senalar que en un listado de los documentos y 
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objetos entregados al secretario entrante en 1575. se puede observar que habla 

varios documentos que estaban en posesión de particulares, y que se hablan 

entregado al nuevo secretario varios procesos. legajos, y otros documentos 

importantes (como estatutos) que no han quedado resguardados en el archivo que 

hoy se conoce como Ramo Universidad4
• De esta forma. es muy probable que se 

hayan extraviado expedientes y, por consiguiente. los conservados en el archivo 

universitario son menos con relación al número de graduados de aquel periodo 

(1560-1582). 

Si bien las cifras del primer promedio quinquenal son muy semejantes. a 

partir del siguiente promedio 1588-1592 la serie de pagos comienza a ser más 

completa que la de expedientes. tendencia que se mantiene durante 

aproximadamente 40 anos hasta el quinquenio 1628-1632. Este fenómeno 

confirma la tesis de Mauricio Casas. que concluye que. hacia 1630. todavla ésta 

fuente es cuantitativamente más abundante. Sin embargo. para la facultad de 

teologla se observa una proporción mucho menor a la que él halló. Mauricio 

encontró una diferencia del 254% a favor de pagos ( 1,082 expedientes contra 

2,747 registros de pago) en el periodo 1583·1630 para todas las facultades. pero 

en la presente investigación dedicada a los grados e bachiller en teologla. la 

proporción encontrada a favor de pagos es del 20% (401 expedientes contra 481 

registros) para el mismo periodo 

Es declf. s1 bien la sene de pagos es mayor. la proporción es 

considerablemente menor. la misma gráfica lo demuestra. esto permite que el 

lector observe la 1rnportanc1a de hacer los coteios facultad por facultad. Es muy 

probable que las cifras de la facultad de artes encontradas por Mauricio (289 

expedientes contra 1 .434 registros) sean las que hayan ocasionado una 

desigualdad tan amplia en sus números De cualquier forma. se constata que en la 

facultad de teologia hubo una diferencia entre las senes extremadamente ll'leOOf", 

que. corno veremos. se reducirá aún más en al'\os postenores. 
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Continuando con la explicación de la gráfica, se puede observar que a partir 

de la década de los treinta del siglo XVII, se desarrollará una nueva tendencia, 

comenzarán a ser más armónicas las fuentes y las diferencias descenderán. Se 

puede notar que ambas fuentes son similares alrededor de 25 anos. A pesar de 

esto, la segunda mitad del siglo presentará un periodo en el que la serie de 

expedientes es más completa. Concretamente, hacia la segunda mitad de la 

década de los cincuenta, con una duración aproximada de 20 a 25 anos. Será 

hasta finales de la década de los setenta, cuando de nuevo la serie de pagos 

comenzará a ofrecer cifras mayores. 

La nueva tendencia a favor de "pagos· durará aproximadamente treinta 

anos, manteniéndose hasta la primera década del siglo XVIII, ya que para la 

segunda década, nuevamente la serie de expedientes ofrece mayores números 

(aunque casi coincide con pagos) y se puede decir que dicha tendencia se afianza 

hacia la década de los veinte, llegando casi hasta el final de la cuarta década del 

siglo XVIII. en que se vuelve a encontrar una pequena diferencia a favor de la 

serie de pagos. 

Ahora bien. conviene concluir algunas cosas. Primero que nada, a final de 

cuentas y, a pesar de los cambios, la serie de pagos termina ofreciendo un 

registro con una mayor cantidad de graduados: 1.836 registros, contra 1,747 

expedientes, si bien la drferencia no es significatrva. Se ha podido observar que de 

un inicial 20% a favor de pagos para 1583-1630 la diferencia comienza a disminuir 

con el paso de los anos reduciéndose a un 5% durante todo el periodo de estudio 

de esta sección de la tesrs (1583-1738). 

La gráfica permite apreciar que, hasta la década de los treinta del siglo XVII, 

·pagos· conserva un mayor número de registros, pero lo más interesante de todo, 

fenómeno que Mauricio Casas no pudo observar pues su corte cronológico llegaba 

hasta 1630, es que precisamente hacia esa tercera década del siglo XVII es 

cuando ambas fuentes comienzan a verse más unifonnes y, de alguna fonna, se 

mantienen muy cercanas durante el resto del siglo y el siguiente por un periodo de 

casi 110 anos. 
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Las conclusiones anteriores confirman los resultados de Mauricio Casas 

para el periodo estudiado por él, como se ha dicho, en una proporción mucho 

menor, hasta 1630 y también el fenómeno observado por Adriana Atvarez para 

1701-1728 y ofrecen elementos para conocer mejor el desarrollo de las fuentes y 

sus posibilidades cuantitativas para un periodo de 156 at'los. Las semejanzas y 

diferencias entre las cifras encontradas por Mauricio Casas. Adriana Atvarez y por 

esta investigación, dan elementos para demostrar que, aunque pudieron 

presentarse fenómenos similares en todas las facultades, la relación entre la serie 

de expedientes y de pagos de cada facultad no fue la misma. por lo que para tener 

un panorama preciso es necesario hacer un estudio de las fuentes que permita 

explicar las tendencias dentro de cada una. 

Ahora bien. aunque en números absolutos se puede ver que -pagos

mantiene la ventaja la mayor parte del tiempo, seria útil tener una visión más 

completa de las circunstancias que rodeaban los resultados obtenidos. Existen 

artibajos que provocan algunas reflexiones. Por e¡emplo -arriesgando a cometer 

excepciones- ¿porqué en casi toda la pnmera mitad del siglo XVII. la serie de 

pagos es más completa? No es fácil determinarlo. una razón podria encontrarse 

en que durante la pnmera mitad del siglo XVII se incorporaron vanos frailes de los 

cuales no se conservó el expediente. o se perdió, o ellos se quedaron con él, pero 

de quienes si hay registro del pago. 

Sin embargo. esta hipótesis llene el problema de que sólo he podido saber 

el número de frailes incorporados de 1605 a 1627. entre esos anos se 

incorporaron 36 frailes de los cuales no encontré el expediente. mientras que la 

diferencia entre la serte de pagos y de expedientes de ese mismo penodo es de 

68 graduados. Aunque las cifras no son cercanas. sí se obser,¡a que poco más de 

la mitad de la cifra proporcionada por la sene de pagos está integrada por frailes 

incorporados. esto de¡a la duda en el aire. seria necesano hacer un estudio 

especifico al respecto, lo que perrmt1ria corroborar o rechazar la h1potes1s. 

Además. sabemos de las fncciones que ex1stian en la facultad entre 

rehg1osos y seculares por los grados. conflictos que tenían su origen en la negativa 
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de los últimos porque se concedieran grados a los frailes, como dice Clara Inés 

Ramlrez, • ... los grados, las elecciones de rector y la elaboración de estatutos, por 

ejemplo, están marcadas por estos pleitos ... ~. ya que, por ejemplo, los frailes 

necesitaban estar incorporados para poder opositar por alguna cátedra, y la 

facultad de teologla "Fue la única que conservó frailes entre sus catedráticos 

durante todo su primer siglo de funcionamiento-e. 

Por otro lado, como se ha dicho, también la organización del archivo 

universitario debió influir en el cuidado de los expedientes. Es posible entonces 

que, hacia la tercera década del siglo XVII. cuando las series comienzan a 

desarrollarse con gran similitud, el archivo comenzara a estar más ordenado. 

Particularmente, creo que el intento de reforma universitaria del Marqués de 

Cerralvo en 1625, encaminada a definir jurídicamente a la universidad, debió influir 

en una mejor organización interna de la misma y que a final de cuentas se reflejó 

en un la conservación de los expedientes de los alumnos. En ese mismo tenor 

estarla la posibilidad de que Cristóbal Bernardo de la Plaza. secretario de la 

universidad de 1625 a 1663, haya puesto más cuidado que el secretario anterior 

(su padre) en la guarda de los documentos y la conservación de los registros. 

Cabe preguntarse ¿cuál fue la razón de que hacia la segunda mitad del 

siglo XVII haya más expedientes? A este respecto existe la posibilidad de que el 

secretario no haya anotado todos los nombres de los graduados. ya sea por un 

descuido, o premeditadamente. Pero es claro que la serie de pagos pierde 

ligeramente la venta¡a cuant1tatrva que venia mostrando. Sea como sea. se puede 

apreciar la importancia de investigar la confiabilidad de las fuentes. ya que 

conocer las diferencias entre la sene de "pagos" y la de "expedientes". permite 

explicar sus características cuantrtat1vas y precisar cronológicamente en qué 

momento es mas o menos confiable cada una; de esta forma. el investigador tiene 

claras las precauciones que requiere su mane¡o. 

•O.. '"6s ~raz Gon.za.i.a.z... "\...a t~ de ta c.t.teOt• o. Santo Tann en'- R-... ~o. Mib:lco (t61n• en 
L~ ~ (COOl'd) T~ r' ~ .,, te ~ikf a. ...... llCO. Miux:o. CESU~ Angel PoirrUa. 1994. p 
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2. Recuentos general- (panorama cuantitativo). 

Hasta aqul he comentado las caracterlsticas y confiabilidad que presentan las dos 

series documentales utilizadas, la de "pagos" y la de expedientes, y he senalado 

sus diferencias numéricas al compararlas entre si. Corresponde explicar ahora lo 

que se observa una vez que se construyó una sola gráfica y pasar del análisis de 

las fuentes a un estudio estadlstico de los graduados. 

Ser'lalé en el primer capítulo de esta tesis la importancia que ha tomado una 

corriente historiográfica. que comenzó a desarrollarse desde la década de los 

sesenta del siglo XX y que aborda la historia cuantitativa de las universidades. 

Fueron mencionadas las investigaciones pioneras que se ocuparon de estudiar 

poblaciones estudiantiles en Inglaterra' y Espar'\a9
, y comenté que al paso de los 

anos se han hecho para diferentes universidades nuevos estudios que siguen la 

misma metodologla. Todos esos trabajos han tenido como punto de partida un 

análisis de tipo cuantitativo, a partir del cual se han propuesto explicar el papel 

social de las universidades en diferentes épocas y soetedades. 

Se comentó que un precursor entre los realizadores de estudios de este tipo 

sobre universidades espar'\olas fue Richard Kagan. quien traba16 las unrversidades 

de la Corona de Castilla en la época de los Austrias. Su investigación se apoyó en 

matriculas de colegios y unrversidades para explicar los penados de auge y calda 

en la población unrvers1tarra. asl como vanas características de la misma. tales 

como procedencia geográfica o sooal de los estudiantes En la misma línea. pero 

con una invest1gaoón y conclust0nes más sóhdas que las de Kagan. Luis Ennque 

Rodríguez-San Pedro realizó una estudio sobre la unrvers1dad de Salamanca, 

donde recabó por medio de matriculas rnforrnaCJón sobre procedencia geográfica, 

colegial, social. etcétera de los estudiantes 

' ~ 5'one .. ~~ 9'I ~ en lioli ~udlos. .obr'9 ~ •sa::M.area . .,..,.. ~ tf~ .. 
ena.,,enCran -n.... E~~., Engtanc:J 1~-164~~ y "'Socl.M Mol:MMy., E~ 1~1700- ~_,Pal/JI 

and Aws:en<. 2! (19164) ' 33 (1"66) y ·n. Sue and ~ Of n.. Odord ~ bod'J (1~1910)'" .. n.. 
~ n Soc.fy 2 ~ . USA Pnnoet::wi ~ Pr-.a. 1 {17• 
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Hasta finales de la década de los ochenta del siglo XX no se hablan llevado 

a cabo estudios de este tipo sobre la Real Universidad de México. Entre los 

primeros historiadores en abordar estadlsticamente la población del estudio 

mexicano se encuentra un grupo de investigadores encabezados por Mariano 

Peset, quienes se han encargado de recontar las matriculas.9 Si bien la 

investigación que presento no está dedicada a la población universitaria o a las 

matriculas, sino a la población de graduados. ambas fuentes mantienen una 

estrecha relación, por ello es de particular importancia para este trabajo comentar 

sobre estos estudios. ya que los autores ofrecen ideas sobre los diferentes 

aspectos que se pueden investigar. 

Como se ha dicho con anterioridad. los estudiosos han realizado algunos 

trabajos sobre grados en la universidad mexicana. se mencionaron entre los 

primeros estudios los de Guillermo Femández de Recas'º y también hablé de los 

esfuerzos hechos recientemente por varios investigadores de la UNAM para 

completar las listas de graduados 1 
'. 

Esta tesis se propuso presentar una investigación que comprendiera una 

cronologla amplta y que contribuyera al conocimiento de los grados menores, que 

se han estudiado poco (se conoce mejor los grados mayores). acotando la 

investigaoón a la población de bachilleres en teologla. Uno de los primeros 

objetivos por cumplir fue saber cómo se llamaban sus estudiantes (véase el 

Apéndice de la tesis). pero también hubo interés en conocer de dónde vinieron. 

cual era su cond1c16n cJencal (regular o secular). cual su condición social. saber si 

S•~. 1~ M..iirwno ~ U... f~f'lda M.anc:ebo-, .JoMt L...a ~-"\..a~ ~Manll cie Va-.nc:aa 
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eran colegiales, si eran indios, etcétera, aspectos en los que la historiografía 

recientemente ha puesto atención y que serán tratados en este capitulo. Este tipo 

de información no está libre de problemáticas, ya que el investigador está a 

merced de fa información que ofrecen las fuentes. por tal motivo, el estudio de 

estos aspectos da cuenta de lo que por medio de Ja fuente se puede saber. 

Primeramente explicaré los momentos de crecimiento y de descenso que se 

observan en la facultad, para dar paso al estudio estadfstico de algunas 

caracterfsticas de Jos individuos graduados, como las mencionadas en el párrafo 

anterior. 

2.1 La curva de graduados. 

Para mostrar las tendencias observadas en Ja población de graduados. se elaboró 

una gráfica a partir de la cruza de los nombres de los bachilleres contenidos en Jos 

volúmenes de expedientes y los registrados en los volúmenes de "pagos·. Con la 

unión de ambas fuentes se procedió a cuantificar a los graduados. obteniéndose 

un conjunto de 1,916, comprendidos entre 1560 y 1738. A esta cifra se sumaron 

11 graduados más que corresponden al siglo XVI. pero que no están registrados 

en los volúmenes de pagos o no se ha conservado su expediente en los 

volúmenes de expedientes. debido a la incipiente organización del archivo 

universitario durante el siglo XVI. Sus nombres y actas de grado se encuentran en 

otros libros del Ramo Unrverstdad. como son· libros de claustros (2 al 7); un 

volumen de grados de doctores (194). un volumen de ltcenciados y doctores (360) 

y uno de cuentas y recibos (474) 12 De esta forma se obtuvo un conjunto total de 

1,927 graduados. Una vez establecida esta cifra se calcularon promedios. en este 

caso de forma decena!. para poder observar con mayor claridad la tendencia que 

tiene el PE•riodo. A partir de los resultados se ha dibu¡ado una curva que muestra 

los momentos de crecimiento y descenso en el número de graduados. 

•.J Loe nombre9 ~a 8'Mo. ~ k.'lla ~o..! ~~por Aln\arlOo P.9v0n _, MI ...... 0. 
doctor.oo ~y~ pp 811-MS 
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Enseguida se encuentra la gráfica cuyos puntos se han trazado con los 

promedios de cada una de las décadas. 

Meda.a decena ... 

20 --------

15.53- 157o. 1sao. 1$90- 1eoo. te10- 1~ ,e,3;0.. te..o.- 1aso.- teeo.. 1e70. 1e.eo. taao. ,~ t110. 17'20- t7»-
uo1 1579 15&8 1S88 1609 U5t9 16211 1638 HW8 16~ ,.... ,.,. 1&n ,... 1708 1711 11'2'1 1738 ......,. 

La gráfica antenor muestra los momentos de aumento y calda en el número 

de graduados que tuvo la facultad desde 1553 hasta 1738. Primeramente se 

puede apreciar que la gráfica d1bu¡a una linea de ascenso paulatino durante la 

segunda mitad del siglo XVI. 40 ar'los en que la facultad no graduó más de 10 

personas promedio por ar'\o, probablemente influyó el que la cantidad de 

estudiantes también aeci6 lentamente durante este penado. 
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Durante la primera década del siglo XVII la cantidad de graduados se 

incrementó considerablemente, ya que se graduaron casi 15 personas en 

promedio. No obstante que en este punto de la gráfica se observa un periodo de 

veinte anos de 1620 a 1639 que podrla considerarse de estancamiento, es 

pertinente aclarar que de 1630 a 1639 la linea puede ser enganosa, pues aunque 

parece que hacia 1620 se detuvo el crecimiento y en 1640 hubo una fuerte calda, 

realmente desde la segunda mitad de la década de 1620 se presentó un paulatino 

descenso que se extiende durante treinta anos y que efectivamente llegó a su 

punto más bajo en la década de 1640. La razón de esto es que en 1631 se 

graduaron 42 teólogos, el número más alto en todo el periodo de estudio de esta 

tesis. Esta cifra repercute muy considerablemente en el promedio correspondiente 

a la década de 1630. Es decir, es necesario sel'\alar que al término de la segunda 

mitad de la década de 1620 comienza a desarrollarse una linea descendente que 

no comenzará su recuperación sino hasta la década de 1650. 

Es por lo tanto a partir de la segunda mitad del siglo XVII cuando la facultad 

inició un lento periodo de recuperación con una duración de más de cincuenta 

anos y durante el cual no se graduaron más de 9 bachilleres promedio 

anualmente. Se puede observar que durante toda la segunda mitad del siglo XVII 

la facultad no alcanzarla los niveles que había logrado a principios de siglo. 

El siglo XVIII comenzó con un breve descenso hacia sus primeros 5 ó 6 

anos. Pese a esto. para la segunda década del s;glo se observa una llnea de 

ascenso que representa lo que se podria llamar un "boom" de graduados en la 

facultad de teologia. que no sólo recuperó el ntmo de crecimiento que habla 

logrado durante los primeros anos del siglo XVII. sino que alcanzó sus niveles 

máximos graduando anualmente más de 21 bachilleres en promedio, fenómeno 

que se extiende hasta el final del periodo de estudio de esta investigación. Sin 

lugar a dudas, en cuanto al número de graduados, el siglo XVIII inauguró el más 

importante periodo de la facultad. 

Si bien se pueden constatar los periodos de crecimiento y descenso las 

causas son drflciles de encontrar, es útil hacer algunos comentarios generales al 
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respecto. Primeramente, es indudable que los cambios en las posibilidades de 

hacer carrera y la oferta de empleos para los universitarios contribuyeron a que 

disminuyera o aumentara el número de estos en la universidad, es decir, supongo 

que ante buenas posibilidades de empleo para los graduados, aumentarla tanto el 

número de estudiantes como de candidatos a un grado. 

Otro aspecto a destacar son las variantes en la afluencia de colegiales que 

aspiraban al grado. En su estudio sobre los graduados universitarios durante el 

siglo XVIII, Rodolfo Aguirre ha observado las variaciones en el número de 

bachilleres en artes de un ano a otro. y ha ofrecido una explicación muy útil para 

este caso. El autor explica que hubo con frecuencia anos en los que se hablan 

graduado más del 50% de bachilleres en relación con el ano anterior, y que al ano 

siguiente la tendencia fue a la inversa, esto podrla explicarse debido a que los 

colegios de provincia no acudlan ano tras ano a graduar alumnos sino cada dos o 

más anos. 13 

Al revisar la presente tesis las cifras de bachilleres en teología ano con ano, 

también se encontraron cambios bruscos de uno a otro. Seguramente el aumento 

o disminución del número de estudiantes en los colegios también repercutió 

directamente en la cantidad de graduados en la facultad de teologla, pues como 

he senalado antes, aquella ciencia se ensenaba en varios colegios del virreinato. 

Los colegios que principalmente determinaron estas fluctuaciones estaban 

ubicados en la ciudad de Puebla: el Colegio de San lldefonso y el Colegio de San 

Pedro y San Juan. 

Sería tentador suponer que las inundaciones que sufnó la Ciudad de 

México entre 1629 y 1634 hubieran provocado una ba¡a del ritmo con que la 

universidad estaba graduando. pues hacia la segunda mitad de la década. 

concretamente en 1629 se encuentra el menor número de graduados desde 

pnnc1pios de Siglo tres (uno de ellos procedente de San lldefonso de Puebla), cifra 

muy pequel"la que no se repite hasta 1645. Sin P.mbargo y, contrastando con esto. 

'' Rodolto ~ 5..alv.oo.r-. ~ y ~ Los '9"~ "8o .. ,,,.,,...,,. E~ ..., .,¡ a.tglllb X\1111 . .... O. 
doc::tOt'aOo Meneo. VNA.U XIOO p !-9-6'.:l 
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fue justamente dentro de ese mismo periodo, en 1631, cuando la universidad 

otorgó 42 grados de bachiller en teologla (de los cuales más del 60% 

corresponden a estudiantes de la propia universidad) como se ha dicho antes, 

esta cifra anual es la más atta de lodo el periodo estudiado (1553-1738); parece 

entonces que dicha catástrofe no debió afectar demasiado a aquellos que iban a 

graduarse. 

Por otro lado, es muy probable que procesos internos de la propia 

universidad, que desconocemos, influirlan en los periodos de desarrollo y 

estancamiento de la institución y sus facultades a lo largo de los ar'los. Asimismo, 

problemas de tipo administrativo también pudieron tener consecuencias en el 

número de graduados. 

Sin embargo, resulta mucho más interesante observar que el movimiento de 

la curva coincide con los momentos de auge y estancamiento económico que los 

historiadores han encontrado y debatido en lomo al siglo XVII. Las fechas y 

causas que los autores han propuesto difieren de acuerdo al enfoque que tiene 

cada uno. y éste no es lugar para hablar de las similitudes y diferencias entre las 

explicaciones que se han dado desde hace décadas. 1
• Tan solo interesa destacar 

que hay cierta coincidencia en los autores en que. entre 1590 y 1620 se presentó 

un periodo de auge económico. y que hacia 1620-1670 hubo un cambio en la 

economía que marca un nuevo momento, diferente al del siglo XVI y el siglo XVIII. 

También encuentran que hacia las últimas décadas del siglo XVII se observa un 

cambio que derivó en un nuevo periodo de desarrollo para el siglo XVIII. Ante esto, 

es sumamente interesante observar que los cambios de la curva de graduados 

tienen correspondencia con las transformaciones económicas de los siglos XVJ

XVlll. es decir. un periodo de auge hasta 1620 intemumpido por uno de 

estancamiento y un fuerte descenso hacia 1650; seguido de una lenta 

••El~~ torno• i.. ~·u..~ X\11r- c::orn-vó dleede "8 Oik.ada o. loe c:ww:oerc.a 09ll "'9'0 XX ~ ....,,_ 
Que ~ 09o' ~ para eio1 e.no o. Nueow-a ~ ~ ~ Borah. El SJglllO a. e dllrrp'•.ort M ._ Nuew9 
E~. Yit.Jr:.aco Et• 197~. PJ a... ...... ~y~ en el ...._co Colonirel Z~ (1,...._tJ'OO) . ..-...:0. 
F CE. 1976. Jon.-U\an l ~ Raras.. Cll&s.s ~y 111"°9 pol/lbcJI WI .,¡ ..... .c:o c:o/IOl"W# {1810.1eTDJ. liMo:::o. F CE. 
1980. mas r~.191"ftCHlle RuggJMO Rorn#'IO. ~ QP&.-Slas- L.a crau ow AllQllO XYll.,, E..n;oe • ~.........,._ 
Me1uco. F CE. 199J .....cw otrr. 
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recuperación de más de 60 anos, que logra un importante incremento hasta la 

segunda década del siglo XVIII. 

Es necesario sel'\alar que para relacionar con mayores elementos los 

cambios en el orden económico y sus repercusiones en la universidad, serla muy 

importante averiguar cómo se comportaron las matriculas durante todo el periodo 

colonial, o cuál fue el número de colegiales en los diferentes colegios 

novohispanos y observar sus variaciones de número. Asl, serla posible definir 

mejor si los cambios en las estructuras económicas afectaron directamente el 

número de estudiantes y de graduados, si la vinculación se dio de manera 

indirecta o, si por el contrario, no hubo ningún vinculo al respecto. Dicha tarea 

rebasa los intereses de: este capitulo, sin embargo. he querido destacar que los 

cambios en el orden económico (y polltico) pudieron influir en el Indice de 

graduados universitarios. pero. insisto, habrá que profundizar aún en este 

problema. 

Por otro lado, en un nrvel restringido al campo de la educación. el alza en el 

número de graduados a partir del siglo XVIII. podrla deberse a que los seminarios. 

en general. enviaron más candidatos a la universidad durante las primeras 

décadas del siglo. debido en gran parte a que varios de ellos se fundaron 

tardlamente. como los semanarios de Santa Cruz en Oaxaca (1681), el de San 

José en Guadala¡ara (1696) y el de la Catedral Metropolitana de México (1697). 

Cabe preguntarse las consecuencias que tuvo dentro y fuera de la universidad el 

importante aumento en el número de graduados, si bien dar cuenta de ello 

rebasarla los objetivos de esta investigación De cualquier forma. como se ha 

dicho antes, el crecimiento en el número de graduados también podria suponer 

que las perspectrvas de trabajo eran buenas y que la universidad cumplía un papel 

importante en el proceso de promoción soaal. aunque no es posible asegurarlo. 

pues realmente todavía hacen falta más y rne¡ores estudios que permitan conocer 

mejor cómo se incorporaba el graduado a su sociedad al salir de la unrversidad. 

Con lo dicho se advierten las drficultades que existen para explicar, a corto. 

mediano o largo plazo. las causas que Originaron los cambios que representa fa 
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gráfica. De cualquier forma, a partir del análisis expuesto se ha podido constatar 

que la facultad de teologla vivió, en grandes lineas, cuatro momentos claramente 

definidos en cuanto al número de sus bachilleres. El primero se caracterizó por un 

periodo de crecimiento durante el siglo XVI que aceleró el paso durante los 

primeros veinte anos del siglo XVII. El segundo momento es un considerable 

descenso a partir de la década de 1620, que llegó a su punto más bajo en la 

década de los cuarenta del siglo XVII. El tercer periodo se caracterizó por una 

lenta recuperación a lo largo de los siguientes cincuenta anos hasta llegar al siglo 

XVIII. El cuarto y último momento corresponderla al más importante 

numéricamente hablando, ya que se observan los más altos Indices de la facultad, 

que además se extienden hasta el final del corte cronológico de la presente tesis 

en 1738. 

2.2 Bachilleres provenientes de colegios. 

He hablado del número de bachilleres graduados por la facultad de teologla en la 

Real Universidad de México. pero es preciso insistir que no significa que todos 

ellos hablan estudiado en la universidad, ya que como expliqué en el capitulo 

anterior, hubo diferentes tipos de instituciones de donde procedían los individuos a 

quienes la universidad otorgó el grado. Ex1stian personas que habían realizado 

sus estudios en colegios. serninanos o conventos: también, aunque en un número 

muy pequer'\o, habla quienes incorporaban sus grados obtenidos en alguna otra 

universidad. 

En el capitulo 2 de esta tesis se set'lalaron las pnncipales caracterlsticas de 

los colegios novoh1spanos, destacando que algunos de ellos únicamente eran 

residencias y otros además de albergar colegiales impartlan ciases. Asimismo, 

expliqué que los colegios podian ser fundados por las distintas órdenes religiosas, 

los cabildos catedrahcms. el rey o por particulares (obispos. clérigos). Se concluyó 

entonces que en Nueva Espal'la la educación de los criollos la compartlan varias 
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instituciones a lo largo y ancho del territorio, erigidas por diferentes tipos de 

personas y con diferentes fines. 

La universidad mantenla importantes vlnculos con estas instituciones ya 

que sus colegiales acudlan a ella, pues era la única institución educativa que tenla 

la facultad de otorgar grados académicos 15
. Aqul interesa hablar de dos tipos de 

colegios, los seminarios diocesanos y los colegios de las órdenes religiosas. 

Los seminarios diocesanos 

Los colegios seminarios surgieron a partir de la celebración del Concilio de Trento 

(1545-1563), que ordenaba hubiera lugares de ensenanza para los ministros del 

clero en cada diócesis (por ello sus colegiales deblan seguir la carrera clerical), 

cuya dirección recaerla en el obispo16
. Comenzaron a aparecer en la Nueva 

Espana a partir de la Cédula Real expedida en 1592 por Felipe 11, que dictaba se 

fundasen estos centros de forrnación de clérigos. Ejemplo de este tipo de colegios 

fue el de San Pedro y San Juan fundado por el obispo Palafox en Puebla a 

mediados del siglo XVII. Si los estudiantes de los colegios cumplian con los 

requisitos universitarios podrlan 1r a la universidad y conseguir el grado"-

Los colegios de órdenes religiosas. 

Debido a que también destacan en esta 1 evisión documental los bachilleres 

procedentes de colegios jesuitas. es necesario dedicar algunas líneas en particular 

a ellos. Los colegios fundados por la Compal'lla de Jesús. al igual que los 

seminarios diocesanos. promovieron escuelas para cumplir con la misión docente 

de la Iglesia católica postridentina. La Compal'lla arribó a Nueva Espana en 1572 y 

enseguida se puso entre sus principales tareas fundar colegios y comenzar la 

'' ~..., ............... E~ eDSbO ... CCJ49'IO ~ oe S.n Frat"'ICnCD J...-<. que ;c.zo o.i1 P""""*'9'0 Olt Olorgat gradoe 
veas.e Pmt Gonrabo Aapun,,., K.s.b'ta e» Ira~ . p !>7 n :"6 
.. 0. ~ a ta .....o,n XXJM. ceo X\ltU v ..... RIC&1"Clo L.on A..lltnra.. El 0'.*90 O. San ~ O. V~ t.fte 
,..---=-o.•~.J1cfal~(Jfi~(Tsaio..r11:J -..o.~ ...... ll.ICO.UHAM...2'COO.P s..n S3 
"P......_ X\tU 2 .. a 
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instrucción en la fe cristiana. Uno de sus primeros colegios fue el Colegio Máximo 

de San Pedro y San Pablo fundado en la ciudad de México. 18 "La educación en los 

colegios podla contar con estudios menores o mayores; los menores eran la 

gramática y las artes y los mayores la teologla y los cánones"19
• 

Al igual que la Compania de Jesús, otras órdenes religiosas como los 

agustinos, dominicos y franciscanos fundaron colegios e impartieron educación en 

sus conventos, distribuyéndose en diferentes zonas de la Nueva Espana, pero su 

presencia educativa con relación a los graduados en teologia fue muy escasa, 

como se verá en las siguientes páginas. 

Con la breve explicación que he expuesto acerca de los colegios, se puede 

apreciar la complejidad que representa el estudio de estas instituciones. no es el 

objetivo de este apartado analizar las caracteristicas de cada uno de los colegios 

encontrados en las fuentes o las particularidades de sus colegiales, se trata más 

bien de cuantificar a los individuos de los diferentes colegios novohispanos que 

obtuvieron su grado de bachiller en teologla en la universidad. Para tal efecto 

utilicé la información que proporoonan los expedientes de los graduados. en gran 

medida debido a que resultaba bastante confiable, ya que en los expedientes de 

estudiantes colegiales se menciona repetidas veces su condición (si bien los 

volúmenes de "pagos· también proporcionan esta información de manera 

sistemática. no fue capturada en su totalidad para el proyecto "Grados y 

graduados en la universidad novohispana·. al que me he referido en la 

introducción a esta tesis) 

Por e¡emplo. en primera instancia es posible enterarse si el candidato al 

grado provenía de algún colegio. al momento de solicitar al rector permiso para 

realizar sus lecciones. pues se presentaba cocno colegial cuando era su caso. 

También se puede saberlo por medio de las certificaCJOnes de sus cursos hechas 

por su colegio y no sólo eso. dicha información se repite en vanos de los 

''P11 .... Gor.z.at>o~.~~-~ pp 146-172 
•• ~ ·~ Peogo lo.J ~y~ ~y 3111~ awt,. ~~ ...... de 
~ U.aw:.o ~ 1992 p J1 
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documentos que se encuentran en el expediente, por lo tanto diflcilmente pudo 

haber omisiones al respecto y es factible que los estudiantes rescatados como 

colegiales representen un universo en el que se puede confiar. 

De esta forma, del total de graduados encontrados sólo en los expedientes, 

(contados a partir del siglo XVI), es decir, 1, 765, fueron recabados aquellos que 

aspiraban al grado de bachiller como colegiales, sin importar el tipo de colegio de 

procedencia. Se obtuvo un conjunto de 670 colegiales, significa que casi el 38% 

de los graduados de la facultad de teologla de la universidad provenlan de 

colegios (véase la gráfica que está a continuación), y que más del 60% de los 

graduados estudiaron en la propia universidad, lo que permite apreciar el 

importante papel de la universidad durante el periodo colonial. 

Bachilleres teólogos 

"ilRMiun--1 
··-~--------! 

Para conocer cuáles fueron los colegios encontrados y el número de 

colegiales provenientes de cada uno de ellos. se realizó la siguiente tabla, que 

además incluye el porcentaje que representan con relación al con1unto de 

colegiales y al total de graduados encontrados en los expedientes. Los colegios 
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están ordenados a partir de los que tuvieron mayor cantidad de graduados. hasta 

los que tuvieron menos. 

Colegios 

Colegio de San lldefonso, Puebla 

Colegio de San Pedro y San Juan y Colegio de 

San Pedro y San Pablo. Puebla (2) 

Colegio de San lldefonso. México 

Colegio Seminano de Santa Cruz. Oaxaca 

Colegio Seminano de San José. Guadala¡ara 

Colegio Sem1nano de la Santa Iglesia Catedral 

Colegio de San Bartolomé, Oaxaca 

Colegio de Santa Maria de Todos los Santos 

Compallla de Jesus. Querétaro 

Colegio de San lgnaoo de la Cruz. Puebla 

Colegio Seminano de San Nte013s. Valladolid 

Colegt0 Seminano Tndenbno de San Pedro y 

San Javier. Durango 

Colegio Sem1nano de la Purl51ma Concepc¡On. 

Cela ya 

Compa/lla de Jesus. Ménda 

Convento de Santa Rosa. V~la de Somb<erete 

Companla de Jesús. Durango 

Compa/lla de Jesús. Guadala¡ara 

Coleg10 de San Bernardo. MéJOCO 

Convento WJOITIO de San Pedro y San Pablo 

ColeglO de Cnsto 

Companta de Jesus. Reino de Granada 

Compa/lla de Jesús. Guatemala 

Real Universdad de San Carlos 

.Calc::ul.adc> • PMtv del ~ de 670 ~ 

~. patt• de" total dre 1. 76.5 ~ 

Graduados 

colegial-

267 

244 

55 

28 

12 

11 

7 

7 

7 

6 

5 

3 

3 

3 

1 2 

2 

2 

1 

1 

1 1 

1 

1 

1 

% ... pecto•l % .... pecto•• 

total d• totald• 

colegla .... graduadosª 

39.8 15.12 

3641 13 82 

8.2 3.11 

4.17 1.58 

1.79 0.67 

1.64 0.62 

1.04 0.39 

1.04 0.39 

1.04 0.39 

0.89 0.33 

o 74 0.28 

044 0.16 

0.44 o 16 

044 0.16 

0.29 0.11 

029 0.11 

029 0.11 

o 14 005 

o 14 0.05 

o 14 005 

0.14 005 

o 14 0.05 

0.14 0.05 
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He comentado que los colegios podlan ser de diferentes tipos, de acuerdo 

con varios factores: quién era su patrón, el carácter de su fundación. quiénes 

estaban a cargo del colegio, etcétera. Es por ello que se pueden encontrar, por 

ejemplo, colegios jesuitas que eran seminarios para estudiantes seglares, asl 

como colegios de la Companla que únicamente eran residencias sin compromiso 

de ensenanza. Esto significa que los estudiantes que provenlan de colegios que 

sólo eran residencias, cursaban en la universidad. Si bien el objetivo de la gráfica 

anterior es mostrar cuantos graduados procedlan de algún colegio, también es 

cierto que la sección que corresponde a la universidad. no incluye a los 

estudiantes colegiales que estudiaron en las aulas universitarias, como los de San 

lldefonso de México o de Santa Maria de Todos los Santos. Sin embargo. la 

diferencia no es significativa. pues al anadir a los graduados de colegios

residencia como estudiantes de la universidad. el porcentaje se incrementa en un 

3% y el porcentaje de colegiales se reduce en la misma proporción. 

Para mayor claridad he considerado útil exponer en la siguiente tabla el 

carácter de cada uno de los colegios encontrados. 

~Tridentinos Jesuita a Residencia. 

e San Pedro y San Colegio de San lldefonso. Colegio de San lldefonso, 

¡ Juan y San Pablo. Puebla Puebla M6xx::o (Jesuita) 

Colegio Semana no de Santa Compal\la de Jesus. Ouerétaro Real ColeglO de Cnsto 

Cruz. Oaxaca 

ColeglO Sem1nano de San Compal\la de JesUs. ~a COiegio de Santa Mana de 

José. Guadala¡ara Todos los Santos 

r COiegio Semonano de la Santa Compal\la de Jes"5. Colegio de San Pedro y San 

l 1g1esia Catedral Guadala¡ara 1 Pablo. Mex>eo (Jesuita) 

1 ColeglO de San Bartolomé. Compal\la de Jesus. Durango 
1 

¡Oaxaca i 
! Colegoo Semmano de San ColeglO de San Bematoo. 
1 NICOiás. Valladohd Méxw::o 

1 COiegJO Sem•nano T.....seóbno Cotnpal\la de JeSUs, R""'° de 

¡ ae San Pedro y San X..Vter. Granada 
-
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Durango 

Colegio Seminario de la Companla de Jesús. Reino de 

Purfsima Concepción. Celaya Guatemala 

La tabla de los porcentajes de cada colegio muestra que la mayorla de los 

colegiales provenla de colegios de jesuitas en primera instancia y de seminarios 

diocesanos en segunda. Parece normal que la mayoría de colegiales llegara a la 

universjdad provenientes de colegios jesuitas. ya que la orden era famosa por su 

habilidad pedagógica. que les habla dado un enorme respeto en la sociedad 

novohispana. particularmente entre los criollos. esto explica el mayor número de 

colegiales jesuitas graduados por la universidad. en comparación con los 

procedentes de otros colegios. 

Sin embargo. también es muy importante sel'lalar que los colegiales de la 

compal'\la representan tan sólo un 20% del total de graduados y que los jóvenes 

procedentes de seminarios diocesanos (encargados de la preparación para el 

sacerdocio) representan casi el 16%. con lo cual se advierte que estos últimos 

también jugaron un papel importante en la impartición de saberes académicos (en 

su caso encaminados a los cféngos). tal es el caso del Colegio de San Pedro y 

San Juan en Puebla. cuyos bachilleres representan el 36 41 % del total de 

colegiales encontrados en los expedientes. 

Si bien hay que insistir en que en número fueron pocos los seminarios 

tndent1nos. se observa que después de su fundación. la gran mayoria a finales del 

siglo XVII, comenzaron a participar de la formación del ciero y empezaron a enviar 

algunos de sus estudiantes a la universidad. con un número de graduados muy 

similar al de los colegios 1esurtas. Además. se puede apreciar la enorme 

importancia que desde la teologla tuvo la universidad. pues a ella acudla a 
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estudiar la gran mayoría de aquellos que deseaban tener el grado de bachiller en 

aquella disciplina. 

A continuación se presenta una gráfica que muestra la proporción de cada 

uno de los principales colegios, que en conjunto significaron el 96% del grupo de 

colegiales. 

Estudiantes colegiales. Principales colegios de procedencia 

1 Cc:iiie9o °" s,.,, llaelons.o Puat:Jia 
2 C""90 oe San Pea«> y San .Juan y 
SanPat*=>i ~ 
3 ~de San ltoelons.o "'4e::uco 
4 C""90 Semonano "" s..-... =
aa.aca 
5 COieQiO ~.ano óe ,S.,, ..>os..e 

~-6 c.aog.o ~"lanO di! la Santa ~ 

~ """""' 
7 ~Oleo s.n BM1C*:rne Orauc.a 
a ~ ao Santa Maria de TodO& a..:. 
S.0.
v~oelr.a~.ade..-.....S. 
~ 

, o C""90 "" San 9"""" "" la =. 
p..-.., 

11 Colegio ~ oe 5-i Nlcdal.. 
Va&.oolod 

La gráfica de los principales colegios penmte hacer algunos sel\alamientos. 

Por ejemplo. se aprecia que la mayor parte de los colegiales provenlan de dos 

colegios poblanos. el Colegio de San Hdefonso y el de San Pedro y San Juan, 

pues ambos reúnen -entre 1560-1738· el 7€% de los graduados que provenlan de 

colegios a recibir su grado en la universidad. este es un dato llTiportante que 
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estudiar la gran mayoría de aquellos que deseaban tener el grado de bachiller en 

aquella disciplina. 

A continuación se presenta una gráfica que muestra la proporción de cada 

uno de los principales colegios, que en conjunto significaron el 96% del grupo de 

colegiales. 

Estudiantes colegiales. Principales colegios de procedencia 

1 Cao9o"" San I"'"""'""' .......... 

2 C""90 "" San - y San ......... y 
San Pilllbkl. Puea.a 
l Coliegio Ol9 5.an Ek:ldonso lAeJacg 

4 C""90 ~ "" s..... Cruz. 
()a.qca 

• Cao9o ~""San .loMt 

~ 
a eo..;,.o ,,_,.,...,., """' s..... ~ 
c.tedral."""""" 
7 Coe;>o 00 San S.-.ooomo. ~ 
1 Colegio <lit 5.anui t.Aarl• oe T odOil Ao1. 
s.-.tra 
9 ColmQio 09 la~ .. Oe .......... 
~ 

10 Coio9o "" San 9\000 "" .. Cruz. -11 Co1eQtio ~ oe s..n ~ 
Vala<>oO<I 

La gráfica de los prinetpales colegios permite hacer algunos sel'lalamientos. 

Por ejemplo. se aprecia que la mayor par1e de los colegiales provenían de dos 

colegios poblanos. el Colegio de San lldefonso y el de San Pedro y San Juan. 

pues ambos reúnen -entre 1560-1738· el 76% de los graduados que provenían de 

colegios a recibir su grado en la universidad. este es un dato 1mponante que 
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también habla de la cerrada competencia entre ambos colegios y del prestigio que 

ambos tuvieron en comparación con otros colegios de provincia. 

Asimismo, en tercer lugar se encuentra el Colegio de San lldefonso de la 

Ciudad de México (que estaba en manos de jesuitas), pero donde no se impartlan 

cursos, era una residencia de estudiantes que asistfan a clases a la universidad. 

Sobre el número de colegiales de San lldefonso es necesario hacer una mención. 

En los expedientes sólo localicé 55 graduados procedentes de este colegio, 

lo que representa un porcentaje muy ba¡o tanto dentro del universo de graduados 

(3.11%) como en el grupo de colegiales (8 2%). En cuanto al número de colegiales 

sabemos que de los 120 que tenia el colegio en 1594 sólo ocho cursaban estudios 

de teologla.,., lo que representa el 6.6%. Para 1608 y 1609 residían en el colegio 

150 colegiales. 65 de ellos cursaban en la universidad. por supuesto distribuidos 

entre las diferentes facultades. Si drv1diéramos a esos 65 estudiantes entre las 

cinco facultades. en cada una habría 13 Si bien en la realidad cada facultad 

tendría cifras diferentes ya que habría más estudiantes en una que en otra, 

además. probablemente la mayoría estaría cursando artes. lo cierto es que dicha 

cifra representaría el 8.6% del total del colegio. lo que nos llevaría a suponer que 

efectivamente era escaso el número de colegiales de San lldefonso que 

estudiaban en la facultad de teología y por ello son pocos los graduados de este 

colegio. Sin embargo. para corroborar o rechazar la h1pótes1s seria necesana otra 

inveshgac16n, donde se compararan listas de colegiales con las de graduados y 

asi tratar de explicar qué sucedió 

En otro orden de ideas. no hay que de¡ar de mencionar que un estudiante 

podía hacer sus estudios de bachiller en teología en diferentes lugares e 

1nst1tuc1ones. por e¡emplo, podía comenzar sus cursos en algún colegio ¡esu1ta. y 

si por alguna razón no podla continuarlos alli podía proseguir lo que le faltase en 

algún otro colegio o seminano tndentrno e incluso terminar sus cursos en la 

universidad. Un buen e¡emplo de este fenómeno se encuentra en Nicolás Cabeza 

de Vaca. quien hizo sus pnmeros dos cursos en el colegio de San lldefonso de 
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Puebla y los dos restantes los realizó en el colegio de San Pedro y San Juan de la 

misma ciudad.21 Es necesario sel'lalar que si bien por medio de los expedientes no 

se observa que fuera común esta práctica, pudo suceder con mayor frecuencia de 

la que dan cuenta. 

La concurrencia de individuos procedentes de colegios ubicados en otros 

lugares del virreinato que no fuera la Ciudad de México. también permite comentar 

la procedencia geográfica de aquellos graduados. Aunque los expedientes de 

grado y los volúmenes de pagos en ocasiones informan de dónde era natural el 

graduado, esta información es muy esporádica, en el caso de los volúmenes de 

pagos el investigador está sujeto a las noticias que sobre el individuo ofrezca el 

secretario en tumo. No habla entonces posibilidades de conocer sistemáticamente 

de qué lugar eran nativos los bachilleres. Ante esta irregularidad decid! explicar la 

procedencia de los graduados colegiales de acuerdo con la ubicación geográfica 

de su colegio. para conocer. por lo menos. qué lugares enviaban más candidatos 

al grado unrvers1tario. Hay que insistir en que no debe pensarse que hablar del 

lugar donde se localizaba el colegio s1gn1fica que el graduado era natural del 

mismo o residía permanentemente allí. en todo caso. es un indicativo de las zonas 

de dónde procedían los candidatos 

A continuación se encuentra una gráfica en la que se pueden observar las 

principales ciudades que fueron encontradas entre los colegiales. 

--~-- ... ·--···P 280 '"RU. w_ 3154. f tQ0..82••. 
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La gráfica corrobora que la ciudad de Puebla fue un centro educativo de 

gran importancia durante la colonia, tal como otros trabajos han sel'\alado con 

anterioridad22 . Se observa con esto la influencia que ejerclan en los Indices de 

graduados los centros culturales y los lugares que gozaban de importantes 

recursos económicos confirmando el hecho de que México y Puebla eran las 

principales ciudades del virreinato 

En lo que podrla llamarse un segundo grupo en importancia. se encuentran 

los graduados provenientes de Guadala1ara y Valladolid (sedes episcopales). asl 

como de Querétaro (centro mercantil y textil), localidades que forman parte del 

grupo de ciudades más pobladas del virreinato. Este grupo representa casi el 9% 

de todos los graduados colegiales y permite observar que los colegiales de Puebla 

fueron bastante más numerosos. 
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En este apartado relativo a tos bachilleres colegiales. he querido destacar 

su origen institucional, y dar alguna idea sobre su origen geográfico. con ello se 

puede advertir por una lado la influencia de las principales ciudades del virreinato 

en la procedencia de los graduados, y por otro lado permite senalar el número 

individuos que obtuvieron un grado en la universidad procedentes de algún 

colegio. A través de dicho análisis también se puede apreciar la importancia de la 

universidad en la educación novohispana, ya que más del 60% de sus graduados 

hablan estudiado en sus aulas, lo que habla del importante papel que jugó en el 

ámbito educativo, por lo menos hasta las primeras décadas del siglo XVIII. 

2.3 Condición social de los graduados (titulados de "don"). 

Otro asunto a tratar dentro del estudio de los graduados es la procedencia social 

de los mismos. A pesar de que las fuentes utilizadas no aportan información 

suficiente para llegar a alguna conclusión al respecto, he decidido comentar sobre 

este aspecto debido a las distinciones de "don· que aparecen en los documentos y 

que me llamaron la atención. El historiador espal\ol Luis Enrique Rodriguez-San 

Pedro, ha sel"lalado, al estudiar la procedencia social de los matnculados en varias 

universidades espal'\olas. que en la peninsula ibénca la referencia de "don", arroja 

alguna luz sobre el ongen sOC1al de los escolares. Menciona que. en teoría. debla 

suponer un titulo de nobleza superior a la simple hidalguía. pero hubo bastantes 

abusos en el empleo del término. Comenta además que la me1or forma de 

constatar la srtuac16n nob1hana es apoyarse en varios documentos d1stmtos23
. Ante 

las limitaciones que pueden tener las fuentes apunta. y coincido con su 

apreciación. que por lo menos hay que dar constancia de lo encontrado en los 

documentos traba¡ados. 

En los volúmenes de pagos y de expedientes se encontró un numeroso 

grupo de bachilleres cuyo nombre. antes de ser anotado. iba antecedido de la 

distinción "don". Por este motivo, decid! cuantificar dicha mención a los graduados. 
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pero, tomando en cuenta el abuso que podla existir en la utilización de la palabra, 

que se acentúa aún más en Nueva Espal'la, recurrl sólo a los expedientes. ya que 

para rescatar este dato establee! el siguiente criterio: recabar a los graduados 

como "dones·. únicamente cuando aparecla constantemente este tratamiento en 

los diferentes pasos del proceso. Es decir. no fueron recuperados aquellos 

bachilleres a quienes no se les menciona como "don· en los expedientes. a pesar 

de que se presentaran a si mismos de esta forma cuando informaban al rector que 

hablan terminado sus cursos o cuando solicitaban fecha para la ceremonia de 

graduación. Desconfié de la palabra de los graduados, debido a que las 

aspiraciones nobiliarias en Nueva Espar'\a podrían prosperar más fácilmente entre 

el común de la gente. es decir. dec1dl confiar más en el trato que les daba la 

universidad 

Entre los graduados en la facultad. los bachilleres con trato de "don· 

representan poco más del 39% de la población total -hay que ser'\alar que en los 

expedientes a los frailes jamás se les denomina de esta forma-. Durante el siglo 

XVI. la proporción de titulados de "don· en comparación con el número de 

graduados es muy ba¡a, tan solo el 3% de los graduados durante el siglo eran 

"dones". 

La proporctón aumenta en el siglo XVII. que, al contener la mayor cantidad 

del corte cronológico de esta tesis, también comprende el grupo más grande de 

graduados comparado con los siglos XVI y XVIII. Durante el siglo XVII se encontró 

que el 13% do los graduados eran presentados como "dones" Puede verse que la 

proporción todavía resulta ba¡a. y obloga a preguntarse hasta dónde realmente 

esos ind1v1duos pudieron gozar de alguna d1st1nc1ón especial dentro y fuera de la 

universidad. pues como se ha comentado. es muy dudoso que realmente tuvieran 

algún titulo nob1hano 

Al llegar al siglo XVIII la srtuaoón cambia rotundamente La proporción en el 

número de graduados "dones· aumenta de manera muy sigmficatrva en 
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comparación con los dos siglos anteriores, pues el 60% de los graduados durante 

las primeras cuatro décadas del siglo fueron presentados como "don". 

Entonces ¿cuál seria el cambio en el uso de la palabra para el siglo XVIII? 

De acuerdo con Pilar Gonzalbo, para este siglo un criterio de obtención del "don" 

seria el grado de bachiller en artes, lo que significarla que todos deberian haber 

tenido este trato al ganar el grado en teologla. Además. como he comentado 

antes, de alguna forma el estudio de las letras "ennoblecla" a la persona, por lo 

tanto, serla normal que un bachiller recibiera el trato de "don", por el prestigio 

social que detentaba como consecuencia de la disciplina estudiada.24
• Sin 

embargo, queda la duda de porqué hubo graduados a los que no se les dio dicho 

trato. 

Ahora bien. sin lugar a dudas. desde el siglo XVI, al igual que en Espana, 

debió de existir abuso en la utilización de la palabra. pero hay una mayor 

probabilidad de que durante el primer siglo de la Colonia. dirigirse a alguien corno 

"don" estuviera relacionado. por lo menos, a un rango social mayor, pues como 

sel'\ala Rodolfo Agu1rre. si se toma como titulo de nobleza los tltulos de Castilla, 

eran escasos los universitarios con un padre marqués o conde; de cualquier 

manera es interesante observar dentro de la éhte académica el uso del "don" que, 

insisto, podrla ser un elemento diferenciador. 

Se puede decir también que durante el siglo XVII no estaba muy extendido 

el uso del término "don" como sucederá en el siglo XVIII. es decir, es posible que 

todavía hubiese alguna mesura al respecto y que a lo largo de este siglo 

paulatinamente se hioera común el empleo de la palabra. Como sea, para el siglo 

XVIII es evidente que se volvió cada vez más frecuente el uso de ta expresión, y 

se advierte que la mayoría de tos graduados eran llamados "don". 
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2.4 Indios en la facultad25
• 

Al momento de crear la Real Universidad de México en 1551, el rey de Espana 

ordenó la fundación de un estudio • ... donde los naturales y los hijos de los 

espanoles fuesen yndustriados en las cosas de nuestra santa fee católica y en las 

demás facultades ... "26 Significaba que los indios podrian acudir a la institución 

universitaria. sin embargo, la realidad fue muy distinta. Los estudiosos han 

explicado que la universidad tuvo un carácter predominantemente criollo desde 

sus primeros anos de fundación y que los casos de indios graduados fueron 

excepcionales. 

Con todo, por medio de las fuentes se sabe que hubo algunos indios que 

obtuvieron el grado de bachiller, s1 bien la gran mayoría únicamente ganaron el 

grado en artes. Además. casi todos eran indios caciques. Pilar Gonzalbo senala 

que es poco lo que puede saberse sobre Ja presencia de indios durante los 

primeros tiempos de la universidad. en que no era indispensable presentar 

certificados de legitimidad o limpieza de sangre21
. La autora senala que por tal 

motivo será hasta finales del siglo XVII cuando comenzarán a encontrarse indios 

registrados en Jos documentos unrvers1tarios Esto pudo ocasionar que la mención 

a graduados indios no fuera considerada importante de señalar en los expedientes 

de grado y en Jos registros de pago de derechos sino hasta el siglo XVIII. sin 

embargo, también existe la pos1b1hdad de que no hubiera estudiantes 1nd1os. 

Por otro lado, se puede constatar que todavía fueron menos los indios que 

obtuvieron algún grado de bachiller en la facultad de teología. ya que la presente 

investigación sólo localizó dos· Juan Faust1no Juarez. del que sabemos era 

cac;que y que se graduó de bachiller en teología en 1728 y Antonio Ventura de la 

Per'la. también caoque. graduado en 1725 Esta 1nvest1gac1ón se vería rebasada si 

pretencftera hacer un estudio de los indios en la unrvers1dad. sin embargo. surge la 

M R°"'°"O A.~.rnr S&lvadOf' ~y~ " , :-6.,.. ~ J.3 
1' Sobre .. tem.a la Ot• M.arwiarta Menegus ..,..,...IQ.aoor8 0.1 C..,-c.~o "9 E -.rud-01' ~ i.a ~ad rnc>uaui .n ....ie 
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duda de si ¿realmente se dio un aumento en el número de indios en las aulas 

universitarias hacia el siglo XVIII? Creo que si pudo darse un incremento, el 

problema es deterniinar la causa. A primera vista parecerla que la posición social 

y económica perniitla a los indios caciques estar en posibilidades de gozar de un 

mayor prestigio social y en consecuencia tener mayores oportunidades de ingresar 

a la universidad, pero la hipótesis es dificil de sostenerse. ya que los indios 

siempre tuvieron permitido el acceso a los estudios, entonces ¿por qué se han 

encontrado referencias a ellos únicamente en graduados del siglo XVIII? 

Desgraciadamente tengo más preguntas que respuestas. 

Como sea. se puede constatar que desde la primera mitad del siglo XVIII se 

advierten menciones de indios que estudiaron y obtuvieron después un grado 

menor. indicación que no se habían encontrado anteriormente. La aparición de 

indios en la universidad podría deberse a algún cambio fuera de la corporación. 

por ejemplo. nuevas posibilidades de empleo. que ocasionaran que los indios 

estuvieran mas interesados en los grados. sin embargo. esto tendrla que 

investigarse a fondo. 

2.5 Los excluidos. 

Como se ha dicho. a la universidad podlan acceder tanto hijos de espartales como 

indios. asi lo ordenaba la cédula de fundaCJón. Dicha mención era suficiente en 

una sociedad que a mediados del siglo XVI estaba conformada 

predominantemente por 1nd1os y espal"loles. sm embargo, para el siglo XVII la 

población indígena había d1sminu1do constderablementez• y fue necesaria una 

mayor 1mportac1ón de esclavos. que se vio favorecida por la anexión de Portugal 

(Y su 1mpeno ultramanno) a la monarqula espat"lola (1580-1640). 

La llegada de esclavos provocaria el surg1moento de nuevos grupos de 

personas producto de las mezclas con sangre negra El crecimiento de la 

población con sangre negra. que se desarrolló durante el s;glo XVII preocuparia a 
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los criollos, pero ¿porqué? En la universidad, serla Palafox quien se encargarla de 

negar grados y matriculas a • ... negros, ni mulatos, ni los que comúnmente se 

llaman chinos morenos, ni cualquier género de esclavo o que lo haya sido ... "29
• 

La historiadora Margarita Menegus ha senalado que esta mención es la 

primera referencia de exclusión de origen racial en la universidad y que muestra la 

inquietud que generó la multiplicación en la mezcla de razas. La autora trata el 

cambio en las leyes universitarias como un problema relacionado 

fundamentalmente con la limpieza de sangre, que llevarla a la universidad a 

restringir el acceso a nuevos grupos sociales considerados en la época 

"elementos perturbadores de la sociedad".30 

Sin embargo, creo que más allá de la explicación del estatuto de exclusión 

como reflejo de una preocupación de tipo racial. ha hecho falta observar el 

rechazo a individuos que pudieran tener sangre negra, no sólo como una decisión 

racista. sino a partir de dos problemas lntimamente ligados. Por un lado, la 

exclusión de personas que fueran esclavos o cuyos antepasados lo hubiesen sido 

y, por otro lado, el carácter honorable de la universidad. 

Recordemos que el intelectual. el estudioso de las "artes liberales·. aquella 

persona que durante sus estudios como bachiller se preparaba para la ensenanza, 

no podía ser esclavo. las artes liberales estaban reservadas. como su nombre lo 

indica, para los "hombres libres· como opuestos a los siervos o esclavos31
• 

Además, en una universidad "tan lucida y noble"32 era inadmisible que estudiaran 

individuos cuya ascendencia tenla vlnculos con la esclavitud 

Los hi¡os de las indias con los espal"loles se cnaban y eran vistos como 

espanoles (si eran reconocidos por el padre). es decir. el grupo supenor asimilaba 

de alguna forma al grupo de mesttzos Pero los h1¡os vinculados con grupos de 

esclavos no corrían la misma suerte y con frecuencia descendían. Creo que la 
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hipótesis que otorga más importancia a la discriminación racial ha descuidado el 

problema legal. Es decir, considero que se debe revisar la exclusión en relación 

con la esclavitud, pues, como se puede ver en la constitución 246, los indios 

pocllan matricularse y ganar grados en la universidad porque legalmente eran 

considerados ·vasallos libres de su majestad" por lo tanto, el estatuto de exclusión 

puede guardar una importante relación con respecto a la condición de hombre 

"libre· o "esclavo". Al respecto no hay que olvidar que la universidad era un 

importante medio para poder ascender socialmente. y permitir el ascenso social a 

descendientes de esclavos seguramente era un tema muy delicado entre los 

criollos y por ello las constituciones de Palafox los excluyen. En ese sentido 

tampoco hay que perder de vista que las letras ennobleclan. por tal motivo. deblan 

ser personas honorables las que estudiaran y se graduaran en la universidad. 

Más allá del debate que pueda generarse. pues se puede argumentar que 

la esclavitud conllevaba un prejuicio racial y que la exclusión manifestaba la 

preocupación que en el fondo tenlan los criollos ante el numeroso grupo de negros 

y mulatos, a esta investigación resta mencionar un e¡emplo de exclusión que se 

encontró en los documentos revisados Me refiero al caso de Manuel Bertel, 

mulato que realizó sus cursos en el colegio de San Pedro y San Juan de Puebla, 

asistió a graduarse como bachiller en artes a la universidad, donde realizó los 

trámrtes necesarios para el grado que ganó el 11 de marzo de 1727. pero del cual 

se le despojó. por órdenes del redor. al descubnrse su cond1c1ón social33 

Con este ejemplo se puede ver que cada vez fue más difícil obtener un 

grado si se pertenecía a los grupos de sangre ·mezclada" antes mencionados. Es 

probable que algunos mestizos y mulatos hayan conseguido el grado de bachiller 

cuando el mestizaje todavía no estaba tan extendido o gracias al apoyo o 

reconocimiento de un padre espal'lol. pero seguramente el aumento en el número 

de personas con sangre vinculada a la esclavrtud. y por ello poco "honorables". 

obligó a que Palafox estableciera las restn=•ones ser'laladas. 

H R u ,,, 293., 233 y. 161,' 473-47~ 
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Puede verse entonces la importancia que dio la universidad a cuidar 

quiénes entraban a sus aulas. pero. insisto. creo que su preocupación se debió, 

más que a un problema de tipo racial. a un problema de tipo legal y de calidad de 

las personas (este último lntimamente ligado al prestigio de la propia institución). 

El tema de los excluidos de la universidad da para una investigación mucho 

más amplia. donde además se de cuenta de la exclusión de mujeres, herejes. 

descendientes de judlos. penitenciados de la inquisición, etcétera""'. Sin embargo. 

en este apartado he querido destacar lo que encontré en las fuentes trabajadas 

con relación a los grupos excluidos. y destacar que la universidad era una 

institución fundamentalmente criolla, ya que los grupos afromestizos no tenian 

oportunidad de ganar grados y que habla una mlnima asistencia de indios: se 

puede ver que los grupos pertenecientes a las llamadas "castas· no tenian 

permitido hacer estudios universitarios y con ello tenlan negada toda posibilidad 

de ascender socialmente. 

2.6 Bachilleres con órdenes sagradas y dignidades eclesiásticas. 

Otra caracterlstica de los graduados en la que he puesto especial cuidado fue en 

contar a aquellos que por megdio del expediente se puede saber que tenian 

alguna orden sagrada. Dentro del clero existian diferentes grados. los primeros 

cinco eran conocidos como órdenes menores. de menor a mayor eran: la primera 

tonsura. los hosuanos. los lectores. los exorcistas y los acólitos: el siguiente grupo 

lo integraban los grados de mayor importancia: los subdiáconos. diáconos y los 

presbíteros. este último equivalente al sacerdocio y el rango más alto. Los 

bachilleres en artes. teología y cánones. comúnmente tomaban las últimas 

órdenes paralelamente con sus cursos. y si bien la iglesia no pedía el grado para 

" Un.o oe toa 1r~ m.n ~ scbt'9 .... -.pt<:to .... de C•• ~ ~z GonzMez.. L.maea o. .. Re-' 
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<'814 Rt.tM~""' ue .. .cu u.~l(.;Q ~ 2001.PI' ,,s,..,29 



153 

la ordenación de presbitero. en la práctica era costumbre ser primero bachiller y 

después obtener la máxima orden sacerdotal de presbitero,5 . 

En esta investigación se encontraron algunos bachilleres de quienes se 

puede conocer su rango dentro del estado eclesiástico y es importante senalarlos. 

En primera instancia el mayor número de menciones es referente a los 

presbiteros, pues se hallaron 162 graduados que ya se hablan ordenado como 

tales al momento de obtener su grado de bachiller en teologla, es decir, estos 

graduados ya podian dar misa, aunque no podian bautizar, casar y dar los santos 

óleos sin licencia36
. Aunque el número de presbíteros es reducido, pues 

representan el 1% del total de graduados, es importante ya que habla de aquellos 

bachilleres que hablan concluido su formación sacerdotal. 

Tal vez este grupo de individuos se habla ocupado de ganar el grado de 

bachiller para tener mayores posibilidades de conseguir curatos y prebendas (para 

obtener algún curato era necesario ser presbítero). especialmente ante el gran 

número de presblteros que había en Nueva Espana. lo que hacia más dura la 

competencia por una plaza. Serla interesante investigar cuántos de ellos 

consiguieron grados mayores. ya que estos les daban pos1b1hdad de obtener 

mejores curatos (económicamente hablando) o. incluso. dignidades catedralicias. 

En segundo lugar se encuentran aquellos graduados que sólo tenlan 

cumplidas las órdenes menores al momento de rcobir su grado. es decir. los que 

a lo mucho serian acóhtos. Se localizaron tan sólo 15 bachilleres. es posible que 

más personas las hayan tenido. pero al ser órdenes menores. durante las cuales 

todavía se podla renunciar al sacerdocio. existe la pos1b1hdad de que no se 

anotaran." Además. parece que si era regular dar cuenta de aquellos que eran 

subdiáconos o diáconos. seguramente porque eran grados más al1os. en este 

caso se encontraron 27 individuos. 12 subdiáconos y 15 diáconos 

"~ AguwTe 5-Nadcw. ~~y~ pe 1 T3 y ]'68 
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Por otro lado, se encontraron solamente 2 curas. esto parece indicar que 

alguien que habla conseguido un curato díflcilmente ingresaba a la universidad, 

sin embargo, queda la duda de si esta caracterlstica no se anotaba regularmente. 

En cuanto a miembros del alto clero o de cabildos catedralicios sólo se localizaron 

2 racioneros, si bien era el cargo más bajo dentro del cabildo. Esto podrfa 

significar que una vez conseguida alguna prebenda no era común buscar estudios 

universitarios, en todo caso se deberla más bien a intereses particulares de cada 

persona. 

2.7 Los frailes en la facultad 

Otro de los aspectos al que se prestó atención durante la revisión de los 

expedientes fue la presencia de graduados pertenecientes al clero regular. 

Cuantificar esta particularidad de forma sistemática era relativamente sencillo, 

pues cuando los graduados eran religiosos su nombre iba antecedido del término 

"fray·. y como se les daba ese trato a lo largo del expediente se puede decir que 

se reunió un conjunto confiable. 

De esta forma dec1di recontar a los individuos graduados que pertenecían al 

clero regular obteniendo un conjunto de 102 personas. Corno puede verse. es un 

grupo pequer'lo s1 se compara con la totalidad de graduados. pero más que 

observar este aspecto. lo que me importaba era. a partir del conjunto de frailes 

observar dos aspectos. El pnmero de ellos era advertir el número de frailes de 

cada una de las órdenes regulares y el segundo hablar de la distribución numérica 

de los religiosos a lo largo de los casi ciento ochenta ar'los de este estudio. ya que 

se encontraron algunas part1culandades. 

En cuanto al pnmer aspecto. se contaron, en orden de mayor a menor: 84 

mercedarios. 12 agustinos y 6 dominicos. No local>Cé ningún ¡esuita o franciscano, 

aunque resulta lógico. ya que los iesurtas estudiaban en sus propias escuelas y los 

franciscanos se mantuvieron habitualmente alejados de las aulas universitarias. 

En primer lugar. se puede observar que la Orden de la Merced tuvo el mayor 
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número de bachilleres graduados en teologia, muy por encima de órdenes con 

mayor antigüedad en Nueva Espal'la como agustinos y dominicos ¿A qué pudo 

deberse? La respuesta podria encontrarse en el momento de expansión que tuvo 

la orden a finales del siglo XVI. 

La investigadora Maria del Carmen León ha explicado que, una vez 

asentadas las primeras fundaciones de la Orden de la Merced en Nueva Espal'la 

(en ciudades centroamericanas), uno de los principales intereses de los 

mercedarios era establecerse en la Ciudad de México. como las otras órdenes 

mendicantes. Dicho interés se conjuntó con el hecho de que a los provinciales se 

les pedia que sus religiosos encontraran una institución donde graduarse. Para tal 

efecto la universidad más cercana era la de México, por lo que la Orden solicitó al 

rey autorización para abrir un establecimiento mercedario en la capital con el 

carácter de colegio. 38 

Felipe 11 en una cédula del 12 de agosto de 1566 otorgó el permiso para 

que se estableciera un colegio destinado a religiosos estudiantes, para lo cual 

acudirfan a la universidad. Además. en 1574 se dispuso en Guatemala que los 

religiosos recién profesos fueran a estudiar artes y teologia en la universidad de 

México. Finalmente, en 1589 el comendador de la orden. amparándose en dos 

cédulas reales una de 1565 y la referida de 1566, buscó el permiso para que se 

fundara en la Ciudad de México el ansiado colegio. que serviría de alojamiento y 

casa de estudio a los mercedanos guatemaltecos que acudirlan a la universidad. 

La corona apoyó dicha fundac.ón dando ltcenc.a en 1592 para que se fundara la 

primera misión de la orden de la Merced en la Ciudad de México. poco después el 

virrey daría también licencia para que se fundara el colegio 30 

Por medio de estas noticias puede entenderse porqué durante la primera 

mitad del siglo XVII hay un número considerablemente mayor de expedientes de 

frailes mercedarios. en comparación con otras órdenes, pues sus religiosos 

"" M.an.ti <»4 ~ L~ caz.,.. ~ ~ ~ o oe .corno bl ·~ oe ie ~ pt'QplCaO • 
es~o y~ oe líl OrOe>n oe .. ~_.. ... neo· ~~en., 'w'1n C.or..,....ao ~O. 
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necesitaban y estaban interesados en emprender estudios universitarios y, por 

supuesto, en ganar grados. 

La misma autora senala que la carrera académica fue muy atractiva para 

los mercedarios y es muy probable que, además de su interés en los saberes 

universitarios, también estuvieran interesados en ganar cátedras. Asi que la 

carrera docente también pudo atraer a varios de sus religiosos. 

Desde el siglo XVI agustinos y dominicos hablan peleado las cátedras de la 

facultad de teologla. pero. para finales del siglo XVI tendrfan en los mercedarios 

un nuevo grupo competidor. El interés de los mercedarios en las cátedras puede 

notarse en que para 1614 obtuvieron su primera cátedra y con ello comenzaron a 

consolidar sus vínculos con la universidad. Por tal motivo, una hipótesis seria que 

para la segunda década del s1glo XVII los mercedarios aumentaron su presencia 

dentro del real estudio mexicano. atraídos por la ensenanza universitaria y por la 

posibilidad de hacer carrera docente (al igual que los miembros de las otras 

órdenes). pues como ha senalado Letic1a Pérez Puente. la disputa entre regulares 

por las cátedras durante el siglo XVII se concentró en agustinos y mercedarios'"°. 

debido a que los dominicos habían conseguido la fundación de la cátedra de santo 

Tomás. exclusiva de la orden. desde 1617. 

Para ello. el pnmer paso fue matricular a sus religiosos en la universidad 

para que estos participasen en las votaciones y. posteriormente. ganar grados 

para estar en pos1b1hdades de tener 1n¡erenc1a en las decisiones de la corporación. 

Aquí cabe sel"lalar un detalle importante. En el apartado relatrvo a la 

confiabilidad de las fuentes, mencioné que durante la pnmera mrtad del siglo XVII 

se incorporaron a la universidad vanos frailes (hay que recordar que la universidad 

exigla a los frailes graduarse para ingresar a la corporación y una altematrva para 

obtener el grado era incorporar los estudios hechos en sus religiones). de los 

cuales por alguna razón que desconozco no se guardó el expediente -si bien pudo 

haberse perdido o incluso ellos se pudieron haber quedado con él-. En un pnncipio 

.. Leta::::aa ~z ~ "\.Q c.at90t'as oe Lil ~ad oe Mlt.oco ..,..,.. ~ y Ooaot'9s • .,. LetJcaa ~ ~ 
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pensé en la probabilidad de que los frailes incorporados no hicieran expediente, 

sin embargo, encontré el caso del agustino fray Benito de Alarcón, incorporado en 

1611 y de quien existe expediente como el de cualquier otro graduado, lo que hizo 

descartar esa posibilidad. 

La gran mayorla de los frailes incorporados pertenecian a la Orden de San 

Agustln y, en cuanto al número de incorporaciones, dominicos y mercedarios se 

encontraban muy por debajo de los agustinos. de hecho, fueron los mercedarios 

los que menos frailes incorporaron durante la primera mitad del XVII, lo que 

contrasta con el hecho de que el grueso de graduados mercedarios se concentre 

entre 1610 y 1625. Esto muestra el interés que tenían los mercedarios en que sus 

frailes estudiaran en la universidad. como he comentado antes, ese interés fue el 

que los atrajo a la ciudad de México y el que ocasionó que la mayorla de sus 

religiosos ganaran sus grados durante las pnmeras tres décadas del siglo XVII. 

El segundo aspecto que quiero abordar tiene que ver con la distribución 

numérica de los frailes a lo largo del tiempo. por cada una de las órdenes y en su 

conjunto. Por medio de los expedientes de grado se puede observar este aspecto. 

Los primeros frailes localizados (dos dominicos) se encuentran a partir de 1590. Si 

bien durante los primeros cincuenta al'los de vida de la unrvers1dad, casi no se 

encontraron expedientes de frailes, eso no significa que no se graduaran religiosos 

con anterioridad, pues, como he comentado antes. durante el siglo XVI hay 

algunos grados que están registrados en otros documentos diferentes a los 

consultados en esta investigación (como libros de claustros). producto del proceso 

de organización del archivo universitario 

A partir de 1610 comienzan a encontrarse más expedientes de frailes y 

empiezan a ser más regulares. El penodo de mayores crfras se localiza entre 1610 

y 1626 ya que se graduaron 4 frailes promedt0 anualmente. No está de más 

insistir en que, en este período. se observa el mayor numero de mercedarios. 

Hacia 1630 el porcenta1e disminuye a un promedio de dos frailes por al'lo. La 

presencia de rehgiosos desoende aun más para la segunda mitad de 1630 y, a 

partir de 1645 y hasta 1738. prácticamente desaparecen de los expedientes de 
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graduados, es decir, nada menos que durante un periodo de casi cien anos no se 

encontraron bachilleres frailes. Baste decir que entre 1601 y 1645 se encuentra el 

94% de frailes que ganaron el grado. 

En este sentido puede ser que para la segunda mitad del siglo XVII los 

regulares se hayan distanciado un poco de los cursos en la universidad, su 

ausencia en los documentos se puede deber a que su ingreso a la institución lo 

hicieran a través de su incorporación a grados mayores y, por ello, no se 

encuentran en los expedientes de bachilleres. Como sea. es un hecho que no se 

distanciaron de la universidad. pues hubo frailes en las cátedras de la facultad de 

teología durante todo el siglo XVll.41 Además, tuvieron ba¡o su dominio la lectura 

de las cátedras de orden. creadas en la facultad de teología desde el siglo XVII, 

por ejemplo. la cátedra de santo Tomás. exclusiva de los dominicos y, para la 

segunda mitad del siglo, la de Escoto, exclusiva de los franoscanos. 

Por otro lado, me interesa también sel'\alar la d1stribuc1ón cronológica de las 

otras dos órdenes encontradas: agustinos y dominicos Sabemos que entre los 

pioneros en ganar grados de baci"11ller en la Real Universidad se encuentran los 

agustinos, un e¡emplo de ello fue Agustín de Agur1o que se graduó en 1576, sin 

embargo. los diez agustinos encontrados en los expedientes se localizan entre 

1610 y 1630, desconozco a qué podría deberse. De acuerdo con los expedientes 

los d01Tiinicos también comenzaron a ganar grados desde finales del siglo XVI, 

pues cinco. de los seis que se encontraron. se graduaron entre 1590 y 1615. De 

forma que se puede concluir que agustinos y dominicos fueron de los primeros 

clérigos regulares en conseguir grados y que fueron seguidos por los mercedarios, 

que ganaron sus grados durante la segunda y tercera décadas del siglo XVII. 

También se puede concluir que. para las órdenes rehg1osas que se han 

mencionado. la primera motad del siglo XVII fue el penodo en que tuvieron. no sólo 

el mayor numero de bachilleres en la facultad de teología. sino casi la totahdad de 

ellos. Si bien obtuvieron su grado un numero reducido de frailes. C()(TlO se pudo 
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ver, dentro de ese reducido número (comparado con el total de graduados) la 

Orden de la Merced fue la que mayor cantidad de graduados tuvo. Asimismo es 

importante senalar que las órdenes religiosas prácticamente desaparecieron de la 

facultad -por lo menos en la obtención de bachilleratos- desde la segunda mitad 

del siglo XVII. sin embargo. queda para futuras investigaciones indagar y poder 

precisar mejor qué sucedió. 

2.8 Mortalidad escolar. 

Cómo último punto a desarrollar queda el análisis de la mortalidad escolar en la 

facultad. Se mencionó en la introducción de esta tesis que el término "mortalidad 

escolar" o ·mortalidad académica", ha sido utilizado por los historiadores para 

hacer referencia al abandono de estudiantes en anos sucesivos a la primera 

matricula. Para estudiar este aspecto. la presente investigación se apoyó en los 

estudios existentes sobre matriculas de la universidad mexicana42
. 

Comenté también que es imposible hacer un estudio profundo del 

abandono escolar debido a que aún no se conocen los nombres de todos los 

matriculados en la facultad y. mientras sea asl. no se podran relacionar los 

nombres contenidos en los libros de matricula con los graduados, trabajo que 

además permitiría hacer un seguimiento cuidadoso del tiempo que le llevaba a los 

estudiantes hacer todos sus cursos y conseguir su grado de bachiller. Por tal 

motrvo. sólo se puede hacer un incipiente cote¡o entre Jos totales de matncuJados y 

Jos graduados. 

Sin embargo. en este caso también existe un problema. AJ querer hacer un 

seguimiento de la cantidad de estudiantes que consiguen el grado y los que 

pennanecen en las aulas. el investigador se encuentra con que los trabajos sobre 

matriculas univers1tanas solamente se encargan de estudiar la cantidad de 

individuos matriculados Además. en dichos traba¡os se agrupan las Cifras de 

u U..v.no ~- Ma F~ ~"t ..... F~ Pes.el. ""El I~ de k:Jie ~ Oe ~ ... pp •33A43. o. 
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todas las facultades {debido a que esa caracterlstica presentan las fuentes) y no 

se pueden conocer los números para cada facultad, es decir, se ofrecen sólo 

cantidades que dan cuenta de la suma anual de matriculas para la universidad en 

su conjunto. 

Por si esto fuera poco, también se desconoce el número de matriculados en 

la facultad de teología para un amplio periodo. Hay una importante laguna que 

comprende casi todo el siglo XVII (solamente se puede conocer el total de 

matrículas de la universidad). Afortunadamente. hay algunos anos en que están 

desglosadas las cifras para cada una de las facultades. fue en este caso en el que 

se pudo realizar un estudio cuantitativo de la facultad. 

Como he dicho, ante esta problemática se trabajaron dos cortes 

cronológicos. El pnmero integrado por las matriculas más antiguas. que ofrecen 

cifras para los ar'\os 1587-1608. El segundo, proporciona datos de dieciséis al"los 

(171 O. 1715-1729). Hay que ser'\alar además que no existen las relaciones de 

matriculas para la facultad de teología de 1730 a 1771. debido a que el volumen 

correspondiente está perdido. 

El pnmer problema después de coniuntar la información de matriculas y 

grados. fue cómo se medirla el abandono escolar. Era comün que los estudiantes 

demoraran más de cuatro ar'\os. desde su primera matricula hasta que conseguían 

el grado, pero esto no significaba un atraso. tan solo existían estudiantes que 

prolongaban su estancia en la universidad o que obtenían el grado de bachiller 

algún tiempo después de haber cumplido con todos sus cursos 

No era eX1rar'\o que as1sheran a un curso y de¡aran algún tiempo los 

estudios para retomar1os después, esto ocasionaba que tardaran más de cuatro 

al'\os en hacerlos. Fenómenos de este tipo eran completamente normales. hay que 

insistir en que no obtener el grado después de cuatro afias. únicamente significaba 

una mayor permanencia en la universidad o que la obtenc1on del grado era 

postenor a los cuatro al"los. Además. como ya he comentado. hasta por lo menos 

la pnmera mitad del stglo XVIII. hubo estudiantes que gozaron de dispensa de 

cursos (uno o vanos) y con ello lograron graduarse en menos tiempo 
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Por tal motivo hubiera sido poco preciso presentar el abandono escolar 

comparando rigurosamente la matricula contra los graduados al transcurrir los 

cuatro anos obligatorios de cursos. pues seguramente una cantidad importante de 

estudiantes se graduaron después de pasados cuatro anos. Ante este problema 

preferf comparar las matriculas de cada ano con los graduados que hubo ese 

mismo ano. a partir de esta comparación se han dibujado dos curvas. una que 

representa las matriculas y otra :~s grados, ofreciendo posteriormente una 

explicación de la tendencia que sigue ca.!::> serie de datos. 

De este modo. se puede dar cierta idea e~ la tendencia de ingreso y salida 

de la universidad. en un periodo de 38 al\os. aunque no de manera consecutiva, 

de hecho, podría decirse que se aprovechó que los cortes cronológicos quedaban 

distanciados entre si. para explicar las diferencias entre cada uno. 

Como he comentado antes. la cuantificación de graduados se llevó a cabo 

integrando los datos que se obtuvieron al reunir en una sola cuenta las dos series 

traba¡adas. tanto la integrada por los expedientes como la de pago de derechos. 

Para hacer la rev1s16n de salida y permanencia en la facultad, se utilizaron 

los recuentos hechos por Mariano Peset. Maria Femanda Mancebo y Maria 

Fernanda Peset para las matriculas más antiguas de la universida~3 • que 

comprenden el penodo 1587-1608. En segundo lugar revisé el estudio que sobre 

las matriculas del siglo XVIII hicieron los mismos autores44
. En ambos trabajos se 

explican las prec..'luc1ones que es necesano tomar en cuenta al traba¡ar matriculas 

urnvers1tanas. destacando como uno de los principales problemas que las 

matrículas dan cuenta del número de inscripciones y no del número de individuos. 

debido a que los estudiantes debían inscnb1rse cada vez que iniciaban un curso. 

es deetr. pOdian inscr1b1rse dos veces en un al\o 

Sin embargo, para este coteio se ha tomado el total de matriculas 

efectuadas en cada ar"lo. para salvar el hecho de que, por lo menos hasta 

mediados del siglo XVII. los estudiantes podían hacer tres cursos en dos anos, lo 
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que les permitía graduarse en tres ar'los. La causa de esto se encuentra en que 

para ganar un curso sólo era necesario asistir la IT'.ayor parte del ano, es decir seis 

meses y un dla"5
• Sin embargo, Palafox ordenó desde 1645 que se hiciera cada 

curso en un ano distinto.46 

Por lo tanto decidí comparar matriculas y grados de acuerdo con los anos 

naturales. Insisto, en cuanto a las matriculas. las cifras hacen referencia al número 

de inscripciones y no al número de individuos. para conocer el número de 

personas seria necesario estudiar caso por caso. 

2.8.1Abandono1587-1608. 

Corresponden al primer corte cronológico los anos 1587-1608. Se ha construido la 

siguiente tabla para que el lector pueda observar las cifras anuales. 

Grados y matriculas. 1587-1608 

! Aftos Matriculas 1 Grados 

1587 13 1 6 

1588 30 1 4 
1 

1589 36 5 

1590 55 5 

1591 56 8 

1592 41 4 

1593 r ----57 
1 

11 

1594 1 31 1 
2 

1595 1 31 14 

1596 1 
1 

39 ¡ 3 

1597 39 10 

1598 41 3 

1599 42 7 
-

1600 40 3 
~ 

•• CenaNo 21 17 
.,. PaLatoa. XVII. 24 7 
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1601 48 14 

1602 63 4 

1603 54 3 

1604 27 8 

1605 51 18 

1606 55 10 

1607 85 7 

1608 72 8 

TOTALES 1006 157 

A continuación se encuentra una gráfica donde se puede observar la 

tendencia durante estos 22 anos. 
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Grados y ...nc:ua- 1587-1608 (promedios quinquenales) 

90 -·----- -- ----- ---------¡ -=:;:...~ 
--------- - --------- ~~-~ 

1 

& 
"". ··-···.:---=---~-~-~..,,,.,·--=---=-··:::-:::·----··· 

,.,, tet9 

En la tabla puede notarse lo marcadas que son las oscilaciones anuales. los 

cambios son muy bruscos ano con al'lo, especialmente en cuanto a los grados. 

Mariano Pese! ha explicado para las matriculas del siglo XVII que una causa de 

las marcadas fluctuaciones puede ser la frecuencia con que los teólogos haclan. a 

lo largo de la carrera. dos de los cursos en un mismo al'lo47
• lo que podría influir en 

las matriculas. Como he dicho antes. Palafox proh1b1ó esta práctica en los 

estatutos de 1645. ordenando que se h1c1era un curso por ano•~ y, de acuerdo con 

la revisión de los expedientes. parece que se cumplió con el estatuto. 

Por su parte. la gráfica permite observar que. aunque los incrementos en 

los promedios de las matriculas son vanables. la linea mantiene una tendencia 

ascendente, que crece del 5%, al 5 6%. llega al 19% y. por último. presenta un 

incremento del 57% en relación con el quinquenio anterior al finaltZar los anos 

•·u..~Pewit.~ Fel'TWtinCla~,.Wa F~~ ""E.Jr~a<)etosltt>t'090.~ • pp 440 
... Patato:... XVll ;·.e 7 ·~ Que et °""' M ~ o. ~at cJe ~,. • ., rr.uaug .. ( J h.I o. ~ ~ y 
P"obaoo _._e& sec::retano OC aai ~ QuMro CU"10a.,, ~ al"w::ia ~ e.e""*" Oe ...., ~ C.O• uno • 
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1607 y 1608. Por lo que desde el quinquenio 1587-1601, en que la facultad tuvo 

38 matriculas promedio, el incremento para 1608 fue del 65%. 

Por desgracia no se cuenta con información a partir de 1609, pues serla 

interesante observar si el crecimiento que comienza a desarrollar la llnea de 

matriculas tuvo continuidad en anos subsecuentes, pues en cuanto a los grados, 

como se ha visto, esta investigación encontró que hacia 1620 comenzaron a 

disminuir considerablemente y dicha disminución dibujó en la gráfica una calda 

que llegó a su punto más bajo a mediados del siglo XVII, con una recuperación 

muy lenta. Sería por lo tanto muy importante poder saber si las matrlculas se 

comportaron de la misma manera. 

los grados. por su parte. se caractenzan por ser más irregulares, y aunque 

del primero al segundo quinquenio (1587-1591 a 1592-1596) hubo un crecimiento 

del 21%, para el siguiente periodo hubo un descenso en la tendencia de 

crecimiento hasta el 9%. Para el periodo del quinquenio 1597-1601 al 1602-1606 

la facultad recuperó un poco su crecimiento alcanzando un incremento del 16%. 

Sin embargo, para los últimos dos al'los hubo un importante descenso. la llnea 

dibuja una d1smmuc1ón que significó una caída de hasta el -3% con relación al 

quinquenio 1602-1606. 

El lector puede ver que el ritmo de crec1m1ento que presenta la facultad es 

más rápido para las matriculas que para los grados, cuya evolución fue más lenta, 

y que el desarrollo de las primeras s1gu1ó una tendencia ascendente. mientras que 

el de los grados fue mas irregular. esto podría deberse tanto a la dificultad de los 

cursos. aunque de las posibles causas hablaré postenorrnente. 

Ahora corresponde exponer el siguiente penodo estudiado y asi poder 

encontrar las semeianzas y d1ferenoas. 

2.8.2 Abandono 1710; 1715-1729. 

En cuanto a los restantes 16 anos en que se pudo realizar el cotejo entre las 

fuentes, también se presenta una tabla, que se basa en los datos que el mismo 
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grupo de historiadores espanoles ofreció en un artlculo más reciente sobre 

matriculas correspondientes al siglo XVlll'9 ; asl como en la serie de bachilleres 

que construl para este estudio. 

Gracto. y matriculas. 1710; 1715-1729 

Aftos M•tricula Grad09 

1710 53 27 

1715 57 17 

1716 71 11 

1717 106 20 

1718 101 1 28 

1719 105 
1 

18 

1720 104 30 

1721 118 25 

1722 105 1 28 

1723 88 l 23 

1724 95 18 

1725 68 30 

1726 95 15 

1727 54 16 

1728 87 23 

1729 56 i 27 

TOTALES 1363 1 356 
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Grad- y M•trlcul- 1710; 1715-1729 (promedios quinquenal-) 

... !------·----- -~-------- --· -·--

& .. ------ --------------------------------·--·-· 
_____ , __ 
~~~-

..... .,,,.,711 ,~,.,,.. -
En primera instancia se pude observar que durante los primeros treinta 

anos del siglo XVIII siguió habiendo un enorme número de matriculas contra un 

escaso número de graduados. Aunque en este caso se pueden observar algunas 

diferencias con el periodo anterior 

Por e¡emplo, ahora la linea que presenta mas irregularidad es la de 

matriculas. que con relación a 1710 tiene un importante crecimiento de un 66% 

para el quinquenio 1715-1719 (porcenta¡e que coinc1dentemente es casi el mismo 

al encontrado para el 1nic10 del siglo XVII) Sin embargo. la tendencia disminuye 

del quinquenio 1715-1719 al quinquenio 1720-1724. en que se observa un 

descenso del 16%. Finalmente se observa un decrecimiento hasta el-29% para el 

quinquenio 1725-1729. en relación con el quinquenio anterior De forma que la 
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progresión que venia mostrando la gráfica se interrumpe y la linea desciende 

considerablemente para el quinquenio 1725-1729. 

La linea de grados sigue presentado irregularidad, ya que de 1710 al 

quinquenio 1715-1719 hay un descenso de hasta el -30%, y aunque la linea 

muestra una recuperación del 32% para el quinquenio 1720-1724. para el 

siguiente periodo vuelve a haber un decrecimiento de hasta el -10%. 

Es necesario insistir en que. dadas las oscilaciones de los quinquenios, no 

se puede hablar de que los números comentados sean definitivos, sólo indican 

una tendencia y dicha tendencia se ve muy influida por las oscilaciones anuales. 

Parece que lo más conveniente serla hacer un seguimiento por décadas; además. 

como se ha dicho, hubiera sido más útil hablar de las cifras si los cortes 

cronológicos no estuviesen tan distanciados. 

De cualquier forma se puede notar que para las primeras décadas del siglo 

XVIII, hay una proporción un poco más cercana entre el número de matriculas y 

de graduados. es decir. parece que ei Indice de conclusión fue en aumento. 

aunque en un porc-.entaie todavia muy baJo. Además, si se tiene en cuenta la 

posibilidad de que haya menos individuos que matriculas entonces la relación 

entre matriculas y grados seria más simétrica. 

Si bien todavía no es posible definir con precisión la mortalidad escolar en 

la facultad de teologla. por las razones que se han expuesto. para concluir este 

aparado creo que es útil comentar qué factores pudieron haber influido en los 

movimientos de las curvas. entre los que se encuentran internos y externos a la 

universidad. 

Entre las causas internas se encontrarla la dificultad de los cursos. que 

podrla haber ocasionado que los estudiantes abandonaran. pues aunque no habla 

exámenes al final de cada curso que dificultaran la acreditación del misino 

(bastaba la asistencia). eso no significa que no existiera dificultad en el 

aprendizaje y dominio de la materia estudiada. algo que podrla repercutir también 

en una mayor permanencia en la universidad. Asimismo. la dificultad del "acto• 
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final también debió jugar un papel importante, aunque no es posible determinar si 

hubo alumnos a los que después de su "disputa" se les negó el grado. 

También existe el problema de cuántos abandonarian sus estudios por 

otros factores externos a la universidad, por ejemplo, el costo de manutención de 

un estudiante en las ciudades, que se hacia más pesado ante la larga duración de 

los estudios, una caracterfstica constante. por ejemplo, en varias universidades 

europeas. 

Por otro lado, el abandono también pudo deberse a buenas posibilidades de 

empleo aún sin haber oblenido el grado -hay que recordar que un cursante de la 

facultad de teologia ya habla pasado por la de artes y casi todos hablan obtenido 

el grado de bachiller en esta última facultad-. Existen como puede verse varias 

causas que pueden influir en el abandono y la permanencia en la universidad, 

pero, como he dicho antes. varias dudas serán despejadas cuando tengamos los 

nombres de los estudiantes matriculados. lo que permitirá hacer un estudio 

profundo de varias generaciones de estudiantes, como parte de otra investigación. 

Conclusiones. 

En el primer apartado de este capitulo, titulado análisis de las fuentes. se han 

podido observar las principales diferencias cuantitatrvas entre las series de 

expedientes de grado y de pago de derechos, en un penodo que va de 1583 a 

1738. Se encontró una diferencia a favor de la sene de "pagos" de un 5%, lo que 

permite concluir que existe un atto nivel de confiabihdad en las fuentes Se 

destacaron los momentos de mayor confiabilidad de cada una: primeramente se 

observó que hacia 1590 la linea de pagos se incrementó paralelamente con la de 

expedientes. y mantuvo Cifras a su favor hasta la década de 1630. Enseguida se 

advirtió una gran s1mlf1tud en las líneas por un penado de 20 ar'\os. llegando la 

línea de expedtentes a estar por encama de ·pagos" hasta la década de los setenta 

del siglo XVII. A partir de esta década se encontró que pagos ofrece nuevamente 

cifras un poco mayores hasta 1710 aproximadamente Finalmente. los utt1mos 28 
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al'los del cotejo, las dos series se desarrollan similares, si bien la linea de pagos 

sufrió una calda repentina en Ja década de 1730. 

En el apartado dedicado a Jos recuentos generales se pudieron observar los 

siguientes aspectos: 

Se pudo calcular la población total de bachilleres en teologla para el 

periodo 1553-1738 en 1,927 graduados. Se elaboró una gráfica a partir 

de la unión de las cifras de bachilleres proporcionadas por las senes de 

expedientes y de "pagos". Esto permitió observar que la facultad tuvo un 

crecimiento en el número de graduados desde 1553 hasta 1620, sin 

alcanzar a graduar más de 15 personas promedio. En 1620 se observó 

el inicio de un descenso que llegó a su punto más bajo en 1640, fecha 

en que la facultad comenzó un paulatino periodo de recuperación, al 

final del cual -en la primera mitad del siglo XVIII- consiguió superar la 

barrera de los 15 graduados promedio. alcanzando la media aritmética 

más alta. que se situó por encima de los 21 bachilleres. 

Por otro lado. valiéndome de ios expedientes. cuantifiqué a los 

bachilleres provenientes de colegios; destacando que confolTllan un 

conjunto de 670 personas y advirtiendo también la influencia de los 

principales colegios. y de la ubicación geográfica de los mismos en los 

Indices de bachilleres colegiales. 

Asimismo. por medio de la cuantificación de los titulados de "don·. se 

pudo observar que hacia los sog!os XVI y XVII ex1stia oerta mesura en la 

utilización de esta drst1nción. y que para el siglo XVIII hubo un cambio en 

su uso. en donde dicha distinción se aplicó a la mayorla de los 

graduados. 

También se pudo advertir la escasa presencia de indios en la 

universidad. destacando su aumento en la consecución de grados para 

el siglo XVIII. además. se advirtió quiénes tenlan negado el ingreso a las 

aulas y se observó el endurecimiento de las autoridades umversrtarias al 

respecto. 



171 

Se cuantificó a los bachilleres con órdenes sagradas y se destacó que 

los presbíteros fueron el grupo más numeroso en comparación con los 

diáconos y subdiáconos. 

Se pudo observar la presencia de clérigos regulares entre los 

bachilleres. cuya cuantificación permitió advertir los niveles de 

graduación de los frailes en diferentes periodos de tiempo. concluyendo 

que durante la primera mitad del siglo XVII se graduó la mayor cantidad 

de religiosos (94%) con una mayor presencia de graduados 

mercedarios. 

Finalmente. por medio de un cotejo entre las cifras de matriculas y de 

graduados de dos periodos distintos. se concluyó que de 1587 a 1608. 

las matriculas tuvieron un desarrollo más rápido y regular en 

comparación con los graduados. Se observó también que para las 

primeras tres décadas del siglo XVIII el desarrollo tanto de matriculas 

como de graduados fue irregular. si bien la distancia entre las cifras de 

cada una se redujo. 

Consideraciones finales. 

Las páginas anteriores han permitido observar que la historia de las universidades 

es sumamente compleja y sus posibilidades temáticas son inmensas. La 

historiografla sobre estas instituciones es un ejemplo del atto nivel de 

especialización en la materia, lo que exphca porqué existe una infinidad de 

articules y trabajos monográficos sobre las universidades en diferentes épocas y 

sociedades. 

En México. desde la época colonial comenzó a escribirse la historia de la 

Real Universidad, a partir de entonces cada autor ha puesto su granito de arena 

para explicar aspectos muy diversos. como su fundación. su legislación. sus 

fiestas. sus cátedras. las reuniones de sus claustros. las obhgaciones de los 
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funcionarios universitarios. etcétera. Sin embargo, por medio de esta investigación 

se ha podido notar que las fuentes resguardadas en el archivo universitario han 

tenido una revisión desigual. Durante mucho tiempo se puso la atención principal 

en documentos de tipo legal, interpretando la vida universitaria a partir de las 

constituciones y estatutos que rigieron a la universidad. Pero habla un universo de 

aspectos que no se podlan apreciar o no se sabia si efectivamente se llevaban a 

cabo las disposiciones legislativas. 

Los nuevos trabajos han encontrado en fuentes poco exploradas una 

importante veta. un buen ejemplo se encuentra en aquella que puede arrojar luz 

sobre los graduados universitarios. En ese sentido, la presente tesis emprendió 

una investigación de los expedientes de graduados y de los libros de pago de 

derechos. El estudio de estas fuentes permitió observar aspectos poco estudiados, 

se pudo conocer paso a paso el proceso de graduación. a través del cual se 

explicó la práctica cotidiana. que se ha confrontado contra el estatuto. encontrando 

que se cumplía con las disposiciones legales. Además, se han podio explicar 

algunos aspectos relacionados con la vida académica de los graduados. a través 

de los cuales se pudo constatar que el principal objetivo del bachillerato era formar 

maestros. es decir. que el grado certificaba que el bachiller estaba listo para 

impartir conocimientos universitarios. Se pudo observar también la simplificación 

del proceso de graduación al paso del tiempo. 

El recuento de los bachilleres contenidos en cada una de las fuentes 

(grados y pagos). perm1t1ó estudiar su confiabilidad. su relación numérica y 

explicar sus d1ferenc1as; además. una vez coniuntada la información en una sola 

serie de graduados. se explicaron los momentos de crecimiento y calda en el 

número de graduados Finalmente se cuantificaron algunas caracteristicas de los 

bachilleres que quedaron plasmadas en los expedientes y en los registros de pago 

y se hizo un breve coteio de las lineas de matriculas y graduados. que permitió 

observar. s1 bien parcialmente, el crecimiento de la universidad. 
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Posibles lrneas de investigación. 

La presente tesis ha estudiado algunos temas que tienen que ver, tanto con la vida 

interna de la institución, como con su interacción con la sociedad colonial. Se han 

senalado algunas caracterlsticas de los graduados, sin embargo, quedan por 

estudiarse muchos otros aspectos. por ejemplo, una vez que se conocen los 

nombres de los bachilleres en teologla, podrla investigarse quiénes y cuántos 

continuaron la carrera académica dentro la universidad. Queda entonces por 

estudiarse el número de bachilleres teólogos que obtuvieron algún otro grado de 

bachiller, asl como a aquellos que llegaron a ser licenciados. maestros y doctores 

en la misma disciplina y en otras facultades. En dicho estudio. se podrla observar 

también cuánto tardaron en conseguir los grados y advertir si hubo cambios en el 

tiempo que les llevaba ganarlos. 

Un tema de suma importancia que se puede estudiar es la influencia de los 

bachilleres dentro y fuera de la universidad. Dentro de ella, el logro más alto era 

tener la lectura de alguna cátedra, pues daba la posibilidad de gozar de privilegios 

y de hacer méritos académicos que más tarde ayudarlan para salir de la institución 

y tener mayores posibilidades de conseguir un buen puesto en la burocracia 

(podla ser la antesala de una prebenda, para después aspirar a dignidades y 

cargos más altos, por ejemplo, en el gobierno episcopal o la audiencia). Por lo 

tanto, seria muy interesante investigar, por lo menos en los siglos XVI y XVII, para 

los que se tienen cifras y nombres, cuántos bachilleres obtuvieron alguna cátedra 

y observar si hubo cambios al paso del tiempo. En este sentido también se podrla 

indagar cuántos catedráticos hicieron su bactullerato en la universidad. Además, 

serla muy importante averiguar quiénes se dedicaron a la docencia fuera de la 

institución universitaria. por ejemplo. en colegios y seminanos 

Otra posible linea de investigación seria hacer un estudio de aquellos 

bachilleres que llegaron al gobierno universitario. avenguar, por ejemplo, qué 

diputados y consiliarios habla hecho sus estudios de bachiller en la unrversidad. 
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Una vez que habían conseguido su grado, muchos bachilleres 

abandonaban la universidad para dedicarse a tareas relacionadas con los estudios 

que habían hecho en su facultad. Aquí podrla estudiarse el impacto de los 

graduados en la sociedad colonial. al investigar sus carreras y destinos 

profesionales. Hacer un estudio del mercado de trabajo e investigar los cargos que 

consiguieron en la burocracia o dentro de la Iglesia. Las relaciones entre Iglesia y 

universidad podrlan revisarse, por ejemplo. haciendo un seguimiento de aquellos 

que optaron por la carrera parroquial. 

Estos son sólo algunos aspectos, de tipo estadistico, que podrían 

investigarse. pero. como he sel'\alado a lo largo de la tesis, quedan muchas dudas 

por resolver en tomo a otros temas como son: estudiar a fondo la forma de 

acreditación en la universidad, averiguar los factores que influyeron en el 

incremento y calda de los indices de graduados. profundizar en las relaciones de 

la universidad con los colegios. con la Iglesia, en el papel de los estudiantes 

colegiales ... Mientras tanto. espero que la investigación que he presentado haya 

podido sembrar una semilla para plantear nuevas interrogantes, que deriven en 

investigaciones sobre la historia de la universidad colonial y sus relaciones con la 

sociedad de su tiempo. 
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Apéndice 

Explicación. 

En éste apéndice se presenta un Indice que contiene los nombres de los bachilleres en teologla localizados en los 

expedientes de grado, a través de él, se puede observar buena parte del trabajo documental que dio origen a la presente 

investigación Dicho Indice se ha dividido en siete columnas· una con numeración de las personas; otra con sus nombres: una 

tercera para !a fecha del grado. una cuarta que contiene el nombre del colegio (en caso de que los graduados fueran colegiales); en 

la quinta columna se ancló 1nformaoón variable de acuerdo a cada graduado; la penúltima corresponde a las referencias 

documentalea y la última a notas aclaratonas sobre algún detalle en particular del expediente. los criterios que se utilizaron para el 

llenado de cada una de las columnas son los siguientes 

Columna Nombre 

Se anotaron en orden alfabético, a partir del primer apellido, los nombres de Jos bachilleres en teologla contenidos en los 

volúmenea 351-359 del Ramo Universidad del Archivo General de la Nación. El nombre del graduado se trascribió respetando la 

ortografla onginal. tal como aparece en el acta de grado, a menos que el expediente ofreciera algún dato más con relación a sus 

apellidos u otros nombles. Los nombres o apellidos colocados entre paréntesis corresponden a la forma en la que firma el bachiller. 

Columna Fecha 

Se anotaron las fechas de obtención del grado proporcionadas por el acta del mismo. Cuando en el expediente no se 

encontró el acta. pero se localizó una nota firmada y rubricada por el secretario que daba cuenta de cuándo se habla graduado el 

bachiller. se anotó la fecha indicada seguida de las siglas s.a. (sin acta). En ocasiones se decidió cambiar algún dato de la fecha 
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proporcionada por el acta, tal cambio se indicó entre corchetes y se aclaró en una nota al final del Indice (véase explicación de la 

columna notas) 

Columna Colegio 

Se anotó el colegio de procedencia en aquellos estudiantes que eran colegiales. Los colegios que aparecieron con más 

frecuencia fueron abreviados por medio de siglas. las iniciales u~hzadas fueron: 

SIM (Real Colegio de San lldefonso, México) 

SIP (Colegio de San lldefonso. Puebla) 

SPSJP (Colegio de San Pedro y San Juan. Puebla) 

SSICM (Pontificio y Real Colegio Sem1nano de la Santa Iglesia Catedral, Méxlco) 

SBO (Colegio de San Bartolomtl, Oaxaca) 

SICP (Real Colegio de San Ignacio de la Cruz. Puebla) 

SMTSM (Colegio de Santa Maria de Todos los Sanlos. México) 

SPSPM (Colegio de San Pedro y San Pablo. México) 

SPSPP (Colegio de San Pedro y San Pablo, Puebla) 

SSCO (Colegio Se1rnnano de Santa Cruz. Oaxaca) 

SSJG (Colegio Seminario de San José. Guadala¡ara) 

SSNV (Colegio Seminario de San Nicolás, Valladolid) 

SSPSXD (Colegio Seminario de San Pedro y San Xav1er, Durango) 

PCC (Colegio de la Purísima Concepoón, Celaya) 
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Columna Otros 

Se anotó 1nformac1ón adicional relacionada con cada uno de los graduados. que aparecla de fonna regular en los 

expedientes como el grado que tenian previamente: si eran frailes se registró la orden a la que perteneclan por medio de las 

siguientes siglas agus!mos (OS A): mercedarios (O M )·. dominicos (0 P.) Fueron anotadas aquellas personas que en el 

expediente se les titulaba en repetidas ocasiones como "don·: a los cléngos de los que se infonnaba su jerarqula eclesiástica. 

As1m1smo también se incluye 1nformac16n que no se anotaba sistemáticamente. 

Columna Referencias 

Se anotó el Ramo. el volumen y las toias que comprenden cada expediente. En los volúmenes encontramos con frecuencia 

errores de foliación los cuales se se~alan a continuación de las fojas siguiendo el siguiente criterio: 

Signo & indica retroceso en la numeración 

Signo @ indica salto en la numeración 

Astensco • 1nd1ca repetición de número de foja Inicial 

Columna Notas 

En esta columna se anotó alguna explicación con relación al expediente. Además, se incluyó un número que remtte a una 

aclaración al final del Indice Esta aclaración se refiere a alguna particularidad de la fecha del grado, explicaré a qué me refiero: hubo 

algunos casos en los que la fecha del grado era diferente en la sene de pagos y la de expedientes, en ese caso se procedió a 

examinar detenidamente el expediente y de esta fonna indicar cual fue la fecha de graduación mas probable. Si se encontraba algún 

189 



error. ya fuera en la sene de pagos o en los expedientes. se anotó entre corchetes la fecha correcta y se explicó en las aclaraciones 

al final del Indice la razón del cambio 

De la misma forma aquellos expedientes en los que no había acta de grado, se procedió a cotejar con la serie de pagos y se 

anotó esa fecha senalando entre corchetes el dalo incorporar:to. 1nd1cando además de qué volumen de pagos se tomó el dato. 

Finalmente he de senalar que hubo cinco 1nd1viduos que no se pudo determinar si se graduaron: Cristóbal Calderón, Juan 

Delgado Cerezedo, Juan de Miranda, Manuel ?érez de Salazar Méndes Monte y Juan Francisco, por lo que hay 1,765 graduados en 

la serie de expedientes. 



Nombrt 

5 ,Abtego. 11.,,.,.,..,....,., e:. 
5 Abril. Gtronrno dt 

17105/1732 1 

9 Abh. 8111"' QJ.1)5/1575 

10 """"' Jollj)ll 17.1)511059 

SPSJP 

Olroa Roltrtnelll 1n AGN Motu 

Bt Don RU v 3"1 eel.UOV 

Bt. Prtlb't1ro RU v 3"1.41~15v 

Bt R U v 3521 390-395' 
Biana 1 3!16 

Bt Don R U v 3591 301·302 

8r Do<1 RU v 3591411 .. IJ 

8r R.U v 3521 ~llv 

8r R U. v 354 1 25-2~ 

8t Don R U V J5e 1 274·275v 

8t Do<1 R U v 351 l. 51&-520v 

8t R U v m 1 54G-542v 

8t Pr11M1rt1 R U v 354 l. 170-174v 11 Atta, AQunt 111r1in -------+-"'11"'w=102:=c2'_,__ _____ +---=-...,.,.-----~,_=.,_,,=:-:---1----i 

SPSJP Br Don RU v 3591115-120 

F11yOM ·R U v 3531 161·153v 

l0/10/1731 R U v 3591 407..o8 
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Hombtt ft<h.a Coltglo Otroo Rtfmndn tn AGN Notas 

30 Agu~O. NOCOlll di ~183" SIP Br RU v. 354 l. 504-507v 
31 AlabtJ. Juan di l)Q/12/1613 FrayOM R.U .• 353 r. 1C5-1C7v 
l2 Alarcon Cotonldo. Franc.iaGO di 1~1818 Br Don RU v m t 1C().1'2v 

ll Alarcon. Benco dt 08IOl/181111 BtfrayOSA RU v :m t 421-422v 
3ol Alarcon. Juan llnloruo 17/W1718 SIP Br Don R U v 357 l. 3Q&.309 

~-Jii,rcon. Nc:ola1 dt 1Ml511637 FrayOM R u V 3541 51&-521v 
38 IJtrton. NCl>iu dt ™>411850 FrayOM RU. v. 3541 5e2~v 
)7 ~z.Pt!ltodl 27102M92 Líe R U v 35' t 35-l&v 

38 ¡At>o Hocoludl 12/Wl~7 Br R U v. 354 l. 565-5eev 

39 1At>o•ldo iAlvlrldo). Mlgutl dt 28/0111839 FrayOM R U v 3541 23i-241v 
40-tAt>oii1 doi"Cal!Jlio . .1o&ep11 2~1714 SIM Br Don R U v 357 1 22C.227 

41 ~'ll 8qon¡uoz (Bohotqutl) [).ogo O&'Oellll&I SPSJP Bt R U v 351' 872-175 

42 Abtlgot\:1111. Jo&epll wwme SIP Bt Don R U v 3571 54~54ev 

O 1Al>ornol. Bomardno do 1~1211543 Br Don Prollliltro RU v 351 l liM02 

~44 l'Jcaia F""'noe' y Pnega Andrt1 di Qe.®1118 SIP Bt Don RU V 3581 IHe 

~ Alc.4Ja. Antoruo do 
·- 131)1)5/1877 SPSJP Br RU v 3511 281-3a3v (1) 

1 '8 ¡~ia Jo&epll dt l<l.0!/1&a9 Br R U v 353 t. 79UOlv 
f-ú-l,t,utU11 ~ p;;¡;;¡,,.-¡ ------ 04.®173" SIP Bt Don RU v 3591501·~ 

l~t::.-:=--= :~ 
-~7117~->---

SIP IBt Don Coltg<ll dt ()posCJón. RU v 35812&-31 
CoitglO dt San ig'ICIO 
Corr.p1M1 de Jt1UI 

-------,____ 
»001607 Br PrHbitero R U V 355 1 324-328 

!16 iAbfuo (lvwuo) y Sarmltl'lo Franaoco dt 01/0211811e SIP Br R U v 3521 376-la 1v 

1 ¡Ai<ooo< .Nan di 22/0Cl1811 Br RU v. 3" 1. 125-12ev 

r-~Ála>w J ... , .iowph.,. 1~1724 SIM Bt Don R U v. 3571 485-487v 

r _ ~-t.>.ioz" IAJrow) F~ .lotc/lfl di 14/W172e SIP Br Don R U v 3581 «7-450v 
-

~1724 H~Don R U v 356 t 17~175v 

f ~1~ ~.=:~-· _ _::::::::-_: ___ 2J/04/1733 SIM Br Don R U v 359 t 121·124 

07/0Q/1735 Or Don R U v 3591. 2M-2&e 1 ~ Al:lam• Joltllll Ag..s!,,, dt 
1- - »001811e 8r R u v m t. 880-Uev 

f--~~::.~~.;,:;-~.;&tc~-.;---- -imITTÍ9 8' Don P111blllro R U v 3581 C00-402 

! 59 (Alllt•llo AnlOlllO dt ~1838 Br Don Prtllllll•o R U v 351f.116-189" 

F~-t:.~::~C>lto· ~~-------==~~-= -~:::~; - SIP Bt Don RU.v 358f.5UI 

SIP 8' Don R u •. l58 1.2nm 
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----~Ftcha j--éol"l!lo 

¡-,,62,,....;-'Jom.,--1-n.-=Ped-,.-ro"""'X,....1...,---------- 24.ll~1 m SIM 
01rot Rtr.rtnclu tn AGN Notas 

81 RUv"31.~ 

83 Alfaro. Lu11 Pholc>t dt 2Ml~1729 8r Don Cl6ngo de HAb4os RU v.lS61.l2·33v 

Ol'll711717 1 SPSJP 8r RU.v lSel.1~1~ 

es Alonlo. J""" 1!l.W1631 81 R U v 353 l. l27°329v 
i2.io411627 8r R U v 352 U ~85v 

67 'A,tyarldO. CnaloCll dt 1&'11/1607 SPSJP 81 RU v 351 l. 81~15v 

2Ml1/1633 SIP Br R U v 3SH 231-2l3v 
>-·ea .....,.,. •. Joa<:Nn O'llO'.J113S SIP 81 Don R U v 3591 27i-281 
10 ANattz O. Luna. JU1n ---t--,1-=-11"'121"'1~67'"'6-;-------+=---------+::,,.,--.,.,=-==--t----1 8r R U v 3531 811-&Jv 
--~··f-----------------t-----+-------+,,-------4.,,---------1---¡ 71 A,tyaru Ptllool. Carlol 1A9utl 2lm/17J.1 SPSJP ;81 Don RUvl5916i-71 

Bt llU v 354 t i-14v 

8r RU v lS61 22·29 

81 RU v 3571 622'623v 

81 R U v lSJ t 291°29lv 

81 R U ' 353 1 534-5.!7v 
8r R U V 354 1 2i9-JQ2v 

Bt Prtsbl!tro RU V mr «µ5()<, 
8r RU v 3521 J0S.307v 

Bt Don RU v mt 10l-104 

Bt Don R U v 3521 3*361v 

8r R u V 3531 246-24h 

Bt Don RU v 35.!I 47~76v 

8r R U v lS6 1 2Ja.240v 

8r Don R u V 3571 465-470. 

8r Don R U V l541. 631-6).lv 

J.ttro Don R u V 3571. 317-319' 
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Hombtt -- -· --Focfil-- · ---co;;g¡o- ---- - Otros Rtlt,.nclu tn AGH Nolu 

i4 ArogontS. Jutn lgnlOO 20/1211725 Bt. Don Ciengoele Mtno,.1 R U V 3571 529-535v 

°"'""'' 95 Artmeuru. Juan"""°""' (do) 2Ml411132 Bt Don R U V 35111 211-212 -lle Ar1n1, Thcmt1 lglllCIO ele 22.W1705 SIP Bt. Don R U. v 3381 556-55.!v 

117 Arlncll.~ele -~1721 -- 810on R U V 35e 1 111·1111v 

94 Arlnd.t.0-ndt ---- 16/0711!22 •• - ------ R U v 3511 73S-736v Bt 

w Ar1nd1 Dego ~ele 0&/05116).1 SIP Bt R U v 3511 79H01v 

100 Arlncll, Mogutl do --.,!>'W1697 SPSJP Bt RU v ™I 44~v 

101 Arango. Mogutl ele 
··--~ +----- ssco W'Ja/1725 Bt Don~ R u V 338 f lQl.306 

~Arlnguli. NltOial XIV* dt 
-- --loo711717 Sii' Bt Don R U V 338 1 334-Ja)v 

103 Arau¡o Guontto . .loMp/\ do 21-1)711451 Bt Prelblttro R U v 353 r .ta7-490v -104 ArlUJO, Jo"llll Íflra<:O dt 261()1/1735 Bt Don RU V 35111 291.293 
1 -105 ArlUI (VilallUI) Jron (Gron). Fran(ll(O.;. 01101~1Mr-'--SPSJP Bt RU V mr 2M-286v (2) 

1oe Na¡ J ,,.,....,., ...,..,,.. do 14.1)611720 SIP Bt Don R U v 35e f 10i-112v 

107 AA», Joan Bt¡tillt dt ~1111640 81 RU V 3531 '~211v 

'1óa Ailbflo. Galpat ~1815 Bt RU v 352 l. '53-4"'-
109 Arllano J Socom.tlOI. NICOlaa do 07111111164 Bt Don R U. v ™ I 57().572v 

110 Artlano. Jutn JOlflll ele 1~1t.ea Bt R u v 353 1 m-7&4v 

111 Artvtlo . .Aian F-ele 1511111721 Bt Don R U w. 3571. 311~115 

"11f'M,. do Paz. Jutl1 221W15114 Br R U v. 353 f 82.aJv 

·113 ~OtOuw~.FranCJl((I 13.ll7i171' Bt Don R u V 35e f. 37:1.375 

114 !Mu0tRw1.~ 23.'1211704 Bt R U V 338 1 JS0.62v 

115 Anta F MI. JoMl>I> ANitvo 3004/lnl Bt Don R U. v 357 1 <182-4&4v 

116 MM MI-. Aglpeo 29.W1720 Bt RU v3561.113-116v 

117 Arwtt ~. Y!l"IOO 12Al&l1729 Bt. Don RU v 356 l. SM-51511v 

111 ~· ~). Cntloóal Ot 21.1)711672 Bt Don RU v 3511 82U26v 

119 ~.Y;n.aollt 27i0'/1725 SIM Ot Don R U v 35151 552-S~v 
>---

120 !AÑa;• lgnlOO ¡¡....,, dt 01/0211725 SSNV 81 Sam1n1n11.1 tn 11 Cole;;o R U v 356 l. ~6-551v 
dt San lldtfonlo. Puebla 

>m At\mltfldl °"9o'ro". Ptdto dt OW1211613 Utio R U v3551 71).72v 

MzmlncljP11omnO,Ped100t 
11.., Mlmtndi Gooorn>n. Ptdro dtl 

122 Malll"" G--.z. """" 10/0Cl1617 81 Don RU. v 3511. 113-11,v 

123 ¡AnnltU, Mlnlicl Ot 2~1736 81 Don RU.v 3591.~ 

m l"Jl!*U, P9dto Ot Oll/1211637 81 P11llllltt0 RU. v.355 l. 111.mv 
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- ··- -···---
Hombt1 Fechl C"'-glo Otroe R1lt1tndn 111 AGH HolH 

125 Annentia. Fral"IQl.CO dt 1JIQ7/1618 F11yOM RU. Y.3521.152·1~Y 
128 lvmtnba. Pnidtncoo di !OCW->'1601 Br RU v 355 l. 47-48v (lJ 
127 Amoldo y Suti. F """""' CMl51182' •• Bt. RU v 3521. 166-te7v 
128 Ñ<l, BIMoiomt di 0&'0511m Br. Don RU v 35el 170.tn 
m Arozl¡Ullj. lbnuoi Bln11rtllll0 di 2Ml511718 Bt Don R.U Y 3581 169-171Y 
130 MI.la" y urramtodt J\J1n Ygnaoo di 2J/0511735 Br Don R.U v 3591 293-~ 
1ll Antgui ~1) y 8Jltoa. F 1n11ndc 01/0611719 Bt Don R.U v 3581 3111).392v 

132 .AntgUI, Vller.a. Fra""""' Xavllr ltM/1719 Br Don RU v 35el 39)-39~ 

lll !Amaga. J111n di 2711111614 FrayOM R.U v m l. 1se.mv 

13' Alflltl. J\Jan Al>~ di »«11m SIP Bt Don R U v 35 71 2$0-253 
-135 Amola Rico. Antonoo di 01/0611682 Bt R U v 351 l. 297-299v 

136 Amola. J111n di 1510t.'161711 Br Ru v m1 e~fü 
137 Ñr(h. J\Jan JoMpll di OQ/1111m ConYln!C IUuno di Pld11 Don R U. Y. 3571. 518-517 

San Pedro y San Pablo 

134 Anoqut "'*PI> di 0Ml711699 SIM Br R U v JSJ f 92~929v 

lííl.\rn)yo J\Jan Atlton" 
----- 27.1l41171D SIM Bt Don s Lbd'4cono R U v 3571 327-329v 

1'° !Nl11>1lo. [)(,mingo di J00(/1720 SIP Br. Don R U v 3581 271°27lv 

,.,+.w~a U.t/lor di 2006/IS79 Br R U v 3541 IJ7.141v 
Bilnu 11'2 lfff M.Q• M.t1ua1 JoMpll di 1&'1W1722 SIP Bt Don R U v 358 1 228-229 

· ¡¡) ¡Ái-tapelo -JoMpll Na;:JüO¡j¡ _______ --
1~711721 SIM Bt Don R U v 3571 '11_.13 

~ ¡Ant y W.1nd1 NoCClll di 2o.w1721 SIP 8t UOl1 R U. v 354 l. 39\o>nv 

s r"l'>i' (Al;oia) J\Jan di --·---·- - 21.1)11111&4 Br R.U. v 3S31 ~586• 

~ :'.~ ¡ANvtdO ~-IVldo) R1fH~~---- - 2Ml111708 Br R U. v. 358 l. 52tr529 

1 W ,~t Cn&1o1>11 di ~1601 FrayOM R u. v m r 571-675 
r·-,¡¡-fA~J Ju•~ Arrt;;iao,--·-·-------- ~1115 R11ITncllnllOO~ Bt. Don R.U V 3511 2~·2!7 

1 1 

di la Cllldral. 
Gu.oj1la¡111 

rlifiA;t°lol y C-1 Pldrocif----·-· ~1679 Br Don R U v 3551 249-255v 

f!!Ot.1..-a (01v1t). Alonso di ---· 2Ml511eo5 Br R U v 3511.12.alv 

hI! Ayq ¡0.vllJ. F11nc.tKO di 05/0511604 Bt RU v 3521. t09-110v 

11f!Atll. franoeco di 
--·--· 

Da/1111586 SMTSM Bt R U v 352 f 33.J7 

>--¡-53 µ,111 Agu1tdligutl di 11We/1717 SIP Bt Don R U Y. 356 l. 91·94 

1 ~ A,slt. lleN!o di OlM/1608 Br RU Y. 351 f. 4tl-4t3v 

IS5 A)'llt, lgrlloo di 14.1le/1714 Br Don R U v 356 l. 527-529 
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~ Nombrl Ftehl 1 Coltgio Otros Ro~rtnclas en AGN Notas 

Ayolt. Juan dt 1"'°811714 Bt Don R U V 3571 207·209 

m AzW\I y VjjogH. JQüpll Mlnutl 28.1)7/1717 SIP Bt Don R U V 357 I 2&6-28i 

1$e 1Azol>t0o. Migutf dt 31/04!1524 F11yOM RU V 354 t 151·152v 

m BICI (VICI) dt S11t11r. Gl'9' 2&®1535 F11yOM R U V. 3521 49~97v 

1llO Ba;an . .-.n0o 0~211$90 Ft1y O P Lldor dt TooJogl1 RU v 351145-51 

-~~J8aln1 Ctron S1lvldor dt 22!0~1599 Bt RU v 355138~v 

~~JflMl (VHl) Bondo ~1&0; Bt RU v 3511 414-<120v 

3 ¡Balborot. Mlnvol 2~1597 SPSJP Bt Don RU v 3541 «7-4~ 

:16'1e-¡¡¡;.:ióo AritoñcTu•-- 1i>'0311738 SIP Bt Don RU v 359145-50 

t~B1- (V111t1"1oJ Manutl Pht""° iPht'wf) dt ¡25y1111U5 SIP Bt R u v 354 1 374-3nv (4) 

r-\M- : Ü1:1Hlorct y Cuov1 Jott¡l/I .>v1c1un dt . 02!0~1715 Br R U v 3571 30G-302v 1 ¡ ______________ 
151 '81r.>1orot. NICOIH dt 03/04!1590 Br R U v 354 1 450-452v 

·:ui~~~~ Ca= dt ~·CI NCD~I él~s=~~ 11111osy1m · Dos t11r101 en SIP 1 clOI Br OQn R U v 3541 520-&24v (5) 
en SPSJP 

~~~~ iª'~""~..:'."'.". ____________ --· - OJ.1)711711 SIP Bt Don R U V 3571 135-138 

¡~ 7~~8~11 ~~~'°-Ftrn1~----- _ 
W111171'--

.. 
ssco Br Don R u V 3!>8 t 37().371'1 

. .1..1..:-tlla¡úl¡ Sll\l, Joteph AnotH 2Ml211721 . ,._..__. SPSJP Bt Don RU v 3571.3~ 

172 ,8trt>od"'° Frll\CAICO Ol/1111517 
1 Bt R U V 3521 146-1411v 

1 ;¡~~,... . ---- ~1m SIP Br Don RU v 3591 252·254 

2311211577 Bt RU v 3531~• 

175 1ª.,,.... - (di) 1~1527 Br Prtlbl1oro RU v 354 t 191-193v 

t~r"M .... 1Ml611738 Br Don RU v 359f.3MO 

litr'9dl 1 ÓWOn Jua.' Ant""° dt 01/06!1712 Br RU v. 3571 153-155 
llorTtd1-Cayt\lnOdo---·------- - 23.W17il Bt Don RU V 358 l. 221·223• 

179 lllomontol \.anol'1. ""'"""'di l111l611523 .. F11yOSA R u V. 3511 139-141v 
-· -t ----------------- -- ·--··-- - ---
180 '8amonlot Aqu"'1do 1W5/151J Br RU v 3511 9&-99 
11dBO.~ Juan do -------- ·-----

0&0~1510 Br RU v 3S3 l. 12~124v ____ .¡::.::_:_: ________________ 
-~-

152 ¡Bomo lo<ll\lOl Fronaooo del Br Don R U. v 3591 132·133 r ...... ------------- - 11-'J7/1713 SPSJP Bt Don R U v 358 l. 247-250 
-154 BatH<I• .loH¡il1 do - 11<1l&'17()(1 SPSJP 81 RU v 351142-45 
~5 a;;q;;e¡v.,q.;;¡¡¡;a;,.-a.m.,.,. ~---

~1539 SIP Bt. R U v "1 1 452-465v 

:~r-.. (V-J do Citn<• ~ r"'."*" 22M/1100 Br RU v 353 t 949-951v 

117 9'lrtt' OolQo (do) 01/04!1650 Bt RU v3511.~• 

111 8MJlllRodnguoz. o.va 01/0W1831 SIP Br.~ro RU v 351 l. 753-780v 
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_1 Nombro FKha Coltglo 0trot Rmrtnciu tn AGN 

189 IB•yll, JoMph Clo 21'1)~1118 SPSJP Bt R.U •. 3$71 310.313 

HDCll 

lllO ~r!l,Homando GCIG4/U98 Br Prt11>11tro RU v.3!215~"'-

191 lltg1 . .NJn l<¡naoodt la 21/0711710 SIM Bt Don RU v 3$71115-120 
lff Íltltrln Clo V11o011 Frln<Aaco 2"'°411704 SPSJP 8r Don R.U. v 358 l. 337·340 

-¡ llJ e.itsan JoHp11 WIWHOO Bt R u v m 1 945-948• 
I~ flo41111. VIOlllll Ó>Ogo 02Mll725 8r Don R.U v 3581 281·2Sl 

~~- BcNt>rclot Gupor Clo ~1809 Bt Prelblttro R U v 3!21 425-427• 
t~- ,ii4Ñ--;¡n!I Sa.."\I ÁÍioiÜOot___ 20/04i1&49 9t R U v 3$11 222·224• 
-¡g-¡·l8tngoocliei:-0oogodi--------t--,,..,,-=I0~7ll"'7""29o--1~---:SP=SJP=---+.er~Don:---------+.:R""u""v-358=,-1 m=':':300v,,,----r---; 
19iie.nt.s(Ven1tt)M.lt·,.-ne1o--=P~o0it~-11-J-u1-n-----+--1vw--1e=13-•---------<~8r-Don------4R~U-v~m-1~a5~7~-63~~-__,,____-i 
~~-· M.guoi 05f'JWl875 llt R U v 354 f J51-353v 

~E:~~-- =· : :::::= ,__,,. 
2'll_jOonc-"'1e1oE-1 Juan 31~1712 Bt RU v 35711*158 

-204illetd.guol(V1111qutr).luc11dt -- lwe/16711 8r RU v 3$41111·113v 

~=~=~:~------------ :::: SPSJP : :~: :: ~~5v 
1óT •8trnaf--:cl111obll -----+-.1¡¡rwc=-'"'1a""llc-l-------+Bt=-------~,R""'U.,-v ""'35'"'"1.,..1 '"'sao."'"""582v--+----; 
'i'Oi !Bimai}iancaái" _________ ------ -- _0_7_/091_1a-1a_,_ ______ _,__11t_Pr_e_11>_11t __ ro ___ --~'R""u"".-v-=m=1--:1""0'"'.1'"'5v:---+----; 

m~ =M-0.~---==-- =:~99:2=·-i-------·r.::-------~:=-·~,.,.._:-::~"'55"':-=~""'1:'"':"'1a=-1 --+---; 
211 ~~ ~Clo Ol/0911839 8r Don RU v.l521.4~1v 
1if 

1
~ ~1r1e1o ---- --- _____ ._,~_..,.11'"'1-a -+------+-Bt-0on------t,R,.,_U,_v-35e-1'""11..,..!.-""111---+-----; 

21lS.Ztn11 l"lan IPlro 200!>/1110 S80 8r Don R U v 3581 51~!22 

~~~t~~~=~=-~~~~=- -s:~ ~: ~~·:::: -·-1~·dt T~ ~.;,;;----- ---- - +-------..;--------+-------~-~ 

iirLS:.~'ff•= :on"l _______ ~1""'M61'=1a5a=-=,,--+--------1::Bt--------+R=u-.-=3"'"""'1"'"'2""a1"".2"'6l~.--+---i 
·2;¡-¡¡¡¡.nco Ynlll!Ct. Podtv ---------- IQI02J1839 SIP 8r. R u • 3551 m.1aov 
füí-- &u~1 fr.-co do-----·- ---1--.,.,05l,.,1""11'"'154..,.,3-+------+~Bt-------+.R,-.U-v """352-1 ""'1J."""'1-=-7--·-+----; 

~¡~~AñiM.ooo ___ -·--·--t-:-::,~=""11""10,--t----;;:sao=---~Bt=. Don,-------+.:R"'u,...v-. """"'1-=-1 ""'11"':1-..,.1"'11:---t---+ 
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-¡ Nomhft 
------

Ftd>I Coltglo O!rot Rtft,.nclu tn AGN Nola1 
--------221 0...11ot. Jo'"91> Joonto dt 19o1)8117l2 Bt Don R U. v. l591 234-2:15 

222 flonlll <l<>cl1"41. ArcoolO dt 2!Mile60 SPSJP Br RU v. 3511 2311-241 
213 9or)I , 511az11. F'lncnco 111 l:W..1720 Bt Don R. U dSS f 403-40Sv 
224 &orru.i. Coarnt 24/0411719 Bt Don R U v 3S8 1 202·205V 
~ Braumontt. Ju111 dt 

--~·--·---- ·---
¡0&¡'0iil1m - Bt R U v. 353 1 6'2~3v (6) 

Bllnc.118" 

21G JBtaumontt Jutn dt 20/Wl711 Br Don RU v 3571132-134 
~. BlÍÍñbla Nnogl ~------- 2Ml711500 Br P,.sblt1ro R U v 351 f 74-75v 

m ¡Brtm!Nlo. ~ ~1699 Bt R U v 351 f 912·914v 
-iniÍltsvo o. Aculil. Ju111 ---· 31108116e9 Br Pmblttro R U v 3531 &OU10v 

f "T~S,..., N.....,tdo Crlllobal Mlllwl -------- OMl6'16!1& SPSJP ,llr R U v 3511 54M4Jv 

t-2l~_¡Brtvc S•~------·-- ~1m SICP Bt Don R U v lS& 1 550-552v 

13.:J_ Bmg11 Manuel 07~1731 SIP Br. Don R U v l59 1 401~ 

r)3 i Btlonts. Angel Romog.o 31/Wl737 1 
SIP 8r Don R.u v m 1 21.30 

~ rn-Jeñ0r.1 H«lt~ NIClllll dt 

1 

20/1111723 SIM Bt Don R U v lS8 f. 404~ 

L3l~o Ju111 JoNph 14.W171!1 Br. Don R U v 357 l. 33l-ll5 

-~~-lllnt-(llntUOIO) ~ dt i7111)'1664 Br R.Uvl51f~v 

-~l~j8••"tvtnlufl (dt) [ltrtdl. Jolopl\ 2~ma Br Don RU v 3$91 3$1-352 

2lt ¡ °""""' Mir!» dt 
-

1~16ei Bt. R U v 354 f 303-l05v 

2l9 _¡~0oe. ...... Mlnvtl 06l0111na llr. Don R U V l5a l. l2~l27v 

~~Bueno dt PtlafOI. Oiogo 17/W1M.l SPSJP Bt RU v 3$11901-~v 

~J~Anlonlo IQ/Wl6'3 FroyOM R U v 351 f 20&-210v 

~~Mron dt MOJQ. Mtnuol oelW1690 Bt Don RU v "4 f. 397-lillv 

_2~11uCM' Muor.a . .luln ---
2il05/16"11 Bt R.U v 3531 5111-~ 

~~¡l!.lp.Ptdto~-------· 07~111617 Ft110M R.u • mr 1uo. 
m iflulUmMú Galvoz. Mt'IYtl o. 2&.W1971 SIP 8r R U V "41 311·l20v 

~~e-. Alonlo dt 13/02116l7 FraiOM R U v 3!1 f. 177-17~ 

' w ª......,_· Monlo dt 1!M/1722 SIP 8t Don R U v "8 l. 12().123 

241 .. -.. (\AVll\U). AQ""" dt 2~16" Bt Oon R.U v 351 f 27&-2190v 

20 Clblua (C...,N) dt Htnt<a. Jutn 3110e116a0 SIP Br RU v 3531 714-117v 

"° Clbe¡at . .luln 2MW16l1 Frt10M R U V :1531 3lil-341v 

251 C.... 1 uuru<o, Ctft{tno dt 2J.W112l Br Don R.U v 3~1 21&-220v 

m e.a.a. JoMp1i dt 
·----· 

~1706 SIP 81 s.i.n.nsi. k u • 3511 l2·33v 

198 



Nombtt Ft<hi Coltglo Otros R1f111ndu tn AGN Notu 

m C1b<tr1. Jooepll lgnaoo ow121mo Com¡>1~11 de Jtslil. Bt Don RU v 3.171.64~ 
Outrita.'ll 

234 Clb<t11, Lu11 de M511$4J 8t Clt~o de Evtngtloo RU v.334115-111v 

m Clb<trl. Ptdro Marbn de 11I05l1m Fr1yOM R U v. 3.15 t 125-12ev 

258 Ctdlnt. Melehol de 11 17/0711585 Bt R U v. 334 t 127·136v 
Blinca. 1 132 

2~7 CtoNno Bucron. Juan 12/0511719 SIP Bt Don RU v 3.171 324-32ev 

258 CtlltlnO G1ittano (Ga"11m>J. Manuel ~1731 SIP Bt Don RU vl.191.~ 

m Ctlbl. Juan de 17/0711521 ! Bt RU v 3.131 209-211v 

~ C•lblllo 1Ct1vt1o1. L"" l1/0al16a9 Bt R U v 334 t 11&.120v 

2$1 IClbo Y ..... ltl . .loMPh 22/0tJ1e99 SPSJP Bt C1t191 dt Mell<)rts R.U v 3.131 917·920v 

f-~1-
Ordenes. Clb111>1do de Putblt 

Ctllo<on Beltrr1. JoHph 3005/1733 SIP Bt Don R U v 359 1 243·245 

CtlilotOnflornr..~ 
-

23/0411732 SPSJP Bt Don RU v 3.1912(16.208 Ml 

™ ~.BI- 2e/Oe/1e75 Br R U v 3511 521·523v 

2e5 Caldoron. C.-.lobtl 22/0511574 Bt P111b11ero R U v 3511 555-562v (7J 
lllancu 1 581 -~ 

-m- CtlilotOn.ClllgO 01/0Wl705 SIP Bt R U v 35& 1 230-238v 

¡~~ C1~.Jacno 1Ml311!2G Bt R U v 3.13 1 273-275' 

c1.,_,. J11111 --
17/06/1600 Br P11lblllro R U v 3.131 72-73• 

~¡- c-.Ptdto 05/1211643 Bt RU v m1191.1~ 

1'10 CiiOjí:'Alonto de la Ml/1870 Br R U v 3.111. 2e~271v 

'2il é11o¡1 MUllO 2l/C8117()t Bt RU v 35&1 25-27 ...,,,. 
!WOS1e61 •• SPSJP Bt Prett><lero C1ltdri11CO dt R u • m 1 221·223• ~~J~deC-Ptdro Fbolil 

-------~ Br Cltngo de Menores RU v 3.131 921·924v 273 :Clll!\ICllo. Juan Ol/07/l&ll'l 

1 

SPSJP 
1 Ordtnts. Obtspado dt Putbll 

1 

1f4jCtmtel>o Ptdro 
----

0910&11&11 --MSM Br RU v 3551~7v 

¿1sl.,,,,IÉnzllO ~d.-,.-----------= -21w1iii-- Br Don RU v 3.191. Q0.91 

27& Clmat•. JUln de 11 10/05i1a25 Bt R U v 353 1 264-266v 

·z-¡¡-1~ [ugtnOO l.liputl - ZWC/1731 Bt Don R.U v 3591 IM-95 

·21f Ctmat;o. frol'OkO x.- 17/W16a9 Bt R U v lS2 1 JG2.J&4y 

~~!!_rnpot NQ;illiif- 06m/1e69 Bt. R. U V 334 l. 57J.575v 
-

1Q.U/1730 SIP Br Don R U v 358 t 502.504 2llO Campuuno, Cltr1)lllTI() do 
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----· Nomblt ftchl Colegio Otros Rtlertncill en AGN Nou1 
281 c.nal y do le Mldttz. F ranoato do le rn1&o1a SIM Br Don Prttbilaro R U v 352 l. 25~2e2v 
282 CWIH, Diego do IM>41182! Fray OSA R U v 3!1 l. 743-74!v 
283 C.no Slnt•lebln .Mln - 2:i.~11n5 SPSJP Br Don R U v 3571 511·514 

'"™ c ..... _ e.--. --- -------------·- - ---
18/Wl51ji) Mtro CetodrltlCil de i. R U v 351 1 403-406v 

Unrvt11dad 
~ii5 Cano. Jldnto 2311()118~ FrayOll RU v 3531. 28~287v 

™ 
C.no. Manuel Stbllhl_n _________ 

0310&!1720 Br Don RU v 3581187°11ji)y 
-¡C1~yP0011, YQ"400 ---fc"' Poo11 C•"91<0J]n~---- _________ ---·--- --
l~~~:~~J_ 1 -u1 °Cant.atir1n1 Loca, zon11-0ornr.QO"ii--· 1 rnma Bt Don RU v 3581 ~-~ 

~~ái-'é1ntlb<1n1 i~~_¡;;;;;~- -- - :· - :=~===e:~ ------>---
Bt Don Subdokono RU v 3571 23~241v 

289 Cant0tll.Julnrle ~ 8r Prttbltero RU v 353111~90Y 
-ñf CÍrayÑno.Juandt-----------_-- 17.Wt!92 l..Ql!',Pllúl dt JlllA, Bt R.Uv3531.~ 

0<11dolljlra 

291 .. 1rl)f¡ll, JolCM ¡ 27/04/1733 Bt Don RU v 35111 236-237 
nT tlítiidO;c.butAu ~;:¡~o;-- -- -·21iw1104 - Bt Don R U V 357 1 28-28v 
293 Catl>t-.io Je_,.. tCabuofloa) Ju•n 22/08/1714 Br Don R U v 3571 202-200 

---- l!!l¡vtl"""""""' 
294 e.ramo . .llMj)t dt 27.<1211599 5111 Bt Pralblloro R.U •- 3531 8&-71v 

-295 Cartam0. llanutl lle »'04'15117 Bt Don RU v 3541153-154v 

~l;r.-._. 2M>411822 FroyOSA RU v 351 l. 12~131v 

~1 ~ •. P9olo dt J1W1630 Br RU v. 355 l. 13~141v 

m C1~.Phelclt ------
200ai111as 81 RU v 3Ml. 2e6-2118 

m Canltna•. T1onas oo 21m11S74 Br Pralbllero 'R U • 3551 452~54• 

1: :IOO ClldWI. Mn Ol¡tl!U dt 311071157311 SIP 81 RU V 3531664~• 
---- -·- ---------

CatdooAl ' Mtndozl. Phtl~ ,,. 
-~'!'e~ Phtl~-- ________ ---·- ···-~---- --------

l ~~ Caroon Jholn _ 2()/1111614 FrayOP R u v m 1 153-155v l 302 ClrOotl.I. Jolll dt 200211617 FrayOll RU v 3531. 171-ITJv 

~c~.Ju111Anl011tO ______ 14.®1731 81 Don R u V 359 , 230-231 

1 C..,,.,o y ~an. Antonio 1 ~1m Br RU.Y 3581 ~ 

~-----· 
27/04/1724 81 Don RU v 3571478-4~ 

C.....Ü e» Soiebvtna. GttQOnO Joltjlll 02/W1&99 SIP 81 R.U v 3521 582-5&4 

c..flllt AQUll!n 17/07/15&4 Bt RU v 351131-35 

carmo;;;:rkllll'rl (lwnwJ. NiWa1 de 2Ml7/164& SIP 81 R u V 354 1 5*55llv 
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Hombro Focha Coltglo Oltot Referwnclu tn AGN Nota1 

309 Cannona T"""1l, JoMp11 dt OWll/1641 SIP Bt RU v 3Sll.44~v 

310 Ctmoro. Juin ~1864 Br RU v 353 l. 740-748v 

311 ICt<PIO ~·· S.V11111n (lítOlltlln) dtl 1~1834 Bt RUv:WI.~ 

312 C1r1a~. 010QO dt 0311211~ Bt RU v."11.~v 

313 c.rr~. OllgO dt 1Ml711el9 Bt R U v "lf 717·718v 
314 Clrfanco. Ncoioa MArll 16oll2!1731 Bt Don RU v 3591 ~&e 

315 C.-u (Carranu). P90ro 2211211&43 SPSJP Bt Don RU v 3551 228-229' 

318 Cetr111u.~r- IQ/0111722 Bt Don RU v "81492 .. ~v 

317 Co"lllU.1Aanuo!Y91\aC>O ~1723 SIP Bt Don R U v 353 f 270.272v 

318 e.truco lb<.ol4 (l.io<(.ouo). NC01a1 M.o""" 17'°"11l&4 SPSJP Bt 'R U ' "4 1 5~597w 
319 Ca.,... do Ouwoa. HICOltl 1Ml711&43 SIP Bt RU v ~ t ~1-569' 
m Cl/l'llo Jv1n 23/W1a.!1 Bt RU •.3531718-720w 

321 Ctmlo Al.Mnnt>o, ~lo J0/1)1118" Bt Don PrHblllro RU v.3521.492_.~ :f "'11o AlMl••no. YQ~ 2<>'1211728 SICP Bt Don Prtlbiltro. Otill!lldo RU v "81 ~~~1 
dtUdloa~n 

~~~~-·~ 
241111153' Co1e90 dt S.n LIC RU v 3521 81H17 

Btm1rdo 

324 Camio. AJonao 06.'IY.>/1&80 Bt R U v "11 28~291• 

,_325 ¡Clrloo. Gonzaio 07/0111620 Bt Don R U v 352 f 4&4~5v 

328 Catrao. JoMl>f\~4do lOllY.>/1720 SIP Bt Don R U v "71 3e7.J70 

327 
e __ Juan-

0Ml211728 Bt Don RU v "71811-&13 

m Ctr1110.Ma11ut1 2t.'IW1724 SSICM Bt Don RU v 3531 28i-291v 

321 IClrrlOn r Barro.. Juan 14/0el1702 SP:i.JP Bt RU v "71.8-11 

330 Ctrtlfll r Ctrdonl. Jutn llll0711Ml-
---s¡;SJP ___ e, 

Ru, m112a.13rv 
.fü -- -·--- ()W5/1818 18' Ru • m1 332·™• Carvlfll. Rodrigo ú!tvan (Eattbln) 

332_r._.· Juan~ ~1828 : llt Prelt)ll1ro Con1ilw1o dt 11 RU v "3 f 27~25tv 
¡un1versldld 

333 Caua. ea-."' 111 28'°"18U FrtrOM R U v 3511 42S..26v 

334 Cau•. Juan AJonao dt la 17®1814 Bt Pralbtltro R U v 353 f 148-149' 

l" C111101.t RMn<u dt Prldo, Juan dt 
------ - 2l'!Wi109 Muo Don RU v 3371 eG.e2 

·3)8 Cattao!a. llogutl dt 
-

17001825 111 R U v 354 f. 188-187v 

ll7 eaaw.oa. ~ dt 311()(111813 Bt RU V 352 l. 451~ 
-fiiº euw.:sa. Mt,¡\111 Ftioano dt 2(1'1111734 SSJG Bt Don RU v 359 f. 4~3e 
»;- c~.Podrodt 24'1l4/ll!03 111 RU v 353 l. 4i-56v 

340 ea-not.fJlllCJl()O wot.'1827 Bt. RU v 352 f. 180-182v 
~-~ 
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341 C11t1l\a1101. Frinc4CO 2911111662 11 SPSJP Bt Prt1bll1ro R.U. v 352 f 293-295" 
342 C111111o. Mtonoo l.ottt'~o SIP 8t Don R.U v "8 f 1).18v 

343 C.ll'IQ dt /\JJt. HYP<*O del 15111/1124 SIP BtDon RUv35ef~512 

00111185511 Bt R u V 351' 84U50v 
,..~C.it>lo M<lon. Frtnc:..co Oe1 1v;)511633 SIP Br Don Cltngo de E¡ws1oll R.U v 3" 1 19~1~v 

,,_~_

1
,c_a_11_111o_,_E11_rod_•_Oodtt_~!~°.."-' __ 0110911U5 SPSJP Bt Don OiKono R u v 354 f ~7v 

f 

347 C.111Ao J V~a Moguol del °"'1l&1696 Bt R.U v 3541 46.1465v 
--~- _____________ .,__=---+-----...... -~-------"-------+----! 
348 f'""'° Bo:n&bo del 2~1631 !Fray 01.1 R U v 351 f 450-452v 

~
lj¡f ¡Co1biO~,.jQ dll----------··--·-i--2-1-t0111-6-23-,-,-+-------+r-.. -,-O-S_A _____ ¡,.R_U_v_l5_1_1.-.~-3-1-.--i----~ 

Tcaa1.1o lldtlotlto del - ¡01¡.®1895 Br R u v 352 r 5e7.e6~ (8) 
¡ .:~J~·~~ ~~o;;.o·oei - - - --¡~ill)- --·s""P~s.JP=----1-oBt,,_Oon. ______ "°R-u-.-3-59-,-2-40--2-42 __ ....__--i 
·m·c111.no.JoMp11del ----{05/®16951 Bt Ruvmrm~1~ (9) 

~. ;:~~::: ~;Mtonoodt-,--------- -- -~--~-1'-:;-:~-l.,.__ __ s_1P ___ t:.~0on :~ ::: ::~:~: 
3tl11,¡,-:-~r~------ -- - --- --mlli"fi6 _______ __,.,..Bt--------+R~u-,-358-,-1-32-.1-34--+----1 
35& ¡cast"<> Pno del -2--7/0_7_11_62_1 ---------1-Bt-------+R-U_v_355_r_1_0~-1-0iv __ .i_ _ __¡ 

•-m¡c .. bllo. RMnon del 25/05/1as2 --~s1p=----+e=-,---------+.R"'u-. ""355,.,...,..r '"'354--36-,.--+---
3~_r•iió~~=~~=-~---~----- ··-- 1Wi1621 Bt :~ ~~;5•2l-42e• 
3~9 'C1110tont .Nan lgr.aoo de - -»óiÍ16U -- -----------<Br-Oon _______ __¡..R_U_v -353-1 -7~-7-57-,--J..---

360 tCl•~o~-~JO~dO ------- -- -~1708- ---SPSJP Bt Don RU v 3581 7U1 
f 36-1 ¡~-.i;,;·, ¡.:-.¡;¡;-o;g.,d<---- --- --- - - ~i'--11_9_., ___ ss_co __ __..._er __ Oon--R,-,-, ,-~----+R.-u-.-.-359-,-~-:ze-1-.-_... __ _, 

1 Coltgoo Senlnaro dt 11 St1 , ¡ lg1t111 C1ttdr1/ 
t 36f CtWo ,-~'JO.;¡ili-Fran0$00di-- - - -2Mw1712 ~--SÍ>SJP ___ _,Bt __ . Oon-------<-R-U-v.-35-7_1_17_0._1_73 __ .¡..__,..._¡ 
he>\c.11ro Dotgo ------ ---20/04l--1S-10-+---------+r-.. -,-º-"' _____ __¡..R_U_v _ll_1_f _U_1_.US_v _ _J,, __ -J 

¡_364 -C11!1o. Jvtn di 1 17/0elt844 Bt R U v. l.13 f 01-4~ 
:ies CHtro. Ptdro di _________ L 101~1824 ____ ,¡_Bt ________ .¡..R_u_v_. 35_51_1_23-_1_2_•'---1......;.(1-'o¡,..._¡ 

366 ¡C11!1o Ptóodl j 14.11511841 ___ s_IP ____ ¡_..Br _______ .,¡,R_._u_v_35_5_1_.1_93-_1_9e_•_~---l 
::~"iCMao.o""Ttiil.ii~ _ 0&1111&5111 · - SPSJP Bt R u v 354 r 2ei-271v 

Jei'-jCtvtloto. Manuol 12105/1730 Bt Don Clltdrttco dt R U v 358 1 357-353 l TIOlo<¡/1 

lG91C.,.uno!C1ytllallo)dlUrM11(\Jf!1Abl).M1U-..0 1~172& Bt OonCllldrllicodt 
Tto1ogl1 

¡mic.JIWIO ewo.. M1t>ut1 21I05/mo seo Bt 0on 

RU v 3581 310.312 

R.U v 358 f 105-109 
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371 C119Uno oo l.1"11. JoMl>h 07/0G/1726 Bt. Don R U v 3571 601-603 

372 Cai0111, Fra."""co Xav1tr 22J041173.I Bt. Don R U v. "91 1•5-1•6 
373 !Aellot (Z.vtlot) 1 Burvo1. Moguol F1ht11no di 1Ml21161le SIP Bt Don R U v 3541 Ol-!Jev 
m C4Qeda~dt ~IS82 Bt R U v 3!>41. 1•3-146 

m Cfflla. DllgO "' la 07/0711616 FroyOM R U v 3S11 714-716v 

378 Cerda. JoMpll dt la 07.W1603 Bt RU v 3531108-109v 

377 c-..c ...... 29111/lWI Bt RU v "1 l 81~21v 

378 CAl'.o'I, Jolfl)I\ 20/0&11833 SIP Bt Don R U v 3531 3S7-360v 

m CNY1ntt1 (C.tl>arllo1). Thadoo 01 W06/1n2 SPSJP Bt Don RU, 3581 5e~sn 

~ CartlrlWl (St<'<lllfn). Jo1tp11 0I 13/0611858 Bt Sul>d1'cono R U v 3S31 S25-S27v 
381 c.r.ontn. er.toe.i "' 2004/1810 FroyOM RU v "11 S7a-S79v 

l82 Cartancet. JnOlll dt 01/0211S78 Bt P111blt1ro RUvl5316-11 
Blanca 1 12-13 

383 CHl*itl Vldoya. DllgO dt 20ll2118S211 Bt Prtat>itaro RUv"11~v 

™ !Cld E~. JoMpll 300411737 8t Don RU v 3S91 338-339 

laS :~· JoM;lll 2tl'W18S. SPSJP Br R.U, mu11-mv 

~ Ctllota. "-ti dt :1&W1m SIU 8t Don RU v l5a 1 322·32•• 
~--

~~Cooa o. di .. 
WJJl171S SIP Br Cl6ngo do Mtnor11 R U' 3561 2!>4-2S7Y 

O<dtno1 
-

~1620 FroyOU R U. ' JS4 1 S&-S9v 388 C«.emba•. Lottnr,o "' 
JIJ9 Cobetl dt E""'10fl JcMp11 11/0311700 SIP Br R U v "3 1 9'2-IMS• 

'm co;¡,; dt Aa!Otgl llttna'OO Mton10 ~l/1718 SIP Br Don R U '· 356 l. 1&G-183 

R~ ~S.llri1111 2711)411718 SIP Br Don R U. v. 3561. 164-l&e• 

1 392 ~.Joandtla 07/0711SQ311 Br P111billro RU •"31 ~ 
Blanca ' 61 

')if ----------------- Bt Pre111111ro RU v JS41 161-162Y C<>nliiogro. Migllli 01 11>'()C/111()1l 
)lM-~ .. p~ Uig\IOl_dt ___ 16'1)111873 Compa~/1 dt Josút. Bt R U ' 3!>4 1 32•.J27v 

IMtl1a 
-39'' C<lntt9r11 FronatCOdt·-------- 27/0211Sll3 Bt RU v "21 91-95" 
-lile C<lntt9r11 Go<onmo "' 1Q/01/16S1 SPSJP Bt Prelbltero RU v "21 m-™•C 
·;gr C-Oooiiis. Juan¡.------··--------- 10IOt.'171D Br. Don Pl1lblllro RU. v. "71 330-332 

lN 'WOllO Cll>lll ~).Alonso (23111111&41 SIP Bt RU. v 351 l. 204-207v (11) 
3Q9 COIOOba (CoiOovaJ. DllgO M!!.otwJ dt 2'102i1728 SSNV Bt R.U v 356 l. 287-29<>; 

"'° llhll 1 LuWno. ~ 09/W1708 Bt RU v 3561 1811-189 

~1 C.orona V1-. JoMpll 2e/1111M5 SPSPP 8t RU v.3531 516-518' 
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Nombrt Coltglo 

402 Cotral, Juan llt OC>s 

403 Cc<rtltl, Glapar"' 2e.'0411ll03 8t P111biltrO 
,__ ·~-----,--------404 Cort.1 An1y1 Thldeo Q¡/()811708 

2Ml611678 SPSJP 
---· ---- 2~11112T __ sS!cM ___ er 0on 

2l!I011170i SSICM Br 

40i Coto. Anlonoo 
41 o Cttapo fl¡Molanf 

411- "-'· -· 
'412 Cttspo Pm 

20/W1624 •• 
02/W1603 

1l!I0111617 

~ . -- ,--· .. -- -·-··----

Br Prtlbl1ero 

Br Prtr.ll?.tro Elfud•lnll tn 
Cjnone1 

Rtftrtncill tn AGN 

RU v 3531. 602-804v 

R U v 352 l. 41~20v 

RU v 3.sal. ~11-561 

R U v 3$3 I 698-701v 

RU.v 356f.4~31v 

RU v ~135-37 

R U v 3511. 741-742v 
RU v 3511 357-35~ 

R U v 351 l. 434-435v 

RU v 3541 4&5-486v 

R u v 355 r 81-alv 

R U v. 3531. 212·218v 

RU v 35.11427-429v 

Notu 

; '21 ,Cuebat Abo<Ot Alon1.:>tle :161W1814 81 Don R U v. 351 f 105-10l5v 
! ¡¡ftc.,.,.•vflüq;;.1o;g;oo--·------ ----- 1~111a30 ·------....,,Br---------iR-u-.-. 3_5_1 _1 _15-~-156_• _ _. __ _. 
¡ .... !. ___________ ,:_ __ .. _______ ,,._,. _______ ~-~i------~--------·--------l----1 
: •13 \Cutb• J Ocon 1.bnutl Ot 111/0l/1734 SPSJP Bt Don R U v 3591. 4~28 

r·;;~t~:=~~~~- --~--------.-tt----~-;~-~1-1:-:-~~---.. ·---... -.. --------~-=--=----_-_-;,~-.. -,""o"'u------1>=:..,.~-:~~"'2.,.:-:::--.--<---.i 
t in-kue11Á 1Teowñ&:"o;go.,¡-,¡ ----- -----·-·--· 17.'031165ilt ---~- 'iiiPrell>'tero R U v 351 I 851.a54v 
! 4¡7 ;¿;;;;;¡;¡¡.,~dt-11-----------------¡ IW&/1™ Br-Don--------<1-R-U-v-35_9_1-~----'---' 
h¡¡-t¿~., (Cutt>li!M.nuo10t ------ 29.'04/1737 Br Don RU v 3591 474-475 
f--- ¡_ _________ .. ______ .. ______ ,,___ -----------+----------+-------....__ _ _..¡ 
¡ m :c..,, .. T!lomnClomongollt ~1734 Miro Don RU v 3591 514-515 

¡~~r~:::~-=-------~- :::~ ____ ..,:_0on ______ ...¡,,.~-~-:-~-53-9 :-;-;-;:-:;-~-..... ---_, 
¡·mjc~~Ot 04.'02/1836 FrtyOM RU.v 3511.11741~ 

Ol bio- Be-.O (V-IO). Noco111 clt Ol5.Wl1639 Bt R U. Y 3541. 537-$3~ ·-- ·-·---------·--- --·-" ·-·--- -- -- --------- _______ ._ __________ _._ _______ _,_ _ ___, 
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Nombro Colegio 

SIP 

'" Chlt\no S1noova1 dt Aguilr. Nco'.11 

Ottoo Roltrtnclu tn AGN 

6t Don R U v 3541 27S.290v 

6t Don C'-rqo dt Menor11 RU. v l541 ~9MQ1v 
Otdtno• 

461 O.. lltlCllO frtnaoco 2ll0211636 SIP 8t Prtlbltero R U v m 1 232-m 

Nollt 

ti~;~~~----------=::- ~tyOP ~;~;g:~;~ 
~i' o..zo.•Btnt<•Mno ------~-omai--1~-1...._ ______ _,_Br_Oon ______ __._R_U_v_"_'_'·-,46--14.!v __ _. ___ _, 

l~1j~~n~----- 300l/1m -~sPU>===----_,,,.°' ______ _.,R~u-v ~356-1 -o-~-2---+----1 
l ~ J~,..,......,Arllonio ___ .__l_1ai_1_&98_.._ ______ ~Br-------~R-U_.v_"_11_l_7~_3_7~ __ ..__ _ __, 
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Nomtn fKhl Coltglo Otros Rtltrtnclll tn AGN NotJt 

•es Donmgutz. Monlo 23.W1il01 8r Prtlbitero RU v 3511 75-7~ 
4ee Oominguoz. Monoo ~ma SPSJP Br Don R U v. 359 f 33-34 
487 Oonmgutz. JoMpl\ 21W1727 SPSJP 8t Don RU V "71 532-M! 
481 Oual1t ¡ttu¡1ne). Franc.-co (de) OG/1111&01 Frty Con"'nlo 0 M. IA6•CC R U v. 3521 10S.104• 
149 o...r..1 e""'"" Jolfllh"' 21.1)711835 SIP Bt RU v m1 JM.Jeev 

>----- ---470 Outf.tl, Manuel ÑIMOO de m111ege Bt RU v 3~ 1 4'Q..4.42v 
471 Dur1111 de HUl<IJ. St1llllgO 1~1710 SIP Br Don R u V l5a 1 537.540 

472 1 EC4•. AJoneo c1t 15/0l/U77 Bt Rlcionero Prtlblltro RU v 35111-781anc.t1 1 8 

~!!.JEcl\ogo<On. JOMpl1 de - 22112116~ SIM Bt Semin1,..1t R U V 3531 908-810. 

~l~_cl1M<na 0.l¡tdo, Fr1l'.OIOO X1V111 dt 01.1)7/1737 SIP Bt. Don R U v. 3581 147-155 

~-:r;-· , E:¡urwn ~· Josepll Ot 
2W04/1712 Bt RU. v. 3571 14&.152v 

478 Egusaro y Eg.,rtn, """"°I JolCM de 24.W1724 Bt Don R U v. l.la 1 282·294v 

4n¡Ég-•.~"' 21W1727 8t Don R U v. l5a 1 ~-538v §:1 .. .,.. JOMpll Ot WJ411722 ar. Don R U. v 357 l. '33-435v 
Elllondo . .,....,, o. IWOG/16!011 Br R U V 353 l. S41-64~ 
Enrquoe. M<guti 17/05118~ Bt R U V 3541 381.JUJy 

., .. il¡Enrquoz Ctntv. MWi -- 16/0511125 8t RU. v.~ l. 1U.1a5v 

:._~¡:.nrquez Jooopll Mor.oo lil!W1720 ssco 8t Don R U V 3571. 34&.351 

483 ¡ E11uzo, NicOtl dt 2&/0211727 
-

SIP 8t Don R U v. 3541 417~20v 
41;4 '[oc.lo.U. Juil'"' 1Ml7/1!35 Como1Ai1 di Je'Us. Br RU v 353 l. 392-401• _J _____________ Gu1tem1t1 Bltncl. 1 400 

4'S ¡E..:otont~ Tl>clmo1LU11 ~OG/0411728 SIP 8r Don R u V 354 1 57H76v 

•M ¡uca1ona y Mal. Andttt VQI\- 22.W1735 8t o... RU v 3581.15-17 

417 •[..:.lona y Múnotol. M9uol Jotlj)l\ de 
-------·- SIP Br Don R U v. 358 1 42)-425 30/05i17ll 

~ 'Et<;iiñl .. , Mlbrnorol. c ... 1o1>11 -----· nw1m SPS.I' Bt Don RU v 3561 214-217 

·¡¡9 [~.~-·-------

=r~ 
SIP 8t Don Pml>'ltro R U v356 f 476-479 

490 (acalona. P9dro"' 2Ml111659 Br R U V 355 f 214-218v 

01 EICOl>tr. JtcM*> dt 06/W16t7 Bt RU V lSJI 174-1751' -- fié(iiilulad.----· -- IG11iii66T11 
-· .. ----- ¡¡; ·Pleibiiero --- --·-

R U • 354 1 9J.94v --·--
02 
493 EKdiai)ilü;;üd;- ------- ... · 1110e1i6fs -- - -~--- - ------ &J>liíbiloio - ·---····--
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l!>e~r-J-Cle 1~1eo3 Br Pmblllro R U v l53 I 91·92v 

~2 ¡ .....iábt1<11 Cretobll di Ol'Oe/18115 8r R U v l51 1 6«-645v 

¡1-rOrlogt L'"'Clelo 07~1738 SIP Br Oon R U v l59 1 382-387 

r~ ~.-... r.~-"""¡;---·- .. ··-·-----·-.-->-·200211a11 ft1rOM R U v l5 ll 924-9~v l 545 1 F - F rtn(;ll(O Ot lo 111'1111815 FrerOM RU v 3521 llS-llev ---·-------- ----------- ---- 2004/1738 Br Oon RU v lS9 l 322·323 1-~ r~ JoMpl!Joo(Jltl_~---
1 ~¡ F uonlt1 C..iobal di 2311211667 . . 8r R U V 3511 51~18v 
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811 Gart>I ~ll\O. Jhoan 04/05/1834 SIP Br R U. v 3" 1 361·364• 

'11f 'CMoa Sttrano. Oiogo ~1812 SMTSM 8r R U v 3511 694-696v 
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R U v 354 1 121·123v 

RU v 3541 5711·5711• 
R u v 351 f 814-116v 

R U v 35 71 52&-528v 

R U v 3511 321·l23 

RU w 3571 125-131 

R U. v 3571 371.374 

RU v 35511.ae11nc11 g 

R U. v 3581 157·160v 

R U v 3541 470-473v 

R U. v 3531 82U25v 

R u V 35a f 195-201 
R U w 3571 47'-4n 

RU v 355141&-120v 

IR U. v. 351 1 242·244v 
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RUv35713&-41 

R U v 3511. 66~70v 

RU v 3541 29~~v 

R U v. 3551 387.JMw 

RU v 3591 m-500 

Br R U v :155 t 15J.1!>6v 

6t Don R U w 3511 34~34!v 

Br. Prtlbllaro R U. v l53 l. l2.Je 

Br RU v 3581 37'-378v 

FrtyOM R U v 353 l. 16'-165v 

Br Don R U v 359 t 534-536v 

Br. R U v. 352 t l22.J24v 

ssco 

}$3 ~. Nlcolea dt 24.1)1/1642 IBr R U v. 354 t 54J.~7v 
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7~ Hot«l. Ygnoao dt wwma SIP lk R U. v. 3.18 1 542·565 

m HtOfH Vt<llllJUI, Pldro dt 11 OMll/1670 SPSJP Br Don P111bl!tro R U. v 3M l. 233-23ev 

758 Htnmquez dt S.~1 'Di.vos. Mtnutl 1a.ll5/t711 Bt Don R.U. v 3.181 11().113 

_!~ ¡Hot9cl'" '"9uiar. Atltonio dt 10105116¡) SPSJP 8t Don RU. v 351 f J.411-352v 

7!>.! Hetldoa. CIJ10t dt 01'1)711721 SIP Bt. Don R U Y. J5e f 206-209v 
7$9- Htrtdoa . .Nondt 111111>'1~ 8t Pro11>•11ro R U d5l l. 104-107v 

780 Ht._.,, Ptdto dt w12iug1 Bt ,llU d55 f 3l-J.4v 
781 Htm>Olt,.Nlnclt 111111>'159111 Bt RU Y. m f 4il-51v 

7&2 Hetnlndtl (Hemandtl). Roque 2W5/1651 8t Subd'6cono R U v 3fü 35S-357v ._.._ 
1ei 1-.c11Huot1t.L"" (11yW1877 SPSA> Bt RU v :!MI 1W.110v (2S) 

7114 -.Mt1cot 2&W1717 SPSJP 8t R U v.358 f 14&-146v 

7U Ho<Nndtl dt Pltoo . .loMpl! 21t0111egg SPSJP Bt Ru •. m r ¡;ia.~1. 

'lee Hetnlnclol Cutut11. """""' 2J/04/1735 SPSJP Bt Don RU v 35¡ 1 13-15 

'Ter HtrNrlOtl Glrgdo. Frtl\CllG1J 0~1634 Dr. Pttlb.'1tro RU v.3521229-231v 
781 tltmlnOtl V11/\o r "9uoar. Me""' 23/0711722 

1 
Bt P111bltero R U. v. 3.18 f 2111-221 --·· -'.6~-rl Vdtl. CIJ10t EvtlllU> 1a.ll7117J.4 SPSJP Bt Don RU v. 359 r 12.14 

170 'Htmtflcltl. r rtn<JICO 29111111141 FroyOM R U v 352 1 247-249' __ __. 
771 1-· Ptdto ¡1iy1111m 8t RU v. 355111il-120v (26) 

mj~•.IQnadodt 04/05117J.4 8t Don R U v. 35g 1 173-174 

m •Htnwr• Ptr1gm1 ~ c1t 0Mlet1M5 SPSJP 8t RU v 351 f. 314-317< 

m Htrrlrl.Ardrffdt -- -·ouw1a1s FrtyOM RU. v. 3511 11().112v 

m -•Oitgodt WJl/11127 8r R U v 3511. 7!2-7~v 

ñí 1~1.FrllldeCOdt IMW1!509 Bt. R U. d52 l. 121-12lv 

177 Hon9rt,Franaoa;clt 1~1714 SIM Br R U v 358 l. 375-378 

111 
-·· (ielorwno dt 

22Ale/1855 11 8r R U v.352 f 55S-556v 

'''iií -·"'"" - 22®1815 FrtyOM Ru v mr 1a11-110v 

íl:J-.~clt OMll/1622 Fray O M Provino.i dt RU v 3531220-2~ 
Gu11tmill 

-~·- ----------
7~~~dt 2611111614 Fray OSA R U v 3~ 1 4l-45v 

rn~-· 
2m11111e SIP Br Don R U v 358 f 16$-168 

T Honoro. u.g...i F rarooa> clt 0Ml5/1721 SIP Br Don R U v 3581 191·1~ 

~J~'· Srnon dt 11/07111143 Br R U. v 3551 41~12v 

5 Hcl•90 dt Monllmtyo<. AJonao 1410ai1631 SIP Br P1111>1tero R U v 351 f 142-!0v 

Mj~ LIOron dt Gutvw1, Fronaoco ~- ~3117).4 SPSJP Br Don RU v 359112$-127 
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1Ml7/1530 Bt RU v 353 f 308-310. 
11/0511604 -t-------+.Bt,--.------b-,,-="'----~---< RU. v. 3521 113-114v 

R U v 3541 151Y.152v 
790 ¡H•ITO Guorroru, Cna!Obal 001 14/0e/1801 Bt RU. v "11 5&9-570v 

RU v."9111-19 
RU v 3561 7.i;, 

R U V "11 432-433v 

R u v m1 43M41v 

RU v m1 21~220 

R U. v 35& 1 334-339 
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~~ liono<bot1(~oa1)Ju1noo --- . 17/0511132 ,--+-Br_0on, ______ _.. _______ ..___.......l 
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RU v 3511 &5™2v 
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R U v "2 1 5&~591 
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RU v 3521 &3M40 
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R U v 354 1 250-252' 

RU v mi 62U25v 
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RU, m1100.101v 

R U v "51 421-422' 

RU v 35111 417-41'i< 
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R U v.35& 1. 401-403• 

R U v 35& 1 .aMaBv 
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798 ¡Hotll, lortfl9) 00 ~1595 Br 
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81e ¡H"".ldO .-.,.,.i 30/04/1 ni Bt Don 
117 lltacll.IWllÓOI 27104/1$98 Bt Proibilaru R U v 354 f. 149-150v 
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:_-§::.-~o.::· :-,. Rtftrtnelu tn AGN Nollt Nombre Otros 
-¡;¡- -lno11tou1 V1rgt1, Jottph de RU v 353f ~7v 

819 J1tn, Jllotn Ot 02/0511517 Br R U v 353 f 1711-177• 

820 Jtrovt (X.rtvt) Vtlllllt Fadrque - 03/0611871 - Br R U v 3521 314-316 
ai-r 

..._, __ 
Jt10 (Jllo). Ftl• (Ftill) Ot 24/05111!U Br Don R U v 3521 352-353• 

822 Jho1n Arlonio 06/0711620 FrayOr.I R U. v "31 1B&-1UO. 
m J.,..,,.¡ Ot llo<>il.t. Joac/1111 1~1720 SIP Br Don RU, mr 352.355 

824 .lmep/I Mat1ln -- 15/W161B Br R.U v 353 f 181·182v 
825 Jow J.C.gutl OMllll1729 SIM Br Don R U v 35a 1 3211-330v 

826 Jutn FrltlOIOO ' 06/10/1$60 Br C"ngo R.U v 353 f. 2·5 Proc:tlO 
lncanp1t10 

127 .Nin Btnco 1IOW165711 Br R U v "31 521·522v 
¡29· .l<JMI (Xul'IZ) di longon¡. Ptdro ____ 21w183a Br óOn R.U v 355 f 174-176v 

~aii .lwm0-""1>.Juan ~15~ Br Prtll>i1tro RU v "3f ~5'1 
'T)O JurllClo. Y¡¡naoo FrtnatCO 07!)9.'ÚOS Bt R U. v 35e 1 516-518' 

'eít '~dÍ 0.....111 Ptdro 2!MliW-r--
SPSJP Br Don Prtlbllt"O RU v 3~f :m-306 

tt~Udroo di G.ltv111. Ptdro 
-----· 

27110/17Cla SPSJP Br Don RU v 35a f m-«a 
ª" ¡Ur•. JoNpll - .,. 27W1712 SIM 8r Don R.U v 357 f 1114-166 

134 ;lar•. Juen J"'40 oo OMltJ1eta SPSJP Br RU, mr eou13v 

:!!tara 1an ~di 1&/0(l/1714 Br R U v 357' 214-218 
---

~1700 ,--· Br R.U v 354 f. 474-476' 

137 lance Xlntntl. Ju4n 17W1613 Br R U v "31 136-139' 
T:ii Ln Juen 

-
~1:\U Miro R.U v 353 f 37·39' 

aJt Tunee. ""'" 
Bitnu 1 40 

21W1613 Br R U v "3 f 140-142' 

-~ ...... JoNP¡, JolcM di 02rl'.4'173e SPSJP 8r Don RU v 359f ~308 
141 LJ.1undo. Juon Attcnto 3004/1738 Br Don R U v 359 1 JSl.354 

642 ~ (Wt.frt), ANJtotl di OMlll/11145 Br R U v 351 f 215-218• 
-g¡¡ Lm di la Vega. llon 2~161hl SIM Br R U v 354 l. 411-54• r-¡¡¡- luo {i.-°l do 11 Yoga ~ Olm11161 Br Don R U v 352 f. 5M-5611v 
>-¡¡r lizo (lluo). r.i.c,,n -----·- - 1~1620 FrtyOM R.U v 351 f 927-9~ 

'Mí lizo,"""" _____ 
21w1m Bt Prtab!11ro RUv 353f ~7v 

847 1.-.a, P9dro Ot 22I04/15i2 11 111 PTtlb<lero R U v 355 f 37-lav 

B4a '-- e..ttn, lMnQO Ot 04IW1675 SIP Br R U v 3541 102·105v 

849 ilion HtnftOl.lo. Ootgo do OM>5/1621 Bt. R U. v 351 f n4-725'1 

~~.Oltgodo 1~1593 Bt R.U v. 351 1 67U77 
·-
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851 loon y Rlot.Juan Ot 2~1ne Bt Don RU v ~71.5*560v 
m Loon. c.11oe oo 11/0711722 SIP Bt Don RU v. 3'el 210-213 

27/09/1&&3 Bt Don Pr11bit1ro Rtc10t dtl R U. v :W 1 296-300Y 
Cole<¡IO dt SPSJP Prolnot 
de TeoloQl1 

218 



___ j ----Nombi1 ______ 
Ftch.I Coltglo Otroi Rtft11ncla1 tn AGN Noiaa 

883 ILopo.i de P1rg1. U.nuel 1~~1701 ssco Bt Ncono RU v. Js.! 1. J4.36v 
U4 Lopo.i Clt Soau. F rtnae<o 13/0111085 8r Don P11a1>111ro R u v m 1 331-337• 
M5 LOl>tr de V~•atilot. Pedro 17/0ll18!14 SIP Bt RU v 3551 29S.29!1v 

™ Loper de ~trtl. Jotepll NartllO . ~-04/1111726 SSPSXO ¡ Br Don Prtlblllro RU v Wf 561·~ 
eér 1¡o¡,;¡-Qi_ JoatplÍ--- ----------------·--··· 1iw..i1m Br Don R U v 359 f 29S.296 
BU Lopez IA.tnn. AA>nlO OY:lells.!9 8r RU v 3511 ~' 

r-:}opez IA.t'll>QUtl. Joltpl\ ,__~16U 8r R U v 333 f 7.0-7'2• 
8¡¡() ,Lopo.i Pwo. Juan 31110/1733 8r Don R U v 3591 24&-247 ,__,_ -- . 
891 Lopez 5.grldol. U.~111 ~1572 SPSJP 8r R U v 3541 l21·323v 

&wi- LOiiez V1loro . .Ju1n --- SIP 8r Don R U v. 3571 593-596v 17/0llln! 
m Lopo.i V••. Manuel »'04/1722 SPSJP Br. Don R U v 351 f 2JG.233 

'™ Lopez. Ca)tllno 03.W1726 8r Don R U. v 358 1 227-229v 

~~- FrtlUal ANJr;o ~- 27"4/1724 SPSJP 8r Don R U v. 3581 432 .. 35 

lfle Lci>U. JoMc>ll 01/0ll1541 Miro Ru, m1. 22·26 

' 897 Lopo.i. JoNol> 07/0211824 •• Cologlll11•l 8r R U v 3" I 2411-252v 

~ Lopo.i. Juan Manuel 3004/1712 8r RU v 35711e7·169 

iG'l Lope.t. L ... 71®1569 8r RUv35411..! 

m Lci>U. 11.guor 24/0411736 8r Don RU v 3591472 .. 73 
-~, L.ort J i.-. frllldlr.o JOla¡>ll de ~1710 8r R U. v 358 l. 360-382v 

llG2 LDr• NcolM dt ~'09!1636 8r R U v 354 f 512-514v 
-90¡- ',Lortto. l.tiguel 22.®16« - 8r RU. v 3541 253-256v 
-=-+ 

-+~--
8r Don R U v. 3591 200-201 ~ ¡Loat Juln JoMph de 

_m jLoaMd1. Juan frlllCJe((J »1l411728 1---sscó· Bt Don RU v 3571 5811-592 

llOS ¡Loauda Juan FrlllCll<XI de lQ/1111722 SIP "'Don R U v 3571 422_.26 

~7-~LOJQI&. JoMi>f\ 29.W166a 8r RUvmf~v 

~...¡_~......., 29.Q411712 SIP Bt Don RU v 3581114-117 

m Lo,.•o Ot v-11. Juan de°"" 04/03!1709 Br R U v 3571 76-7~ 

910 1-- -- 2Ml411711 Br Don RU v 3561 i&-101• LozltlO 1 VailerH, ANJtvo 

911 Lozano_F_ 14.1)511710 SIP 8r Don R U v 350 f 351·354 

'"m Lugo c¡;;-Woo, Ptllil>t dt 12/0711897 Br RU, mr 311-31l• 

IU Lugo J lb:tot, Pwdtll E~ dt »'04/1729 8r Don R U v 351 f 524-625v 
--- t.,¡;;;j¡j_ Ma""'4MfhtJdt 914 10/1211711 81. Don R.U v 3511 176-171v 
115 u.-.. 8-ndolwa. llquol de 14/0e/1702 SPSJP Br RU v.3511411-52 

~- JoMi>ll Ot ~1&85 SPSJ> Br Don RU v mr m.755, 
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811 LUlenoila. Gab<IOI do 111W1708 8t RU v 3,\81 '73-475v 

918 Ulguno. Juan Anlonio OJ,W1731 8t Don RU v 35911~197 

919 Llan1. Ju1n do 11 27/11115" FrayOM R U v 353 1 38~391v 

920 ,'Llano 1 E11tllll1. Joup/\ do 24/0411720 SIP 8t Don RU v :m 1 35~363 

921 U.no y Z.:U11. Bllll>obT>e do (dol) 02M/1899 SIP 8t Don RU v 3511 ~2·~Y 
922 'Lllnoe oo CMnln. Juen do ~1110e 81 RU v 3531114-118v 

e:J~ 111nue1 
----- 1210311832 'Bt Pttsó11tro R1C1011tro R U v 3S4 1 221·224v 

¡. --· - ---- --··-.... 0710211678 
llgle111 do Guad1ll1111 

1 ~2' jMlchono. Juan Sil' 8t Don~ RU v 3531 61j4~97v 
~¡ ..... Ñc.o1&1 ,¡¡------------- 01/09/1634 8t RU v 354 l. 602-604v 

~,-·--· 
oe.w1e33 8t Don RU v "11 1~15ev 

~ Ptcl>oal F ltl'Olal 16.ll~1el3 8t Don RU v m11~201v 

I~ LUlldo 1 B/0&'1 Ge2 11 8t Don R u V 3541 91·92'1 

eiU IWlonado F rlllOICO 
- -~- -----

27.1)411819 8t RU, m115S.157v 

~~~r<Jctl"'.'.° Manutl Jolepll 
~1m SICP Bt Den R U v 358 1 258-259 

931 -.M- 11"08/1831 81 RU v "'1 213-217v 

2~l~ do uro. l.f9U11 JoMpll W0311725 SSNV Br Don o.tcono RU v 3581 m.302v 

..!~~~ ~1871 8t RU v 3551 2l7·239v 

93' ¡~. Juan do 17/Q&/1708 8t Don Profoaor RU v "71 5M1 

'i)f1Matiztnodo Manvtl 2'1/0411n2 SIP Bt Don R U V 35.11 23'·237 
·--- .. j...... .. .... - -- -·- - -23.'Jlltrn- ---Si(:-¡;-- 8t Don R U v 35.11 331·333• !le.J ........ doV~ Ma~--- ---·-- - --··- --- --- 2006/1718 

.__ ______ 
9~~j~.dol C1.uio. Ag"""" SPSJP Bt Don RU v 3581102·105 

~~_)IAlm Sbo. N<.OW 
--·--- 2711111Ml SJP Br R U. v 3541 591·59lv 

939 ,....,., r v .. w.o. Eapr.os•. JoMph Anlor.., 31®1730 Br Don RU v "71 632~33 
94-0 l~ Juan ü<Ítlto (loronzo) ·····• ....... • ... • ••• 161Q711878-- -- 8t RU v "31 7~707v 
~' ¡Mlrtr>u do Mo<ldtldp;;¡;o------- - . --- -,'-W1709 -- 8t R U v 35.1 1 453-456 

f ~!f~:a;'=~~~i=:~-~~~~--=- -~=:~~ ~----SPSJP 8t RUv358141-44 
~------~· RU V 3581 mm ssco 18' Don 

r ~·1~~JOMP¡,--~=~==~:-=:~-== :·~ SPSJP 8t RUvl571.1S.18 

, 9-15 1Ma-.i do AmllQ. Frar'ICllGO 2~1804 Br R.U v "21. 115-118v 

["MiiMar<iüu Solero. C-.- 1111211&70 SPSJP 8t o..cono RU v "1 1 822.e25v 

[ ~7 'Ma~ C11'<4 .Jo«M 29.lla/1738 8t Don RU.v "91~1 

~a_J~-~==----·------ -111W1&3& ¡Bt R.U v. "31 42Q-421v 

l M9 jMa~1)C1"'"'° Francaco 28.®111119 SPSJP Br R U. v 352 1 354·l57v 
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i~ \Mlltlne11M1~1ntl) do E1cobar. Pedro ---i--,0..,.llO&'=l..,.&ilO:--+--=----tBt-=--=---tR-,U-v-,35""5'"'t'"'2..,.&2"'·2"'&4--+----1 
Nolll 

~I ¡MI-a Cullnanos. Juln 10.WI~ Br RU v. llif 74i-751v 

~~Mon,,,.. do 11 P1rr1 Jottl)ll --·--·- .__,2e1=11,,,11..,.eas,,_+----==-,,,_-_.,,º_' -------¡,,.R...,U_•_,35..,.l,..,',...,7..,.5i-'"'7"'s.,.i._-1=--1 
i5l ¡Mlrt'1tl do Roblt1 Mltlleo n0016a1 SPSJP Bt RU v 354 f J58.361v 
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r;--l 
~ m ¡Mlrt'1tl do""'"' JoMp.'I 2Q.'04/1712 SSPIV Br Don R u V 3571142-146• 
l 9~ ;Mirt'1tl do Bot¡I, e>.go 27i1Mi1&20 8t R U v 351 f 71i-720v 
¡ ~9 ¡Marunez do 8or¡1, 1'1'414>f -·-+--=2""1m1=1"'n""a-+---,s"':1.1..,._--f:Bt-=-0on=------tR""u..,.-v-=3°'~"1-,52"'0-""'52"'3.---+----; 

[.~JMirtlf'4Z do Ht~M. MIOl'l<O - 1810811729 8t Don R U V lle f 13J.f35 

j Qel ¡Martll\tZ do lt¡1rut, lllrtnzo 02/W1720 SIM Bt. Don RU v J~ f 18-20v 

f ~P:::: :~-::M JoMph ____ ~---+j--:~"'110"'31-:=;~..,.~-+---s""1P~--·t=:-=-~-11-b1-11-ro-----+:=-~..,._:-=~"'~":-=~.,,,~,..,·~"'~5"'"1v--+---1 
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r··~¡-t~doV~.,¡,Ooos 04.1l711720 Bt Don RU v 357137~3nv 
, .. --l----------------·------ ---- ----=,---~--------l,,----=--f----i 
¡ ~ ¡Mlrtt1tz Gallnlo. Jvan 24.1>711625 SMTSM Bt R U v 3531 267-270. 

~~q===·-·---·-----·-+--~-i1Mi=:;--~-1----S-PS$' ___ _.Bt_Bt_:-------t:-~-:-:_,.:..,.:-~1-1~-J-15--+----i 

r·ji69-.fM.ilro1z. 8ol1tlobne 2l/04/1&25 Br RU v 351 f ~v 
t-g¡i) lllrtfltl er.toc.1 22i1Mi1624 11 Bt R U w 3511 ~i-5~ 
f-~llilrtnlz Fr1roc1K1I 27/0&'1S64 8t R U v 352 f. 18-22'1 
h12 '--..O Jold••lllo OllW171le 8t RU V 3571 !6-58 

~!:::::::::·~~=-~-::·-,~~=,~,:7:3~1:-t------+,:,--P-rtlbl_~_'º-----t:-,~-:~:."'2~:~·~"'3~7.536"'13~~--¡---1 
1

9.15_]=--JoMl)ll:_ ___________ _:::~ _______ .,,Bt-------4'-~-u._._~_. 7~;_8 n_11-_m_,_-1_(2_1_1~ 
978 ¡....,_.Franaoco 12/Wl7l2 Bt Don RU v 359 f 114-115 

t~~~CÍ"'-os 11anuo1 ------- 13.'J5/11u ""_ Ra'-.,~c_,o1og1o--"'-ena~1-o +Bt=---------tR-u-,-358=-, -11~s."120,.,....--i----i 

71 'lllr!Jnot GuaUIOo JoM¡>ll WW1892 Bt R U v 3531 836-a38v 

Tft~JI Urwl r Vültl JoMpll do (28)'04/189' Bt R U v 353 f 874~76v (28) 

1 
9aO" ~¡¡¡;;;¡-~ -------· nw1&73 --------1:-Bt=------+.R'"'U.,.-v.""354"'"'"1 ""~,.,.=33"'9',---+---i 

!wt== ------~-=:~c:=IO'J/=:~"'1!=--t-·-"""~::-.:::=,----t:-.--------+-::-:~.,.·-:..,.:i:-::1-.-:-=-~=3~7~,...,--+---i 
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·-
Hombtt Ftehl Colegio Olrol R1r.rtnciu en AGN Molla 

983 Modint. AnlONO 0oll06/1692 ssco Bt. Prtlblltro R.U. V. 351 1 340-344 -
~ Mtdna. Ptdro dt 300(/1827 81 R.U. v füf. 129-1l1v 
985 IModtano r A1>ondl11o. u.:11n o. __¡__ 1)9.Wt&gl SPSJP Bt. Don RU v 3541.~v 

886 Mtdr1no y Avtndllio. AnlOl\IO OJ.117116&1 SPSJP 81 Don R u. v 351 r 292·296v 

987 Modrano 1 Rr.911. o.tgo 03/07116&1 SPSJP Bt. Don RU. v 351 f 89:1-aa8v 

~ ¡Modr1no. AntonlO dt 17.1)511603 81 RUv351f~1v 

"9 ¡Uo¡>10tUgol.- 21'0711702 Br RUvl561~~ 

-m¡1.1elondt1 o.go 
... 

3006/1631 Bt R u V 351 1 7BG-7B2v 

991 'Mtltndt1 0"90 ouog¡1531 SIP Bt. Prtlblltro R U V 3511 787-7g(N B,._, Ptrdomo. Jowpll Jooctwn 3()'1)411737 SPSJP Br Don R U v 3591 335-337 
---·---- ·--·----;.-. wf Meigl!O!O. l,WCQI 02/10/1631 SUTSM 8t Prtlblltro R U v 354 f 22S-23Cv 

99( ¡l.lolo. ""'°""'"" ~1737 1 Br Don RU v 3591 31-32 

r~1~C1roa 
1 

01'1>7/IW 
1 

SPSJP Bt Don Cl6ngo dt Menort1 RU V 3511 &47~50'< 

°""'"" ~~~Mtndal.o NW.1 JoM¡ili ot 
-- 24'J4.'172! Bt Don R U v 3551 421~24v 

---
O&ll5/1&49 Bt R U V 3531 474~76v , ~ 1 : MonOoa do AloQl\I. Juao 

/ m 1-Va&GC>l\aloa. U.t'IOO ~511704 8r RU v 3$11. 1~n. 

~~~ 
Blinca 1 74 

22!0$/15gg Bt R U v 3511 72-73v 

~~1......-Ard- ---· 1&1211598 Bt RU V 3511 ~"" 

1001 ]Mtndltll JoMpll U.nutl ~1734 Bt Don RU v. )5gl. 26S-2ee 
TcX!T;~rA1l1911.FrallQl(()OO ~1111oe-r-· SIM Br R U. v 356 1 344-347 

IOOl}Mtr.dlOil Francaco dt OtN..'16G4 Bt RU v 3521111·112v 

1004_~ .. lll(P:)~----- 2Ml7i1725 Bt Don R U v 358 f 51H15v 

1 ~ Mtndozl ·f gnlOl JoMpll dt 1!1/1)4117)3 SPSJP Bt Don RU v 3m 170.172 
r--l -·--·--· 

1~1691 Bt RU v 3541 ~v 11005 l.-~ U.ouol .ioMpll 
iOOf 1Mtndrtzt frarlCJIGO --- 26>'W1665 SPSJP Br Don R U V 352 I 338-34 h 
hoos-l~lit.itnvdllJ Franaaco ------- 2311211Ba2 Bt cMoono Ob4µdo dt 11 R U v 352 f 325-327v 

1- J ____ -- ·-- --·- --- HabaM 
-

12'1)711734 1 CorwonfD dt S1nll 81 Don RU v l~f ~1~7v ~ Mtntndt1 Juan O¡pt.1!1 B1Molome 
1 Rou. Somb<trtlt Blinca r !16 

.......... """'"dt 102~1601 Bt R u v m 1 7&-77v (29) 

lilijj""''--· ·----
2002M9l Íli RU v mr Ja0.384• 

t.lofcaclo Juan do 
------·--- - . 

2f;W1718 SSICM Bt Don RU v 3571. 314-316v 

~v~-~¡n-- ·- - -Wt11171i- ,_-sPsi Br Don R U v 357 f 294·297 
·-
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Nombn ------r- F Khl Colegio Ottot Rtl•rtnclu '" AGN Nou1 

1014 IHnno. Fout!O 2M)411732 Bt Don RU v "9111().111 

IOle loloncayo .loan dt 11W,,/1615 Fray O M RU v 3531 115&-16h 
.t0:19 folonlon. lu!I dt - 2WOJ/1&02 Br. Don R.U v l54 f J0.31v 

-¡¡;¡o-SMÓM!l(Moruoy)}re!ICllCO 2ft/04/17l2 Br Don RU v "91112-113 
1~1¡1.!oMoy(Mo<w~)éifaiv-1-(IJll~,--_.,-,-).-Mottloo~~dt--~+---0-7/06/~1-~--7-+~~~~~~~Br-=-~-.ll>l~ll-~~~~~+,-R_U_v_3_~-1~1-97~-1--99v~~+-~---l 

1~2 """'°"°·Juan OMla/1636 8r R.U v 353 l. 402~~v 
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Nombre Ftd11 Coltj¡lo 01roa Rtltrwnclu on AGN Nol11 

1043 l.lonWoo, Tllomll 1l'Wl702 l.llro Don RU. v. 358 f 55l-555v 

10« IMontt Ribo, Nocoi11 dt _ IO/Ollle72 Bt R U v 3~ U79-5atv 

1045 .Monte y G.tlo. Ju1n 04.Wl706 --SPSJP- L R u V m f 29-lt 

.

104e JMotl!t Mlnuti l1105117l0 1 Bt Donc-""C11-edt-,-tco-dt--+R~U-v""J""5a...,f...,l5""9-....,J60---+---
Ttologi1 

~'·~~Monttm•ll>' . .1o1ep111001 .. ._2_~ __ ,_6_.,1_r ______ _.Bt _______ _...R_u_v_J5J_r._as_u_i6_• _ _... __ _ 

~04B¡l.lon!~.Pt<lro ·----------l-~--'.,..M2_.,._ __ s=PSJP~---~Bt _______ _¡_R_u_._.l55_r_.262_·265 __ _¡ __ _ 

!~Montero. FrllltllCO x,_ ----· ~1710 SBO Bt Don R U v 358 f J55.J5i 
~~Monto.,• (Mon!Oll) y Eguiuz, p,..~ MlonlO ~m· SIM Bt Don R.U V 3!.a f 51().512v 

~O~!_~•ier.Ju10.Joup11Mlneno 1&011173' SIP Bt Don RU v.35if 262-26' 

¡ 1~2 ¡MonMer. L11t11 Antono0 04.Wl7'lol SIP Bt. Don R U v 35i f l71·373 
¡to33~L~. 1.1

9
1111 ---¡""04i-w=16~'g"'1-+-----·-;,,Bt-------+R~u-.""~.,...,,.-,"'"51_-4_5J~.--+---' 

~Mor1l.Joltl>lldtl »0711732 Bt Don RU.v 35H22S-228 

: 1~:JÜot11ttS91'8 Gtronrno . . 1 2!1.1)611720 SSJG Bt Don RU v ~{'8M01 
~ 1~ ¡Mor1ift-tilrM~-- -·-- ··----~20o'Jal--16-l-B-+-------+Bt-------_¡_R_U_v_l52_f _eo6$B __ v _ _¡_ __ _. 

f io51~Mor11tt ·Peiiro dt --------··---- -OJ;-·ioe,--·1-~·5--+-----·--+¡Bt _______ _¡_R_U_v_35_51_1_0-_1_5 __ ...¡_ _ _--., 

r~tuJí.ié.a~~a00dt°""---·-··-==--== 2Wiim~ Bt RU v 3521881-Ml 
•~O¡Mor11 PedroOt 1~1wi _______ _,_Br _______ ..,R_U_v_l55_f_~-,-.---"----' 

~lcM~Mc.tno Ot 1t Ptl\1 Jvon • [10)'0~16~ SPSJP 8r RU v l5l f. Be7-B70v (33) 

: ¡·~;¡~.-~.~-~~!! ~~'lt~~lu~-~-~ · --_ [~~17~- _ -~----~~'-p""s::J_P,~-_--_-+=1 ei-=-0o-n------+R""u,,.-v""l58""'1,.,..., 11....,-4 ___ .._ _ __, 

¡;:;t::;:.:~--------t-:;;_ _ ssco :·:tlbd~ ~ __ º_"' __ .._:_~_:_:_:_:_
2

·_~_: _ _¡ __ -..J 

l 1~4~~· ---~r~/1635 - Bt l'Ttlblttro RU V 351f.171.173, 

f '_061J"".".~~ G·~----- - 04/12115&i ,_ ______ . .,Bt _______ ¡,,R_U_•..,l52~'-•_o7_-4_oa_._-+---I 
1~ 1!,loron H•ronmodt 1~1~9:,__f-- 8r RU v.3521 '11-412v 
¡-1~7'~ij;gv.ldt --------¡ [28)'04/1&~-- 81 R.U v 35.JI 871-873 (3') 

~~;J~~-;:::-··-=-=~-~ t~:::;: 1~~-- ~-·1':-~-,.""'lbi-ttr-0------+=-:"~-:-,:=:~· ~~~-1:~"'¡e~.---I'----< 
r 1lolot1Ct~yPotr11 Ygnwc¡Otll 

¡ __ JL"!!J'"""~~) ~------------1---------<--------+-----' 
1 ~ Porru y Ca~. Y¡neao 
¡.__ (•"' Porr11 c.nseco. Ygo100) 

l 
1070 MtM y Pnago. Joffl>ll dt 11 Bt Don R.U v. 359 l. 227-229 

·;o11 Mota Fe<ntndo c1t 11 - 19/0111851 Bt Don Prtlblttro R.U v. 352 l. 2M-28h 

~~l~é" JoMph dt ----- _. ~~~- ___ OW51171B _ . ~-------·--"-Br _______ __,._R_U_. v_35_7_f_J03._l05 __ _,__--" 

SPSJP 
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~-· Nomb'1 Ftcha Colegio Otrot R1l111ncl• tn AGN Now 

1073 Molo.Blwur 251W1e73 Comp1~11 dt Jt1U1. Br R u v 3511. m-mv 
M6ndt 

1074 Mu~ll. Juan 09/1111717 R111 Urwtrtldld dt San 8' Don R U v m 1 29&-299v 
<A<!ot. GU11om1"' 

107~t..V>co !M•llotl. Rodngo 1 1~1688 SPSJP Br RU v 3"1 373-376 

'To7il """"°' A/1111. """'" 
·-· 

1~1710 
-

SIP i& Don RU v.3561 51-~ 

1077 JMuilot Ot Slnll>tlo M1rco1 29/04!1&i2 8' RU v 3541 411-414 l 1071 i!UOI "'l•nabtla. Juan e.no. ll/0711715 8' Don R U v 3571 2J6.23ll 

lo7í~ Vida. Joftll/I Pablo 16/0111737 Ccm¡ia~l1 Ct Jotus 8' Don R U • 3591 328-330 
Oue~ro 

~~811it11trot~-- 23/0!11818 Bt R U v 3511 711-713v 

¡ 108 '..f:"'°' ót "1111Nó1 Manutl 23/W1874 8r R U • 354 1 340-30v 

\!oi2 ;M,¡lloz ót E"""'" Pooro ót 31/0!115il SIM ¡Br RU v. 3551 39-40. 

fíóá)~Ctl.loltnl ~- --- 19111Í1ij"1° 81 Don R U v 3511 791·793v _......., 
1 1084 ¡Muiloz dt Mollnl. Juan 2711111534 Bt R U v 353 l. 372-374• 

~5~ Ct Utoll\OU Juln 2L'0411559 8' R U • 353 1 534-535v 

llJM Mll<lt V111t'1ttot Pll<lro 2).1)411614 81 RU v 3"1. 73-74v 
r - .¡ -- -- - ...... ---· --- --- -- ---- - ---- -

Bt R U v 3511 36-39' 
1

1oe1 Mullot Alonso 13/0711587 

¡ i~r.~ A/taro ----------
llllnc.1 1 40 

11.0018U Bt P1t1b<lero R U v 3511 107-109. 

~1732 18' Don R U • 359 1 202-203 f 1~9¡~ __ ":"'1tt ,¡,,~-""'°""' -----·--- -----·-. ------ ------
R U ' 3531 671~74v ~~jN•rtllt• ilWvHtl Juan dt 1~1675 ,Br 

t 109 t t.., r Rioo 119ut1 "" 11/0!l1709 Br RU v 3581 M-89 

¡~~l~'-'~-~°""'"' -=-~==-···-·- QUW1734 SIP Bt Don RU' 3591 2~257 

t 1_?93 j '.'."~~~UIVn 06/0711701 r---· SIP Bt RU v 35614~v 

1~~rtltM"1lO 31/0!lll!a4 Bt R U v 351 l. 303-lOl!v t'"'¡-·- 30m/154S Bt 'R U v 3521 2J.27v 

.;:i:·~dt----==~---- -·01w1m SIP ¡¡,Don R U ' 3!M 291·294• 
05/1211665 Bt R U v 355 1 2J0.232v ____ ¡_ 

1~ 'Noolodt.liTwon lologuol 1)4.1)711~ SPSS' Bt R U v 354 1 466-469v 1-- _::.¡ __________________ 
--·;¡112/1722 -1 1 Wl 'Not JowQll M1nut1 de SIP Bt Don R U v 3571 417-421 

r110o l11o1ol(XJ Óf .. e-·· Pedro 17!0711715 Bt Don R U v 3581 470-472 
,,-01¡~•-vg,;eoo~~-,,.------------- - --(3ó~695"" 

~----· 

Bt R U v 352 1 664-665v (35) 
8"'nc.1 1 668 

1;0-2~.Jootj)ll ~1734 SIP 8t Don RU v 3591 2W-261 

iirof ~ ~ Mll1Jn 200&11163 SIP Bt R U v 355 l. 224·227• 
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Nombrt fochl Coitglo Otros Rtft,.ncln tn AGN Notl1 

1104 Nuftta (NufoozJ dt Godoy, Moguel WJ611M5 81 RU v 354 l. 366-370\' 
1105 Nul'lt1 Roque J1'*11o 1~102ft ¡¡, R U v m f 3'0-342v 
1iii Nul'ltz C.rrteno. o.tgo 10/0711&29 8t R U v. 3511. 7•~751v 
1107 Nufttz Cer.tano. Juon 15'W1593 Br Prtlblltro RU v 3$3f.~57v 
1108 Nul'lt1 dt l.IOn. G11p11 &:W160.!I 81 R U. v 332 l. •23-12•• 
1109 Nhl dt loon. Juon 07illQ/1591 Mtro R u. v. 3531 '7-48v 
1110 Nlhl dt l.unt. Pedro 291\)5/1804 81 RU.vmf.~1v 

1111 Nufitz dt Vollo~ y Ptrt<So. Nur.o 31/0511727 SPSJP 81 Don RU v 3$8 f •13-110 

1112 Nul'ltt. f rtl'QQI 02112/1S49 81 Prtlbittro RU. v 352 f 31-¡o,. C 
111) Nthz. Juon MQtl 20/0711720 81 Don Prtal>iltro RU v. 3571 37&-380 

111• Oblndo. Alotloo dt Dm3118'1 SIP 81 Don RU v 3S1f.2()0.203v 
1m OCrlQotl. o,. dt 22JW1738 81 Don RU v.3$9192-93 

1110 OC>nen. T fftnQQ dt 
---- ·-·----

-om3110si -· · iil cJO;, Proibittro RU V mr 433-'37• 

"ffiT ~.Ar~ftll&tMdt -- 07/0511738 Comp..\11 dt Jt1út, 81 Don RU v 3$91 '1~ 
a-.o 

1111 Ooo. Nwtro dt (291'04110~ 81 R U v. 3$11. :!Ol-365 (30) 

1m UC110t Glrtfr. AG111111 17/0511W -
81 RUv3$1f324.J2!J 

"ITTO oc;;.,, MI' JoMpll 11/0711729 SPSJP 81 Don RU v 3$71 02Ullv 

1121 i:icno.. Julll JoMpll dt ---·-~~1725 SIM 81. Don R U v 3$7 1 $J6."8v 

mi OCiiOf. MtlCt>lof 09/0el1012 FrsyOr.t RU Y. 3$41 10$-157v 

1121 OJedt Ootgo dt 01/00llSGV 81 RU v. 3511 M1-68-Cv 

112• 0,.0... Mii dt 1l/OlJ1697 ssco 81 R U v. 3S3 1 185-eaev 

1125 OIM. frst'ClllGCdt 
- 2510e/1e411 I SIP 81 R U v. 3521. 29G-mv 

1129 ·'-"OOWO 1 lopor9no, Ju1n Blll<A dt 16/0ll17" S$jQ 81 Don RU v 3571 ~10 

!!27~1dt.°'9go1o l7/0511011 frsyOl.I R U v 3.11 I 591-693v 
_0~_ OIMI.. ~dt ------·-·-----~----·-·-· -02/03118'1 

--
SIP 81 Don Pre1bilero RU v 3511~3Y 

1129it~ Ptdro ~ dt 1~171& Muo Don R U v l5a 1 4&3-45v 

11l0~.~ 
-

1110411022 81 RU.v3$1f.~v 

! 1l1 Oilvam. JoMpll dt 31/10l17U SPSJP 81. Don R U v 3$71 246-249 

~~·•M.Mdt mw1m 81 R U v 3!>4 f 31 .. 310• 

OWort.Ml>rwldt 21/07/1701 SIP 81 RU v 35011 .. 17v 

"~f:"~"' 
23/W1810 8' Don R U v 3S1 f. n1·723Y 

~1722 ~IP 81 Don Prtabiltro Curuntt R U v. l5a t 222-225 e ~~,,. 
1111 Ley11 
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Fotha Coi.¡¡lo Olrot 

28/04/1820 lk RU.v"21~11v 

1137 Onguoil y Mlyorg1, Jv1n de Oi!081171S SPSJP Br Don RU. v 3571. 242·24S 

11/0711729 

13/04/1117 

23/04/1721 

SPSJP Don 
ssco Br Don 

Br. Don 

R U. v 358 1 297-298v 
~1lié1:-:--og1-y~c·-,.-,ro.~Ml-nuo-1N~IWl-,-1-dt------+-~,,_,~,-;---==:-----1:-~------~R..,.U,...v-l5a==--=-r~14-=-~~1~==---+---~ 

1140 ¡O<\og1.Fr1ncacoM.gut1dt RU v.l~I. 19$-mv 

22!031173a SIP 

2Wi1719 ssco 
Cle/W1647 SIP 

Ml/1850 SPSJP 

14'08/1724 SPs.J> 
03.Wle()V 

Oll/1211712 
-

1Ml711830 

_1~~!?""'° Owni1n 112~1el1 

81 Don 
Br 
Br 
Br Sea.iano do! Colog .. "" 
SPSJP 

°' Don 
Br 
8t Proi.tot Ot T 001ogl1 

F11yOM 

8t Don 

81 Don P11ubilt11> 

RU v 3501 262·2" 

RU v 3531. 11~120v 

R U Y. 358 1 3117·38~ 

RU Y. "31. 30$-307• 
R U v 359 1 l9s.l!MI 

R U v 3511 762-763v 

RU v 3!61251·2!3v '11!1 !Owlo °"9o,,_.. 1C'>ll71171l 

l!i ~~ ¡~~<!_' c .. irn Ptdto _______ .__,.2~=..,.1e"'3..,.1-+---s="¡p=---'=er-Pnub1Wto=--------.,R=-u,.,.._v-:m=1"'"'1""•s.'""'14av 
i 11Sl !o.aono Ot Hetrer1 Jvin 24/01116)1 8t RU v 3531. 311.J13v 
t 1i~~Qi'¡¡;;:;;¡oeSiiWTLU•---------------~--,&31-- 8t Prub/ltfo RU v 354173-75'1 

(JIJ 

[~'.:~¡~a;v-,~r;1,;;¡w---- ---- · ~--1_12_0_,__-~~-====---+-111_0on ______ __¡,,.R_u_._35~1-1~364.Jee-=---1---i 
¡_'_'._~l°'O<lfoC.~_'.'l,_,I 20o':l4/1622 Br RU v 353123Q.232v 

[~~~e"Ma11'4o~--------- 1~1S~ 8t RU v.3541147·148v 

f:~~1::~:.. . .,.---------·----------c~-=-91e"'1"'1:'"":'"';c-t-_-_-_------1-,:-----------+=:-.~-:-,:.=1:'"'!ou"'3~=-54::-:1,,.~---t----t 
f--l--------- -------- -- ·--- ---===-~-----,=-----1=-~------4---------+-----1 

\~~1g-:::;--.:~=~~- ~J=gj~---~ --~-:A------i,,¡,,_¡,...~~~""~"": ""~'"':""~-:_•_-+------i 
l _~~rp~~-------------i-~;;m-,- SPSJP --~Br_Don=--------.,R=-u,,.._•..,358=1-:1-.76--:1,,-81--+----t 
I
r 11~~t~ lltmll>t 1 1&0311703 SPSJP Br Sul>dikono RU v 358114~m 

1188 ·PIC/loc.o Manuel 17104117l0 SPSJP 8t Don RU v 3581354-356 
l_~_il~~ - 14112116J7 l-------i~er-0on=-------+.R~U_,-.-,-=-354=1"""~"'7""'-6"'"'29v,----+----< 
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Nombrt 
-~-.--

Fochl Cot.gio ---Otros Ro~rtncln on AGN Nota 

11158 Pldlla. Noeoll1 dt (07}Wt6a7 Bt R U v 354 t. 605-606v (Ja) 
Dionea 1 607 

1189 P-. P!lolpo 09/0&ll 7l2 Bt Don RU v 359 1 '95-496 
1170 P11t (PMZ) dt V'°""'bo, Mlnuei 2211111717 SPSJP Bt Don RU v ™I 138-141 

~PMZ Allrccn JoM1>11 Floton!Jno 31/0a/1736 SSPSXD Bt Don Prtlbllero RU v 3501 m.312 
1172 PMZ dt MondoU. Jholtl lMla/1627 Bt R U v 353 l. 2M-290v 
1173 PMZ.Juln~ »'061102011 Bt Ru v m111M-19av 
1174 P1!ocio. DifQoflf/ICllCO 1!>'W171i Bt Don R U v 358 1 2M-270v -- P.iioot. JoE~ GIWI dt 1175 07~1708 Bt RU v 3571 3'-37 

117~•ialo• y .... ~ . .,_"' 0!.W1714 SPS.P Bt R U v 3571 232·235 

li77 1P1:Uutl0t ltblllot. Juan MloNo 07/0S/1703 Bt Prolttor dt Teologll R U v 3571 23-25 
'117itP111noa Juan dt O&'W1621 frtyOll R U v 353 1 202-203v 

U79 IPtn111,.u.~dt ~1721 °'Don R. u y 3571. 39&-Jiav 

nao Plinl y ...... Eo11Y111 dt 04W1718 Bt RU v J!e l. 312-314 
1181 p lllClilcn °"'. Mq.JOi ~1703 SIP Bt. Don R U v 3581 M-59 

1ii2 Ptr.!ql.Bo-...dt 2:W7/l~ SIP °' RU v 351l.4114-497v 

ttll PllOodt Lap, MI\~ 23W1720 Bt Don R U v 357 1 3*358 
1164 P1'9dt1. Ju111 dt 03/0el1621 Bt R U v 353 1 204-20ev 
>-;us Pono Gamboo. Aloolo dt lo tt/04/1579 °' RU v 3511 ll-13v 
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~~ !Unwu. Cnsiabtl 08111116M Br RU v 351 r &mllv 
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me Rbtra, t.4Mco1 Ot 24.1)7/1831 FrtyOM RU v.3Soll 20&-212v 
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1341 R.W.1:-riiiOb.ldo "'---·---·------- - 07/1111729 SICP Br Don RU v "81379-~ 

1lií Roa. Mtl::hot dt 
·---··-·-

2Uil4/1599 81 RU v 354115S.15&v 
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r~~ ¡Rodrigvoz iitat>o (BtlYO) JoMpll OW911075 l!t R.U v 3531. 07Ma0v 
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·------1 l90 Ro11no ......,.,,, N.colll 24/0711714 SPSS' Bt Don~ RU v 3511.~ 

r,~~11Ft~óa 
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H~.f =··'"'" 
18/02116112 SPSJP Bt R U v 3511 &lUlllv 

12«'1U2 -Fri;OM RU v 355111i).111v 

1509 Udat>at. Yanaao "1CoNo do 27.W1729 SIP Bt Don 
-

RU v 3581 566-~7v 

~610 e Pedro do OQ.W1m 8r R U V 3551 '1_.2v 

1811 j\llol 6a!llow o. 21/0711$7& Bt Don IÜH1tHQ¡fla 01 RU v 35113111).399 
AnloQuera. 011aca Blanca 1 m 

1612 UnMU{IJ!vl.tl).JoMl>llde 1~16117 SPSJP Bt RU' 3531 MUll2v 
i 1813 Uf1>N. Jolel>ll dt l7.')4Jtnl- 8r Don Prelbi!tro RU v 35714~38 
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1614 IUlllt. M.gutl de 

Nombtt Ftcha Coltglo °"°' Rtlertncln 111 AGN No«at 

26/0511W Bt. Don RU v 354 1 342-3&4v 
1615 Ur1bo. Jotepll do 22J0&/1730 SPSJP Bt Don RU v "71.&37-MO 
1&16 Urlllt, G¡bntlde O&'Oa/1r.o9 Bt RU v 33214~32v 

'lill Unor11"1 y Yparrtguirrt Pedro do 107}'0711695 ssco Bt Don Cl6ngo de Monor11 RU v m1 ml02v (50) 
Otdeno• 

1616 U,,,., E~iode 111.W1531 Bt Prflbítero R U v 351 1 93&-936v 
ie·19 Urnil11 Moldollldo. Mn de 

., 

C16.1l211620 Bt RU v m1153-1a.5v 

1820 Urbog1 y ll Parro. Pldrt> M.gutl de ~16U 8r Don R U v lS! l. 27&-278 

1621 Urtuu1"'1tgu1· 1.1o,,...1 do ~11728 Bt Don R U v 3$111 313-31~ 

1aif V IC.I Coiooei Alont-0 
-----

1Ml711&9e Br Doil Curo R U v 3511 37G-372v 

r·--~---------
Blanca 1 372 

1623 fVIC.I. Juon 09Ql/1612 FroyOM RU v 3531 13S.137v 
m·¡fvl<i'L',,.-----------· ·-- 200ol/1610 

-
FroyOM RU v 354141-42v 

r---¡v1e1Íro11Q1. JoMplldo 

l---A!.~ FrtllOI VllCI, Jolopll do) 
~~6!.5.t.Vl~rllf y 81 .. ru Ju.In liltlonl-0 0310811717 SIP Br Don R U v 357 1 m.293v 

. 1626 ¡Vll:lll Fronosco Mtonio do 300711708 Bt. R U v l5G 1 348-350 
f -"-t·--·-·-----------·-· IOO!i/1&92 Br R U v 35$1 28i-291' L~~~l~~~ipt a.m·~~- ----· 
1 1628 ¡Vlld.W [)oogo do ().llW1702 Bt RU v l5G 1 233-2"-

r I~~ ¡váij,(;i Mn IÁi~dt-----·------¡ WW1112 8r Cl6rigo dt Menortt RU v 35711~1alv 
O<dlno• Teólogo dt Cono&o 
'do Guld1i.¡ar1 

f ';_ ·---- ----------- .. ----·-------- FroyOU R U v 354 1 54G-542v f 1630 ,v1i<PY•11-0 (0.-UO) NotOlll de 07.1)111642 
le31j~ Mndt --- -- ----- - .. -~~1609 -------- Fr1yO U RU v 3531 117·11Bv 

~632 t:'._llt<lzutlf '"* ll:irWO 
1Mle/1718 SIU 8r Don R U. v "81 12·14v 

l~r·~~- de IOI R1'" Jutlo PnlOt 07106/lnl SPSS> 8r Don RU v 3571 45M&1 

, 1634 Valf'QdolC- Nl(l)ln ~1722 SPSJP Br Don RU v 3$111 396-400 --
r1835 'V111to<ir1•er1 Jolopll ~711667 SPSJP Br Don R U v "31 391·594v 
¡ 16)6 Vlt..ldt CotlO-j~\(i ____ ·-· -· - - -,4.®16&1 ' --·-SPSJP -- 61-------

R U V m f 121·723v 

) ie3i ,¡-¡¡,o;;¡.-:-,ió..pll '' -- ···- '" 06/1111708,, Pliitilf~fñ BloOñ-" RU v 3171 ez.75 
lfSSJGyllOCr11nll Blanca 1 73 

[· 
Rul Urwt<11dld dt 

UéJJCO 
-

2:w..1m 
. ---

SPSJP °' Don 
RU v 3571 57S.578 V tlvtnll. Joltpll J\lllo 

-- 29I04/152e Froy O U RU v. 3531 27&-278v &39 v~.Juando 

640 v .... ~dl Ol/W1617 81. R U v 3'1 f 11~11&v 
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Nombre Fochl Coi.glo OlrOI Reftrtndat tn AGN Nou1 

1641 Vallo¡o iB•lloJOJ. lu" JoNpll llM/1738 PCC Br Don RU v. "9 l. Ja&.JllO 

164~ 1Vallojo Htrmoaolo. Juan ovoat1m Br R.U.v3'31~ 

1643 Vl-"Jll IBar;u). Franaoco X1Y10r 01~1721 SIM Br Don RU v."81.451-4'3• 
1644 V1r;11 (0.rgu) Vatntl Mont0 do ~1722 Br RU.v.Jsel~ 

164! V1r;11 H.....iro111 (Ynostroza). Juan OI 24.®15" SIP Br Don RU v 3"14~1v 
1648 var;u Ma<NcA.-. oo 04.®1719 Br Don RU v J!a 1 Ja&.JllOv 

~·-~do 2a.w1eeo 11 SPSJP Br Don RU v "11 49M99v 
1641. V1r;a°T'011g<> ,;¡-· ~161! FrorOM RU. v "1 I 703-105v 
1649 var;u. Juan do 2~1831 SIP Br RU. v 3" I 323-32ev 

mo V11g11. Peoro OI 18.Q!/1819 Br RU v.3"19Q.101v 
18$1 VuqUll (llalqUll) Pedro ~1817 Br RU v 3"1.au5v 
18~2 V- do MI Mar 1 Saldalla. Antonio 1Q/08/1702 SIP Br RU v "81. 10-13 

lfü vaaquez. Peoro 211)411731 Br Don RU v "91 491-492 
;4-s¡ V1yo. Juan Elltt>an 1~182411 Br R u • m r 2!3-254• 

16$~ut¡\A.l OI C-00. Juan 08/11/1522 ~ftlado.Josüa. Br Don Pr11bllaro RU v.3"1 2~20v 
Romo oo Gr10ld1 

~~~ Vtgl (lltga). Ramon OI 2'R>711669 SIP Br RUvml~v 

16'7 Vega Hollo, M&r>.11100 1~1721 sPSJP Br Don RU v. JS81 207·210 

IMI Vtgl 1Ve1 GalO. Futgenao do ~17l8 Br Don RU v."911!16-UT 

18!9 Voga.F-dola ~182$ Br Don RUv"2117,.,7Jv 

16&; Vtgl UAnallO AIW:iro do la 2:i.w1m SPSJP Br Don RU v.ml 437-439 

16ii v.go Mig .... "" OJ/ll2/1573 SPSJP Br RU v. "4 1 328-lJ1v 

Teer v.;;·"*"°"'" 1~11153! Br Don RU v. l~ 1 1&0-182v 

166~ Vtg'Alllll y Slllll9til. Cltionl'IO do la ~1<1'1~ Si'SJP Br. Don R U v. "2 1 578-$80 (SI) 
Blanca 1 !al 

ii.M v~-J(JMpll do 1a -----·------ 2211211734 SIP 81 Don R U v "91 287·211 
·¡ee5 V~rano 1 V-. Mont0 1ll031166e SPSJP Br Don Prosbltero VQrtdor R U V "1f 2511-284v 

~ 1668 Vtia L"IJIZ. JoMpli Manuel 
---·--

WJll/1737 
-

Br Don R u V J5G 1 lJ3-lJ4 
.!Mí Vt41oar 1 °'1odo. fra,,c;;, x.--¿.----- ll/02/IUI Bt Don RU v."213411-"h 
-,~ Vllatc:o f ranaoco OI 02/0511Gl4 SIP Br RU v. "21 22S-228v 
·fe61" Volatoo, fr.rá.c.i XI.,,.,----- 1m1m - Bt Don RU.v J!GI 140-1'1 

~"_7~~o!uq¡M (VoluquozJ do la RocN. Juan n'04/18J¡9 Br RU v 3'31 914-918v 

1671 VolnQUll do Loa,u. Pedro ~1M1 81 RU V 3"1 203-208 

i67ilv11a_, do Valono4i. Ooogo 1~1530 SIP Br [)láa)no RU v "'l. 151·181v 
-L 
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Nombre Ftd11 Coif91o Olrol Afltrtnclll tn AGN Notu 
1873 VtlaaQUl.I. Cafool C.lodoruo 24Wl7ll 81. Don RU v. l!91.~ 

107• VN-.JuanF- 29.Wl7J7 8t Don R U. v 3S9 l. 32&-327 
1m Velran {Btlren). JoMp/I 1211111669 8t RU. v "3 l. 017-<119Y 
1010 v.,.....1100 Figuoroa. Pooto 30/IW161S 8t RU v 3"1. 7~nv 

1a11 Jv1negn E1pi/'<lt1. JOMI)~ 1.unoro (llt'WIS~ SPSJP 8r RU. v m r. 85Uelv (S2) 
>--· 

1071 Vtnt.KI 00 MgulO. Honmco 3111()11701 ssco 8t PIMblltro RU. v. "81. ~Miev 
--· 
~~~~~V1nlur1 cll 11 Pt~I. AtltonlD IM>S/lnS 8t Don R U. v ~ 1. 124-12ev 
IMO ¡vtntur• oo L<ino. l.loguol o~mo 8t 1Ru • ~ r. ee-100 
le.!I IVO'I Vt;w"..O. Otmeot 00 ot.1)5.11543 SIP 8r R U. v 3S1 1 477~ 
·1w jv.~l'D.oo Anaonio oo 12/0ol/1717 SPs.P 8t Don RU v ~l. 2*291 
~· 

8r Don ¡ ~ 6a.:e~~!ranoocc XltWI (X1~r) OI 11 21!0'/1m R U v "8 l. '»-43av 

! 1e&4 tV1•1 )OM¡>ll Ot C2JWl732 SPs..J> a. Don RU v 3$91 213-215 
•·-· ---·---·--------- ---·-- --
¡;p::o~~ ---------- ~1710 SIP a. RU v "81 ™7 

2m11m1 SIM 8t Don R U. v ~ 1. •2&-'28v 

10,,7 f ""'"' ,.,._"' 2M)71tfl7 Frey Olol R.U. v 3111 11i-120v 

t 111 Carlot Anlor\ID cll 1W,i/17()9 - SPSl' 8t RUvl!oellllG-193 
1 - ------- - · - -- --- --- . ··-- ·---
1 1M9 1Vt<¡¡ar1 Fran<nc.o 00 ol.Wm2 . 8t Don R U v 319 l. 115-117 
i - ; - ·-- - - - ·- - - -·-- -- ·--- ·- ·- - -·- -·- --- ----- >----·----- - -- 8r 
1 1690 ¡VffVtrl lu<.10 cll - 1411)111617--- RU v 3S41. ~8v 

f¡-5¡;-j.,;;;.:;z, ~-ÍI.,.,,..,.--- l'-W1m 8t Don RU v l!7 l. '81-'alw 

r eiijvod<>nl S111Zar. Thctna1 00 27!0'/1695 SPSJP 8r Don R u • m 1 '~~S7v 153) 
Blanca· r •sa .... -.\ .. -----·- -- -

~'™ a. Don RU • 3S91 2Sz.253 ! '~9) ¡Ve~ JuO'lllogut< ¡ile) 
¡ :~r~~~~~ .. __ _______ .. ___ -- "2'7r'l1116'4 a. Ru. • mr. '!G-4"-

27.IW1Ml 8t R U w l!ll '91_.93• 
ri&Wí)Vibbtroo Yg.-.1CJQ-01n11,,.11 cll-------- - ~10r'l711722 a. Don R U v. "8 1 S42·~v 
' íeiilviiiWO..C.O r1.,-~-JOü~-,;;------ -- 13.ll111&91 8t RU w l!ll H7499Y 

t ;~~¡v~~!-~-~-= :~:===~-=-- ~~~17°' 8r R U vl~ 1 83-65 

: 1 5~ 'V&l,,.aJ. Jutn Ootgo 200611732 ---sSJG 81. Don R U. ' l!9 l. 221·22• 

~~~:~~~~':= :~-~ .... , ~-----.. + ~::;~ (lt Don R U v 3S9 l. 101· 102 

Slll !)¡ RU v :lle l. 33'·3Jev 

!10'}'1DoQ1• 6'0íio do ~1031 8t Pto'1>11tro R U w lit l. 764-715ev 

r~~-.g .. JuM °' - )004/1622 .. Fr1yO SA R U. v. :W l. 233-23'v 

~:r~~°' 
W0611e31 11<. Don Proll>lloro. Ot><IPOdO R.U w. "31. 314-ltlV 

cll ll11t1la 
-
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-] Hombre ----¡ Fochl Coltglo Otros Rt~rtoclu tn AGN No1.t1 

1705 Wltgt1. Juan Manuel n®112J SIM Br Don RU V. :m l. 4"-454v 

1100 v.a.;11. N>CO!tt Ot 2:wai11oe Bt RU. v 35a l. 366-370 

_.'._l~YIOlll Jo1n de 24.Wl&Ol Bt Don Pmblltro RU v 3531 M-90v 

2~~f.~1e1_'."""'""'l C1yei.no JoWm df Oli0!>1172fi Br Don R U v :158 l. 224-22fiv 

1709 .r()t\I (VoCI0111 S.11l11). o. dt 221)511660 SPSJP Br RU v 3511 86HE8v 

¡-ffio VIVtro y St<r1no. ROd'90 df 21/07/IMD Bt. RU. mr. 3&2-364• 
1711 Vlvtro1Mlttut10t 24.W1731 Bt Don RU v. 359 l. 393·3i4 

l~7-'.~ VilU"O de ~l. Juan 01/0711&04 Bt RU v 3531 91-911v 

l171l Xtrw1 JUlll ,,...Ull 22/11/ln& SIP Br Don R U v 3571 814-411v 
~17ii --·-x._1 di Ah1tnld1. Lu• 11110411$~ Bt Prtlblltro RU v 354120-21v 

1715 1lf.mt<IM Ot i.- Clr'IOI Ygl\ICIO 2M)!>llTJe SPSJP Br Don RU v. 3591 n.79 

171 &JX"""'' Ot Nlbl. Jutn OJ/08/1069 Br RU v 3531 514-416v 
tii7 K;;;,;s A.Wlnl4 ---· 07/0IWIW Br Prnblltro R U. v 3511 41-43v 
-,fü x ........... Anlooo ___ 08/0111&;2 Br R U v 351 1 337-3.liv 

1119 ~. a.m.rdo 1710!11835 SIP flt R. U. v 351 f. 4Ss.15av 

~ 1120 1x.n.-. Francaco ~1111&01 Fray Comendldot Convtnt~ RU v 3521 106-108v (54) 
0 M. lit•ICO 

t'"'I~ ...... --------- -· 
13/Wl&ll FrtyOM R U. v 3521 4""4l$v 

1 

1722 Xmtne.t. Bo<NIOO - 21a.'1&$1 Br RU. v 351 l. 5l6-$3h 

·,m~.'9lllCIO 03/07116'e SIM Br Prtlblltro R U. v 352 1 832-633• 

1124 XullM &tr'.l'tllo. Juan 2M)8/153l Br R U v 353121·31 
¡·m Xuattt. o.¡io 26/W1625 Bt R U v 351114&-T<lh 

172t X- Jutn F lutlf\O 28/0711128 Br Don indio Cloque RUvl571~ .....,_ 
1m XUIRl.A;""'1 04Q.i/153l SPSPM Br Prtlb<llro RU v 3511 28-30 

mi Xuhl.Lut11 2fi12'tl~J Br RU v 3541 34-38 (SS) 

1129 Y11;t FrtnCllOO Ot Wl51182t Br RU v 3521114-ITev 

'mo l'blo'ota U.lrlontdo. F llllCJl(O 21/0111548 Br RU v 352 r 256-25h -- Yblll>unl JoMpll ~ di 17ll 07/0!>llTll Br Don RU d59f lll0-191 

~~ Ybllllul\¡, .._.. Y¡¡nl<IO Ot 2004/17Je Br Don RU v3591~9 

f "" 
Yblnl~Ot - 07/09!1548 Dr Don Prelbillro RU v 354 l. 257·259v 

1734 Ydllg9 (Hclilr,IO) Ptdro ~tale 
- Br RU v 3551115&-170. 

:i; Y tro Ot S..-. L"llO 
1 

O&WIMS Br RU v 3541 91·93v 

Yguttu !H9f'lll. Juan Ot 10/0711~ sPs.IP 8t RU v 3531580-salv 

1731 ~.Franc.coOiogQOt 18/0CllTJO SSPSXD 8t Don Prtlblltro RU v 35e 1 481-469 
L 
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Nombrt -- Ftchl Co&t;lo Circe Raltrtncill 1n AGN Now 
-·--
1738 Y~90. Manuel 15/0711719 ¡¡,Don R U v. 358 l. 172·175 
1739 YP1rrtgunt. FrlllOICO de 13/0oll1m Comp1~11 de JeaU.. ¡¡,Don R U v. 359 l. 134-139 

Guld1il¡1r1 

t740 YP1m1gunt. MlttOI Anlomo de 13/!W1731 SS.JO ¡¡,Don R U v lS9 l. 4SJ..IS8 
1741 Y'111~1 J Lugo. Pllll!lt de 27~711190 ¡¡, RU • mr 21e.2a1v 
1742 Yala (0yela). JoMpll de ~1811 Br Don R U. v. m f. 127·12&• 
174) Ylllll (YlllHJI. Cntlobll 02J04/IM7 ¡¡,Don RU v 351 1 SIG-el2v 
17« Yaull. Anloruo .ioMpll 1 04/12/1714 ¡¡, R U v 3sa 1 70-72v 

Blanca 1 72 
1745 YllyP1rr1111-.0de 05/0&1703 ¡¡,Don RU v lsal 113-ISS 
1746 YhllWU . .llltn (.lottphJ Mtoruo de 23/0411732 ¡¡,Don RU v. 3591 209-210 
m1 Yun Y-. Bo<naroo de Wla/1097 ¡¡, R U v 3511 S49-SS1v ,._ 

Zabail. JoM¡¡h Anloruo de -1741 2G'061171a ¡¡, RU v 3571 275-271 

~-~·-· 
19.<la/1!31 Br Prtlbltero RU v 35313~ 

7~{ornarr~~. lgnaoo de 1Mi&l1703 Bt RU v 35e 1 113-&U 

711 lllftOI• C-de 24.llllt&IO SPS.JP ¡¡, RU v351f~v 

1$2Jcamuoo0. F•1nc:aco M4/1&10 FrayOM R U v 3'2 l. 121-129v 

17!~JZ1t•I• JoadWI de l()W1734 Br Don RU v 3591 2'6·24Q 

ii~·l~ Ptdtode 11/0$/1731 ¡¡,Don RU v 3591 493-494 

-1!~1z~1oa!~" f>edto de 12/0$/1723 SIM ¡¡,Don R U v 358 1 I07·!109'1 

~~ ZtlMtJ y EIUll!U. Ptdto de 02/0$/1722 ¡¡,Don R U v. 358 1 I04-!0ev 

IT t~'. r r1ncisco de OtM/1061 SIP Bt RU v. 352 l. :IOl-304v 

1 ma 1 Cal>tdo Noco111 de l&m/1137 FrayOM RU v ~r.111-mv [ ··- --,-----.. --------------· 05/1111719 SPSJP ¡¡,Don RU v 3571 34G-343 1 m ¡Ztton ilt Hutl!J. Jutn 

l 1.'...~i;,l~S..·~~G.ól>no_icá;;..no1 ~ -- 1~1734 ¡¡,Don R U v 3591 75-71 

1711 Zorr1no JoNpll 2llO$/llOI ¡¡, Don 01'cCno A.u v 353 r 76-77v 
h 7éí'fr.t.íaJu1n oe---------- ------- DrM/1671 Bt R U v 3131 eJUI 1v l 11ffl ifi;;; """' PlbiQ'di _____ 0&'1)711713 - SIP ¡¡,Don RU v 3571111-114 
·--=!--------------------·- - IJI0711734' 

._,___ 
SIM ¡¡,Don RU v 3591 499-IOO 

f;fr&;~;;= ==~--- 14/0811706 sPs.iP ¡¡, RU v 3561 1~U9 '1 ___ , 2Wl/IT35 ¡¡,Don R U v 3591 171-17& 
'! Te7 ZUllu Nocoln Fte>P>do de ------ WQl,/1731 ¡¡,Don RU v 3591 489-490 

T7ei lutt0 Ncg1¡1 de 241>111629 Sr R U v 3S4 l. 49!-497v 

ii19 i;¡;g., Ptdror;t (Ptdt111) Migutl de 
--

22/0&!1141 SIP Bt P,.lbnero R U v ~ 1 246-249' 

mo \z~·; i~ pf(j(ó'"' ... Oiio17ifü" ------- ¡¡,Don R U v J!a 1 467~69' 
_..J.--·--------------- -·----. 
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Aclaraciones: 

( 1) Ola del grado de acuerdo al vol. 292 f. 5v. El expediente llega hasta la presentación de testigos. 

(2) Se modificó el mes de junio por julio en la fecha que proporciona el acta de grado, pues la revisión del resto del expediente asl 

lo ju1t1fica 

(3) Ola del grado de acuerdo al vol 288 f 99-100 El expediente llega hasta la licencia del rector para el grado. 

(4) Se modificó el día del 24 al 26 de noviembre en la fecha que proporciona el acta de grado, pues la revisión del resto del 

expediente asl lo justifica. 

(5) Se modificó el mes de marzo por mayo en la fecha que proporciona el acta de grado, pues la revisión del resto del expediente 

asl lo ¡ustrfü:a 

(6) Oía del grado de acuerdo al vol. 292 t 137. El expediente llega hasta la licencia del rector para el grado. 

(7) Fecha de la licencia del rector para el grado. 

(8) Ola del grado de acuerdo al vol 292 t 180v El expediente llega hasta la asignación de puntos. 

(9) Ola del grado de acuerdo al vol 292 t 181. El expediente llega hasta la asignación de puntos. 

(10) Ola del grado d11 acuerdo al vol 289 f 266 El expediente llega hasta la licencia del rector para el grado. 

(11) Se moddicó el dla del 13 al 23 de ¡uho en la fecha que proporciona el acta de grado, pues la revisión del resto del expediente 

asl lo justifica 

(12) Se modificó el mes de mayo por junio en la fecha que proporciona el acta de grado, pues la revisión del resto del expediente 

asl lo juat;fica 

(13) Se modificó el dla del 15 al 21 de junio en la fecha que proporciona el acta de grado, pues la revisión del resto del expediente 

asl lo ¡usllf1et1. 

(14) Fecha de la licencia del rector para el grado. 

(15) Se modificó el dla del 16 1123 de mayo en la fecha que proporciona el acta de grado, pues la revisión del resto del expediente 

asl lo justifica. 
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(16) Día del grado de acuerdo al vol. 266 f. 100. El expediente llega hasta la licencia del redor para el grado. 

(17) Ola del grado de acuerdo al vol 292 f. 6. El expediente llega hasta la licencia del redor para el grado. 

(16) Su acta de grado indica que se graduó el 12 de mayo en 1689, pero al cotejar con el resto del expediente se puede concluir 

que existe un error y el ano debe ser 1688, pues el redor autoriza que lleve a cabo sus lecciones el 1 de febrero de 1688; la 

presentación de lestigos de que cumplió con ellas es del 11 de mayo de 1688 y la asignación de puntos previa al examen se 

lleva a cabo el 11 de mayo de 1688 

(19) Ola del grado de acuerdo al vol 292 f. 5v. El expediente llega hasta la licencia del redor para el grado. 

(20) Se modificó el dia del 12 al 16 de ¡uho en la fecha que proporciona el acta de grado, pues la revisión del resto del expediente 

aal lo jus\,fica 

(21) Ola del grado de acuerdo al vol. 289 l. 285. El expediente llega hasta la licencia del redor para el grado. 

(22) Ola del grado de acuerdo al vol 289 f 247. El expediente llega hasta la licencia del redor para el grado. 

(23) Ola del grado do acuerdo al vol 288 f 101v. El expediente llega hasta la licencia del redor para el grado. 

(24) Se mod1f1có el mes de abril por mayo en la lecha que proporciona el acta de grado, pues la revisión del resto del expediente asl 

Jo justifica 

(25) Ola del grado de acuerdo al vol 292 f 5 El expediente llega hasta la licencia del redor para el grado. 

(26) Ola del grado de acuerdo al vol 289 f. 277. El expediente llega hasta licencia del redor para el grado. 

(27) Dia del grado de acuerdo al vol 292 f 74 El expediente llega hasta la licencia del redor para el grado. 

(28) Ola del grado de acuerdo al vol 292 r 180. El expediente llega hasta asignación de puntos. 

(29) Ola del grado de acuerdo al vol 268 f. 99v. El expediente llega hasta la licencia del rector para el grado. 

(30) Se modificó el dla del 23 al 29 de abril en la fecha que proporciona el acta de grado, pues la revisión del resto del expediente 

asl lo jus!Jfica. 

(31) Fecha de la licencia del redor para el grado. 

(32) Ola del grado de acuerdo al vol 293 f. 99v. El expediente llega hasta la licencia del redor para el grado. 

(33) Ola del grado de acuerdo al vol. 292 f 174v. El expedienle llega hasta la licencia del redor para el grado. 
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(34) Ola del grado de acuerdo al vol. 292 f. 180. El expediente llega hasta asignación de puntos. 

(35) Dla del grado de acuerdo al vol. 292 f 1 BOv. El expediente llega hasta la licencia del rector para el grado. 

(36) Ola del grado de acuerdo al vol. 292 f. 1 BOv. El expediente llega hasta la asignación de puntos. 

(37) Ola del grado de acuerdo al vol 290 f. 33v. El expediente llega hasta la licencia del rector para el grado. 

(38) Ola del grado de acuerdo al vol. 292 f. 76. El expediente llega hasta la licencia del rector para el grado. 

(39) Ola del grado de acuerdo al vol. 292 f 4. El expediente llega hasta la presentación de los testigos. 

(40) Ola del grado de acuerdo al vol 292 f 182v El expediente llega hasta la asignación de puntos. 

(41) Su acta de grado indica q1Je se graduó el 27 de mayo de 1679. pero al cotejar con el resto del expediente se puede senalar que 

existe un error y el ano correcto es 1678, pues el seuetano certifica sus matriculas, hace la probanza de cursos y lecciones 

con fecha del 26 de mayo de 1678, ésta misma fecha el rector autoriza que tenga su ceremonia de grado. Además, el vol. 292 

f. 13 indica que ae graduó en 1678 

(42) Ola del grado de acuerdo al vol. 292 f 182 El expediente llega hasta la asignación de puntos. 

(43) Se modificó el mes de agosto a mayo en la fecha que proporciona el acta de grado, pues la revisión del resto del expediente 

aallo¡uatifica 

(44) Ola del grado de acuerdo al vol 289 f 247 El expediente llega hasta la licencia del rector para el grado. 

(45) Dla del grado de acuerdo al vol. 292 f. 6v. El expediente llega hasta la licencia del rector para el grado. 

(46) Se modificó el mea de julio por agosto en la fecha que proporciona el acta de grado, pues la revisión del resto del expediente 

aal lo justifica 

(47) Su acta de grado indica que se graduó el 8 de febrero de 1658, pero al comparar con el resto del expediente, se observa que 

existe un error y el afio correcto es 1659. vemos que la certificación del secretario de su colegio es del 19 de enero de 1659; la 

licencia del rectOI' para leer las lecoones es del 4 de febrero de 1659, la probanza de los testigos es del 8 de febrero de 1659 y 

el mismo dl1 el rectOI' autoriza que se le dé el grado. 

(48) Ola del grado de acuerdo al vol 288 f. 100v. El expediente llega hasta la licencia del redor para el grado. 
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(49) Su acta de grado indica que se graduó en 23 de diciembre de 1615. pero al comparar con el resto del expediente, se observa 

que el redor autoriza que realice las lecciones en 20 de abril de 1613; en 16 de noviembre de 1613 se lleva a cabo la 

presentación de testigos y hay una nota firmada por el secretano que indica que se graduó el 23 de diciembre de 1614. 

(50) Dia del grado de acuerdo al vol. 292 f. 181r. El expediente llega hasta la licencia del rector para el grado. 

(51) Fecha de la presentación de testigos 

(52) Ola del grado de acuerdo al vol. 292 f 175. El expediente llega hasta la licencia del redor para el grado. 

(53) La fecha corresponde a la licencia del rector para el grado. El dla que se se~ala en la serie de pagos vol. 292 f. 1BOv es 26 de 

abril, pero de acuerdo a la revisión del expediente el grado no pudo ser eae dla, por tal motivo se mantuvo la fecha que ofrece 

el expediente 

(54} Expedientes de bach11!or en artes y teologla juntos 

(55) Su acta de grado •nd1e<1 que se graduó el 20 de diciembre de 1607, pero al comparar con el resto del expediente, se observa 

que existe un error y el ario correcto es 1606, pues el redor autoriza que haga aus lecciones con fecha del 2 de noviembre de 

1606. la probani.a de que cumplió con ellas est~ fechada en 28 de noviembre de 1606, mismo dla que el secretario certifica 

que hizo sus matriculas, probó sua cursos y lecciones; además la licencia del redor para el grado está fechada en 28 de 

noviembre de 1606. 
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