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INTRODUCCIÓN. 

Una de las actividades primordiales en la q,oca colonial fue sin duda la educación, que 

tuvo como eje principal la evangeliz.ación de los nativos de la Nueva E9palla, destacando, 

sin duda, la labor de los misioneros religiosos quienes se encargaron con gran devoción a 

esta labor. 

Una de las últimas órdenes que se establecieron en la Nueva Espalla fue la de los religiosos 

de la Compallla de Jesús, siendo ellos quienes se dedicaron primordialmente a la actividad 

de educar a la juventud y a la nillez. 

Esta educación jesuita se caracterizó por su rigidez, uf como por su revigorización de la 

vieja escolática, lo que, con las demás actividades, fue aceplado y visto de muy buen modo 

por la monacqula espallola. 

En su inicio, las actividades de los jesuitas estuvieron dcstineclas a sus seminaristas y de 

acuerdo con la regla de la Compallfa, a la ensefWlza de nillos y de gente humilde, aunque 

hay que destacar que se preocupó más, de alguna forma, por la clue privilegiada, por 

aquellos que en algún momento tonwian puestos importantes y dirigirian el rumbo de la 

Nueva Espalla. 

La educación se vio alimentada, sin duda alguna, por esta orden relisiosa que fundó 

colegios, defendiendo de esta forma su vocación pedagógica, que con el tiempo habria de 

constituir una de las ac:tividades más importantes y que le haian tener mayor presencia que 

otras órdenes religiosas 1111te la sociedad. 

Los jesuitas lograron el propósito de transformar la educación, gcner1111do una cul~ 

propiamente americana con la cual identificarse, resalblr y defender el valor de las 

civilizaciones prehispúlicas. 

Esta investigación pretende destacar la labor educativa de los jesuitas en la Ciudad de 

México abarcando del afio de su llegada a la Nueva Espana, 1372, hasta 1853, cuando 

Santn Annn los restablece de nuevo en México. A lo largo de este tiempo veremos los 

J1ferentes cuntc.,tvs lustónco:!!o, ~O\:lal.:s._ polil1cos y t:ducallvos que enmarcaron las 

actividades de esta orden religiosa. 



• 
Para esto, en el primer capitulo analizaremos las circunstancias en las cuales se fonna la 

Compallfa de Jesús, asf como también su llegada a la Nueva Espalla y sus primeras 

actividades en tierras nuevas. 

En el 5eb'Ulldo capitulo destaremos el desarrollo de las actividades educativas, haciendo un 

anélisis de los principales colegios fundados en la capital de la Nueva Espafta, su estructura 

interna y educativa. asf como, la relación de éstos con la Real y Pontificia Universidad de 

México. 

El tercer capitulo comprende uno de los momentos criticas en la historia de la Compallfa 

de Jesús: su expulsión de la Nueva Espafia dictada por el monarca espal'lol Carlos 111, asf 

como las consecuencias de esta decisión que, como veremos, perjudicó gravemente la 

educación de los colonos. 

El cuarto capitulo, se refiere a la restauración de la Compallla de Jesús dictada pot" Santa 

Anna, situación de matices muy significativos, en la que destaca la importancia de esta 

orden que permite su regreso e incorporación en México. 

El quinto capitulo, hace referencia a un anélisis de la influencia de los jesuitas en materia 

educativa. destacando sus métodos pedagógicos y estrategias de enseftanza, aspectos ambos 

que les permitieron el renombre y el prestigio en materia educativa. 

El anexo 1 , contiene brevemente la bibliografla de unos de los jesuitas mexicanos que 

contribuyó al nacionalismo mexicano y que, sin duda alguna. fue uno de los mejores 

integrantes de la orden, se trata de Francisco Xavier Clavijero, quien en lo personal admiro 

por que fue un excelente maestro, historiador y filósofo entre muchas otras cualidades, y 

quien por ser una figura importante en la Compal\la de Jesús considero importante analizar 

su vida y aportaciones. 

\-\ 
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CAPiTULOI. 

FUNDACIÓN DE LA COMPA~iA DE JESÚS. 

"De~ todo lo que lct mandara el Papa. 
de ir a cualquier Jlftb de Turcos. pe¡;anoa o 

btnjat. a q~ fü'2llll a1\'it1..h.111. ain bilCllS' 

objcdoncs, sin poner condiciones ni pedir 

retribución sin demora·. 

IONACIO OU LOYOLA 

Cuando la Edad Media se desvanecia y el vigor espiritual de la Iglesia habla decafdo. a 

causa de estar swnida en lo que han Uamado una relajación de costumbres, surgieron 

varios movimientos religiosos que intentaron su restauración. 

" Con anterioridad a la reforma de Lutero hablan surgido movimientos que intentaron 

reformar la Iglesia. Estos movimientos, entre ellos el Humanismo, que habla lanzado ya sus 

criticas sobre la corrupción moral de la Iglesia y las dudas religiosas que hablan surgido y 

que, además, no coincidlan con el protestantismo, no podian dejar de reconocer el valor de 

las criticas de estos ". 1 

En el marco de e~ta Iglesia sumida en lo que algunos referian como profunda mundanidad y 

corrupción de su estructura eclesiástica, se formaron algunos grupos que abordaron 

diversos temas y que tuvieron inlluencia en el desarrollo del pensamiento, la ciencia y el 

arte. " Algunos de estos grupos tuvieron un carácter religioso, como el llamado Oratorio de 

Amor Divino ( 1S17), que crcfa en la doctrina de la justificación, sin que por ello llegara a 

pensar en separarse de la lglesia".2 

1 GF.OFFREY, RODOLPH El.TON. IA.l>l•I<>ll;ul.~o..RcfQ[!llll.W~~- p. 21 O. 
2 VON RANKE, LF.OPOLDO . .Hislaria de los Papas. p. 73. 



• 
Hacia 1536, Paulo 111 propició, junto con un grupo de cardenales, una reforma de la Iglesia 

que permitiera la reconciliación con los protestantes. Este grupo refonnador combatia toda 

forma indebida con la que la curia se hiciera de ganancias. 

Estaban en desacuerdo de quienes decían que el Papa podla modificar el derecho positivo a 

su voluntad, porque lejos de esclavizar, como lo consideraban los protestantes, 

representarla la ordenación de Dios para vivir cristianamente. Si el Papa atendiera 

exclusivamente a su voluntad, muy probablemente se inclinarla al mal. En todo caso, las 

reglas, los mandamientos divinos y de amor al porvenir de Dios, pcnnitieron la existencia 

de W1 papado racional que había de basarse en la doctrina de la justificación. 

Esta forma de restablecer el estado de cosas se enfilaba a combatir los abusos que se 

asentaron sobre derechos y privilegios personales y otras viejas costumbres; como el Papa 

se mostraba inclinado a actuar con decisión, se abrieron esperanzas en el sentido de que se 

podrla evitar la división de la cristiandad, toda vez que se trataba de WlR reforma que 

corregiría los abusos del papado sobre la base de la doctrina de la justificación con lo que 

se habría de dar paso a una renovación de la vida y la doctrina. 

De esta forma comenzaron los trabajos para la Reforma; se dieron a Ja luz bulas o 

disposiciones con sentido reformador y se dieron los primeros pasos para W1 concilio 

general. 

Después de estos acontecimientos, fue en la reunión de Ratisbona, del ai\o 1541, cuando 

parcela que habría de llegarse a W1 acuerdo; no obstante, la disensión volvió a abrirse paso 

en forma irreversible. Lutero no consideró sincero el esfuerzo que se hacia. como 

tampoco podla hacerse a la idea de que la doctrina de la justificación hubiese cundido en 

otras partes. 

La posición del Papa en este momento, a diferencia de lo que sucederla después, no fue 

precisa, además aspiraba a servirse del conílicto con fines políticos que pcnniticran la 

intervención aún mayor de los partidarios de la división. 

2 



" Frente a esta situación surgirían los brotes de una reforma de otro carácter que. en este 

caso. habrian de desarrollarse en oposición de la Reforma Protestante". 3 

Ante el rechazo del sacerdocio católico por la corrupción en que se habla caldo. se trató de 

restaurar este mal y de prestarle nuevo prestigio con una disciplina rigurosa. Se pensó, 

además, en imprimir mayor rigor al monacato, repitiendo caminos que en otros siglos se 

hablan seguido, con lo que se propició la reforma de la Orden del Monte Carmelo, una de 

las b'Tilndes vertientes de la Contrarreforma . 

Entre varios intentos que se fueron sucediendo para restablecer el estado religioso y para 

reformar al clero, una de las instituciones que se fundaron fue la Orden de los Teatinos 

(1534). que se dedicaron n la vida de recogimiento. austeridad. práctica de ejercicios 

espirituales, estudio de los Evangelios y la predicación. 

Serla dentro de este marco en el que se desarrollarla la Compailfa de .Jesús, fundada por 

Ignacio Loyola, por una parte como Contrarreforma y, por otra, como expresión de la 

Refonna Interna . 

" El Papa Paulo 111 dio su aprobación mediante la Bula Regimini Militanti.f /;;cc/e.'lfiae. Para ello 

debieron vencer varias dificultades; por una parte, en aquellos momentos se trataba de reducir el 

número de órdenes, refundiendo en una sola las que tuvieran semejanza hasta quedar comprendidas 

en cuatro grandes regios. Por otra. resultaba sorprendente en las constituciom.-s de Ignacio In 

supresión de pnicticas ascéticas, que hablan sido fundamentales en 135 órdenes antiguas. 

Inicialmente concedida para 60 socios, la restricción numérica se anuló en l 544".'' 

De esta forma. humanismo y tradición religiosa se conjugaron en la organización y 

actividad de la Compailfa de Jesús, que más que una orden, fue un ejército al servicio de 

Dios. 

·' IP.ideq1~ p. 85. 
"GON7.ALBO Al7.PURU. PILAR lfjstorja de In educación en J;, época coloninL pp. 125·126. 
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1.1 ESTABLECIMIENTO DE LA INQUISICIÓN. 

La Edad Media terminó con los deseos ardientes de la cristiandad que pedfa la reforma de 

la Iglesia donde sus enemigos hablan manifestado, con frecuencia. el deseo de una rcfom1a 

iniciada por Martln Lutero en el norte de Europa, quien tras haber denunciado los males 

que padecia la Iglesia, la emprendió no contra los abusos, sino contra su doctrina. De esta 

forma se inició el protestantismo, que desembocó en una nueva concepción de las 

relaciones entre Dios, el hombre y la escisión de la cristiandad. 

Gastón Castellana asegura " que la causa de este fenómeno hay que buscarla en la misma 

naturaleza de la Iglesia, divina por sus orígenes y por su doctrina. pero humana en sus 

miembros y, por lo tanlo, impcñecta; por lo mismo, capaz de defecciones y susceptible de 

refonnas".5 

El movimiento de la Reforma Protestante, provocó que la Iglesia perdiera poder, por lo que 

era necesario emprender una reconquista de la fe. Creándose asi el "Concilio General de 

Trento", con el único fin de que las doctrinas de la Iglesia Católica se pudieran formular 

con una celosa encrgla y pudieran cundir, eliminando las dudas que sobre diversos puntos 

hablan surgido dentro del seno de la misma Iglesia. 

" Sólo un concilio podla llevar a cabo esta tarea con autoridad indiscutible. Lo importante 

era convocarlo en tiempo oportuno y mantenerlo bajo la influencia del Papa" .6 

Este Concilio tuvo transcendentales consecuencias ya que al dilucidar y definir los dogmas 

discutidos. estrechó la unión de los católicos, de aquf resultó Wl3 verdadera reforma 

católica que fue de al¡,>tma manera, un verdadero renacimiento eclesiástico y se manifestó 

en diversas formas con las creaciones establecidas, la regeneración de antiguas órdenes 

religiosas, ta· fundación de órdenes nuevas y una considerable expansión de las misiones 

e><tmajeras. 

Pero este Concilio se veia amenazado por las ideas luteranas. por lo que el Papa Paulo 111 

encargó a los nuevos cardenales la misión de redactar un informe sobre la situación interna 

'CASTEJ.l.ANA GASTON. Uifü!TjuleJ01l'~P.0$. p. 283. 
' VON RANKE. 1.EOPOl.D. llll-Ql. pp. 96-97. 

4 



• 
de la Iglesia. Los prelados tenninaron su tarea en febrero de 1537, y el citado infonne 

constituyó una enérgica critica acerca de la conducta de los sacerdotes y la situación moral 

en los convenios; el texto insistia, además, en el hecho de que algunos elevados puestos 

eclesiásticos se hallaban en manos de personas totalmente indignas. 

Otro punto sombrío era la profunda decadencia de la vida monacal; era preciso reaccionar 

rib'llrosamente contra aquella plaga y así, los cardenales, reclamaban con energía la 

expulsión de los relib'1osos com1ptos y su sustitución. 

El informe afirmaba tambien que, con demasiada frecuencia, los legados pontificios 

utilizaban su poder para lucrar económicamente, lo que minaba asimismo la autoridad de la 

Iglesia. 

Por su parte, el Papa aprobó el informe y basó en aquellos datos la nueva politica de la 

curia. 

" Paulo 111 anunciaba la primera demostración oficial de su simpatía hacia los partidarios 

de una reforma eclesiástica basada en su educación e ideales del Renacimiento ".7 

Esta nueva política se manifiesta cou wui bula promulgada en 1542, que ordena la 

reorganización de la Inquisición. 

" En 1542 se crearla el Tribunal de la Inquisición: Carafa y Alvarez de Toledo, ambos 

dominicos viejos de sombrío sentido justiciero, fanáticos de su catolicismo puro, rigurosos 

en sus vidas, inflexibles en sus opiniones, aconsejaron al Papa el establecimiento de un 

supremo tribunal de Inquisición según el modelo de España y del que habían de depender 

los demás "." 

La Bula "Licel ah /nilio"promulgada el 21 de Julio de 1542 se extendió a todos, obispos y 

cardenales, así como a los simples fieles. 

El Santo Oficio lile una comisión que recibió poderes cuya amplitud no dejaba de ser 

inquietante: ejercía funciones de tribunal supremo, mantenían autoridad sobre la 

Inquisición de todos los paises y podía designar cuantos funcionarios se requeria para el 

1 GRIMRERG. CARL Jfjstorja Unjy~ p. J76, 

' VON RANKE, l.EOPOl.00 Ql!...!dl. p. 101. 

5 



• 
cumplimiento de sus tarea; además, tenla derecho a citar ante un tribunal a toda persona 

sospechosa de herejla, asl como condenar a prisión o a muerte a los acusados reconocidos 

culpables y a confiscar sus bienes. 

El Santo Oficio, a diforencia de la Inquisición ordinaria, actuaba de la siguiente manera: 

1 º. En que los hechos invocados por la acusación se comunicarlan al acusado, aunque 

omitiendo los nombres de los deponentes. 

2°. En que en caso de que no fuese rechazada la acusación se imponla al acusado, en vez 

del juramento ordinario, la abjuración de la hercjla. 

3º. En que la encuesta por causa de herejla acarreaba las más graves penas, en particular, 

la degradación y entrega al poder secular. 

4º. En que podía emplearse el tormento, prohibido en los tribunales eclesiásticos ordinarios. 

Asl, la Iglesia, olvidaba sus tradiciones de tolerancia original, copiando de la legislación 

civil usos que denotaban Ja barbarie de otras épocas. 

6 
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1.2 IGNACIO DE LOYOLA FUNDADOR. 

El fundador de la Compatlla de Jesú.< füe Ignacio de Loyola. Sn trayectoria biográfica 

ilustra en buena medida los motivos que lo impulsaron y las influencias que lo 

conmovieron. Su nombre verdadero fue Yfligo de Loyo,la nació en 1491, en la provincia 

vasca de Guipúzcoa, provenía de una familia de propietarios. A temprana edad fue enviado 

a la corte del tesorero general de Castilla; luego sirve al duque de Nájera, virrey de Navarra, 

y en representación de este personaje aparece ya como militar en 1521. En ese ailo estuvo 

en la defensa de Pamplona. que fue atacada por tropas francesas fuertemente armadas. El 

jefe militar al constatar la superioridad del enemigo se disponla a capitular, pero Ignacio de 

Loyola en demostración de valor y fuerza de voluntad se opuso, organizó la resistencia 

prolongando el combate del que al final, salió herido en las piernas. 

A consecuencia de las heridas tuvo que soportar fuertes dolores por una operación que le 

practicaron, mismos que aumentaron al pedir Ignacio que le cortaran un trozo de hueso que 

nunca quedó cubierto por la piel, por lo que en forma irreparable le harían quedar cojo 

para el resto de su vida. 

A partir de ese momento su vida entra en contraste con la que hasta entonces habla llevado 

Y comenzarla a ser de regeneración de la qm: antes habla llevado. Su restablecimiento 

coincidiría con su acercamiento y cntréga a Jesús. La influencia que dejó en él la lectura de 

la "Vida de Jesucristo" y de la "Leyenda dorada" 9
, le impulsarían a una transformación a 

fondo, a través de la introversión, que le permitió distin¡,'llir entre las aspiraciones que 

vienen de Dios y las que vienen del mal. 

9 
.. Vida de Jesucristo u lectura que contiene datos y sucesos de 13 vida de Jesucristo. quién según la religión 

cristina es el hijo de Dios hecho hombre ... Leyenda doracta•• (Legendi di sancti vulgari storiado), escrita en 

latinen 1264 por el dominico genovés Santiago de Ja Vorágine, tratado hagiogiáftco en el que la exaltación de 

las figuras de los santos roza en O?Siones lo fantástico. Tal vez ese rasgo haya estimulado en el siglo XIX al 

escritor ponugués E~ de Queiroz a elaborar su Diccionario de milagros, que dejó inconcluso (abarca las 

letras A y B) y se publicó. pústumamentc, en 1900 (primera t...-<lición española. 1990). 

7 
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Una vez recobrada su salud, emprende una percb'linaeión a la Tierra Santa, rehusando 

cualquier recompensa por su heroísmo en busca de la purificación de su alma; es ahí 

donde escribió Los ejercicios esniriluale" fruto de sus reflexiones religiosas. 

La travesía a Jerusalén tuvo varias dificultades, ya que su deseo de convertir fieles fue 

frustrado 

A su regreso a España se entrega al estudio; se inicia en Barcelona y luego prosigue en la 

Universidad de Alcalá. La Inquisición, pOI' su actividad predicadora, llegó a considerarlo un 

iluminado por las supuestas apariciones de la virgen que en sus delirios tuvo, y lo detuvo. 

Cuando lo liberan dirige sus pasos a Salamanca, siendo, para su infortunio detenido 

nuevamente por sospechoso. 

Serla finalmente en París en donde encuentra un medio más propicio para el estudio y su 

labor de apostolado. En 1528 estudia en el Colegio de Montaigu en que tennina su 

bachillerato en artes, al concluir, inb'Tcsa al Colegio de Santa Bárbara en que lleva a cabo 

una maestria en teologla, que corresponderla actualmente a una licenciatura. Después de 

varios intentos, logró formar un pequeño grupo de seis compañeros, con ellos habria de 

solidificar una fecunda relación, pues en 1534 deciden entregarse al servicio de Dios, 

profesando los votos de pobreza, castidad, obediencia y marchar a Jerusalén o ponerse al 

servicio del Papa en la misión que les encomendara. 

En el invierno de 1539 acondicionaron un lugar para albergar y alimentar a gran número de 

desdichados; fundan obras para atender recién conversos y mujeres arrcpL"lltidas. Es por 

esta época que recibe un mensaje: Dios lo pone en comunicación con Jesús; con esto 

fortalece su confianza y escoge el nombre de Compafüa de Jesús para el grupo que habla 

formado. Por entonces Ignacio elabora una regla conocida como Formula /nsti(Uti, que 

permitió junto con sus companeros la consideración del Papa 111 en 1539, y dando como 

respuesta del Papa la bula {kgi!!Jjn!_Mi/ilqnt(0kclí!"~¡qe __ de septiembre_de 1540 donde da 

su aprobación de la fundación de esta nueva orden rclib.;osa . 

A partir de cn1onccs, la acción benéfica que en sus principios habían rcalii' .. ado se ampliarla 

a grandes dimensiones, fundando colegios parn laicos y definiendo su vocación para una 
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labor pedagógica que con el tiempo, habria de ser una de sus actividades más importantes y 

que le harta tener mayor presencia en la sociedad. 

El instrumento que utilizó la Compai\ía de Jesús para emprender su éxito fue la de los 

fi.ierclc/or e.miriluales, con ellos llevarlan a buen término su ministerio para encaminar a 

los creyentes en el camino de Dios y seguir una vida moral y espiritual. 

Ignacio de Loyola fue elegido en 1541 general de la orden, función que desempeilaria hasta 

el término de su vida en constante y fecwida actividad; sus rasgos distintivos llaman al 

reconocimiento de sus acciones, no sin antes producir cierto desconcierto, se presenta como 

un genio organizador tanto como maestro espiritual, como de la buena dirección de las 

ahnas. 

Los primeros quince anos de vida de la Compaflla de Jesús siguieron la dirección de 

Ignacio de Loyola, la orientación que imprimió a la Compallia jesuita concedió una gran 

importancia a la obediencia a los superiores, que en la época rcspondia más bien a wi 

carácter religioso que militar, según parece hoy en dla. 

Sin duda algwia Ignacio de Loyola fue WJ hombre con una gran actitud creadora que no se 

dio por vencido, ni sus ambiciones fueron esfumadas con el accidente que tuvo. 

Ignacio de Loyola después de luchar y alcart7M su objetivo, fmalmc:nte muere en 1556. 

Pero ¿cuál es la diferencia de esta orden o otras, y porqué esta cobro tanta importancia? La 

respuesta es muy amplia pero podemos decir, que la Compailia de Jesús se caracterizó por 

poseer además de votos de pobre7.a y castidad, el don de la obediencia sujeta en todo al 

Papa para imitar más de cerca al Hijo de Dios, que se hiw obediente hasta la muerte, 

además de que fueron hombres de letras, instruidos y capaces por lo tanto de cumplir 

cualquier misión que el Papa les encomendara, por lo que tuvieron siempre el apoyo del 

Sumo Pontífice y esto les sirvió para poder ir paso a paso cobrando prestigio y renombre en 

todo el mundo. 
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1.3 DESARROLLO DE LA COMPAÑÍA DE JESÚS. 

La labor de la Compaft!a de Jesús se desarrolló, por una parte como Contrarreforma al 

protestantismo y, por otra, como expresión de la Reforma católica en el interior de la 

iglesia. 

Una vez dada la respuesta del Papa en la bula Regimini Mi/itantis Ecclesiae de septiembre 

de 1540, la nueva orden ampliarla su acción benéfica proyectándose en grandes 

dimensiones. " La Compaft!a de Jesús no es una congregación de monjes pacíficos, sino 

una orden militante, como afirmaba el propio Ignacio, cuyos miembros combaten al 

servicio de Dios, los jesuitas no vestían hábitos del clero regular, como los frailes y 

monjes, constituyen un ejército , su fundador es un guerrero con el lema a la mayor gloria 

de Dios".'° 

Esta orden estaba organizada de manera militar, la dirección suprema recae en un general 

cuyo deber es ayudar al Papa en calidad de consejero y colaborador, con dignidad vitalicia 

y habilitado para trasladar o expulsar a los miembros de la institución a su voluntad. El 

temor a ser exonerado fue siempre, en el seno de la misma, un medio eficaz para cercenar 

posibles rebeldías; por otra parte, los grandes maestros de los jesuitas han considerado 

siempre provechosa tal "sangrfa" a condición de no abusar de ella. Loyola, primer general 

de la Compafl!a se mostró muy severo en la elección de aspirantes, ya que entonces se 

necesitaban hombres inteligentes, disciplinados y de carácter dócil, en consecuencia, " hubo 

muchos llamados y pocos elegidos", y en ello se distinguen los jesuitas de las demás 

congregaciones religiosas de la época. 

Ahora bien, una vez establecida la orden, los jesuitas continuaron con su labor y fue 

necesario cxpanderse a otros territorios. Francisco Javier Alegre uno de los compañeros de 

Ignacio de l..oyola dirige sus pasos n la India en donde organi7.a importantes misiones, 

olros jesuitas desarrollan actividades en China y Japón. l..a!nC'L y Salmerón participan 

10 GRIMBERG, CARL ~ p. 386. 
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dcstacadamentc en el Concilio de Trcnto a favor de la ortodoxia, al tiempo que los demás 

miembros, en número creciente, se dirigen a varias ciudades europeas, algunas de ellas 

ganadas por la Reforma , en donde practicarfan y darfan su respaldo al clero secular. 

Asl, poco a poco, después de la fundación de la Compañia, los jesuitas eran ya poderosos 

en el mundo cristiano; adquirieron carácter internacional y su influencia religiosa y 

polltica crecía con regularidad en Espaila, Portugal, Francia y Polonia. logrando hacer 

volver al redil de la iglesia extensas zonas protestantes de Alemania y de Austria y, en los 

Paises Bajos, ocasionaron también graves quebrantos al protestantismo. 

La palanca a la que recurrieron fue la de los Ejercicios Espirituales, con que llevarían a un 

buen término su ministerio para encaminar a los creyentes. 

" Los Ejercicios Espirituales constituyen el arma más importante de los jesuitas y 

promovieron el espíritu de la contrarreforma. Uno a uno, los monasterios fueron sometidos 

a una conversión completa ; aquellos antiguos hogares de errores, de vicios, incluso se 

convirtieron en centros de renovación espiritual y moral". 11 

El desarrollo ulterior de la Compañía habría de dar lugar a que iniciara actividades 

educativas. Al principio, la cnseí'lan7.a se reducía a satisfacer la necesidad interna de una 

preparación sólida. Si bien el movimiento humanista no fue bien visto por lo jesuitas, en 

su formación tuvo un importante papel que aprovecharon para sus fines. Este elemento y 

otros propios de la Compailla de Jesús imprimieron un carácter moderno y eficaz a la 

educación jesuita, que con el tiempo se ampliarla a los laicos. 

' 

··~. 
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1.4 ARRIDO DE LA COMPAÑIA DE .IESÍJS A LA NUEVA ESPAÑA. 

Una de la.• últimas órdenes que se establecieron en la Nueva Esprula, en 1572, fue la de los 

religiosos de la Compailla de Jesús, teniendo una gran actividad en general y una 

dedicación especial a la educación de la nir'lez y la juventud. 

La educación jesuita que se caracteriza, como ya lo seilalamos por su rigidez asl como por 

su revigorización de la vieja escolástica, fue vista junto con las demás actividades de la 

Comprulla, con aceptación por la monarqula espailola. Pero ¿ Cómo fue que esta Comprulla 

pudo tener la aprobación para llegar a la Nueva Espaila?. 

" Las primera.• solicitudes de jesuitas para la Nueva España se produjeron en la década de 

los cuarenta, cuando eran desconocidos los primeros ensayos de Colegios en Europa y 

Asia; lo que pretendía por tanlo, era sólo que ejerciesen su ministerio sacerdotal. El primer 

documento sobre el asunto es del Obispo Arteab'll de Chiapas, que hacia 1541-42 inició las 

gestiones con los superiores de la Orden". 12 

Don Va.•co de Quiroga hizo la misma petición en varia.• ocasiones: primero, a través del 

chantre de su Catedral, quien viajó a España con varios encargos, entre los que se 

encontraba el de traer a algunos miembros de la Compañia; después, personalmente, en 

conversaciones con el Padre Lainez le repitió su ruego. 

Estas solicitudes junto al reconocimiento público que recibían los jesuitas y, en particular, 

los buenos frutos que reciblan en Perú, influyeron de alguna fonna para que el Rey Felipe 

11 enviara una carta al Padre provincial de la Compailfa de Jesús de Castilla en la que le 

pide la incorporación de la Compañia a la Nueva Esprula. 

La carta expresa su deseo de que vayan a la Nueva Espai\a, y se ocupen en lo susodicho 

(instrucción y conversión de los naturales) algunos de los relib>iosos, y que allí se plante, y 

funda la dicha orden: con que esperamos, será nuestro señor servido, por el bien común, 

que de ello redundará en la conversión y doctrina de los dichos indios. 

"GONZAl.110 AIZPIJRU, PU .AR. QILQI. p 147. 

12 



• 
La decisión sobre este imponante proyecto fue remitida al general de la Compañia, Padre 

Francisco de Borja, que vio con Bb'fado la solicitud, dado que ya se habla contemplado la 

idea, encomendado al Padre Sánchez y a 101 grupo de jesuitas la fundación de una nueva 

provincia en América. 

Habría de ser en el mes de junio de 1572 cuando inició su viaje a la Nueva España el grupo 

de jesuitas encomendados para fundar una nueva provincia. La navegación transcurrió 

durante tres meses y arribaron al Pueno de Veracruz el 9 de septiembf'e del mismo año. El 

seilor inquisidor Pedro Moya de Contreras, quien habla manifestado un gran interés en su 

venida, dispuso lo necesario para su recepción, hospedaje y entrada a la Ciudad de México. 

Desde la entrada de los Jesuitas a Ja Ciudad de México, llaman la atención de la gente por 

la forma en que se conducen y en el momento de su recibimiento público, especialmente 

cuando ofrecieron sus servicios a Dios, al de su Seiloría Ilustrisima, el Virrey, y al de los 

reinos y provincias de la Nueva España. El Virrey Martfn Enriquez manifestó su agrado y 

acerca de su conducta diría: " Porque luego que supo nuestra llegada con tanto recato y 

silencio, y el humilde hospedaje que habíamos escogido, agradado de nuestra modestia, 

dijo que bien parcelamos hijos de Padre tan santo y fundador que con las obras primero que 

con las palabras hablan enseilado a Jos suyos a despreciar las honras vanas del mundo ". 13 

Las muestras de apoyo y buena acogida de que füeron objeto los jesuitas por parte de la 

población y del Virrey, hicieron que el Padre Pedro Sánchez hablara de su disposición para 

" aplicar sus ministerios y empleos con todo empcí'lo e industria en cwnplir con la voluntad 

del Rey nuestro Seilor en bien de ese Reino para Ja Gloria de Dios" .'4 

Habla estado presente en su recibimiento el inquisidor Pedro Moya de Contreras y, cuando 

después estuvieron eu el Hospital de Jesús en que se hospedaron al principio, la iglesia y 

Cabildo les hizo saber su respaldo, que asimismo ofrecieron las demás órdenes relib.¡osas. 

La Co111pal\la de Jesús habría de contar con la ayuda del señor Alonso de Villascca, que 

era uno de los hombres más ricos de la época y que haría posible su establecimiento y 

primeras fundaciones. Antes de la llegada de los padres jesuitas Alonso de Villaseca se 

1 ~ ANÓNIMO. &_~~evo de 13 ycojda de Comprulúuf.~i;illa Nucya España p.7. 
"l'l.ORENCIA. l'RANCISCO. Ui:uoria.de.Ja iit2Yi11s:i•.dJ:Ja..!:.omJ>ll/iin.d.e.le~1s..d.e.N11e"'.•Jlspoi\a. pp. 10~-
106. 
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había interesado por su venida, siendo el caso que cuando ésta se verificó pudo refrenar su 

interés mediante una serie de limosnas y donaciones considerables. 

Cerca de los solares y casas que le hablan cedido, erigieron un primer templo, que llamaron 

Xacalteopan, templo espacioso, apacible y sencillo, construido por obra de los indios de 

Tacuba. 

Resulta interesante el parecer de un padre ab'UStino, quien algunos sei\alan como el autor 

del libro anónimo de la Primera Relación de la venida de los jesuitas quien hace una crítica 

sobre la venida de los jesuitas, si este hecho despertó un interés general y se hizo 

demo5traci6n de ello, de este suceso nos refiere que " ... no se podian olr las exageraciones 

de que tL<;aba, llan1ándonos reformadores del mm1do, renovadores del esplritu religioso, en 

quienes reconocian a la guarda puntual y observantes de la vida heremitica y monacal, 

renuevos de la Viila del Seilor, sobre quiénes descendía el riego temprano y tardío de sus 

gracias ".15 

" ANÓMMO. QiW:it.. p. 22. 
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1.5 MINISTERIOS APOSTÓUCOS. 

Al poco liempo de que luvieron su primer lemplo, dieron inicio a sus aclividades en el 

confesionario, púlpilo y " enseftanza de Jos rudos" y corno éstas despertaron el fervor de Ja 

genle, resultó que a sus actividades asistían con mayor frecuencia y que, con ello, lograron 

refonnar las costumbres. 

" No obstante, las entregas con que Jos jesuitas iniciaban a que los feligreses comulgaran y 

recibieran la comunión, fue visla como novedosa y hasla cicrlo punlo despertó cierta 

sospecha. Más viendo Jos padres de otras órdenes que en la gente se despertó un mayor 

interés por adquirir las indulgencias y participar en los jubileos, que era mayor la asistencia 

de los creyentes a las actividades de los padres jesuitas y que, con ello, las costumbres se 

vieron favorecidas, se sumaron a ellos e impusieron su labor que redituaba en el 

acrecentamiento del forvor de Jos creyentes ".16 

Provocarla admiración que siendo los jesuitas hombres ernditos que se distinguieron por su 

conocimienlo en letras y doclrinas, cnseilaran a niilos, esclavos y sirvientes, por calles y 

plazas, si bien Jos buenos efectos que obraron actuaban a su favor y contribuyeron a labrar 

la eslima en que se tuvo a la Compañia de Jesús y a inclinar a los pudientes a respaldarla 

material y económicamente. 

Los Jesuitas acordaron con los sacerdotes y padres de familia que se enviaran a sus criados 

y esclavos los domingos y dias festivos para que recibieran instrucción en Ja fo católica y 

solicilaban a Jos maestros que enviaran a sus discipulos en estas ocasiones, estimulándolos 

con premios. 

El primer dfa de fiesla organizaban una procesión, al frenle de la cual iba el provincial, 

seguido <le un padre con una crnz, luego seguía el padre rector y se iba cantando Ja doctrina 

cristiana. 

"· lhlwn. p. 1 '· 
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Como se ha mencionado, otro de los importantes objetivos por los que vino la Compai\ia 

se refieren a la enseñanza de los indios, de tal suerte que establecidos, los indios los 

llamaban con frecuencia. Para comunicarse con ellos se sirvieron al principio de 

intérpretes, si bien luego, pudieron contar entre los suyos a destacados conocedores de las 

lenguas mexicanas. 

Predicaban, por entonces, el Padre Provincial, el Padre rector, Diego López y el Padre 

maestro Pedro Dlaz, quienes de forma sorpresiva entraron a formar parte de la Compai\la 

de Jesús eclesiásticos en la labor de educar a los naturales. 

El catecismo que se utilizó lite el del Padre Ripalda, que en algunas de las traducciones 

que se hicieron al náhuatl sirvieron para predicar y catequizar a los indios. 

Confonne fue pasando el tiempo, la incorporación de la Compañia a las distintas 

actividades en la sociedad se irla generando, como ocurriria cuando se realizó el Tercer 

Concilio Provincial Me><Ícano (1585), en el que se pidió al padre Plaza que elaborara en 

latln los decretos del mismo, además, resulta de pensarse que hayan tenido influencia en la 

transmisión del espíritu y disposiciones del Concilio de Trento en este sfnodo. 

De este modo, la• actividades de que se ocuparían los jesuitas fueron muy diversas, ya se 

tratara de eventos o sucesos públicos, como " Fiestas o calamidades, devociones o 

supersticiones, virtudes individuales o vicios colectivos, todo podía ser motivo de 

preocupación para un buen jesuita; nada de cuando acontecía a su alrededor debla resultar 

ajeno a sus inquietudes apostólicas ".17 

17 GONZAl..DO AIZPURU, Pll~AR La educacj6n ~e la Compañia de Je:>ús en la Nyeya f?sndil 
p.p. 72-73. 
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CAPÍTULO 11. 

DESARROLLO DE LAS AcrlVIDADES EDUCATIVAS DE LOS 

JESUITAS EN LA NUEVA ESPAÑA. 

"JwiUhi&s: de tac otro menor inconvaiiaitc. que como las 
lctJ'aA hwnanaA N'NI Je ta11la mnlo.1ia y trabojo, cui faJlaha 

dcltodoquMm w~. y llijuvm.rud,dc.oosadcsubir 
a liacultodcs supmorca, pmnbn a ID tilo10IW y tcoh>td.11 mal 

Nndadoe¡ y asf en 1u trabajo sin fruto con mucha pc:Mdum
hrc de sus maestros. con que estaban muy docaid• las le -

tna.•, y mA.• l"'llilal.M la." 11lua• que la~ ( ... )F'.Alc 
estado tenfan las coaas en la Nuc\'a Espm\a cuando la Com

ltmli.11Uqcuaellamel4J 1s12.· 

JUAN SÁNCllBZ BAQUERO 

Fueron labores primeras y principales de los Jesuitas a su Uegada a la Nueva Espaila; la 

predicación de las misiones rurales y de infieles, las obras de caridad, las consultas y 

dirección de conciencias y el lazo de unión entre indios, criollos y espru1oles por medio de 

la enseílanza. 

" Tres meses después de la llegada, en el transcurso de los cuales el Virrey no daba 

providencias de instalarlos en ninb'Úll lugar, alegando que el Rey en sus recomendaciones 

par.t estos religiosos, no especificaba si se les debían dar o rentar terrenos para su 

fundación, tan pronto se restablecieron de su enfennedad, comenzaron a ejercer sus 

ministerios en el antiguo Imperio Azteca. Se instalan en unos solares que les cedió Don 

Alonso de Villascca, en los cuales sólo habían cabai\as de adobe con techo de paja y 

pesebres en muy mal estado y desorden".'" 

Pero a pesar de esto, se instalaron aqul los padres el 11 o 12 de Diciembre de 1572, 

arreglando primero un jacalito para el Santísimo Sacramento, colocando el primer altar en 

lo que después fue la puerta principal del Colegio M1iximo. 

Ya para entonces, el Virrey había cambiado de opinión y proponla al Provincial darle un 

lugar cerca del palacio virreinal, sólo que este ofrecimiento llega tarde porque los padres, se 

11 GONZAl.00. PILAR. l..a educ.1ción popular ... QJLCit. p. 38. 
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encontraban instalados en los solares donados por Villaseca preocupados por la 

organización de su Provincia. Su problema era. por lo pronto, erigir una residencia más 

cómoda, un noviciado. una casa de estudios para la Compai!ia y colegios para estudiantes 

externos; empresas que acometieron inmediatamente que se encontraron dispuestos a ello, 

para la cual contaban con el empeño y dirección de su Provincial Pedro Sánchez, gran 

emprendedor e inmejorable superior, que se dispone a organizar ante todo la labor 

educativa ; lo que le valió después de alb'llllOS ailos ser acusado de descuidar los ministerios 

con los indios. para lo cual habla sido enviado. 

" Era el P. Sánchez un hombre más esclarecido por sus hechos que por sus antepasados, 

honrados labradores de San Martín de Valdeiglesias. diócesis de Toledo. Era de carácter 

recio y de gran corazón en el que no habla nada engai!oso. Fue además un gran letrado, 

Doctor en la Universidad de Alcalá y profesor de filosofia en la misma Universidad. Rector 

en el colegio de San lldefooso de Espai!a; asi en Alcalá y Salamanca corno en México y 

tuvo gran afición a los libros y a los coleb.¡os que fomentó con gran entusiasmo". 1" 

Tuvieron que pasar dos m1os atltes de la primera fündación en materia de enseñanza. 

porque aunque estaba el P. Sánchez deseoso de abrir el primer colegio en forma. en la 

ciudad de México no pudo hacerlo inmedialamenle debido a la prohibición que sobre esto 

tenia impuesta Francisco de Borja •• Asi por la falta de sujetos como la prohibición que 

nuestro General Francisco de Borja sobre este particular había mandado con buen acuerdo 

y provincia que en los dos primeros ai!os de nuestra llegada a este reino. de ninguna suerte 

se abriesen estudiosn.20 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 

1
'
1 GÓ:'\-1nZ RORI .EDO. !!u11u111js1110 en Mé)(jco en el sjp!o XVI p p 1 H-1 q 

~I ARCH GRAi. NAC. l fistorjn de ){\S$0SRS de esta Provjncja de Nueva Fsnnfia. p J 5 
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Esta célebre sentencia a la que todos aluden y nadie cita, fonna parte de la lnstmcción o 

recuerdos que el Santo general de la Compailla envió a Pedro Sánchez como 

recomendación. 

Respecto a las condiciones de la limdación de los Colegios, sabemos que aunque los P.P. 

visitadores autorizaban la erección de residencias y colegios en diversos lugares, y tenlan 

que preocuparse por ver que estas fundaciones fuesen adecuadas. Al respecto, considero 

necesario hacer mención de una carta del padre Provincial Pedro Diaz al general de la 

Compailia, <JUe dice en sus párrafos más intcre~<mtes: 

.. .... el Padre Visitador. como tiene tanta caridad y deseo de ayudar a todos especialmente a los 

indios, quenfa que donde quiera que le dicen que se pueden aprovechar , aJll se hiciesen luego 

residencias y colegios y escuelas para muchachos indios ... pero Jos inconvenientes y dificultades 

que se le han presentado son: lo primero. que por esta vía se esparcen y denaman muchos los 

nuestros y no es posible que habiendo tantos puestos haya sujetos para que en ellos estén y vivan 

con disciplina religiosa. .. lo otro también que en los temporal no se pueden sustentar si no es con 

grandlsima dificultad y dispendio y lo otro y muy principal que estando Jos nuestros de asiento y 

siendo pocos es imposible salir a hacer misiones como Vuestra Pat1.."midad lo ordena. .. º.21 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 

" RICARD ROl11!RT. A.M. Undet1reJn<!diJi>_d1t1\_-V.(_liió_cJue_lo1il!.e.J1J•"i.Sclle¡¡e~-":JJJ<lienule.Jíl 
.C:~.mmumi~_di:...J.~1yel!e Esnagne. p.p H2·83. 
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• 
2.1 EL RATIOSTUDIORUM. 

Hablar del fl_qffil__S_tudjorom de los jesuita• significa comprender el auténtico sentido del 

código educativo de la Compañía de Jesús • sólo en su contexto comprendemos el sentido 

pedagógico de Ignacio de Loyola y sus disclpulos, que marcó su labor educativa . 

Cuando observamos el Ratio Studiorum, la primera impresión que recibimos es la de un 

conjunto de reglas para el horario, para una prudente diversificación de las clases, para la 

selección de los autores que leer, para los diferentes modos de actuar en varios momentos 

de la mañana y de la tarde, para la corrección de los temas y las asignaturas de los deberes 

escritos, para el grado preciso de capacidad que deben adquirir los estudiantes de cada 

clase antes de pasar a la sucesiva. 

El Ratio, ante todo, es un sistema en el cual los profesores atendlan más al provecho de 

los alwnnos, el cual se conseguía de la siguiente manera: 

1 .- Se exigia al alumno un sólido fundamento en la gramática antes de pasar a los 

cursos superiores de humanidades y retórica. para hablar y escribir correctamente el latln. 

2.- En cada curso se daba un papel primordial a los ejercicios escritos y orales, con el fin de 

que el alumno pudiera expresarse correctamente en prosa o en latln. 

El sistema de estudio, según Loyola, debla escribirse en un libro que constituyera una 

forma de b'ltia por así decirlo, para los maestros, y asl se hizo, pero no fue una tarea fácil, 

se requirió de muchos años y de varios hombres. 

Para realizar esto, en 1584 se reúnen en Roma. por orden del Padre General de la orden 

Aquaviva, la comisión encargada de recoger las líneas pedagógicas y experiencias de los 

Colegios de la Compañia y con este acervo formaron el Raijo Studior11m. 

" En los primeros esbozos de t."ste se advierte que se basan los estudios en la Sagrada Escritura. La 

teologia Escolástica debia cursarse en cuatro aifos. según In doctrina de Sanlo Tomás ; en la 

Filosofia, seguir a Aristóteles cuando no contradijese las verdades cristianas. Rocomcndábasc sumo 

cuidado en el estudio de las letras humanas y como regla.e; pnlcticas. la prohibición de instrumentos, 

en donde no estuviera establecida, la costumbre de dictar . suprimiéndola un poco en los colegios 
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donde asi se hiciese; el guardarse en lo posible de novedades , el fomentar la piedad; algun~ reglas 

sobre repeticiones, disputas vocacjgnes grandes académicos, etc. Se ni\adfan las resPuestas 

que debían darse a las herejías y al final un apéndice sobre las matemáticas ".22 

Este tratado se puso en práctica por vla de experimento mientras se redactaba el 

definitivo, que se promulgó en 1599 poniéndose inmediatamente en vigor en todos Jos 

Colegios Jesuitas hasta la extinción de la Compailla. 

El Ratio Studiorum es el código de enseilan:r.a de Jos jesuitas, pero aplicable a todas las 

instituciones docentes y especialmente a las de segunda enseñanza. Es una selección de 

Jos métodos usados en las Universidades de Salamanca, Lovaina, Bolonia y La Sorbona, 

pero tiene también sus conclusiones propias y originales. 

Los principios generales de educación se tomaron de Quintiliano, peñeccionados por los 

genios del Cristianismo y adaptados a las circunstancia• del siglo XVI por algunos 

pedagogos, advirtiéndose en todo el plan de la obra una completa unidad que se manifiesta 

claramente en cada una de sus reglas. 

El fin principal del Ratio es la educación religiosa y moral y el secundario, la intelectual 

y fisica, aunque ambos están de tal modo unidos que se complernenlan a la perfección. 

El Ratio considera que la institución y enseñanza de asignaturas es el medio más 

importante y el estímulo más apropiado para desarrollar y ejercitar la inteligencia del 

estudiante al paso que se adquieren conocimientos; de tal modo que si en los primeros ailos 

de estudios, que constituyen la época de fonnación del individuo, se evalúa la enseñanza 

de dctcnninadas materias como un fin en si tnismas, se destruye la verdadera orientación 

pedagógica. Así pues, se tiende al desarrollo de las facultades, sobre todo las sensitivas, en 

primer lugar, para después dirigirse al de la inteligencia y el esfuerzo personal espontáneo. 

En resumen, el Ratio enseila a ejercitar el entendimiento en la• materia• elementales, 

apartándose por completo del método académico y de la especialización prematura, y 

propurciomt de este modo una uÍom1aciónn 110 una "iníonnación~~~ tal y COITIO SC venía 

haciendo, es decir, un conjunto de datos, una cultura enciclopédica que no asimila ni 

u ASTRAIN, ANTONIO Historia de la Cornpañia...ilti~ü.s~l~d~ T.IV. Cap l .p 2. 
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• 
aprovecha el estudiante. Con el ejercitamiento tendrá que venir forzosamente el 

prendizaje, pero el resultado esencial estriba en que se alcance el grado máximo de 

desarrollo de las facultades que podrán después aplicarse en fonna correcta a las 

asignaturas que deban cursarse. Viene entonces la especialización; el joven ya tiene 

asegurado el camino más fácil y más agradable, y puede elegir una carrera de acuerdo con 

sus disposiciones naturales. 

En el Ratio lo esencial es la forrna y no el fondo. Este lo constituye el latín y el griego y 

permanece invariable mientras se considere que no existen mejores elementos de 

formación. La forma se refiere exclusivamente a la educación del estudiante, y dentro de 

ella caben todas las variaciones de las Ciencias Modernas. Se estudian de preferencia las 

materias universitarias directamente relacionadas con la cultura religiosa: la Sagrada 

Escritura, Teología Dogmática y Moral, Derecho Canónico, Historia Eclesiástica, Lenguas 

Orientales y Antiguas, Arqueología. Bellas Artes, Filosofia Antigua y Moderna e Historia 

de las Religiones y Universal. Ahora bien , para cimentar sólidamente el estudio de la 

Teología • meta de los cursos jesuitas , es necesario que se apoye en el conocimiento de 

las letras humanísticas ( Retórica • Poesfa e Historia) y éstas en el dominio profundo del 

Lalfn y el Griego, que suponen el estudio previo de la lengua patria. En esla fonna se van 

desarrollando los estudios de una manera gradual y sistemática. 

En lo que se refiere a materias profanas, el Ratio no tiene ninguna intervención direela. 

El método general en los estudios filosófico-teológicos es el siloglstico; los cursos no son 

simultáneos, sino sucesivos, escob.jéndose para cada alumno una o dos materias 

fündamentales que concienzudamente desarrolle el alwnno. 

El director de instrucción es el Provincial, al que se subordina un Rector que viene a ser 

responsable de la enseilanl".a impartida en el Colegio. l nmediatamente después de él está el 

Prefecto de estudios que es una especie de corrector general; visita las clases, mantiene el 

orden y lleva cuenta de lo que se necesita en ellas. En los cursos inferiores hay un profosor 

único que dirige a los mismos alumnos. aceptando, sin embargo, maestros especialistas. 

En los superiores cada cátedra tiene un maestro distinto, todos los maestros tienen libenad 

para utili7.ar el método pedagógico con las condiciones personales de sus alwnnos. 
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Su radio de acción no se refiere únicamente a la vida escolar del alumno, debe atender a 

las circwistancias que le rodean y a sus problemas, de tal modo que esté completamente 

compenetrado de los gustos y aptitudes de los jóvenes encomendados a su cuidado. 

Tal es el código educativo de los jesuitas hay que advertir, sin embargo, que la popularidad 

de la Compal\fa, como un cuerpo, dedicado a la enseñanza, no dependió del Ratio, pues 

éste como se dijo antes, no se promulgó sino hasta 1598. En fa Nueva España como en 

algunas ciudades europeas antes de imprimirse el /im.iQ, probablemente se siguieron los 

programas de estudio de las Universidades de Alcalá y Salamanca, en donde hablan 

estudiado muchos de los profesores o como sucedió en otros casos los programas 

educativos de Universidades de renombre eran ajustados a las necesidades y circunstancias 

del lugar. 
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2.2 FUNDACIÓN DE COl,EGIOS EN LA CIUDAD DE MÉXICO. 

Cuando la Compañia de Jesús, pisó sucio americano, una de sus mayores preocupaciones y 

el objetivo de su llegada era, primero. evangelizar a los nativos asf corno proporcionarles 

educación. " Apenas restablecidos los padres de la Compañia se aprestaron a cumplir las 

obligaciones que habían contraído con el Concilio de Trento, la fundación de colegios ". 23 

y así, con ayuda de donaciones pudieron fundar lo que sería su primer Coleb'ÍO, San Pedro 

y San Pablo, que de alguna manera füe la matriz de los demás colegios y el más 

importante de la Compailía. " Fue una especie de Universidad jesuitica para propios y 

extraños, donde se fonnaban los maestros de la Compai\ia y en cuyas aulas se admitian 

también gratuitamente estudiantes seglares ''. 24
• 

Sib'ttieron asi colegios corno el de San Gregario destinado a los hijos de caciques y 

principales indios; el Colegio de San lldefonso que fue una de las instituciones educativas 

más importantes de la capital de la Nueva Espai\a. Su fundación por los jesuitas data de 

1588 como seminario donde residian los estudiantes de la Congregación. 

Como veremos en este capitulo, los colegios que f1111dó la Cornpailfa en la ciudad de 

México, fueron de suma importancia y centro de su actividad educativa, teniendo corno 

objeto primordial la fonnación de jóvenes; gozaron de un prestigio bien merecido por la 

intensidad de sus estudios, llegando a obscurecer incluso, el brillo de la Real y Pontificia 

Universidad de México. 

Tan importantes fueron los colegios de la Compailfa, que constituían la totalidad del 

sistema educativo de la Nueva España, dentro de sus aulas educaron a los grandes 

pensadores que dieron origen a la Independencia del pals; esto se debe en gran medida a 

que los jesuitas tuvieron una severa disposición en los colegios de poner especia) cuidado 

en la elección y asignación de maestros, dando asi calidad en su enseilanza, lo que les 

pennitió el reconocimiento de toda la sociedad novohispana. 

"DÍAZ Y DR OVANDO. CLflJl-11'.NTJNA. ll!.!'o]egio Mil~jmQ_de,5an_l'.e<l<o-Y_S~nJ'ol>IQ p. 1 O 
"lb.i<km. p. 1 1. 
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COLEGIO DE SAN PEDRO Y SAN PABLO. 
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• 
2.2.1 EL COLEGIO MÁXIMO DI•: SAN PEDRO V SAN PABLO. 

En todas las provincias de la Compailia hay siempre un Colegio Máximo que viene a ser la 

escuela madre de los demás Colegios. Es designado como el centro educacional por 

excelencia y, por el penniso papal, es capaz de conferir los mismos grados teológicos que 

las Universidades Pontificias. El Máximo de México, llamado de San Pedro y San Pablo es 

hoy, la Escuela Secundaria No 6 entre las calles: 2• de San lldcfonso y 3" del Canncn 

(antes calle de San Pedro y San Pablo). "De la iglesia de San Pedro y San Pablo subsiste la 

torre, las bóveda y los muros . Del Colegio Máximo quedan los dos patios principales con 

sus columnas de cantera. Las escaleras han sido trrutsformadas, lo mismo que el comedor y 

la capilla doméstica. La fachada ha sido alterada, le han puesto como portada, la que fue de 

la capilla de la Real y Pontificia Universidad sobre cuyo escudo se w1adió el de la actual 

Universidad ". 25 

Sobre el fundador de el Colegio, tenemos lo siguiente " El fundador del Colegio Máximo 

de San Pedro y San Pablo fue el noble caballero, Don Alonso de Villaseca, quien dio 

40,000 pesos en oro, además de los cinco soles en los que se edificó y cuya escritura hizo 

con los jesuitas el 6 de enero de 1572, con un valor aproximado de 2,500 pesos. Poco 

después daba para el mismo fin 24.000 pesos más; y en su testamento agrega otros 8,000 

pesos para el colegio y 22,000 pesos para otras obra.• " .26 

Pero fue hasta el 12 de agosto de 1573, que el virrey firma un documento facultando la 

fundación del colegio pedido por los jesuita.•. y para confonnar las reglas de su estatuto, en 

un principio, sólo fue un jacal destinado a Juniorado. Noviciado y Casa de Tercera 

Probación hasta que los juniores se trasladaron, en 1585, a Tepotzotlán y los tercerones a 

Puebla. Fue el único Colegio designado para las cla.•es de los jóvenes jesuitas y eu él 

-''Esta reconstrucción füe elaborada gracia.• al completo estudio de la inveslígadora Clementina Díaz y de 
Ov:mdo. l!I Coleaio Móxjmo de Sao Pedro y San Pablo p 14 

"'GARCÍA DE ICAZllAI .CITT A. JOAQUÍN. llliJ.w:i;uje la llducacjóo en México p.p. 4JR-439. 
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• 
recibieron también enseñanza los seglares. Centro de ministerios, congregaciones y 

misiones rurales y doctrinas en la primitiva iglesia para espmloles e indios y desde 1603 

separadamente, para españoles, en la nueva iglesia de San Pedro y San Pablo y para indios 

en la Iglesia y Colegio de San Grcgorio. 

Fue también el Colegio Máximo residencia de los estudiantes teólogos y filósofos, aunque 

desde el aílo de 1625. estos últimos se trasladaron al Colegio de San Ildefonso en Puebla. 

Igualmente fue residencia ordinaria de los profesores del colegio Máximo y de los 

encargados de los diferentes seminarios, hasta que éstos se reunieron en el de San lldefonso 

y obtuvo gobierno aparte el de Sm1 Gregario. 

•• El dla de San Lucas, el 18 de octubre de 1574, se resuelve el P. Provincial Pedro Sánchez 

a abrir estudios públicos de humanidades y aunque no habla siquiera edificio o propósito 

para dar clases, se acomodaron como pudieron en aquellos solares; no siendo esta 

incomodidad inicial obstáculo para la solemne apertura de cursos: La Instauratio 

Studiorum. con la asistencia del Virrey y lo principal de las religiones y la ciudad ".27 

En este año escolar hubo tan considerable awnento de alumnos que fue necesario, al rulo 

siguiente, seílalar al P. Vicente Lanuchi para maestro de Retórica 

··con que pudieron comenz.ar. dice un antiguo manuscrito. dentro de un año a hacerse ejercicios 

públicos de DiAlogos. declamaciones de prosa. de l'ltln y romance. lo que hacían con tanto donaire y 

gracia cuanta se podia desear en los criados en las UniveBidades antiguas de Espai\~ Italia y 

Francia . con lo cual ellos quedan animados y sus padres y los gobernadores públicos edificados al 

ver y experimentar tanto provecho en tan breve tiempo. y que los que de antes no podian enffenar. 

ahora les daban a. e11os ejemplo y con los buenos principios de sus estudios largas esperanzas y 

seguridad de las muchas letras que con otros adelante habian de conse~uir ... 21 

21 VICENCIO LANUCHt ANUAE. t 577.Cit.do por el P. Gómez Robledo. Hmn:inisnl!l_en.MlÓl!.i!<!U:JLel 
5.ilWl..XYL p. 87. 

~ ARCll. GRAi.. .NAC. Páncipjos de lo Compailia. lomo 258-1 de temporalidades. 
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En México se le llamó indistintamente: Colegio Máximo de San Pedro y San Pablo, 

Colegio Máximo de México, Colegio de México. Fue una especie de Universidad jesuita 

para propios y extrailos donde se formaban los maestros de la Compailla y en cuyas aulas 

se admitlan también, b'Tlltuitamcnte, csludiantcs seglares. 

Poco sabemos del funcionan1iento interno del sistema de estudios en sus comienzos, 

aunque seguramente debió de tener muchos rasgos de tradición educativa española. 

Sabemos, sin embargo, que en parte fue el fiel reflejo de muchas escuelas que los Padres 

jesuitas habían visto en las Universidades de Alcalá y Salamanca. 

La estructura general de este gran colegio tardó años en consolidarse, debido a muy 

diversos motivos, ya que no era aconsejable tampoco que los Padres se condujesen 

precipitadamente, no yendo de acuerdo a las necesidades tranquilas de la época y, en 

consecuencia, se necesitaron ailos para que la nueva Institución fuera una floreciente 

realidad, ib•ual a sus modelos de Alcalá y Salamanca, en los dos aspectos, flsicos y 

culturales. 

El ailo de 1575 inició el P. Sánchez la construcción de este colegio, cuya distribución 

describe el P. Alegre así: 

•• Se delinearon en 440 varas de circunferencia y 1 1 O de travesía cuatro pisos: En el primero 

y principal al S.O. se puso el General de teología. Al oriente las clases de filosofia. Al 

norte el refüctorio, y al oeste varias piezas de porteria y bodega [ .... J Arriba sus tránsitos y 

aposentos al lado norte que ocupa una hermosa y bien poblada librería . En el seb'lllldo patio 

S.E. se colocaron las clases de gramática. Al S. el general para las funciones literarias y 

clases de Retórica. Al N. alb'llnas piezas para los mozos y surtimientos d'.:' las haciendas y 

arriba sus respectivos Ir.ínsitos con aposentos de uno y otro lado, al menos al N. 1¡ue ocupa 

una grande y hermosa capilla a Nuestro Señor Padre Ignacio ••.29 

i-i 1\l.HGRE. FRANCISCO JAVIER. Historia de la Compar)ja de Jesús T. 11. p.15 
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Sin embargo, aún se necesitaría b""n potencial humano para hacerlo funcionar 

adecuadamente, empezando por Ja provincia en Jos primeros ailos, después, en l 576, con 

nombramientos definidos de Padres misioneros, con planes, cursos y maestros. 

El primer Rector del Colegio fue el Padre Diego López de Meza, muerto durante la peste 

apenas dos ailos después de haber asumido este puesto. Desde que se abrió, acudieron al 

Colegio Máximo de San Pedro y San Pablo, unos 300 o 400 jóvenes, pertenecientes. 

muchos de ellos a los cuatro seminarios. Los primeros maestros de latin y gramática fueron 

los Padres: de Mercado (criollo notable) y Juan Sánchez (espailol), que empezaron sus 

cátedras con alwnnos de doce a catorce ai\os de edad. La clase de retórica no comenzó 

sino hasta el afto siguiente, empezando a leer filosofla o arte. 

Al curso de latin se le nombraba Gramática Latina o sencillamente Gramática. El libro de 

texto fue: El arte del jesuita de De la Cerda 

Las clases de gramática tcnian cinco divisiones: rcminimistas, minimistas, menores o 

menoristas, medianos o medianistas y mayores con prácticas de memorización, 

composición y construcción. Este curso de gramática duraba tres ai\os y se complementaba 

con el catecismo y el estudio de la lengua castellana. 

Cuando el joven estudiante terminaba su curso de gramática, estaba en condiciones de pasar 

al estudio de la• humanidades: pocsla y retórica, cuyo sistema fue el orden parisiense

romano, establecido por San Ignacio en sus colegios de Europa. 

Este sistema se formó de la confluencia de las poderosas corrientes: Wta cultural y otra 

metodológica. La cultural fue la del Renacimiento, aunque con su sello español y 

mexicano. La metodológica fue la del sistema de París, aunque tmnsformada por la 

experiencia docente de los primeros jesuita• . 

.. Fueron los primeros maestros de esta nueva corriente los Padres Pedro de llortigosa y 

Antonio Rubio con cuyos conocimientos no sólo pudo proyectarse un edificio más 

grande, sino también un plan de cnsei\anza tan amplio y sólido como los de los mejores 

colegios de España -.30 

"'GÓMl'.Z ROBl.1100. OJLcit p. 1 ~J. 
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Estos dos maestros le dieron gloria y renombre a la labor educativa desarrollada por la 

Compañia en la Nueva Espaila, elogiada ampliamente por el Virrey y el Arzobispo en sus 

cartas al Rey de España. 

"Pedro de Hortigosa poscla conocimientos casi w1ivcrsales de escolástica y además de 

erudito. era un educador de primera linea, capaz de llevar a cabo un plan de educación tan 

pleno y duradero como lo necesitaba en este tiempo la Compañia de Jesús. Era filósofo y 

principalmente teólogo y por esto mismo, tenla un completo dominio del esquema de 

estudios jesuitas del método parisiense-romano del que fue instrumento en su Provincia de 

adopción que fue la Provincia Mexicana ".31 La fama que tenla se debía a sus cursos de 

conferencias en la Universidad de Alcalá en la cátedra de Teología Moral. 

"El Padre Antonio Rubio que venia con wta reputación semejante a la de Hortigosa. dio 

conferencias en Puebla durante 21 años; y por el mismo tiempo leyó Filosofia Peripatética, 

formando innumerables disclpulos que aventajaron en las facuhadcs mayores ".32 

El sistema empleado en el Colegio Máximo desde luego fue el método de la Universidad de 

Parls, implantado en el Colegio Romano, el cual se fue introduciendo en México en tres 

etapas sucesivas: una etapa de tanteos que abarca el período 1574-75; otra de organización 

del sistema parisiense-romano, que comprendió los allos 1575-91; y finalmente de 

implantación del sistema codificado y def'mitivo logrado entre los años 1591-1600 y que 

duró sin modificarse hasta la expulsión jesuita. 

" Las notas características que acompañaron al Renacimiento y que influyeron en el sistema 

de San Pedro y San Pablo fueron: una vuelta hacia el hombre (en oposición a la Edad 

Media en que se orientaba absolutamente hacia Dios), por lo cual también se le llamó 

"hwnanismo'', ya que tendla a cultivar al hombre. Este movimiento fue el introductor del 

Método con el que estudiaron los greco-romanos, pero no fragmentariamente sino, 

tomándolo como ejemplares de imitación y fuentes de inspiración ".33 

31 JACOBSEN JEROME. ll_dy.;;.fum4LE_Qlllldati211U2Üh<L/§•J'""-Sill.t~nthJ:'.~u~~J2lÚIL p. 1 SJ. 
"lbidJUn. p. 154. 
·'·' DÍAZ Y DE OVANDO, CI .r:MENTINA. Qn..CiJ. p. 24. 
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Además, este Colegio se caracterizó por hacer rcsurboir la lengua latina en toda su 

elegancia manifostándose en las obras teatrales. Los aspectos moral y religioso también 

cobraron un papel importante en la pedagogía jesuita y por eso el humanismo espailol, 

orientado hacia la teologla, tratando de w1ir lo pagano con lo cristiano, va a ser el sistema 

propio de todos los colegios de la Compailla. 

Ante el corto número de sujetos con los que contaba la Provincia, el Padre Sánchcz pide al 

padre General más elementos, y es asl como llega a la Nueva Espaila el padre Vincencio 

Lanuehi que ayudó a adecuar los estudios del Coleboio Máximo a la corriente 

metodológica de Paris que se estaba adaptando en los colegios de la Compañia. 

" Apenas lleb>ado el P. Lanuchi se dedica a organizar los estudios de México seb'Ím el 

orden del Colegio Romano, pero apenas empezó a dar la retórica, encontró a sus alwnnos 

faltos de cimientos en gramática, y para remediar esto, trata de imponer los tres ai\os de ella 

que había en el Colegio Romano. En 1577 escribía el gran latinista Lanuchi: Ya se tiene en 

el Colegio Máximo las tres clases de Gramática pues los Retóricos y Hwnanistas se 

disolvieron y fueron a oir filosofia ".3
·
1 

Desgraciadamente el Padre Lanuchi sólo se establece en México durante cinco años, no 

obstante, fueron suficientes para orientar adecuadamente los estudios en el Colegio de San 

Pedro y San Pablo. 

Fue tal el éxito alcanzado por los jesuitas con el sistema de enseilanza clásico, que la Real 

y Pontificia Universidad tuvo que cerrar sus clases de b'l"amática, porque sus alumnos 

preferlan tomar clases en el Colegio Máximo, lo cual provocó W1 fuerte pleito entre la 

Universidad y el Colegio de San Pedro y San Pablo. Este pleito duró por varios ailos, hasta 

que Felipe 11, realizó w1a "Cédula de Concordia", en la que ordenaba que no se estorba~en 

dichas instituciones y daba forma legal y reglamentada, tanto a los estudios de la 

Universidad, como a los del Colegio Máximo, al cual se le concedió el privilegio de otorgar 

grados. 

"GÓMí'7: RODLllDO. QJú:il. ('. JR. 
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En el c:urso acolar 1577-78 tuvo luaar la lm/a!lratlo SIWiorHll! y 1111 snn certamen 

literario, y lllmbim " Un debMe de retóriDo", que 1e llevllba a cabo cada dos meses y en el 

cual se declaraba un pencglrico en verso y otras diuusioncs. 

Estos cnn loa ejen:ic:io9 lilCnrios llamados solcmncs, pero habla Olro mú modestos que 

tcnlan los snunMicos cada lellWUI y pua los euales componiall diMollO• cu prosa y 

e¡¡lops. Y desde luego, lmbla los ejercicios litcnrio• !IOlemnlSÍIMI celebnldoa en 

ooasiones cxtraordinariu, como el de ._ reliquias de aamos, enviado• a la N- E..,.e. 

por el Pllpa GrelOrio XIII en 1 S78, que imn a acr dopotit8du en el Colesio Múimo. 

Este acontecimiento fue atso eatr80nliMrio y -.villoao en cu q,ooa. Todos los eolqioe 

tu\lieron, con ate modvo, su propia prncna.ción de a1..- obn en lattn; la primera 

11C11111118 de noviembre de IS78, al Colesio de San Pedro y S. Pablo le tocó 1ep1CWllW el 

solemne drama " Triunfo de loa Smnlol", referida a la historia de los lalllOI Doroteo, Pedro 

y G<qonio, cuyu ..tiquias estaban equl y cuyoa mutoreS fueron, SCIÜll Alegre, los 

macsaro. de latinidad y retórica que erm Lanuchi y Sínchez Baqumo, y que alcamó -

IOlemnidad inusitada dunmte la repescnl8Ción que duró cuatto hon1, ante la prOICllcia del 

Virrey y de las Princill*a al90ridadel del Cabildo y del puabio. 

En nte periodo de implantación del llÍllealll ~ hubo alpnoa obsüculos en 

los estudios, que hubicnn rcsullado mvy l!l'llVlllS, llÍ no ae lea hubie8c buscado pronto 

remedio. La primera dificullad muy aeria fue la llUaCitada por el P9der Laaucbi, que 1e DC86 
a seguir estudiando a los clásicos .,...._ y propuso clmtaa•.,. 1*11 llicmpre de las 

aulas, a lo cual se opone el Padrw 6--al, aipiendo lu ~ de San lpucio que 

pensaba que loa clúieoe grei:o-rommios coalclllan un tnoro blmmio insubstituible !*ll la 

educación de los jó-. tliempre y cuando: se qui.._ de elloa lo que ftaa ofensivo a la 

moral o pelisroso para la educación. Se onlena, sin embargo, al Padre Pro\lincial en 1 S77 
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que no se pongan en manos de todos los estudiantes los libros de EraSJTio y de Luis Vives" 

dándolos sólo a los que se considerara capacitados para entenclcrlos. 

Esta oposición de Lanuchi y la limitación de las obras ele Era.•mo y de Luis Vives, no 

causaron tanto daño como el que ocasionó, al parecer con buena intención, el Padre Alonso 

Sánchez, nombrado en 1579 rector del Colegio Má.'<imo. Este .. hombre raro" como lo 

define el Padre Alegre, no atacó directamente al sistema de estudios, pero al querer 

sublimar las virtudes morales por medio de penitencias sobrehumanas, estropeó los 

espíritus y los cuerpos de mucho.• alumnos que dejaron de cumplir con su deber principal 

que era el estudio. Este daño fue reparado al enviar al Padre Juan de la Plaza para sustituir 

al Padre Alonso Sánchez. 

En 1583 surge un nuevo conflicto en los estudios y fue el que los profesores trataban de 

poner comedias en espai\ol más que en latln, lo que pareció al Padre Plaza como un signo 

de decaimiento en las letras. 

En el Colegio Máximo, el año escolar daba principio el 18 de octubre ( día de San Lucas) 

de cada año, se recitaba el "Initio" oración latina en la que se incitaba a los escolares a la 

dicción y a la virtud Constituía Wl acto solemne realil'Jlr representaciones teatrales. 

Una semana después se sustentaba el "Acto mayor de prima" por un estudiante je.'IUita, 

pasante de teología y a este acto seguían. durante casi todas las semana.•, funciones 

públicas menores, en el General y en el Colegio alternaban con estas funciones las de 

filosofia y teología. 

" Enun10 de Rottcnlam (c. 1466-1536), """1Ílor, erudito y humanim holandéto, principlll into!qncte de 1-

corricntee intelcctuale• del renacimiento en el norte de Europa. Luit Vivcti (1492·1~40). humanista y faJ68ofo 

cspaftol. Nacido en Valencia. vivió la mayor parte de ll1 vida en Francia, Irtttlatenw. y 101 Paise. Bajo•. En IU 

~hra Vives se opone a la. distincionc11 aplicadas poc 1'9 aristotélicos de m tiempo~ que habtan degenerado en 

1u1a 110n.t.ica sin sentido (Liber in p11eudo diaJectie<W:~ 1519). Por ello propuso la necelidad de eJtablecer Wl8 

11eparaci6n entre la lógica y Ja metafisica y ldlaló la importancia de atenenc a la naturaleza. Uno de IC118 

nuigOll mfu intcre1antes del pen•amiento de Vivetr C* 1111 carácter prictico. que oonvcrtia a la fi10110fla en una 

forma de t:abitbuia y suponfa una peculiar y abierta interpretación del crillfiani111n10. El conjunto de 1111 

fk.'"Ull',ut1iL"fllo pt-.:cc un cvhlcntc can11w·h .. "T eck\:tioo, con influencias del nrisfr1feliRnt\ y el IJlatouim10, y cjcrck\ 

1um notahlc i11l1ucn1w;a L'"ntrc los humanistws de la Li>OCa. 
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Habla dos períodos de vacaciones: el primero, diez días después de Ja Pascua y el segundo 

correspondía a las vacaciones propiamente formales. que abarcaban desde mediados de 

agosto hasta el 11 de octubre. Sin embargo, a pesar de las vacaciones, el escolar preparaba 

la lección que previamente sus maestros le habían encomendado para que la hiciera en 

casa El Colegio Máximo poseía además fincas de campo a donde los estudiantes iban a 

pasar sus vacaciones, días festivos y domingos. 

Un día de clases comenzaba así: 

u A lu siete de la mattana empieza Ja lección de memoria en IPlJpo de diez alwnno., ~o el mando 

de un .. Decurión .. que exise a cada muchacho su lección llamada º~!JJll!tf9. (que quiere decir tarea) . 

La •esunda hora de due C<llT<lpOnde a Ja pn:lección y eo i. hora mu oolemne del dia m que lodoo 

oyen y el profe•C'C' habla. La prelecc:ión tiene como fin inmediato el que el di.d.pulo pueda exprcane 

en laUn. La (J)tima media hora de Ja mallana "" dedicada a loo IWrton.dOfttl o a loo retmcoo. A 1-

10:30. uilten lo. altunne9 a la miaa dimia y a lu 11 :00 en punto comen I01 jesuita y la. alumnos. A 

Ju treoc horas de la tarde comenmba.n lu cluet1 vespertina dedic.tu cada una a compolici6n, 

lectura de poetas latin011,estudio de grieso y concentraciisi, dilndo por último a cada alumno la tarat 

de memoria que dcbia cstud.i• en ca.a. Lu actividadet eacolarn lenninat..n a las S:OO P.M .... . 36 

En los días e"1raordinarios en el Colegio Máximo, se veía a los alumnos severamente 

vestidos, como Jo exigía el reglamento; criollos, españoles y algunos indios notables, 

prepllfándose a ser examinados por medio del examen de ~Promoción" en el cual, primero 

se les hacia traducir del espal\ol al latín por esaito y después se les daban emux:iados en 

español para que rápidamente los convirtieran a latín y viceversa en forma ocal. Con este 

e.-<arnen practicado por el Prefecto de estudios y dos peritos en letra.' se liwaba que nadie 

pasase al siguiente curso sin saber perfectamente el anterior. 

Con el fin de estimular a los escolares, los j<..'"SUitas instituyeron actos literarios públicos y 

privados, ornciones y declamaciones recitadas en la cátedra. representaciones de comcdins 

y coloquios latinos para fiestas. 



Los damifWOS y dlas de vacaciones, tenf .. lugar las "Academias" fonMndose por grupal 

selectos de alumnos que se rel811Mt pera adcJMttar más en Jos estudios, además de 

c:xtC21der la cultira del alumno a °"""' que no podlan ver m clases, y eran además un medio 

pera tener oc..,...ios a Jos inquietos jóvenes mexicanos en Jos dí..., de vacacio.-

En términos generales podemos decir, después de haba- mtalizado al Colegio de San Pedro 

y San Pablo, que el método empleado por los jesuitas era el más revolucionario, pero 

también es necesario señalar que se Je dio poca importancia a las len¡uas "wlau'es" o 

locales y después a las ciencias, cuando éstas se cncon1rabon en apogeo en Ewopa. 
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TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 

FACHADA DEL COLEGIO DE SAN 
ILDEFONSO, HOY MUSEO 



-
2.2.2 COLEGIO- SEMINARIO SAN ILDEFONSO. 

El hoy llamado • Antiguo Colegio de San lldefonso", ubicado en la calle de Justo Siena 

No. 16 en el Centro Histórico de la Ciudad de Mé><ico, perteneció a la Compañía de Jesús 

La fecha exacta de la fundación de este colegio es imprecisa a pesar de las diversas cróniC$ 

que tratan del asunto. 

El padre Decorme sdlala: • Desde el ailo 1sn rodeaban al Colegio Máximo Jos cuatro 

seminarios de San Peao y San Pablo, San Bernardo, San Gt"egcrio y San Miguel. Los tres 

últimos administrados por la Compal\ía; pero cano estas tres casas requcrian naluralrnente 

cada una su propio personal era natural se pensara ~ en hallar una casa lo 

suficientemente capaz Oxide estuvieran todos los colegiales bajo un solo rector ".37 

El padre Alq¡re indica que en el ailo 1583 el Pa<k'e provisional Antonio de Mcndoza 

incorporó en uno sólo al de San Beman:lino, San Gregcrio y San Miguel. 

Osares seilala que • hallandooo casa más cómoda en el ai\o 1588 se trasladara ali! San 

Bernardo, bajo el nombre de San lldefonso. dando para ello su licencia el Virrey. el 29 de 

julio del mismo año haciéndose Ja inal@uración oficial el día 8 de agosto ".38 

Pero lo anterior no conruerda con lo afirmado por Don Manuel Baganzo sobre que • la 

fundación se hizo por el Padre Alvaro de Manrique y Zuiltga fechada el 29 de Julio de 1589 

y haciéndose la inauguracioo el l º. de ag<nto del propio año "."" 

Sea como sea. es in<bdable que San lldcfonso empezó a funcionar ex.clusivammte como 

seminario de jesuitas poco antes de terminar el siglo XV 1 y cualquiera que haya sido la 

focha de inauguración de cursos de este colegio, el P. Visitndor Rodrigo de Cabrooo, en 

carta de 8 de mayo de 1611 nos pinla ya la nueva institución de San lldefonso en pleno 

florecimiento. 
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En el año de 1611, el vecino seminario de San Pedro y San Pablo fundado, como ya se 

mencionó. en el año 1573 por el Padre Sánchez, habla pasado por diversas 

modificaciones y no era parn entonces colegio propio de la Compañía de Jesús, sino que lo 

administraba un patronato de seglares, aunque sus colegiales seguían asistiendo a clases al 

Colegio Máximo. Sin embaigo, había llegado su edificio a un estado de descomposición y 

destrucción y contando con escasos alumnos que se pensó buscarles acomodo en San 

lldefonso, situación que llevó a los dos colegios a fu.~ionarse, provocando que los 

patronatos del Colegio Má.ximo tratarán con la Compañía para perfeccionar jurídicamente 

tal estado de cosas. 

" e.tand~ pues de hecho, unidoa con el de Sm1 Ddeforu10 pidieron 101 intenwad~ refundir 

legalmente en uno loo capital.. y la c!inocción; y fXll" capilulación ooordadm fXll" ..,i- put .. , .. 

majelhld entrq¡¡obo a la compallla la dirección del Colegio de San Pedro y San Pablo y lu renlu que 

¡>0oeta para que vivieoen potpetuamenie unidoo bojo el Patronato Real .i de Slrt lldelimoo """ el 

titulo de El Real y m•• Antlpo Cole¡¡lo de Sm Pedro, San Poblo y S.a lldefomo. F.n CWTibio 

exigfn que se BUlltentuen con bu rentu del coletPo doce colegialet que H"rlan propoeftw por el 

Virrey, y se attadió cierto capitulo para formafuar e.te oombnwicnto ".•0 

Sin embaigo, con el tiempo la Compañía de Jesús encontró medios de restaurar el Colegio 

de San Pedro y SWl Pablo en su parte material y reorganizarlo en lo docente y 

administrativo pues aunque legalmente vinculado a San Ildefonso, volvió a funcionar 

separado de éste y a mediados del siglo XV U ya se habla con absoluta distinción del Real 

Colegio de San lldefonso y del Colegio Máximo de San Pedro y San Pablo, situación que 

guardaran en lo sucesivo. 

El 17 de enero de 1618 San Ildeli:inso llegó n ser Real Colegio, por una cédula e.'CpCdida 

por Felipe 11. 

"Y aJtf el nuevD establecimiento poco ganaba en lo material, rubia su e91ado legal y m presti@io ya 

que sus diBJ>t.'si&.'ÍOllL"tr pt..>dian 11uc ltC fijara el ee&."Udo de anmu de Castilla y León • •obre lor portal" 

111 tul importanh.?B de SU fachada. EJ Rey dio hocieud~ ftanl que sirviera de sortéll de doce becas 

cuy"'tl lk!ncficinrfris Jcbhu1 wstir el tntjc Je gru&.' que hubit.'TCl'l ohtL"llido y 11obru toJo ser jóvenes 

40 ALEGRE. º1.!.:Jd!. p. 96. 
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• 
escogido. por el Viaey, enln loo m• difWwuido. de I• oficialidad o do t. c:opital. Nlltlnlmenre 

t .. bia .. ol Cofai!io .i.mu de t.. be.u R.nln y de t.. cumo otcopdu por ol Cotep, do en.to, 

que .e lo unieron bmbién elt• .no, on., no pocu paltÍcularw y la turt. do amW:t°""' q• 

.,...,.. wper..atn".~' 

A pesar de estas disposicioocs el número de internos no ai.nentó. Mientra<i asistían al 

oolegio los doce becados no gozaban de ¡rivilegios especiales y tenían que sajelar.le a los 

estatutos y reglamentos como el resto de los allmnos; el rector podía eJq>Ulsarlos por mala 

oonducta y el Vim:y debía ver que sólo los elegidos en carácta- y fortaleza recibieran estas 

becas, informándose constanlemen1e con el rcictOI" del Colegio siempre que hubiera alguna 

vacante. 

Estos estudiantes privilegiados pre=li111 a los demás convictOl"CS en todos los actos 

oficiales e iban a la cabeza siempre, en todas las procesiones, inchnivc pera etarar al 

refectorio común y salas de discusión, esto con el fan de tena- mayor cxdrol sobre ellos por 

la importancia CXU1lttdinaria de estas becas y asi, a.alquier au..encia e indisciplina de 

alguno de ellos era ficihnmte advertida por los supcsia-es. 

La importancia de San Udefomo en este siglo fue notable pues era una parte del centro de 

irúluencia educaciooal de los Jesuitas que se debía irradiar a muchu panes de América 

incluyendo las Filipinas y jwilo con el Colq¡io Máximo, alojó en sus ail"" a los más 

destacados intelcictuales de la época colonial. 

" El Real Patronato atoq¡ado a s., Ddefonso, tuvo desle lueso cansecucncias pnlctieas que 

dieroo al colegio un carácter perm.,.,,.e de que disfrutó por más de doscientos al\os y 

cuyos reflejos perO.utiron aún en tiempos de evidente decad121eia. Coo los privilq¡ios 

otorgados a los estudiantes de San lldef0ll90, se estimuló la formación de Wl8 élite juvenil 

que por su posición social estaba llamada a cubrir mucho.• de los puestos directivos de 

aquella sociedad como efectivamente sucedió, y se oompruebo por el gran m'.anero de 

"JACOBSEN. º10d_l p. 131. 
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Alonsiacos que ocuparon cátedras universitarias y sitiales en las audiencias, en los 

cabildos en loo corregimientos y aún en las cáledras sagradas y tronoo episcopales •. 42 

De este modo, podemos afirmar que gran parte de la cla.<e intelectual y directiva de la 

Nueva España fue formada por la Canpañía de Jesús en San Ildcfomo tal cano lo señala 

el historiador español Díaz Plaja, que resume la fundación de los Colegios Mayores en 

España, que seri1U1 modelo de todos los colegios americanos, de la siguiente manera: 

" Eran etllablecimientoe a.ri.tl~ti009 de donde mcOltumbraban •alir la. funcionsioe de importancill 

[ .... ) Al principio( .. decir en loo • .,. XV y XVI en que .. funcl•on), _,.,. coi.s;oo tablan tenido 

un carioct" de ayuda 111 eollldianle n~lado y "61o oe le exi¡¡la psa ingrenr a elloo, pmet. do 

limpieza de ~. pero muy prmto la uinocnacia a.e apoderó de •~ mando. convirtill!:ndola. ai 

clrc:uloo ~ a donclo no laúan acceoo mu que lu primerao fiuniliu espollclu ( ... ) En 1 S69 loo 

Colegioo M llY""" llepron a obtener preferencia oobre lu univenidaln; loo Aurui• y 

e~«1I• e.loo 111 loo pool'llieron mucho datdoln 18cilidaleo mbimu psa ale,.... loo 

carp p6blico. • .41 J 

Los aliannos pertcneciemes al Colegio de San Ildefonso vivfan allí permanentemente, a 

excepción de las vacaciones, pero asistían a su. cursos en el Cc-legio Máximo y en la 

Universidad; es decir, San Ildefonso rra un sistrrna novedoso y un internado para los 

alumnos jesuitas. 

Con respecto a los colegiales y sus circunstancias, calidad y obligación, las constituciones 

del Colegio de San lldefonso señalan lo siguiente: Unoo se llamaban Reales y otTOll 

Seminaristas; los Reales deben traer manto a211I, beca verde con palma y rosca conforme a 

la fundación. Los seminari!llaS vestían manto azul y beca morada a excepción de loo 

gramáticos que traerán la beca también azul y todos loo individuos de este Real Colegio 

usarán todo el vestido, hasta las medias, precisamente negro y decente. 

" ROJAS GARCIDUE~AS. º1!._gJ. p. l ·1. 

41 !bidt!m. J>. 48. 
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Los seminnri•'!as, como los que tuvieran Beca Real de Honor deblan pagar $120.00 anuales 

por tercios adelantados, exceptuando n aquellos que atendida su pobreza, virtud y talento 

fueren admitidos "de balde... cuyo número seria siempre de uno en cada diez de paga. 

Todos Jos que obtcnlan Beca Real de merced deberían ser notoriamente pobres y haber 

concluido su gramática pam encontrarse dispuestos a estudiar arte y teología. 

Es imposible saber con exactitud el número de alumnos que vivían ahí, pero para el año 

1767, el dla de la expulsión de los jesuitas se encontraban en San lldefonso trescientos 

alumnos. 

En tiempos de invierno, de San Lucas al d!a de San José, los alumnos tenlan que levantarse 

a las cinoo y media de la mañana, y en tiempos de verano se levantaban a las cinco, 

dándoles en todo tiempo, media hora para que se vistieran y preparan. Todas las semanas, 

desde las seis de la tarde hasta tocar el rosario, tenían Academias distribuida-; en esta 

forma: Lunes y jueves los metafisicos; martes y viernes los fisicos; miércoles y sábados los 

lógioos, asistiendo siempre un pasante de los más aprovechados quien señalaba arguyentes 

y sustentantes conclusiones que hubiere asignado previamente el profesor. 

Los canonistas seguirán las horas comunes a las demás y guardarán las correspondientes 

cuando no estuvieren en la Universidad. Tendrán una hora de clase cada día que será de 

10:00 a 11 :00 por ser la más propicia, para que explicara o preguntara su maestro o 

n..-gentc sobre la Facultad de Cánones por González. Tendrán del día de San Lucas al día de 

San José, academias alternativamente de Derecho canónico y civil y desde las seis de la 

tarde. hasta tocar hora de rosario los martes y los viernes; el día del Seftor José en delante 

sólo derecho canónico; y dichas academias dirigidas por el regente señalado sustentante y 

arguyentes y aclarando en caso que el residente no lo haga a su satisfacción, las dudas que 

se ofrecieren. 
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Los teól00>s al igual que los canonistas y los filósofos segulm el mismo nógimen. 

Las academias de moral se establecieron por caisiderar.oc esta materia muy importante y 

tenilSI lugar los sábados por la noche, desde las sejs de la tarde hasta tocar haa de rosario. 

Los lunes a medio día, tendrán los cinanles teólogos las que se Uamahln Lecciones de 

Refoctcrio en dmde, siguiendo por su orden y anúgQedad, defenderá W><> de los alumnos 

sus conclusiones en la materia y le argQjrán dos de SIB wrsantes mientras están comiendo 

los demás. 

Cuando terminaba el ai\o escolar los alumnos de bachilleres y pasantes que vinia-an de 

af.-a a estud.i..- a alg1ma de las tacultades de leol<wfa y jurisprudcnc:ia, prcsentabm 

c:iWnencs siempre en presencia del Rector o Vice-redar y Sinodales. Además. niJl&IJnO de 

los maestros y colegiales podla omitir, mudar ni wriar cosa alguna sin el expreso 

consentimiento del Virrey y tenían la obtisación los rectores y vicermcfores el ael• y dar 

curso del régimen, método y advertencia que conenla el plan de estudios y el noglamcnto 

del Colegio, que debía llCl" leldo siempre al principio de cada ciclo escolar. 

Cuando la imtitucim se enoontraba 01 pleno auge, cayó sobre ella el dccrdo de C•los ID 

expulsmdo a los jesuitas de los reinos de Espilla. La conrisién de notificarlo y ejecutarlo en 

Son lldefonso fue conferida al oidor Don Jacinto Manlnez de la Concha, hombre prudente 

que comprendió los males que ac.-re.-ia proceder sin los cuid.dos debidos, en in lua.
que alojaba a trescientos jóvenes. Por eso, el oidor no ancst6 imncdillamCfte a los jesuitas 

que se enconlreban en el Colqpo, sino que permitió que les buscaran alojmniento a las 

alumnos en otros col.:gios. 

La expulsión fue Wl acto que ocasionó dai\os a la ensdlanza en México y Don Mmuel 

8erg¡1112D lo cornema as!: • El edificio fue ~. los colegiales expuloados vagaban 

como oveja.., sin J>il'tor; los forasteros que no tenian casa en la ciudad sufrieron escasez e 

incomodidades inauditas; los libros de la rica biblioteca yacían esparcidos por las calles 

unos y •>Iros en una bodega baja y húmeda deteriarándoso:. En el edificio se alojó el 

regimiento de Flandes y todo San lldcfonso presentaba el aspecto de un real tomado y 
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saqueado por el enemigo( ... ) Después de esta caláslrofe. espantados de su obra, sus autores 

dieran orden para que el colegio se restaurase; primero en la Casa Profesa y después les 

devolvieron a los Alon.<íaa>s su edilicio ".44 

Así también lo manifie.<ta Decorme "Terrible y de graves efectos fue ese suceso sufrido por 

el Colegio de San Ildefonso, el primero ~'11 su hasta entonces, sosegada y floreciente vida 

En el primer momento parecía el final de todo pero má.< tarde vino un.a reorganización. 

aunque lo acontecido dejó huella profiatda en la institución• . ., 

Nunca volvió San Ildefonso a ser lo que fue y su decadencia fue notable como el dominio 

espaliol en México, a pesar de los muchos intentos de exalumnos y maestros para recotm .. 

la firmeza del colegio. 

Muy cerca de medio siglo estuvo San lldcf<>RIO regido y mantenido por sacerdotes segl..-es, 

estudiando los alwnnos allí mismo algunos cwsos que no tomaban en la Universidad, 

puesto que el Colegio de San Pedro y San Pablo, también había dejado de e><istir con la 

expulsión. Pero al restablecerse la Compai\ía de Jesús en Mé><ico por orden de Femando 

VII, vuelven los jesuitas a hacerse cargo del colegio; sólo que esto dura muy poco y los 

padres jesuitas tienen que v.:ilver a salir en 1821 del país, con lo rual perdía el colegio, por 

la ya ccn:ana independencia, el Real Patronato que le había sido oto'IP'do más de dos siglos 

antes. 

Se restablece definitivamente la Compai'lia de Jesú. en México en 1863 y bajo el g:>biemo 

conservador welven los jesuitas a hacerse caigo del Colegio de San Ildcfonso, pero dwante 

el gobierno del segundo imperio representado por Maximiliano. se ordaia. nuevamente su 

salida de esta institución. y con la nueva adminislración implantada a partir de entonces, 

desaparece también la tradicional denominación de" Real Colegio de San Ildefonso". 

Poco d..."Spués, en 1867, al triunfo del gobierno liberal r~'Presentado por Benito Juárez. 

emprende una reforma en el campo de la educación y SlL< instituciones. La l...<.")' Orgánica de 

ln.•trucción Pública creó la Escuela Nacional Preparatoria, que se estableció en el edificio 

"BERGANZO, MANUEL. ~~!l!L!l!k.&ll"-'!· p. 190 . 

., DECORME GERARO. Ot>. Cit. p.180. 
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del Colegio de San lldefonso. Su primer director fue el doctor Gabino Bancda, quien llevó 

a cabo la reforma de la enseñanza media con un innovador plan de estudios con base en 

los principios de la filosofía positivista de Augusto Comte. El plantel fue gradualmente 

habilitado para dar cabida al pa;itivismo pedagógico. En la capilla y la sacristía se in'ilaló 

la biblioteca. se adaptaron espacios para los laboratorios. se construyó un observatorio ( que 

subsistió aproximadamente hasta la quinta décndn del siglo XX) e incluso lns aónicas 

mencionan la existencia de un jardín botánico y un pequeño zoológico. Por encargo del 

propio Barreda, el pintor Juan Ccrdero realizó. en 1874, un m .. al alc:Sórico de la doctrina 

positivista : triunfos de la ciencia y el trabajo sobre In envidia y la ignorancia, que 

posteriormente fue sustituido pcr un vitral de factura alemana encatgado en 1988 al Real 

Est..-.blecirniento de Baviera F .X. Zettler de Munich. Alemmtia. Este vitral. conocido cerno 

la Bienvenida, se ubica en el segundo descanso de la escalera principal. 

En 1910, In Escuela Nacional Preparatoria pasó a formar parte de In Unive.-sidnd Nacional 

restablecida por Justo Sic:rrn. Durante más de seis décadas continuó siendo cuna de varias 

generaciones de intelectuales y destacadas personalidades entre las que se encuentra a 

Fridn Knhlo, Salvadcr Toscano. Octavio Paz. Javier Barros Sierra y Pablo González 

Casanova. 

En 1978 el inmueble dejó de ser sede del plantel No. I de la Escuela Nacimal Preparatcria; 

permaneció cerrado al público h"'4a 1992. en que fue restaurado para albergar la exposición 

•• Méxioo: Esplendores de 30 siglos" y dar paso a una nueva etapa en la vida del edificio. 

De este modo podernos apreciar que la historia de este Colegio. hoy Museo, está carg¡idn 

de una extraordinaria belleza cultural. que enriquece nlk!stras raíces mexicanas y nuestra 

identidad nacional. 
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2.2.J COLEGIO DE SAN GREGORIO. 

En 1586 se fwxla el Colegio de San Gt'q¡orio con el prq>ósilO de no relacimar los 

ministerios espalloles con los de los indios. Al principio de "" fundación, este colegio a 

diferencia de otros no tuvo iglesia prnpia, pero ya una vez c:awtzuida la bóveda de San 

Pedro y San Pablo, se le &<ljudicó la indlgcna de Xacalteopan 

Este colegio atrajo de9de un principio la atención del Rey. el cual otorga su ayuda y 

obliga de este modo al Virrey a respaldarlo como una noble institución. Las lel:>otts de este 

colegio se inici., evidcraemente después de la aperl\ra de I• clases jesuitas, el 18 de 

octubre de 1586. 

AWlQUC este colegio solo debla mender a los hijos de los principales y caciques de indios, 

ensd\aben en ellos externos e internos, igual m(nica y primeras lecns. que aritmética y 

sramática latina. 

La educación en este colegio estlNO a caigo de jesuitas mexicanos, así camo de maestros 

que impart(an clases también en el Colegio Máximo, de quien dependía el Colegio de San 

0.-"IJ)riO. 

Se sabe que la disciplina como en otros mlegios fue muy rfgilla par las const..-.tes 

preocupaciones de los pedr"5 jesuitas en otorgm- a ... estudiSlles, lo mismo que estudios 

y moralidad, diversiones y entretenimientos sano. 

Este Colegio al igual que: otros contaba con un s..,.,nor, varios maestros y .., n:pctidor o 

rcpasador de las clases que se daban a los muchachos en el Colegio Mhimo; y awique 

carecieron de catea-áticos formal""• si tuvieron .., sistema de ensellan2a besado "n el 

constante rep!tio de lecciones. 
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En esta escuela a la que asistlan como ya lo mencionamos los hijos de los indios 

principales, acudían ademis, hijos de espalloles pobres que careclan de lo suficiente para 

pagar un colegio particular. 

Este Seminario se mantenla " con las colegiaturas o pensiones que pagaban los padres de 

los indios educandos, con las limosnas de las fiestas eclesiisticas que se celebraban en la 

iglesia destinada al citado colegio, y con lo que ayudaban los padres jesuitas ". 46 

Un acontecimiento muy importante para el colegio se da en el allo 1683 cuando el colegio 

formalim su fundación con el tltulo " Real Colegio de San Gre11orio". 

En el afio de 1687, Don Juan de Echewrria aportó un donaaivo muy impor1ante, la 

Hacienda de San José, con la cual este colegio pudo construir ima iglesia, ademis de 

solventar sus gastos. 

" A mediados de siglo XVIII se destacaron en San Gregario varios Padres lenguas, como 

se llamaba a los sacerdotes que hablaban un idioma indlgena: Antonio de Herdollllna, 

rector por cuí 24 aftos, 111118Cio Paredes experto en náhuatl y autor de calecismo, sennoncs 

y gramitica y F111neisco Xavier de Clavijero quien vivió en San Gregario por cinco allos, 

adcmu de pcedicar y confesar en mexicano a los indios de la capital y de los alrededores 

estudiaba los códices y mapas de los mexicas y papeles de Carlos de Sigüenza y Gón11ora y 

Lorenzo Boturini, guardados en la biblioteca del Colegio de San Pedro y San Pablo, que 

estaba al lado del colegio de San Gregario ".41 

En 1767 ante la expulsión de los jesuitas de la Nueva Espalla el Colegio de San Gregario 

fue cenado. Se pensó en utilizar el inmueble para dos niveles de enseftanza indlgena: las 

primeras letras y las facultades mayores. Pero el Virrey Croix nombró en junio de 1768 a 

un maestro seglar, Vicente Sarmiento, para dirigir la escuela de primeras letras, aunque la 

instrucción ya no fue sólo para indios, sino también para nillos espalloles y demás 

clllidades que sin estipendio acudieran a clases. 

• ARRILLAGA Y BARCÁ, y M. BASILIO. La ComPllli• do JnUs en Méxi1«1, 1968 p p. S· 6. 
"DECOllME. OJ!..Cil. vol. 1. p. 258. 
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"Después de 1767 el Colegio de San Gregorio ya no era de los Jesuitas ni de la iglesia 

católica. Era gobernado por una JUNTA MUNICIPAL establecida por el gobierno con 

tres miembros; uno del ayuntamiento de México, otro de la Audiencia y otro del 

episcopado. El miembro más destacado fue el oidor de la Audiencia Francisco Xavier 

Gamboa; el tesorero de la junta fue el comerciante Antonio Basoco ".•• El colegio fue 

sostenido con fondos de su propio patronato. 

Se pensó que era necesario crear también un colegio de estudios superiores para indios en 

la Ciudad de México pero este proyecto tardó diez anos en crearse, asi, el 1 S de abril de 

1770, es aprobada la cédula y la Junta de Temporalidades decidió ubicar el colegio en el 

edificio de San GTegorio, utiliz.ar los fondos de dicho colegio y llamarlo "El Colegio de 

San Carlos" en honor al Rey Carlos 111. 

Pero existian varios problemas, por una parte, no se contaba con el dinero suficiente para 

su mantenimiento. 

" Por otra parte, la Junta Municipal de San Gregorio objetaba la decisión de usar el 

patronato del colegio para el proyecto Lorenzana. El representante del Colegio Francisco 

Xavier de Gamboa, alegó con éxito que los fondos donados por los indios a San Gregorio 

les pertenecian a ellos y no a los Jesuitas quienes sólo eran administradores de la Hacienda. 

Por eso se debe utilizar dicho patronato para el propósito original y no para el colegio de 

estudios mayores ".49 

Este proyecto ori1,>inal era sólo para la ensellanza de primeras letras dirigido a los indlgenas 

en un seminario y sostenido de siete padres lenguas para ministrar a la población nativa de 

la capital. Asl, Don Francisco Xavier obtuvo la aceptación del Rey en 1776 y se mandó 

entregar los bienes del Colegio a la Junta de Temporalidades; posteriormente, la 

administración de este Colegio pasó a manos de la Junta Municipal donde se pudo 

mantener a los alumnos internos, a un maestro de primeras letras, a un rector y a los siete 

sacerdotes lenguas. 

"TANCK DE ESTRADA DOROTHV. Del tjemoo de las ideas p. 652. 
" ll>.idcm. p. 653. 
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Este colegio continuó fUlll:ionando como instiNción edul:aúva dirigida • los indlsenu 

despun de la Independencia. 

En el ano de 11153, clllllldo Santa Anna era presidente de México, ordenó nuevamente el 

establecimicmto de los jesuitaa ul como de 1us propiedades e institucione• educativas. El 

colegio de San On:¡orio para eae entonces se babi. adjudicado al Cole¡io Múimo. 

" Su edificio original se halaba todavla en muy mal aado. pero bbúi tenido una buena 

6poca el colegio con el reclor8do de D. Juan Rodnaucz Puebla que, cuando colegial. 

bablalrallldoalmjnuitasen l816-20 ".'° 
Una wz que los jesuitas tuvieron el mado del cole¡¡io llOlllbnroll rector a Anillqa y de 

este modo la Comp8llla elalloró su planta de ocho pror- y 1111 rector, y ul d colesk> 
contó nuevamente con un rqimen donde los colegialm indlgenu interno• eláldiabln 
lmln, filosofta, dorecbo o teolapl. 

" No dlnria lllllCbo cate coleaio: triunflllltc la R.ftdul:i6a de Ayutla, el O>npeto 

Constituyemejuqó impcnnle RVilar los 8Ctos admiaillnávos de S.... Amw ( ... 1 Cll8b9n 

en disputa el decreto et. Smta Anna. el _......, ofic:W de los jesuita. IU 

autorización Piiia ensells y el lledlo de que lo llic:ierm en un edificio que se consideraba 

propiedad de la nación y a expensas de la misma no cxcepc:i6n del úMmado "." 

Ante Cita 1ituacilln el colesio tuvo que cenw 1U1 pucrúl el 26 de Octubre de 18511 por 

considerar el Coqreso COllllituyentc que osca imlitucióa rcqiou no ae apepiba • la 

Collllitución de 1857 . 

., PALENCIA JOSÉ IGNACIO, Loa imuiM 4P 11 CjudM M Méxjw. p. 403. 
" lllidcm. p. 404. 



2.3 LA REAL V PONTIFICIA UNIVERSIDAD DE MÉXICO Y LA 

COMPA~iA DE JESÚS. 

La Universidad de México fue creada por Real Cédula el 21 de sepliembre de 15$1, en la 

que se dispuso que los naturales e hijos de espalloles fueran instruidos en ella. Su 

inauguración tuvo lugar el 25 de enero de 1553, iniciándose los cursos el 3 de jwüo del 

mismo ano. La Real Universidad de México obtuvo el titulo de pontif"icia por bula del papa 

Clemente VII, expedida el 7 de octubre de 1597. Ese mismo ano, y por real cédula, se 

confinnó la jurisdicción universitaria al rector y, en su ausencia, al vicem:ctor. El rector 

tenla competencia para decidir sobre las causas criminales cometidas dentro de la 

Universidad y los delitos cometidos por los estudiantes fuera de lu escuelM, aunque los 

sentenciados tenlan derecho de apelación ante la Sala del Crimen o de lo Civil de la Real 

Audiencia. Las sanciones eran aplicadas según el delito cometido. a lo que podía agregarse 

la pena de cárcel, pues la Universidad contaba con la suya propia. 

Ahora bien, el papel que jugó la Companla de Jesús en la universidad fue muy importante. 

Según el maestro José Luis Becerra, la llegada de la compallia de Jesús corresponde a la 

segunda etapa de la ensellanza de la lengua latina de la Universidad. 

"La oegunda etapa [ ... )<omi- cu:sndo los cole¡¡im de loo jeouilU oe -.blecen con el .,,i.uao de 

los nuevoo y enriquecidoe colonos y la Univoniclad peimite el uulado de la cilecba de _.,.tica a 

loa col111ioo reciiin f\lndados. Pues la Universidad prw:ticó unu r.i.cioneo que aon cordiales 

permitiendo el funcionamiento normal de aus co1eaiot. hasta que hubo conflictos en cuestión de 

jurisdicción. Ella era el centro mbimo de estudios y el orpnismo coordinador del 1istmna 

educativo de la Nueva Eopella; loa jesuitas, en cambio, llepban con IOdo el respaldo de Felipe U y 

del Pontificado Romano y su presencia, ocuionabe connictos con lu Universidades en kJdu putea 

".'l 

La Compallla de Jesús jugó un papel importante en lo que a materia educativa se refiere en 

la Universidad ya que: " Cuando vinieron los Jesuitas a nuestro país en 1572 no habla 

52 BECERRA JOSE LUIS. La orpnipción de lo.LI.'2tudjos en la Nucya Espda 1963. p. 152. 
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cátedra alguna de ciencias y facuhades y la Universidad habla llegado a un grado tal de 

decadencia( ... ) sólo habla una clase de grwnática. Lo que motivó al padre Pedro Sánchez a 

excitar a los ricos en los sermones que pronunciaba en la catedral, para que cooperaran a la 

fundación del Colegio jesuita de San Pedro y San Pablo "." 

Asl, el Colegio de San Pedro y San Pablo, fundado en 1574, se constituyó como una 

institución parecida a lo que deberla ser la Universidad ( de hecho tomó rango de una 

verdadera universidad) por el contenido de sus cátedras, la disciplina y la formación de 

alumnos; además, los jesuitas introdujeron la cnsellanza media, que fue fundamental para 

consolidar el fin de la Universidad e impulsaron la instrucción superior en la Nueva 

Espafla. Esto queda demostrado en el afio 1577 en una reunión de los jesuitas en 

Congregación Provincial. donde piden al Rey de Espalla: 

" ... La universict.d de la ciudad no tiene casa, 1ino que llllda en cua de alquiler, le mande el Rey a la 

Universidad. tome esta casajunro o cerca de nuestros estudios pua que nuesttas escuelas sirvan de 

escuela menores a las mayores de la ciudad que son de su Majestad y ul estaremos todos juntos en 

su servicio y de Nuestro Sellor y del aprovechamiento de lu alma. porque nuestro inten10 no es otro, 

y de esta manera ae pide a su Mlljeslad que 1 ... de la U nivenidad no nos tengan por ajenos a ella 

sino por gente que le sirve, y por tanto, que los esmdios de arte y ararnitica que tenemos. sean parte 

de la Univenidad y gocen de sus privilesios y que, no sólo los estudiantes , sino también todos 

nosotros . nos matricularemos para aumento de la Universidad, y asl de esta manera nuestros 

estudiantes puedan olr las lecciones de la Uniwnidad y loa de la Universidad las nuesllU, y ul , 

seremos todos a una en el servicio de Nuestro Seftor y de su Majestad "'.54 

Pero la Universidad no vela con buenos ojos el éxito de la Compaftfa en cuestión de 

ensellanza, afirmando que en los colegios de los jesuitas, ni los alumnos cumpllan con las 

reglas de la Universidad, además de que los jesuitas hablan establecido cursos y estaban 

dando grados, lo cual resultaba en perjuicio de la Universidad que era la única encargada 

H APPENDINI GUADALUPE. Historia de la Uniyc,.,jdad Aytónoml de Mérdco p. 16. 

54 PEREZ ALONSO. MANUEL IGNACIO. La compaftja de Jesús en Méxjoo 4 JjyJo, de labor culrural. 
p. 384. 
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de otorprlos. Ante eslOs hechos el Am>biapo Moya de Contreras afirmó que • La 

univenidad por •u &Ita de recursos no podta Uber • ella todu las cátechs que conviene 

ast de ll'llllMiA como de ArW "." 

Como la re!lpUesta del Rey fue Ylí1f8c:toria p81'11 la Uniwrsidad, los joauiias lejos de darse 

por vaicidos acudieron al Pmpa donde obtuvieron una Bula de <Jresorio XIII, el 7 de 

Mayo de 1578, donde ae confinnaba todo lo que el Papa Pio V, en 1571, habla owrpdo a 

la Compallla de ntableeer facultades mayoros a6n en los lupres donde hubiera 

Univel'Sidad. 

Para foltUllll de la eomp.nta. nta contaba con el apoyo de las familias acomodadu que 

preferian llevar a 9119 bijm a loa colesios de la Comp.nfa qs a la Univcnidad; por lo cual 

crecla d recelo de ~ y la Coalpmllla raclvi6 • No 90Wnente crem- una o mú f'acullades, 

mino cnadu dentro ele - propioa coleaios pua N&ar el cliMnimiento de los -. •i 

lenlan que ui.air a lu cMedlu de la Univcnidad ".56 

La Uniwnidad por m parte • compnllDISti6 a Oklrpr el Grado de e.:hiJJercs en Arte a 

quienes no hablan esllldi8do en eDa y solicitaban el titulo de •uficicncia modiante un 

riproso e~. 

Todavía ocurri«on incidealn entre la Compallla y la Uniwnidad, pero el allo de 1728 la 

aituac:ióa se moditicarfa c11811do el Real Coleaio de San Dcleíomo pidi6 a la Univenidad 

autorización para establecer en eDa una cliledra de Teoloafa, como la tenlan ya los 

dominicos y loe hnci---, pues si bien lo• últimos se ~on ..... de la 

lnstilUción, ~ por fund8r la c:6todra de e-ico. de la mama - que io. 

dominicos b~ venido sosteniendo la de S.OIO Tomú. 

La solicitud fue finnlda por vMios ilustres componentes del colegio, ademú an ella 11e 

aftnnaba que el catedñtico aouna de todos los privilegios de la Univcqidad y esta.-ia 

directamente hlüo el P.Mronato Real. 

" El claustro en Septiembre 1° de dicho ano 1728, aceptó la petición, excepto que el 

catedrático no goz.arla del tumo de graduados en Artes pua los exPlenes miuales y se 

" DECORME. OJL.Ci&. Vol.I. p. 1 JI. 
'° CARREfjO ALBERTO MARIA. !.a Rwl y Pontificia UnjymjdM de Mjxjoo p. 150. 
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decidió que el opositor le bastarfa el acto de repetición requerido para los catedráticos 

temporales; que la cátedra fuera libre, y de 8 a 9 en el general de Retórica ., . " 

Este hecho indudablemente demuestra que las relaciones entre la Compallla de Jesús y la 

Universidad hablan mejorado notablemente; incluso cuando la Compaftla fue desterrada de 

la Nueva Espalla. "Al ser expulsados los jesuitas, el haber de la biblioteca universitaria se 

incrementó con los libros que de la compaftla se consiguieron para ella, la cual, a su vez al 

ser clausurada a mediados del siglo XIX pasó a formar parte del enorme .:ervo de libros 

con que cuenta hasta la fecha la riqtúsima Biblioteca Nacional de México".'" 

El órgano supremo de la Universidad, para los asuntos internos, era el Claustro pleno o 

junta de doctores, maestros y conciliarios. Las cátedras establecidas fueron: teologla, 

581!fadas escrituras, cánones, decreto, artes, retórica y gramática. Más tarde se crearon la de 

medicina. f"dosofia. cirugla, astrologla, lenguas indlgenas y método. La Uniwnidad 

otorgaba los grados de bachiller y licenciado para las facultades de Leyes, CMollCS y 

Medicina; de maestro para las Artes y Teologla, y de doctor para todas las especialidados, 

Cl\cepto para la de Artes. 

Por disposiciones del 23 de octubre de 1626, se reglamentaron las cátedras para las distintas 

carreras; Cánones: cátedras prima de cinones y deaeto, sexto y clementinas; Leyes: 

cátedras de código e instituto; Teologfa: prima y vfsperas de teologfa y sapadas escrituras; 

Medicina: cétcdras de medicina, cirugfa y anatonúa; Arte: cátedras de sémulas y lógica, que 

comprendlan los cursos de ¡¡ramitica. 

La Constitución de Cidiz suprimió el fuero wúvcrsitario, ratificado en 1822. El 19 de 

octubre de 1833 la Universidad es suprimida, creándose una Dirección General de 

Instrucción Pública, encargada de supervisar la educación universitaria. Al allo siguiente, 

,, Jb.idl:m. p. 360. 
"APPENDINI. OJL..Cil. p. 19. 
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en 1834 se restablece y en 1854 es reorganizada; sin embargo, tras sucesivas supresiones y 

restablecimientos, la Universidad es cerrada en 1865. 
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CAPITULO 111. 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 

CARLOS 111 V LA EXPULSIÓN DE LA COMPA~iA DE JESÚS EN 
1767. 

-i.. wnt.lcn m.on. .: 1mli1a cm el munilo del 
~tu~ Stlo *'""' - libtm io. confliclos ....,... 

\alta y - ~ -~ dechiv•· 
OASTON CASIBLLANA. 

El siglo XVIII mexicano fue muy representativo, ya que en él acontecieron sucesos muy 

importantes que marcaron indudablemente a la metrópoli de la Nueva Espalla; uno de esos 

sucesos fue la inexplicable expulsión de la Compallla de Jesús decretada por el monarca 

espaflol Carlos 111, el cual pretendla reformar a la penlnsula y a las colonias. 

Indudablemente el poder que ejercla la Compallla de Jesús era un obstáculo para los 

planes del monarca y así, sin explicación alguna desterró a los jesuitas. " Fue ciertamente 

el destierro de la Compallla una sacudida para la tranquilidad de Nueva Espalla: se rompió 

con el ritmo que acaso nos parezca un tanto oropelesco y aun ingenio en sus esplendores 

deslumbrantes y barrocos: cesaron las funciones de teatro que organizaban los jesuitas ... y 

actos públicos ". 59 

Se piensa que el origen de esta expulsión radica en que la Compallla posela un gran poder 

e influencia en la sociedad motivo por el cual era considerada peligrosa para quienes no 

tenlan acceso a ella y que, con recelo observaban su crecimiento como nerasta inHuencia 

que no tenla medida, ni limite; comenz.ó una etapa de ataques, a media voz. que no 

concluirlan hasta que la orden saliera deímitivamente de Espalla y de sus territorios 

conquistados, además de que la orden no tenla más autoridad que la papal y sus 

,., PÉREZ ALONSO, MANUEL. Q¡,._Cj¡. p. 398. 
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instituciones educativas se conservaban con tal autonomla que rebasaba la autoridad de la 

monarqula, atribuyéndole que poscla inmensas riquezas. 

Como veremos en este capitulo las consecuencias de este suceso marcaron, 

evidentemente, la educación de mediados del siglo XVIII, ya que los colegios de los 

jesuitas que en tiempos pasados hablan go:t.ado de gran reputación, quedaron al 

abandono. La Nueva Espalla de golpe habla perdido, no solo una orden religiosa. sino 

educadores de gran prestigio, talento y número. "Los jesuitas dcscmpeftaban tres 

importantes papeles en la educación novohispana: sus colegios dominaron numúica y 

gcogrüicarnente la educación postprimaria; varios profesores jesuitas eran pcomotmes de 

una rcfonna educativa, y miembcos de la Compallfa eran los lideres de la l!litc intelectual 

del virreinato.""" 

Asi, la Nueva Espafta quedo desprotegida en lo que a materia educativa se refiere. 

"'TANCKDE ESTRADA. DOROTHY. ~. p. 40. 
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3.1 LAS REFORMAS BORBÓNICAS. 

El siglo XVII fue conflictivo sobre todo en Espalla debido, en primer lugar, a que las 

naciones europeas buscaban establecer una polltica de equilibrio en el ámbito de la 

hegemonia mundial encabezada por Espai'ia durante el siglo XVI. Y en segundo lugar, en 

el orden interno, En 1 598 Espafta fue escenario de conftictos politicos y económicos 

consecuencia de la debilidad de los monarcas que ocuparon el trono después de Felipe 11. 

Sobre todo en 1665, cuando Carlos 11 llegó al poder, Espafla se encontraba en una patente 

decadencia económica y polltica que afectó a todo el I~. Esto trajo la calda de la 

dinastia de los Habsburgo y la entrada de los Barbones, dando asi comienzo a una era de 

transformaciones encaminadas a resolver los problemas internos y a recuperar el casi 

perdido control sobre la penfnsula y las colonias. 

De esta manera Carlos 111 toma el poder en 1739 y buscó, por lo tanto concentrar en sus 

manos el poder y reformar el gobierno. Durante este gobierno se vivieron grandes 

conflictos: la expulsión de los jesuitas de Espalla y de sus colonias, se sofocó un sinnúmero 

de revueltas populares, se dio fin a las formas corporativas de organización de la sociedad, 

y nació el ejército profesional. 

De esta manera, los Borbones al subir al trono se plantearon como meta recuperar el 

control perdido sobre la peninsula y sus colonias a tra1/és de las tnlllsformacioncs de las 

estructuras pollticas y económicas, lo que permitió hacer más eficiente la Real Hacienda 

y resolver la crisis económica de la peninsula. Asimismo, los cambios buscaron 

transformar una forma de gobierno carente de autoridad, e imponer otra a través de la cual 

la autoridad real asumiera el control estricto sobre sus posesiones. 

Pero las Reformas Barbónicas (asi se le llamó al conjunto de reglas adoptadas por la 

Corona Espai\ola) sólo fueron aplicadas hasta 1765, iniciándose así un proceso de 

transformaciones. 
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A continuación veremos cuáles fueron las nuevas Refonnas que se dieron no sólo en 

Espalla sino también en sus colonias. 

1 REFORMAS POLITICO- ADMINISTRA TI V AS. 

Las refonnas tuvieron como objetivo la reestructuración administrativa. Las medidas 

adoptadas fueron en dos sentidos, por una parte, reorganizar el aparato administrativo del 

virreinato, dotándolo de un cuerpo de administradores ligados al monarca, y por otra , 

eliminar a las corporaciones o grupos, con base en la idea de que no podian existir poderes 

corporativos que rivalizanut con el soberano, ni privilegios que atentaran contta Jos 

intereses de la monarqwa. Para la rcorgani7.ación del aparato administrativo, se adoptó el 

sistema de intendencia. Primeramente, José de Galvéz presentó en 1767, W1 plan de 

intendencia, al que le dieron un carácter legal y definitivo, con esto se pretendia eliminar 

el poder de las élites locales en el gobierno municipal y establecer W1 nuevo sistema de 

división territorial del virreinato, de esta fonna, a muchos grupos se les lünitaron algunos 

poderes y privilegios, y de esta manera la Corona recuperó las atribuciones otorgadas en 

el pasado a estos grupos. 

A los virreyes se les disminuyeron varios de sus tributos por considerarse, que las 

funciones ejercidas eran demasiadas y no podlan ser cumplidas eficazmente, de esta fonna 

se creó el puesto de Regente, el cual tendria facultades para intervenir en asuntos 

judiciales. A la Real Audiencia, se le quitaron facultades económicas que quedaron en 

manos de los intendentes cuando se estableció este sistema. 

La iglesia también fue vista como un obstáculo para implantar el nuevo orden, por lo tanto, 

era necesario impulsar medidas que pennitieran a la autoridad Real delimitar el poder de 

la iglesia y en especial, de las órdenes religiosas. 

" Las medidas de Carlos 111 fueron las siguientes: mejorar la calidad del clero, depurar las 

manifestaciones externas de la religiosidad, tenninar con el asunto de la inmWlidad local 
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eclesiástica, manejar la elección de lo• cargos eclesiásticos, frenar el crecimiento de las 

ordenes religiosas y poner en circulación sus bienes ". 61 

Asimismo, se tomaron tres medidas politico-religiosas, que fueron las siguientes: •• la 

secularización de las doctrinas de indios idea que venia desde el siglo XVII, el 

nombramiento de sacerdotes espaftoles en vez de criollos en las parroquias indlgenas y la 

expulsión de la cornpallla de Jesús ". 62 

2. REFORMAS ECONÓMICAS. 

Estas refonnas tenian como objetivo hacer que las colonias generaran mayon:s ingresos 

para la Corona, teniendo como propósito, reol1!lllliDI' la Real Hacienda o Tribunal de 

Cuentas, y asl como, establecer reformas tendientes a incn:mentar los ingresos de la 

Colonia que favorecerian a la metropoli. J09é de G'1vez puso en orden el tribunal de 

Cuentas, y mú IMde el virrey RCVJllagigcdo reorganizó la Real Hacienda, mejonmdo de 

esta manera la recaudación ftsCal a través de un nuevo sistema de cobro de impuestos, de la 

creación de nuevas contribuciones y de la exteosión del impuesto de alcabala a varios 

articulos antes no gnavados. El comercio también fue transformado mediante la aplicación 

de un conjunto de leyes que terminal'on con el régimen COlllCl'cial que por varios siglos 

habla nonnado las relaciones entre Espalla y sus colonias. 

La minerta fue beneficiada, a tRvés de la reducción del pl'ecio del merc:urio, de la 

exenciones de impuestos a los mineros en la introducción de maquinaria y materia prima, y 

de la creación de tres instituciones que trasformaron la situación de la mineria: el 

Consulado, el Tnbunal y el Colegio de Minerla. 

Todas eslas reformas lograron que las colonias incrementaran su aportación económica a la 

Corona. 

"Mediante las refonnas económicas, la monarqula logró incrementar la aportación 

económica de las colonias a la metrópoli. En el ámbito novohispano, las refonnas trajeron 

61 DOMINGUEZ ORTIZ, ANTONIO. C.los 111 y la Espella de la llyatracjón. p. 225. 
62 TANCKDEESTRADA,DOROTHY. ~-p. 35. 
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para el virreinato un crecimiento económico desequilibrado, asl como la transformación de 

la estructura económica y social de la colonia ".63 

3. REFORMAS EDUCATIVAS. 

Para lograr la transformación total, fue necesario reformar los estudios e instituciones 

educativas, teniendo como principal objetivo reformar los estudios impartidos en la 

Universidad y en los colegios para criollos. 

La Real Pontificia Universidad de México introdujo en sus saberes modernos la cátedra de 

anatomla práctica y cirugla, impartida en el Hospital de Indios, a la cual deblan asistir los 

alumnos universitarios, e introducir el derecho real. sin embargo, los esfuel'7.0s de la 

Corona chocaron con la resistencia del claustro universitario que neutralizó todo proyecto 

de reforma. 

Tras la expulsión de la Compaftia de Jesús en 1767. la monarqula espallola realizó 

reformas en relación a la educación impartida en los colegios que hablan pertenecido a la 

orden. Primeramente, la Corona buscó eliminar Ja enseflanza impartida por los jesuitas, de 

este modo prohibió la ensellanza de métodos jesuitas; extinguió la cátedra de Suárez que 

fue sustituida por la de Antonio de Nebrija. En segundo lugar inició la reapertura de varios 

establecimientos como el de San lldefonso que permaneció cerrado después de la expulsión 

de la Compallia. En tercero, se abrió el Colegio Alonsiaco, el cual contaba con nuevas 

constituciones y planes de estudio que pretendlan introducir saberes más modernos. 

También se incrementó la ensei\anza de las ciencias y de las altes, creándose de este modo 

instituciones como la Academia de San Carlos en 1784, el Jardin Botánico en 1788 y el 

Colegio de Mineria en 1792. 

•
1 FLORESCANO, ENRIQUE E ISABEL GIL SÁNCHEZ. Historia CleocraJ de Mé11ico p. 543. 
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Ante la carencia educativa tras el cierre de los colegios jesuitas, la Corona inició la 

creación de instituciones que suplieran a aquellos colegios, de tal suerte que se edificó la 

Escuela Patriótica de Veracruz.. las escuelas gratUitas llamadas MWticipales o Plas, la 

fundación de las Cátedras de Derecho Civil y Canónico en el Seminario Diocesano de 

Valladolid en 1793, y se BJll"Obaron, en 1770, los estudios impartidos en los conventos, e 

instituciones de los franciscanos y dominicos, cuyos cursos fueron incorporados a la Real 

Universidad. 
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3.2 EL DECRETO DE EXPULSIÓN DE CARLOS 111 EN ESPA~A. 

La expulsión de la Compallla de Jesús de Espalla. parece ser que obedeció a problemas de 

carácter polltico, también comprende de algwua fonna la necesidad de la Corona de 

emprender la Reforma educativa que tiempo atrás venia proyectando, ya que como es 

sabido, los jesuitas eran el grupo de educadores que durante varios siglos dominaron el 

saber, por lo tanto, la salida de los jesuitas de Espafta y de sus colonias daba a la Corona la 

oportunidad de hacerse cargo de la educación dúldole una nueva orientación. 

La expulsión de la Compallla de Jesús en Espalla se dec:n:tó el 2 de abril de 1767, mediante 

pngm6tica sanción, la cual contenla J 9 puntos relacionados con el manojo de bieMS. el 

sostenimiento de los jesuitas en el extrmtjero, la administnK:ión y aplicación de los bieacs 

· de la Compallla, etc. En dicha pragmbjca, el monarca Carlos JIJ se reserva los graves y 

justos motivos que lo obligaron a expulser a los jesuitaa. aclarando que lo hacia valiéndolle 

únicamente de su "económica potestad". El rey ordenó: 

" Elttraftar de todos sus dominios de Espalla, Islas Filipinas y demis actiacentes a los 

regulares de la Compallla, asl sacerdotes, como c:oacljutores o legos, que hayan hecho la 

primera profesión, y a los novicios que quilieren seguirles; y que se ocupen todas las 

tempol'lllidades de la Compallla en SU9 dominios ".64 

Ademú, es necesario sdlat.r que el mmarr.a Carlos ID mbla tenido enfienlamientos con 

la Compallfa, hecho que de alguna manera justificó su expulsión. 

El Consejo de Castilla presidido por el Conde de Aranda, aconsejó a Carlos 111 la supresión 

de la Compaftfa y la expulsión de sus miembros de todas las posesiones espmllolaa, 

indicando detalladamente el modo de llevar a cabo tan delicado asunlo. El monaRlll 

compartla las opiniones del Consejo y envió instrucciones muy precisas a las posesiones 

ultramarinas diez dlas atrás, antes de llevarlas a cabo en la península. Se pl-6 pollCI" en 

práctica la medida el dos de abril, pero en algunos lupres se adelantó por un dia y en otros 

se realizó hasta el dla tres. Acompallados de ministros de justicia y tropas, los alcaldes de 

.. ARCHIVO GENERAL DE INDIAS (A Ci. 1.). L.A.S. xvm ........ l. p. 29. 
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corte vistiendo la toga. se presentaron en las casas de los jesuitas, mandaron poner 

centinelas en las puertas y en las torres y reuniendo a los religiosos les notificaron el 

decreto de expulsión. Los jesuitas deberian permanecer recluidos en sus casas hasta que 

fueran conducidos a los puertos, custodiados por escoltas de caballería. donde se 

embarcarían rumbo a los Estados Pontificios. 

En la penlnsula espanota los jesuitas contaban con 120 colegios o residencias con más de 

2,700 religiosos, y en sus dominios de ultramar tenian siete provincias con más de 2,600 

miembros; ante la expulsión, estos jesuitas tuvieron que enúgrar a las ciudades de Bolonia 

y Ferrara. 

Los motivos que tuvo Carlos 111 para decretar la expulsión de la Compallla de Jesús en 

todos sus territorios podrian ser los siguientes: 

"l.- La expulsión de Portupl en t 7S9 y Francia en t 764. 

2.- El predominio de la comp.i!ia en la educación, lo que propició rencillas con otras ~ 

religiosas que también tenlan ambiciones educativas. 

3.- La prosperidad económica y administrativa de la mayoría de los establecimientos jeauilU que, 

llevó a considerar que la orden era una empresa politico-comerciaJ, por lo que era necesario que los 

gobiernos y el clero secular confiacaran las propiedades de los jesuitas para conegir la violeción al 

voto de pobreu. 

4.- El papel del Odium theolo¡¡icum que habrian provocado ciertas doctrinas de teólo¡¡oo j,.uilU 

sobno todo el probabilismo. Es asl, que se les 11eusaba de fomentar la división dentro de la falesia 

debido• sus polémica leolóaicas. 

S.- La oposición de los jesuitas a la politica regalista de los borbones ".6
' 

•• MÓRNER, MAGNUS. Hilloria..dcMÓJÚ<:<I. p. p. 3-4. 
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3.3 LA EXPUl.31ÓN DE LA COMPA~IA DE JESÚS EN LA NUEVA 

ESPA~A. 

La Real pragmática de expulsión de los jesuitas en la Nueva Espalla fue recibida a 

principios del mes de junio de 1767, estando el Virrey Marqués de Croix, quien atestiguó 

que los jesuitas contaban con la simpatía de mucha gente " Todo el mundo los llora todavla 

y no hay que asombrarse de ello, eran duellos absolutos de los corazones y de las 

conciencias de todos los habitantes de ese vasto imperio ". 66 

Esta pragmátjca se puso en ejecución en la Nueva Espalla el 2S de junio de 1767, de 

alguna manera la expulsión de la Compallfa de Jesús de los territorios espalloles fue WIB 

advertencia al clero regular para no oponerse a la autoridad real. Pero hay que seftalar que 

la labor realizada en dos siglos por los padres jesuitas fue inmensa, en particular en lo 

referente a la educación, por ello, la salida de esta orden tuvo consecuencias mucho más 

graves en la Nueva Espalla que en la penlnsula. 

Con el mayor secreto, el Virrey se dispuso a planear cuidadosamente como habrian de 

cumplirse las órdenes del rey, para que en todos los lugares del 'llim:inato se diesen a 

conocer al mismo tiempo, evitando asl posibles enfrentamientos c;on los religiosos o sus 

defensores, de este modo, " Llamó el Virrey, Marqués de Croix. al prcsbltero Don José 

Anlonio de Hogal, duello de la imprenta en que se debla imprimir el mando de expulsión y 

lo llevó a un balcón del palacio, y alli le entregó los originales, diciéndole que si el bando 

se divulgaba antes de su publicación al dla siguiente, lo mandaba ahorcar a 61 en ese mismo 

balcón. Hogal hizo por si mismo la ÍmPf"CSión, deshizo el cuadro de los IÍJ>O!I, y llevó los 

impresos al Virrey antes de la hora asignada".67 

<o6 Canas del Marqués de Croilrc publicadas por Núftez Qnega. p. 14 . en Riva Palacios. Vicente~ 
l?yós d~ los siglos. p. 842. • 
6 GUTIERREZ CASILLAS, JOSE. Historia de la jslcsja en Méxjco p. 174. 
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En la noche del 24 de junio de 1767, se notifü:ó a los miembros de la Compallla el decreto 

de expulsión, ordenándoles pennanec:er en sus colegios y residencias hasta su ulterior 

movilización a Veracruz. A la mallana siguiente el virrey publicó un bando dando a 

conocer el decreto del Real Consejo de CasliUa fechado el 27 de febrero de ese allo, y 

ordenado por el Rey Carlos 111. El decreto decla " ... se extraften de todos sus dominios de 

Espalla e Indias , Islas Filipinas y demás adyacentes a los Religiosos de la Compallia , asl 

sacerdotes como coadjutores o legos, que hayan hecho la primera profesión y a los novicios 

que quisieran seguirles; y que se ocupen todas sus temporalidades de la Compaftla en sus 

dominios•.""' 

Seftala lldemás, como forma de advertencia, y como posible explicKión de la expulsión de 

la Compallla • ... pues de Wlll vez para lo venidero deben saber los súbditos del Gran 

MORlllU que ocupa el trono de Espda , que nacieron para callar y obedecer y no pua 

discurrir, ni opinar en los altos uuntos del gobierno"."" 

Quedaron los expulsados recluidos en sus colegios de México y el 23 de junio comem.al'OD 

a salir para V eracruz, lugar que se fijó como punto de reunión de todos los jesuitas de la 

Nueva Espalla. Tardaron mucho en emban:arx, pues el 27 de diciembre de ese allo el 

Virrey escnbla a su hennano " ... cuento con que todo este mes y el próximo estaré 

completamente desembarazado de ellos, con excepción, sin embargo, de los de las misiones 

de California y de las otras inmediatas, las cuales no han podido todavla llegar al punto de 

reunión que se les fijó a causa de la wan distancia • .70 

La orden de expulsión causó gran indign11Ción a los pobladores de la Nueva Espalla y las 

reacciones no se hicieron esperar, surgiendo motines en varias partes. retrasando la salida 

de los jesuitas , la cual se tenla programada para el 9 de julio . 

.. RtV A PALACIOS, VICENTE. OJi.J:i¡. p. 842 . 

.. ldcm. 

... Jdcm. 
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Apenas se conocieron las noticias de los motines, el virrey ordenó al visitador D. José 

G61vez que partiera inmediatamente, acompallado de SOO soldados de tropa veterana, para 

contener los levantamientos. Además, las protestas se encaminaron por medio de escritos 

y libelos, protestando contra la expulsión, denigrando a Carlos 111, al Conde de Aranda y 

den1*s miembros que formanm parte, acusindolos de herejes y enemigos de la fe católica. y 

presentando como mártires de la religión a los jesuitas, exigiendo explicación de la 

injusticia cometida a esta orden religiosa. 

A pesar de la dureza con que se castigó a los autores de los libelos infamatorios, las 

protestas contra la expulsión continuaron circulando en forma escrita en Nueva Espala; 

pero con el tiempo la colonia regresó a su tranqUilidad. 

"Los expulsos fueron concentrados en Veracruz en espera de los barcos que babrt111t de 

conducirlos al destierro, tocando los puertos de La Habmla, Santa Maria , Cjdiz y después 

de una corta residencia en Cócccga, el Papa les darla hospitalidad en Bolonia y Fenara. El 

primer grupo de SS se hizo a la vela el 26 de julio de 1767; siguió despu6s el 2S de octubre, 

el mis numeroso de 220; y por fin el mes de noviembre 3 barcos más con 21S religiosos. 

Quedaron en la Nueva Esplllla 16 imposibilitados para caminar. además de otros misioneros 

que saldrlan en los dos allos siguientes ".71 

Durante su travesla los jesuitas sufrieron de gnndes incomodidades, p6sima alimentación e 

iosalubridad, a pesar de que las instrucciones Generales de expulsión, el Conde de Aranda 

indicaba que debla darse buen trato a los expulsados. Por lo tanto las epidemias no se 

hicieron esperar, muriendo asl muchos padres jesuitas. 

El autor Gutiérrez Castillas nos da un claro ejemplo de las penurias que suftieron los 

jesuitas al mencionar: " Los misioneros de Sonora, Sinaloa y Pimeria se emban:aron en 

enero y febrero de 1769. Estos últimos fueron quizás los que padecicr.on más crueles 

tratamientos. Eran S 1, estuvieron presos durante nueve meses en Guaymas, hicieron 3 

meses de viaje de Guaymas a San Bias, perdieron a 20 de sus compalleros, victimas de las 

penalidades en el camino de Tepic a Guadalajara. Varios meses los tuvieron encarcelados 

11 GUTIERRl!Z CASILLAS, JOSÉ..QiiJ:it. p. t76. 
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en la Habana, esperando barco para Espalla. Una vez ea la peaÚl!lula a¡llftola, no quisieron 

sus carceleros enviarlos a Italia a que se Wlienn con 1us conlplllleros, sino que los 

mantuvieron presos basta la extinc:i6n de llll orden" .72 

De esta forma queda expulsada una orden que durante déc:mdas tuvo en s111 manos la 

educ:ac:ión de espllllole1, c:riollos, indios y mestizos; que fUndó c:olqio9 considerados tan 

importantes c:omo los de Europa; que su labor primordial file la edul:eci6a y que llo¡ó a ser 

una de las órdenes religjosas más prestigiadas por su labor educativa; una orden que 

c:uando llegó en IS72, fue rec:ibida y deseosamente np«ada y que • su deltierro suftió las 

mAa armdes humilladanes. 

De esta forma ae c:iena un c:apltulo mú en la historia de la edUCKión cm M6xico, que para 

mudlos historiadores dejó un vaclo en la fonmción educllliva. porque jan"8 sus c:olqios 

volvieron a tener el OoreQimiento y resplandor, que ID8DIUVieron el nmido de loa jesuitas . 

.-~~~~~~~~~~~~ 
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3.4 EFECTOS DE LA EXPULSIÓN JESUITA EN LA EDUCACIÓN 

NOVOHISPANA. 

Después de la e><pulsión, los bienes de los jesuitas quedaron bajo el dominio de la Corona 

Espallola, esto representó la oportunidad que tanto buscaba el rey para reorganizar a la 

penfnsula y a las colonias en todos los ámbitos ( polfticos, económicos, administrativos y 

educativos) de acuerdo a las ideas de la Ilustración . 

No cabe duda que en materia educativa la compallfa de Jesús fue una de las principales 

órdenes religiosas que se encargaron de esta labor, ya que " La compallla de Jesús Uegó a 

tener 222 colegios, IO seminarios internados, 19 escuelas menores y a sustentar 1 S2 

cátedras ".73 Después del destierro todos ellos pasaron a manos de la Corona, destinados 

para cubrir los gastos de los miembros de la orden que se enconlraba en el exilio, y para 

financiar la reforma educativa emprer.dida en 1767 a través de los colegios exjesuitas que 

fueron reabiertos. 

Una vez expulsados los que según Carlos 111 eran obstáculo para sus planes, decretó una 

serie de medidas para reducir la inOuencia de los jesuitas en los planes de estudio, por 

ejemplo, se suprimió la cátedra de teologfa de Suárez, as( como cambios en la enseflanza 

del latln. 

Además, ante la carencia y necesidad de los colegios, Carlos 111 ordenó la creación de 

nuevas instituciones que estuvieran ind.:pendientes de la Universidad que ofrecieran una 

enseilanza práctica y moderna, de esta forma surgen el Colegio de Minerfa, el Jardln 

Botánico y la Academia de San Carlos. 

En lo referente a los cole¡,•ios de la Compailla, jamás volvieron a tener el resplandor de aflos 

alrás; un ejemplo lo tenemos con el Colegio de San Gregorio, donde se pretendla ofrecer 

estudios mayores con el nombre de Seminario de San Carlos, actividad que no se llevó a 

cabo debido a la insuficiencia de fondos del antiguo patronato. 

'-' GUTIÉRREZ CASILLAS. JOSÉ. Qiz...QI. p. 172. 
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La aplicación de los bienes jesuitas para la educación no satisfizo a los novohispanos, ya 

que se abrieron pocos colegios y se aplicó sólo una parte de los fondos a los seminarios 

diocesanos, esto debido a la mala administración de la Corona y autoridades, produciendo 

asl una descapitalización de la educación novohispana y disminuyendo la posibilidad de 

reconstruir el sistema educativo. 

TESIS CON 
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TESIS CON 

FALLA DE ORIGEN 

3.5 EL COLEGIO DE SAN ILDEFONSO Y LA NUEVA POLITICA 

ADMINISTRATIVA. 

Como lo seflalamos anterionnente, el colegio de San lldefonso se unió al Colegio de San 

Pedro y San Pablo " ... con el objeto de detenninar los destinos de los inmuebles que 

poseian los jesuitas en México se instituyó una Real Junta Superior de aplicaciones, la 

cual en sesión de fecha 27 de noviembre de 1770 decidió, con relación al Colegio, no 

apartarlo de los fines docentes, con base en el articulo 33 de la real cédula del 9 de julio de 

1769, denominándolo como Real Colegio y Seminario de San Pedro y San Pablo y San 

Ildefonso, y finahnenle decretó que no sólo por haber antes sido dichos colegios y 

seminarios del Real Patronato, sino también por el inconte><table derecho que aún en 

contrario caso tendría siempre la Corona por el mero hecho y la naturaleza de la 

E><patriación: se entiendan subsistentes bajo la misma calidad ".74 

De este modo, el 17 de julio de 1771 , se reinauguró el colegio bajo el patronato del rey y el 

vicepatronalo del virrey, es a partir de este momento, en que se toma un control absoluto 

sobre la institución, ya que las superiores ordenes, emanadas del gobierno intervinieron 

en cada acto del colegio, toda decisión que el Rector lomaba requerfa previa consuha al 

gobierno. 

En el afio 1774, el 10 de mayo para ser precisos, la Real junta elabora las nueva 

constitución y plan de estudios que regirá al colegio, teniendo como objetivo transfo"'

tolalmente a la institución ildefonsiana, tanto en su estructura administrativa interna, como 

en su forma de gobernarse y en su contenido educativo. 

La estructura y el gobierno del nuevo Coleb>io estaban constituidos por las autoridades 

virreinales que eran designados por la autoridad real para supervisar y controlar el colegio, 

integrada por el virrey, la Real Junta Superior de Aplicaciones y el Tribunal de Cuentas 

Como autoridades Internas estaba el Rector, el cual era eleb'Ído por el Virrey. La función 

74 GONZÁLEZ OROPEZO. MANUEL. So lldefonsq conjuncjóo de la Unjyeajdad y el derecho en México 
p. 8. 
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del ~r consmta en vigilar la conducta de 108 QfedrAticos, mayordomos, sirvientes y 

alunmos que pertenecienn al colegio; toda decisión que ~I tomara requerfa previa 

consulta del virrey. El Rector, dirigla Ja vida del colegio en todas las cuestiones 

acad6micas y sellalaba el cab9I cumplimiento de lu obligacionos de las otras autoridades 

que eran el Vicerrector, Mayordomo, el Socretario, el MMStro de Apoaentos. 

El Vicerrector era el suplente del rector. El Mayordomo era el ~ del Coletio y 

superviuba ingresos y egresos del Colqio. 

El Secretario custodiabs documentación de los alumnos, expedientes de exámenes, y 

vigilabe a la aervidumbre. 
El Maestro de ApomenlD vigilaba loa dormitorios de los alumnos. 

En lo referente a la vida ~ del Colegio, al ipal que tocia 1111 estructura sumó 

modificaciones dunmt• este tiempo, dando asl 1111a nueva orienr.ción que lo convirtió ca 

una institución escolarizada. Se dUpuso que en el Colegio se coatinuara la enldlmua de 

las facultades, que se utiliura el Plan de Estudioa ... indios de San e.tos Bonumeo y 

que se abrieran ulu pana el elltlldio. 

En este nuevo plan de alUdios de San CarlOtl ~. se incluye el ~n y la 

distn'bución elisia de cada cuno o fM:ultad, ul como los ..aores que deblan utilizmse, pero 

no se mencionan los dtuloa de las obns 

En lo referente a 8J'IUftática el método de Nebrija fue ~ por el de lriute, el cual 

contenta ejercicios de nominamos, COltjupciooes, ~. pretérito y oraciones 

correspolldientes. 

TESIS CON 
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3.6 EL COLEGIO DE SAN GREGORIO DESPUÉS DE LA 

EXPULSIÓN DE LOS JESUITAS. 

Después del destierro de la Compallla de Jesús. el Colegio de San Gregario al igual que los 

otros colegios de la Compallia su destino cambió radicalmente " Cuando la expatriación 

de los jesuitas en 1766 el colegio fue también ocupado y duró algún tiempo cerrado. hasta 

que la junta superior de aplicaciones de lo que hablan administrado los jesuitas, tomó 

reorganización. mejorando y dándole constituciones que formó el Eminentisimo Sr. 

Lorenzana, y se aprobaron en la real cedula de 1 S de abril de 1770, titulada: Para gobierno 

del Colegio Seminario de S. Gregario de México, de indios caciques, principales y 

maseguales ". 75 

El establecimiento de este colegio llamado Real Colegio de San Cutos en honor al 

monarca espallol, escogido para su residencia el Colegio de San Gregario que atlos antes 

perteneció a los jesuitas, de esta forma "el 19 de junio de 1776 la Corona ordenó que se 

aceptaran en San Gregario a 100 indlgenas como altannos internos y externos, 

estableciendo además cátedras de gramática latina, una escuela de primeras letras, asl como 

música. canto doctrina y moral ".16 

Desgraciadamente este colegio no funcionó como en sus tiempos de gloria, en gran parto 

porque no se le dio el suficiente apoyo para poder hacer que funcionara nuevamenlie, 

muchos fueron los propósitos pero pocos fueron los actos y asl se quedó en el olvido, 

esperando cambios que nunca llegaron. 

En el siglo XVIII el colegio de San Gregario se convirtió en lDlO de los principales 

establecimienlos educativos de la ciudad de México, tanto por la discusión que existía en 

tomo a él como por las rentas que obtenlan de sus propiedades. Sus bienes consisllan en las 

rentas de Hospitales de Naturales, la hacienda de San José Acolman ubicada en el valle 

"'OSORES. FÉLIX. Historia de todos los colajos de la ciudad de Mc!xjco dftde la conqyjatl, huJI 1780. p. 
47. 

"' ESCOBAR OHMSTEDE, ANTONIO. Construccj6n_d"-1&.kaitimiilad politic:.a m Mé•ico p. 26S. 
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• 
de Chalco, las obras pfas de la Iglesia de Loreto, las haciendas de Tetespan e lxtapan. Las 

rentas que obtenfan de las propiedades le pennillan mantener tanto a alumnos indígenas 

como mestizos y blancos. 

"Cuando losjesuilas fueron expulsados en 1767, habla 14 colegiales indios en 1816 e>rislfan 

86.Que se dividlan en 6 bachilleres que estudiaban teologfa, cánones y moral; 7 filosofia, 

20 gramática y 46 escolapios (alumnos de primeras letras)" .77 

Los problemas que luvo el Colegio con la expulsión de los jesuilas conlinuaron por casi 

cien allos, si bien, se habla considerado desde el siglo XVI la necesidad de educar a los 

principales indios, exislieron quienes pensaron en la integración del indio a través de la 

educación o castellanización, no es forluito que se haya propuesto la formación del Colegio 

de San Carlos, ni que se reanimara la vida académica de San Gregorio; sobre lodo porque 

habla sido uno de los pocos esiablecimientos que pudieron preservar gran parte de sus 

bienes, los cuales fueron posterionnente codiciados por las nuevas autoridades. 

Los reglamentos de 1776 y 1815 punlualizaban la necesidad de que las renlas y bienes 

fueran utilizados para consolidar curas indlgenas, por eso la defensa que se hizo de los 

"padres-lenguas" como un sector especial dentro de la eslruclura de San Gregorio, no es de 

dudarse que muchos de los defensores del Colegio hayan sido fonnados bajo el espfrilu de 

servicio a la Iglesia, y por lo tanto de la necesidad de que el indfgena fuera visto como algo 

independiente de una sociedad que tenla fuertes tendencias a la homogeneización. cuando 

realmente era una sociedad mullicullural. 

77 llWo. 
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CAPITULO IV. 

EL SIGLO XIX INICIO DE OTRO PANORAMA. 

•El mbdo dd ._no• mti.S.Z con un. 
cola:cióode~9no pwlma 

pop¡. vbión inlaior" 

IONACIO 00 LOYOLA. 

En el siglo XIX. después de la Independencia de México. el pals presentaba diversidad de 

caracten:s étnicos, pero esa diversidad no imponia antagonismos pollticos y sociológicos 

considerables. En espalloles, criollos. mestizos e indios, cxistian republicanos federalistas 

y republicanos centralistas, que eran los dos partidos delineados más abultadamente, 

aww¡ue con inf"midad de gamas. Los federalistas querlan hacer de la Nueva Espalla una 

federación de Estados independientes, fundados en el principio de la sobennla nacional, y 

los centralistas, pugnaban por pennanecer fieles a los principios del régimen autocrático 

central. Este violento conflicto de tendencias prolongó la lucha fratricida por más de un 

siglo, y retrasó la estabilidad de la República hasta los tiempos presentes. 

Una parte de la población de las ciudades estaba imbuida por las ideas liberales de la época. 

Los grandes terratenientes eran opuestos a tales ideas, lo mismo que gran parle del clero, el 

cual ejercla profunda influencia sobre mestizos e indios, debido a la actitud protectora y 

benévola que siempre habla adoptado hacia ellos. 

Por otro lado, la escasez de medios de comunicación hacia dificil toda clase de 

intercambios entre las regiones de la costa y del interior, del norte y del sur del pals, las 

grandes zonas continentales obligaron, en tiempo de la Colonia, a la división en Vineinato 

y Capitanias Generales, las cuales quedaron casi aisladas una de otras. Estos factores 

contribulan a la diversidad de ideales polilicos y a la falta de unidad anlmica, asl como 

geográfica. 

México vivió una permanente situación de emergencia tanto interna como externa: el caos 

económico y financiero era el resultado de la ausencia de un proyecto económico en el 
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ámbito nacional. Cambiar el sistema administrativo del pals no era Ullll solución 

suficiente, pues ni el federalismo ni el centnlismo fueron fórmulas m6gicas capaces de 

solucionar los desan"Cglos. El poder de los presidentes no pasaba muchas veces de la 

capital, las constituciones que se promulgaron no pudieron mitig• la ambición de los 

caudillos y del clero, que se manifestaron su descontento en numerosos movimientos, 

golpes de Estado y cuartelazos. 

En ese vaclo de poder, surgió poderosa la fuena de los militares que desde que hicieron la 

g"JerTa de Independencia tuvieron corno premio ascenso y privilegios, ya en los últimos 

allos de la Colonia. la oficialidad era. entre otras C09as, la represenlllnte de los poderes 

locales. La eterna disputa de las clases dirigentes y 18 faha de progrmms lleW a que todos 

buscaran el apoyo del ejm:ito, que adquirió un canicter eminentemenle polltieo. 

Representante clisico de esta situación fue Antonio López de Santa Anna, caudillo criollo 

que se inició muy joven en el ejército reama.. pero se adhirió ~ al Plm de Iguala y a 

la consumación de la Independencia. Aplaudió al emperador lturbide, aunque fue de los 

primeros en defender la República y el federalismo. En 1833 llegó por i>rin-a vez a 

ocupar la presidencia de México y como bien sabemos, lo baria en diez ocasiones m6s en 

el periodo que va de 1833 a IBSS. 

Santa Anna protagonizó todos los papeles representables en aquel México: el republicano, 

el dictador y el monárquico. 

Asl podemos ver que durante 183S, la vida polltiea del pals es~; Gómez 

Farias es despedido para el extranjero en abril de 11134, Santa Anna. participante mudo de lo 

sucedido a Gómez Farias desde su residencia de Manga de Clavo, se presenta como 

salvador cuando la ocasión lo favorece. Toma de nuevo las riendas del poder, y causa una 

ola de entusiasmo. Revoca las leyes antirreligiosas dadas por Farias, invita a volver a los 

Obispos desterrados, restablece la Universidad de México sobre nuevas bases, y hace 

cuanto puede por ser popular. Deja como pl"e&idente General a Miguel BarraKén y, 

regresa a su guarida a descansar, surgiendo asl la configuración de la República Central, 

motivando crisis interiores y exteriores en la vida polltica del pafs. 
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" En poco mis de diez allos, se sucedieron mute jefes del Ejecutivo.Surgieron 

levantamientos en Texa en 1835, en Guadalajan y Oaxaca en 1836. Texa logró 

independiz.arse después de hacer prisionero a Santa Anna, quien habla marchado a 

someterla por las annas •.78 

En materia educativa. tenemos que en el gobierno de Santa Anna se nacionalizan los 

colegios superiores en 1843, teniendo asl bajo su mando, el control total sobre los planes 

educativos. desde seleccionar al personal basta las materias que debl1n impartirse. Asl, 

Santa Anna decretó un plan de estudios para todo el pús , cuya meta era hacer cursar a los 

aspirantes de abogados, médicos y sacerdotes lu miums materias, esto es dotmtos de la 

misma preparación antes de p- a sus cursos~-

"Manuel Baranda. seaetario de Instrucción Pública, logró que Santa Auna acepWa las 

siguientes materias prepanatorias comunes: gnm6tic:a castellana, latina, tr.ncesa e inglesa, 

ideologla, lógica, metaftsica y moral, matcm6ticas, flsica, cosmosrafta, 8C08Jllfla y 

cronologla, todas a nivel elemental • .79 

Ahora bien. el tema que nos interesa tratar en este periodo es la extradición de la 

Compellla de Jesús a territorio mexicano despu6s de su expulsión por Carlos DI. El regreso 

de los jesuitas era una estrategia de Santa Anna, pma tener el apoyo incondicional del 

clero, que posela la riqueza económica y la inf1ueoc:ia sobre la almas y los pensmnienlos 

de los habitantes que formaban la nueva sociedlld mexic:ma. 

Tener la aceptación de este grupo social prantiz.aba WI poder absoluto sobre todo el 

territorio, y asl, la posibilidlld de que lo vieran como el hombre que babia salvlldo a la 

iglesia de las terribles manos de Valentln Gómez. 

"GlITIÉRREZ CASILLAS, JOSÉ. JcouilM 111 Mpjco dunnM el 1i1lo XIX. p. 93. 
79 V ÁZQUEZ, JOSEFINA Z. La pduqción m la bWpria de Méxit:Q. p. 79. 
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4.1 EL CLERO FUERZA PODEROSA. 

Desde la época de la conquista el clero tuvo poder absoluto sobre todo lo existente en la 

Nueva Espalla, de algwia forma monopolizó la educación, controló hospicios, colegios y 

hospitales; pero sobre todo, tuvo iníluencia indefinida en el pensamiento y conducta de los 

habitantes de las tienas conquistadas. 

Por lo tanto, no estuvo ajeno al gobierno de Santa Anna apoyando al grupo de los 

conservadores, entorpeciendo de alguna forma el progreso del país; según Mora "El poder 

eclesiástico, reducido a su órbita puramente espiritual, era un elemento no sólo ben~fico 

sino indispensable para la sociedad. Sin embargo, afinnaba que si el principio religioso se 

convertla en un poder polltico, Pl'etendiendo ejercer una fua7.ll coercitiva, tener rentas, 

imponer contribuciones, y aplicar penas temporales, se convertirla en un rival del poder 

polltico ".80 

Santa Anna y los conservadores se apoyaron en el clero, como institución polltica, 

sabedores de que era un poder con gran arraigo y rique:r.a que podrfa, si se encontraban de 

su lado, apoyarlos y obtener la victoria ya que como sabemos el pueblo mexicano era 

fundamentahnente católico, y el catolicismo ligaba muy podero~ al poder civil con 

el eclesiástico. 

El poder económico de la iglesia era tan fuerte que los liberales consideraron hacer una 

refom1a religiosa donde se limitara de alguna fonna, el poder de i. iglesill. exigiendo la 

derogación de las obvenciones parroquiales y libertad de culto, es decir, exigir la 

desamorti:r.ación de sus bienes y la total separación de la iglesia en asuntos del Estado. 

"Por lo tanto a principios del siglo XIX la injerencia de los clmgos en i. polltica era cosa 

muy común. Tal actitud se explica, más no se justif'ica: los monarcas hispanos conf'taron 

multitud de puestos de gobierno a los eclesiásticos. Los encontraban más competentes que 

., VÁZQUEZ MANTECÓN, CARMEN. Santa Alma y la cnctuciW!a del Esll®· p.p. 234 - 23S. 
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los simples laicos, y sobre todo más honrados y fieles. El reino se vigorimba, la iglesia se 

engrandecia. El patronato ejercido a grande escala tuvo por efecto el que la iglesia se 

convirtiera en un departamento de Estado "."' 

ª' GUTIÉRREZ CASILLAS, JOSÉ.~. p. 94. 
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4.2 SANTA ANNA RESTABLECE LA COMPA~IA DE JESÚS. 

En 1841 sobrevino el enésimo cambio en el gobierno de la República. de ahl el increlble 

nombramiento de Don Antonio López de Santa Anna como presidente de México. 

En todo, menos en la restitución de la Compallla de Jesús pensaba Santa Anna: vendió 

algunas de sus antiguas propiedades, como la hacienda de Chalco, quitó a los Obispos la 

administración del fondo piadoso de las Californias, enajenó la hacienda de Amalucan y 

malbarató la plata de la Iglesia de la Compallla de Puebla, la que le produjo la enorme 

suma de 7,000 pesos. 

En 1841, la Sociedad de Mejoras Materiales y Morales elaboraron un proyecto para el 

restablecimiento de la Compallla de Jesús. " Santiago Moreno y Vicario, el presbltero 

Patricio Pevidal y el Lic. Viviano Beltrán formaron la comisión ... El 23 de agosto la 

Sociedad de Mejoras aprobó el dictamen de la comisión con dispensu de trámites con los 

siguientes términos: Se suplica al Supremo Gobierno se sirva decretar el establecimiento de 

la Compallia de Jesús como lo solicitó el seftor Don Francisco Mendiz.ábal ".82 

En mayo de 1842 se nombró una junta Nacional Legislativa que supliera al Congreso y 

redactara una Constitución, entre los miembros de la junta se encontraba Arrillaga. No era 

éste muy santanista en sus opiniones, pero la necesidad de mantener en la Constitución la 

existencia oficial de la Religión Católica contra los ataques de los liberales exaltados, lo 

forzaba a no abandonar el campo. En pocos meses las " Bases Orgánicas" o Constitución de 

1843, estuvo lista para su aprobación, el 12 de junio de ese allo fue firmada por Santa Anna. 

Aprovechó el sei'lor D. Carlos M. Bustamantes, famoso recopilador de documentos para la 

historia patria y politico más o menos juicioso en los gobiernos conservadores de México 

esta oportunidad, e instó al General Santa Anna a que le concediera la gracia de la 

restitución de la Compai'lla, scilalando: 

"'V ÁZQUEZ MANTECÓN, CARMEN. Qo..Cil. p. 239. 

76 



" manifiesto las grandes ventajas que sacarla de ella la Nación en las regiones pobladas de 

bárbaros ... Mis razones dice Don Carlos, le parecieron exactas y convincentes ".u 

Asl. el 21 de junio de 1843, se publica el decreto que seftala lo siguiente: 

• Considelando que loo medios de fuerza y de c:onquisla no han sido suficientm en mú de 

trescientos olios~ inlrOducir los usoa de la civiliación., las tribus b9rberu que hobilan todavla 

alaunos de n.-tros departamentos fionterizoa, y que loo ialan y daatruyen haciendo una -

ul"'lie y sin cuartel; que la reliaión de la compallla de Jmús se ha dedicsdo si-con saludable 

oelo a la reducción de los indios .........,., pNdic6ndoles una R.iiaión dulce, rw.....,. y 

emineni.mente salvadora; que YUiu auioridadea de aquellos d.,...._tos y mucha ciudadanos 

de loa que mU ae diali- por 1U aoll-illn a loe principios libcnJ9o bien ....... icloa. han 

recon.....ia.to - medido _,,., - de contribuir a la Mpridad del tlrrilorio doedo -idmt lu 
tribus ...m•; que- iimitución i. siclo admitida., los~ Unidm y an - lllipúblicu de 

América sin men¡¡ua ni petjuicio de la llOnna de 11obl._ republicano, ni de las libenadea q- tanla 

-are han cootado.-b_. en América; en...., de lu llcvllades--concede 1a-..;ma c1e1u 

baaeo ~ an Tac:uba,a y -.das por la volualad de la ft8Ci6n he -ido a bien a 

decretar lo coalenido en el articulo •iaui-: 

Poddn atablecene misio- de la Compallla de Jaaúo en los .,..,.,__..,.de Calif'omia. Nuevo 

Mé><ioo, Sonooa, Si..ioa. 0uran..,, Chihuahua. Coüuila y T-. con el exclusivo obj-. de que se 

dediquen a la civiliuci6n de lao tribua bútiuu por medio de la predicación del E....,...io, para que 
de este modo ae _.., mú la inM&ridad de nuatro terrilOrio •." 

Con el decreto de Slutta Anna algo se habla ganado con la opinión pública en el sentido de 

rectificar las idea.• sobre los jesuitas y manifestar los 5Cnlicios que la Nación podria esperar 

de ellos, y con el fin de refonar esta idea utiliz.ó con 61, el escrito de La historia de la 

ConwaA!a de Jesús de Cretineau-Jo!y, venida al castellano, que tenla el ml!rito de haber 

manifestado a sus lectores, que si bien los jesuitas adolecen como toda moral de múltiples 

defectos, el COf1iunto de sus empn:sas no pueden menos de ser provecho- a la Iglesia y a 

las naciones. 

•• DECORME. QJi..QI. p. 382. 
"ldml. 
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De esta fonna los jestútas eran restablecidos en la República mexicana, confonne a su 

instituto y reglas aprobadas por la iglesia y con entera sujeción a las leyes nacionales, 

además, cada individuo jestúta mienlras residiera en México se considerarla mexicano sin 

poder alegar derecho alguno de extraqjerla. 

" Podlan erigirse en comunidades, establecer colegios hospitales o misiones en los lugares 

que antes estuvieron establecidos o en los que juzgaren convenientes con aprobación del 

gobiemo."8 s 

De esta fonna les fueron devueltas sus casas, colegios, templos y bienes, siempre y cuando 

estuvieran sin destino o uso del gobierno y militar como era el caso del Colegio de San 

lldefonso. Asl, el 1 S de Noviembre de 1853 tomaron posesión del colegio de San Gregario. 

" V ÁZQUEZ MANTECÓN, CARMEN. OJW:il. p. 240. 
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4.3 SE RESTABLECE LA COMPA~fA DE JESÚS (DECRETO DEL 19 

DE SEPTIEMBRE DE 1853). 

El 19 de septiembre de 1853 se dicta el decreto que manifiesta lo siguiente: 

"Ministerios de justicia.- El Excelentísimo Seftor prmktente de la república se ha servido dirigirme 

el decrdo que sigue: 

Antonio López de Santa Anna. etc .• sabed: Que en uso de las facultades que la nación se ha servido 

conferirme, he tenido a bien decretar lo siguiente: 

Articulo 1.- Se restablece en la República la orden relisiosa de la Compaftia de Jesús, conforme a su 

instituto y reglas aprobadas por la iglesia. y con entera sujeción a la.s leyes nacionales. 

2.- Serin en COMeeucncia lldmitidos en la República cualeoquicra individ._ ele la Compallla ele 

Jesús, y mientras residan en el territorio nacional, M! consideran como mexicanos. sin poder alegar 

derecho alguno de extranjería. pudiendo erigirse en comunidades, establecer colegios, hospicios, 

cuas profesas y de noviciado, residencias, misionm y congresaciones, en lot lupres donde antes 

estuvieron establecidos, o en los que juzgaren a propósito, con aprobación del Gobierno y noticia del 

ordinario respectO: quedando, asi Jos individuos como lu comunidades, sujetas en todo a las leyes 

civiles y eclesiúticas de la República. 

3.- Se les devolverán sus antiguas casas. colegios. templos y bienes que existan en poder del 

Gobierno, a excepción de San Ildefonso y bienes que le ~. y los que estén dedicados al 

servicio militar. 

4.· Se les devolverin igualmente todas las fine.u rústicas y urbanas. rmtas. pertenencias. derechos y 

acciona que les fueron ocu.-das y se conserven sin destino o aplicación panicular. 

S.- La devolución se had siempre sin perjuicio de tcwcero. y por lo mismo quedan exceptuados de 

ellas: 

l.· Todos los bienes. derechos y acciones que se hayan vendido. o de otro modo enajenado a filvor de 

corporaciones o paniculares. 

11.- Los aplicados a establecimiento u objeto diversos que no dependan del Gobierno. bien se 

conserven en poder de los primeros pmeedores, o bien hayan pasado por disposición lepl de 

aquellos• quienes se adjudicaron, a terceros interesados. 

111.· Los templos que hayan sido convenidos en panoquias, o aplicados a otros institutos o 

corporaciones religiosas, si no es de consentimiento de ordinario diocesano o prelados respectivos. 

6.-1.os bienes que la piedad de los fieles donase para algún establecimiento de la Compai'iia de JesUs 

en la República, durante el primer año después de restablecida. sólo pagarán el diez por ciento de 

~·~:.~~/f_A ·-;:~~SI:~ i'r,o~-~. 
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derecbo de amortización, y si fume por -tammto uaisfirin de la -ión IObre hereac:ia 

únicamente la pane que oorreoponde al fondo judicial. 

Por tanto, mando se imprima, publique, circule y M le .W el debido cumplimiento.- Pslecio Nacional 

de Tacuba)'9, a 19 de Septiembre de 1151.- Antaaio López de Sante Anna.· A don Teodosio Lara.

V lo comunico a usted pua au inteligencia y fiacs consiguimtes.- Dios y Libertad. México, 

aepliembte 19 de 1 B5l.- !.Mm ·.• 

El decreto fue publicado solenmemente por el mismo Santa Anna quien pidió al 

Arzobispo que se repicara en todas las iglesias, de este modo la gente conmocionada 

colocó imA¡¡enes de San lsnacio de Loyola y ottos santos jesuitas. La llegada de los 4 

jesuitas, el P. José Guadalupe Rivu quien desempcllaba el oficio de capell6n en el 

Santuario de N-. setlora de los Áqeles, en uno de loa bsrios má pobres de la ciudad; 

el P. Manuel lcaza, jesuita que ~ caUMlmnente en la ciudad de M&ico, habla sido el 

único novicio 8dmitido por el P. Mendmbml en tiempo de la dispersión; el P. lsnacio 

Lyon. capellán del templo de las c.puchinas; y el P. Builio Arrillqs, quien desempeftaba 

sus oficios eclesiisticos en e! templo de Santa Brfgida fueron recibidos por multitudes. 

Los cuatro jesuitas restablecidos se presentaron personalmente a Sanla Anna el ella 23 de 

septiembre con el f'm de darle las gnicias, por medio de un comunicado: 

• Mexicanos por nacimienlo y teljposoa por protesión •-linea, -iamos ambos dualos de 

lodo c:oruón, cuando pudi...,,_ decir para mootrs n....,., pmflmdo ....-.,;miento tocio nos 

parece pooo. Nos celli......,., - a decir que la conce1ión de e-- -'-· homu, 

condecotaciones, convmiencias y -~ puede proporcionar un aolJi..,.., no ,_ hlbria ar.ctodo 

ten vivamenlll, ni in*eudo i.nto - el penniao que hoy M nos CJ1o1P de l..._ y ej-pública 

y libtem.,te en n-tr• misma .-Iría el nombre, el vntido y la profesión dejeouicu, objeto único de 

nuil8tl'll alt't,ición desde que conocimo. y abrazamoe el santo instituto de numtro alorioeo Padre San 

lj¡nacio de Loyola •.07 

M RODRiGUEZ J y cuestión rcligioa en M;xjco. p. 118 . 
.., DECORME. Vol. 11. ~p. 52. 
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4.4 LA COMPASfA DE JESÚS DE VUELTA EN MÉXICO. 

Cuando los cuatro jesuitas se instauran en México, les fue devueho el Antiguo Colegio 

Máximo de San Pedro y San Pablo y el adjunto colegio de San Gregorio y la hacienda de 

Acolman. Encuentran a dichos colegios en muy malas condiciones, motivo por el cual, 

tuvieron que tra~ar arduamente para levantar, el 4 de noviembre, lo que serla el colegio, 

y empe:zar como es de costwnbre en toda comunidad religiosa sus labores educativas con 

una misa dada por el Padre Provincial Basilio Arrillap. 

El Padre Arrillaga consideró importante, para consolidar la pequella provincia. pedir 

ayuda a jesuitas formados en el extranjero, de este modo Uegaron a M6xico un grupo de 

jesuitas: el Padre Ignacio Lerdo de Tejada. que pertenecla a la Provincia de M6xico, y que 

aceptó volver con gusto a:ompallado del Padre Andrés Comette, franCl!s y del Hennano 

Coadjutor José Amorena, espaftol; el Padre José lldefonso Pella espallol. De Guatemala 

vinieron los Padres Francisco Sauri, espaftol y Francisco Barragán. colombiano . 

Posteriormente llegaron tres hermanos estudiantes colombianos, Antonio Espinosa de los 

Monteros, Gaspar Rodriguez e Ignacio Velasco que tenlan como objetivo restaurar la 

Compaftla y levantar los Colegios que antes fueron máximas casas de estudio de Nueva 

Espalla. 

En el Colegio de San Gregorio concentraron todas sus fuerzas; fue nombrado Rector el 

padre Francisco Sauri, sujeto muy a propósito para implantar en México las ensetlanzas 

modernas de la escuela sectmdaria. 

" Habla sido profesor en Espalla, Italia. Inglaterra, Bélgica y Jamaica; rector del colegio de 

Bob'Otá, y por último prefecto de estudios del Seminario de Guatemala "."" 

Durante el tiempo de restauración en México, sus programas de estudio estaban formados 

por las letras clásicas, las ciencias naturales, las matemáticas y la filosofla. sin descuidar el 

estudio del inglés, el francés, el dibujo, la música y la gimnasia. Corno estimulo al interés 

,. GUTIÉRREZ CASILLAS, JOSÉ . QJ2._cit. p. 134. 
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de los estudiantes se tenfan frecuenles academias literarias y proclamaciones de nolas 

mensuales. 

Poco a poco la compallfa empezó a recuperar su renombre de tiempos atrás, la matricula 

aumentaba. ya que crecfa el empello de las familias de la capital y de otros lugares por 

mandar a sus hijos a las escuelas; los padres de familia segufan dla a dfa los adelantos 

literarios de sus hijos por medio de los exámenes y proclamaciones mensuales a las que 

acudfan en gran número. Por primera vez se introdujo la nota de conducta de los alumnos, 

calificación que por ser desconocida en el pals causó grata sorpresa. la educación de la 

voluntad y del corazón, de mucho mayor importancia que la cultura inrelectual, fonnaba el 

distintivo del establecimiento. 

ExisUa además una franca y respetuosa cordialidad entre profesores y alumnos, haciendo 

de esta forma que el proceso de aprendizaje del alumno fuera más agradable. 
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4.5 LA REFORMA Y LA COMPA~fA DE .JESÚS. 

Ailo y medio tenia la Compaftia de Jesús de estar nuevamente en territorio mexicano 

cuando, de nuevo se cnconttaba en la mira del gobierno. 

Anre la calda de la dictadura de Santa Anna, el nuevo gobierno establece nuevas leyes que 

sin duda alguna perjudicarían a la Compaftfa. El gobierno que sucedió a Santa Anna en 

virtud al plan programado en Ayutla. restableció la libertad de imprenta. Esto dio lugar a 

que se abrieran las criticas, al ser esta una orden religiosa restituida por Santa Arma y por 

haber disfrutado en el colegio de S.. Gregario de parte de los bienes que se crelan 

alnbuidos al de Agricultma. 

Esto trajo, como es de imaginar, una s«ie de polánicu, entre pollticos que estabu en 

contJa de la derogación del decreto del restablec:imicneo de la compaftla; y aquellos e.
estaban a favor de tal derogación. Enlre aquellos que estabM a favor, enconlnllnos al 

diputado el Lic. Marcelino Castalleda, el cual manifiesla en el siguiente discurso: 

" La Compaftia de Jmús en Méx:ieo, dijo en su discurso el seftor Cutafteda el S de junio. ~

restablecida, compuesta de diez o dom individuos y vac:ilante deode el principio de su eJ<istencia por 

sola la circunstancia de haberla restablecido Don Antonio López de Santa Anna, no puede inspiru 

sospechas ni temores, ni dis&utar de - inO.-cia que - olanna a sus conttwios. ¿Qué poclrian 

hacer de funesto y perjudicial seis - mexic:anoo, y otroo lllnlOS jóvenes eatJanjeros, que -

los que ronnan la Comp&ftla de Jesús? Pero utisfocloria debla oer la aituación de México ai •

hombres pudieran compro_. o truton.-la. Era -.io que !U--muy pigmeos pota -

como gigantes a doce re1isiosos viejos y valetudinarios unos, jóvenes OlrOI sin rwlaciones ni 

conocimiento del pals ... "-mos justicia a esos hombre. o por lo .._... h-justicia el llobefano 

Congreso a los principios que forman el proarama del panido libcnl: cWjeseles i.._ au libetmd pota 

servir a Dios como les parezca. y no se les a&aque el derecho que tienen de vivir junios y dedica.ne a 

una ocupación honesta. No se ataquen los derechos de tantos padres de familia respetables; no se 
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les incomode ni moleste sin objeto alsuno. Eato ex.isen la razón y la conciencia; esto el honor y la 

justicia del soberano Consreso ".19 

La oposición la tomó Don Ignacio Luis Vallarta, seftalando: 

" La Compeftfa de Jesús viciosa en su constitución misma. peligrosisima en au espiritu, de finales 

trucendcncia en su desarrollo. enemiga de los gobiernos. provocadora de la guena civil y religiosa; 

la CompUlia de Jesús. Repito maldecida por la historia. no ptiede plantarse en un peis que tiene la 

felicidad de carecer de esos enemigos dornéstic.os ... Habla tm su favor la tolerancia religiosa, el 

liberalismo pide que mdie sea molestado por sus opiniones y su cuho. Eso dicen ahora los 

conservadores. debe haber gato encenado ... Los jesuitas en Mbc:ico aon inocentea. pobres • 

desprovistos de &os inmensos recursos que en Europa y en el ..,oseo de 1u dominio tuvieron ... ¿ V si 

un cambio tan probable como improvisto en la Polltica aeneral de Europa empeonae la 

siiu.ción? ... ¿Y si un acaso de la coas hicime que Máico fuma el •ilo de los u---os 

italianos y espalloleo? ... Entonceo llorarlamoo con iqn- de sanpe - lillal i-i6n ... La 

ensellanza de lajuv-..d, lejos de ser un ar¡¡u-to a liaVO< de la Compdla, es en al una razón mis 

pua destruirla. ¡ Una Cmnpdla reo de todos los cri- que yo no~. una Compellia que ha 

adulterado la moral, una CompUlla enemiga del Estado y m6s enemip lodavla del porvenir 

democritico de los pueblos, enlC!llando a la Juventud! ".90 

"'GUTIÉRREZ CASILLAS JOSÉ. OJL.!J1. p. 146. 
"'lbidmo. p. 147. 
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4.6 SUPRESIÓN DE LA COMPAI'iliA DE JESÚS (1856). 

El dla 6 de junio de 1856 se hizo la votación del asunto sobre si debla o no quedarse la 

Compaftfa de Jesús en México y resultaron 68 votos por la supresión y 15 en contra. 

Varios de los votos por la supresión eran de diputados notoriamente liberales. Comonfort 

decretó la supresión de la orden " El congreso constituyente en uso de las facultades que 

tiene para revisar los actos del Ejecutivo, decreta: No subsiste el decreto del 29 de 

septiembre de 1853 en que Don Antonio López de Santa Anna mandó restablecer la 

Compaftla de los jesuitas ". 91 

De esta forma, el dla 26 del mismo mes, se ordenó notificar a la Compallla sobre lo 

resuelto en el Congreso, pidiéndoles desocupar el Colegio de San Gregorio al tenninar el 

ciclo escolar, pero al no contar con subsidios, el domingo 26 de octubre, al salir del 

colegio los estudiantes, se les notificó a los padres de fanúlia que no enviaran más ¡¡ sus 

hijos al colegio. 

" Don Sebutián Letdo de Tejada hospedó en el colcaio se San lldefonso a Jos Padra l¡¡nacio Lyon y 

José lldefonso Pella. El Padre Arrillop se ttuladó con su biblioteca a dos casitas de la Calle de San 

Lorcnzo ... EI padre 1caza volvió a su compallia del Col"llio de Nillas. y Jos padtes Rivu, Lerdo y 

Sauri a Nuestra Seftora de los Angeles. Los jesuitas • quienes les faltaba pu1e de estudios en su 

carrera fueron generosamente recibidos por el guardiin del Convento de San Femando. El 31 de 

octubre de IBS7 salieron de Mé><ico con destino al seminario de Salamanca. Espalla. el padre Soler y 

los herma.nos Terin. Espinosa y Velasco. inaugurando asl la serie de expediciones al extranjero de 

los estudiantes Jesuitas. quienes no volvieron a estudiar la Teologia en Méx:ico formalmente sino 

hasta el afto 1957. casi un siglo después •.92 

•• lhidcm. p. 148. 
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4.7 LA LEV LERDO SOBRE CUESTIONES ECLESIÁSTICAS. 

El 2S de Junio de 18S6, Don Miguel Lento expidió la Ley de Desamoniución Civil y 

Eclesiislica, en virtud de las cuales lodas las f"mc:as rústicas y urbanas pertenecienles a 

corporaciones civiles o eclesiásticas se mdjudic:aban en propiedad a los arrendatarios: El 

precio serla el equivalcnle a la renta que PQabml, considerando ésta como el 6% del 

capilal, el cual deberla reconocer a la Iglesia o a la colpOl'llCión. Las fincas no arrendadas 

se venderian al mejor poslor. Quedaben exceptuados de la elajenación los edificios 

destinados al servicio de los institutos, como hospitales, conventos, palacios episc:opales, 

etc. 

Con esta medida se pretendla que el clero se de!pRDdiera de sus propiedades y que pagara 

de alguna forma con esle dinero los pstos de guerra. ya que el pala se enconlraba en una 

gran inestabilidad económica y la Iglesia posela m6s de lo que debla tener; claro está que 

esta Ley no fue del gusto de los eclesiásticos, los cuales se manifestaron en conlra de ella, 

tal es el caso del Padre ArriUap. que seftaló que ésta no era la solución. porque sólo se 

enriquecerlan los que pudieran pqar la csitidad estipulada. 

Algw10s sel\alaban que la Compallla de Jesús fue olla m6s de las victimas de la Reforma, 

de la guerra en contra de la Iglesia, que su 6nica misión en el mundo es la de comunicar 

la palabra de Dios. y que no pueden ser enemigos del Estado. 
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CAPfTULOV. 

LA INFLUENCIA EDUCATIVA DE LOS JESUITAS. 

•1.. ckmU Onlma JIC*WI. con nd~ lmjemjlu 
aJllmftm•. 

CAR!.. ORJMBERO. 

En la educación jesuita se percibe la influencia del humanismo. en el sentido de ofrecer Wl8 

educación que persigue humanizar cada vez más a quienes los cultivan, y también la 

influencia del sistema de estudios de Paris. La importancia de estas tendencias permite 

pensar que su acción fue decisiva pan la efectividad del Ratio Wldiorum, es decir el 

sistema de estudios jesuita; el método humanista también fue llamado 1111fstico porque 

abarca todo aquello que se ejerciera bellamente. 

La forma en que los jesuitas estudiaron a los autores renacentistas fue a través de W1ll 

versión cristiana, la imagen ideal del hombre que proyectaban estos autores no se concibió 

como una visión diferente y con un valor en si misma, sino como Wl reOejo de la máxima 

humanidad alc1U17.ada por Jesucristo. Este enfoque, ante la pugna que se suscitó entre 

católicos y protestantes en el siglo XVI mexicano se verla alentado y habrla de ser 

determinante en la organización de los estudios en la Nueva Espafta. 

La proyección del Renacimiento en el México Colonial se expresó a través de la versión 

cspallola, y se enriqueció con nuevas caiw:ter1sticas al adaplarlo al medio mexicano. 

El Renacimiento espallol en relación con el europeo, se distinguió por tener como eje a la 

razón, por wia elevación moral superior a los autores paganos, porque logra equilibrar lo 

divino y lo humano, además, revela una fuerte inclinación a la teologla y trata de recuperar 

lo profano y lo sagrado de la antigüedad. 

Hubo otra corriente que inOuyó en el sistema de estudios jesuita, fue la mctodologla de la 

Universidad de Paris, el Colegio Romano, que fungió como modelo de la organización de 

los colegios jesuitas. En la Nueva Espafta, el Colegio Máximo de San Pedro y San Pablo se 
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organizó de acuerdo con el modelo de aquel colegio y más tarde, lo harfan además con 

otras instituciones que establecerlan en la Nueva Espalla. 

El sistema de estudios jesuita o Ratio stu4iorum se fue conformando al paso del tiempo, 

este sistema llegó a tener un gran privilegio y podriamos decir que algunas fórmulas 

generales de enseftan7.a jesuita son muy similares a la metodologla de Parls, como el 

criterio de pasar de una etapa de estudios a otra cuando se ha aprendido bien lo estudiado, 

el ejercitarse en forma oral y por escrito, las repeticiones, la vigilancia de un prefecto de 

estudios, etc. 

El &W2._comprende todo un sistema para la ensenauu. asl, podemos decir que cada clase 

tenla asignado su texto, por ejemplo, para granWica se recunfa al libro de Manuel 

Alvarez; en humanidades la retórica de Cipriano Suúez, etc. El objetivo de cada clase 

estaba bien definido, de tal suerte que se buscaba en la clase de retórica entrenar en lo que 

llamaban elocuencia peñecta, y para lograrlo se adieslnlba a los alwnnos en la oratoria, y 

en todo género de versos. 

En lo referente a la disciplina." el /Ig[jQ, recomendaba ante todo el estimulo de honor y 

premiar el mérito. Para ello, se diferenciaban las cualidades que haclan distinguirse de 

aquellas que pudieran avergonzar. Aquellos que calan en las segundas y persistlmi en la 

indisciplina reciblan azotes, que eran dados por un oficial laico ".93 

., GÓMEZ ROBLEDO, JA VIER. O¡¡...ci1. p. 18. 
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5.1 EL FIN EDUCATIVO DE LOS JESUITAS. 

Para comprender el fm de la educación jesuita es nec:esario analiz.ar su estrecha relación con 

su estructura económica; las haciendas eran clave fundamental de su estructura educativa. 

lo que les permitió de alguna fonna su independencia, logrando asl la expansión de toda 

una red de instituciones educativas en gran parte del continente. 

"Esta eKJl88sión se originó fundamc:otalmente en territorios periféricos y marginales; alll 

fue posible el establecimiento de la hacienda-educación, suprimiendo las trabas heredadas 

por la encomienda y estableciendo unidades económicas de producción conforme 

relaciones de producción sui g-18 diferentes a la concepción mcn:antilista. Asl, bajo su 

propia dinámica. las reducciones docentes se van volviendo autosuficientes hasta 

constituirse en un monopolio de la cnseflanza de las colonias ". 94 

Debido a que la Corona monopolizaba sus universidades, los jesuitas en América. al no 

poder tener acceso a ellas, tuvieron que crear su propia universidad; inicialmente elaboran 

su propio sistema de colegios que en poco tiempo tuvo tradicional carácter dirigente de la 

educación estatal, ante esta situación. Felipe 11 prohibió a la orden otorgar grados 

académicos por lo que ésta se vio obliglMla a recurrir al Papa quien le concede continuar 

con la impartición de la enseflan7.a. No pudo ya la Corona evitar esta situación debido, 

fundamentalmente, al mayor nivel académico de los colegios jesuitas ya que en ellos 

estudiaban lo mis selecto de las clases dirigentes, por lo tanto. la universidad tuvo que 

reconocer los centros educativos de los jesuitas otorgándoles el pado de ba1:hiUer. 

De esta fonna la Compaftla de Jesús logró formar un imperio. diferenllimdose de las otras 

órdenes por su estructura interna. sus objetivos y su sistema de enseftanza. constiwyendo 

una novedad que atrajo la mirada de todas las clases sociales, espcciahnente de la 1:lase 

dirigente, ya que de alguna fonna esta era la mU unida a la iglesia y por lo tanto podla 

"" MARlÍNEZ MOV A. ARMANIX>. Los iqujtaa m 11 colonia< ayaopda jdto)oai1 o dcf'maora de la 
lmdikiÍIJ11. p. 28. 
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obtener su protección y confianza muy útiles para UIUI orden joven que habla llegado 

mucho después que las otras ordenes religiosas. 

"El objetivo final de la ensel'lan7.3 de los jesuitas era el de que las escuelas llegasen a ser 

agencias de información o lugares de mercado en que las personas acomodadas pudieran 

ir a buscar servidores de sus casas, o empicados de sus negocios ". 95 

Todo el sistema educativo jesuita a nivel superior se basó en el STUWUM l!NIVEHSiLE 

medieval que implantó en todos los colegios, el cual abarca cuatro grados necesarios para 

que el hombre a través de su capacidad consiguiera el conocimiento divino: 

"1.- Conocimiento del mundo por el hombre (artes liberales) 

2.- Autoconocimiento del hombre (medicina) 

3.- Conocimiento de las vinculaciones secwwlarias 

y eclesiásticas del hombre 

4.- Conocirrúcnto de Dios por los hombres 

(jus civilc y jus canonicum ) 

( teologla) •. 96 

•Este modelo fue implantado en América por la Orden cuondo en Europa habl• sido SUpenldo 

después del Concilio de Tnmto. mientras en las Colonia se implantaba, en Europa empezaban a ser 

impulsados los estudios profesionales basados en el moderno c;adcter cientlfico. Los jmuias dieron 

una importancia especial a la creación de institutos conforme a los modelos especificas: las 

filcultades de filotolla (ute) y de teolosl• y en d<Jftde el derecho canónico tiene u .. jwuqula 

sobroS11liente. El derecho rOl'Mllo ul como t. modiciM (lu llamadu lioculllldes modiu), no tuvieron 

inicialmente pam los jesuitas mayor importancia. inclusive,, la enseftanr.a de la medicina no fiauró 

nunca en sus proyectos como objetivo fundunenlal en su 91tn11e1Jia educativa. Sólo cambió cuando 

en pleno •118" el Estado impulsó en Europe el nuevo modelo de la cientilicación convirti~dol• en t. 
di1Ciplina fundamental "."' 

.. lbidcm. p. 31. 
~ STEGE~ HANNS ALBERT. 1M unjyen¡jdades en el desarrollo social de 11 América Latina p. t 3S. 
"'MARTINEZ MOYA, ARMANDO. OJ>.._Cjt. p. 32. 
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• 
Por otra parte, el método típico empleado en la educación de la compaiUa esta sujetado 

por: 

1.- Establecer precisos y determinados objetivos escolares para cada clase, es decir, saber 

qué se busca y cómo buscarlo. El instrumento tlpico empicado para esta finalidad es la 

prelección en la cual el profesor prepara cuidadosamente a los estudiantes para la 

actividad siguiente, que ya de por si es fuente de ensellanz.a y de formación del carácter. 

2.- Los objetivos de ensei\anza deben ser seleccionados y adaptados a los estudiantes. 

3.- La participación activa de la persona, una actividad, aun regular en la plegaria o en los 

estudios, no era suficiente para ayudar al crecimiento individual. En los Ejercicios 

Espirituales, Ignacio de Loyola resalta la importancia en la actividad personal de parte de 

quien hace los Ejercicios, logrando asf una mayor comprensión y atracción a la verdad, ya 

que no existe aprendizaje sin la participación intelectual del mismo estudiante. 

4.- El principio de la actividad personal por parte del estudiante consolida las instrucciones 

detalladas dela Ratio respecto a las repeticiones: diarias, semanales, mensuales y anuales. 

Este era, en efecto, un método ulterior para estimular, guiar y obtener el ejercicio del 

estudiante que se dirige al dominio y al control, no se trata de utilizar sólo la memoria, sino 

la reflexión. 

5.- El aprendizaje debe ser agradable tanto intrínseca, como extrinsecamente, después de 

un esfuerzo inicial para orientar a los estudiantes hacia la materia tratada, se debe buscar 

despertar en ellos el interés por la materia misma. Con este esplritu se ponen en escena 

obras teatrales o recitaciones en latín, estas demostraciones manifiestan un interés 

predominante para hacer el estudio estimulante y asf captar la atención y mejorar la 

aplicación. 

6.- Por último, es necesario buscar el total cre,:miento de la persona inspirada por Dios. 

Asl podemos ver que el éxito de la Compai\fa de Jesús estuvo ligado a muchos factores, 

gracias a los cuales, pudo tener el dominio y reconocimiento de la población de la Nueva 

Espai\a. 
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• 
5.2 TÉCNICAS PEDAGÓGICAS. 

Desde un principio los colegios jesuitas formaron parte de una estrategia general que 

estaba encaminada a constituir un verdadero imperio, y por esa razón su estructura interna, 

sus objetivos, sistema de ensci1an7.a. etc., diferian de los centros educativos de otras 

órdenes religiosas; como en otros Ambitos, los jesuitas bmcaron penetrar ampliamente en 

el campo educativo y asl fue, no hubo lugar donde no IOf!:IWOO influir, sin embargo, y por 

razones lácticas, canalizaron sus mejores esfuerzos a la educación de los futuros cuadros 

gobernantes y a quienes estaban propensos a suplirlos: 

" En el plano pedagógico el sistema de Jos jeouitaa constituyó - n......i..:t; 1in dejar de,_ la 

inftuencia eapallola de Jos 1i1-c:arac1eristicoa de los c:on .. tM y aeminarios medi ... lea( Joewni 

de tc:xtoa, memorismos y repetic:lones, etc), lo que """ aponó 11 nuevo .,..._,. -Jósico, IUe Ja 

diversidad de criterios que so COl'ljupron en virtud de la distinlal realidades sociales que 

representaban la mayoria de loa miembros de Ja orden. a.o está que eatas modalidades, que 

enriquecieron el peculiar mtudio educativo, deacansabul a C. de cuenlU en un interés de clue: 

era Ja defen1a de Ja vieja clase propi....U. ( que -- unida a 11 ialeaia y que Je permitla eodos 1u1 

privilegios en contra de todo i-o reformador que cues~ su derecho al ejen:icio del poder). 

Por esta razón, la estructura o,Pnica de Ja Orden fue concebida ~un modelo militar. De lo que 

se balaba era de defender Ja laluia .,..., loo embate reliirmillu y eata dñeau 1mla que darse 

también en el aspecto educativo •.• 

,. MARTINEZ MOYA. ARMANDO.~· p. 29. 
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En esa época en general, la educación que se impartla segula un criterio autoritario, 

desapegado de la razón, exclusivismo y estrechez, excesiva rigidez y Ot"den; en la fonna que 

segula la enseflanza, habla rigor, disciplina, castigo, etc. El método utilizado era el 

memoristico y erudito, pasando por alto todo aquello que se consideraba fuera del 

verdadero conocimiento de Dios, los jesuitas, por el contrario, fueron innovadores, ya que 

se encaminaron a revisar y analizar todo a la luz de sus propios criterios cristianos, a 

ampliar sus conoc:imientos discutiendo y aceptando todo aquello que consideraban 

positivo de las ciencias " profanas". 

En el libro 1 del An:hivo General de la Nación, dedicado a los expedicntesje!iuilas del allo 

t 662, enconlramos disposiciones relativas a la administración y funcionamiento de los 

colegios en la Nueva Espalla, consignadas en las famosas Cartas Annuas que enn 

mandadas al Rey y al Get-ai de la Orden y a los P.P. VisitadoRS desde Amúica. 

Por ejemplo, en lo concierne a la disciplina, eOC()ntramos • En los colegios y en la 

Compallia los que hayan sido despedidos POf" sus fallas, no tengan en los colegios y casas 

jesuitas, libre entrada y familinr trato con los padres o con los estudiantes • .99 

Dentro de esta pedagogia encontramos que existían edades con respecto al nivel escolar y 

de enseflanza " El común deseo que tienen casi todos los de la Compallla, en cuanto sea 

posible, cuiden de las Escuelas inferiores de Gramática los P.P. Sacerdotes; y asl como para 

el uso de los demás ministerios deben estar todos preparados con la debida indiferencia en 

orden a ejercitarlos, cuando y por el tiempo que juzpren los superiores en la misma 

conformidad se debe h- respecto del de enseflar la gramAtic:a y letras humanas a los 

niftos de pocos allos es tan propio ministerio de la Compldlla. por ser tan propio de ella, que 

se lo dejan las dem6s religiones como empleo que le pertenece ". 100 

Los jesuitas lenlan especial cuidado en la elección y asignación de maestros en las casas 

de estudio, el maestro debla resplandecer en virtud, celo y doctrina en la aplicación de su 

método de enseilanza; además, deblan ser examinadas la moral, y la formación religiosa 

del maestro. 

911 ARCH. GRAL .NAC. Ordenes de Mayor Momento y Perpetuos de Nuestros Padres Generales. Lib.1 Fol. 7 
P,· 181. 
00 112.idcm. p.187. 
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Se aconsejaba a los maestros cultivar y agudizar el ingenio, para investigar e ilustrar la 

verdad y principalmente para enriquecer la tierna capacidad de la juventud estudiosa, usar 

un método claro y racional con rigor para poder fortalecer el ingenio de los jóvenes. 

En cuanto a las letras humanas (por letras humanas se entiende las lenguas latinas y 

griegas, y las artes de oratoria y poesla. estas últimas muy utilizadas por los jesuitas 

recordemos que al iniciar el curso escolar se hacia una oratoria, además de los concursos 

de las mismas), encontramos en el libro de órdenes de Mayores lo siguiente: 

" Para conHTVar en su esplendor este glorioso tiembre de nuestnu escuelas. conduce mucho una 

acertada conducta en el gobierno de los autos que llamaremos: Inferiores, administrándolos con 

cuanta dignidad sea posible; esto nos piden y demandan las ciudades que con profusa liberalidad nos 

han erisido colq¡ios y eotrqado su juventud para disciplinarla; y siempre debemos - esta 

aplicación y diligencia. y ciertamente es necesario en estos tiempos. en tanto se ha excitado el gusto 

de estas letras y es tan exquisito et de kts literatos que se haice. que ha excedido el número de autos 

de este género. que ya los nuestros parecen necesarios ... peru al presente. que en estos lupces son 

muchas las escuelas de la latinidad que se han erigido y se fomentan con la emulación de los 

nuestros; es mucho de temer que al paso que van estos floreciendo vayan las nuestras decayendo en 

la frecuencia y perdiendo mucha de su antigua fama. para evitar pues este peligro. debe procwane 

una disimulada emul.:ión ( ... ]fuera de esto. la juventud que frecuenta nuestta escuela. 1i bien no se 

debe detener mis de los justo en los estudios mayores pero t.mpoco se debe sacar para los mayores. 

sin una debida tintura mis que mediana en las &etnlS, por lo tanto los destinados para enseftal' estas 

letras, no basta el que sena buenos.. sino que si pueden ser. deben aer los mejores y la misma flor de 

los nuestros con lo que nuestns escuelas conservan en todo sus esplendor su antiaua fama y un 

numeroso concurso de estudiantes. sin que se halla de tems busquen otJas aulas( ... ) Al visitar el 

Padre Provincial los colegios. debe ver la fiecuencia y concurso de los estudiantes • cual sm el 

aprovechamiento en las letras al registrar sus composiciones; finalmente en qué opinión de ingenio y 

doctrina se tiene• sus maestros ( ... ) 
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Indicaré bien en general. algunas cosu que si euctamente se llepran a observar. es porque nos 

con__....,, aquel sndo lustre y eoplendor que noo ha ttaldo - Pnen> de lileratuia que le 

podnmos dttiar en todo su auae a nuesttas postericlodes( ..• ) Lo primero• qua para deienninar a los 

nuemos esta clases de estudios menores .. atitnda al inpnio. ciencia y aptitud de cD uno pua 

instruir y ensellar a nuestros estudian .... MI lo pide la razón [ ... ) Lo -ndo, para no quilar a 

n&1e1tra juventud ese aliciente al ~o. pues cicwtunmte 1eri de aran incentivo, se reputm •&os 

caraos entre los mú "-méritoo, que 1e dan como por pnmio del tnob\jo e indicio del in¡¡enio y 

doctrina [ ... ) lo tm:ero, el que se probm y adminiotre a los ..-trua de lo --00, al pua 

aprender como poia ensellar; y los rectores - entender y se penuadan que el dinfro de los 

col1111ios .., emplm muy bien .., com- libros. También deben los rector• adminilUV a los 

-Iros loo premios que ae suelen _.ur mtre loo disclpuloo y de que 1i hubi..., de -alsu,. 

función romo recitar •launa orac:ión o dar al públieo alsuna rep--c:ión pma lo cual fume 

- al&{m apmato, deben pnar hacer loo 111- y no permitir de nin¡¡una ..,... ... que los 

nueslrol, 6-11 de sus trabajoo, - al¡¡o ele suyo. lmpo1111 mucho se wan a menudo ... 

IUncioneo litenriu ul de la facultad, como por la ..,_ y lustre ele la eoc:uela; convione mucho que el 

-· con loa clemU padres del co ... io asís-. no tan oólo para ho.,,.. la 6- con 1u uiotencia. 
sino pua - t.estiao de aquel reliaiooo llabUo [ ..• )lo c...no, que a loo ,_ no les impontp111 

otros aravimenes pues bas&an&e carp llevan con no taltar a su minislerio. ni lm queda mucho 

tiempo vaco para poderemp._,lo en otra cosa,., ... bim. ae lea-ali..,,. y aliviar el trai.jo que 

ciertamente eo lmpmbo y apenu tolerable, para qua no 11-a fabas aua tllenu m demulas y 

quebrantar 1u salud [ ... ) Lo quinto, finalmente, que a ninauno se le .-mi• gobierne la clase por aólo 

arbitrio y el -ior o prelecto de estudios debe_. tocio su cuidado en que lol nu.tros en c:uanto a 

...-.. se .,...1., en todo a la norma qua ...-ribe el &l#q 8ardjprwn, y-"" el méeoclo que 

trae, disponpn en cu1nto IUcn poaible 1ua 111-"-y_..., loa oflcioa .-a - en tocia.,.,.. 
oe ..,. la forma y método de num- Olbldioa y no M mude con la de loa -ws. TambMn 

ayudlri mucho pala ... O el &lito Q4ull Et /)oq""i qH por orden de la C-i6n Catorce. 

escribió el P. Juvoncio. y es de desear se les d;... a IDdos los-· Se,_.. al hdre Provinc:ial. 

que a1 vi5itar la Provincia, procure con toda diligencia rsonocer el atado de mtos estudios y 

comunique cuanto antes esta cana a los rectora de los colesios de la Provincia y hqa que se 

conserve un traslado m pod ... de los prefectos de estudios ".101 

101 ARCH. GRAL. NAC. Ordcom de Mayom Mpmcntos. Lib. I. p. 183. 
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• 
Se ha de seflalar que algunas de las técnicas que los jesuitas emplearon en su programa de 

estudios y que llamó mucho la atención fue el ejercicio de actos públicos, literarios y 

declaraciones recitadas ( sei\alado en capitulo lll) que servlan de ensayo para cuando los 

jóvenes tenlan que realizar su cátedra de latln, lo cual tenia como objetivo potenciar el 

entendimiento del alumno. 

Sin embargo, si de la educación pasamos a la mera instrucción o ensei\anz.a de las letras y 

ciencias, podemos decir que, con toda certeza, la Compaflía le ganó a otras órdenes 

religiosas al tener entre sus filas hombres de la talla de Alegre, Clavijero, Manciro y 

Landlvar 'º'. de lo cual podemos inferir que habla mejor formación y horizontes nuevos, 

aunque eso si, dentro de los moldes antiguos de las letras clásicas greco-latinas y de la 

filosofia aristotélica. 

Por estos motivos considero que el éxito de los jesuitas se encontraba en su gran 

formación integral, preocupados no sólo en que el joven estuviera preparado 

académicamente sino moral y espiritualmente; de esta fomia. la compai\la engendró dentro 

de sus colegios, a los grandes hombres ilustres de la época. 

102 Francisco Javier Alegre (1729-1788), humanista. historiador. matemá1ico y teólogo mexicano. 

Francisco Javier Clavijero (1731-1787), ndigioso e historiador mexicano. 

Juan Luis Maneiro concretó sus idmles formativos en concepk>s como la afinnación del orgullo por lo 

mexicano, la reivindicación del mcstiz.aje y de la riqueza cultural indigena. así como la fe en la educación, el 

futuro y la cultura universal. 

Rafael Landlvar (1731-1793), poeta novohispano, autor de Rusticatio me"icana. grandioso himno a la 

naturaleza y a la vida rural del virreinato de Nueva España. 
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S.3 AMPLIACIÓN DE LOS ESTUDIOS EN EL SIGLO XVIII. 

Al iniciarse el siglo XVIII mexicano hubo algunas tentativas de reformas en la ense118117.11, 

surgidas por los mismos maestros y de acuerdo con lo que ya desde entonces empezó a 

llamarse " Filosofia experimental", esto se debla a que los métodos y programas estaban 

muy atrasados y no atendlan a las nuevas necesidades, surgiendo nuevos pareceres y 

diversas opiniones respecto al tradicional y un tanto atrasado RaUo Stuctio04m romano

pmrisiense de los colegios jesuitas. 

En la historia de la literatura mexicana del siglo XVIII, hablan surgido de prnnto dos 

conientes paralelas: una de mal susto y estancamiento cientlfico, que fue el gongorismo; y 

otra de clasicismo y renovación, al impulso del prngreso de las ciencias y de la vida 

literaria internacional. 

El gongorismo fue un nuevo estilo implantado en los paises de habla castellana por 

Góngora y Vieyra en la segunda mitad del siglo XVII, que se caracteri:t.aba por la 

ostentación exagerada de las formas literarias en cualquier discurso o composición llrica. 

Esto que fue considerado una especie de decadencia en las letras clásicas, no influyó 

mucho, al parecer, en los miembros de la Compallla en México; aunque algunos no 

pudieron sustraene a este nuevo influjo literario y entre ellos tenemos al P. Lazcano, al P. 

Esteban de Aguilar y al P. Juan de San Miguel, pero sobro todo, a los Padres Avandallo y 

Nicolú Segura, quienes considcrabllll a Vieyra una joya en la litenllura. 

La Compallla, en genenl, se resistió cuanto pudo a adoptar este nuevo tipo literario y entre 

los que más lucharon por destelTBr de las aulas y de los sermones estos artificiosos 

discursos se encuentran los padres Juan Antonio de Oviedo, Javier Solchaga y Manuel 

Herrera, que pertenecen a la nueva escuela italiana o francesa, que va a pugnar por las 

refonnas en los estudios. 

Sobre el padre Oviedo, siendo maestro en San Ildefonso, antes de su Provincial, podremos 

decir que fue el primero que promovió con todas sus fue17.115 en la Provincia el estudio del 

francés, porque consideraba que al aprender esta lengua se aprovechaban mejor los buenos 
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escritos que hay en ese idioma. Además, en los colegios de México y de Puebla donde fue 

rector, no sólo era esmerado en el progreso de los estudios y de las buenas costwnbres, sino 

espléndido en el embellecimiento de los edificios y comodidades para los maestros y 

alumnos. 

Por otra parte, debió influir poderosamente también en este reajuste de estudios, la 

presencia en la provincia mexicana de misioneros y maestros jesuitas que en Italia, Bélgica, 

Alemania. Australia y Suiza introducian nuevas costwnbres y nuevas técnicas de 

enscftanza. 

Dentro de las nuevas ideologias encontramos algunos jóvenes, que ante su descontento por 

los métodos impartidos buscaron nuevos horizontes, entre estos ittnoVlldores encontramos 

al Padre José Rafael Camboy que sólo con la lectura de los grandes clásicos como 

Aristóteles, Demóstenes, Cicerón y Crisósfero, reformó su criterio y Uegó a componer tan 

bien en prosa y verso latino que lo consideraron entre uno de los mejores latinistas. 

Otro notable personaje innovador fue el Padre Diego José Abad, quien enscfl6 en los 

colegios de Zacatecas y México la retórica. filosofia y derecho civil y canónico. Supo 

abandonar a Barclayo, Góngora y Veiyra a los cuales se habla aficionado en su juventud y 

adoptó después, para su estudio, a Garcilaso, Granada, Virgilio y Tulio. Fue el primero que 

usó en el colegio de San lldefonso para la cnsellanza de los elementos de derecho la 

maravillosa obra de José Vicente Gravina. Desterró de sus aulas los paralogismos, 

sutilezas y recomendaba a sus discfpulos los "Comentarios de Amoldo Vinio", a los cuales 

les inspiró afición también a la verdadera y antigua jurisprudencia de Pllpiniano y Cuyacio. 

Ahora bien, antes de la expulsión, los jesuitas, en 1763, convocaron a una reunión para 

tratar las reformas en los estudios y aunque se senUa la urgente necesidad de trasformar lo 

que se tenia allejado y conocer mejor las ideas modernas para aplicarlas a los principios 

clásicos de la filosofia y teología para abrir nuevos horizontes, acomodados a las nuevas 

necesidades de la vida moderna, no era fácil, sin embargo, establecer el rumbo de cada 

cátedra; por ejemplo, en filosofla. la cuestión era desaparecer todo aquello que no fuera 

útil, pero sin estar ajeno a las grandes cuestiones filosóficas. 
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• 
Poco se sabe de esta rewtión, parece ser que se logró depurar y modernizar la literatura, 

filosofla y demás ciencias eclesiásticas, además se estipuló que en todos tos colegios de la 

provincia se extendieran cursos fonnales de Academia de matemáticas, historia natural, 

fllosofla. álgebra, geometrla, griego, lenguas modernas; dejar el sistema de los dictados, 

utilizar libros de texto modernos que facilitasen el estudio a los alumnos y sujetasen la 

extravagancia y caprichos de los maestros. 

Pero este plan fue estropeado cuando Carlos 111 decretó la expulsión de los jesuitas, 

dejando a toda América desolada espiritual y educativarnente. 

Nadie puede negar que siempre llevaban la delantera en estudios y descubrimientos, 

demostrando ser grande y benéfica su labor educativa y moral. 

Asl de esta fonna doy por terminada esta investigación y procedo a las conclusiones. 
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• 
CONCLUSIONES. 

La Cornpallla de Jesús es una orden con una importante historia, cultW'aJ no sólo en 

M6xico, sino tambi6n a nivel mundial. 

Esta orden surge a finales de la Edad Media, corno ima respuesta de la Iglesia para reformar 

el vigor espiritual en que 6sta institución habla dccaldo, es im~te recordar que la 

Iglesia pasaba por un momento donde la mundanidad y la corrupción se habla apoderado de 

su estructura. Surgieron entonces movimientos y reformas que trataron de darte a la iglesia 

un carácter más hW11811o, pero que estuviera apegado a la tradición religiosa, y de esta 

forma lograr rescatar a tan wliosa institución. 

La C<>mpallla de Jesús. serla, más que una nueva orden. una especie de ej6rcito al servicio 

de Dios y una esperan7.a para lograr una reforma religiosa. siempre fieles escuderos de la 

iglesia y protectores de esta, lo cual propic:io el respaldo incondicioml deJ Papa . 

La labor de la Compaftfa de Jes<as se desarrolló, por una par1e como contnn'Cfonna, y por 

otra, como una expresión de la reforma católica en su interior, y fue necesario expanderse a 

otros territorios, lo cual le pennitió ser un fiactor poderoso en el mundo cristiano, 

adquiriendo prestigio en paises como Espda, PorllJM¡al, Francia y Polonia. De esta forma, 

la Compallla adquirió tanto gran renombre, que en lugares lejanos se hablaba de esta orden 

y esperaba su Uegada. 

En la Nueva Espafta, los colonos se interesaron e insistio:ron psa que esta orden se 

incorporara a las colonias espallolas para que brindaré ins1rUCción religiosa y educativa a 

los nativos de este continente; asl de esta forma la Compaftfa llegó a la Nueva Esp¡dla en 

1572. 

Sin duda alguna, la importancia de la Compaftla de Jesús en la Nueva Espalla fue 

significativa, a lo largo de este trabajo de investigación lo hemos constalado: la Orden de 

los Jesuitas, no fue una más, no llegó a tierras nuevas con el propósito sólo de evangetiz.ar. 

sino más bien de conquistar y de dominar toda esta nueva tierra y su mejor anna fue, sin 

duda alguna, la educación, la cual le darla el poder y el prestigio. 
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En la Ciudad de México, esta orden llegó a instituir las máximas casas de estudio, donde se 

fonnaron grandes hombres que en el futuro darlan aun más reconocimiento a estas 

instituciones educativas, por estar capacitados para los puestos más importantes. 

Por este motivo considero que se preocuparon fundamentalmente por la clase privilegiada, 

porque fue ésta la que sin duda alguna le redituó el extraordinario reconocimiento que tuvo 

la Compallla. Tan fue asl, que denlro de las lilas de sus colegios, la mayorla de sus 

estudiantes era gente poderosa económicamente con quienes unieron lazos estrechos. 

Desde mi perspectiva esto se debió a que los jesuitas tenlan la intensión de conlrolar la 

nueva melrópoli y al preocuparse por esta clase social, también velan por eUos mismos, ya 

que como constatamos, los jesuitas, también llegaron a poseer bienes, poder y prestigio, 

por lo tanto, al proporcionar educación a este sector de la sociedad novohispana de alguna 

fonna, también cuidaban sus intereses y lo que es aún más importante conservaban el 

poder adquirido. 

Ahora bien, el éxito de los jesuitas se debió en gran parte a la eslructura de sus estudios 

que estaban regulados por el &IJiQ, que era el plan de estudios que indicaba la forma, el 

cómo y el porqué de cada asignatura, asl como también por contar con profesores con alta 

calidad tanto humana como intelectual. Su forma de organi:r.ación, sin duda algww, 

también fue un factor detenninante, porque a diferencia de otras órdenes, ésta contaba con 

una eslrUctura interna sólida y firme, ya que no cualquiera podla dar clases en alguna 

institución jesuita, tenla que ser un conocedor de la materia, una persona con una 

educación intachable tanto moral como intelectualmente, y quien mejor que un miembro 

de la misma orden. 

Situación que en lo personal consideró muy tradicionalista y contradictoria, ya que por un 

lado los jesuitas quisieron ser innovadores en sus métodos y estrategias de estudio, pero en 

la práctica vemos que esta orden estuvo muy lejos de tal objetivo, ya que al seguir un 

patrón tan rígido como lo era el l?atio, no permitla el aprovechamiento adecuado de los 

contenidos educativos que pretendlan ser "innovadores" para la época. 
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• 
Lo que es de admirarse es cómo es tan poco tiempo, y después de haber sido la última 

orden religiosa en llegar a la Nueva Espafta, levantó y estructuró Colegios de gran 

importancia, basta con mencionar al colegio de San lldefonso hoy museo que llegó a ser 

pieza importante en la historia de la educación en México. Algo sumamente importante es 

que fueron formadores de grandes hombres ilustres, tales como: Xavier Clavijero, 

Francisco Javier Alegre, Maneiro y Landlvar , que de alguna forma contribuyeron a dar un 

sentido nacionalista y de identidad a los habitantes de una nueva nación que surgía de la 

mezcla de dos razas y a ta que le era necesario tomar las riendas de su nuevo destino. 

Pero desgraciadamente, asl como gozaron de prestigio, también recibieron sinsabores, y 

uno de estos momentos trágicos, se presenta con la expulsión de 1767, dietada por el 

monarca espaftol Carlos 111, el cual pretendla reformar a la penlnsula y a las colonias, y la 

Compaftla representaba un obstáculo para los planes del monarca, ya que los jesuitas 

poselan un gran poder e influencia en la sociedad, motivo por el cual era un peligro latente 

para los nuevos intereses pollticos y económicos de la Corona, que al no poder controlar y 

manipular a esta orden decide sin más, expulsarla de todos los territorios espaftoles. 

La desolación que dejó esta pragmática sanción, sin explicación alguna fue devastadora, 

ya que de un dia para otro, la Nueva Espafta habla perdido, no sólo una orden religiosa, 

sino educadores de gran talento, pero este suceso, también permitió, de alguna forma que 

el poder educativo no estuviera sólo depositado en una sola orden , sino, que se abriera a 

nuevas expectativas tales como la modernización de los planes de estudio, el incremento 

de la enseftanza de la ciencia y de las artes, abriendo para este objetivo instituciones tales 

como el Jardln Botánico, ta Academia de San Carlos, etc. 

En el afto 1853, Santa Anna, presidente entonces de México decide restablecer esta orden, 

por motivos políticos, ya que el país se encontraba en momentos de transición política, y 

Santa Anna ve necesario encontrar el apoyo del clero que controlaba el alma y el 

pensamiento de los mexicanos, para poder mantenerse en el poder, y asl de esta forma los 

jesuitas entran al país, pero esta vez bajo otras condiciones; sus casas, colegios no se les 

fueron entregados del todo, encontraron en muy mal estado, lo que un día fue una gran 

institución educativa para indios, el Colegio de San Gregario, lo recibieron en malas 
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condiciones. Pero el espirito alentador de la orden no decayó y se entregaron en cuerpo y 

alma a la misión de restablecer este colegio. 

Desgraciadamente el 81Jslo duro poco, a la calda del poder del presidente Santa Anna, 

Benito Juárez, toma las riendas del pals, y con las Leyes de Reforma esta orden fue 

destituida una vez mis. 

Pero ni la distancia pudo bomlr la hueUa de esta orden que aunque fueron desterrados en 

varias ocasiones del pafs, sisuieron trabajando como cuerpo, muy principalmente en 

labores cultW'Bles de la juventud mexicana, y hoy por hoy la influencia educativa de esta 

Compallfa la encontramos en la Universidad Iberoamericana prnpiedad de esta orden, sólo 

por citar un ejemplo. 

Manuiesto que es de admirarse su labor como docentes, pero tambiát hay que sdlalar que 

se preocuparon por cuidar sus intereses y de su poder lo que los Uevó a desatender a otras 

clases menos pudientes. Si he de seftalar que edificaron colegios para Indios, pero, también 

dentro de este colegio se atendlan a una clase privilcaiada que fueron los hijos de los 

caciques, asi dejaron en el abandono a muchas personas que no tuvieron cabida en sus 

colegios. 

Pero si he de definir a los jesuitas los considero personas consecuentes con sus objetivos, 

defensores a ultranza de sus propios valon:s; hábiles en su actuación y diestros en el 

manejo polltico y económico; 6vidos de conocimiento, lectores cotidianos y talentosos en la 

ciencia y en la cultura. 

Ni buenos, ni malos, simplemente fue una orden que cumplió con un pepcl histórico 

relevante en el contexto social y educativo de M6xico, es por eso que este trabllio es un 

reconocimiento a está orden que desde mi punto de vista fue la más grande e importante en 

lo que a materia de educación se refiere. Aunque tambi6n hay que seflalar el otro lado de la 

moneda, ya que dejaron mucho que desear por que fueron autoritarios. selectistas, 

inquisidores e impositivos con una sociedad, que lo que necesitaba era una identidad 

nacional y no una orden que sólo viera para sí misma; una orden que despreciara a una 

clase social que sufrla los estr38os de una derrota y que tenla que incorporarse a una nueva 

forma de vida donde nada les pertenecla , ni tenla derecho a una educación digna que les 
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permitiera entender y asimilar su situación, ni mucho menos aspirar a tener el control de su 

nación. 

La Compallla de Jesús, para la clase más desprotegida. fue inalcanzable ,lal vez para 

algunos ésta orden de poderoso prestigio ni siquiera luvo percance en su vida, porque nada 

hizo para mejor su situación, ni su fonna de vida. 

Pero esto se entiende porque a diferencia de otras órdenes, los jesuitas no fueron 

mendicantes, sino más bien por llamarlos de alguna fonna fue la parte intelectual de la 

iglesia, ellos estaban destinados a proteger no sólo sus propios intereses, sino rambién los 

de la iglesia, su misión no fue la de evangelizar, ni la de proteger a los más débiles, para 

ello ya c>Cistlan otras órdenes con mayor "carisma", ellos estaban simplemente para indicar 

el camino y adiestrar a aquellos que serian dirigentes y el único instnunenlo para cumplir 

lal fin fue la educación. 

Espero que este lrabajo sea una aportación para aquellos entusiastas de la historia de la 

educación, la cual desde mi pei spectiva considero sumamente importante si queremos 

entender nuestro presente educativo. 
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ANEXO 1 

EL MAESTRO FRANCISCO XA VIER CLAVIJERO. 

Francisco Javier Clavijero nació en la Ciudad de Vcracruz el 9 de septiembre de 1731, 

tercer hijo de once que engendró el espaftol Bias Clavijero hombre muy ilustrado, 

originario de León de Espafta, educado en el Paris de Luis XIV, edad de oro de las letras 

francesas y alll adquirió una c:uhwa notable; aprendió de su padre el franc:és y de su madre, 

Dofta Maria Isabel Echegaray, de vasto lüutje, la música, c:on el paso del tiempo al c:ontacto 

con los indlgenas, aprendió varias de sus lenguas que le serian muy útiles para comprender 

la visión de los nativos. 

Muy pequello tuvo que emigrar, primero a Teziudán y luego a Xico, en la f~ Mixteca, a 

donde su padre fue sucesivamente a gobernar, nomi..do por el rey. "Desde muy nillo 

manifestó Clavijero una naturaleza muy rica. talento muy claro y una singular propcmión 

a investigar mAs adentro de la superfic:ie de las cosas: Le ayudó tener un padre tan leido, y 

tan diligente para educar a sus hijos. Como los Graccos- según Cicerón_ más debieron a las 

palabras de Comelia su madre, que al vientre en que los llevó, el padre de Clavijero lo fue 

más por la educación que por la vida natural que le dio a sus hijos •. 103 

Xavier era de alma muy noble, por lo que se sentla *8ldo hacia la raz.a conquistada y 

tuvo oportunidad de c:ooocerla de cerca, de tratarla lntimamentc. examinar todas las 

pec:uliaridades de su tierra, la fauna, la flora y 109 metalea, de ahl que le naciera el hábito 

de investigar todo lo referente a los indlgenas. 

El pequeno sabio fue enviado al Colegio de San Jerónimo de Puebla, a aprender los 

rudimentos del latin, luego pasó al de San Ignacio, para la filosofla que se enseilaba 

entonces, llena de cuestiones inútiles que Xavier, ya maestro, tratarla de amputar, para 

101 NAVARRO, DERNAOÉ. Francisco Xayjer Clayjjqro Introductor de la filosof&a modcma en Yalladollid 
d~~..M<>icli&..J¡. 10. 
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reponer en su sitio de honor a Aristóteles. Obtuvo los mayores honores que sollan 

concederse y en el mismo cole1,.jo, continuó con la teologla; se admiraron de su capacidad 

para captar esta sagrada ciencia, superior a sus anos, y apenas con un allo y meses de 

estudio, defendió en público una serie de tesis teológicas, inusitadas entonces y adujo tal 

copia de argumentos, que dejó a todos estupefactos y admirados. 

Su principal ocupación era la teología. pero le sobraba tiempo para leer autores espanoles, 

los mejores de que tenia noticia, se aficionó a Cervantes, Quevedo, Feijoó, el padre de la 

Parra, sor Juana Inés de la Cruz. de egregia fama entre los poetas de México. Libros de 

historia, de critica literaria, de poesia. fabulistas, largos poemas e imitaciones de otras 

historias, todos los principales autores de Espalla. ya los conocla. Por la necesidad de leer 

sobre otros autores de lenguas extranjeras Clavijero tuvo la necesidad de aprender otras 

lenguas. 

A los dieciséis anos sintió fuertes deseos de abrazar la religión, luchó un poco contra si 

mismo, pero tomó la cosa en serio, y se encerró ocho dlas en la casa de ejercicios 

adyacente al Colegio del Esplritu Santo, a pensar delante de Dios, si era llamado por él a 

la Compallia de Jesús, trataba de hacer bien las meditaciones que le rroponlan, entonces 

nuevas para él. Pero lo que le vino a dar una luz definitiva. fue un dla ver a su padre 

servir la mesa como si fuera un siervo. Ver a un hombre tan respetable, tan conocido y 

estimado en toda la ciudad y, sobre todo, su padre, sirviendo la mesa, fue el tiro de gracia 

para que Xavier se decidiera a dejarlo todo. Él hizo alguna vez graciosa referencia a este 

suceso: " Si pequé contra la dialéctica concluyendo debla entrar a la Compaftia porque 

vela humillarse asl a mi padre, la culpa la tuvo Dios, que mueve los corazones como 

quiere, y que en el caso movió el mio con que ejemplo de humildad de don Bias 

Clavijero". 
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El 13 de Febrero, pues, del ailo 1748, entró en la Compal\la de Jesús y hecho el noviciado 

con satisfacción de los superiores, pasó a estudiar letras humanas, como se solía hacer en 

Tepotzotlán, todas aquellas nociones confusas, acopiadas desde la primera infancia. con el 

estudio de la gramática, la filosofia y la teología, más al contacto con los con los 

sapienlisimos varones, vinieron a organizarse y producir una sólida y vasta cultura. Desde 

estos principios, su afición a las lenguas le permitió, ya maduro, hablar elegantemente, 

como pocos, el espailol, el latín, el mexicano; entendía peñectarnente el francés y el 

portugués, el catalán y mayorquln, además escnbió en treinta lenguas indígenas de 

América del Norte y del Sur, los misterios de la fe, el Padrenuestro y muchas poeslas. 

En el afio que cursó filosofia en Puebla, como era costumbre en la provincia de México, 

sin trabajo descolló entre los primeros alumnos, cuando tuvo que defender noventa tesis 

en el conocido acto público. La preparación, le dejaba casi todo el dla libre para abarcar 

al estudio de otras doctrinas y satisfucer su insaciable sed de saber. Con Feijoó y Tosca 

por gulas, habla llegado en sus deseos a aquella filosofla adulta que llamamos reciente, y 

se dio a ella en el estudio, con amor que pudiera llamarse furtívo ( pues no contaba con la 

simpatía de los antiguos). Algo leyó ese ailo a Regio, Duhamel, Saguensi, Purchot, 

Gasendi, Newton, Leibnitz, y se deleitaba grandemente conociendo sus vidas y su 

historia, y gustó y tuvo en mucho a Fontenelle por la imagen que de ellos nos dejó. 

Al ailo que fue a cursar teología a México halló un ambiente como apenas se hubiera 

atrevido a desearlo, por el progreso que constató en las letras. Como si hubiera sido citado, 

encontró un grupo numeroso y selecto de jóvenes jesuitas mexicanos, estudiantes de 

teología como él, talentosos y con la misma fiebre de saber de que él adolecla; magnánimos 

y nacidos para grandes empresas , fueron en México los introductores de la renovación 

en los estudios , o poderosamente contribuyeron a ella y la difundieron. Suele así la 

Providencia disponer las cosas, cuando decide un cambio en el curso de la historia, hace 

surgir una generación de hombres decididos y de talento, e idóneos para instaurar el nuevo 

movimiento planeado para su Sabiduría. 
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En esta época conoce a Rafael Camboy quien él sirvió de gula para descubrir los tesoros 

escondidos en la Biblioteca del Colegios de San Pedro y San Pablo. Halló libros, mapas y 

demás tesoros legados al colegio en el siglo XVII por Don Cario• de Sigüenza y 

Góngora, cuya ciencia no tuvo igual entonces en México. Ahl se encontraban documentos 

preciosos de los antiguos mexicanos, salvados de la ruina del-.Oitiva por el esmero de este 

sacerdote. 

Clavijero tuvo por inspirador en la realización de sus planes, a esle gran antecesor en su 

estima por los indios mexicanos y sus antigüedades; admiraba el arte con que los 

indigenas lograron fabricar el papel tel'so de sus códices. Trabajó arduamenle en la 

interpretación de los jerogllficos y retuvo en la memoria los ya descifrados. Por entonces 

fue nombrado prefecto de los alumnos del Colegio de San Udefonso de México, el nuevo 

prefecto entendla la importancia de este puesto y la gran responsabilidaid que tenla, contaba 

con la experiencia del modo como a él y a sus hennanos educaba su padre, y después la 

experiencia y la lectura meditada enriqueció su ciencia pedagógica. Hubiera querido 

modelar las mentes y educar . a las personas de sus alumnos, conforme a sus ideas tan 

trabajosamente elaboradas. Pero advirtió ser arduo y peligroso destenar, apenas llegado, 

las corruptelas que se hablan metido en los colegios de entonces, y decidió callar y no 

introducir absolutamente ninguna novedad. 

Después de un tiempo regresó al Colegio de San Pedro y San Pablo y presentó examen de 

segundo y ten:er allos de teologia, siempre con las mejores ulificaciones. Debla ser, como 

era costumbce, Ol'denado sacerdote, al fin del tCl'cero, pero no cumplla los veintidós aftos, 

por lo que lo nombraron mientras tanto maestro de retóriu, cosa inaudita era aquello, pues 

no Cl'a costumbce nombrar a alguien para este cargo sino era sacerdote. Clavijero 

compensó la falta de sacerdocio con la prudencia y con el dominio de su materia; lo 

mostró luego, al iniciarse las clases, con un espléndido discurso latino en que alabó la 

verdadera elocuencia y vituperó vehemente cierta oratoria en uso, no sólo en las 

tribunas, sino aun en el púlpito. 

Después de un tiempo Clavijero suplicó a los superiores lo destinaran a ministerio con los 

indios. El Colel,>ÍO de San Gregorio estaba destinado, para él, para que, en lengua 
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vem6cula, recibiera una educación cristiana. Este cole¡io b'lljo como im6n a Clavijero, tan 

amante, de aquella pobre l1l7JI despreciada, para consagrarle sus sudores. Se lo concedió el 

provincial, y pasó alli de operatorio, para a¡wender el mhuad, y -.y pronto pudo otr 

conferencias en esta lengua. predicar y conversar. 

La ocupación con sus queridos indios le era mucho mis placentero, cuanto que le dejaba 

libres muchas horas para dedicarse a los libros, en ninBún sitio podla es&ar mejor, tanto, que 

aquel quinquenio pasado ahi, soUa desp~s Uanwlo el tiempo mis feliz de su vida. La 

biblioteca estaba muy bien provista y él abundaba en tiempo; de modo que casi no hacia 

sino devorar libros y códices con increlble placer. 

Después de un tiempo el Provincial creyó con-.enientc mandar a XaVÍCI' al Colegio de S. 

Xavier, de Puebla, fundado alli para los indios, con orpnizaeión y finm pueeidos a los del 

Colesio de San Gresorio. Al panir de México, una cosa solamente senda Clavijero: dejar la 

compallla de aquellos jóvenes valientes que compartfan su modo de~. respecto al 

despertar de las ciencias. En Puebla continuó ocup6ndosc r~ de los indios y 
en la edición de op6sculos, promotores de una producción litclwia mis sana; brilló 

mucho, por el mismo tiempo, como orador, su sermón en la solemnidmd de San Francisco 

Javier f'uc muy alabado. 

Desde hacia pocos allos, algunos jesuitas mexic:anos ya hablan ialentado en México, 

Guatemala, Quc:rétaro, la Hab-, ensellar alll'JDlll cuestiones útiles y bellas, basta enlonces 

inauditas en aquel hemisferio, a los adolescentes, y uno de estos '-nbres f'uc sin duda 

alguna Clavijero que sin ningún disimulo, manifestó, coa insenua •u-rielad no enseftar 

una filosofta que fatipn las mentes y ninguna utilidad reportara, sino que enscflarfa la que 

antafto Grecia legó al mundo y que los sabios recientes en Europm trusmitian a las 

generaciones de jóvenes, y que él juzgaba al alcance de los muchachoa y que ciertamente 

habria de servirles. 

Propuso su pensamiento con sumo tacto, sin tono contencioso ni agresivo, de modo que no 

parcela atacar errores que se estaban cometiendo al ensel\ar, sino descubrir una veta de 

preciosos metal y llamar a sus amigos para asociarlos en la explotación de la mina. Y fue 
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bien recibido su discurso y el cabildo de los canónigos, presente a la apertura de cursos, 

como solía, lo felicitó y propagó su fama de hombre doctlsimo en toda Valladolid. 

Crecia de esta fonna la fama del maestro a medida que lo iban conociendo, la forma en 

que enseftaba, exponía su curso en elegante latln, limpio de ripios, y dejaba fuera los temas 

y las palabras inútiles. Explicaba el pensamiento de los filósofos de Grecia, COI! 

maravillosa claridad, pero también todo lo útil encontrado por filósofos recientes como 

Bacon, Descartes y Franklin. Aquellas novedades para México gustaron, y el maestro que 

las descubría fue tenido por un genio y por un benemérito de su patria. Clavijero sabia 

enseftar, lo cual no saben todos los que saben, y el adelanto de sus alumnos lo testificaba, 

era de ver el ardor con que tomaba11 la clase aquellos adolescentes se les ponía ante la 

ciencia de las cosas, pero aquello era ciencia de cosas, y no palabrerfas huecas sobre 

vab'Uedades, incapaz de satisfacer la sed humana de conocer. 

Felizmente era provincial el Padre Ceballos, varón inteligente al que no twbaban los 

perjuicios combatidos por Clavijero. Asi, en la vista del Colegio de Valladolid, no sólo 

aprobó lo que éste hacia, sino que lo exhortó y casi mandó, para que continuara la 

restauración de los estudios tan feli7.mente corneD?.ada. La amistad de Vicente Torija, sabio 

sacerdote angelopolitano también le sirvió mucho a Clavijero, pues desde Puebla le 

mandaba en cantidad, libros que su gran amigo necesitaba en Michoacán. Las tesis que 

suelen los disclpulos defender en público, lo fueron gloriosamente, para ellos y, sobre todo 

para un maestro tan realmente maestro. 

Intempestivamente fahó el que enseilaba filosofia en el Colegio de Guadalajara, 

importantlsima ciudad de Nueva Espalla. Fue arduo comen:zar por desautorizar algunas 

cosas de un antecesor que ya llevaba dos allos enseilando. Los apuntes escritos que él dictó 

sobre materias de fisica, los rehizo totalmente Clavijero. Alguna vez le oyeron confesar, 

que él era enemigo de ponderaciones " no saben los tapatlos lo caro que me resuhó el 

enseilar en su colegio y cómo debilité mi salud para preparar una enseilanza que durarla 

tan poco tiempo". Duró poco ciertamente: comenzó en mayo, antes del otro mayo terminó. 

En esta época escribió "Diálogo entre Filates y Palófilo", donde sostiene asi que el 

estudio de la naturaleza se ha de proseb'llir siempre para hallar la verdad; pero nunca para 
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obstinarse en defender como inmovible algo que hasta ahl habla aparecido verdadero. Con 

estos diálogos pretendió desterrar el mal gusto literario en boga hasta en el púlpito. 

Poco tiempo después fue enviado en un penoso viaje a Italia, consecuencia del destierro 

dictado por Carlos 111, donde escribió su obra maestra "Historia de los antiguos 

mexicanos", solamente quienes lo vieron pudieron entender el inmenso trabajo que 

Clavijero tubo para realizar esta obra, demostró que la patria del sabio es el mundo, al que 

no impiden el entrar fácilmente a las bibliotecas públicas, ni en las privadas, ni la 

indigencia, testificada por su mismo vestido, ni su condición de extranjero; varios ailos 

duró la penosa búsqueda, ordenación y estudio de aquellas piezas, hasta que se terminó en 

espailol la " Historia del antiguo México", la cual fue publicada en italiano, francés, alemán 

e inglés. Y le dio el reconocimiento de la Universidad de México, y del virrey Don 

Bernardo de Gálvez quien seilaló " Es digno este hijo de la Universidad Mexicana de ser 

singularmente honrado y premiado. Por eso, reunido lodo el claustro y decretado el 

premio que os parezca; pero yo como Virrey, Patrono también de la real Universidad, 

contribuiré con gusto con mi parte a ese premio." 

En esta misma época escribió " La historia de California", publicada después de su 

muerte; más adelante escribió " La aparición de Nuestra Senora de Guadalupe y sobre su 

sagrada imagen, no ejecutada por pincel humano, dejada por la misma Purisima Seilora a 

México", la cual fue escrita en Italiano, a petición de una persona consagrada a Dios. 

Pero esto seria uno de los últimos libros de Clavijero, ya que su salud empezó a 

deteriorarse, sin que Clavijero se atendiera por un doctor, el mal del perineo fue más 

grave de lo que él se imaginaba, el médico da el caso por perdido y manda administrar al 

enfermo los últimos auxilios de la religión. Clavijero no mostró ningún temor, antes bien, 

con tranquilo semblante, serenamente y magnánimo miró avanzar a la muerte hacia él, con 

lento paso, y la esperó como los héroes cristianos a los que enseilo la genuina filosofia de 

nuestro Salvador Jesucristo. El mismo párroco, que le llevó el Sagrado Viático, salió con el 

enfermo, sumamente emocionado y manifestaba su pasmo ante tanta fortaleza de alma. 

Murió el 2 de abril de 1787, a las cuatro de la larde. 
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Las exequias fueron tan solemnes como pennitla la pobreza de los antiguos jesuitas, en el 

templo de los santos Cosme y Darnián, luego fue llevado el cuerpo al templo de Santa 

Lucia, en olro tiempo perteneciente a la Compallla. 

Francisco Xavier Clavijero fue un cristiano sólido, en cuyas obras nunca hubo una 

amplificación vacia, ninguno de esos vicios de dicción que sobrecargan las manifestaciones 

religiosas, más que manifestarlas. Eximio creyente porque juzgaba deber creer y entendla y 

defendla las mismas costumbres según la inlima Ley de la santidad que Dios puso en su 

ahna; abra7.b la vida religiosa porque sintió que Dios lo llamaba. Era modesto al escucharse 

alabar, y no se ensoberbecla por los méritos de que ventan esas alabanzas; no buscaba 

lucrar, si algo hacia era pública o privada utilidad. Se cootcnlllba con lo que basta a los 

pobres, en el uso de las cosas. Buscaba el silencio y la soledad para ~. pero era 

bondadoso y urbano y de !ralo muy agradable, en todo veraz. muy sincero y amigo 

fidellsimo. Su tranquilidad no fue turbada por ningún infortunio o por desgracia enorme 

que llenara su vida, sobre todo los cuatro últimos lustros. Por lo demás, puede inferir el 

valer humano de Clavijero quien lea con simpatla la obn que dejó. 
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