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IllTRODUCCIOB. 

Alguna persona, de quien escuché una conterencia, hacia 

la observación acerca de lo dificil que debe haber sido para 

los diversos actores individuales y sociales de las primeras 

décadas de vida independiente, la reconstrucci6n del estado, 

de la sociedad sobre bases totalmente distintas a las 

conocidas por ellos, pero dentro de un proceso de continuidad 

hist6rica que llevaba lo mismo al avance que al retroceso. 

Esa referencia es frecuentemente olvidada por quienes 

reflexionan sobre las primeras décadas del siglo XIX. Epoca 

acerca de la cual, la historiograf1a reconoce ahora la 

continuidad con el antiquo régimen y también, por lo tanto, 

la existencia de varias corrientes ideol6gico-pol1ticas no 

ünicamente dos, la liberal y conservadora, definidas en 

efecto, hasta mediado el siglo pasado. 

El aspecto educativo ha sido también, para la 

historiograf1a, uno de los campos dificiles de deslindar de 

prejuicios pol1tico-ideol6qicos. Pero la importancia que 

tiene para comprender el desarrollo social y cultural del 

México independiente ha dado pauta para su estudio. 
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En términos concretos, el adelanto de la educación en 

las primeras décadas del siglo pasado fue dificil y precario. 

Las condiciones pol1ticas y económicas, la problemática 

regional, entre otros factores, eran un impedimento real para 

loqrar cualquier avance pero, sin embargo, al ser ésta, para 

cualquier sociedad, y en especial para la de esos momentos, 

una de las armas más importantes de trasmisión ideológica, de 

cambio de valores y de actitudes, quienes buscaban el control 

del estado deb1an, por· aftadidura, lograr su dominio. 

La educación no s6l.o significaba control. ideol.6gico. 

Como parte de un proceso iniciado desde el Antiquo Régimen, 

tenia también un interés social: servia a unos para mantener 

estructuras corporativas ya definidas que restring1an el 

acceso de otros grupos a ciertas instancias o profesiones, 

controladas desde las instituciones de ensef\anza o bien, la 

educaci6n seria l.a que per111itir1a l.a movil.idad social.. El. 

acceso a los diversos niveles educativos que fueron poco a 

poco organizAndose tuvo que ser también un filtro para 

detener avances. Por eso, los cambios que fueron impulsdndose 

para romper con esas trabas tuvieron seguramente que sortear 

obstAculos diversos en relaci6n a la defensa de intereses de 

los grupos sociales y politices. 

La reforma de la educaci6n de universidades y colegios 

fue uno de los prop6sitos generales presentes en la década 

posterior a la independencia. Tal acci6n i~plicaba, dentro de 

las nuevas condiciones prevalecientes, la secularizaci6n de 
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la enseftanza. Su avance estuvo determinado por la defensa de 

intereses corporativos hecha por algunos grupos, lo cual 

llev6 a la bQsqueda de una solución. 

Los institutos literarios, establecimientos educativos 

civiles, fueron la propuesta educativa del nuevo régimen. A 

través del estudio de su creación y desarrollo en los estados 

o departamentos, pretendo demostrar su importancia en el 

proceso de secularizaci6n de la ensenanza. Precisar los 

t6rminos y limites en los que ha de entenderse este concepto 

para la Historia de México hace necesaria su revisión. 

% ,. EL UllO Y BIGlfIPICADO DllL COllCD"rO 811CUUdlillCIOlf. 

Procedente del vocablo Secul4r, el término 

secularizaci6n comenzó a usarse en forma sustantivada hacia 

fines del siglo XVII indicando la transferencia de territorio 

del poder papal al poder civil, efectuada tras la Paz de 

Westfalia1 • En castellano la palabra fue utilizada a partir 

de 1705, de acuerdo a la Enciclopedia del Idioma 2 , para 

designar la acci6n de secularizar. El significado de éste 

1 Valaa Th• enqyelol)9di1 of religlon, Hlrcea Bllada (editor in Chief), 
New York, HacHUlan Publlahing Company, 16 vals., 1987. El volúmen 13, 
B•cular.l••tlon. También la• primara• plginaa Giacomo Marramao, ~ 
Secµlariz:nql6n, trad. da Juan Ram6n Capella, Pr6logo de Salvador Ginar, 
Madrid, Kdicion•• Pen1naula, 1989, 298 pp. p. 23 
2 Hart!n Alonso, Enciclocedla del idioma. picqionorio hiet6rico y moderno 
de lo leoaua e1pano11 lalqlo XII al XX>. Etimol6gi.eo. Tegnol6qlco. 
ragionol Q bilpaoolll'llriqano 3 yoh •• Madrid. Aguilar. 1982. Indico qua 
au ai9niticado en ••• aentido procede del Siglo XVIII. 
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segundo término, seg1ln la misma fuente, es "Hacer secular lo 

que era ec1esiástico"3 • Mientras que la palabra ra1z, 

secular, habla sido utilizada desde el siglo XVI para 

diferenciar, dentro de la Iglesia católica, a quienes 

pertenecían a las 6rdenes religiosas y vivían en "encierro", 

de aquellos reliqiosos dedicados a impartir los sacramentos a 

toda la comunidad y que vi v1an fuera de claustrp, es decir, 

los seculares4 • En otro momento refirió a aquellos religiosos 

dispensados de sus votos mon4sticos; en el siglo XIX pas6 al 

campo histórico pol1tico "tras la expropiación de los bienes 

y dominios religiosos fijada en el decreto napole6nico de 

1803 115 y, poco a poco, la palabra entr6 a otros terrenos del 

conocimiento hasta llegar a ser una herramienta G.til de la 

socioloq!a y la ciencia pol!tica del siqlo xx6• 

Actualmente, en un sentido amplio, secularización 

refiere el abandono de comportamientos de tipo sacro y el 

alejamiento de esquemas tradicionales y de posiciones 

dogmáticas 7 • Nacido el término en un espacio hist6rico con 

acentuada tradición religiosa, para aquéllas naciones 

3 .l.IWlmn 
• JJlmn 
5 Marramao, ~. 23 
6 lnciclopedia de la reliqi6n ••• 
7 El pleclonario dw Pol ltica da Norberto BobbJ.o anota 3 acapcionee 
generala• para el t•rmJ.oo, utilizada• en la ciencia politlca y la 
aociolog1as 1) la raduccl6n al •atado laico de quien pertenece a 6rdenaa 
religiosas (entiendo laico en el sentido de ~) t 2) la abolici6n da 
la jur1•dicci6n ecleail•tica aobre loa inatitutos rel19io11011 y 3) al 
proceso de cambio mental hacia un pen•amiento aecular. 
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cat61icas en que fue utilizado, decir secular o laico no 

signific6 decir profano8 , 

En el caso especifico de México, el término se utilizó 

en el siglo XVI cuando se orden6 para la Nueva Espana la 

secularizaci6n de las parroquias de indios. De acuerdo a la 

cual las parroquias en poder de las 6rdenes reliqiosas deb1an 

pasar al clero secular. Proceso que hasta fines del siqlo 

XVIII pueda considerarse todav1a inconcluso. En 1833 el 

contenido del término sufri6 cambios de acuerdo a las nuevas 

condiciones que enfrentaba el Estado frente a la Iglesia 

pues / precisamente con la reforma encabezada por Valent1n 

G6mez Far1as, al secularizar los bienes de las Misiones de la 

Alta y Baja California, el decreto 

autorizaba al gobierno para establecer parroquias 
servidas por individuos del clero secular, con 
sueldos fijos; prohib1a a los curas pA.rrocos as1 
nombrados el cobro de derechos por casamiento, 
bautismos, entierros y dem&s gajes de su especie: 
los religiosos misioneros debian regresar a sus 
colegios y conventos, y salir de la rep1l~lica los 
que no hubiesen jurado la independencia ••• 

En términos generales el gobierno aplicaba la 

secular izaci6n como se habla hecho a partir del siglo XVI, 

asumiendo ahora el gobierno liberal el ejercicio del 

8 L. Bouyer, Diecionsrlo de Taoloah,, Barcelona, Herder, 1983. 
1 Vicente Riva Palacio, Mtxico 1 trayta dt 101 piglo1. Hiatorio General y 
compl•t• · del da11nvolyimi•nto 1ocial polUico. religiq•Q• mllltar. 
ortlatico. c1ent1ficq y lt.tenrlo da Mb¡lco d11da la antiauedad m6a 
remota ha1to la fpoca actunl, 14 t., K6xico, Editorial CUtrtbre, 1984. Bn 
tomo XIII, p. 29 
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Patronato. Para la educación no fue utilizado tal término 

sino se habló del arreglo de 11 la instrucci6n p11blica" 1º. Si 

bien la desamortización de bienes eclesia.sticos, dentro de 

los que caben los colegios, y las acciones emprendidas en 

dicha reforma, tuvieron caracter1sticas de lo que ahora 

llamamos secularización, sin embargo, en esos momentos, los 

liberales ilustrados que hicieron esa primera reforma 

manten1an en sus ideas y acciones caracter1sticas del 

liberalismo espaftol cat6lico. Por lo tanto, en ese entonces 

no pensaron en la "secularizaci6n" de la ensef\anza para 

excluir la instrucción religiosa de ésta sino enfocaban el 

problema en el sentido de hacer "racional" su estudio y su 

administraci6n civil. 

Por otra parte, entendida como un proceso, la 

secularización vivió, desde mi punto de vista, varios 

momentos importantes y no siempre impulsada por hombres de 

ideas liberales-radicales. Esto es, los objetivos de 

implantar un sistema de ensef\anza pdb1ica dirigida, 

organizada y controlada por un órgano del gobierno fue comün 

en diversos planes educativos, como también lo fue la 

introducción de nuevas ramas de conocimiento en di versas 

reformas. Y a estos fenómenos los podemos denominar 

"secularizadores". 

Hasta 1833, cuando por primera vez se logra avanzar en 

su realización, la mayor!a de las propuestas educativas no 

10 I!llml.. 
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pasaron de ser un plan o un proyecto; posteriormente se 

consolidarán algunas de ellas aunque sin dejar de lado que en 

todo momento existieron las mismas dificultades materiales 

para que el sistema de ensef\anza pO.blica fuera sostenido y 

eficaz. 

II. LA PBRIODIUCIOll• 

Los limites cronol6gicos de mi investigaci6n han sido 

orientados por el objetivo de esclarecer y conocer la 

naturaleza de la educación "superior" en el periodo anterior 

a la Reforma, en el que se gestaron las bases del estado 

nacional y una nueva sociedad. De tal forma que están 

marcados tanto por los hechos ocurridos en 1854, como por el 

de la constituci6n de la Primera Repllblica Federal en 1824, 

que di6 pauta para que los estados federados decretaran sus 

respectivas constituciones. 

si bien, se me ha hecho notar que las poco más de tres 

décadas que pretende cubrir este trabajo pueden resultar 

demasiado tiempo y saltar varios momentos que pol1ticamente 

fueron de suma importancia, en un parido de la historia de 

México en la que los cambios políticos se sucedían a 

velocidad vertiginosa, he querido de cualquier manera dar un 
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panorama general porque creo que s61o as1 es posible observar 

el proceso. 

Dentro de los anos 1824 a 1857 son perceptibles tres 

divisiones relacionadas al aspecto educativo: la primera, de 

la independencia a 1833 porque con la Reforma educativa de 

Far1as culmina un esfuerzo de organizaci6n educativa 

persequido desde las Cortes de CAdiz, tanto en el centro como 

en las provincias; la segunda puede situarse desde la 

derogaci6n de esas leyes reformistas hasta el nuevo Plan de 

Estudios de Baranda, el cual efectivamente influye en los 

Institutos Literarios y continQa después del paréntesis de la 

Reforma de Teodosio Lares de 1854. A ésta dltima, la tercera, 

la considero as1, no porque haya un retroceso en lo educativo 

sino porque creo que las bases pol1ticas que 1o sustentaban 

no 1o hicieron viable, a pesar de que Lares trae nuevas ideas 

para transformar la educación. 

La periodizaci6n antes descrita, sin embargo, no será la 

Qnica guia de los capitules siguientes, en los cuales se 

combina el an6.lisis de temas concretos y la descripci6n 

cronológica del fen6meno de la secularización de la enseftanza 

a través de los J:nstitutos, pero s1 es importante tenerla 

presente para entender algunos momentos. 

El trabajo se divide en cuatro capitules. El primero 

est6. dedicado a hacer una revi~i6n historiogr6.fica todavía 

incipiente de los autores que han trabajado el tema de la 

secularización de la enseftanza en el siqlo XIX y a los 
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institutos literarios. La problemática historiográfica misma 

hizo necesario abordarlos tanto cronol6gica como 

tem&ticamente. As1, se intentó seguir el surgimiento del mito 

de la educaci6n liberal y la secularizaci6n de la enseftanza y 

se ubic6 a los autoras que tratan el tema de acuerdo a su 

secuencia cronol6gica. Por otra parte, debido a que la 

historioqraf1a sobre los institutos, la mayor1a estudios 

monográficos, parecía desconectada por completo de tal 

tradición se busc6 la relación entre ambos y se consideró su 

estudio en un rubro. 

El segundo capitulo trata de acercarse a la idea de 

Reforma educativa que tenían los actores pol1ticos 

contemporáneos al momento que trato, haciendo la diferencia 

entre los grados de ensenanza y distinguiendo en cuál y c6mo 

querían incidir en el aspecto educativo. 

El tercero plantea el modelo para el estudio de las 

nuevas instituciones educativas tomando en cuenta algunas 

diferencias respecto a universidades y colegios, tanto en su 

administraci6n como en el contenido de estudios; asimismo, 

intenta rastrear el origen de los institutos en Espana y 

Francia y considera la existencia del primer instituto 

fundado en la capital en 1826 como un intento de establecer 

un sistema educativo general y centralizado en el cual ese 

establecimiento seria guia. 

Finalmente, el cuarto capitulo está. enfocado al tema 

concreto que nos ocupa: los primeros Institutos literarios, 
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observando principalmente sus características y objetivos 

generales; su desarrollo hasta 1856 basado en particular en 

la estructuración de sus cAtedras, problemas de sus 

profesores y alumnos, as1 como sus cierres¡ la descripción 

general de sus planes de estudios por facultades y los 

autores sequidos para la ensenanza. Este ültimo capitulo 

trata de indagar, a través de esos elementos, el alcance de 

la secularizaci6n de la ensenanza en los institutos 

literarios. 



l.S 

J:. LA 8Bcux.aaIU.CIOll mi LA D•dul.A D LA llIS'l'ORIOGIUU"IA IOBRB 
LAS PailmllAS D•CADAS Dltt. BIOLO lCJ:Z. 

El pasado hist6rico no es lo que 
est6 olvidado, sino lo que puede ser 
recordado. 

Agnes Heller1 

El presente capitulo tiene por objetivo· revisar c6mo la 

historiograf1a ha interpretado el proceso designado 

"secularizaci6n de la ensenanza" para las primeras décadas 

del Siglo XIX y c6mo ha relacionado al mismo la existencia de 

los institutos literarios. Para esto ha sido dividido en 

varios apartados, tratando de sequir un orden 16gico de 

acuerdo a la biblioqrafia localizada. As!, los temas que se 

desarrollan son: una revisi6n sobre la cuesti6n que ubica la 

problemAtica del mito de la educaci6n liberal a partir de la 

formaci6n educativa de Benito Ju4rez, la afirmación de los 

elementos impuestos por la historiograf1a tradicional y su 

posterior seguimiento, las alternativas que ofrecen recientes 

interpretaciones sobre el liberalismo y su incidencia en la 

explicaci6n del proceso educativo. 

1 Agnaa Hallar, Teorta de la ttlatoria. Ja. ed., trad. de Ju•ier Honorato, 
H6xico, Fontamara, 1969, 260 PP• p. 80 
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La limi taci6n del universo de autores comprendidos en 

esta revisi6n, sobre la base general de que se trata de 

algunos autores que han estudiado el periodo que comprende 

este trabajo (1824-1857), ee suscribe a los siguientes 

criterios: 1) las aportaciones historiográficas 

contemporáneas más importantes que incluyen aspectos sobre 

educaci6n; 2) los autores de historia de la educación de la 

década de los 40 a 70 los·que, ha partir de su critica, han 

servido como base a las aportaciones recientes; J) de estas 

dltimas, los trabajos acerca de la historia de la educación 

de las primeras décadas del México independiente y 4) los 

autores que han trabajado en concreto sobre los Institutos 

Literarios. La revisión de sus planteamientos se hará de 

acuerdo a los problemas que expondré en las siguientes 

lineas. 

1.1 La prob1ealtica. 

Mi inquietud por el conocimiento de los institutos 

literarios fue el punto de partida de la btisqueda 

historiográfica acerca de ellos. Por tratarse de 

instituciones educativas, las fuentes bibliogr4ficas ten1an 

que dirigirse hacia dos vertientes: la historia de las ideas 

pol1ticas y la historia de la educaci6n. La primera, estudios 

en particular sobre el periodo posindependiente, acerca del 
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desarrollo de las ideas liberales, los partidos políticos y 

sus bases sociales, guiaron hacia las segundas, estudios 

espec!ficos acerca del proceso educativo: instituciones, 

pol1tica, pedagogía. Estas hablan sido utilizadas, en varios 

casos, como fuentes de apoyo. Dentro de unas y otras es 

identificable, por un lado, el corte de una historioqraf!a 

que ha sido considerada tradicional y, por el otro, 

tendencias recientes abiertas a distintos enfoques a partir 

de los aftas setenta2 • 

En la historia de la educación la corriente iniciada por 

el Colegio de México en el seminario sobre el tema3 , dirigido 

por Josefina Vázquez, intenta avanzar en la reconstrucci6n 

del proceso educativo más a11á de la historia cronol6gica e 

institucional, para lo cual ha partido de una critica a los 

autores que se hab1an vuelto tradicionales, haciendo énfasis 

en la utilizaci6n de fuentes documentales y la apertura a 

nuevas tem.6.ticas. Otra corriente, desarrollada en el 

Departamento de Investigaciones Educativas del IPN, está 

orientada a estudios contemporAneos y de car6.cter socio-

2 No •xiate un aatudio hiatoriogrAfico preci•o da aate cambio para la 
hi11toria de la educaci6n, pero •n Hhtorlo Mexicano, H6xlco, El colegio 
de M6xico, nllrn. ea, abril-junio de 1913, el Seminario de Historia de la 
Bducaci6n del COLMEX preaento loa planteamientos generales que guian al 
mi.amo, y es eate uno de loa espacios donde se han promovido las nuevas 
orientaciones. 
3 Seminario or9aniz:ado y financiado por el COleglo de México. El primer 
ejemplo lo repr•11enta Josefina Zoraida VAz:quaz: con au obra Nacionalismo y 
educacJ.6n WD Héxlco, M6x1.co, Bl colegio de K6xico, 1970. 
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antropol69ico que tratan de teorizar el objeto de la historia 

de la educaci6n4 • 

Por lo que respecta a otras vertientes hist6ricas, 

existe un qrupo de investigadores· interesados y preocupados 

por nuestra historia, entre los cuales puede contarse a 

Charles Hale, Michael Costeloe, Francois Chevalier, y otros, 

quienes desde una perspectiva metodológica distinta han hecho 

esfuerzos considerables para el estudio de un periodo sobre 

el que empieza a conocerse más. Ahora bien, ¿cómo ha sido 

visto el tema educativo desde cada una de esas perspectivas? 

En la bibliograf1a consultadala cuestión de la educación 

bien puede dividirse en dos tem&ticas: por un lado, una en 

particular referida a la secularizaci6n de la enseftanza, que 

de manera marginal informa el aspecto de los institutos 

literarios; y otra, representada por los estudios regionales. 

Sin embargo, unos y otros repiten lugares comunes acerca de 

la educaci6n de esa primera parte del Siglo XIX: la idea 

general que considera la secularizaci6n de la ensenanza como 

realizada por G6mez Farias en 1833; la definici6n de la 

educaci6n vinculada a liberales o conservadores; sus escasos 

resultados y deplorables condiciones; la asociación de los 

avances educativos en relaciOn a los logros de una corriente 

politico-ideol6gica; o el predominio de la ensenanza 

escolástica. Dentro de las dos divisiones se da la 

t. Bata ar1entac16n •• la que encabeza Su•ana Quintanilla, invaatigadora 
del Departamento de Inveatigacionea Educativas (DIB) del IPN. 



19 

calificaci6n explicita o impl1cita de "liberales" a los 

institutos literarios. 

Hasta aqu1, tanto la caracterización de la educaci6n 

como las instituciones de mi interés estaban separadas en los 

estudios, si acaso pod!an ser liqados entre si por la palabra 

l.iberal. Pero, sin embarqo, esta tonaa de ver el asunto 

dejaba interrogantes a la historioqrat'1a: ¿Porqu6 aün· la 

historiografía que dice tratar de superar las tendencias 

partidistas que han orientado la inveotigaci6n sobre el siglo 

xrx, que ha identificado la problemática de indefinici6n 

ideológica que vivían los actores pol!ticos y que ha 

reconocido la preocupación general de 6stos por la educación 

pOblica que exist!a en aquellos momentos, ha continuado 

utilizando lugares comunes? Me sorprendió que a Francisco

Xavier Guerra5 le pareciera "curioso" el que G6mez Farias en 

su reforma mandara repartir catecismos religiosos y civiles a 

los alumnos; as1 como el que Charles Hale6 afirmara que al 

fracasar la secularización de la enseftanza en 1833 ésta 

tuviera que esperar una generación para ser realizada, o la 

observación de Anne Staples7 de que no habla "un asomo de lo 

5 Pranciaco-xavi•r Gu•rra, Hf:xlco. pgl Antlauo rtqlmen o la rayglución, 
2 voL Trad. d• Sergio Fernlndaz Bravo, M6xico, PCB, 1988 ( ••cc16n de 
obraa de hiatoria). V6••• an el vol. 1 al cap. IV, "PUeblo moderno y 
aoci.edad tradicional•, pp. 182-245 
IS Charle• Hale, 11 libfrali1m9 mexicano en la tooca de Hora. 1821-1853, 
6a. ed. trad. de Sergio rarnlndez y Pranciaco Gonzllez Ar&mburu, M6xico, 
Siqlo XXI Editorea, 1985, p. 165 
7 Anne staplaa, •Paaor- eiducati•o al ca.J.eaao de la •ida i.nd•P9ndi•ote• 
en Joaetina Zoraida Vlzquez , G-J.1 1 En11ayog 1obrg hiatgrLa de la 
Eduqeci6n en Htxleg, 2a. ed., H6xico, El Colegio da H6xico, 1985, pp. 
117-170 
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que conocemos como educación laica" a'Cln en el Instituto 

Literario de Zacatecas, considerado de los más liberales. 

Todo pa~ecia indicar que la secularización de la enseftanza y 

la sociedad, como la entienden estos autores para esa época, 

implicaron el abandono de la religión en todo sentido! desde 

la separación del poder temporal y espiritual; en los 

contenidos de los planes de estudio asi como su abandono en 

las prácticas cotidianas. Además, que s6lo era posible 

relacionarla a un hectio. ¿A que se debla esto? 

Por otro lado, la fundación de instituciones educativas 

civiles en los estados, y no en la ciudad de México, 

calificadas como innovadoras y fundadas antes a'Cln de la tan 

comentada reforma, hacían surgir la pregunta de la relación 

que deb1an tener con la secularización. ¿Hay que verlas 

realmente como manifestaciones aisladas fuera del centro? 

¿CUál era en realidad su vinculaci6n con lo realizado en 

1833? ¿Esta pregunta se la ha hecho la historiografía sobre 

el tema? 

Se puede observar que el problema educativo se ha 

contemplado desde una perspectiva de las ideas políticas y 

poco se ha cuestionado y estudiado el aspecto de las acciones 

concretas y contenidos de las reformas que se realizaron en 

el lapso de tiempo comprendido entre 1824 a 1854. Una posible 

respuesta sobre el porqué ha ocurrido de esa manera está en 

las fuentes sobre las que se han basado los autores, la 
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mayoría son fuentes bibliogr4f icas, sobre cuya utilizaci6n no 

hay objeci6n, sino por la falta de critica sobre las mismas; 

otra sería el trabajo sobre material documental. Aunque en 

los ültimos afies, se ha privilegiado este 1lltimo tipo de 

actividad y dado un reconocimiento a la importancia de buscar 

en los archivos los datos para reconstruir y recrear la 

historia de la educaci6n, de conocer de otra manera a los 

institutos, por la otra parte, hace falta el planteamiento de 

problemas que respondan a estas nuevas fuentes y lo que ellas 

puedan darnos. 

Sin embargo, es necesario precisar la manera como la 

propia historiografía fue conformando y haciendo persistir 

los lugares comunes y el que aün las investigaciones 

recientes desde distintas perspectivas o con una metodolo91a 

diversa no han logrado la superaci6n de los mismos. 

De tal manera, el primer paso fue encontrar el punto de 

convergencia en la historiografía de la relación liberalismo

institutos literarios. Tarea dificil, que por si sola 

representa un problema, sin embargo, una forma de 

solucionarlo se encontr6 en la vinculación directa manejada 

por los historiadores, entre el s!mbolo liberal representado 

por Benito Juárez y su formaci6.n, recibida en una instituci6n 

laica. Ese ser! el punto de partida. 
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1.2 si aurqilliento de un aito. 

Una anécdota, recogida por diversos autores, nos 

conduce a los Institutos Literarios: la historia acerca del 

cambio de instituci6n que realiz6 Benito Juárez8 del 

Seminario, donde cursaba sus estudios para la carrera 

eclesiástica, al Instituto, establecido en la ciudad de 

Oaxaca una vez consumada la independencia. Por ejemplo, Ralph 

Roeder9 , un historiador norteamericano biógrafo de Juárez, 

tom6 para su obra lo que el propio "benemérito" escribió en 

Apuntes para mis hijos sobre su experiencia formativa en el 

:Instituto Literario de oaxaca y la comparaci6n que hizo 

respecto a la educaci6n "escolástica" recibida en el 

Seminario Conciliar de la misma capital provinciana. De esa 

comparación Roeder obtuvo su propia idea sobre el Instituto, 

reconociendo la importancia que tuvo dentro del contexto de 

cambios que sufria la naci6n para abrir oportunidades a otros 

grupos sociales hacia profesiones vedadas para ellos en el 

antiguo régimen estamental. 

El libro de Roeder destaca un elemento importante: 

sef'\ala la funci6n del Instituto como lugar de 11 socializaci0n" 

de las ideas liberales a través de grupos independientes de 

8 Sierra ea quien con mayor entusiasmo lo festeja en su bioqraf1a sobre 
tal paraonaje. V6aaa del autor, Ju4rez. pu obra y su t!emoo. introd. de 
Eduardo Yaf\ez, 4a. ed., México, Porrt'.ia, 1980 (Sepan cuantoe ••• , 146) 
9 Ralph Roeder, JuAre;. eu obro y su tiemoo, verei6n castellana del 
autor, México, PCB, 1972, 1101 pp. loa cap1tuloa 4 y 5 pp. 28-79, pp. 69-
79 
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los formales, donde tenia m6s relieve esto que las propias 

cátedras: 

La ciencia dispensada en el Insti tute tenia 
una superioridad muy relativa sobre la 
doctrina diseminada en el seminario; pero en 
=~ua::It.~1i.cJ&. propio del término, era una 

Roeder no pasa al análisis concreto del problema sobre 

los contenidos de la ensenanza en el Instituto de oaxaca, 

porque no es ese su objetivo, pero si lo percibe y lo deja 

como un planteamiento a trabajar. Además, -asienta una idea 

importante respecto a la función del Instituto: la trasmisión 

ideol69ica, pero no a través de las cátedras sino de otras 

instancias. Esta hip6tes.is será planteada también por 

Francois-Xavier Guerra, como veremos adelante. Por el 

momento, es conveniente volver con Juárez, al origen del mito 

de la educaci6n liberal. 

El pr6cer, uno de los frutos del Instituto de Ciencias y 

Artes de oaxaca, alcanzó la gubernatura de su estado y la 

presiden~ia de la RepOblica. Estos dos elementos han dado el 

punto de convergencia de la educación y el liberalismo porque 

después result6 sencillo, para la historiograf!a, asociar a 

los rnsti tutes como lugares donde se ••culari•611 la 

8 Roeder, 11U.Wlm1 pp. 67-103 
11 El t6rmino empleado para ello ha sido mA.e bien "laico". Be al caso da 
Justo sierra y Anne Staples. 
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enseftanza y donde fueron propagadas las ideas libera1es12 . 

Pero, ¿c6mo surgió esto? 

Siguiendo la pista de Juárez, de su formaci6n, de su 

vida, encontramos la obra de Justo Sierra, quien entre 1905 y 

1906 publicó un libro, Juárez su obra y su tiempo, escrito, 

de acuerdo al propio autor, como réplica al que un lustro 

antes habia elaborado Francisco Bulnes. En la obra de Bulnes 

el personaje principal era también el prócer oaxaqueno13 , 

pero su objetivo era desmitificarlo. 

Dentro del contexto de su tiempo, el contenido de la 

obra de Sierra obedecía también a otras corrientes de 

pensamiento, las que hablan dado coherencia a un mito, 

necesario en ese m~mento para legitimar una ideologia, la del 

grupo en el poder y que proven1a del liberalismo. Tradición 

dentro de la cual cobraba especial significación el énfasis 

en la educaci6n14. 

As1, en los primeros capitules de su libro Sierra 

argumenta en relaci6n al liberalismo, senalando que esa 

corriente de pensamiento hab1a permitido a la nación llegar 

12 V6aae a Jaime caatrej6n Diez y Marisol Pérez: Liz:aur, Hhtoria da lop 

~~LJ~:~~d:~:~r:~t~;:;:~: !ut~br~6X.,ic,°,; tSiE!:oo~9 ~6.'xfc00,6!NDUMEX, 1990, 417 

~~· L~di~;:~r f~~e~~~:: d:a::r:
8 d!~º~:!.9i!6 educativo ee bastante conocidas 

como Hinietro de Inetrucci6n Pllbl!ca reoliz6 el II Congreso Nacionol de 
Inotrucci6n PG.blica; inaugur6 el consejo superior de Educación PG.blica en 
1902 e impula6 la apertura da la Universidad Nacional de M6xico en 1910. 
V6aee, Recuelne Laicas. Textos y pocumentos, México, Empreaaa 
Editoriales, 1967, 300 pp. (El Liberaliemo mexicano en pensamiento y 
acc!6n, 7) PP• 218-2207 tambi6n en Leopoldo Zea, Del l iberaliemo a la 
reyoluci6n en lo educagi6n mexkana, México, Inetituto de Eatudioa 
Hiot6ricoo de la Revolución Mexicana, 1960, cap. IV, pp. 173-187 
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al estado de ese momento. Triunfante en su constante lucha, 

iniciada después de la Independencia, contra su enemigo 

poderos1simo: la Iglesia. Los enemigos politices de los 

liberales, los conservadores, fueron aliados naturales del 

clero porque los un1a el objetivo com-0.n de conservar sus 

privilegios. Mientras que la sociedad, arraigada en sus 

antiguas creencias religiosas opuso siempre resistencia a 

cuálquier cambio y, un grupo minoritario, los liberales -

dentro de los que distingue los matices- fueron ejecutores de 

los designios de la naci6n, que se iba formando. De esa 

sociedad Juárez, como parte de las clases oprimidas, tom6 lo 

que ésta le ofrecía. Pero la constituci6n de la repQblica 

federal hizo que la quietud de la provincia oaxaquena se 

viera afectada, lo mismo que su vida, pues gracias a eso 

también surgi6 una instituci6n laica: el Instituto, donde se 

ciment6, segün el argumento de Sierra, la base de una 

educaci6n liberal: 

El instituto de Ciencias y Artes de Oajaca, lo 
hemos dicho ya, es benemérito; •n 61, aoao •n loa 
otroa an6.109oa de alguno• ••tado•, el grupo 
intelectual emancipado que babia de tener tamafta 
influencia en los destinos de México, encontr6 su 
envoltura primitiva y la protecci6n de su periodo 
~i.b~::f&iento; fue crisálida en ellos el partido 

Sierra, apoyado en las palabras de Félix Romero, 

director del establecimiento educativo en 186016 , afirma su 

15 Justo Sierra, ~' p. 39 
l& El dato en Ram6n Pardo, Breve estudio sobre la evolución del Instituto 
de Ciencias Y Artes de Ooxpca, imprenta del estado, 1926, JO pp. en ll 
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idea, pues senala el objetivo que tenia, al decir de éste, la 

fundaci6n del instituto: "educar e instruir a la juventud en 

la doctrina liberal y progresistanl.7. Hechos que, lo mismo 

que los resultados obtenidos en la reforma de l.833 y el 

anticlericalismo declarado de la repOblica restaurada, vistos 

por la mirada del positivista, le llevarán a decir que todo 

era cuestión reliqiosa. La conclusi6n sobre aquella primera 

reforma fue que los liberales tenían que loqrar hacer laica 

la sociedad18. Lo cual fue interás de Ignacio Ramirez, Gabino 

Barreda y el propio Sierra en distintos momentos. 

Por otra parte, sin ser el primero que maneja estos 

elementos, sin embargo, Sierra los dejó nuevamente asentados 

para la historia: los liberales para transformar a la 

sociedad lo hicieron a través de la educación, esto es, con 

la creación de instituciones laicas. A esa concepción liberal 

del problema, visto por este autor, resta preguntar c6mo 

fueron realizados los cambios en los propios institutos. 

:In1tituto da Ci,ancha y l\rt11 del litado. Lo1 ono1 dp tormaq16n, UABJO, 
In1tltuto de Inveatigaelonea en Hwnanldadea, 1990. pp. 30-45, p. 39 
11 .l.Jllm¡ 

18 ~, P• 45 
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1.3 r.a ari .... o16n d•l aito. 

Af\os después, los debates del Congreso Constituyente de 

1917 alrededor del articulo tercero de la Constitución fueron 

protagonizados por dos tendencias: la moderada y la radical. 

El punto de diacusi6n 9ir6 alrededor de la libertad de 

enseftanza y la educaci6n laica. En ellos se advierte el 

cambio sobre la idea del término, puesto que los radicales 

ped1an que, ante la ambigUedad de la Constituci6n de 1857 y 

el uso del término en el porfiriato, fuera utilizado 

11educac16n racional" ya que laica implicaba "neutralidad" 19 • 

Referir esta discusión permite ubicar un nuevo momento en la 

concepci6n ideol69ica liberal de la eduoaci6n. La 9eneraci6n 

de sierra habla avanzado declar4ndola laica, es decir, 

neutral. Para la 9eneraci6n revolucionaria tal designación 

hab1a provocado la am.biqüedad. Por tanto, ahora se suger1a 

llamarla racional. En t4rminos objetivos lo que se perfilaba 

como ideal liberal era una educac16n nacional. 

La defensa de tal idea, de acuerdo con Leopoldo zea20 , 

correspond1a al renovado liberalismo manifestado desde los 

primeros anos del siqlo XX. El mismo, después de las 

experiencias anteriores de 1857 y el porfirismo, intentarta 

finalmente hacer realidad los ideales liberales. Adem6s, 

volv1a a hacer énfasis en la educaci6n. Tal ideolog1a ten!a 

19 Congreso Constituyente da l93.7 en B1cuelaa loicag, .. , pp. 249-
291 
20 L-ecpoldo zea, 2JL.Sát., 1956. 
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que permear también el estudio de la educación, lo que 

explica de alqdn modo las lineas seguidas por las 

investigaciones sobre el fenómeno educativo del periodo 

posrevolucionario. 

Un autor en el cual se observa una interpretación del 

desarrollo educativo en los t6rminos del liberalismo 

positivista es Ezequiel A. ChAvez. oiscipulo de sierra, su 

obra es el enlace con la historioqraf1a formada en los 

cuarenta, pues fue tomado como fuente principal por los 

autores que a continuación revisaremos. 

La historiografia educativa de la década de los cuarenta 

continua una linea tradicional en la investigaci6n. No 

obstante, dentro de esta tendencia se encuentran dos 

esfuerzos importantes por hacer la historia de la educación 

de México, torn6ndose bAsicos al menos durante tres décadas. 

Uno es e1 de José Bravo Ugarte2 1 quien trata de ser imparcial 

pero su interpretaci6n indica su linea conservadora22. Su 

obra revisa el desarrollo de la educaci6n tanto pdblica como 

privada y de los diferentes niveles que la integraban. El 

lapso comprendido entre 1821 y 1867 lo caracteriza como: una 

etapa formativa y de gran inestabilidad pol1tica pero que, 

21 Jca6 Bravo Ug:arta, La 9dycacl6o en Mtxlco e,, .-1965>, gpn una 
introducci6n tobrw la •dueoclc5n en el muodg, Hb.ico, Editorial Ju•, 1966, 
PP• 97-130 (COlecci6n M6xico Heroico). La edición citada por Larroyo •• 
d• 1945. 
22 Hale,~- 6 
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seqQ.n sus palabras "retiene ( ••• J el carácter dogm!tico

moral, cristiano y humanistico de todo el periodo aunque 

debilitado en sus postrimer1as"23 , en el que la e4uoaoi6n 

••taba ya aoaetida a la autoridad oivil, la que impulsa 

varias reformas educativas. De manera esquemAtica describe 

cada una de las reformas a las que califica de: sentido 

"conservador-renovador 11 24 las de Alamán, Baranda y Lares y de 

"liberal-progresista" la de 1833. sobre los institutos o 

colegios nuevos, como el los llama, indica que "Eran anAlogos 

en su enseftanza a los antiquos.n25 Las fuentes utilizadas por 

Bravo Ugarte son sobretodo las Memorias de instrucci6n 

p11blica y diversos decretos, además de textos de Mora sobre 

la reforma de 1833. Y también utiliz6· materiales como el 

cuadro B•tadiatiao de lo• col•qio• en 194426 , documento 

elaborado durante el tiempo que Manuel Baranda estuvo en el 

Ministerio de Justicia, Negocios, Eclesiásticos e Instrucci6n 

Pdblica, para aportar simplemente datos num6ricos. 

El otro esfuerzo es el de Francisco Larroyo y su obra 

Historio Comparada de la Educaci6n en México27 tiene el 

objetivo de resaltar lo peculiar y caracter1stico de la 

pedagog!a en México describiéndola en "grandes tipos" que 

abarcan toda la historia de México. Cada una de estas etapas 

23 Bravo ugarta,~, p. 97 
2' JJU..sllm, P• 97 
25 JJú.sllg, p. 118 
2 ' Cuadro ••t•d.!•tico d• 1011 Col•gio• de la Rep. llexican11, •n el prJ.mer 
••me•tre de 1844, Pondo COl•qlo de san Ildefon•o, (en a.delante FCSI) Ramo 
Ractorta, Vida Acad6mlc•, Caja 57, Exp. 70, Doc. 272 
27 Prancbco L&rroyo, Hiltorle somporada d1 la educapi6n 'º M6xleo, 15 
ed., Ktxlco, PorrO.a, 1981. La primera •• de 1947. 
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las presenta además en relaci6n a la historia general de la 

pedagog1a. En la tercera parte de su libro aborda lo 

referente al periodo 1821-1867 al que designa como de 

bdaqueda, de transformaci6n, a través de la educaci6n, de la 

voluntad cívica de las nuevas generaciones. 

Al ser un análisis de la interrelación entre política e 

ideas educativas, el eje del mismo son precisamente las 

reformas educativas y sus efectos reales. Y en el periodo de 

mi interés son tres las reformas realizadas, las que analiza 

de acuerdo a la importancia que les ha sido atribuida y sólo 

la primera de ellas le merece mayor profundidad. Esta es la 

originada en la Política educativa de Valent1n G6mez Far!as 

orientada, asienta, a quitarle a las clases dominantes, entre 

las que se contaba el clero, la hegemonía en materia 

educti va. No obstante su preocupaci6n por lo comprendido en 

la ensef\anza secundaria y profesional, el principio de la 

Reforma estaba fundado en la educación popu1ar28 • Observaci6n 

importante puesto que, en efecto, en varias de las fuentes 

contemporáneas es clara la di':'tinción que siempre hicieron 

los ideólogos de la educación entre la de las masas o popular 

y la impartida en los colegios, como se verá en el siguiente 

capitulo. Por otra parte, organizar la educación requería del 

establecimiento de una Direcci6n, la cual hab1a sido sugerida 

en diversos proyectos educativos. 

21 Popular, de acuerdo al texto, entendido como la exten•16n de la 
in•trucc16n primaria a toda la población. 
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Toles ideas, bien acogidas por los pensadores 
eminentes estaban destinadas a hacer un camin~ y 
hubo un primer esfuerzo para implantarlo en 1833 9 

concluye al respecto, que hab1a una correspondencia 

entre el sistema po11tico implantado y la educación que se 

deseaba impartir. Idea expuesta desde 1824 por Mora en su 

Discurso ante el Congreso del Estado de Héxico30 • Entonces 

interpreta Larroyo al objetivo de G6mez Farlas como de 

intento de una pedagogla dirigida que signific6 una nueva 

manera de concebir en México el problema educativo. Pero 

vemos que él utiliza para describirla, 

secularizaci6n: 

el término 

Por medio de la creación de esta Direcci6n General 
de :rnstrucci6n Ptiblica\e yino nodo menos que a 
geculorizor lo eneeftonzo~ 

Después agrega algunas ideas de esa Reforma: 

Se pens6 ya en organizar estudios técnicos y 
carreras cient1ficas con prop6sitos y necesidades 
muy diferentes a los que motivaron la educaci6n 

~=~t~~~ªcÍ..s~";!~f~ªpr~:ovi:P:~f!6in~ªov~~fg~!!• La 

Larroyo concluye su relato sobre la Reforma educativa de 

1833 sellalando que la participaci6n directa y total de la 

autoridad civil en el control y administraci6n de la 

educaci6n loqrada por G6mez Far!as fue retralda por la 

reacci6n conservadora. 

21 Larroyo, ~. 243 
JO J.IUJIB, P• 244 
Jl 1..lil1sa.m1 P• 246 
32 ~, P• 247 



32 

Sobre las otras dos reformas decretadas en el periodo 

anterior a 1857 senala: la segunda, realizada en 1843 por 

Manuel Baranda, fue la que volvió a la preocupación por la 

cultura del pueblo, pese al articulo 60 de las Bases 

Org4nicas33 que fijaba la orientaci6n religiosa de la 

educación. Lo que interpreta como un intento del partido 

conservador para asegurarse de nuevo el monopolio de la 

ensenanza34 • Pero, agrega, la actitud de Baranda y la 

influencia progresista-federalista permitió: primero, renovar 

"el plan de nacionalización de colegios particulares que 

recibían subsidios del gobierno; segundo, consignar en normas 

legislativas los problemas relativos a la organizaci6n y los 

métodos de ensenanza. 11 35 

Cabe aquí hacer la observación de que no eran colegios 

particulares los declarados nacionales en 1843 sino colegios 

pQblicos, mientras que también en 1833 fueron objeto de 

normas legislativas la organización y métodos de ensenanza. 

Respecto a la tercera, la reforma de Teodosio Lares en 

1854, sólo le merece el calificativo de haber sido 

"tradicionalista y conservador11 36. 

un plan 

otro juicio dado por Larroyo, y sobre el que también 

antes y después se ha hecho mención, es que el periodo 

33 En •l texto de las Baaas Orgin.tcas no ancontr6 tal articulo. V4iaee. 
3t ~' P• 259 
35 .nu.,m, P• 251 
30 J.il!!m 
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posterior a 1833 se caracteriz6 como de esfuerzos 

individuales, destac6ndose lo realizado en la Escuela de 

Medicina, la recién instalada Sociedad Mexicana de Geografía 

y Estadistica y el Colegio de San Gregario. Este autor 

también da su opinión acerca de los contenidos y 

procedimientos de ensenanza cuyas caractertsticas ve para 

toda esta etapa, de la manera siquiente: 

1) La se~nda ensef\anza era "pobre en contenidos": 

latín, 16gica, ideología (o sea el estudio de la génesis 

psicol6gica de las ideas humanas), metafísica y rudimentos de 

matemáticas, f1sica, geografía y astronomía. 

2) La superior: continuaba dentro de los carriles 

escol6sticos de la lectura Y comentario de textos. "Inclusive 

la enseftanza de la jurisprudencia no escapaba a estos 

procedimientos".37 

En este punto, al igual que Bravo Ugarte, la simple 

enumeraci6n de las cátedras sin especificar tiempo y lugar, 

ademAs de su relaci6n con los antecedentes, impide a Larroyo 

dar un aporte critico de los contenidos de la enseftanza. Por 

otra parte, es importante mencionar que las fuentes de apoyo 

para 6ste Qltimo estAn en los textos de Ezequiel A. Ch4vez38 

y Bravo uqarte. 

3 7 .llll.!tm, p. 256 
31 Bzequiel A. Ch6.ve&, .tlúJ&Qt au ayoluei6n aoelal, 1900. 
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Un autor m4s, dentro de las historias generales de la 

educaci6n, pero de manifiesta tendencia liberal es Abraham 

Talavera. Los aportes de su obra Liberalismo y Educaci6n39 

son si9niticativos. Su obra presenta una panorAmica amplia de 

la relaci6n entre el liberalismo y 1as ideas educativas desde 

el Siglo XVIII hasta el XX. En sus páginas trata de dejar en 

claro que e1 interés educativo procedía indistintamente de 

los qrupos politices. No obstante este acierto, su visión es 

unilateral, puesto que su obra parte de la tesis de la 

relaci6n directa entre el liberalismo y la educación. Esto 

explica, según el autor, la formación de la naci6n. Bajo esta 

perspectiva analiza las diferentes reformas y sus personajes. 

En el texto, por tanto, tienen lugar especial G6mez Far!as y 

Mora, la reforma de Baranda y e1 constituyente de 1857. El 

liberalismo fue y es, para Talavara, el que marc6 el 

nacimiento de "la sociedad secular, libre de ataduras con el 

escolasticismo y la teoloq1a" 4º. Porque la sociedad mexicana 

necesitaba secularizarse y tal objetivo, junto con la 

creación de una nueva clase de propietarios, fue conseguido 

en la segunda mitad de1 siglo XIX. 

En cuanto a sus fuentes, sus datos respecto a lo 

educativo est6n apoyados sobre todo en Larroyo y Bravo Ugarte 

y presenta una sección de documentos muy importante. 

39 Abraham Talavera, Llberallwmo y edueocl6n, 2 vala. K6xica, SBP, 1973. 
¿s1PB•t•ntaa, 103, 104). Val. l 
o JJU,dm, p. 19 
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contemporAneo a los dos primeros autores de este 

apartado Historia de la Antigua Uniyersidad de Guadala1ora41, 

de Juan B. rguiniz, es un texto breve acerca de la fundaci6n, 

desarrollo y clausura de la Universidad de Guadalajara. 

Imagen parcial de la educaciOn universitaria en ese estado 

del occidente mexicano, pero que aporta datos importantes 

sobre las cátedras y los textos utilizados. La información 

sobre el Instituto de Jalisco es marginal, siempre en 

relaci6n a su pugna con la Universidad. Es una versión 

contraria, la más desfavorable sobre el Instituto, en la cual 

es caracterizado como foco de ateísmo y causante de 11 los 

males que aün padecen" [en lo educativo]. 

Hasta aqui, ha sido posible observar las lineas de 

trabajos historiogr.!ificos sequidas hasta la década de los 

setenta para la historia de la educación. En la cual el 

manejo de lugares comunes se ha reafirmado: por un lado se da 

relieve a la educación calificada como democr6.tica; por la 

otra se enjuicia lo realizado por los liberales. Apenas se da 

un breve atisbo sobre la existencia de los institutos 

literarios pero desconectados tanto entre si como de las 

otras instituciones. Además se introduce el manejo del 

término secularización Para definir la reforma educativa de 

1833. 

La importancia de estos autores, no obstante, es 

reconocida por haber sido los primeros en intentar 

•1 Juan B. Iguiniz:, Lo aotiaua Unlyarsldad de cuadalajara, México, ONAM, 
1959. 
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reconstruir la historia de la institución educativa en México 

as! sea permeada por una interpretación partidista. Pero 

ahora, habrá que seguir las inquietudes nuevas por superar la 

historia institucional prevaleciente en las obras anteriores. 

1.4 Lo• oontinua4ores dol alto. 

Desde una perspectiva distinta, no partidista, segdn 

asienta en la introducción de su libro Charles Hale42 , 

alqunos autores contemporáneos intentan mantener objetividad 

frente a temas difíciles para los directamente involucrados 

en la Historia mexicana. Dentro de · la temática de la 

historia de las ideas politicas, la propuesta de la 

importancia de la educación para la transformaci6n social, 

real en términos concretos, es relacionada al concepto 

secularización y a la necesidad que exist1a en el proyecto de 

nación de los liberales de secularizar a la sociedad. En ese 

sentido, el objetivo principal de la revisión de los autores 

siguientes es precisar los términos dentro de los cu6.les 

utilizan el concepto secularización y, en especial, c6mo lo 

aplican al proceso interpretado como "secularizaci6n de la 

ensenanza" y la manera c6mo insertan en él los institutos 

literarios. 

fi2 Hala, ~. pp. 9-101 Ccateloe, ~, p. 14 
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Charles Hale es considerado uno de los historiadores más 

importantes que escribe acerca de la historia del liberalismo 

mexicano. En su libro43 dedica el capitulo "El utilitarismo 

y la sociedad liberal", al an4lisis de los supuestos sociales 

que manejaba el liberalismo pol!tico en las primeras décadas 

de independencia. La tesis de Hale está centrada en la idea 

liberal de la necesidad de secularizar a la sociedad, una 

sociedad donde el peso de las corporaciones, en especial la 

Iglesia, impedía avanzar en cualquier sentido. Tal era el 

objetivo que subyacía en el programa anticlerical de G6mez 

Far1as y José Maria Luis Mora en 1833. 

Las ideas que orientában esa secularizaci6n se 

originaron en el utilitarismo, que no era una doctrina 

econ6mica ni pol1tica sino un cuerpo de ideas ético-morales 

sobre la sociedad desarrolladas por el fil6sofo inglés, 

Jeremy Bentham. La teor1a utilitarista de este autor estaba 

basada en una 11concepci6n secular de la naturaleza humana 

seq(ín la cual el individuo toma sus ideas de la experiencia 

y, si se le deja en libertad, obrar6 racionalmente por 

interés propio y en interés de los demás"44. Bajo ese 

supuesto, en el terreno politice exist1a la tendencia hacia 

la separaci6n de las esteras de poder temporal y espiritual 

y, a pesar de no ser una teor1a pol1tica, el utilitarismo fue 

utilizado en el ataque a los privilegios corporativos. En el 

42 Hale, ~ en nota 6 
•4 Hala, ~' p. 152 
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caso mexicano, sena1a Hale, los supuestos utilitaristas 

básicos se advierten en el proqrama reformista de 1833. 

Para Bentham y Helvecio45 , dentro de otro contexto 

hist6rico, el utilitarismo era radicalmente segular pero no 

tuvo éxito. Más, apunta Hale, en el mundo hispánico donde se 

quer!a que la corporación eclesiástica cumpliera una función 

de utilidad a la sociedad, esa doctrina se empleó para la 

reforma de la propia Iglesia46 • As! mismo, en México tanto 

Lorenzo de zavala como Mora pedían que surgiera una 

mentalidad secular que, de acuerdo al pacto federal de 1824, 

legislativamente tenla un obstáculo: la limitaci6n de la 

libertad de cultos por el articulo tercero de la 

Constituci6n47. Mora y zavala cre!an que la tolerancia era 

cuestión de educaci6n y al ser ésta un interés del Estado, al 

Estado, por tanto, correspondía impulsar la educación ptlblica 

para hacer viable la tolerancia reliqiosa. 

Las orientaciones educa ti vas de los liberales mexicanos 

de esa época provenían de la filosot1a de Jovellanos, y la 

radical reforma de la educación en 1833 mostrarla su 

influencia. Los esfuerzos de los legisladores por conseguir 

la reforma se hicieron desde la primera década 

' 5 Helvetiue, Claude Adridn (1715-1771). l"ilóaofo materiali•ta alam&n. 
Con estudio• jeauitae, eigui6 a Locka en 11u f'iloaofI.a. su doctrina 
pol!tica, derivada del eenaualiamo, defendla la igualdad da todoa loa 
hombrea. Eacribi6 entre otroa, De L•JS1prlt (1758) y De l'hocrmg, de 1ep 
(leyltt1 et de 100 edueation (1772). 

Hala, 2'!.-2..L.t1 p. 152 
47 Conatituci6n Polltica de la República Mexicana en 1824 en T•na 
Ramlrez, 2R-.!i!..it1 p. 168 
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independentista pero sin resultados, "salvo en las 

provincias"48 donde fueron establecidos institutos 

literarios, mencionado el de Jalisco como sobresaliente 

mientras que sobre el do Toluca, observa el autor, "Es 

curioso senalar que el Congreso constituyente preat6 poca 

atenci6n a la educaci6n auperior" 49 

otra de las tesis que maneja Hale, y que es posible 

detectar en el terreno educativo, es el. parecido de los 

objetivos de los distintos actores pol1ticos, por eao observa 

que Lucas Alamá.n en 1830 indic6 en su Plan de instrucci6n 

pdblica la supresi6n de las indtiles cAtedras de Teoloq1a y 

tres anos despu6s las reformas educativas fueron el objeto de 

lo calificado por Mora coino Revoluci6n. de 1833. Paro, bien 

sen.alado, sin embargo, la reforma •• -n.tuvo dentro d.• la• 

tra4ioionea hlap&nicaa, dictando leyes sobre los contenidos y 

los establecimientos en que se habr1a de impartir la 

ensenanza, por ejemplo: 

El propio e•tablecimiento de Mora, el •equndo 
(humanidades y estudios ideol6qicoa), enaeftar1a 
'todo lo que contribuya al buen uso y ejercicio de 
la raz6n natural o al desarrollo de las facultad•• 
del hombre y ea conocido en el mundo f1aico bajo 
el nombra de ideologla' es dacir, la historia, la 
:~~~~f~=i~a 1¡ 1'¡~e~=~~=~éª de M6xico, la econom1a 

La ensenanza, como una funci6n esencial de las 

instituciones pdblicas deb1a ser la base del nuevo edificio 

ta lli.d.lmr p. 175 
19 J..dmn.. 
50 ~, p. 177 (el aubrayado me pertenece) 
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social pero al ser abrogadas las leyes tuvo que esperar otro 

momento para su transformaci6n. Hale finaliza seftalando que 

los reformadores cuidaron de que sus acciones no fueran 

tomadas como demasiado radicales porque no se pretend1a que 

la vida religiosa de los alumnos fuese afectada por la 

enseftanza secular. Termina indicando el que "El hombre 

positivo de Mora no ser1a el secularista de Bentham, sino un 

individuo arraigado en la cultura hispá.nica"5 l. 

Dentro de la misma orientaci6n de la historiograf!a 

anterior, Michael costeloe52 en su libro La primera RepOblica 

federal... desde la perspectiva de los partidos po.11ticos, 

narra y analiza la reforma liberal de 1833 y los limites que 

el propio liberalismo y la lucha por el poder le impusieron. 

No abunda en los detalles educativos, los que anota apoyado y 

en acuerdo con Hale, pero si en el análisis del conflicto 

politice. As1, asienta la participaci6n de Santa Anna como 

elemento imprevisible en el jueqo de las alianzas y el 

espacio pol1tico en el que se dio la reforma, en especial en 

cuanto a la separaci6n Iglesia-Estado que, pese a haber 

tomado un fuerte adelanto en lo educativo y financiero, 

dejaba tuera el elemento que atentaba directamente contra los 

privilegios y el "fuero": la propiedad. Dos cuestiones 

51 lli.dJtm, p. 179 
52 Mlchael B. CO•t•loe, La prJ.mera rwp6blica ftdwral da Mfxico <1824-
1835> yo e1tudio de 101 Plrtido1 poHti901 •n el Htglco independi•nte. 
trad. de Manuel Pernlndez G•••lla, H6xico, FCI:, 1983 (relmp.), 492 pp. 
VA••• el capitulo XIV "La reforma de lo• liberal•• (1833) ._pp. 371-411 
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fundamentales maneja Costeloe como principios del liberalismo 

en el que se mov!an los radicales del 33: libertad de prensa 

y de culto. Sin embargo, lo que moderaba tal concepto liberal 

impidi6 pasar, en lo te6rico, de ciertos limites hacia la 

idea central del liberalismo: la igualdad social. Esta se 

hallaba restringida por los fueros y por la defensa de la 

propiedad privada mantenida por liberales y arist6cratas. Lo 

que para Costeloe constituyó una de las causas del fracaso de 

la Reforma. 

Por otra parte, para el clero el golpe m4s fuerte de los 

que recibi6 lo representaba el ejercicio de facto del 

Patronato, que implicaba estar subordinado a la autoridad 

civil. Otros moti vos fuer'on tomados como excusa para el 

enfrentamiento frontal, como lo fue la educación. Los cambios 

propuestos en el sistema educativo depend1an de la cantidad 

de dinero disponible, y para obtenerlo fue realizada la 

desamortización de bienes eclesi4sticos y otras propiedades, 

como se procedi6 con los del Conde de Monteleone53 • Los 

proyectos y la• frecuente• editoriales de la prensa 
abogando por una reorganizaci6n total eran muestras 
de que cabla esperar en las escuelas y colegios de 
la naci6n. No es extrafto que el clero, que dominaba 
tQd..Qa loa niveles de la ensenanza, se percatase de 
que los liberales tenlan la intenci6n de socavar su 
!:~~:;1!:r J,; en~!~:zaS'f~de fuera posible, de 

53 CO•teloe, sm.....sa.t.1 p. 374 
9 ' .J...tU.sSB, PP• 380 [•ubrayado mio) 
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En cuanto a las medidas educativas, este autor deja 

c1aro que toda la leqislaci6n expedida y las medidas 

emprendidas estaban orientadas hacla la secularizaci6n de la 

enseftanza pero nunca al anticlericalismo. 

Tanto Hale como costeloe distinguen las caracterfsticas 

y l!mi tes de la Reforma de 1833, lo cual es una aportaci6n 

importante para la historiograt!a sobre México en general, 

pero en el aspecto educativo repiten errores comunes: a) el 

set\alar que la secularizaci6n de la enseftanza fue hecha por 

Gómez Parlas; y b) el afirmar que todos los niveles 

aducati vos estaban en manos del clero. Poco acertado es 

también el intento de Hale por entrar al anlilisis de las 

transformaciones en los contenidos de la ensenanza ya que una 

lectura equivocada lo lleva a seftalar a la cátedra de 

ideolog!a como la bi•toria, la e•ta41•tica y la geograf!a da 

llh:ioo, la econoala polltica y la literatura. cuando estas 

eran cátedras por s1, como lo indica el texto de la Reforma 

en su CAP. rrr. 

ESTUDIOS IDIOt.oGICOS y HUHAHIDADES. 137. En el 
establecimiento de estudios ideol6gicos y 
humanidades, habrli la• catedra• siguientes: una de 
id.eoloc¡la, una da moral natural, una de econom.ta 
pol!tica y estad!atica del pa1s; una de literatura 
~~~!~! yymo~:~;5~~ar; una de historia profana, 

Pero el hecho de enunciar este tipo de aspectos va 

aportando nuevas tematicas y abriendo espacios para ampliar 

su conocimiento. Un acierto es también la observaci6n de Hale 

55 v•a•e la legialac16n en Talavera Abraham, sz.R....ili, Vol. 1 p. 199 
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sobre el avance de la Reforma educativa antes de 1833 en las 

provincias aunque, siguiendo a Mora, alude en particular al 

xnatituto da Jalisco y omita por completo al establecido en 

el Estado de M6xico. Lo que, por lo demAs, evidencia la falta 

de estudios monogr4ficoa sobre loa institutos. 

Por otra parte, se pueda afirmar que la utilizaci6n del 

término secularizaci6n por Hale y Costeloe es hecho de 

acuerdo a los matices dados por al proceso hist6rico de 

México. sin embargo, en relaci6n a lo educativo, lo 

restringen a la reforma de Parias, aplicaci6n del t6rmino a 

una acción liberal que, sin embargo, no es interpretada como 

un proceso. Por lo que otras acciones similares de gobiernos 

de tendencias politicas moderadas, pero con los mismos 

objetivos y que quiz4 fueron desarrollildas con mayor 6xito, 

son pasadas por a1to. Adem.6s, queda limitada 

interpretaci6n de la secularizaci6n a la capital y los 

colegios de provincia quedan fuera de ella. Es decir, hasta 

aqu1 no se ha aclarado el panorama respecto a c6mo la 

hiatoriograf1a inserta a los institutos literarios dentro del 

proceso intarpratado·como secularizaci6n de la enseftanza. 

1.5 •l aito y lo• in•tituto• lit•r•rio•· 

La secularización de la ensenanza intentada en los 

estados con la creaci6n de nuevas instituciones educativas, 
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en concreto en los institutos, no ha sido vista en la 

historiograf1a revisada. La referencia a la secularizaci6n 

sigue haciéndose dnicamente en relación a la reforma de 

Far1as. Por lo que, en los autores que a continuaci6n 

revisaré, se tratará de precisar si lo hacen y c6mo. La 

caracter1stica comdn que tienen es que hacen mención especial 

sobre los institutos literarios en sus trabajos o éstos 

constituyen su objeto de estudio. La presentación de los 

autores trató de hacerse: primero, en orden temático 

(estudios sociales y politices, institutos); segundo, en 

orden cronol6gico y por estados. 

El primero de los autores de este grupo, Francois 

Chevalier, en "COll8DVADOUS y LIBSRAl.S:B ... KB:nco1156, presenta 

un panorama sociol6gico de los qrupos liberal y conservador 

hasta la Reforma. Respecto al primero y en relaci6n a los 

grupos sociales base de su integración seftala a la incipiente 

burques1a entre los que estaban 

"sobre todo [,] los prof'••ore• y •luan.o• de los 
institutos que hab1an reemplazado a los colegios de 

i::'i~!~ios y de ~:seft~~~ o~!~~;~:s7de los antiquos 

Expresa, por lo dem6s, la necesidad historiogr6.fica de 

un conocimiento más profundo de los institutos literarios de 

56 Franco1.o Cheval1.er, •conservador•• y t.1.beralee en H6xlco• en 
81cuencla. Beyiata Americano dg Cienci11 sgclal1a, México, Marzo de 1985, 
N(imero 1, pp. 136-149. Publicado por pritl'lera vez en 1965. 
57 Chevaliar, ~, p. 145 



45 

donde salieron decenas de liberales58. Reafirma la idea de 

los objetivos esenciales propuestos en la reforma liberal de 

1833: la supresi6n del poder temporal de la iglesia, de sus 

propiedades y privilegios, la •eaulari•aoi6D d.• la •D••Aanaa 

7 de la •ooieda459 , pero que no eran aiempre expllcitos por 

razones de conveniencia. 

La af irmaci6n de Chevalier en relaci6n a los profesores 

y alumnos de los Institutos es un punto de partida para 

plantear problemas en relaci6n a esa composición 

sociopol1tica, de la cual s6lo tenemos referencias 

personales, como la de Ju6rez. 

En cuanto a la rivalidad de los institutos con los 

establecimientos religiosos, desde mi ·punto de vista, no 

siempre sustituyeron a los colegios de jesuitas como tampoco 

se declararon en conflicto permanente con los seminarios 

Conciliares, esto es posible ejemplificarlo con oaxaca. 

Por otra parte, el interés que mani~iesta este autor por 

loa Institutos comenz6 a tener respueata con trabajos 

recientes, los que han logrado avanzar en el conocimiento de 

estas instituciones educativas. 

Por su parte, Francois Xavier Guerra, en M6xico Del 

Antiauo Rtaimen o la Reyoluci6n60 plantea, dentro de su 

SI Bl autor •lude en e•peclal al Inatituto da oaxaca, del cual aeftalai 
•del que ••liaron •aqQn recuerda Juato Sierra, promociona• entera• de 
¡6vanaa y •rdiantaa liberal••· •• • ~' p. 145 

I .ll!.J..!Bm, P• 142 
54 Guarr•, ~' •n nota s 
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elaborado modelo de anAlisis, la b1lsqueda en el tiempo del 

momento de la ruptura de los esquemas pol1ticos tradicionales 

hac1a la po11tica moderna, base de la época que estudia, el 

Porfiriato. Por ello vuelve la mirada hasta el siglo XVIII y 

reitera el origen espanol de las ideas liberales mexicanas, 

ocultas por los mismos actores del siglo XIX. 

Dentro del esquema social de las primeras décadas 

después de la independencia, a juicio de este autor 1 la 

educaci6n cump11a varias funciones nuevas: 1) crear 

ciudadanos para el "pueblo", el de la ficci6n democrática 

liberal; 2) trasmitir los nuevos valores de la élite; 3) 

socializar, crear v1nculos entre los nuevos actores. Es 

decir, la socialización de las ideas era posible a través de 

instituciones controladas por el estado. Guerra refiere en 

especifico la educaci6n impartida en las universidades, por 

ciertos maestros, preceptores particulares y "sobretodo, los 

institutos cientiricos y literariosn61, donde se crearon y 

:fortalecieron esas nuevas alianzas de los grupos sociales. 

Agrega posteriormente que las nuevas tendencias en la 

educación parten de estos lugares hacia la educaci6n 

primaria62 • 

El trabajo de Guerra es interesante porque matiza la 

relaci6n ideol6gica oculta en el pensamiento pol1tico 

mexicano posindependiente respecto a la herencia espaftola. 

Este autor reafirma los argumentos de Hale, Costeloe y otros, 

:! lli!J.slsm, p. 167 
~,p. 206 
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en cuanto a la persistencia de la tradlci6n liberal espaftola 

en México. Lo cual da pauta para entender los limites del 

liberalismo mexicano y su repercusión en la reforma 

educativa. 

Respecto a la educación, creo que deja asentadas con 

claridad las nuevas funciones desempeftadas por ésta en el 

Estado liberal, en especial en cuanto a la enseftanza 

elemental pues se apoya en el importante trabajo de Dorothy 

Tanck. Para la ensenanza superior, deja asentada una 

interesante hipótesis sobre la función que como lugares de 

socialización de las ideas liberales cumpllan los institutos 

literarios. 

La hipótesis de Guerra, antes enunciada por Ralph 

Roeder, considero, abre una importante veta de estudio 

respecto a la asociación de los institutos con el liberalismo 

en cuanto a la trasmisi6n de las ideas fuera de las cAtedras 

formales. Pero aün hay otras propuestas temA.ticas 

interesantes. 

En el nivel regional, un intento historioqrá.fico 

reciente para hacer desde un enfoque diferente la historia de 

la educaci6n es el de zacatecas, Conciencio g Inteliqeogia en 

Zacateca 132s-1e9063. El autor, basado en fuentes directas, 

il Franc1•co Careta Gonz&le&, Coneienpl.a e intwliqgneia en zae4twe11 
Sociedad. 9dupapi6o. hhtorin llJS0-1890>, HAxico, UAZ, 1988, 185 PP• (Bl 
arco y la lira). In ••pec1al •l cap. "La educación en •l Siglo XIX ( 1811-
1890), PP• 89-150 
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en particular informes de educación, memorias y 

hemeroqrafia, intenta contribuir al establecimiento de 

hipótesis y lineas de investigación a partir del conocimiento 

de la evolución histórica de la educación en ese estado64 • 

Para esto, construye un amplio marco te6rico-metodo16gico de 

interpretación del fenómeno educativo65 , define una 

periodización en cuatro etapas para el desarrollo de su 

trabajo y hace una criticas a la historiograf!a escrita con 

anterioridad. 

En la parte dedicada al Siglo XIX, el autor refiere los 

logros educativos en función de lo realizado por los 

liberales y concluye: "era - es evidente- el claro reflejo 

del proyecto educativo liberal, que hab1a tenido su or iqen 

desde la época de Don Francisco Garc1a Salinas. n6 6 Como 

creación liberal, el desarrollo y suspensión de las 

actividades del Instituto ocurren por la ascensión al poder 

de los grupos pol1ticos. 

El aporte en datos novedosos y en fuentes documentales 

para el Instituto Literario de Zacatecas es significativo: 

momento de fundación, c6tedras impartidas, nümero de alumnos, 

profesores, su inclinación por la formación de abogados, la 

idea de asociar la educación con las necesidades de 

desarrollo económico, étc. Materiales que dan pauta para 

nuevas interpretaciones. un ejemplo es la presentación del 

6fi oarcta GonzAlez, ~, p. 9 
65 JJll.sls!m, pp. 15-31 
' 6 JJú.!Dm, p. 150 
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informe del director en 1850, cuando uno de sus directores, 

Vicente Hoyo, tenia el prop6sito de impulsar la formaci6n 

eclesiástica y especifica además de las cátedras a crear 

" [ •.• ] y aun podr !a lograrse sin gasto alguno arreglando con 

el Ilmo. Sr. Obispo la aplicaci6n de dos capellan1as"67 • El 

siqnificado de este objetivo, a la vista de una instituci6n 

considerada liberal es aQn desconocida. 

Un autor de Guadalajara, Andr4is orrego Matte, en LA 

educaci6n en Jali•co68 desarrolla un trabajo de 

divulgación que tiene por objetivo presentar el desarrollo de 

la educación en el estado con especial énfasis en lo 

realizado por los liberales hasta 1834. Su fuente de apoyo 

sobre la reforma liberal de 1833 es Abraham Talavera. Acerca 

del Instituto de Jalisco s6lo observa la omisi6n de Talavera 

y destaca la parte que Charles Hale dedica al mismo. 

Del estado de México se han escrito varias breves 

historias lineales y descriptivas de su instituto, motivadas 

por diversos aniversarios. Pero existen trabajos importantes 

como el escrito por Carlos Herrej6n Pereda: el "Estudio 

Introductorio" a los Documentos sobre La Fundación del 

Instituto de Toluco69, producto de una de sus conmemoraciones 

61 JJU.stmn, p. 131. La nota •• del Informe del Director del Inatituto al 
superior Gobierno •n 1850. 
68 Andr6• Orre90 Hatte, La Educaci6n gn Joli•co1 antecedente• biat6rlcop 
huta 1834 , Guadalajara, Univeraidad de Guadalajara, 1982, 32 pp. 

!~u~!~~~· ::r:;;;;9:~;:~~' 2riandaci6n del Inatltuto Literario del Eetado 
dg M4xieo <Teatlmoniog Hietóricop>. Estudio introductorio y aaleccl6n de 
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pero con otros recursos metodológicos. El periodo que aborda 

apenas cubre dos anos, de 1827 a 1828. Aftas que, de acuerdo 

al autor, fueron los de los debates legislativos y de 

solución de problemas espec1f icos para la fundación del 

Instituto en Tlalpan, entonces partido integrante del 

territorio del Estado de México, La instituci6n es vista 

dentro de un contexto amplio de lucha pol1tica, que incluso a 

nivel. local enfrenta graves conflictos por su 

establecimiento. A una primera fundación fuera de las normas 

legislativas ordenadas, sigui6 la definitiva pero en ninguno 

de los dos casos el establecimiento instalado correspondi6 al 

modal.o imaginado y pintado en la legislaci6n, ya por falta de 

fondos o por la falta de conocimientos y experiencia del 

significado educativo de la empresa. Esto origin6 alqunos 

problemas, que fueron desde la tardanza en su instalaci6n 

hasta la unión de diversas cátedras en una sola. 

Otros aspectos caracter1sticos del Instituto observados 

por Herrej6n Peredo son: la formación de abogados, debida a 

la tendencia del. siglo XIX que ten1a una gran fe en las 

leyes, la necesidad del Estado en transición de hombres 

formados en marcos nuevos y la intención del Congreso en 

asegurar educación para todos aquellos ciudadanos de sus 

partidos, adn los más alejados. Razón por la que cre6 un 

incipiente sistema de becas a través del cual ingresaron al 

instituto j6venes humildes y aün ind1genas. 

documentan por Carlos Harrej6n Parado, Kéxlc:o, Universidad Autónoma dal 
Betado da H6xlco, 19'78. 
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La introducci6n de Herrej6n Pereda a los 12,ocumentos •.• 

es en particular interesante por las fuentes manejadas. Su 

historia nos muestra los rasgos generales que en sus inicios 

tom6 el xnstituto del estado de México, con las limitantes y 

aciertos de un modelo de instituci6n que se hallaba en 

formaci6n. Creo que es éste uno de los aportes importantes y 

posibles por la utilizaci6n e interpretación de los 

documentos. Resalta la preocupación de la Legislatura Local 

por la educación ind1gena, la cual, al parecer, se realiz6 

pero en forma m1nima. Pero en general considero que el 

trabajo de Herrej6n Pereda es importante. 

Margarita Luna70 , quiGn utiliza como fuente el anterior 

estudio, algunas monografias y material legislativo, tiene 

como objetivo en El Instituto Literario de Toluca luna 

aproximaci6n hist6rical . proporcionar un panorama general de 

la historia del Instituto del Estado de M6xico desde su 

fundaci6n hasta 1856. La idea central manejada por la autora 

es la relación estrecha existente entre la historia del 

estado de México y la del Instituto. La parte por mi revisada 

del primer volumen la designa como periodo formativo (1827-

1852) y la caracteriza su qran inestabilidad. Lo cual se 

observa en los cierres que padece la institución debido a los 

sucesivos cambios de sistema de gobierno. As!, a su apertura 

70 Margarita Oarcla t.una, IU Instituto Llteraria de Toluca. Cuna 
1proximoci6n hilt6ricot, Univeraidod Autónoma del !:•ta.do d• México, 1986. 
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en 1827 sucede su cierre en 1835 por "la aclopci6n del sistema 

centralista" y su reinstalaci6n en 1846 por el 

establecimiento de la Sequnda RepQblica Federal71 • 

La autora destaca acciones en favor de una educaci6n 

popular, como la de 1849 en el que un Decreto del Estado de 

México dispuso como obligaci6n de cada una de las 

municipalidades el env!o de un alumno como interno al 

Instituto Literario del cual se haría cargo esta instancia. 

En todo el periodo, concluye, continüan las prácticas 

religiosas; las nuevas materias tienen poco éxito y la 

carrera de derecho es selectiva para el grupo social estable 

econ6micamente.72 

La autora utiliza fuentes documentales y aporta una 

periodizaci6n distinta (1824-1852). Al igual que Herrej6n 

Pereda, alude a la idea de una 11 educaci6n popular" por el 

decreto ordenando el env1o de un alumno por cada 

municipalidad pero, ¿c6mo hablar de popular cuando apenas un 

joven pod1a inteqrarse a los estudios?. Después, afirma la 

selectividad de la carrera de derecho para un qrupo social. 

Esto tlltimo, si hemos de juzgar por los datos de otros 

institutos, asta más cercano a la realidad. 

Por lo que a Oaxaca corresponde, no obstante haber 

tenido un Instituto estable y con un desarrollo interesante, 

sin embargo, existe poca bibliograf 1a sobre él y menos a11n 

71 Gare1a Luna, sm...sJ.t, p. 25 
72 ..uu.smo, p. 29 
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estudios actualas73 • La prueba est4 en la reimpresión 

reciente de un estudio de los anos veinte, por lo dem4•, 

sugerente pero conciso. Su titulo es Breye eetudio sobre la 

fundación del instituto de ciencias. literatura y artes 74. 

Escrito bajo una concepci6n positivista, en ál se plantea una 

periodización 16gica para su estudio, ya que concuerda con 

etapas que son generales al desarrollo hist6rico de Máxico, 

lo cual confirma la correspondencia entre los hechos 

regionales y los comunes a toda la repQ.blica. su 

periodización surge del propio desarrollo del rnstituto y las 

fuentes manejadas. Fue escrito por Ram6n Pardo, director del 

Instituto de Oaxaca en la segunda dácada del presente siglo. 

su propósito inicial es presentar a la institución como 

"creación de su tiempo" 75 , es decir, pretende sobrepasar la 

tesis de que desde su fundación era un establecimiento 

liberal. De esa manera, la periodización propuesta está 

basada en relación a los programas de enseftanza, en los que 

observa una evoluci6n natural hacia la ºd-ooratiwaai6n de ia 

ciencia" y cambios en concordancia con las reales necesidades 

del medio donde fue creado. El primer periodo lo llama 

teol6gico y transcurre de 1827 a 1845. En estos aftos, indica, 

estuvo regido el Instituto por tres notables eclesiásticos, 

7 3 Dos estudio•, localizados en la biblioteca pQblica del estado de 
Oaxaca, •on Pedro Ca.macho, Lig1ro• tpunt;•• hi•t;6r4co• del 1p11;.it.ut;o de 
c41nci11 y lrte1 del 1•1;.•do dt 0111ca, J4 pp. (api) 1 B•teban Silva y 
Bacobar, KpnogroU.o en Oc11l60 del cxxy Aniyer11rio de •y fundacl6n, 
Oaxaca, 1952, 67 pp. 
7 t. Pardo, Ram6n, ~. La reimprea16n ae hizo en 11 Jg1tituto de 

Jk•::!:~, Y~' d=~ ~:todo. Sy1 aftog da fgrmae16n,,, 
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entonces "aparece la iglesia sosteniendo su preponderancia, 

como directora de la instrucci6n secundaria y profesional que 

la época imponia con incontrastable podern76 • En ese proceso 

de adaptaci6n ••• 

El colegio funcionaba como medio de emancipación, 
pero sin espíritu preconcebido, como lo quiere el 
sr. [Manuel] oubl4n77; sin disidencias ni 
rebeldías, sino porque el mismo Clero, había 
incubado el germen que facilitaría la evoluci6n y, 
sin creerlo quizá, daba alas al pensamiento que mAs 
~=r~: ~=~~:f~a.lfa orientación del Colegio y la Faz 

Todavla, en ese primer periodo, formaba clériqos, los 

cuales de acuerdo al Articulo 74 de la Ley de :Instrucci6n 

Ptlblica de ese estado, también tendrían derecho a oponer por 

canonj1as, conforme a las decisiones del concilio de Trento 

si el Papa aprobaba el Instituto. La fuerza clerical, indica 

Pardo, debilitada al paso de los acontecimientos, permite la 

"evoluci6n" del colegio, la cual ocurre entre 1845 y 1847. 

Empieza entonces la segunda época (1845-1885), ya libre de la 

influencia eclesi6stica y de transici6n al periodo positivo, 

el tercero: de advenimiento del esp1ritu cient1f ico que 

transcurre de 1885 al momento en el cual escribe Pardo, 1926. 

7' JJam 
77 Manuel Dubl&n fue director del In•tituto da oaxaca en 1863. Pardo 
aluda al juicio de DublAn •obre la fundación del In•titutoi "para cortar 
el excluaJ.viamo en la Educación por parte del Clero", qua pr•••nt6 en el 
informe qua rindió a Haxi.mlllano, J.!Bm. va&•e tamt>l•n la lfemor.ia que 
•obre Instrucc.tdn Pllbl.ica pr•••nta el d.irector del .in•t.ituto al Gob.ierno 
del Bet:ado (1863). 
71 Pardo,~, p.32 
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El texto de Pardo, a pesar de no ser reciente, es 

ejemplo de un buen trabajo de interpretaci6n historiográfica. 

Aun cuando la reterencia a los contenidos de los estudios es 

simplemente descriptiva, los cambios ocurridos y en los 

cuales se introducen o transforman las cátedras, son los que 

le dan elementos para confirmar su tesis. Además, es el ünico 

que no sostiene la relaci6n institutos liberalismo por si, 

sino como producto de un proceso; el mismo que indica que 

llevó a la secularizaci6n de la ensenanza. Esto hace posible 

sugerir, a mi parecer, la influencia oe las reformas 

educativas generales en los estados y también del interés de 

distintos gobiernos en establecer un sistema educativo 

centralizado. 

De Chihuahua es poco conocido que tenia un Instituto y 

que éste fue fundado a fines de la segunda década del siglo 

pasado. La fuente principal para su conocimiento ha sido el 

piccionario hist6rico. biogrAfico y geográfico de Cbibuobua79 

de Francisco Almada Ascencio; existe la referencia a un 

informe sobre su organizaci6n en 1909 y, actualmente, se 

trabaja una historia de la educaci6n de ese estado con 

fuentes docu~entalea80 • 

79 Pranciaco R.Almada, Diccionorio de Hhtoria. Geografto y Bioarotra 
Chlhuahuangag, Chihuahua, Taller•• GrAficoa del Gobierno del Bata.do, 
1927. 
BO La información aobre el trabajo acerca de la Historia de la Educación 
en Chihuahua, qua deaarrolla al Archivo da ese eatado, roe fua 
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Los aportes historiográficos de los estados en que 

existieron institutos, y cuyos testimonios se han conservado, 

permiten identificar lineas generales sobre la manera como se 

han estudiado los procesos educativos. Existe la idea de 

resaltar la figura de la institución pero su posible relación 

con una concepci6n general de la pol1tica educativa ha sido 

apenas entrevista. 

La periodización; por otra parte, puede ser delimitada 

de acuerdo a los procesos observados en particular, y creo 

que es acertado el tomado por Pardo, puesto que, como lo 

reitera Carlos Herrej6n Pereda y puede concluirse de la 

propia historia de México, existe un corte natural en la 

década de los cuarenta del siglo pasado remarcado por la 

Reforma Educativa de Manuel Baranda de 1843, la Guerra de 

Intervenci6n Norteamericana y la reinstalación de la 

Constitución federal de 1824. 

Las fuentes utilizadas y el enunciado de otro tipo de 

problemas, adem6s con características regionales, si bien es 

un elemento importante dadas las diferencias presentadas 

entre las diversas regiones en el desarrollo histórico de 

México, constituya apenas un primer paso para iniciar su 

estudio bajo otra perspectiva histórica, ya que seria preciso 

más adelante seftalar los matices de esta cuestión. 

proporcionada en el IV Encuentro de Hietoria Regional do la Bducaci6n 
celebrado en Noviembre de 1990 en CUliac6n, sinaloa. 
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En este panorama, 10 principal consiste en avanzar en el 

estudio de los institutos literarios basado en el trabajo 

sobre la documentación generada por los mismos asi. como la 

legislación de esos momentos. En ese sentido, uno de los 

objetivos centrales de este escrito es aportar elementos para 

el.lo. 

1. 6 loa planta. .. iento• recientes: la ••oulari•aoi6n 4• 

la enseftansa Y los institutos literarios. 

Al inicio de este capitulo sel\alé las tendencias 

recientes en la historia de la educac.i:6n y el intento por 

romper algunos de los mitos creados alrededor de ella, además 

del interés de los investigadores por buscar nuevas v1as 

metodol6gicas para su trabajo. Una de las autoras de esta 

corriente es Dorothy Tanck quien ha tratado de dar enfoques 

diferentes y novedosos a un tema visto generalmente como 

historia institucional dentro de un marco restringido. Su 

libro, La educación ilustrada (1786-1836) 81, es un estudio 

enfocado al problema de la educación primaria en e1 periodo 

indicado en su titulo. La idea que guia su investigación es 

: Oba.•i;~_ar c6mo los cambios en el sistema político afectaron e1 

desarrollo de la educación primaria porque, sef'iala, existía 

81 Dorothy Tanck Estrada, La edueaci6n iluetrada. 1786-1836. EduC!ae16n 
primada ao la CiudAd de México, 2a. ed., Mdxico, El Colegio de M6xico, 
1984 (Centro da Estudio• Hiat6ricoa), 304 pp. 
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una relaci6n estrecha entre la estructura y decisiones 

pol1ticas y l.as ideas y logros educativos, especialmente a 

nivel municipal. Al hacer referencia a uno de los problemas 

que nos viene ocupando y a pesar de que es principalmente 

sobre la instrucci6n primaria, revisaremos algunos de sus 

argumentos, desarrollados en particular en el primer 

capitulo. P.lanteamientos que maneja y son de importancia 

para comprender problemas y procesos vividos por el Estado y 

la sociedad respecto· a la educaci6n en general. Además, 

cuestiones enunciadas antes, tanto por Larroyo, Bravo Ugarte 

y Hale son trabajadas ampliamente y aclaradas por esta 

autora. 

El análisis de la secularización, base de los supuestos 

de la Ilustración y el cambio mental propuestos por Carlos 

III, es el punto de partida de su hip6tesis central. Tales 

objetivos, indica Dorothy Tanck, fueron seguidos después por 

la Constituci6n de Cádiz de 1812 y la legislaci6n educativa 

de la Primera Repi\blica Federal Mexicana. En lo educativo 

eran: primero, "el intento por sistematizar la ensef\anza bajo 

un plan general1182 ; y, segundo, la creación de un 6rgano de 

direcci6n de la misma. Un tercer elemento es analizado por 

separado por la autora: la ensenanza laica. La manera como se 

intent6 alcanzar los dos primeros puntos se observa en los 

proyectos educativos de diferentes momentos: en 1823, una 

82 Tanck, 22...2.JJi., p. 30 
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comisión de instrucción pdblica propuso la creación de una 

Dirección Nacional que tendria, 

autoridad para administrar con el permiso de los 
prelados y el cabildo eclesi&stico, los fondos de 
los colegios mayores, de la Universidad y de las 
obras ptas. Tenia la facultad de uniformar métodos 
~d:~::ft~.~ de supervisar los tres niveles de la 

Proyecto que vuelve a proponer Alamán en 1830 en su 

Plan, casi en los mismos términos: 

De 

una Dirección de Estudios que administrara los 
fondos de los Colegios mayores y de la Universidad, 
supervisara la reorganizaci6n de 10111 estudios 
mayores para evitar la duplicaci6n de cursos en los 

~~i~!~~~a f:1:J;~:~i6n"°em:~~~a tr;~s ni~!~!:Nfres y 

tal manera, concluye la autora, que el 

establecimiento de la Dirección General de Instrucción 

Ptlblica por G6mez Farias "fue s6lo el fruto de las semillas 

plantadas por los planes anteriores1185. Agrega además que la 

continuidad de los hombres y las ideas fue, hasta 1833, el 

factor importante en ese loqro de aumentar el papel del 

Estado en la educación. 

Un apartado mAs, dentro del capitulo, hace énfasis en 

alqunos puntos esenciales de la Reforma liberal de 1833: el 

nacimiento de la burocracia educativa en la Ciudad de México 

dentro de la Direcci6n recién creada y loa logros en la 

ensenanza primaria; respecto a la educación laica el centro 

de interés y la controversia suscitados en la historiograf1a 

83 J.LW;imn, p. 32 
ª' JJi?.J.s1!m¡, p. 33 
85 JJz.J-dm, p. 34 
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por los diez meses que dur6 la Reforma, expresa, tuvieron su 

origen en la exageración partidista de esos momentos. Acerca 

de ésta se ha interpretado en las lecturas subsecuentes, 

sobretodo de Mora y AlamAn, al programa de Farias como un 

ejemplo de la "educaci6n laicau8 6. Pero la autora demuestra 

que, por lo que respecta a la educaci6n primaria, esto no fue 

as1. Porque desde fines del siglo XV'III era responsabilidad 

de las autoridades civiles y no eclesiásticas, las que si 

administraban la "educaci6n secundaria". 

Al ser derogada la legislaci6n reformista y deshecha la 

Direcci6n, Ram6n L6pez Malo, hombre de pol1tica, opin6: 

Este paso / que debió ser el primero al hacernos 
independientes, se descuid6 por doce anos y al fin 
puso la base de ellos Don Valentin G6mez Farias. 1 

~~:~~tan~~s de 
81~cses;:j8:tos n~e u~e~~~t=~~~n lib~;al lW 

En relaci6n a las fuentes utilizadas por Dorothy Tanck 

se trata principalmente de fondos documentales, en especial 

del Archivo del Ex-Ayuritamiento de la Ciudad de México, 

además de innumerables manuscritos y material bibliográfico 

sobre el tema. 

Anne Staples88 , dedicada al periodo de la educaci6n de 

las primeras décadas de independencia, toma como eje de 

análisis explicito el aspecto del cambio en las mentalidades, 

86 Véase al an6.llaJ.a en JJUWrm pp. 76-Bl 
87 ~.p. 82 
ea Staplea, ~ en nota 7 
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en este caso, la secularizaci6n de la sociedad. En su ensayo 

Panorama educatiyo del México independiente su trabajo más 

general, toma varios t6picos, lo cual habla de la apertura 

temática de la investigaci6n hist6ricn educativa: la 

educación primaria,· los maestros particulares y sus 

novedades, el nivel escolar, la educación para mujeres, la 

cultura universitaria, imprentas y libros. Presentados como 

cuadros tem&ticos son descritos en forma impresionista más 

que con el prop6sito de encontrar el momento en el que se da 

el cambio de la estructura escol4stica a una mentalidad 

secular. Seftala la continuidad de hombres e ideas durante el 

periodo, lo que, no obstante, no fue suficiente a la hora de 

enfrentar los problemas concretos. :Insiste en la función 

semejante desempetlada por las instituciones educativas, 

sobretodo de educación superior y en la persistencia, a pesar 

de la ••oulari•aoi6n 4• la vida p4bliaa89 , de las prácticas 

religiosas aan en las instituciones "que ten1an más tintes 

liberales como el 7nstituto Literario de zacatecasn90. De los 

7nsti tu tos, agrega, fueron un importante avance sobre el 

dominio del clero en la educación superior, el cual consistió 

en ampliar asignaturas y contenidos, gracias a lo cual se 

permitió a los alumnos y profesores el acceso a otro tipo de 

lt La aecularizaci6n de la vida pCiblica como la llama, ea entendida como 
el objetivo gubernamental de privaticar el culto religioso, interpretado 
por Staplea en accione• emprendidaa por el gobierno deede la 6poca 
anterior a la independencia. Tiene al mano• do• trabajo• sobre eato1 "'El 
abuao de laa campana• en el •iglo XIX"' en Hi1torlo mexicano, v. XXVII, 
nQm. 2, octubre-Diciembre de 19771 "La lucha por loa muertos• en 
~,XIII, 5(77). 

J.lll!Dm, P• 153 
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fuentes, libros y teorías. A pesar de ~so, termina afirmando, 

la idea de crear un nuevo tipo de educación superior se abrió 

paso tímidamente. Sobre sus fuentes y metodoloq1a hablaré 

adelante. 

Staples ha escrito en particular sobre la tem4tica de 

los institutos literarios: un articulo, 11.Alf'al>eto y cateoi .. o 

aalvaoi6n 4•1 nuevo paia1191 y una ponencia, "Lo• in•titutoa 

cientifiaoa y literario• de Kbioo"92. La linea de estos 

trabajos también es observar la secularizaci6n de la sociedad 

a través de la educaci6n, por lo que confirma conclusiones de 

su anterior ensayo. 

Por otra parte, esta autora es la dhica que ha intentado 

integrar el estudio de los varios institutos existentes en ' 

México en el siglo XIX y, debido al tema del presente 

estudio, revisaremos con mayor detalla sus aportaciones. 

En Los institutos científicos •.. , el segundo en tiempo 

de los trabajos anteriores, Anne Staples pretende demostrar 

que los institutos, como instituciones nuevas, nacieron por 

el deseo de educar, bajo supuestos modernos, a los hombres 

que debian servir al Estado y a la sociedad, no a la Iglesia. 

Formaron, por lo tanto, parte de una etapa de transici6n 

entre las viejas universidades y las que conocemos hoy. 

91 Anne Staplea, "Alfabeto y cateciamo, •alvaci6n del nuevo pala" en 
RJ.1tocia Nwxicana, vol. XXIX, ntim. 1 {llJ),julio-aeptiembre de 1979. pp 
35-58. 
9 2 AILn• Staplea, "Lo• Inatituto1 Cient1ficoa y Literarios de M6xico" en 
Hecpoda del Swgupdo locyentro de Hiltorh 1obre la Unlyeraidad, Mlhdeo, 
UNAM-CBSU, 1985, pp. 43-54 
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La periodización sugerida por Staples para el estudio 

abarca dos momentos: el primero de 1824 a 1867 cuando son 

:tundados la mayor1a de los institutos¡ y el segundo, de la 

Reptlblica Restaurada al Porfiriato, cuando están miis 

orientados a una educaci6n positivista. Como indica Herrej6n 

Peredo, el primer momento es un margen de tiempo demasiado 

amplio que impide considerar hechos coyunturales que 

incidieron en el desarrollo de las ideas y las realizaciones 

educativas. Esto no puede perderse de vista. 

Por otra parte, la caracterizaci6n que hace staples de 

los Xnstitutos se basa en la comparación con las otras 

instituciones de educaci6n existentes, lo cual parece 

acertado. Sin embargo, no encuentra diferencias sustanciales 

entre colegios, seminarios conciliares e institutos, porque 

los tres ofrec1an los diversos niveles de lnstrucci6n93; la 

mayor1a de ellos eran "como internados, que también aceptaban 

externosn94. Su parecido con la Universidad, indica, era por 

estar bajo la jurisdicciOn del ramo ejecutivo del gobierno, 

tener varias carreras, contar con catedráticos y rectores 

laicos y eclesiAsticos, mientras que la diferencia era en 

cuanto al financiamiento gubernamental y el poner mayor 

empef\o en conseguir sueldos decorosos para sus catedráticos, 

sobretodo los no eclesi&sticos que ten1an mayores gastos9S. 

93 Staplea, ~' p. 44 
9, J.lU.stm, p. 49 
95 J.liU..dmg, p. 47 
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Los grados otorgados en los institutos, afirma, eran 

menores en costos a los dados en la Universidad, por lo que 

este rengl6n no les aportaba entradas y no contaban con 

bienes propios96. 

El contenido laico de algunos de sus textos, contar con 

profesores y alumnos de tendencias jacobinas; la innovaci6n 

en materias y otras caracter1sticas de ese tipo fueron causa 

de la oposición que enfrentaron basada en acusaciones 

infundadas de anticatolicismo. 97 La interrupci6n de su 

desarrollo fue con frecuencia por causas pol1 ticas y 

militares. otra causa más lo fueron las constantes epidemias 

que asolaban al pais. 

Los planes de estudios los califica como ambiciosos pero 

irreales, pues en ocasiones sólo quedaban en la implantación 

de una cátedra de gramAtica latina. 

Menciona como relevantes a los institutos de zacatecas, 

Estado de México, Oaxaca y Jalisco, afirmando de éste, ser 

uno de los casos caracter1stlcos respecto a los problemas 

enfrentados por las nuevas instituciones. 

Concluye indicando la trascendencia de los institutos 

dentro de la historia de la ensefianza superior del pa1s as1 

como ser productores de 111a mitad de los mAs importantes 

liberales de la generaci6n de la reforma [ ••• ] Si no fueron 

tan laicos como los presenta Sinkin98 , por lo menos los .. ~ 
97 ~, P• 46 
9& Sinkin ea un inva•tigador eatadounidanae dedicado a la historia d• laa 
idea• liberalea. Ha eacrito al menos doa importantes trabajo• sobre el 
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a1umnos que pasaron en ellos sus anos formativos salieron mAs 

conscientes de los problemas nacionales"99 

Aspectos interesantes de sus trabajos son: la 

presentación de temas nuevos acerca de los institutos, los 

que sugieren el planteamiento de otros problemas; la idea 

referida al parecido de las diversas instituciones de 

educaci6n del momento que, considero, no ha terminado de ser 

precisada por la historiograf!a. 

Staples ha avanzando en el conocimiento d~ los 

institutos y en su desmitificaci6n a través del trabajo en 

fuentes directas. Las utilizadas por ella, especialmente 

legislaci6n educativa, además de proporcionar informaci6n 

institucional pueden ser objeto de otros análisis y ofrecer 

diversas posibilidades para avanzar en el conocimiento de los 

institutos. De hecho, estos materiales son con los que 

principalmente se cuenta. 

Desde una perspectiva critica del trabajo 

historioqr6fico Carlos Herrej6n PeredolOO hace también 

suqerentes aportaciones en loa comentarios que hizo a Anne 

staples en la presentaci6n de su ponencia sobre el tema de 

los Institutos literarios, comentada arriba. Critica a ésta 

temas "Th• -xlcaa. r.fom, 1855-1876. A •tudr in liberal. nation 
building", Auatln Taxa•. Inatituta of Latin Amerlca Studlaa, The 
Univaraity of Texas at Auatin (c. 1979) y Hod•rnlzotlon ond raform in 
~ 1855-1876, Univaralty of Hichiqan, 1971. 

staple•, ~, p. 54 
lOO Carloa Herrej6n Peredo, "Comentarios a staplea" en Hwnorio dgl 
Segundo Encuentro de Hiltoria lobee la Uniyeroidad, México, UNAM-CESU, 
1985, pp. 55-56 
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las t'uentes utilizadas y algunas conclusiones pero aporta 

vias metodol6gicas para el estudio de los Xnstitutos: 

Primero, sugiere una periodizaci6n acorde con el propio 

proceso hist6rico de México: de la independencia a la década 

de 1840 y de ésta a la repdblica restaurada; 

segundo, infiere sobre el modelo de los institutos que 

exist1a uno legal y otro hist6rico. Por más que en las normas 

legislativas fuera expuesto un modelo ideal, sin embargo, los 

fundadores de los institutos ten1an que recurrir a los 

modelos más inmediatos a su experiencia, que eran los 

Colegios de la capitallOl. 

Tercero, propone el anAlisis de los textos repartidos 

como premios en los famosos certámenes literarios de fin de 

cursos, que eran parte importante en la cotidianeidad 

11 institutense". Porque, expresa, el conocimiento de su uso en 

lugares y tiempos diferentes ayudar1a a comprender el 

desarrollo del pensamiento de esos momentos. 

Por mi parte, pienso que, tal como seftala ese autor, la 

v1a puede resultar enriquecedora tanto en la atenci6n del 

modelo de institutos como en el análisis de los textos. Esta 

segunda, no s6lo la v1a sugerida por él sino también en 

cuanto a los libros utilizados en las cátedras comunes. Las 

que son en s1 un material fundamental de conocimiento e 

interpretaci6n. 

101 Herrej6n Parado, ~- 56 
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1.7 La propue•ta. 

De acuerdo a las interpretaciones recientea, la 

secularizaci6n de la ensef\anza era uno de l.os objetivos 

subyacentes en el programa liberal y se intent6 por primera 

vez en 1833. Autores como José Bravo Ugarte, Francisco 

Larroyo, Josefina V6.zquez, Oorothy Tanck y Anne Staples, 

entre otros, han identificado a la secularización de la 

ensef\anza con el proyecto liberal de G6mez Far1as, de manera 

concreta en lo referente a la administraci6n educativa. La 

mayoria de ellos concluye que con la creaci6n de la Dirección 

General de Instrucci6n Pó.blica se aeculari•6 la enaeftansa. La 

desamortización de bienes Bclesiásticos.fue la condición que 

la hizo posible. Dichos bienes eran necesarios para realizar 

la empresa educativa pues proveer1an al gobierno de recursos 

econ6micos. ¿Era esto entonces lo O.nico necesario y 

definitivo para secularizar? ¿Qué se realiz6 respecto a los 

contenidos de la enseftanza? En realidad pocos entran a decir 

algunas palabras de esto 0.ltimo. 

En efecto, la reforaa •4uoativa de 1833 desamortiz6 los 

colegios como parte de los bienes corporativos de la Iglesia, 

es decir, los seculariz6. Porque, como bien anota Dorothy 

Tanck, fue ese el momento en el que fue posible cosechar las 

semillas plantadas antes. Cierto que con la gran diferencia 

de ser una reforma radical en cuanto a su relaci6n con la 
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Iglesia, por las ideas de los hombres que estaban detrás de 

ella. 

Después de fracasar el intento de G6mez Far1as, el 

objetivo de tener la dirección administrativa de la educación 

continu6 siendo una preocupaci6n para los hombres y los 

grupos pol1ticos. Es decir, se mantuvo como un proceso, no 

s6lo administrativo sino dentro de los contenidos de la 

enseftanza iniciado en 1933, aiín cuando fue dentro de limites 

regalistas e ilustrádos. Sobre los estudios procede la 

siguiente precisi6n. 

La exclusión de lo religioso en prácticas y cátedras no 

debe ser vista como la ünica condición para aeculariaar la 

eneeft.anaa en sus contenidos, no O.nicamente por las 

caracter1sticas de la sociedad mexicana de principios del 

siglo XI.X, sino por la importancia que venia tomando la 

introducción de otro tipo de saberes dentro de los planes de 

estudio. Exist1a además la constante reestructuración de 

éstos, realizados a6n dentro de los marcos restringidos de la 

tradición regalista-ilustrada102 • Aspecto que si es obviado 

no matiza ni explica el pentido en el cual tomaba forma el 

proceso de secularización de la sociedad. creo que es ese 

punto donde hay que poner especial atención. 

Por otra parte, los institutos literarios, de los que 

hasta aqui sabemos poco, son incluidos en la historiograf1a, 

no s61o tradicional sino la reciente, como formadores de la 

102 Ma.. del Refugio Gcnzi.lez, "Juan 11. Rodrigues d.• aan lli'Jl.1•1· (B•cri.to• 
jur14J.co• 1839-1863)", (mecanoeacrlto), 35 pp. p. 9 
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generaci6n liberal, la de Juárez, la de la Reforma. Pero 

también se concluye de ellos que no fueron distintos a las 

otras instituciones de educaci6n existentes entonces. Cabe 

preguntar, si las nuevas instituciones eran iguales a las 

anteriores o realmente no introdujeron cambios, ¿cómo se 

explica esa formaci6n liberal a la que continuamente se 

alude?. 

Una posible respuesta a la anterior pregunta podria 

encontrarse en la propuesta temática de otra vertiente 

historiográfica, que se inclina en pensar que los institutos 

fueron lugares s1 de difusión de las ideas liberales pero no 

en las cátedras sino en grupos formados por alumnos y 

profesores dentro de sus 
0

instalaciones: como antes ser\alA, 

con la adecuada caracterizaci6n del liberalismo, esta tesis 

puede ser importante y explicar una funci6n vital de los 

institutos. Todas estas aseveraciones, sin embargo, necesitan 

de un estudio sistemático basado en las fuentes que permita 

obtener una descripción puntual del funcionamiento concreto 

de las instituciones. Por otra parte, esta serie de 

afirmaciones tiene importancia en cuanto da bases para 

iniciar el conocimiento de los institutos, definir problemas 

en relación a ellos y a la secularización de la enseftanza 

manejada en las lineas anteriores. 

La secularización de G6mez Farias, realizada para la 

capital y los territorios, era consecuencia de un proceso que 

en los estados de la federación comenz6 a realizarse en fecha 
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mAs temprana. En varios de ellos, la creación de una 

Dirección de estudios o de un órgano parecido hab1a sido 

realizada antes de 1833, lo mismo que la fundaci6n de nuevas 

instituciones educativas. El proyecto más cercano en el 

tiempo a la experiencia de la capital fue realizado en 

zacatecas, cuya Legislatura decretó su Plan de Instrucción 

Püblica en l.831103. La creación de un establecimiento de 

estudios, dependiente de las autoridades civiles, no fue 

causa en esos primeros momentos de un conflicto de 

jurisdicci6n con la Iglesia en relacl6n a lo educativo, en 

ninguno de los lugares donde fueron creados y en los que 

exist1an Seminarios Conciliares, Colegios e incluso 

Universidad, como en Guadalajara, Habia pues, al parecer, 

firmes intentos de los gobiernos locales de "secularizar la 

enseflanza" en los estados a trav6s de los Institutos 

Literarios. 

Por otra parte, una manifestación más parece reflejarse 

en ese apoyo estatal a la educaci6n: los intereses regionales 

defendidos a partir de lo educativo. A este respecto es 

conocida la postura de Miguel Ramos Arizpe llevada, como 

diputado por las Provincias de oriente, a las Cortes de 

Cádiz: su petición consist1a en instalar una Universidad en 

aquella zona, que otorgara los grados menores. Otras 

provincias, como Chiapas y Zacatecas hab1an hecho solicitudes 

parecidas a las autoridades virreinales. En este sentido es 

lOJ Proyecto Ley da Inatrucción Pública del Estado de Zacatecaa 
promulgado en 1831, tomado de l"ranclaco oarcta Gonz.ilez., op cit .. p. 179 
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conveniente recordar el que la obtenci6n de grados y titules 

para acceder a la prá.ctica profesional en jurisprudencia 

quedaba suscrito a que la Universidad los otorgara, pues era 

ésta la instituci6n con esa prerrogativa. En el caso de 

medicina, con las Reformas Borbónicas, fue creado el 

Protomedicato en la Ciudad de México, subsistente hasta 

entrada la tercera década del siglo XIX. LOS estudiantes que 

resid1an en lugares lejanos ten1an que trasladarse hacia la 

capital para concluir o certificar sus estudios, lo cual 

complicaba su licencia. 

Facultados los estados a partir de 1824 para organizar 

los estudios en su jurisdicci6n también reglamentaron estos 

importantes asuntos. Es poco conocido este aspecto pero a 

quienes se delegó el otorgar t1tulos fue, para la práctica de 

la abogac1a, a los Tribunales superiores; en el caso de 

Oaxaca, donde exist1an estudios médicos, lo fue para ésta 

práctica, un grupo de médicos de reconocida reputación 

nombrados por el Congreso estatal o Asamblea departamental. 

Concluir algo al respecto es atin aventurado pero es otra 

vertiente de la problemática educativa. 

El avance de la historiograf1a en los aftas recientes ha 

permitido matizar algunos de los aspectos que caracterizaron 

a la educación en la primera mitad del siglo XT.X. La 

problemática se ha encaminado en particular a la explicación 



72 

de la secularizaci6n de la sociedad de la época vista a 

través de la educación al ser ésta uno de los medios de 

trasmisión de los nuevos valores. Al parecer, la aparente 

ambigüedad entre el significado del concepto y la realidad 

existente en el siqlo pasado ha limitado el avance en la 

interpretaci6n historiográfica sobre el proceso de 

secularización de la ensen.anza. Sin embargo, se han ubicado 

ya los rasgos de tradición católica subsistentes en la 

sociedad, que permiten explicar, desde una perspectiva 

actual, ideas y hechos aceptados entonces. A partir de esa 

base, creo es posible acercarse a la comprensión de ese 

proceso secularizador desde las v1as 

metodológicas ofrecidas por diversos autores. 

temáticas y 
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XXw La idea de reroraa educativa en 1a priaera d6oada 

independiente. 

En donde los ciudadanos son pocos, 
los derechos nacionales no tienen 
grandes apoyos, y en donde las masas 
no est&n il.uatradas, los ciudadanos 
no pueden ser muchos. 

Mariano Riva Palacio, 1845. 

Los diversos escritos sobre el problema de la educaci6n 

ptlblica de las primeras décadas del siglo XIX manejan ideas 

semejantes sobre este asunto, pese al variado origen 

ideo16qico de los autores. Es indudable que existían puntos 

divergentes entre unos y otros pero también acuerdos. 

AdemAs, en la sociedad en transici6n de esos momentos exist1a 

una divisi6n natural en la manera como era visto el problema 

de la instrucci6n ptlblica: la primera ensenanza o educaci6n 

primaria, destinada a la mayoria de 1a poblaci6n con el 

objetivo de proporcionarle principios ciudadanos; y la 

enseftanza impartida en las universidades y colegios, para la 

formaci6n profesional. 

E1 objetivo del presente capitulo está orientado a 

precisar las ideas de reforma educativa de quienes, 

preocupados por el aspecto educativo, participaron en 

distintos momentos y lugares para remediarlo. Pero, a1 no ser 

la instrucción vista como algo general sino orientada a 

ciertos prop6sitos y dirigida a determinados grupos, es 
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in4epen4ient•. 

En donde los ciudadanos son pocos, 
los derechos nacionales no tienen 
grandes apoyos, y en donde las masas 
no est&n ilustradas, loa ciudadanos 
no pueden ser muchos. 

Mariano Riva Palacio, 1845. 

Los diversos escritos sobre el problema de la educación 

pllblica de las primeras décadas del siglo XIX manejan ideas 

semejantes sobre este asunto, pese al variado origen 

ideol6qico de los autores •. Es indudable que exist!an puntos 

diverqentes entre unos y otros pero también acuerdos .. 

Además, en la sociedad en transición de esos momentos existla 

una división natural en la manera como era visto el problema 

de la instrucci6n p1l.blica: la primera ensenanza o educación 

primaria, destinada a la mayoria de la poblaci6n con el 

objetivo de proporcionarle principios ciudadanos; y la 

enseaanza impartida en las universidades y colegios, para la 

formación profesional. 

El objetivo del presente capitulo está orientado a 

precisar las ideas de reforma educativa de quienes, 

preocupados por el aspecto educativo, participaron en 

distintos momentos y lugares para remediarlo. Pero, al no ser 

la instrucción vista como algo general sino orientada a 

ciertos prop6sitos y dirigida a determinados grupos, es 

73 
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necesario delimitar el pensamiento educativo a partir de la 

divisi6n indicada antes. Sobre las fuentes es también 

indispensable seftalar algunas cuestiones. 

A diferencia de Espana y Francia, en M~xico no hubo 

sujetos dedicados expresamente a la reforma educativa, es 

decir, pedagogos. Esto se ret'leja en la ausencia de 

documentos y textos espec1ficos sobre el tema. La mayor parte 

de las referencias, por tanto, proceden de la Legislación, 

Memorias del ramo que atend1a la instrucción pUblica, o bien, 

de partes de las obras de los ide6logos politices, siempre 

presentes y preocupados por todos los problemas existentes en 

su momento. As1, recuperar la idea de reforma educativa en la 

primera década de independencia partirá, sobretodo, de los 

conceptos vertidos por Mora1 y Alamán2 , quienes de alguna 

1 Pueda decirse que Hora eocribi6 una conaiderable cantidad de textos 
•Obre educación, ademAs de participar en San Ildefonso como catedrático 
de filoaofta desde 1820 hasta 18231 en 1823 como miembro d• la Comiai6n 
nanbrada por la Junta Proviaional para formar un Plan de Eatudios 1 como 
diputado en el Congreao del Estado de K6xlco de 1824 en loa debates sobre 
educaci6n1 fue nombrado para formar parte de otra comiai6n en 1833 para 
elaborar el plan de raforma1 decretado 6ate participó como miembro do la 
Dirección General de Instrucción P6:blica y también como director del 
Establecimiento de Ciencias Ideol6gicaa y Humanidades, recién croado. En 
el exilio eacribi6 la Revista Polltica donde refirió la trayectoria 
educativa y au particular interpretación da la Reforma de F&rtaa de 1033. 
Loa textos a considerar son, en orden cronol6gicos •0on Joa6 Mari• Luia 
llOra preaenta una Ne.aria aobre reforaaa que neceaita •l Plen de Gobierno 
y eatuclloa del Colegio de San Ildefonao• en José Haría Lula Hora, 2Rn.ft. 
~' investigación, recopilación, selección y notas de Lillan 
Briaei'io Senoaian, Laura Solare• Robles y Laura Su,rez de la Torre, 
Prólogo de Eugenia Mayar, H6xico, SEP-Inatituto de Inve•tigacionae Dr. 
José Har1a Lula Hora, 1986. en Vol. I Obrp Polttica1_"Pen•eai.entoa 
•ueltoa •obre educaci6n Públic•• en 21!.-ill,_tomado de El Ob1ervador da la 
Bep(ibliga Mexicana, K6xico, 20 de Junio de 18231 •propoaici6n •obre 
in•trucci.6n pública becba por el Dr. Mora el Congre•o del Batado de 
M6:dco, ai•ndo dJ.put•do del aia90" en Eecueloe loicna, Textoa y 
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manera deben ser considerados importantes en este aspecto por 

sus constantes propuestas y participaci6n en di versas 

instancias de instrucci6n püblica. Ve&mos algunas de ellas. 

2.1 La eduaaai6n popular. 

Dentro de las nuevas ideas sobre el qobierno la 

presencia de los ciudadanos integrantes de la sociedad civil 

era una condici6n de legitimidad del régimen republicano. 

Como fue expuesto por Mora en 1823: 

Para entender la Constituci6n y las leyes es 
indispensable saber leer; para pesar las razones 
alegadas en la tribuna nacional, sea para la 
formaci6n o reforma de la una y las otras, se 
requiere tener aJgunos conocimientos generales, a 
lo menos haber adquirido algunas reglas en el arte 
de pensar, para sujetar el juicio; de lo contrario, 

pocumentog, H6xico, Empresas Editoriales, 1967, 300 pp. (El Liberaliamo 
mexicano en pensamiento y acción, 7) pp. 63-671 •1nfon1• aobr• •l 
••tabl•ciai•nto d• ••tudio• idl9016gico• J' hWUlnidad•• dado por •u 
dir•ctor en con•ecu•ncia de orden circular en qu• lo pedía la Dirección 
O.neral de In•trucci6n Pública" an Obra• completaa, pp. 68-721 y 
•prograaa de lo• principio• político• que en 116xico ba prof•aado •l 
partido d•l progr•ao, r d• la .a.nera con qu• una ••cci61l de ••t• partido 
pretendió hacerlo• •aler •D la adainiatración d• 1833 a 1836" aa.t como 
"Mejora del ••tado 110ral de la• cla••• popular••, por la de•trucci6n del 
Monopolio del clero en la educación pública ..... en Reyl1to Política si§ 
loa dlyer111 odJninht;nclgn•• m.JB ha t;enldo lo repGblico boato 1837, 
prólogo da Harta del Refugio Gonzllez, H6xico, PorrGa-coordinaci6n de 
Hum.anidada• UNAH, 1986. 
2 J\lamA.n, por su parta, eecribl6 menos pero particip6 varlaa ocasionas en 
el Mini•terio da Relacionee Interiores y Exteriores en 1823, 1825, 1830, 
1831 y 1832, exponiendo las respectivas Hemoriaa, que pueden ser vista• 
en Lucae AlamAn, pocument;os divoraon Un§dltos o muy raros> Tomo I, 
compllaci6n de Rafael Aguayo Spencer, Hfixico, Editorial Jua, 1945. 
J\lqunae p6ginas de Bu obra Hiotori.11 de H4xlco deede loe primeros 
movlmient;gs aue prepararon Bu indppendeneh en el ano de 1808 bast;a la 
6ooco prewento. T. v., H6xico, Imprenta da J. H. Lara, calle de la Palma 
nWn. 4, 1852., y tombi6n articulo• period!stieos , son sus aportaciones a 
la discusión sobre educaci6n. Véanee una eeleeei6n de todos loa 
anteriores en Anne Staplea, Educar. panacea del México indeoendiento 
(Antolog!o documental), H6xico, SEP-El caballito, 1985. 
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no es posible que las reglas morales que deben 
servir de gula al hombre social tengan todo el b~en 
resultado que desean los filósofos y legisladores 

Lo propio escrib1a Alamán, "Sin instrucción no hay 

libertad, y cuanto más difundida esté aquella, tanto más 

sólidamente cimentada se hallará. ésta. 114 Habla una asociación 

directa entre el régimen de gobierno y la educación de la 

población. Esa era otra aseveración sustentada en la segunda 

década del siglo XIX , por lo que se culpaba al gobierno 

despótico colonial de·haber propiciado el estado de atraso de 

la mayor1a de la poblaci6n para poder mantener sus 

intereses5 • En el nuevo régimen dos disciplinas te~ian que 

seguirse: la educación civil y la religiosa. La primera 

permit1a evitar la ignorancia de los deberes y derechos de 

los hombres, que 

no puede suscitarse [ ••• ] bajo la influencia de un 
régimen que debe apoyarse sobre la base s6lida de 
la ilustraci6n general ••• el gobierno 1iberal debe 
ser sostenido por la opinión p11b1ica -sanos 
principios- ¿Cómo podr1an seguirse éstos si no se 
r:1;~~e~~~~;61a educación y primera instrucción de 

3 Mora, '"P•n• .. iento• •uelto• •obre educaai6o p(&))lica•, p. 60. 
• Alam.ln, Hemorin que el secretario de Eatado y del pespoebo de 
Ralaclon91 Interiores y gxteriorea preaento al Soberano Congre10 
Conatituygnte 1obre loa ngqociog de 1u cargo, leido en la Se11i6n da 8 de 
Noviembre de 1823. Impresa de Orden del Soberano Congreso. M6xico, 
Imprenta del Supremo Gobierne en Palacio, Alam.ln, Documentog 

~1;~;:~,~~·p~1;;~6. PP• 86-92. 

6 Alam6.n, "Bducaci6o Pública" en Peri6dico sabptlns. Uoiveraal, 1828. en 
staplea, ~' pp. 25-26. 
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mientras que la sequnda estaba definida por ser la religi6n 

cat6lica la oficial de la RepQblica que babia sido declarada 

en el articulo tercero de la Constitución Federal de 18247 • 

Para conseguir tales objetivos era necesario ilustrar al 

pueblo, a las masas. Extender la ensenanza de primeras 

letras8 a todos los confines fue una preocupaci6n latente 

después de la Independencia y la bQsqueda y aplicación de un 

método que lo hiciera posible algo constante. Pero, Alamá.n 

hace una interesante observación en 1830 sobre el asunto, a 

su juicio, no era lo más importante la "mecánica de la 

lectura y la escritura" sino el aprendizaje de los principios 

tanto religiosos como civiies. 

La ensenanza de primeras letras9 en parroquias, 

conventos, escuelas de los municipios y colegios exist!a a 

fines del réqimen colonial y persisti6 posteriormente. En 

1822 la logia masónica escocesa fund6 dos escuelas del 

sistema lancasteriano10 • Esfuerzo privado y método que 

posteriormente fueron apoyados por el gobierno en su deseo de 

obtener resultados positivos en la extensi6n de la enseftanza 

7 constitución Política de la República Haxicana en 1824 en Tena Ramlrez, 

jP A~!!in~· x!::~la de lo Secretarla dg Egtado y del pegpacho de Rgloclones 
Interiores y lxtarlor11, leida por el Secretario del Ramo en la c6tnara de 
Diputados el dla 12 da Febrero da 1830, y en la de Sanadores el dla 13 
del mismo. México, Imprenta del Aguila dirigida por JoaA Ximano, calla de 
Hadinaa, nllm. 6. En AlamAn, Documentoa diverpos. . , pp. 163-242. 
Instrucción Pública, pp. 221-229. 
9 Tanck Estrada, ~, PP• S-36. 
lO El sistema de Lancaater funcionaba a base de un monitor, generalmente 
uno de los alumnos mayores del grupo, y podla emplearse con grupos 
grandea. Utilizaba materiales didActlcoe m6s baratos. 
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elemental. sin embargo, los informes presentados por Alamán 

de 1825 a 1831 no parecen satisfactorios 

no podrá hacerse [adelanto] mientras no se organice 
la direcci6n de estudios que deberá tener entre sus 
atribuciones la de atender a este ramo 
esencialisimo. Del cuidado y protección que a él se 
preste depende la prosperidad de la naci6n, pues 
s6lo por este medio pueden formarse ciudadanos 
Otiles y virtuosos, corrigiéndose males que no 
reconocen otro origen que la falta de instrucci6n 
~:1;¿~1:~aJ. f1.ol1tica, en la clase más numerosa de 

Discurso donde además introduce ahora un nuevo elemento: 

la utilidad, otro de los objetivos que se propon1an para la 

educación popular12. 

otro personaje sobresaliente de la pol1tica de entonces, 

Lorenzo de Zavala, expon1a en 1832 su punto de vista respecto 

a los adelantos educativos 

En resumen, a pesar del triunfo pol1tico de las 
ideas filosóficas entre los mexicanos, proclamado 
pomposamente en sus Constituciones, y repetido 
hasta el fastidio en sus periódicos, la educación 
permanece todav1a inaccesible al mayor nümero, y en 
cuanto a la débil memoria que la recibe, por 
desgracia no está nivelada a las instituciones 
adoptadas; y por el contrario opone una lucha 

11 Alamln, Memoria de la Segrataria da Eatado y del Deepagbo de 
Belp.gionee interioreg y exteriores preeentada oor el secretario del Ramo 
a las clmarae del Congreso General en cumplimiento del articulo 120 de la 
Constitución y le!da en la de Diputados el dia 71 y en la de Senadores el 
8 de Enero de 1831, México, Imprenta del Agui.la dirigida por José Ximeno. 
En Alamlin, ~, pp. 243-3381 in•trucci611 piiblica, pp. 315-321.:.. 
12 Un interesante trabajo sobre el objetivo utilitario de la educación 
popular es desarrollado por Beatriz Urtaa, Educaci6n para la democrngia¡ 
notan aobre el pensamiento educativo 90 el México indeoendiente, 39 pp. 
(mecanoeecrito). 
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Con sentido critico, el texto de Zavala advierte la 

resistencia opuesta por la propia sociedad para el cambio. 

Pero, por otra parte, observa que existía un adelanto en la 

educaci6n popular en cuanto que los hábitos de las mayorías 

cambiaban por otros mecanismos inherentes al sistema 

politico. 

Las instituciones republicanas anotadas por Zavala y que 

hacían posible tal avance eran la libertad "de imprenta, las 

juntas electorales y las sociedades patri6ticas14 • Lo que 

indicarla que existían logros en la educaci6n desde la 

perspectiva dada por Alam4n y Mora, es decir, la formaci6n 

ciudadana en principios civiles. 

De cualquier forma, la Reforma educativa de 1833, 

encabezada por Valentfn G6mez Farfas, intentó dar una 

solución completa a ésta cuestión, en cuanto se atenderia a 

la educación y a la ensenanza15 • Se formó una Inspección para 

que se encargara de las primeras letras en el Distrito y 

Territorios y se creó un fondo tomando en principio J.os 

13 Lorenzo de Zavala, "Conclu•ion••" del Ensayo Hist:drico de las 

f:Y=~':. f~S~frico en Staplaa, QlLili, P• 54. 

15 En la :Reylpta Política, Hora define con claridad cu61 era la acepci6n 
da cada una1 educación tan.ta un sentido amplio, de disciplina, da 
formación de la persona para su actuación en la sociedad, en la familia.1 
mientras qua enaei'!.anza e instrucción era el conjunto de conocimientos y 
habilidades intelectuales, desde la lectura y escritura haata lo propio 
da una carrera. En ocasiones, la utilización del término educaci6n, como 
el caso del concepto puoblo, parece referido a los dos tArminos pero en 
esta obra, Mora con educación indica formación ciudadana, como Alam6n y 
zavala. Véase Mora, ~, pp. 199-208. 
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bienes que anteriormente manejaba el Ayuntamiento, encargado 

hasta aqul de la instrucci6n de primeras letras. Otra salida 

trat6 de darse prescribiendo la libertad de enaeftanaa, por la 

cual cualquier persona quedaba en libertad de abrir 

establecimientos de instrucci6n o ensenar16 , con la 11nica 

condici6n de que ten1a que sujetarse a la vigilancia de la 

Inspección. Esta soluci6n babia sido propuesta desde 1823 en 

los siguientes términos: "La ilustración es el origen de todo 

bien individual y social. Para difundirla y adelantarla, 

todos los ciudadanos pueden formar establecimientos 

particulares de educaci6n1117 • Al parecer tal. decreto no .fue 

motivo de critica en 1833 18 • Pero lo fue posteriormente. 

En el balance de la Reforma de Far!as, hecho por Mora 

cuatro anos más tarde, se apuntó que la instrucci6n primaria 

era el ramo favorito del vicepresidente porque 

• • . si la mejora de las masas en todas partes es 
urjente [sic], lo era y lo es mucho más en Méjico 
en raz6n de que, bien o mal, de una manera o de 
otra, ellas hacen o influyen de una manera muy 
directa en la confecci6n de las leyes. Este género 
de instrucción no puede sufrir retardos y debe 
extenderse a los que en ella se hallan en el 
ejercicio de los derechos pol1ticos, y a los que 
~=~=~la:i:~~=~~~fg en la generación que ha de 

16 IAIJ' que eatablece la libertad d• ena•iiaaaa y diapoae la cr•aci6a de 
eatableciaientoa d• inatruccJ.6n P6blica en •1 Diatri.t:.o Pederal. 23 de 
Octubre de 1833 en Eecuala1 Laicae.,, ,_p. JO. 
17 Plan dtt la Conat.f.tuci6o PoU.tico de ln Bepfiblico Mexieana, en Tena 
Ramtrez:, ~146-151..1. 
l8 Ese es el punto de vista de Dorothy Tanck y creo que es posible 
sostenerlo porque tampoco lo hubo en otros eetadoe. 
19 Hora, Revista Polrt:ico, p. 216. 
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A diferencia de Zavala y de Alamán, Mora interpretó que 

los avances logrados en los primeros aftos fueron positivos 

todos hablaban de educación pO.blica, y 
manifestaban las mejores disposiciones para 
fomentarla. Esta propensión general produjo un bien 
positivo; la educación de las masas no mejoró, 
porque no se sabian los medios para lograrlo, pero 
se difundió con una rapidez asombrosa y de que 
hasta entonces no babia ejemplo, Las escuelas 
fueron imperfect1simas, pero se establecieron en 
todas partes, y una parte muy considerable de las 
masas a~endia a leer mal y escribir peor, pero 
aprendía o 

De acuerdo a las ideas anteriores, la educación de 

primeras letras no giraba en el sentido de necesitar reformas 

sino extensi6n. Como se p\,\ede observar, ex is tia consenso de 

su importancia dentro de una forma de gobierno republicano. 

S61o as1 se garantizaba la legitimidad de la representación 

popular en el Congreso y, por tanto, la democracia21 • Pero si 

pensamos c6mo era asumido en realidad el ejercicio de esta 

democracia quizá sea posible saber a quien se refer1an cuando 

hablaban de 11 la educaci6n de las masas o popularº. A veces 

existe la referencia a la mayoria de la población, a la parte 

más baja de la sociedad, étc. Pero esto, como ha sido 

interpretado, no significa que fuera toda la poblaoi6n o toda 

la aooiedad porque babia grupos excluidos, principalmente los 

indios, a los que se prest6 poca atención en la época 

20 Hora, ~' p. 188. 
21 Ee lo que Franciaco-Xavier Guerra ha llamado la ficci6n democr.ltica en 
~' T. I, PP• 197-200. 
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anterior a la Reforma2 2 • La educaci6n era básica para ser 

considerado ciudadano, el otro elemento para merecer esta 

consideraci6n era la productividad23 , es decir, todo aquél 

que no tuviera un oficio u ocupación para ganarse la vida, 

quedaba, como los ind1genas, excluido. El pueblo, de acuerdo 

con Francois-Xavier Guerra, s6lo pod1a estar compuesto "por 

quienes habían actuado y transformado con pensamiento y 

palabra, una acción de la antigua sociedad". 24 El pueblo, la 

mayoría, eran en realidad algunos grupos sociales con 

posibilidades econ6micas de acceder al privilegio de la 

educaci6n, como lo acotó Zavala. 

Se ha dicho por la historiograf1a tradicional que la 

Reforma de Farias en 1833 y una década más tarde la de Manuel 

Baranda hicieron énfasis en la educaci6n popular, lo cual 

resulta cierto, pero no se ha especificado que éste sentido 

"popular" tenia una connotación de dirigida a las masas, 

entendidas en los términos arriba descritos. Es un punto a 

destacar porque la enseaanza tenia otras divisiones para 

preparar a los sujetos en las profesiones liberales 

tradicionales y a la cual sólo tenian acceso quienes pod1an 

pagar para continuar los estudios25. De esa forma, en las 

22 Hale, ~' pp. 221-254. 
23 La legialaci6n aobre vago• ea un ejemplo de esto e incluso el dicho 
'"sin oficio ni beneficio'" describe bien la idea de quienes quedaban fuera 
de la sociedad, del pueblo. Véase Padr6n para elecci6n de diputados y 
prevenciones en cuanto a vagos, casas da proetituci6n, de juegos o 
eacAndalo, y acerca de la educaci6n de la juventud. Circular de Agoato 8 
de 1834 en DublA.n y Loza.no,~, p. 716-719. 
24 Guerra, ~, p. 195. 
25 La matricula en algunoa colegios e institutos tenia un costo. La ley 
de Inatrucci6n PCiblica. del Eatado de Oaxaca da 1826 fue una de laa qua 
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instituciones de sequnda y tercera enseftanza, las que 

qeneralmente ten1an también escuelas de primeras letras, 

babia la concesi6n de becas para que j6venes hwnildes, pero 

con posibilidades intelectuales, pudieran ingresar y recibir 

una form.aci6n para las profesiones. Tal fue el caso del 

Instituto de Toluca26 , al cual, como se dijo, por decreto de 

1827 cada partido del estado e.nviar1a un estudiante pagando 

sus gastos. Lamentablemente s61o hubo respuesta de algunos de 

ellos. Esto podr1a indicar la falta de recursos de los 

partidos o incluso el escaso interás en proseguir estudios de 

otro tipo. 

Por otra parte, es necesario apuntar que la presencia de 

la compaftia r..ancasteriana Si tue importante en varios estados 

de la Repóblica, pero sus logros fueron realizados de manera 

lenta y precaria. Al parecer s6lo Jalisco, cuando Manuel 

L6pez cotilla27 asumió el cargo de dirigir la instrucción 

ptl.blica, logró avances notables en la alfabetización de la 

población. 

En algunos planes de instrucción pfiblica de los estados, 

anteriores a 1833, se prescribió la ensenanza prixuaria bajo 

1os términos de su gratuidad y en idioma castellano; 'i se 

decreto expl!cltamente la g:catuldad de eaa educaci6n. Véase, Ley d• 
J:n•truc:cióA PCíblica d•l Batado d• OU:aca, C.p. 1, art. 2o. en ll 

j2'~~;:t~od~a}}1'!.ºc.!'r°o'pu"ettr;e:n di~2::t~=:~e L~:/~~~o~: ~=!~}~~:s:i·. · .. ~· 1p. 
66. 
27 Ra.m6n Garata Ru1z, Breye Historia de la educación en Jalieco , 
México, SBP, 1958. 
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declar6 la libertad de enseftanza28 • Un rasgo más a destacar 

es el que se antepuso esta clase de instrucción como estudio 

previo a la entrada a colegios e institutos. En Chihuahua, 

por ejemplo, un decreto especificaba en 1828 que ünicamente 

con el certificado de primeras letras, expedido por el 

correspondiente preceptor, se admitirla la entrada al 

Instituto29 . 

Si no exist1an puntos de discordancia en los objetivos y 

caracter1sticas que deb1an darse a la instrucci6n de primeras 

letras, entonces ¿d6nde empezaban los desacuerdos sobre lo 

que debía reformarse en la educación? 

2 .2 LA IDf8dMIA DB LOS COLEGIOS Y LA UllIVll:RBIDAD. 

La imagen más recurrente que se nos da sobre la 

educaci6n en la primera década de independencia está 

relacionada a la decadencia de la Universidad y los Colegios, 

2 8 El Plan da Inatrucc16n Pública de Jalisco de 1826 indicaba en el 
articulo So. "la enaal\anza privada quedarA absolutamente libre da la 
inapecci6n del gobierno, el cual no ejercari sobra ella otra autoridad 
que la indi•penaable para prohibir que ae enaei'\en mi.calmas [ale] 
contrarias a laa laye•" 1 el de Zacatecaa de 1831, también en el miamo 
número de art., lo dacia en t6rm1noa parecidos agreg6ndo ". • • o para 
impedir que se enaei'\en doctrina& contrarias a la religión santa que 

~¡o;::~.~~ -:.:~do;2· ·;el Estado de Chihuahua. "Art. 5. En esta c6tedra se 
enoei\ar6 gratis a qualesquiera [sic) niftoe del Estado, que con informes 
de loe respectivos ayuntamientos, y certificación de loa preceptora• de 
primeras letras conste eatar instruido en éstas, y la voluntad do sus 
padree para instruirse en la citada c6tedra [de latinidad). Archivo 
General de la Naci6n [en adelante AGNJ, Ramo Justicia a Inatrucc16n 
Pllblica (RJIP}, Vol. 91 ff. 
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donde se realizaban los estudios de latinidad y filosof1a, 

jurisprudencia, teologia y medicina. Las quejas de diversos 

personajes sobre tal asunto son ya familiares pero también ha 

quedado claro que exist1a acuerdo entre los mismos. Mora, 

Alam6n, Bustamante elevaron en algün momento su critica a la 

edugaci6n escolástica y monacal impartida en esos lugares y 

en el caso de la Universidad se hizo famoso el adjetivo 

aplicado por Mora, en 1837, de "indtil, irreformable y 

perniciosa" 3 º. Era reconocido, sin embargo, que los 

estudiantes donde "verdaderamente se formaban" era en los 

colegios. Pero, m~s allá de la imagen ¿cuál era en concreto 

el problema y c6mo se buscaba resolverlo? ¿Hasta dónde babia 

acuerdos y d6nde prevalec1an las diferencias, que hicieron a 

Mora criticar de manera mordaz un proyacto de reforma 

educativa presentado por Alamán en 1830; y a éste ignorar o 

minimizar lo realizado en algunos estados en su Historio de 

~317 

Tal como en la ensenanza elemental, en los otros grados 

de educaci6n trataron de hacerse cambios a partir de que se 

logr6 la independencia. Como otras instituciones y ante la 

situaci6n de desconcierto existente, los colegios trataron de 

30 Mora, ~. p. 198. 
3l Lucae Alarnln, ~' PP• 910-913. La lmpraa16n que queda, después de 
leerlos a ambos, es la falta de conocimiento general oobre la eituaci6n 
d• la educaci6n en loe estados, lo cual no ea extraordinario que 
sucediera. Loa datos de Mora en 1837 no coinciden totalmente con loo que 
ahora conocemos. Alam6n en sus memorias únicamente refiere loe Colegios 
de San Lui.e, Toluca y Guanajuato. 
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arreglar su relación con el gobierno. Por ejemplo, el Colegio 

de san Ildefonso acept6 en 1822 el ejercicio del Patronato32 

por la Regencia Imperial en poder de Agust1n de Iturbide33 • 

un af\o después, en 18 2 3, fue hecha la petición a di versas 

instituciones de educación de presentar un informe sobre el 

estado que guardaban y las reformas necesarias a los mismos. 

Todo esto porque exist1a la idea de generalizar y uniformar 

la ensenanza en toda la repQblica a través de un Plan 

Genera134 • Hasta 1823' exist1an dos Universidades, Colegios, y 

Seminarios Conciliares diseminados por todo el territorio de 

la Rep11blica en los que eran impartidas las cátedras de las 

consideradas, desde el tiempo de la Consti tuci6n de Cádiz, 

segunda y tercera ensefianza35. 

32 Bl patronato real definido por Rodrlguez da San Miguel a mediados del 
ai9lo XIX, lo •eftalaba como "Bl derecho que tiene el rey de presentar 
au9etoa [sic] id6neoa para loe obiepadoe, prolaciae seculares y 
re9ular•s, dignidad•• y prabendaa en las catedrales o colegiatas, y otros 
beneficios. Llima•• tambi6n patronato real el patronato particular que 
••t• anaj'o a cierta co•a o lugar determinado, y que paaa por consiguiente 
al donatario, comprador o heredero de la misma coaa o lugar." picciooario 

it ~:t,•;•4~60;0:6 ~~la Luia Mora a AgU&U.n de Iturbide referente al 
COlegio de San lldefonao, 29 de Enero de 1822 en Hora, Obran complgtae, 
t. I, pp. 25-26. 
34 En 1844, con el centralismo, ae presenta nuevamente la idea de 
generalizar y uniformar la educación. AeI., Manuel Baranda expree6 en su 
Memoria como Miniatro da Ju•ticia e Inetrucci6n PG.blica lo aiguiente, 
respecto al objetivo de la reforma por el encabezada1 •conventa por 
último qua el gobierno pudiera tener un establecimiento de su cuenta en 
cada departamento, para que cualquier idea de adelanto se generalice en 
todas partee, para qua exiata un modelo qua pueda servir a la• asambleas 
departamentales cuando quieran usar de la facultad que lea da la lay para 
crear eetablecJ.mientoo de instrucción." Váase en Staplaa, ~ 

~gna;::~~i~c:· :.29~lmada, "La refom educati•• a partir da 1812" en 
Hlatoria Mexicana, vol. XVII, núm. 1 [ 65) (julio-septiembre, 1961), PP• 
103-125. 
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El informe36 presentado por Mora sobre el Coleqio de san 

Ildefonso y su reforma planteaba tres problemas: 1) sobre el 

gobierno: el patronato y vicepatronato fueron cedidos al 

nuevo gobierno, por lo tanto era solicitado su ejercicio 

puntual en cuanto al nombramiento de los cargos de rector y 

vicerrector y en hacer cumplir una observancia estricta de 

las labores de los catedráticos, además de formar unos nuevos 

estatutos; 2) reforma de los estudios de latinidad, 

jurisprudencia y cánones que, con excepci6n de la cátedra de 

filosofía, estaban en estado de atraso, se pedía la creaci6n 

de dos cátedras nuevas y necesarias: una de qramática 

castellana y una donde fueran dados los cursos de derecho 

constitucional y econom18. política; · 3) cambios en lo 

econ6mico, sobretodo en relación al mayordomo, administrador 

de las rentas y bienes del colegio. 

Los problemas de san Ildetonso no debieron ser distintos 

a los de otras instituciones educativas tanto de la propia 

capital como de las provincias37 • Por eso creo que los tres 

puntos del informe de Mora pueden ser tomados como bases para 

guiar la descripción general de la idea de Reforma que era 

sostenida hasta 1833. El primero de ellos, el gobierno, 

36 Hora, "Don Jo•6 11.mr.t• Lui• llar• pr••enta una lleaori• aobre 
r•faraa•• •• 1 PP• 29-49. 
l7 Alamli.n habla de la decadencia da lea colegioa en la provincia en su 
Mwria da 1825. V6Ha Alam&n 1 Memoria pre1ent1do p loa doa cAmor11 del 
Congreao Generpl de la Federoei6n oor el aecrotorio de Eatodo y del 
Despacho de RelacJ,,0011 Int;eriorea y ggterlarea. al abrirae laa ae@1.ooea 
del ofto do 1825 aobre el eatado de lag negocien de eu ramo, Imprenta del 
Supremo Gobierno de loa Eetadoa Unidoa Mexicanos en Palacio en pocuimmtoe 
Dhgrgop .•• , Inatrucci6n Pííblico, pp. 142-149. 
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estaba vinculado directamente con el Patronato Y entraba en 

el terreno de las relaciones Estado-Iglesia y el papel que 

cada uno de esos poderes. asumir1a en el. nuevo Estado¡ el 

segundo era especifico en cuanto a los contenidos de la 

enseftanza y los métodos; finalmente, el tercero se refería a 

lo econ6mico. cualquier cambio deseado sobre el segundo de 

ellos quedar1a supeditado a lo que se loqrara en los otros 

dos. Esto deja claro además que, en los lugares donde se 

of recian los estudios de se<JUnda y tercera ensenanza 

Colegios y Universidades- era donde se deber1a incidir en la 

reforma. 

El Ministro José Maria Yllt!scas, director del grupo 

comisionado en 1823 para reformar los estudiou, muri6 en ese 

ano. Esto, aunado a la constitución de una RepQblica federal, 

impidió avanzar en su iniciativa, en la que se expresaba una 

clara tendencia centralizadora en sus bases y liberal en sus 

objetivos. Tal hecho se advierte en la respuesta dada a Mora 

al recibir el informe sobre San Ildefonso: 

••• Y el Supremo Poder ejecutivo ( ••. ] habría desde 
luego precedido a examinar el proyecto indicado de 
reformas, s1 ocupado desde los primeros dias de su 
instalación en tan grandioso objeto, no se hallarA 
reuniendo cuantos datos y antecedentes puedan 
conducir a la formaci6n de un sistema general de 
instrucción pO.blica y educaci6n de la juventud, 
cual lo reclaman impresionantes las luces del 
siglo, el interés nacional y e1 genio e índole de 
un gobierno libre ••• 38 

38 Hora, "Carta donde •• -nifieata que eat& reuni4o e1 
•ape4iente d•1 Colegio 4e san I:1d.efon•o y la• Reforma• que 
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En 1824 el articulo SO de la Conatituci6n facult6 a los 

estados para arreglar la ensenanza pQblica en todos sus 

ramos. Bajo este precepto quedaba al gobierno da la capital 

la educaci6n pQblica del distrito y territorios. En loe 

estados empezaron a ser fundados establecimientos educativos 

nombrados Institutos o Colegios. Y salvo en Guadalajara, 

donde existlan la Universidad y un Colegio, ambos cerrados, 

en los otros estados no ocurrió que hubiera alqdn conflicto 

de las autoridades civiles fundadoras, con la autoridad 

eclesi4stica, poseedora de colegios o seminarios conciliares. 

Por las palabras de ' Mora al Conqreso del Estado de 

M6xico en 1824 puede inferirse que cualquier cambio en los 

colegios existentes presentarla problemas: "se advierte en 

ellos una invencible repugnancia a todo lo que sea 

retorman 39 • Por tanto, el vac!o que quedaba deb1a ser 

llenado. De ah! la propuesta de creaci6n de un 

Establecimiento de educaci6n religiosa y literaria, sostenido 

por contribuciones de los partidos y que quedara bajo la 

dirección del qobierno40 . Ejemplo seguido en otros luqares 

donde inter6s en tener sus propios establecimientos se 

manifesto desde antes de la independencia, tal fue el caso de 

Zacatecas. 
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En la propuesta de Alamán de 1825 se indicaba acerca de 

los colegios y universidad 

El qobierno piensa que atln con los medios 
existentes puede J.ograrse mayor fruto que el que 
ahora se obtiene e insiste en su primera idea. 
ArrAglense estos establecimientos a un plan 
uniforme, defitinense algunos de ellos a la 
ensenanza de ciencias que ahora están abandonadas, 
como la medicina, dáse lugar en el sistema de 
ensenanza a la literatura clásica y a las ciencias 
naturales, reform4nse los inütiles cursos de 
universidad·y nuestra juventud tendrá un campo más 
r:~~~1!s1~!~41ameno en que ejercer sus talentos y 

Desde estos momentos, empezaban a plantearse los 

términos generales en los que serla entendida la reforma 

educativa para las tendencias ideológicas representadas por 

Alamán y Mora. Unos, desde mi punto de vista, querían y 

buscarían reformar lo existente; los otros, ante J.as 

dificultades de transformar lo establecido, se empeftar!an en 

orear establecimientos civiles; ambos intentarí.an la 

introducci6n de cátedras y conocimientos modernos. Para los 

segundos, la desamortización de los bienes de los colegios y 

uni vera id ad, como soluci6n al problema econ6mico y también 

para lograr la transformaci6n de la ensef\anza, se presentó 

necesaria en 1833. Por lo que se verá adelante. 

41 Alam.S.n, Memoria preenntada a lag •• , pp. 142-149, 
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En la capital, hasta 1831, no pudieron producirse 

cambios para resolver los problemas planteados para San 

Ildefonso en 1823. Lucas Alamán, en su Memoria como Ministro 

de Relaciones Interiores de 1830 present6 un proyecto no tan 

diferente al de cinco anos atrás: 

El gobierno, persuadido de que en todas las cosas 
es más fácil reformar que crear, que hay todos los 
elementos necesarios para un buen plan de 
instrucción püblica, sin más erogaciones que las 
que en la actualidad se hacen, va a proponer las 
ideas que cree más fáciles de reducir a inmediata y 
~til práctica ••• 

Hacia la sugerencia de formar una comisión que elaborara 

un plan de estudios y propon1a que la ejecución del mismo se 

encargara al gobierno y a una Direcci6n a crear. En su 

propuesta se observan los matices de su proyecto de Reforma: 

él habl6 de la administración por la Dirección de los Londos 

de los Colegios Mayores y la Universidad, además de la 

"supervisión de la reorganización de los estudios mayores 

para evitar la duplicación de cursos en los distintos 

colegios"; adem6.s, la división de la instrucción en cuatro 

ramas: ciencias eclesiásticas; derecho, pol1tica y literatura 

clásica; ciencias f1sicas y naturales; ciencias médicas42. 

Desde la posición política que sostenia Alamán en esos aftas, 

no cabía la posibilidad de desamortizar bienes para conseguir 

62 J\lam&n, Memoria de lo Secretnrh de Estado y del peepacbo de 
Reloclones Interloree y Exteriorea, leida por el Secretario dgl Ramo en 
la C6mara de plput!ldoe el d{a 12 dg febrero de 1830 y gn lo de Senadores 
el d!a 13 del mismo, México, Imprenta del Aguila dirigida por Joe6 
Ximeno, Calle de Medinas, nCim. 6 en pocumento& Dlveraoa., •• Inatrucci6n 
Pública, PP• 221-229. 
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recursos pero si suger1a el paso de la administraci6n de los 

fondos a la autoridad civil. Cabe además sef'\alar la 

existencia de un problema corporativo en la necesidad de que 

cada colegio buscara conservar para si todos los cursos que 

eran impartidos en todos los otros colegios con ligeras 

excepciones. Asi pues, Alamán, con la idea de aprovechar los 

recursos existentes, trat6 de organizar en lo posible los 

estudios, buscando reformas sobre las bases anteriores y sin 

romper con ciertas prerrogativas del clero. 

La reforma educativa de 1833 tuvo en cambio como 

principio esencial la desamortización de bienes · 

eclesiásticos, con lo cual resolvía dos problemas básicos 

para la reorganizaci6n de los estudios: gobierno y econom1a. 

Al pasar en totalidad los fondos, rentas y propiedad de los 

colegios y Universidad a manos del gobierno, éste quedaba en 

absoluta libertad de poder ordenar sobre ellos a travás de la 

creada Dirección General de Instrucción Pt1blica, la que se 

encargarla de organizar y supervisar los estudios y 

administrar los fondos43. 

De acuerdo al Decreto del 19 de Octubre de 1833 por el 

cual se otorgaron al gobierno44 las facultades para "arreglar 

la enseftanza pt1blica", varios decretos fueron expedidos por 

Gómez Farias en un breve lapso de tiempo. Entre otros puntos 

se ordenaba, el cierre de la Pontificia Universidad de 

43 I.Ay que crea la Diracci6n O.n•ral d• In•t.rucci6n P6hlica y •upr1- l• 
Re•l y Pontifica Uni••r•idad de M6:11:ico en Eecuelap Laicap ••• , pp. 26-30. 
41 Abraham Talavera, 22....SJ&. Véase el vol. I, la secci6n de documentos, 
p. 167. 
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M6xico45 pasando sus funciones de formaci6n y otorgamiento de 

qrados y titulas a diferentes instancias: por una parte, a 

los establecimientos educativos que se ordenó crear y, por la 

otra, a la también recién creada Direcci6n General de 

Estudios. 

La reorganización de los estudios de colegio y 

Universidad se hizo con los establecimientos que exist1an, 

asign4ndose a cada uno de ellos para determinada enseftanza y 

dándose una estructura y nombres nuevos a los mismos: se 

nombr6 por primera vez un establecimiento para los estudios 

preparatorios as1 como a éstos como antecedente a las 

carreras de Jurisprudencia, 

especialidades definidas46 ~ S6lo 

Medicina o 

los estudios 

las otras 

antecedentes 

permit1an el acceso ya a nuevas cátedras o a las carreras. 

Dentro de la secularización loqrada con esta reforma la 

Dirección de instrucción PO.b1ica era la 0.nica que otorgaba 

grados y titules. 

Después de cinco meses y en cumplimiento de lo acordado 

en la Reforma, Mora, que habla sido nombrado47 director de1 

Establecimiento de Ideología y Humanidades, envi6 su 

informa48 sobre los avances logrados en dicho lugar. Los 

puntos que trata son las reparaciones fisicas del edificio, 

C5 Decreto de 19 de octubre da 1833. Talavera, ~, PP• 168-169. 
"'' Le7 que ••tabl•c• ••• , V6ue en nota 15. •1 Hora, lfa.braai•ato de Jo•6 Maria LuL• Man ca.o DJ.rector d• Ciencia• 
J:deo16gic•• J' Buaaoidad•• en Mora, Obna complatpa, T. 8 :!l..o.d.I., p. 237. 
•• Hora, •tnforae •obre •l ••tableciaJ.ento de ••tudioa ideológico• y 
huaanidad•• dado por •u dJ.rector en conaecueacia de orden circular en c¡u• 
lo pedia la Dirección General de tn•trucci6n Pública• en ~, t. 1, 
pp. 68-72 
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la div1si6n que se hizo del local, las cátedras existentes y 

los autores leidos, el ntímero de alumnos, las primeras 

funciones literarias y las actividades del capellán. En 

relaci6n a lo sugerido por el mismo Mora en 1823 es posible 

comparar y considerar el avance en las ideas de reforma 

educativa que se ten1an una década antes. 

La reforma de Far!as fue radical en sus bases y en los 

contenidos; en referencia ünicamente a la educación fue 

radical porque atacó la propiedad, punto que seq11n Costeloe49 

era uno de los principios bAsicos del liberalismo mexicano y 

parte de la contradicci6n existente en el mismo. La 

modificación del régimen de propiedad de los establecimientos 

de educación pod1a haber constituido un buen punto de apoyo 

para sentar las bases de la refortna en materia de educación. 

Pero en esos momentos fue la causa de su calda al propiciar 

un enfrentamiento del gobierno en el poder con la Iglesia, 

afectada en sus intereses corporativos. El clero, en unión 

con grupos oligárquicos, utilizó entonces, como arma 

pol1tica, la idea de que se querla excluir lo religioso de la 

enseftanza. Pero, como se observará en este trabajo, la 

enseftanza religiosa y las prácticas de este tipo no se 

hicieron a un lado. Y en la reforma educativa de 1833, s6lo 

pasaron a ser reguladas por el gobierno a través de la 

Dirección General de Instrucción Pdblicaso. 

'' Coeteloe, mz_ill, pp. 401-411. 
50 En 1843 ae 1.ntenta por Baranda establecer una.e B•••• oan•ral•• para 
Rec¡l ... nt.o d• la• Col99J.o• donde nuevamente tratan de ser reguladas la.a 
pr&cticaa religlooae. Por lo que respecta a laa cAtedraa de este tipo, no 
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En 1834 se expidi6 un Decreto restableciendo unos 

establecimientos educativos y cerrando otros51 además, 

declarando el motivo de suspensi66n de las leyes sobre 

educaci6n poniendo en primer lugar el que hab1an atacado la 

propiedad de las corporaciones y particulares, mientras que 

en segundo el "arreglo vicioso" de la educaci6n que no iba 

conforme a la Constituci6n de la Rep11blica. Se ped1a a los 

doctores del claustro universitario un informe sobre lo que 

fuera necesario reformar puesto que una nueva comisi6n se 

abocarla a la creaci6n de un Plan de Instrucción Pdblica, el 

que fue dado a conocer el 12 de Noviembre de 183452. En el 

nuevo plan, los colegios, que hablan vuelto a su antiguo 

estado, conservaban en la ensef'i.anza algunos de los cambios 

vistos como necesarios en el "estado actua1 11 53 de la ciencia 

en cuanto a cátedras y textos; la uni versidad54 también 

sufrió estos cambios y conservó su prerrogativa de otorgar y 

de•aparecen an eu reforma. V6ue 81111 01tner1l11 para ReqlM19nto1 de loe 
~, M•xico, 20 de Septiembre de 1845. AGN, RJIP, vol. 84, t. 319. 
l•tae ba••• fueron preeentadae por la Junta Inepectora General da 
Eetudioa como una propueata al Congreso, pero no terminaron por aer 
aprobadas. Sin embargo, como muaatra del pensamiento sobre tala• aauntoa 
•• valioao. 
!U Dubl&n y Lozano, Leghlnc16n meKicana o colecc16n completa d2 las 
diaooeiglonea ltgilhtiyae 1xoodidaa degde la independencia de la 
~, edici6n oficial, H6xico, Imprenta del comercio de DubU.n y 
Chlvez a cargo de M. Lara (hijo), 1877. T. II, pp. 713-15 
52 El texto a6lo indica que fue formado por una Junta del Gobierno que 
uni6 sus esfuerzos a loe de loa Doctores de la Universidad. "Plan 
Jro•ieional de arreglo de ••tudioe" en ~' p. 755. 

3 1.lú.dmn, pp. 754-762. 
54 Por ejemplo, laa c6tedraa de Teologla1 "que se llamaba de prima do 
teología eerA de Lugares teol6gicoa1 la da escritura conservar& su nombre 
Y objetor y la da viaporaa, aer6 de hiatoria acleaUatica. En J..!liun y 
ratificadas en febrero B de 1035 Aprobación del Reglamento para c6tedraa 
y curaos de la Universidad. T. III, pp. 20-22. 
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conceder grados y titules; y la Escuela de medicina, 

considerada secular, fue sobre la que ejerci6 su gobierno la 

autoridad civil. 

Este primer intento de reforma, por lo dem4s, fue la 

prueba para dejar asentado que la constituci6n del Estado 

mexicano en el Siglo XIX no podr1a sujetarse sino al reajuste 

de las esferas de competencia de la Iglesia y el Estado. 

2 • 3 LAa IDBAS DI RBPOJUCA BDUCA'flVA. • 

Las ideas de reforma educativa fueron hasta 1833 una 

constante en hombres de diversas corrientes pol1ticas y la 

radicalización de esas ideas y tendencias hizo también que 

las bases de la misma divergieran. Apuntando desde entonces 

premisas que posteriormente serian fundamentales en la 

contienda pol!tica. Las criticas que hizo Mora a Alamá.n en 

1837 definen esas posturas ••• 

. • • querer el bien y los adelantos del pa1s, •in 
••t•r•• en la• dirioultad•• que cu••ta 109rar10, es 
una dieposici6n que a fuerza de coman entre los 
hombres, se cuenta por poco menos que nada, y 
apenas puede figurar en Qltima linea entre el 
~~~i~::~~ss?ª las obligaciones de un servicio 

Se refería en concreto a la postura de preaervaci6n de 

beneficios para ciertos grupos sociales y corporaciones 

5!5 Mora, Bevieta Política, pp. 196-197. 
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observada en el Proyecto de Alamán en 1930 as! como a la 

radical acci6n de Far1as de 1833. A pesar de los limites 

derivados de la tendencia que finalmente se impuso, el avance 

de la reforma en la ensei"i.anza subsistió así como el interés 

del gobierno y de algunos hombres por llevarla m4s adelante. 

La continuidad existe pues en 1838 otra comisi6n56 se formará 

para impulsar un nuevo plan a partir de informes solicitados 

a los departamentos57 • Este nuevo impulso tendrá frutos hasta 

1843 con el Plan de· Reforma de Baranda que consolida la 

existencia de una Junta Directiva General de Estudios y 

cambios completos en los contenidos de la ensef\anza. Esto 

formará parte de lo que se estudie en el capitulo rv. 

Dacia al principio que la Reforma de la enseftanza o la 

secularización implicaba reorganizar lo existente o bien 

crear algo nuevo. LO primero era dificil porque se atacaba la 

propiedad corporativa; lo segundo encontr6 una alternativa 

desde la primera década de independencia en la creación de 

los institutos o colegios en los estados. Pese a esos 

esfuerzos regionales, la voz de Alamán todav1a se hizo 

escuchar porque consideraba que el establecimiento de nuevos 

colegios en los departamentos no respond1a a una "conveniente 

distribución" como el tampoco contar con gente adecuada para 

ensenar, además de dar preferencia a la formación de abogados 

5 6 Poraaci6n de Junta para arreglo d• la inatrucci6n púlllica, AGH, RJIP, 
Vol. 45, f. 170. Petici6n de informes a loa departamentos. Tambl6n en 
DubU.n y Lozano, ~, T. III, abril 9 da 1939. 
57 AGH, RJIP, Vol. 45, f. 252ss. 



98 

cuando por el contrario, era menester inclinar a la 
juventud mexicana a las artes y a la agricul.tura, 
~=~:ble~i~ien~~~~s no se ha formado ning6n 

Observaciones que ten1an algo de raz6n pero, desde mi 

punto de vista, el deseo de formar abogados, médicos, y 

ofrecer estudios de segunda y tercera ensenanza en 

instituciones seculares, obedec1a a otras razones. Como antes 

se dijo, exist1a un interés regional en poder proporcionar la 

formaci6n necesaria para las profesiones, as1 como poder 

otorgar grados en establecimientos provinciales. Esto a causa 

de la lejan1a de los lugares donde se ofrec1an estudios y los 

costos que implicaba. Por otra parte, en alq(in momento, en 

las instituciones estatales trat6 de vincularse la 

instrucci6n a la formación de gente preparada en carreras u 

oficios necesarios a las condiciones productivas regionales. 

Las caracter1sticas de las nuevas instituciones as1 como este 

tipo de problemas serán estudiados en los siguientes 

capitules. 

58 AlamA.n, Historio, de H1bic9, T. v, p. 913. 



99 

La historia es un proceso continuo que tiene momentos 

extraordinarios en los cuales queda precisada la 

transtormac16n. La revoluci6n francesa fue uno de esos puntos 

y a partir de ella fue más claro el advenimiento de un nuevo 

orden en todos los terrenos. Una de las caracterlsticas 

fundamentales de esa naciente realidad lo era la 

secularización. Bl Estado frente a la Iglesia, la concepción 

del hombre, las costumbresf el pensamiento deb1an tornarse 

seculares. La educación fue uno de los campos más fértiles 

de1. nuevo pensamiento. ¿Cómo se emprenderían los cambios en 

la realidad concreta de cada lugar? 

Espatí:a y Francia, naciones directamente involucrz.das en 

1os cambios revolucionarios, fueron a la vez los lugares de 

donde irradiaron las nuevas ideas para México. As1, el 

objetivo central del presente cap1tulo estarA orientado en, 

primero, establecer los elementos que caracterizaban a los 

institutos literarios; segundo, la revisi6n de las propuestas 

educativas de pedagogos franceses y espaftoles, como condorcet 

y Jovellanos, para identificar de d6nde procedían los modelos 

educativos que qeneraron la creación de los Institutos, para 

presentar una propuesta de estudio de las nuevas 

instituciones; tercero, reflexionar sobre la concepci6n de un 

sistema educativo nacional y centralizado, manejado por los 

ide6logos pol1ticos mexicanos del per1odo posindependiente. 
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En el inicio del presente trabajo trat6 de ubicarse la 

forma en que la historiograf1a ha visto a los institutos 

literarios. Sobresali6 como caracterización principal la 

calificaci6n impl1cita que les ha sido dada como 

instituciones liberales. La relación que tiene tal 

designaci6n con el proceso de secularizaci6n y su vinculaci6n 

con una idea educativa del estado liberal son elementos del 

modelo de instituto que se propondrá, lo cual hace necesaria 

su revisión, lo que se intentará en primer término. 

3.1 La relaci6n da loa Xn•tituto• con al liberalismo. 

Quiera el Cielo que nuestros 
constantes afanes vengan a ser un 
d1a de utilidad al Estado 

v;~e;;~a~:J.:'~ g::~(fr del Instituto 

La historiograf1a se ha preguntado si existió en 

realidad una relaci6n de los Institutos Literarios con el 

libera1ismo y como se dio ésta. E1 caso de Zacatecas puede 

ser un ejemplo adecuado para revisar tal idea, por las 

particularidades de su instituto. 

En las primeras décadas del siglo XIX, Zacatecas era 

reconocida como una de las entidades federativas 

1 Infora. del In•ti.tuto LJ.t.erario al Supras> Goblerno, Zacatecaa, Impreso 
por J. :In6a Villagrana, 1851. Fondo Lafragua (1477) 
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"progresistas". En 1831, Francisco Garc1a Salinas, como 

gobernador de ese estado, expidi6 la primera parte de su Plan 

General de Instrucci6n Pdblica2, en el cual se establec1a la 

ensenanza gratuita, en idioma castellano y sin restricci6n 

para nadie, ya que proscrib1a la presentaci6n de algdn 

documento de limpieza de sangre3• Ese plan se refer1a 

ünicamente a la educación de primeras letras pero, ante la 

falta de un lugar donde se impartieran otro tipo de estudios, 

se orden6 la fundación de varias cátedras en la ciudad de 

Jerez, las que al poco tiempo fueron instaladas4 • Tiempo 

después, en 1837, se hizo el cambio de éstas a la capital 

donde quedaron como parte de la estructura de estudios del 

llamado, desde esos moñientos, Instituto Literario de 

Zacatecas. 

Su desarrollo fue consistente a lo largo de la cuarta 

década del siglo pasado. En 1843 su estructura de estudios 

estaba bastante consolidada; entonces, de acuerdo a los 

puntuales informes que presentaba cada ano al Supremo 

Gobierno su ya entonces director Teodosio Lares, ten1a nueve 

2 Primera parte del Plan coneral de Instrucción Pública da zacatecas, 
1831. En Garc1a Gonz:6laz:, pp. 179-185. 
3 Eatoa documento• fue necesario presentarlos para poder ingresar a loa 
eatudioa de colegio o universidad hasta fines del r6gimen colonial. Si 
bien, como ea demostrado en la tesina de Georgina Plorea Padilla, como 
parte de un proceao hiat6rico, la presentación de ellos venia 
paulatinamente desapareciendo. Véase, Georgina Florea Padilla, "catilogo 
de la ••ri• •sped.ient•• da J.ngre•o del Ita.o &acratar!a dal colegio da 
San Ildafan•o",_Héxica, UNAM, PFYL, 1990. 
• Véase anexo I. Planea de Estudio del Instituto de Zacatecae. 
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cátedras dotadas y marchaba bien5 • El éxito del Instituto era 

palpable. 

El Instituto fue cerrado antes de finalizar el ano 

escolar de 1853 por la falta de fondos. En ese entonces 

Lares era Ministro de Justicia e Instrucci6n PO.blica del 

régimen santanista. Vecinos de la capital zacatecana enviaron 

una representaci6n al gobernador para conseguir su 

reapertura 6. La causa de este cierre fue, para algQ.n autor, 

el arribo del centralismo y del dictador7 pero, de acuerdo al 

texto contenido en la repre•entaei6n, "es que le faltaran 

totalmente los recursos ünicos de que se habla estado 

sosteniendo"ª, problema arrastrado desde tiempo atrás. Sin 

embargo, quizá sea necesario detenerse un poco en los hechos. 

El cierre del Instituto ocurrió unos meses después de 

abril de 1853, fecha en la cual santa Anna ocupó el poder. Un 

ano más tarde, en Agosto de 1854, se pidió la reapertura. 

Hasta ese momento, el Ministro de Justicia e Instrucci6n 

Ptíblica no habla expedido el nuevo Plan de estudios. 

La. concesión para la reanudación de funciones del 

Instituto se hizo con la prevenci6n de que no fueran abiertas 

ni la cátedra de Jurisprudencia como tampoco el curso de 

Economía política "cuyo estudio debe reservarse para otros 

5 lfotici• de lo• ••tableciaiento• d• in•truccidn ••cundaria que •c•.i•t•n 
•n ••t• Depart ... ato, zacateca•, 31 de Agosto de 1843. AGN, RJIP, vol. 
91, f. 78. 
6 R•pr•••nt•ci6n que bac•n lo• •eci.ooa de Sacatecaa para pedir la 
reapertura del Inatituto d• lacateca•, Agosto 10 de 18S4, AGN, RJIP, vol. 
91, "· 132-133. 
7 Garc!a GonzAlez, ~, p. 132. 
·~nota s. 
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establecimientos119 • Lo cual fue aceptado por las autoridades 

del establecimiento, abriendo sus aulas 'llnicamente con las 

cátedras que correspondían a los estudios de secundaria. En 

el afto escolar de 1852 habían cambiado a los autores que se 

estudiaban en la c4tedra de Derecho Natural y de Gentes, 

¿tuvo que ver esto con el cierre de las cátedras mayores o 

los cambios en los estudios en 1854 respondieron s6lo a las 

nuevas ideas que introducir !a Lares en la estructura 

educativa? cabe preguntarse también si se trat6 de represi6n 

política sobre un estado rebelde. 

La reapertura se veritic6 el 22 de octubre de 1854 y en 

su discurso el Director Vicente ·Hoyo exalt6 a la religi6n 

como fundamento de la raz6n' y el conocimiento ••• 

Pero si las ciencias nada aprovechan sin la fe, es 
fuera de duda que, para que aquellas vengan a ser 
fructuosas a la sociedad, es indispensable que una 
vez vivificadas por la verdad religiosa se adapten 
a las exi9encias de los pueblos que las cultivan; 
quiero decir, que la educación pQblica ha de ser 
eminentemente religiosa; pero también eminentemente 
nacional, porque el coraz6n del hombre tiene su 
:1~~~IA?n propia, Y el se forma con el hombre 

Ideas que no variaban de~asiado de las manejadas en lo 

general pero, ante las circunstancias de definici6n pol!tica 

cobraban otro significado en esos momentos. Meses después, en 

diciembre de 1854, en carta enviada a Lares, al Ministerio de 

9 AGN, RJIP, vol. 91. ff. 2J4-2JS. 
10 Solean• apert.ura d•.l In•tituto Literario de lac•t•caa, Zacatecaa, 
Octubre 24 de 1854, AGN, RJIP, vol. 91, ff. 149-150. 
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Justicia e Xnstrucci6n Pdblica, el mismo Vicente Hoyo observ6 

la contradicci6n de la ley en relaci6n a la aplicación que se 

orden6 al jefe de hacienda hiciera con los fondos destinados 

a la instrucción pdblica: desviarlos a la atención de la 

guarnición. Lo que implicaba volver a suspender las tareas 

del :rnstitutol.1 • Es decir, a pesar de que no entraban en 

confl.icto con el régimen imperante, del cual depend1an sus 

fondos, el problema central para sostener la instrucción 

pdblica seguia siendo' el econ6mico. No obstante, en 1855 adn 

fue posible la apertura de una cátedra de Quimica, en 

concordancia con el Plan General de Instrucci6n Püblica de 

1854. 

El Instituto de Zacatecas estaba dotado por los fondos 

pdblicos; fundado bajo un régimen federalista fue dirigido 

desde su creaci6n por las autoridades civiles. Como otras 

instituciones de educaci6n ptlblica, en momentos de guerra o 

de crisis econ6mica, constantes en el. periodo 

posindependiente, su financiamiento fue limitado o cortado. 

Me inclino a pensar que su cierre en 1853 estuvo condicionado 

por tal carencia. A su vez, a fines de 1854 1 la importancia 

del poder militar imponia prestarle mayor atenci6n al aspecto 

de la guerra, de ah1 la desviaci6n de recursos a ésta y la 

desatención a la educaci6n, que se observa en un nuevo 

peligro de clausura. 

11 AGN, RJIP, vol. 91, f. 7-8 Diciembre 8 da 1854. 
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Por otra parte, su reapertura en 1854, me parece, 

tampoco excluye las limitantes que impuso el Qltimo régimen 

de Santa Anna, quien exiqi6 la adhesión explicita a su 

régimen ante el levantamiento de Ayutla12 • Quien no lo hizo 

fue reprimido y perseguido. Esto confirma que fue desde la 

perspectiva de la lucha partidista que ocurrian tales cierres 

o aperturas y no porque hubiera una censura riqida sobre el 

contenido de ciertas ensenanzas. 

En cuanto a Lares es iinportante reflexionar sobre su 

intervención en el asunto. De orientación política moderada, 

mantuvo durante los varios anos de su ejercicio como director 

del Instituto los estudios del establecimiento sin grandes 

variantes respecto a los impartidos en otros lugares. Los 

cambios efectuados en la instituci6n estuvieron guiados por 

los planes generales de 1843 y 1854, mientras que los textos 

utilizados en sus cátedras no cambiaron mucho de los leidos 

en lo general e incluso, formaron obras compendiadas que 

sirvieron en otros colegios. En 1845, Lares opuso quejas por 

la centralizaci6n educativa que imponía el control desde la 

Junta Subdirectora de Estudios13 en la capital del pa1s, en 

referencia sobretodo al incumplimiento de lo ordenado en 

relaci6n a los fondos. Defendía sin duda una posición 

federalista. Posición divergente sostendría cuando, como 

12 Sierra, Evoluci6n Polttl.ca del pueblo mexicano.,., p. 263, 
ll Informe d•l Xa•tituto Lit•r•rio de l•c•tec••, 29 de Agoato de 1945, 
Zac. Imprenta del Cobiarno, 36 pp. AGN, RJIP, Vol. 91, ff. SJ-72, 
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Ministro de Justicia, form6 parte del gabinete santanista de 

1853 e intent6 la centralizaci6n educativa. Cabe destacar, no 

obstante, que dentro del Plan de su reforma, decretado el 19 

de Diciembre de 1854, delimitó los estudios y grados que 

debían hacerse en los Institutos o Colegios de Ensef'tanza 

Secundaria, 

son institutos o colegio• nacionales los 
establecimientos püblicos en que se da instrucción 
secundaria o preparatoria, y se hacen estudios 

:~~~r*~r:: ~~~~i:;;;:"fo: ;;¡~~:sm:;orlea:1/acultades, 

De tal manera que ordenó el cierre de la Cátedra de 

Jurisprudencia en Zacatecas como lo hizo en el caso de Oaxaca 

con la cátedra de Medicina, indicando que deblnn ser abiertos 

lugares donde se hicieran especialmente cada uno de esos 

estudios o contar con los medios necesarios para su 

impartici6n15 • Su reforma, enmarcada en un régimen 

conservador, tenia aspectos relevantes en los cambios 

propuestos, pero también manten1a una tendencia religiosa en 

el contenido de sus estudios16. Puesto que dentro de los 

14 Plan General de Instrucc.i6n Pública de 1854 en Dub16n y Lo:t.ano, 
Leqillagi6n mexigana o colagciOn gompleta de la• diaooelclonag 
leqlplatlyaa expedldag dgadp lo indeoondencia da la Bep6bllca, edici6n 
oficial, México, Imprenta del comercio de OublAn y ChAvez a cargo de K. 
Lara (hijo), 1877, t. VII, p. 355. 
15 Para el caao de Zacatecaa en AGN, RJIP, vol. 91, f. 1351 y Oaxaca 
Dictaaen r•l•ti•o al arreglo de la Facultad M6dica en oaxaca,_Karzo 17 de 
1855, AGN, RJIP, VOL. 87, P'F. 302-309. 
16 El Plan indicaba: 12. Loa reglamentos determinar6n aslmlamo la 
diatribuci6n gradual y progresiva da laa materias religioaaa que deber.in 
estudiarse en la cltedra de estudios preparatorios desde el primer ai!io de 
estudios y el tiempo y la hora do las lecciones. El _curso que debe darse 
en el segundo ai\o de filosofía debe comprender el plan todo de la 
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puntos que Alam!n hab1a asentado para apoyar el gobierno de 

Santa Anna indic6 en primer lugar la intolerancia religiosa 

absoluta, por ser la reliqi6n el ünico lazo entre los 

mexicanos. Lares mostr6, sin embargo, su criterio educativo 

pues en Chihuahua al proponerse como candidato a un religioso 

para la direcci6n del Instituto de aquella capital, lo 

rechaz6 aduciendo que el estado del mismo no correspond1a con 

los destinos de un cargo civil. 

La soluci6n de otros casos plantean interrogantes, como 

el de Morelia, donde exist1an tanto el Seminario Conciliar 

como el Colegio de San Nicolás de Hidalgo y al primero se le 

babia otorgado en 1843 la facultad da otorgar grados menores, 

lo que santa Anna confirmó en 1854. Una·petici6n similar del 

Colegio civil de ese estado, en ese mismo af'io, fue negada. 

Esto debe hacernos suponer que la Iglesia segu1a teniendo más 

peso en ciertos aspectos. Habr1a que reflexionar y estudiar 

más acerca de ello para comprenderlo, además de conocer en 

detalle como funcionaba cada instituci6n educativa o qué 

importancia tenia para el conjunto de la sociedad el hecho de 

que una tuviera la concesi6n de otorgar grados en la 

provincia. 

Por lo demás, el tiempo que dur6 vigente la reforma de 

Lares fue adn menor que la Reforma de Far1as, lo cual quiere 

religi6n y del enlace que tienen entre et sus verdades y sus dogmas. La 
ampliaci6nde eatoa estudios ae har6 en academias religloaae y durar&. todo 
el tiempo que dura la respectiva carrera de los colegios, en la manera 
que que disponga el reglamento. Plan General de Instrucc16n Pdbllca do 
1851 en Dubl6n y Lozano, ~. t. VII, p. 345. 
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decir que tuvo menos posibilidades de ser impuesta en forma 

cabal. A mi parecer, parte de las propuestas qenerales de 

1854 serAn retOmadas en subsecuentes planes de estudios. Por 

lo pronto, deroqada esta reforma, se especificó que quedaba 

viqente la le9islaci6n anterior al 19 de Diciembre de 1854, 

es decir, la ReforJDa de Baranda y subsistente el decreto de 

1846 que devolvió a los estados la facultad del arreglo de la 

instrucci6n püblica17 . 

El liberalismo del Instituto de Zacatecas, nunca 

explicitado en quienes lo diriqian, ha sido estudiado por la 

historio9rafla en el discurso político. En 1849 se dacia por 

el Gobernador de ese Estado18 que el centralismo 

anteriormente vigente babia privileqiado los estudios de 

secundaria, por lo tanto, al Instituto. La primera enseftanza 

babia sido descuidada y ahora, con el régimen federalista, 

nuevamente ser1a atendida. Era un discurso que sequia 

empleando 1os términos de federal y central y asociaba los 

privilegios con el segundo de éstos. En todo caso, sequ1a 

defendiéndose una idea de educaci6n popular limitada, es 

decir, dirigida a las masas para la tormaci6n ciudadana. Pero 

la estructura organizativa, las caracter.1sticas y los 

17 O.Creta del gobiera.o-LLbertad d• lo• e•tado• para arr•glar la 
in•trucci6n ptlblic•, 23 d• Octubre de 1846. en DublAn y Lozano, ~' 
T. V. p. 186 
18 Memoria en mur el gobierno del eatado Ubre de Zacategao da euqnta de 
101 remo• de ay •dm,lnistraql6n al Congratg del mlamo estado cgn arreglo a 
lo diapye1to •n el artfoulg 75 d1 lo eoo1tityci6n, Zacateca.a, imprenta 
del Gobierno dirigida por Aniceto Villa.grana, 1849. Fondo Le.fragua (518) 
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estudios del Instituto de Zacatecas eran liberales en el 

sentido que se explicar& m6s adelante. 

3.a Juatirioaoi6n 4•1 ao4•lo. 

El paradiqma de modelo educativo construido para el 

análisis del periodo posindependiente ha interpretado la 

significaci6n de los institutos literarios basado 

principalmente en la relación educación-liberalismo. Es 

decir, como ya se dijo, han considerado a priori el carácter 

liberal de los nuevos establecimientos educa ti vos. La 

aceptación de tal interpretación ha dado· lugar a caracterizar 

de dos maneras a la educación de esos momentos: una nos habla 

de la persistencia de una ensenanza tradicional, escol4stica, 

relacionada a la Universidad y a los conservadores; 

ensequida, la desiqnada como secular, moderna, impartida en 

establecimientos educativos de nueva creación y vinculada a 

los liberales. Ejemplo de esto se observa en la 

interpretación de la clausura de la Universidad, trátese de 

la de México o_ la de Guadalajara, dnicas que existian 

entonces, por las fuerzas liberales-proqresiatas y, en 

contrapartida, el de algun Instituto por las corrientes 

conservadoras, como es observado en el caso de Jalisco19. As! 

19 Debo reconocer que en Jalisco y en el estado de M4xico ciertamente se 
presentan como cauaaa de clauaura y apertura de aus reapectivos 
eatablecimientoa educativos los conflictos politicoa pero, me parece, no 
debe llevar a generaliz:ar. 



también, la caracterización de loa proyectos educativos 

implantados en la primera mitad del siqlo XIX, los ha 

designado bajo la referencia a uno u otro qrupo politico. 

El modelo, sin embargo, no ha sido suficiente para 

explicar y permitir que conozcamos las peculiaridades de la 

educación en esa época. ¿Qué ha contribuido a ese 

desconocimiento? 

La omisión de ideas educativas, por la simple raz6n de 

no pertenecer 6stas a la misma corriente politica desde donde 

se hace la historia., ha sido causa de ese desconocimiento .. 

Esto ocurrió frecuentemente entre los actores de ese momento: 

porque, como fue indicado en el anterior capitulo, a pesar de 

que los ideólogos pol1ticoG seguian proyectos educativos 

similares, AlamAn en su HistPria de México criticó, sin 

reconocer, los loqros alcanzados en la educación en los 

diferentes estados. Pero tampoco Mora observó con objetividad 

el proyecto educativo de aquél. 

En la actualidad el extremo lo veo en posieiones como la 

de Anne Staples quien, refiriéndose a los Institutos 

Literarios concluye que aon éstos no hubo avance alguno en lo 

educativo: 

Loa planes de estudio de los Institutos literarios 
mexicanos creados a pa:rtir de 1629 hao.tan honor a 
la amplitud de su nolllbre. Fueron muy alllbiciosos, 
proyectaban carreras nuevas, modernas# nunca antes 
estudiadas en México. La preparación académica de 
sus alumnos iba a ser enciclopédica y profunda. En 

110 
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la prtlctica, casi siempre 23uedaba reducida a uno 
que otro curso tradicional. 

Pero no se indica cuáles fueron los planes, cuAles las 

nuevas carreras, cuales los cursos tradicionales que permitan 

explicar el poco adelanto educativo. Son numerosas las 

precisiones que habr1a que hacer sobre las 

caracter1stizaciones de la educaci6n y en particular sobre 

los institutos literarios realizadas por las diversas 

corrientes de la historiograf1a. Algunas de ellas serán 

explicadas en los apartados siguientes. Por ahora, parece mAs 

necesaria la propuesta de un modelo alternativo al que se ha 

venido utilizando para explicar la situaci6n. Este modelo se 

basará en los materiales qÜe sustentan esta investigaci6n21 , 

a diferencia del que se ha usado que se basa en la 

identificación a priori de los institutos y el liberalismo. 

La propuesta parte de la base de ubicar a los institutos 

literarios en el contexto de la educaci6n del momento. Esto 

es, reconocer la existencia en el México independiente de 

20 Stapl••, •Lo• iD•titut.o• cien.tifico•· •• ", p. 48. 
21 Loa matarialaa bA•icoa trabajados fueron 1189Drla• d• ln•trucc16a 
P4b1ica, Legialaci6a Sducatlva 7 Docuaeataci6n de archivo•• LO• 
docwnento• eran comunicaciona• dirigida• por laa autoridades de loa 
Instituto•, a trav6• da la• autoridad•• del Departamento da que ae trate, 
al Hinlatario da Juaticla e Inatruccl6n POblica o al Miniatario 
re•p9ctlvo en el departamento,- 6•ta comunlcacl6n ara rectproca. LO• 
temas da que tratan aon, da manara general t conocimiento da nueva 
leglalaci6n, petición da información da laa actividades deaarrolladaa en 
loa in•titutoa1 el envto de informen sobre 6atoa1 la conaulta sobre 
diveraaa dudas y aauntoa educativos o sobre la forma de aplicar la 
legi•laci6n, aa1 como aallcitudea de diapenaa de curaos. De loa 
materialea manejados obtuv6 lnformaci6n sobre cA.tedraa, autores y 
profeaorea, as1 como de la estructura administrativa da loa Institutos. 
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otras instituciones educativas, como eran los Co1egios y 

Seminarios Conciliares, as1 como las Universidades de México 

y Guadalajara. Cabe seftalar la necesidad de un estudio 

comparativo entre los mismos que permitiera obtener una idea 

clara de sus diferencias y semejanzas y definir las 

aportaciones de los institutos. Por ahora, s6lo es posible 

apuntar algunas de esas caracter1sticas. 

Al respecto, Anne Staples22 indica que no exist1a 

diferencia entre unos y otros, mientras que Carlos Herrej6n 

Peredo menciona la semejanza del Colegio de Morelia con los 

"Modelos Institutenses1123 • En el Acta de Instalación del 

Instituto de Toluca, por ejemplo, se indicó por José Vicente 

Vil lada, uno de los mayores impulsores del proyecto en ese 

estado, .la büsqueda de modelos en los colegios de la capital 

Que son acaso de los menos malos que en este género 
se encuentran en la Repüblica, y no hallé 
ciertamente un modelo que poder seguir, ya por el 
mal método de estudios, que a mi juicio se sigue en 
ellos, ya por lo limitado de los conocimientos que 
en ellos se ministra a la juventud, privándola de 
las lecciones inAs importantes que en la carrera de 
la vida pudieran practicar ( ••• ] De aqu1 habrá tal 
vez resultado que el proyecto del establecimiento 
contenga, si no ideas nuevas ni originales, porque 
en algunos pueblos de la Europa estén ya hace 
tiempo adoptadas con buen suceso, a lo menos 

::~~ª~:sp~~~~~i~o=~t!~!~t~u~¡~:a::i~~Ran dejar por 

22 l.12.1!1mn, p. 44 y 47. 
23 

V6ase a Carlos Herrej6n Peredo, "Comentarlos a Anne staples" en 

~~•56I.n•talaci6n del In•tituto Lit•rario d•l B•tado de M6xico, 
1827. Fondo Lafragua, 708. pp. 2-3 
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Es decir, Villada asienta la ·diferencia, sin embargo, 

Herrej6n Peredo trabaja sobre la tesis de que en el Instituto 

del estado de México se tom6 como modelo para su or9anizaci6n 

a los Colegios que exist1an en la capital. El testimonio 

dejado por el Gobernador de ese Estado "quien decretó luto de 

nueve d1as en el Instituto de Toluca (a la muerte en 1848 de 

Juan Rodr1guez PUebla, rector hasta ese momento del Colegio 

de san Gregorio)"25 le permite confirmar en parte tal idea. 

Después, en otro escrito, el mismo Herrej6n comenta que el 

Colegio de Morelia era muy parecido a los modelos 

institutenses. Es decir, parece que efectivamente 

Universidades, colegios e institutos eran semejantes. ¿Qué 

significa esto? 

Los dos autores contemporáneos mencionados dejan 

entonces asentado que no exist1an diferencias sustanciales 

entre las diversas instituciones educativas a la vez que se 

reconoce que el Estado tom6 la direcci6n y organización de 

los nuevos establecimientos. serta f&cil, siguiendo la 

caracterización general que se hace de esas instituciones, 

concluir que al no haber cambios o innovaciones en los planes 

de estudios y la estructura organizativa de los nuevos 

establecimientos educativos, por ser éstos copia de los 

modelos de colegio, o viceversa, la secularización implicita 

que se les atribuye a los institutos s6lo fue por el hecho de 

··~ 
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eer creados, organizados y financiados por el Estado. Lo cual 

en si es importante porque atiende a uno de los prop6sitos 

del nuevo régimen: la atención a la instrucci6n püblica. Pero 

ao.n esto habria que precisarlo. Conviene aqu1 seftalar que en 

las décadas iniciales de independencia era indistinto el uso 

de términos para designar a las instituciones: todas pod1an 

ser llamadas como B•tableoiaientoa 4• Bduoaai6n Literaria26 • 

Lo que también indica que no existía un trato preferencial 

hacia algunas instituciones. 

En suma, desde mi punto de vista, el problema debe 

enfocarse de otra manera. como ha sido estudiado hasta ahora 

y con las fuentes utilizadas, especialmente legislaci6n, no 

ha sido posible observar los cambios y modificaciones que 

debieron introducir en la realidad educativa del pa1s como 

tampoco comprender la significaci6n que tuvieron dentro de 

nuestro proceso hist6rico. 

En efecto, los Xn•tituto• existieron a partir de 1826 en 

diversos estados, algunos donde, ciertamente, babia una 

manifestación federal-progresista evidente. Es cierto también 

que persistieron bajo distintos reg1menes de gobierno, y 

dentro de sus cuadros directivos tuvieron a gentes de 

diversas tendencias politicas, como fue el caso de Teodosio 

26 En la Sesi6n de la Legislatura del Estado de México del 17 de enero de 
1828, el diputado Vallarta indic61 "que habla Institutos Literario& en la 
capital como al de San Juan de Letr6n ••• " V6aae Carlos Herrej6n Pereda, 
La fundaci6n del tnetituto,.,, p. 130. 
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Lares en Zacatecas. Lares, después identificado como 

conservador, tuvo bajo su gestión la dirección del Instituto 

de la ciudad minera, incluso durante el gobierno federal de 

1847. Situaciones como ésta han sido obviadas cuando se 

pretende reconstruir la historia de la educaci6n. 

La asociaci6n impllcita de liberal o secular manejada 

por la historiografia es acertada porque s6lo a partir del 

desarrollo del mercado mundial, del surgimiento del 

capitalismo es que se abren espacios para. las tendencias 

liberales y es también por esto que se inicia un proceso 

secularizador. Pero insisto en que es necesario matizar a la 

asociaci6n y no reducirla a la exclusión absoluta de lo 

religioso. Interpretarla as! no explica casos como la 

existencia en las instituciones de una planta de profesores 

laicos y eclesiásticos ni la continuidad de las prácticas y 

cátedras religiosas. Tampoco marca diferencias entre las 

intituciones, entonces, ¿c6mo reconocer qué era lo relevante 

en ese momento? 

El modelo que será propuesto tratará de precisar algunos 

de los aspectos que caracterizaron a los institutos 

literarios y los diferenciaron de los antiguos colegios y 

seminarios. Para esto tomaré los elementos de la propuesta 

hecha por José Maria Luis Mora en 1823 acerca de los cambios 

necesarios al Colegio de San Ildefonso27 de la capital para 

sacarlo del estado en el que se encontraba. En su documento 

27 Hora, "Don Joa6 Maria Luia Nora preaenta ••• en José Maria Luis Hora, 
Qbrae completas, en Vol. I Obra Política, pp. 29-49. 
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describi6 tres problemas generales que a mi parecer pueden 

ser considerados comunes a todos los establecimientos de 

educaci6n: gobierno, planes de estudio y financiamiento. 

En particular el modelo que se propone tratará de 

indagar si lo eran y c6mo en los contenidos de su enseftanza. 

3.3 Bl .. •nto• que constitu1an a un in•tituto literario. 

• • • desde la tierra hasta saturno, 
desde la historia de los cielos 
hasta la de los insectos, la f1sica 
y con ella todas las otras ciencias, 
~~~:m~;:~:. 2t}¡e aspecto y tomado una 

Andrés Quintana Roo, 1826. 

El tema de la administraci6n y gobierno de l.as 

instituciones educativas es un aspecto fundamental para su 

caracterización. De alguna manera con el ejercicio del 

patronato se establec1a, antes y después de la independencia, 

cierto control hacia los establecimientos, que derivaba 

2I András Quintana Roo en el Discurso inaugural del Instituto de 
Ciencia•, Literatura y Artes en 1826 en Hemgrlnp del Inatltuto de 
Clenqias, Llteretura y Artea. In1talaci6n 1olmpne yarSfieada el d1a ¡: de 
abril de 182§, Ta:no I, Imprenta del supremo GObiorno en Palacio, 42 pp. 
p. 21. 
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también en ayuda económica. Pero la existencia de la 

corporaci6n impon1a limites a la autoridad civil. 

As1, para el caso de Nueva Espafta y el México 

independiente, dos testimonios respecto al Colegio de San 

Xldefonso nos aclaran la situaci6n respecto a la forma de 

administraci6n y gobierno del mismo. El primero es de Felix 

Osares quien indica que en 1.770 por cédula real del 9 de 

julio de 1769 San :tldefonso conservó su primitivo destino y 

rentas, se le dieron reglas para su gobierno y se 

establecieron 7 cátedras. En cuanto a régimen interior 

Se acord6 también que la provisión o nombramiento 
de rector, vicerrector y catedráticos, se hiciese 
por una Junta superior compuesta por el Tllmo Sr. 
Arzobispo, que tendr1a Vd to de calidad, y de los 
SS. oidor decano de la audiencia y dean de la 
metropolitana, quienes en terna ptopondr!an al Sr. 
~ (sic) para que su Ecsia. nombrara para el 
destino que se le consultaba.( .•• ) 
t~~ep~~d:::tat;}~c00 hasta el pronunciamiento de la 

Es decir, la autoridad del virrey era la que decid1a en 

este tipo de asuntos aunque el gobierno eclesi6stico ten1a la 

propiedad y administraci6n de los bienes del Colegio. 

Situaci6n que era fuente de desorganizaci6n y que Mora, autor 

del segundo testimonio, expuso como uno de los problemas a 

resolver en el informe que le fue solicitado acerca de san 

Ildefonso en 1823, que si bien el vicepatrono era el Supremo 

29 F6lix Oaorea, Hlatoria da todqa loe colpgioa da ln ctudad de Hfxico en 
Oocumeotgs intdlto1 o muy ro.ron para 11 hiat¡orh de Htxico publicados por 
Ganaro Garc1a, México, Porr<la, 1915. vol. It, p. 945-6. 
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Poder Ejecutivo, a quien se cedió el patronato, las 

innumerables ocupaciones de éste hacian casi imposible una 

vigilancia directa sobre las autoridades, en especial el 

rector cuya autoridad no reconoc1a 11mite30 . La proposición 

de Mora era el que una vez formado el nuevo reglamento se 

declarara vicepatrono a la Diputaci6n Provincial de México 

restringiendo tan s6lo la facultad de alterar los estatutos. 

seria esa la base de la reforma: 

una corporaci6n compuesta por lo general de 
literatos, cuya inspecci6n se circunscribe a s6lo 
el territorio de la provincia, y a quien por lo 
mismo le es más fácil. con·ocer los pequef\os asuntos 
del colegio, una corporaci6n, con quién fácilmente 
pueden ponerse en contacto con el rector y junta de 
catedráticos, parece desde luego lo más a propósito 
~i~:raer1io ?.frierno inmediato de un establecimiento 

En 1829 el Secretario de lo :Interior, Juan de Dios 

Ca~edo, insisti6 en el problema que representaba la falta de 

reglas que limitaran las facultades que el gobierno podia. 

ejercer sobre los colegios32 • Esto impedia avanzar en 

cualquier intento de reforma. 

otro easo ilustrativo sobre lo que se viene diciendo lo 

representa el Colegio Nicola1ta de Morelia33 • Este 

30 Mora, ~,p. 41-43. 
31 Hora, ~, p .. 31. 
32 Memoria d• la Secret;arlo de tntodo y del deepoqbo d• Relaqi.oneg 
interiores y Bxteriores de la Repgbllea rmusieana • leida en la CAmara de 
Dlputadoa el 8 y en la de Senadores el 10 de Enero de 1829. Imprenta del 

~fl~~~ldJ.~~!:~a~~r~~:~ x~J::~;;1!8~~i F~;;~; ~~ans:: ~¡~:1~:~e~~re11a, 
Univaraidad Autónoma de San NicoU• do Hidalgo, COOrdinacl6n da la 
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establecimiento era administrado por el Cabildo Eclesiástico 

de aquella localidad. La secularizaci6n tramitada en 1844 

pas6 su propiedad y administraci6n a las autoridades 

civiles. Es decir, vemos c6mo un Colegio transform6 su 

antiguo estado corporativo a secular. Esto no tenla que 

ocurrir con los institutos, pues desde el establecimiento de 

la Repüblica federal los congresos estatales, y después 

durante el centralismo las Asambleas Departamentales, fueron 

las encargadas de su fundación, org~nizaci6n y administraci6n 

as1 como de ver por su financiamiento. 

Estos rasgos muestran y permiten decir que los 

institutos fueron seculares desde su creación en cuanto a su 

administraci6n y organización, las cualE!s eran civiles y son 

los que marcan una primera diferencia respecto al antiguo 

modelo educativo. 

Por otro lado, exist1a de origen una direrencia de forma 

que podria ser tomada como indicador de distinción entre los 

colegios y los institutos: la manera como matriculaban a sus 

alumnos. Tradicionalmente los colegios manten1an colegiales o 

internos, que asist1an a tomar sus cAtedras a la Universidad. 

Casos babia en los que eran ofrecidos cursos en los propios 

Colegioa34 • Para el caso de la Nueva Espafta, a principios del 

Inveatiqaci6n Ciont1fica, 1982. 483 pp. En especial V6aae el cap. VI, pp. 
209-237. 
Je Giner de loa Rt.oe explica el desarrollo hiat6rico de loe colegioe, loe 
que fueren en principio heepedaje de loe estudiantes, después funcionaron 
cerno asilos ben6flcos para eatudiantea pebres. Les j6venea colegiales 
aprendían en la Universidad pero a veces la deficiente enaeftanza en ésta 
obligó a que se supliera de alg<ln modo con cierta instrucción preliminar 
en loa colegios. De osa forma absorbieren la Facultad do Artes. Da 
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siglo XIX, persistía tal modelo: había cuatro colegios en la 

capital donde los colegiales tenían cátedras y uno más que 

funcionaba como "Colegio": el de Todos los Santos, éste 

contaba con colegiales pero sin ofrecer cátedras. Mientras 

que la .universidad conservaba su función de otorgar grados 

académicos pero sin otra utilidad, lo cual provoc6 quejas 

frecuentes entre los ilustrados de la época, como es el caso 

de Carlos Maria de Bustamente cuando lo senala en uno de sus 

escritos .... 

muchos personajes han salido de aquel edificio 
[la Universidad] ornados con grandes borlas aunque 
no convengo en que en él se hayan formad~~ aino en 
lo• colegios, y por eatudio particular ••• 

De acuerdo con el cuadro Estadístico de ios Colegios 36 , 

elaborado en 1844, la existencia de alumnos internos o 

coleqiales continuaba en alqunos luqares. En otra 

institución, conocida como secular, como lo fue la Escuela de 

Medicina, la Junta Inspectora de Instrucción PO.blica trat6 

por diversos medios que sus fondos fueran suficientes para 

mantener alumnos internos37 • Mientras que en Oaxaca se hizo 

cualquier forma, loa abr•z6 la Onlver•idad a finas d• la Edad Media. 
Vela• del autor, P1d1goa1a Uniy•rplt1rl1. problema• y notici19, 2a. ed., 
Barcelona, Imprenta Moderna de ouinart y Pujolar, 1904. pp. 232-251. 
35 Carlo1 Harta de Buatamant•, "Carta vig6almo primera de un viajador 
por H6xico" en Staplea, lducaci6n. panacea del Htxleo Independiente, pp. 
18-22. 
36 citado en la nota 26 del capitulo I, p. 29. 
37 Decreto del gobierno. Agregación de la B1cuel1 de Medicina al Colegio 
de San lldefoaao, Diciembre 5 de 1843 en Dublln y Lozano, ~, T. III, 
PP• 639-640. 
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en 1as2lB la propuesta de que existieran colegiales en su 

Instituto, porque de esa manera se estarla en mejor posici6n 

de cuidar la formación integra de los estudiantes. Es decir, 

como rasgo distintivo entre lo que era un colegio de lo que 

consideramos un instituto está el que éste no fue concebido 

como un lugar donde habitaran los estudiantes sino s6lo donde 

asistir1an a tomar sus cátedras. 

En 1844 Francisco Garc!a cantarines, director del 

Instituto de oaxaca, explicó en una carta al Ministro de 

Justicia e Instrucción Püblica: 

Desde un principio se ha padecido un equivoco con 
respecto al Instituto de Ciencias de Oajaca, 
pensando que es ~n Colegio como todos para jóvenes 
enclaustrados y de vida coman eon ~incas, réditos y 
fondos propios para su conservaci6n, no siendo m4s 
que un establecimiento científico con car4cter 
análogo al de las Universidades, cuyos alumnos 
llamados capenses o manteístas, viven en sus casas 
~cu~~~Í6n~~3nen a instruirse sin otro objeto u 

Para ese mismo af\o, algunos mantenían la modalidad de 

contar alumnos internos y externos pero el ntboero de los 

primeros iba disminuyendo4°. 

38 O.cr•to qu• ••tablee• •lU&D.D• iaterna• •D •l Ia•tJ.tuto d• Cieaci.•• r 
Art.•• d•l ••t•do. 1852. Bn Colecci6n de Leye1. Deerat;oe reghmento• y 
di1po1icione1 19brg In1tru:gc16n M!'bllca •.• , t. 1, p. 101. 
39 AON, RJIP, vol. 45, ff. 
• 0 Por ejemplo, en 1844 en Jalapa no tan1an eole9ialea y loa capenaea 
eran 381 •n Zacatecaa contaban con 38 colagiolaa y 54 capenaea. Cu•dro 
••t•d1•tico da lo• colegio• ••• 
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E1 Instituto de oaxaca, por ejemplo, parece que después 

de unas decenas de aftos de buscar cambios pretend!a regresar 

al modelo de colegio anterior, es decir, el de contar con 

colegiales que pagaran su internado, aunque con contenidos 

nuevos en la enseftanza. Esto parece tener una explicación 

primero, por el deseo de querer ofrecer a los alumnos, como 

internos, una mejor educación e instrucción, términos que no 

eran sinónimos, como fue visto en el anterior capitulo. 

Sequndo, la posibilidad de contar con algunos recursos para 

la instrucci6n pdblica por el pago de los colegiales. 

Plan•• 4• ••tu4io. 

Un segundo elemento a considerar corresponde a la 

enseftanza impartida en los institutos. Este problema es 

amplio y tendr1a que plantearse en dos direcciones: que se 

enseftaba y c6mo se ensenaba. El presente trabaja apenas 

sugiere algunas impresiones al respecto, en el capitulo 

cuatro. De acuerdo a lo siguiente. 

La estructura de la ensenanza venia presentando cambios 

desde el siglo XV:I:I:I. Estos cambios iban poco a poco dando 

una forma diferente a los estudios y su divisi6n. Este 

proceso tom6 tiempo en ser definido e impuesto aan en 

aquellos lugares como Francia donde su impulso parecia tener 

mayor fuerza. 
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EXistia además un enorme interés, de acuerdo al 

desarrollo de la ciencia y la apertura de estudio de diversos 

saberes, en la introducci6n de esos nuevos conocimiento en 

forma de cAtedras nuevas. La diferencia sustancial entre lo 

que se entendía en el Antiguo Régimen bajo la denominación de 

Filosofia y el concepto que de ella se empez6 a manejar con 

la introducci6n de las matemáticas copernico-newtonianas, dio 

un nuevo sentido a tal cAtedra y a la enseftanza y f ormaci6n 

en genera141 • 

En los estudios de derecho los cambios se empezaron a 

manifestar con la inclusi6n de la corriente que se oponía al 

derecho tradicional romano: el derecho natural y de gentes. 

En un primer momento este 1lltimo iba tomando bien el lugar 

del primero o era incluido en compaft1a de él; por otra parte, 

a lo largo del periodo de transición pol1tica del antiguo al 

nuevo régimen, se definieron nuevas especialidades dentro de 

la legislación y del derecho42 • Una innovación importante en 

el terreno de la enseftanza de esta c&tedra lo fue, de acuerdo 

a lo referido por Helmut Coing, la introducción del uso 

individual de libros por cada estudiante43 • 

' 1 V6a•• Antonio B. Ten, "Ci•ncia y Fllo•ofla. El debate ilU•trado" en 
Ciencia. ttc:nlsa y 11t1do 10 la 11pa01 ilu1trada, Joaquln rern&ndes 
Ptres, Ignacio Gonsiles Ta•c:6n (editore1), Mini•t•rlo de educ:aci6n y 
ciencia, Secretaria de Betado de Univerald•d•• • inveatl9aci6n, Sociedad 
E•paftola de Hi•toria de 1&11 Ciencia• y de lae T6cnica11., pp. 353-3651 
tambi.6n F. J. Hobawam, L11 rpyolueionoa Burqu••••· 2 vol•. M6xico, 
Bdiclone1 QUlnto Sol, (•/a). PP• 491-524. 
' 2 Helmut C0109, •J.aa facultad•• de derecho •a. •1 al9lo d• laa lucwa (o 
41 la iluatracl6n) • en Beyilta da la Facultad dg Derecho dt la 
pniyer1idad Cornpluten1e de Madrid. vol., xv, nilm. 42, Madrid, 19'16, pp. 

:;s~~~,~;1!~::'~, p. 4'17. 
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Por lo dem!s, en cada uno de las catedras existentes se 

daban cambios que reflejaban lo que de moderno pod1a tener 

una insti tuci6n educativa, condición que, por otra parte, 

pod!a estar vinculada a un proceso secularizador. 

Los planes de estudio de una instituci6n, en la que la 

organización de su estructura escolar, la innovaci6n de sus 

contenidos y métodos de ensenanza se planteaba dentro de esas 

corrientes de conocimiento nuevas, tendr!a que incluir este 

tipo de cátedras. Un· plan de in11tituto deber!a tener esas 

caracter!sticas y llamar Instituto a un establecimiento 

educativo, por lo tanto, significará que estaba regido por 

uno de estos planes. 

Dentro de la propuesta general de Josá Maria Luis Hora 

para los cambios en San Ildefonso, la introducción de 

cAtedras y autores hasta entonces excluidos era de suma 

importancia. sus sugerencias eran para las diversas cátedras 

pero en especial para las de Filosof ia y Derecho. su postura 

no era sino una de las tantas que en el mismo sentido se 

exiqtan. Sin éxito en su momento, sin embargo, la innovación 

en los planes de estudio se intentar 1a en los institutos 

literarios. 
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l'inano.taai•nto 

En el antiquo estado de cosas universidades, coleqios y 

seminario contaban con sus propiedades y rentas, otorgadas 

por el patrono fundador. Las nuevas condiciones obligaban al 

Estado asumir la educación como una tunci6n pQblica la cual 

tenia el deber de impulsar. 

La participaci6n de las autoridades civiles en el 

financiamiento de los colegios y universidad se inició desde 

el siglo XVIrr pero era mínima. A partir de la época 

independiente todo lo necesario para fundar y sostener los 

establecimientos educativos tendr1a que salir de las arcas 

del estado: sueldo a catedráticos y •tuncionarios de los 

institutos, mantenimiento de los locales, ofrecimiento de 

becas, étc. Se pretend1a tambi6n la qratuidad de 1a 

educaci6n. 

Creo que dos condiciones iban matizando esa nueva manera 

de financiamiento educativo: la falta de fondos para la 

instrucci6n püblica y la pervivencia de la idea de colegio. 

Esto permitió que subsistiera en algunos establecimientos la 

ao1eqiatura y no se logrará, en los primeros aftas de 

independencia, imponerse una práctica de educaci6n püblica 

gratuita. En este aspecto, oaxaca fue uno de los institutos 

que procur6 no cobrar la matr1cula44 • Asimismo, en Chihuahua 

44 Ley da Inatrucción Pública, C•P• I, art. 2o. Para 1844 el cuadro 
aatadtatico da lo• colegio• indica qua O~aca no cobraba la matrícula. 
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se pretendi6 otorgar gratis a los alumnos sus textos para la 

enseftanza45 • 

Por otra parte, las rentas de aquellos colegios que se 

secularizaron pasaron a formar parte de los fondos de 

·instrucci6n pllblica46 • 

As1 también, al no ser pensados los institutos para 

formar una corporaci6n donde cada sujeto tuviera privilegios 

y contara con sus propios bienes, como lo habla sido en las 

Universidades y Cole9ios, habla que asegurar los salarios. 

Sobre el primer aspecto hizo notar en 1828 un diputado del 

estado de K6xico lo siguiente: 

que faltan en el Colegio [se refirere al 
Instituto] los estimules que hay en el Seminario 
por ejemplo, y en otros del Distrito Federal, en 
que se dan capellanías, licenciaturas, étc. y que 
~~~~8610~8~¡>~aci6n puede en Tlalpam alentar a los 

El salario deb1a ser atractivo pues era lo que los 

motivaria a participar en su i:nstituto. Más la falta de 

fondos para la instrucción pCiblica fue uno de los 

impedimentos recurrentes para mantener la planta de 

profesores de los institutos. 

En el i:nstituto de Chihuahua, por ejemplo, ocurrió el 

frecuente abandono de las cátedras por los profesores ante la 

45 Decr9t.O lfo. 12 d•l Batado d• Chihuahua, Firmado por el gobernador 
Sim6n Bl1a• en Septiembre 3 da 1827, J\GN, RJIP, Vol. 92, ff. 150 
46 Arreola Cortés, ~' p. 443-446. 
47 11••16n de la IAgi•latura del B•tado de "'•leo referente a la 
i.nata1ac16n del Xa•tit.uto Literario, 19 de Enero de 1828, en Harrej6n 
Peredo,~, p. 138. 
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fa1ta de paqo de sus sueldos as1 como la permanencia de otros 

sirviéndolas gratis4B. 

La caracterizaci6n de un Instituto debe entonces tomar 

en cuenta tanto el Plan de ••tudio• como la vinculaci6n del 

establecimiento que reciba dicha designaci6n a la autoridad 

civil de la localidad. ¿ En que basar esta propuesta? Hasta 

aqu1 hemos visto que existía en el México independiente una 

designaci6n comün para la mayoría de instituciones educativas 

y que se atribuye a a.lqunas de ellas adjetivos de seculares y 

liberales. La uniformidad legal en la pr6.ctica tiene 

diferencias, es decir, para ser consideradas seculares, las 

nuevas insti tu e iones no tSntan que serlo solamente en el 

nombre sino en su estructura organiza.ti va y en sus 

contenidoS. De esta manera creo que adn aquéllos que eran 

conocidos como colegios eran o podían pasar a ser, 

institutos. Tal es el ejemplo citado del Colegio de san 

NicolAs de Hidalgo, secularizado por Melchor acampo, entonces 

gobernador, en 1845. Entonces, un instituto podría ser una 

categorla de establecimiento educativo, ya tuviera ese nombre 

o no pero siempre y cuando cumpliera las condiciones antes 

expresadas. El presente trabajo est4 enfocado a los que 

recibieron el nombre de instituto desde su fundación. 

48 Informe •obre el ••tado que guarda el In•t.it.ut.o de Chihuahua, Dic. 30 
de 1837, AGM, RJIP, Vol. 92, ff. 142-143. l:n 1838 •• habla preaentado 
otro caeo de renuncia, del catedrltico de Mini.moa y Menores, por la 
detención de au eualdo a causa de la cantrallzaci6n da laa rentas. Vtiaae 
en AGN, RJIP, vol. 92, f. 133. 
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Finalmente, creo necesario buscar el origen de la idea y 

del modelo de instituto que se adoptó en México para 

comprender y explicar, más allA de la referencia inmediata, 

·al sentido que tuvo la creación de los insti tutes en las 

primeras décadas del México independiente. 

3.4 a.punt•• aobr• el oriqen de 1o• Xn•titutos 
Literario•. 

Antes y después de 1789, la influencia de corrientes de 

ideas no s6lo pol1ticas sino educativas fue constante de 

Europa hacia América. La transformaci6n que implicaba la 

creación de nuevas instituciones y la nueva orientación dada 

a la educaci6n son cuestiones que aunque pod1an provenir de 

un origen comQn en cuanto a ideales, al adaptarse a la 

realidad de cada lugar adquirian caracter!sticas 

particulares. Sin embargo, para diferenciar éstas filtimas 

siempre ser4 necesario conocer las primeras. 

Desde antes de la Revoluci6n Francesa se debat1a en 

Francia, a nivel parlamentario, sobre la necesidad de 

Reformar la Educaci6n Püblica49 • Se defin1a a ésta como una 

41 Una raflexi6n g•naral •obre el tema ae ofrece en la conferencia de 
Willem Prijhoff, •rn•truir y formar. La educación C090 objetivo, 
.inatru.ento y ••peranaa en la revoluci6n franceaa • trad. de Manuel 
Puellea Sen1tez, en La Rayoluci6o rrancvno y 1u intluancia ep lo 
educaci6p de gepano, edici6n preparada por Gabrlela oaaenbach Sauter y 
Manual Puellea da Sen1te&, Madrid, Univer11idad Nacional de Educaci6n a 
Distancia, Univeraidad Complutenae de Madrid, 1990, 591 pp. pp. 43-63. 
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funci6n del Estado, el cu6.l deb1a impulsarla, organizarla y 

controlarla. Las corrientes ideol6gicas eran diversas pero, 

pese a los desacuerdos generales existian lineas comunes. Un 

debate violento lo era en particular el referido a ios 

destinatarios de la educaci6n50 , ya que habia quienes 

pensaban en una educaci6n para el pueblo en general, mientras 

que otros la ligaban ünicamente a determinadas clases 

sociales; dentro de la primera corriente de ideas, Condorcet 

fue de los ide61ogos relevantes, en relaci6n a la segunda, 

las ideas de La Chalatois, son un ejemplo, ya que él 

consideraba en 1763 que solamente era necesario educar a unos 

qrupos sociales, nunca a las masas. Sin embargo, en varias 

cuestiones sobre educaci6n' los hombres -de estado coincidían 

en lo general: control civil sobre la educaci6n, creaci6n de 

órganos, para cubrir tal función, que se encargar1an de su 

vigil.ancia y organización; uniformidad de los estudios; 

ensenanza de nuevas materias, consideradas modernas; 

afirmación de la unidad nacional a partir de la ensenanza del 

idioma materno, etc. 

Talleyrand-Perigord en 1791 y después condorcet en 1792 

expusieron en sus respectivos proyectos educativos51 sus 

50 Moreno Garcta, Roblirto, Deaarrollo y origntaeionaa da la ftdueae16n 
~' Mlxieo, Edicione• de la SBP, 1945, 476 pp. (Serie Ciencia y 
Tlcniea de la Bducaci6n) 
51 t.aa obra• del primero aons a.pport aur l 'J.natru.ct.1011 publique y Projet. 
da d•cret. •ur l'inat.ructlon. pubU.qu.e1 del aequndo ta.fo~ y Prorecto d• 
Decreto aobr• orgaa.1aac16n general de la :iD•truccJ.611 p6b11ca, citadoa en 
Angala del Valla t.6paz, •i.a buell• d• do• pechgogo• de la aewo1uc16n 
fraoceaa - '%all•1ra11d r C0114orc•t- en lo• proyect.oa e4ucat.1wo• de 
JOYellano• J' QUlllt.ana en La rayolucil!o trancepa y.,, ,_pp. 141-171, 
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idess al. respecto. Entre las propuestas mAs interesantes de 

los dos estaban las relacionadas a los niveles de enseftanza. 

cuatro divisiones fueron propuestas por ambos, coincidiendo 

en las básicas; correspondientes a los dos primeros niveles, 

escuelas elementales y secundarias¡ el tercero para 

Talleyrand era la instrucci6n superior para la que no dio un 

establecimiento y terminaba, para el cuarto nivel, con un 

centro llamado Instituto Nacional ••• 

Escuela mAs particularmente naciona1 que 
enriqueciéndose con las luces de toda Francia, 
red.na los medios más felizmente combinados para la 
ensef\anza de los conocimientos humanos y su 
acrecentamiento indefinido. Instituto Nacional en 
el que se encontrarian todo 1o que la raz6n 
comprende y todo lo que el genio puede vislumbrar 
que puede ser considerado, sea como un tribunal 
donde preside el buen gusto, sea como un hogar 
donde las verdades se reOnan, que una, por informes 

~~~¡~:~ c!~s 10~e~~~;~~:~;~~os~%9: la capital y la 

Por su parte, la propuesta de condorcet indicaba en 

tercer lugar Znatitutoa departaaent•1•• donde se impartir1an 

ºlos elementos de todos los conocimientos humanos 1153 ¡ los 

alumnos formados en ellos servirian tanto las funciones 

pQblicas "que exigen más luces o a consagrarse con éxi"t;o a 

estudios m6s profundos"54. 

52 Talleyrond-Perigord, Rapport ••• , p. 10 Citado en Angela del Valle, op 
eit:,_pp. 162-163. 
53 Condorcat, Informe 19bre lo orgonizaci6o genprol de la inatrucc16n 
púbHpa pr11entoda a la A1amble1 Nacional L«gi1lattya, en nombre del 
C9mit;f d• Inatruccl6n Públiga. el 20 y 21 de Abril de 1792 en~ 
Ped,1969icoa, Trod. del fronc6a por D0rtiin90 Born6o, Madrid, B'ditorial 
Calpe, 1922, 219 PP• (Colacci6n Univeraal, Noa. 554 y SSSJ. pp. 125-213. 
St. Condorcat, op cJ.c, p. 1701 pp. 163-Hi4. 
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La ensef\anza en ellos estar1a formada por la ciencia 

(pura), los idiomas, las ciencias morales y politicas y 

conferencias ofrecidas por los profesores. De acuerdo al 

texto de Condorcet, existian en Francia ciento diez 

institutos distribuidos en los departamentos55 • En la 

estructura de estudios ideada por él segu1an, para el cuarto 

nivel, los Liceos o establecimientos de Ensef\anza Superior y, 

como 0.1 timo qrado de la instrucción suponía una Sociedad 

Nacional de las Ciencias y las Artes 

• • • instruida para dirigir, para ocuparse en el 
perfeccionamiento de las ciencias y las artes, para 
recoger, estimular, aplicar y esparcir los 
descubrimientos O.tilas. No es ya de la instrucción 
particular de los niftos y de los hombres de la que 
se trata sino de la instrucción de la generación 
entera, e-11 perfeccionamiento general de la raz6n 
humana.. • 

En Espana hab1a también un movimiento alrededor de 

reformar la educación. Campomanes, Jovellanos, Quintana y 

otros hombres ilustrados y liberales, manejaban conceptos 

semejantes. Al decir de Angela del Valle L6pez57 , como 

contemporáneos e interesados en problemas similares, la 

información entre los pedagogos espaftoles y franceses, entre 

ellos Condorcet y Talleyrand, se cruzaba. Lo que explica los 

rasgos comunes en sus propuestas e incluso la utilización de 

nombres similares, pues Jovellanos desde 1792 dio impulso a 

55 IbldPm. , p. 142. 
56 JJil.1.Slmlh P• 170. 
57 Anc¡•la del Valle L6pez, ~' p. 164. 
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la creación de un Instituto, el de Gij6n, establecido por 

Decreto Real en 1794 para dar ensenanza náutica y 

mineraloq1a58 • 

Los planteamientos con los que inici6 el proyecto del 

primer Instituto espaf\ol pon1an énfasis en que se dar!an 

estudios necesarios a la región donde hab1a sido erigido pero 

tiempo más tarde se determinó que se extenderían a los 

estudios dados en las escuelas generales tradicionales. 59 

Aunque tuvo una vida efímera, sin embargo, las 

caracter!sticas de esta instituci6n sirvieron de modelo a 

posteriores establecimientos de este tipo. 

Otros conceptos sobre educación fueron expuestos por 

Jovellanos en sus "BaseS para la LDrmac16n de un plan 

general de instrucción pQblica•, dadas en 1809. Indicaba que 

la educación literaria debía abrazar las ciencias, primero, 

que se derivan del arte de pensar; sequndo, las que lo hacen 

del arte de calcular. A las primeras llam6 rilo•orta 

••peaulat:.iva y a las segundas riloaoria prAotioa. Aqregaba 

que, sin embargo, la dificultad de ensenarlas en un mismo 

luqar hacia conveniente la di visi6n de los establecimientos 

en los que se impartirían una y otra: "en las Universidades 

se adjudicará la eneenanza de las ciencias intelectuales 

mientras que lo que se refiere a la filosof1a especulativa se 

SI Bn •l articulo 50 de la Conatituci6n Federal de 1824 •• indica la 
creaci6n de '"colegio• de marina, artillerta e ingeniero•'", ••cuela• ain 
tradici6n en M6xico, pero qui&I. como traalaci6n de la idea jov•lllana. 
SI Jovellanoa, '"lloticiaa del a.al tnatit.ut.o Aaturiano• en 2lll:AJl 
wb\icld•• • intcUtaa. T. U, Madrid, Bdicionea Atlaa, 1952. PP• 380-398. 
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har6 en Institutos PO.blicos erigidos para ello. n 6 0 En éstos 

se formar1a a los ciudadanos dedicados a las ciencias 

pr4cticas: los f1sicos, mecánicos, hidra1llicos, astrónomos, 

arquitectos y otros profesores... que hicieran posible el 

crecimiento de la riqueza püblica. Ideas a todas luces 

utilitaristas manejadas por él y otros ilustrados. En las 

Universidades continuarían formándose los abogados, clérigos 

y médicos para los empleos püblicos. 

Otras caracter1sticas que indicó para su modelo de 

Instituto fueron: a) que se establecieran en capitales o 

ciudades principales de las provincias; b) que tomaran además 

como enseftanza fundamental el Dibujo natural y cient1fico61 , 

un tratado de comercio, las lenguas modernas además de 

música, danza y otras materias similares.62 

Salvo el Instituto de Gij6n, al parecer no hubo en 

Espana otro ensayo de estos establecimientos sino hasta 

183963 • Para entonces la educaci6n que en ellos se impart1a 

era ya definida: los estudios secundarios o preparatorios 

generales. sin embargo, para los fines de nuestro objeto de 

estudio es importante considerar los modelos de institución 

propuestos tanto por Jovellanos como por los franceses. 

60 Jovellanoa, "Ba•ea para la formación de un plan general de inetrucci6n 

~~biic':s"ib:~o~~;::;c:' .:·:~1~eE~iicei::•:a:t~:=~ i~5~~!:at2r7ia• pr4ctica. 
Jovallanoa indicaba que, unido al natural, har1a poaible aplicarlo "a la 
dmnoatraoi6n de planos, obraa 1 invencionea que pertenecen al ejercicio 
r;":~-p~•;;; 0 cienciaa." ll!l!Hm, p. 18. 

63 Diccion1rio lnciclootdico E1a11 C:1lpe, T. 28, P• 1725. 
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3.5 Lo• %n•tltuto• Literario• en K6Jlico 

Generalmente se ha considerado64 que durante el periodo 

formativo del México independiente no hubo un Instituto en la 

capital mexicana y se ha indicado que el establecimiento de 

institutos se dio de las provincias hacia el centro. La 

primera afirmaci6n era relativamente cierta y parec1a 

sustentarse en el hecho de la existencia de otras 

instituciones en la Ciudad, lo que habria hecho inO.til la 

creación de una m4s; la segunda contaba con la certeza de la 

existencia de Institutos 6610 en ciudades provinciales. LO 

cierto es que si se instaló en la capital un instituto al 

tiempo que en algunos estados ocurr1a lo mismo. ¿Guardaban 

alguna relación entre s1 estas fundaciones? ¿ CUAl era ésta? 

¿Podr1a suponer la idea de conformar un sistema general y 

central de educaci6n bajo el control del Estado? 

En efecto, un par de aftas después de consumada la 

independencia, El plan da la constitución po11tica de la 

nación, elaborado por José del Valle, Fray Servando Teresa de 

Mier, Lorenzo de Zavala y otros, dado a conocer el 13 de mayo 

de 1823 1 indicaba en el articulo 60. acerca de la instrucción 

pdblica: 

6& Staplaa, ~. 44. 
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••• habr~ institutos püblicos65 : uno central en el 
lugar que designe el cuerpo legislativo y otro 
provincial, en cada provincia. El nacional se 
compondrá de profesores nombrados por el cuerpo 
legislativo e instruidos en las cuatro clases de 
ciencias físicas, exactas, morales y poli¡Jcas, 
celará la observaci6n del plan general de 
educaci6n formado por el cuerpo legislativo, hará 
los reqlamentos e instrucciones precisos para su 
cumplimiento; circulará a los institutos 
proyinciales las leyes y decretos relativos a 
instrucción pCiblica que debe comunicarle el cuerpo 
legislativo; determinará segün los progresos de la 
raz6n; protegerá los establecimientos que fomenten 
las artes y las ciencias; •.• 
Los institutos provinciales celarán el cumplimiento 
del plan ~e educación en su provincia 
respectiva.;. 6 

Tal parece que exist1a el ideal de centralización 

educativa, de uniformidad y adelanto de la ensef\anza a la 

manera gaditana y francesa. Sin embargo, se gestaba la 

RepOblica federal con plena independencia de los estados para 

resolver sus asuntos internos, por lo que El Plan de la 

Constituc16n Política de la RepOblica no lleg6 a ser 

65 Bn el texto de Jo•efina VA.zquez, Naglonallamq y Educación on HAxicq, 
p. 28, la autora utiliza J.nat:.Ltuc.tonas ptlbl.tcas pero, de acuerdo al texto 
completo en Tena Ramirez, Leyes Fundamentnlea de HAxico, Háxico, Porrúa, 
1975, XVI-1011 PP. pp. 148-151, lo correcto ea .Lnst:.ttutos pllblicos. 
66 B•te plan no eataba formado. Laa baaea para hacerlo, •upongo, aertan 
tomadas de loa informes que aobre la• condiciones y nece•idade• de loa 
diferente• e•tablecimientoa educativo• •e pidieron a 6atoa. La ~da 
Alam6.n de 1823 indic6 "Bl gobierno form6 una comi•ión de personas 
conocida• y apreciadaa por la variedad y profundidad da su instrucción, 
encarglndole• el examen de lo• informe• que se pidieron y •• han ido 
•uceaivamenta recibiendo de todo• lo• eatablecimientoa de esta e•pecia 
exiatentea. Bl de San Ildefonao, como fue viato en el anterior capitulo, 
fue enviado en Abril de 1823. V6aae AlamAn, Memoria qua al Secretario de 
Estado y del Da•pacho de Ralacionea Bxteriorea e Interiores presenta. al 
Soberano Congraao Con•tituyente acbre lo• negocio• d• la Secretarla de su 
cargo, laida en la •••i6n de e de Noviembre de 1823. Impresa de Orden del 
Soberano congreso, México, Imprenta del Supremo Gobierno en Palacio, 
Alam6.n, Documentoa diveraoa ••• , 88. 
6 7 Plan de la Conatituci6a Polttica de la Maci6n,_en_Tena. Ramtrez, 2'! 
dt1 P• 147-152. 
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discutido. Pero, de hecho, la idea de crear inatitutos, esto 

es, establecimientos educativos seculares, flotaba en el 

aire, del centro a la periferia. 

Adoptado el sistema federal como forma de gobierno, los 

distintos congresos estatales se abocaron a la tarea de 

formar sus propias Constituciones. Por ejemplo, dentro de las 

discusiones para cumplir tal intento fue importante el 

discurso que José Maria Luis Mora expuso al Congreso 

constituyente del Estado de M6xico, en su sesión de 17 de 

noviembre de 1824, su propuesta sobre un establecimiento 

educativo era: 

lo. Habr6 en e.l Estado un establecimiento de 
educaci6n religiosa y literaria que llevar& este 
titulo. 
20. Este se sostendrA con las contribuciones de los 
partidos del Estado. 
So. En dicho establecimiento habrA las cátedras 
siquientes: primera, de gramática latina y 
castellana; segunda, de francés e inglés; tercera, 
de lógica y filosof1a general¡ sexta, de econom1a 
politica; séptima, de derecho pO.blico, 
constitucional y principios de legislaci6n; de 
derecho romano; novena, de derecho can6nico; 
décima, de derecho patrio; undécima,

68 
de doqma y 

moral religiosa; duodécima, de dibujo. 

Los planteamientos generales vertidos por Mora son 

explicites en cuanto al nuevo modelo educativo. xnstituciones 

sostendidas por contribuciones del estado y con materias 

novedosas, esa era la propuesta. En aquel entonces el estado 

6I Mora, Propo•ici6n •obre in•trucc16n p6hlica h•cha por •1 Dr. Jo•6 
Maria t.ui• llora al Congre•o 491 &at:ado d• 1161dco, •i•ndo dlput:ado del 
al..,. en~ pp. 63-67. 
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de México consideraba dentro de su demarcación a Tlalpan, muy 

cercano a la capital, y es este lugar. donde unos anos 

adelante ser6 fundado su Instituto 11provincial". Esfuerzos 

similares deben haberse hecho en otras provincias donde 

habr!a posteriormente institutos. Los limites legislativos 

impuestos por la Constituci6n federal exist!an pero el 

interés en la concreción del sistema educativo parecía 

continuar adelante. No existe por ahora algO.n texto legal o 

de otro tipo para poder contrastar con los hechos que indique 

efectivamente ese interés central. Pero los hechos parecen 

confirmar, para los primeros aftas de independencia, el 

proyecto de creación de un sistema educativo centralizado: 

los escasos meses transcurridos entre uno y otro proyecto, 

los términos de éstos, los hombres que los apoyan en cada 

luqar y los lugares donde fueron hechas las propuestas, son 

muestras palpables de ese interés central. 

Apenas en marzo de 1825, en la capital, Juan José 

Espinosa de los Monteros envi6 a la Primera Secretaria de 

Estado dirigida por Lucas Alam4n, un Proyecto de Reglamento 

de un Instituto69 , aün sin un sitio especifico para su 

establecimiento, pero con el objetivo de "promover y 

perfeccionar las ciencias, literatura y artes"7º. El mismo 

fue aprobado el 16 de abril de ese ano con la Qnica condición 

de que se le diera el nombre de Inatituto •aoional, además de 

69 Prarecto de Regl .. eoto del Inatit.uto de Ciencia•, Literatura J' Arte• 
pre•entado por Juan Joe6 Eaplnoea. de loe Konteroa. AGN, RJIP, Vol. x, tt. 
14-15, 29 de marzo de 1825 
70 ~cap. lo. Art. lo. p. l.L. 
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asignarle algunos fondos para su gasto71. No obstante, 

solamente pudo ser instalado un ano después y lo fue en la 

capital como fue ideado para el caso francés en el plan de 

Talleyrand. 

De manera solemne y con toda la pompa que imponía el 

momento, el 2 de abril de 1826, un grupo de ilustrados, 

algunos de ellos asistentes a la~ Cortes de c&diz, instalaron 

en la Sala Principal de la Universidad de México una 

instituci6n, a la que llamaron Instituto Mexicano de 

Ciencias, Literatura y Artes. Sus prop6sitos estaban 

no en enseftar o profesar una ciencia o arte 
particular, sino. a cuidar del adelantamiento y 
perfección de todas, formando· un cuerpo compuesto 
de personas de una capacidad distinguida que, 
comunic&ndose sus luces y descubrimientos de todo 

:~n:~:bl~U:fª~u::c!1e;:: 1°an i~:~~~~c~~n 1'-fneralizar en 

De la realización de sus sesiones no conocemos nada como 

tampoco si pudo tener alquna comunicación con los institutos 

provinciales en su corta existencia. En la asignación del 

presupuesto de la federación de 1828 73 aa.n se le mencionó 

pero, dos anos más tarde Lucas Al amán indic6 en su Hemoria 

que el %D•tituto Haaiona~7 4 no habla continuado sus sesiones, 

71 Doc:u..nta d• la Coai•i6n d• ln•trucci6n PCablica F Baci•nda aprobando 
•l ta•tJ.tuto d• Cieaciaa, LJ.t•ratura r Arte• can el titula d• nacional. 
Aaignaci6n de 3000 peaoa. Abril 11 de 1825. AGN, RJIP, Vol. X, ff. lBv. 
72 Memoria d•l Instituto ••• ,p. 13 {citado en la nota 28 de eate 
capitulo). 
73 OublAn y Lozano, ~' T. 2, p. 54. 
' ' AlamAn, Memoria de 1830 en pocumentoa pivanoe., 1 P• 225. 
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tal vez por "falta de auxilio" o lo inadecuado de su 

re9lamento. Pero propuso su refundición con la Dirección de 

Instrucción PQblica por 61 proyectada.. Por sus palabras, 

puede suponerse que mantuvo algunas sesiones. 

otra iniciativa existió en 1829 de establecer una 

sociedad con el nombre de Instituto re4eral Kexicano75 • sus 

objeto era "dar a conocer la naturaleza del sistema federal 

en todos sus ramos, y la de las virtudes sociales en que 

consiste la moral pllblica. 11 76 Pero tampoco funcion6. 77 Para 

entonces eran cuatro los institutos literarios existentes en 

la provincia, los que poco a poco fueron consolidándose. 

Resulta obvio senalar que la idea de creación de 

Institutos en México provino de quienes estaban en 

conocimiento de las corrientes educfttivas europeas. La lista 

de los fundadores y socios del Xnatituto Mesicano de 

ciencia•, Literatura y Art•• nos permite tener un 

acercamiento mAs preciso de esto. De la mayor1a de los socios 

se ha dicho que eran ilustrados; después surgirían las 

escisiones pol1ticas conocidas. PUeden ser mencionados, entre 

otros, Francisco s!nchez de Tagle, José Espinosa de los 

Monteros, José Marta Luis Mora, Juan Rodr1guez PUebla, 

15 Octubre 9 de 1829. Pr:owid•ncia de la 8ecretar1a de aelacion.ea. 
&probaci6n del Revl ... nto del taatJ.t.ut.o Federal Mexicano en DubU.n y 
Lozano, ~T. II, p. 177. 
1I lblglaaent.o del taat.ituto Federal ... xi.cano en ilim 
11 Alamln, ~· 225. 
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Wenceslao Sá.nchez de la Barquera, Pablo de la Llave, Andrés 

Quintana Roo, Lucas Alamán y Manuel Carpio78 • 

En las Cortes espaftolas, como es conocido, se dieron en 

1812 los lineamientos de un Plan general de instrucci6n 

Pdblica que regir1a en todo el Reino, y que entr6 en vigor en 

la Nueva Espafta en ese mismo ano; pero, debido a la 

independencia, no fue posible su funcionamiento. En las 

lineas generales de tal Plan liberal, de influencia 

"jovelliana", se asentaban ideas educativas que observaban 

planteamientos de las corrientes reformadoras que existian en 

la Europa liberal, concretamente de Francia. Y cuando en 1823 

se formul6 el Plan general de educación para México, 

mencionado antes, se indicó expresamente que sus bases eran 

las de 1814 y 1821 decretadas en la pen1nsula. Tal era el 

bagaje de los asistentes a las Cortes y también de quienes 

estaban.en contacto con las ideas europeas. Por lo demás, la 

influencia de Cádiz por imponerse en los diversos proyectos 

educativos se percibe hasta 1833, momento en el que, para 

algunos autores, se da de manera definitiva la idea de 

71 Vic•nte Riva Palacio, K6dco a tr1y61 d• lo• 1iglo1. hi1tori1 g1n•ral 
y cgmpleta d•l d•11nyolyigaiento 1oelal. pqUtico. raligio10. militar. 
artht,lcg. plent,l(iso y literario de 1S4xlco de1de 11 1nt,lau1d1d b11t1 la 
40091 1ct,ual, Ktxico, Editorial Cumbre, 1984, en T. XIII, PP• 138-139, En 
la lbta que pre1anta la tf!!m2r.iLde la nota 25 eat&n divididos loa oocioa 
como d• n«lmero, correaponaale1 en 101 estados, extranjeros y aocioe 
honorario11. Cab• deatacar loa nombren d• Plorencio castillo d1 Oaxaca, 
Pranci1co Garc.ta Salinas, zacatecaa, el Barón de Humboldt, Joel R. 
PoinHett y Slm6n BoU.var. Da loa honorario a a zavala. Caatlllo tum¡lr& 
como director d•l In1tituto da Oaxaca y Oarc.ta salinaa lmpulaar& loa 
e1tudioa de aegunda enaer\anr.1 en Zacatecaa. 
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creaci6n de un cuerpo organizador de la educación 79 , como 

base para hacer avanzar un sistema educativo. 

Comparados los proyectos e intentos de creación de 

nuevas instituciones, el origen de los Institutos en México 

parece provenir, como idea, de Francia, tamizado por las 

características espaftolas. Los establecidos aqu1 no 

guardaron mucha similitud en estructura con el creado por 

Jovellanos. Más cercanos al modelo francés sin embargo, los 

institutos mexicanos desarrollaron sus propias 

peculiaridades, acordes a las condiciones de nuestro singular 

proceso histórico en el cual destacan la continuidad de la 

~radici6n politice ideológica aspan.ola, la inexistencia en 

México de una trayectoria· universitaria tan difundida, la 

fortaleza de la corporación universitaria, el sistema 

federal, étc. 

Habr1a todavía que reflexionar que en origen la idea de 

crear éste tipo de establecimientos llevaba en el fondo una 

base liberal. Pues desde la perspectiva de los principios 

republicanos no cab1a pensar en instituciones educativas 

sujetas a un poder desp6tico o la formación de entidades 

corporativas. La función de la educación pQblica en el estado 

liberal legitimaba la convicción en los fundamentos de la 

Democracia depositados en un Congreso, Asamblea, étc. En ese 

sentido l.os institutos eran liberales porque eran 

instituciones emanadas de un gobierno republicano. La 

,, V6aae el cap. 1 del preaente trabajo. 
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preocupaci6n de crear algo nuevo no dejaba de lado lo 

existente sino buscaba sujetarlo al estado naciente. Eso fue 

lo que regímenes liberales trataron de hacer con las 

universidades, los colegios, los seminarios conciliares. 
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CAP. %V. Loa Paumaoa IKB7I!l'U1'0S LI!rD&JlIOB. 

La reforma de la ensel'ianza de universidades y colegios 

en los arios posteriores a la independencia se def inia en dos 

tendencias: una, la que buscaba los cambios en las 

instituciones existentes pero sin afectar los privilegios 

corporativos, en particular de la Iglesia; la otra, que 

buscaba sujetar a la autoridad civil los establecimientos 

educativos que existian o bien, ante la imposibilidad de 

hacerlo, formar nuevos. En ültlmo término, lo que se buscaba 

era la aecularisaci6n 4• la enaeftan1a, es decir, pasar el 

control administrativo de la educaci6n al estado as1 como 

transformar los contenidos de los estudios. Este proceso fue 

posible iniciarlo en diversos estados donde las nuevas 

instituciones enfrentaron obstáculos diversos para 

consolid.arse. Pero / no obstante, paulatinamente fueron 

creándose los cimientos de un sistema educativo nacional. 

En ese sentido, el objetivo central del presente 

capitulo es conocer c6mo se dio ese proceso secularizador 

iniciado a partir de lograda la independencia; cuales eran 

sus objetivos; d6nde y c6mo se fueron desarrollando las 

nuevas instituciones; cuáles fueron sus caracter!sticas y 

aportaciones; cuáles los estudios y textos utilizados. A 

partir del conocimiento de los puntos anteriores, tratar de 

e><plicar los matices bajo los cuales podemos entender la 
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secularizaci6n de la enseftanza a partir de los institutos 

literarios. 

4.1 LA rllJIDACXOH. 

Los primeros institutos literarios fueron creados en 

México dentro del lapso de tiempo comprendido entre 1826 y 

1844; su objetivo era impulsar la educaci6n püblica. La 

mayoría de lugares donde se establecieron ten!an, como se 

dijo antes, una tradición de federalismo reconocida. como 

detalle, es interesante observar que el Instituto Nacional1 

inaugurado en la capital io fue en abril de 1826, el mismo 

habla sido aprobado un ano antes. A partir de marzo de ese 

mismo afta fue decretada en los estados la fundación de 

institutos, algunos de ellos recibieron el nombre de 

Xnetituto Literario, otros el de Coleqio. Los primeros en ser 

inaugurados t'ueron los de oaxaca2 , a principios de 1827, 

Jalisco3 y Chihuahua también se establecieron entre 1826-

1827. Mientras que en el Estado de México lo fue en 1828. Los 

nombres de cada uno de ellos no fueron definidos de manera 

1 V6aaa aupra. p. 134-138. 
2 La legislatura da Oaxaea dacret6 la creaci6n de su instituto en 26 de 
Agosto da 1826 y fue instalado el 8 de Enero de 1827. Diacur•o inaugural 
d•l Inatituto d• Ciencia• y Art•• d•l B•tado an El Instituto da Cianeiag 

J :!t~: M:!\o!i;ª~~~.1:t~'ta~~0~ld~~~';!'a~16;;r 1:{ :;:::nador Ignacio Cumplido 
a principioa de 1828 ae indica que la apertura del Instituto fue 
verificada el 14 de febrero da ase afto. Informe aobre el eatado actual de 
la •dminiatracl6n pOblica del astado de Jalisco, Guadalajara, Imprenta 
del Gobierno, 1828. 
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uniforme, pues en oaxaca y Zacatecas fueron nombrados en un 

primer momento como casa de estudios mientras en Chihuahua se 

habló ünicamente de la instalaci6n de Cátedras. Las primeras 

fundadas en zacatecas lo fueron en la ciudad de Jerez en 

1831, las cuales en 1837, al ser trasladadas a la capital del 

departamento, fueron agrupadas bajo la designación de 

Instituto Literario. Estos son de los que me ocuparé 

adelante. 

En una segunda · fase se ubican los establecimientos 

educativos de coahuila, donde en 1838 se abrieron las 

primeras cátedras de un establecimiento llamado Colegio de 

Cristo4 , y Veracruz, donde fueron fundados tres Colegios5 : 

uno en Jalapa en 1843, otro en Córdoba y el tercero en 

veracruz en 1844. 

Los propósitos generales seguidos en los Planes de 

Estudios promulgados en distintos estados hablaban de la 

impartici6n de educación gratuita, uniforme y en idioma 

castellano6 • Por otra parte, comprender1an en su estructura a 

4 Secretaria del Gobierno del Departaaento de Coabuila , Saltillo, 
Noviembre 22 de 1828. FCSI, Rectoría, Vida Académica, Noticias CAtedrae, 
caja 57, exp. 61, Doc. 205¡ y an Set.ableci.aient.o del Colegio 
U.part: ... nt.al de &altillo, lt.GN, RJIP, Vol. 92, ff. 273-275v. 
5 Bn Jalapa fue fundado por al Hagietrado O. Antonio Marta Rivera y '"el 
Supremo Gobierno lo tom6 bajo eu protecci6n" en cuadro B•tadí.•t.ico de lo• 
COlec¡ioe ••• ; Véase también Bravo Ugarte, ~. pp. 118-120~ 
6 Véanse loa siguientes planee; Plan General de Instrucción Pública para 
al estado d9 Jalieco, 20 de marzo de 1826. impreeo en Guadalajara en el 
palacio del estado¡ Lay de Inetrucci6n PQblica del Estado de oaxaca, 1826 
en El Instituto de Ciencias y Artes del Estado. Los aj'!oe da formn.ci6n, 
PP• 1-4; Decreto n6m. 12 del gatada de Chihyahua, firmado por el 
Gobernador Joe6 Antonio Rutz de Buetamante en aeptiembre 3 de 1827. AGN, 
RJIP, vol. 92, ff. 150¡ Proyecto Ley de tnatrucci6n Pilblica del Estado de 
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la primera, la segunda y la tercera enseftanza7 • Hay que decir 

que la propuesta de gratuidad no era para todos los estudios 

sino generalmente para los de primeras letras. Para los otros 

grados hab1a un costo para la matricula pero también la idea 

de abrir a todo el püblico la posibilidad de escuchar las 

clases, como fue indicado en oaxaca, Toluca y en Zacatecas8 • 

La enseftanza elemental, tomada como base para los 

estudios, era puesta aparte aün cuando fuera impartida en el 

mismo edificio mientras que los estudios que correspond1an 

propiamente a los Institutos eran los ahora considerados de 

secundaria, media superior y superiores. Sin embargo, no en 

todos los lugares tuvo un efecto inmediato tal estructura y 

diversos factores condicioñaron la existencia de la educación 

apoyada en la sola implantación de algunas cátedras. 

La importancia del proceso de formación de una 

estructura de estudios dentro de los objetivos que se planteó 

el. Estado con la secularización es lo que quiero resaltar 

aqu1, pues aQn en donde s6lo logr6 iniciarse con una cAtedra, 

como fue el caso de Chihuahua, ésta cobraba significado en 

tanto que hab1a sido fundada por el gobierno estatal y segu1a 

lo ordenado por éste. Es decir, la estructuración de los 

estudios, su desarrollo, organización y financiamiento 

Zacatecae promulgado en 1831, tcroado da Francisco Garcta Gonzllez, Qa 
~p. 179 
., En loe planes de estudios decretados por las legislaturas de Jalisco 

&1~~~ioz~ceant:rcaa: J;~3!!t:~~e~~ Poª:xªac8:t~:~e:d:~:~t:i~~~~~~· Gobernación, 
Caja 2276, Exp. 2, Enero de 1827¡ B•aion•• d• la x..gialatura d•l Zatado 
d• M6xico para la fundación de UJl In•tituto, Sesión del 24 de Rnero de 
1828. en Herraj6n Pereda, La fundación del Instituto .•. , p. 152. 
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estuvieron, a partir de 1826, dirigidos por las autoridades 

civiles, tanto en lugares como Oaxaca, Jalisco y Estado de 

México, donde fue posible la creaci6n de establecimientos 

educativos ptlblicos con un carácter más completo, como en 

Chihuahua, Zacatecaa y Coahuila, donde no lo fue en lo 

inmediato. 

En diversos estados fueron creadas también Junta• 

Xn•peotora• 4• Batu4io• que tendrian como función la de 

organizar, controlar ·y supervisar los eStudios. En algunos 

casos se nombr6 al director y a los profesores de los 

institutos como miembros de esa Junta, adem6s del encargado 

del ramo on el respectivo Congreso o Asamblea Departamental. 

Los profesores serian nombrados por oposici6n y s6lo en la 

primera ocasi6n lo serian por el Gobierno. 

El financiamiento de los Xnstitutos o colegios nuevos se 

procur6 de las Rentas PO.blicas. El interés por crear fondos 

de instrucci6n pdblica consistentes estuvo presente en 

diversos momentos tanto a nivel central como estatal pero 

hasta 1854 no pudo encontrar v1as de solución para su avance. 

Este constituyó uno de los principales problemas para la 

educaci6n tanto a nivel estatal como federal. Asimismo, fue 

el. principal obstáculo para los gobiernos que trataron de 

central izarla. 
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4.2 CARACTBRIB'UClll 011111!11111LBB DB SU DBBJUUIOI.LO. 

Las diferencias culturales que exist1an en el siglo 

pasado de estado a estado, de región a regi6n, hacen dif1cil 

explicar el desarrollo de los Institutos Literarios en 

conjunto. :Incluso llevan a pensar en lo erróneo de 

interpretarlos bajo la perspectiva de una concepción 

centralizadora y uniforme de la educaci6n y que fueron, en 

efecto, s6lo manifestaciones regionales. 

Las caracter1aticas comunes presentes en los cinco 

establecimientos estudiados, sin embargo, permiten sugerir: 

primero, la existencia de µn objetivo semejante al tiempo de 

su creación; segundo, desarrollos desiguales a partir de las 

diversas problemáticas regionales. 

Además, un factor de enorme peso que caracteriz6 a los 

institutos en sus cierres, cuando ocurrieron, fue la 

existencia de los continuos y en ocasiones repentinos cambios 

políticos de nuestra historia en el siglo pasado. 

La repetición de esquemas y problemas en los distintos 

lugares donde existían institutos permite agruparlos de 

acuerdo a la estructura de estudios y la continuidad 

institucional que lograron a lo largo del periodo 1824 a 

1857. De esa manera tenemos a: los establecimientos de Oaxaca 

y Zacatecas, los que mantuvieron un desarrollo constante y 

fueron objeto de escasos cierres; por el contrario, las 

instituciones de Toluca y Jalisco tuvieron como 
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caracteristlca principal clausuras constantes que impidieron 

su consolidaci6n; por su parte, el Instituto de Chihuahua, 

puede verse como un esfuerzo aislado por contar con una 

institución educativa, en una región del pa1s con poca 

tradición en ese terreno. Bajo la caracterización anterior, 

pasaremos a revisar su desarrollo. Sólo anotaré una 

advertencia: no trato de escribir la historia institucional 

de cada uno de ellos sino ünicamente anotar los rasgos 

generales a partir principalmente de sus cátedras, los 

problemas de sus profesores, el ntimero de su matricula y los 

cierres que tuvieron. 

4.2.1 oaxaca y Zacatecas. 

Lugares lejanos y con bases económicas distintas, oaxaca 

y Zacatecas contaron desde la tercera y cuarta década del 

siglo XIX, respectivamente, con un Instituto Literario. 

Fundado el primero en 1827 y el segundo prácticamente en 

1837, sin embargo, la continuidad de su existencia, y los 

cambios introducidos en la conformaci6n de la estructura de 

sus estudios fueron sus rasqos sobresalientes. A pesar de la 

diferencia en el tiempo de su creaci6n, fue hasta la década 

de 1840 a 1850 cuando loqran consolidarse. 

El más antiguo de los dos, el de Oaxaca, pasa por una 

etapa inicial dif 1cil hasta 1835 cuando se decreta una 
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primera reforma de sus estudios9 • Pero desde el momento de su 

apertura lo hizo con todos los ramos de ensei\anza. Desde 

entonces las "aulas" más concurridas eran las de derecho 

civil y pQblico y la de latinidad10 • Pese a eso, los informes 

del director sobre el Instituto no eran alentadores en esos 

primeros anos. En 1828 sei\alaba sobre las cátedras de f !sica, 

cirug!a, medicina e idiomas: 

••• han estado paralizadas, porqué si la primera, 
sequnda y dltima se instalaron con el na.mero 
suficiente de alumnos su decadencia lleg6 al 

~:6:~: n~~cir1e~~Y a 0p01a~~=~;::. 1'iº" alquno, Y la 

En términos parecidos se expres6 en 1829 el gobernador 

Miguel Ignacio de Iturribar'r1a12 • Fue a partir de 1831 cuando 

quedaron nuevamente instaladas las cátedras de medicina y 

cirugía, y creada la de dibujo. La primera, no obstante, s6lo 

pudo abrirse oficialmente el 14 de febrero de 1832, mientras 

que la tercera se va convirtiendo en una de las más 

importantes. Fue en 1834 cuando el Instituto logró concretar 

sus primeros frutosl3 a la par que sigui6 sorteando 

9 O.cr•t:o n6-ro 1 4•1 ••t:ado d• Oaxaca < Sobr• el Inatituto Literario 
d• Oaxaca > en cglgcclOn de Lwy••· Dwcrpto1 reglomentoa y di1001lcLonw.1 
1obrw In1truccL6n filbliea dict1d11 ror el Gobierno degde el ano 1824 o la 
~oa.xaco, Imprenta del Bitado, 20. da Hungu!a 19, 1894, T. 1, pp. 
29-47. 
10 AGEO, Ramo Gobernación, exp. 197, caja 2311, e ff. 
11 MEO, Ramo Gobernación, axp. 79,. caja 2311, 1 f. 
l2 Memoria que el gobernador del Batado de Oaxaco presenta al soberano 
Con9reao del Eatado en Enero de 1829. 
ll Bn este ano se otorgaron loa primeros grados en Leyes. 1U....J2ll, Oaxaca, 
Enero da 1834. 
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dificultades, como lo indic6 el peri6dico JU...Jl.1A, de la 

ciudad de oaxaca 

Hasta ahora se haya la casa sin reglamentos 
generales, y se est.S riqiendo solamente por los 
provisionales que ha formado la junta directora, 
pero creemos que el verdadero modo de darle ser y 
solidez a su ecsistencia (sic) a este precioso 
plantel de la juventud, es darle su constitución o 
reglamento que hoy llenar1a indudablemente su 
objeto, removiendo los obstáculos que la 
:~:~!~!~!~" 14 ha ensenado se oponen a su 

objeto que empieza a llenarse hasta 1835 cuando le es 

pedido al director, entonces el Obispo de Hippen, Francisco 

Garcia cantarines, un proyecto para darle mejor forma y 

estabilidad al Instituto. En él se refería a los destinos de 

director y profesores, estos sequndos que no habian podido 

darse en propiedad ante la falta de concursantes a las 

oposiciones. A diferencia del primer Plan de estudios15 de 

1827, éste de 1835 estaba acorde con lo realmente instalado: 

estudios de filosof la, las carreras de jurisprudencia y 

medicina as1 como dibujo.. Estructura que se mantiene hasta 

1843 cuando los cambios se producen por el Plan General de 

estudios decretado por santa Anna en ese afto. Alguna voz se 

hab1a alzado para criticar el abandono en el instituto de 

ramos como la agricultura y el comercio16 , pero no pasó de 

ser eso. 

14 ILJ.LA, Oaxaca, 2S d• Febrero de 1834. 
15 V6aee el anexo I. Planee de eetudioa. 
1' Dautlata Carr1edo, En11yo Hiat6rico-egtadlptico del pepartAnJento de 
2Aal.a, 1843 (COplado de la biblioteca particular del estadl•ta 
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Para 1844 un problema volv!a a presentarse: la escasez 

de alumnos. A decir del director17 , prefer1an las facilidades 

ofrecidas por el Seminario conciliar aa.n no sujeto a la 

Reforma de Baranda, de acuerdo a la informaci6n dada por el 

propio García cantarineslB. El siguiente cuadro da idea de la 

evoluci6n de la matricula de 1828 a 1849. 

CUADRO Dll:L NUKKRO D! ALUMNOS DBL INSTITUTO DB OAXACA • 

Mo Nllmero Dibujo 

1828 38 
1831 72 s1:. 1832 41 + 40 
1835 58 38 20 
1845 98 51 47 
1846 96 
1847 97 
1848 130 
1849 JOB 43 265 

roRKAI>O DaL INFORKK DEL DIRECTOR DEL INSTITUTO DE 1828 r LAS 
HsHORIAS DB GoBERNACION DB LOS AROS DB 1831, 1832 r 
1849. 

oaxaqueJ\o, sr. D. Manual Hartinez: Cracida, oaxaca, Imprenta del Estado, 
1889, P• 59. 
17 Carta del director d•l In•tituto d• Ciencia• 7 Arte• d• Oazaca a la 
arla. d• la Junta Dir•ct.i•a General de ••tudioa, 19 de •eptiembra de 
1844. AGH, RJIP, vol. 46, tt. 251-252 
11 18 AGN, RJIP, vol. 45 1 ff. 
• B•t• •• un dato mi• exacto porque generalmente ae contabilizaba a loa 
alumno• por Cltedraa pero podia haber alumnoa que curaaran doa o trea. En 
e•ta auma, por el contrario, el documento aclaraba loe n6meros, lo que no 
hac.tan lo• otro•. 
•• Bn donde •• anota el aigno da menos ae refiere a que a6n cuando ae 
daba como cifra la prl.mera estaban incluidos dentro de la misma loa 
alumno• da dibujo. Con tal oparaci6n queda la cifra de loo alumnos que 
curaaban laa atrae c&tedraa. 
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El rnstituto fue transformado en 1845 cuando el 

gobernador Antonio de Le6n expidió el nuevo Reglamento de 

Estudios dando otra estructura a los mismos: los de 

secundaria o preparatoria, jurisprudencia, medicina y 

dibujo21. En general se agregaron diversas cátedras a cada 

uno de ellos. Pese a eso, en 1845 los estudios médicos que 

ofrec!a el Instituto fueron reprobados desde la capital, en 

la x .. oria de la coaiai6n conaultiva da xnatruooi6n Pilblica, 

por los textos utilizados en las cátedras22 • se dec!a que si 

eran empleados el Maygrier23 , Beg!n y otros similares era 

como no estar aprendiendo nada. 

En los anos siguientes, una innovación importante tuvo .. 

el Instituto debido al reglamento de 1845, y ésta fue la 

entrada de un director laico en su dirección. La renuncia del 

director, Garc1a Cantarines, se realiz6 en 1846 pero el 

puesto pas6 a ser desempef\ado por Juárez hasta 1848 y s6lo 

21 a.g1 .. ento ••pedido por .la Honorable A••ablea O.part: .. ental de oaxaca 
en 30 d• Bnero de l&•s, refonaando el In•tJ.tuto de Ciencia• r Art•• del 
.Depart ... nto, Oaxaca, Impreao por Ignacio Rincón, 1845, 33 pp. 
22 M9m0rio aue an tormo de pictamen pre•ent6 la Comist6n permanente .L..lA 
Junto general da In1trucci6n POblico aqbrp qate ramo en Febrero de eote 
ano. •n eumplimlento de la Ley de 18 de Agosto dA 1843, y pa1ad1 al 
gobierno por acuerdo de la mlama junta en El elglo XIX, Agosto 29, 29 y 
31 da 1845. (publicada en 3 partea) 
2 3 VAaee para los autore11 el anexo IV. indice biblio9r6.fico de loe 
autores, p. 206. 
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durante escasos dos mesea24. Anteriormente el cargo hab1a 

sido ocupado Qnicamente por eclesiásticos25. 

A partir de 1848, los alumnos aumentaron pero la 

disciplina sobre lo• profeaorea •• •ueatra ••V•ra. Esta 

segunda se hizo notar en la apertura de cursos del ano 1849 

que, al no ser abiertos en la fecha indicada, causaron 

disminución en los sueldos de éstos; meses m&s tarde, 

situación parecida se repitió por la inasistencia de varios 

de ellos a la procesión "del jueves"26 • Es decir, parece que 

hab!a un fuerte control sobre ellos por parte de las 

autoridades. 

En 1852 el Instituto de oaxaca tiene por primera vez una 

Ley orgánica y hasta entonces no hab!a sido cerrado a pesar 

de los problemas enfrentados27 . En 1855 fue ordenada desde la 

capital la suspenai6n de sus cátedras de Medicina, "por los 

graves defectos que su ensenanza mostraba ante la falta de 

24 Portillo, ogxoca en el Centenario do lo indeoandenci.p .na.W.nA.l.· 
Noticias hiatOrica• y aatadl•ticoa de la Ciudad da Ouaca, y alguna• 
leyendas tradicionales recogida& por ••• , oaxaca de Ju.trez, Imprenta del 
Batado, 1910, vol. l. 
25 Fray Prancieco Aparicio, prior del convento de Santo Domingo1 Don 
Florencia castillo y al Obispo do Hippen D. Francisco Garcla Cantarines. 
Pardo,~, p. J2. 
26 ACBO, Ramo Qob9rnaci6n, IA9Ajo 1345, 24 de Febrero y 11 de Junio de 
1849. 
27 Do• discursos de Ju6rez de 1856 refieren la rein•talaciOn del 
Inatituto, pero creo ea trata no da que haya eido efectivamente cerrado 
aino alqunaa c6tedrae cerradas. vaaae "Diacurao qu• el Go!Mrnador .. nito 
JuAr•• proaunc16 •a la reiaatalacidn del In•tituto d• Ciencia• J' Arte• 
d•l &atado (Ba•ro de 185') t Diacur•a pconunc.t.a4o por Benito Ju6raa, coi.o 
gob•J:D.ador de oazaca, en •1 In•titu~ d•l S•t•da, al final del ai!o 
••colar (ao•. d• 185') en lgcuelag Lnieae. Textop y pocumentog. PP• 102-
105. 
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catedrAticos, instrumentct.1 y orden de la ensenanza1128 • El 

director, Juan Nepomuceno Bolafios, además de pedir no se 

cerraran, observó la necesidad de abrir una cátedra de 

Minarla para subsanar el deterioro que una de las principales 

actividades econ6micas del estado había sufrido: el cultivo 

de la grana. Pero ni la orden fue realizada29 como tampoco 

concedida la petición. Derrocado santa Anna, por decreto30 de 

la Legislatura local de 14 de Enero de 1856 se restableció el 

orden educativo anterior rigiéndose el Establecimiento por la 

Ley estatal de 1852. 

Por lo que corresponde a Zacatecas, como indicamos 

arriba, mantuvo a partir de 1837 continuidad en su estructura 

de estudios, que era completa, es decir, incluía desde la 

primera ensenanza hasta la carrera de jurisprudencia. A 

diferencia de Oaxaca, en el estado minero los esfuerzos por 

impulsar la medicina no fructificaron pero si consolidó la 

formaci6n para el foro e incluso formo una Academia de 

Jurisprudencia Teórico-Práctica. con el plan de Baranda de 

1843 son introducidas nuevas cátedras, una de las más 

relevantes lo fue la Econom!a Política. E igualmente se 

28 Dict ... n r.latiYO al arreglo d• la facult•d údica •n o.,t•c• , Marzo 
17 de 1855, H6xlco, AGN, RJIP, vol. 87, ff. 302-309. 
29 8u•pen•i6n en Oaxaca de lo• e•tudio• de a•dicina, Febrero 17 de 1855, 
AGN, RJIP, Vol. 87 1 ff. 248 aa. 
30 Colecg1.6n d& Leyes. decretos. Reglamentos X Digpopicionee Sobrg 
tn1trucci60 Publica Dietadas Por El Gq'pltrno paede El l\fto pe 1824 A Lo 
b!Ula1 Oaxaca, Imprenta del Estado, 2a. de Hurgu1'..a 19, 1894. T. I. 
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empieza a aplicar la designaci6n de los estudios como de 

secundaria o preparatoria y los profesionales. En 1850 unas 

cAtedras son cambiadas de nombre pero al parecer, al 

conservarse los autores puede decirse que no cambiaron los 

contenidos31 • 

Por otra parte, en 1845 la Compaf\ia Zacatecano

mexicana32 otorgo fondos al Instituto para la creaci6n de dos 

cátedras una de mineralog1a y otra de matemáticas. FUe 

presentada la solicitud a la Junta Directiva de Estudios de 

la capital pero ésta neg6 la autorizaci6n y el intento por 

abrir terreno a la Miner!a en el Instituto fracas6. El 

argumento presentado por la Junta fue que faltaban al 

Instituto las cátedras de f!sica y qu1mica, máquinas e 

instrumental necesario y, además, por implicar un fuerte 

trámite legislativo. Recomendándo en cambio la formaci6n de 

dos becas en el Colegio de Mineria de la capital para al 

envio de j6venes zacatecanos. S61o hasta 1855 fue posible 

instalar una cAtedra de Qu1mica. 

La cantidad de alumnos que asist1a al Instituto fue 

estable, como puede observarse en el cuadro respectivo, 

correspondiendo el mayor nQmero de alumnos a los estudios de 

secundaria. En Zacatecas se mantuvieron colegiales y capenses 

31 V6aae el anaxo I. Planea da eatudioa del Instituto de Zacatecaa, p. 
186 y el IV. Indica bibUogr6fico de loa Autores ••• p. 206. 
3:¡ AGN, RJIP, Vol. 91, ff. 45-50 
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lo que no sucedi6 en Oaxaca a pesar del Decreto de 1852 que 

establecia alumnos internos en el Instituto. 

cuadro de los alumnos asistentes al Instituto de 
Zacatecas. 

Afio NCimero sec .. Juris. 
1844 92 
1846 146 
1850 99 89 10 
1851 105 87 18 
1854 90 

FORMADO DE LOS IN!'ORH.RS ANUALES DEL INSTITUTO DE ZACATECAS DE LOS 
AAos RESPECTIVOS. 

oaxaca y Zacatecas lograron mantener sus respectivos 

establecimientos literarios con una estructura de estudios 

completa. El modelo que presentaban, de acuerdo a Francisco 

Garc1a cantarines, Director del Instituto de oaxaca en 1844, 

era el de ser "análogos a las universidades"33 o, como lo 

indicó Alam6.n en su Historia de M§xico34, el de ser "nuevos 

coleqios", donde las cétedras importantes eran las de la 

carrera del Foro y Medicina, opciones a las que llegaban 

relativamente pocos. Es decir, finalmente serv1an como filtro 

para la movilidad social que funcionaba tambi~n nacionalmente 

en tanto exist1a restricción para el ejercicio de las 

profesiones fuera de los ámbitos locales. 

33 AGN, ltJIP, vol. 45, ff. Garcta cantarines se refiere al Instituto de 
oaxaca. 
34 AlamAn, Historia de México ... , en Staples, Educar. panacea 
~.p. 43-44 
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4.2.2 Toluca y Jalieoo. 

Los institutos de Jalisco y Toluca tuvieron como 

caracteristica qeneral un desarrollo desiqual causado, a mi 

parecer, por los cierres de que fueron objeto. Ambos fueron 

fundados una vez expedida la 6rden por el Congreso Estatal 

respectivo. 

El Instituto de Ciencias de Jalisco fue abierto el 14 de 

febrero de 1827. su plan de estudios especificaba que seria 

destinado a la impartici6n de la cuarta ensenanza35 , para lo 

cual inclu1a estudios de Gramática de diversos idiomas, los 

propios de filosofía, de jurisprudencia, de cánones y de 

medicina. La comparaci6n36 Ontre el primer plan del Instituto 

de Jalisco con los de oaxaca, Chihuahua y estado de México 

permite apreciar al de la institución jalisciense como el más 

completo. Sin embargo, no sabemos con certeza si abri6 todas 

sus aulas. 

En 1830, el plan de estudios excluy6 las cátedras de 

qu1mica y mineralogía as! como la de econom1a polltica, 

estadlstica e historia americana; pero aumentó una Academia 

de artes37 • 

La Memoria de gobierno de 1832 habla de los logros del 

Instituto pero en tono pol1tico 

3!5 Plan General de Inetrucci6n P4blica para el eatndo de Jalisco, 26 de 
Marzo da 1826. 
36 Véaae el Anexo I. 
37 Memoria que el Ecpcmo. seftor Gobernqdor del Estado de Jnlleco leyó 
nnte el Honorable Congreso al abrir suo eesionea ordinarias el día lo. de 
Febrero de 1931. en Biblioteca PQblica de Jalisco. 
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El instituto del Estado ya comienza a dar infinitos 
j6venes bien acabados que cual antorchas luminosas 
diseminAndose por toda la Repüblica, harán 
desaparecer las tenebrosas macsimas (sic) de la 
ignorancia: versados en lenguas, ciencias exactas, 
y sublimesj en política, moral y artes 
liberales ••• e 

En 1834 dos noticias existen sobre el instituto de 

Jalisco. La primera es la expedición de un nuevo Plan General 

de Estudios39 el 29 de mayo del citado ano. Con este plan se 

introducían nuevamente cursos importantes como qu1mica, 

botánica, economta po11tica y estad1stica. La segunda es la 

supresión del establecimiento el 16 de noviembre de 1834. Se 

darla con el nuevo régimen un nuevo plan. 

Hasta aqu1 son las noticias de sus cátedras. Luego 

vendrán sólo aperturas y cierres. En 1847 con el federalismo 

como régimen de gobierno, la legislatura estatal decretó el 

restablecimiento del Instituto que no se llevó a efecto40 • 

Sin embargo, algunas certificaciones de cursos indican su 

funcionamiento de 1848 a 1850: las referencias son 

instituciones canónicas y civiles as1 como el curso de 

Derecho Natura1 41. 

3 a .H!Un2.d..A, 10 3 2 
39 Plan General de Eetudioa del gatada libre de Jall.eeo, 29 de Mayo de 
1834. Fondo Lafraqua. 452 y en Colecct6n de loe decretos y órdenes de loa 
ooderee legielatiyoe y ejecutivoe del Botado de Jalisco, T. V:I (1833-
1834) pp. 278-289. 
40 Caetrej6n Diez, ~. p. 81 
41 Certificado• d• D. Manuel cabr•l de cur•O• re•li•ado• en el :roatituto 
Literario de 1848 a 1850. Archivo Histórico de Jalisco, Educación 
superior, lp-6-843 GUA/888. 
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El arqumento sostenido por el Gobernador Don José Maria 

Yanez en 1854 para justificar la refundici6n del Instituto 

con la Universidad de Guadalajara, sei\al6 como causa la 

carencia de fondos del erario estatal para sostener en dos 

instituciones c6.tedras de igual contenido42 • A pesar de las 

representaciones4 3 hechas tanto por alumnos como por padres 

de familia en favor de la derogaci6n del decreto de 28 de 

f'ebrero, que un1a el instituto a la Universidad,, éste se 

mantuvo hasta 1855 1 momento en el cual vuelve a restablecerse 

el Instituto. As1 permaneci6 hasta 1858 cuando "el ejército 

de las Tres Garant!as ocup6 la Ciudad de Guada1ajara" en 

abril de ese afto44. 

San Agustin de las cuevas fue la primera sede del 

Instituto de Toluca, el cual tuvo su primera fundaci6n en 

febrero de 1828. Despu6s del interés mostrado por José Maria 

Luis Mora, los esfuerzos constantes para su establecimiento 

correspondieron a Lorenzo de zavala. 

42 Infoz:me de la Junta 1>1recti•• eobr• loa eetableciai•a.toa de 
i.Gatrucci6n aecundaria, Jalisco, Hayo 30 de 1853, AGN, RJIP. Vol. 90, ff. 
306-309. 
43 .. prea•ntaci6n que loa aluaooa d•l lo•t.it.uto dirigen al Bupr_, 
Gobierno con .at.i•o d•l decr•to d•l 28 de febr91ro d• 1953, Guadalajara, 
Tlpograf1a de Bramblla, 1853, 16 pp. Biblioteca Pública del Eatado de 
Jaliaco, l!'ondoa Especiales/KisceUnea, 172 (4) 1 aepr•eent.aci6n que lo• 
padrea de faailia 7 otra• pereon•• particularee dirigen al Bupre.o 
Gobierno con .at.i•o del Decreto de 28 de Febrero de 1853 ._Guadalajara, 
Tipografía de Brambi.la, Biblioteca PClblica del Estado de Jalisco, l!'ondoa 
Especiales/K1.acel6nea 172, ( S). 
&3 AGN, RJIP, Vol. 901 U. 19 as • 
.. isl§lll 
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Largas sesiones de la legislatura local irán conformando 

las bases legislativas del modelo educativo deseado45 • Las 

comparaciones se hacían en relación a los colegios de la 

capital; las directrices se tomaban también de ellos. 

Una vez instalado, el primer plan de estudios incluía 

como innovaciones la gramática castellana, el idioma francés, 

la economía pol1tica y el dibujo natural. Como el caso de 

Jalisco, carezco de documentos respecto al funcionamiento y 

desarrollo concreto de las c~tedras. 

El traslado de los supremos poderes al Estado de México 

ocasion6 su primer cierre, verificado el 29 de mayo de 1830. 

Tres afias m6s tarde, el decreto de 7 de mayo de 1833 orden6 

su reapertura, permaneciendo abierto hasta 1834, contando 

entonces con sólo seis cátedras. Con respecto al primer plan 

este segundo inclu1a inglés y matemáticas, pero hab1an 

desaparecido la economta pol1tica, el derecho civil y el 

can6nico. Es decir, era un plan disminuido46 • 

En 1835 es nuevamente cerrado, a decir, de Margarita 

Luna, a causa del arribo del centralismo47 • Cabe preguntarse 

porqué espero un afto el nuevo régimen para clausurarlo. 

Al igual que el Instituto de Jalisco, el de Toluca es 

reinstalado por decreto expedido por el régimen federal el 7 

de noviembre de 1846. La apertura se efectu6 hasta el 7 de 

tS V4anae loa documentos presentados por Carloa Herraj6n Pereda, en LA 

IJ"::;!~: ~:!a!º~~ ;~t;!~rio de Toluca. 

• 1 ~.p. 25. 



162 

junio de 1847. El Plan de estudios con el que reinicia esta 

acorde con los planteamientos generales de la Reforma de 

Baranda de 1843. Pero también ten1a un marcado acento en los 

estudios de preparatoria y aO.n otros cursos especiales de 

matematicas modernas como eran el &lgebra elemental y 

superior, la geometria especulativa y analitica, la 

trigonometr1a esférica, el cálculo, étc. Estos cursos no se 

impartian en ninquno de los otros institutos. Contaba también 

las c&tedras de Jurisprudencia y, al parecer, con una 

Academia de ret6rica, poética y literatura general. 

El 16 de octubre de 1851 se autoriz6 por el congreso 

LOcal la reforma de la instituci6n y el 28 de Octubre de ese 

afto se expidi6 su primera Ley orgAnica48 ~ De acuerdo al texto 

de esta ley se establecieron las carreras de jurisprudencia, 

agricultura, comercio y la de agrimensor. Sin embargo, el 

informe sobre el estado del establecimiento enviado a Lares a 

principios de 1854 indica que no se consolid6 en totalidad 

esa estructura49. Pero exist1a la enseftanza de artes como 

tipograf1a, litografia, dibujo y pintura. Otra acción del 

gobierno de santa Anna sobre el Instituto fue la supresión de 

los estudios de facultad mayor por "efectos de la ley de 

As1 también, fue ordenado el arreglo de "la 

instrucci6n secundaria en General y la preparatoria para 

f.B J.sbim, P• 38. 
• 9 B•tad.o c¡u.e aaaifieat.an la• cienc1aa, idioaaa y arlea en el Inat.it.ut.o 
Lit.erario de Toluca r loa autor•• que ai"ell d• t.exto en laa ci•nciaa • 
idioaaa. Enero 24 da 18S4. AGN, RJIP, Vol. 82 1/2, f. 147. 
!O In•t.itut.o Nacional de '!l'Oluca, Marzo 23 da 18S5. AGN, RJJP. Vol. 82 
1/2, ff. 51-52. 
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agricultura y minerfan51 , ademas de dar propuesta de 1as 

personas "que por su aptitud, honradez y adhesión a la actual 

administraci6n puedan servir las cátedras52 . 

A pesar de lo discontinuo de sus desarrollos, el modelo 

buscado por estos establecimientos literarios era parecido al 

de Oaxaca y Zacatecas, con estudios fundamentalmente para la 

carrera del foro en ambos y también de medicina en Jalisco. 

Los problemas econ6micos que enfrentaron para consolidarse no 

fueron distintos a los otros .como tampoco diferentes las 

caracter!sticas de la enseftanza que ofrecieron cuando 

estuvieron activos. 

4.2.3 un aa~uar•o aislado: Chihuahua 

A diferencia de los cuatro estados anteriores que 

contaban con una tradición educativa previa, en la ciudad de 

Chihuahua la Casa de estudios fundada en 1827 era la primera 

experiencia de su tipo en ese estado, que hasta entonces 

hab!a contado s6lo con escuelas de primeras letras. De 

acuerdo al planteamiento del Decreto nüm. 12 de la 

legislatura local 53 , se formarla una cátedra de gramática 

51 Zn•t.it.ut.o Kacioaal de Toluca, Enero 23 da 1855. 
52 .1!1l!m 
53 Decreto núm. 12 del Estado de Chihuahua, firmado por el Gobernador 
Joe6 Antonio Ru!z da. Buatamante en septiembre 3 da 1827. AGN, RJIP, Vol. 
92, f. 150. 



164 

latina donde el profesor instruirla gratis a los asistentes y 

a "los que no lo estuvieran en la castellana1154 les darla 

esa ensef\anza. Una vez logrado ese objetivo 

. • • a lo menos [con] doce ninos, se establecer4 
igualmente en esta capital una catedra de filosofia 
en la que se ensenarán algunos elementos de 
Algebra,· Geometssª• Qu1mica y la [citada ••• ] 16gica 
de Condillac .•• 

Pero por el momento solamente quedaron las de gramática, 

pronto reducida a una sola. En 1831 se proyecta la formación 

de un Colegio o Pupilaje para nif\os pobres pero mientras 

tanto continu6 la instalaci6n de cátedras: filosof1a lo fue 

hasta 1833 disminuyendo la cantidad de matriculados 

requeridos56 . A pesar de esto, esta cátedra volvi6 a 

clausurarse concluido el curso en 1835 y reabri6 hasta 1837. 

Para mostrar cuánta distancia existe entre los deseos y 

la realidad traigo a colaci6n otro decreto del gobierno de 

1834, que habla ordenado la creación de dos c4tedras de 

racultad mayor: una de Cánones y Leyes y otra de Teoloq1a 

Escol4stica a los cuales no se matricul6 ningün alumno, 

situaci6n repetida posteriormente. No obstante, en 1835 fue 

formado el primer Reglamento del Colegio que lo nombraba 

finalmente como Instituto Literario de Chihuahua57 poniéndolo 

.. .l.lllm 
•• .l.lllm 
56 O.cr.to núatlro 35 del ••tado de Chihuahua, lo. de Octubre de 1831 en 
Ia.for.11 •obre •l ••tado que gu•rda el In•tituto d• Chihuahua, Diciembre 
30 de 1837, Firma Simón BHaa. AGN, RJIP, vol. 92, ff. 142-143. 
57 Regl .. •nto d•l Instituto Lit•rario de Chihuahua, 14 de Octubre de 
1835. AGN, RJIP, Vol. 92 1 ff. 153-154. 
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"bajo la inmediata protección y auspicio del E. s. Gobernador 

del Estadott e indicando además el que se admitirían j6venes 

11que tengan de dese (sic) af'los para arriva058 • Su plan de 

estudios era completo e inclu1a también Medicina y francés 

las que, a excepción de la gramática latina no fueron 

constantes hasta 1843 cuando, de acuerdo al informe enviado a 

la capital, estaban instaladas cuatro cátedras: tres de 

estudios secundarios y otra de la carrera de jurisprudencia. 

Esta 0.ltima, al parecer, era una de Teolog1a, seg1ln fue 

reportado en 1844 y confirmado una década más tarde al 

solicitar el director la apertura. de una cátedra de la 

carrera del foro59 • Esta era necesaria para que los j 6venes 

si.n los recursos para trasladarse a otro sitio pudieran 

seguir sus estudios en aquélla ciudad sin perder los estudios 

realizados, es decir, no existía la de Cánones y Leyes antes 

dicha. La propuesta, sin embargo, fue negada por falta de 

informaci6n sobre fondos, pues Lares habla indicado en su 

Plan que sólo se establecieran colegios y cátedras si 

existian los recursos para ello60 • Finalmente, la cátedra 

requerida qued6 integrada a los estudios en 1855, lo mismo 

que dentro de filosofía el curso de matemáticas puras61 y una 

··= 59 Reco••ndaci6n para ••tablecer una cl.tedra de Derecho en el In•tituto 
Literario, Chihuahua, Septiembre 12 de 1854. AGN,_RJIP, Vol. 92, ff. 176-
182. 
60 Plan general de estudios, 19 de Diciembre de 1854, sección U, nflm. 
112 en DublAn y Lo:z:ano, 2R...ili, Tomo VII. p. 355.:.. 
61 informe del Inatituto Literario de Chihu•bua, Chihuahua, Febrero 4 de 
1856. AGN, RJIP, VOL. 92, PP. 164-165. 
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de idioma inglés. El Plan de 1856 quedaba completo y acorde 

con el de los otros institutos. 

Como fue hecho en 1854 con los Institutos de Zacatecas, 

oaxaca y Toluca, para chihuahua también se ordeno el que 

quedara abierto como un establecimiento de segunda clase, es 

decir, que daba estudios de secundaria y preparatoria y 

cursos de facultad mayor pero no otorgaba grados mayores62 • 

El mismo afta fue pedida la adhesi6n explicita de los 

profesores al régimen de Santa Anna tras lo cual fueron 

destituidos el director63 y uno de los empleados al negarse a 

hacerlo. Al triunfo de Ayutla, Laureano Munoz, el antiguo 

rector, fue reubicado en su puesto y la mayoría de profesores 

continuaron sin cambios, moStrando una vez más la convivencia 

de actores de distinta tendencia pol1tica64 • 

Otros rasgos caracter1sticos del Instituto de Chihuahua, 

los encontramos en sus profesores: como en ninqün otro luqar 

fue frecuente el abandono de las cátedras por la falta de 

pagos de sus sueldos as1 como la permanencia de otros 

sirviéndolas 11 gratisn6S. En cuanto a los alumnos, contaba 

ünicamente con capenses y su nümero creci6 en la cuarta 

década del siglo. De acuerdo con Laureano Munoz, los 

62 In:fora• d•l In•tituto Lit•rario d• Chihuahua, 1855, AGN, RJIP, Vol. 
92, tt. 84-100 
63 J>e•tituci6n del rector d•l Instituto Literario de Chihuahua, 
Chihuahua, Abril 21 de 1854, AGN, RJIP, Vol. 92, tf. 187v. 
64 ~. nota. 54 
65 Inform. •obre el estado qua guarda el ln•tituto de Chihuahua, Dic. JO 
de 1837, AGN, RJIP, Vol. 92, tt. 142-143. En 1838 ea habla presentado 
otro caeo de renuncia, del catedrAtico de Hinimoe y Henoren, por la 
detención de eu sueldo a causa de la centralización de las rentas. Véase 
en AGN, RJIP, Vol. 92, f, 133. 
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asistentes disminuyeron a s61o veinte por los problemas 

enfrentados en el curso de 1854 a 1855~ 

Los datos disponibles, en este como en los casos 

anteriores, hay que considerarlos objetivamente: la mayor1a 

de alumnos correspond1an generalmente a las cátedras de 

estudios secundarios o preparatorios, pocos eran los que 

arribaban a estudios de facultad mayor. 

Finalmente, como puede observarse, también en Chihuahua 

fue impuesto el mode'lo de instituto 11mexicano" si bien lo 

lograron las autoridades poco a poco. 

lltnmllo DB ALUJOIOS DBL IM!r.l!ITUTO LI'l'BRARIO DB CBJBUAllUJl 

Allo 

1844 
1856 

Nlim. 

96 
72 

FORMADO DEL CU~IJO ESTADISTICO DE LOS COLEGIOS66 y DEL 
INPORHE DEL INSTITUTO DB 1856 ª 

4.3 LOS PLllllBS DB BSTUDXO Y LOS TEXTOS. 

Los Institutos eran instituciones seculares en cuanto a 

su administración, organización y financiamiento pero atln 

resta conocer en qué medida lo eran en los contenidos de sus 

planes de estudios. Esto puede analizarse a través del 

66 cuadro ••tadf.•tico da lo• Colagio• an al pri.aar •-•tr9 da 1844. 
67 Informe dal laatituto, citado en nota 54. 
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estudio de las c4tedras que los integraban y los textos 

utilizados. Con esta información podremos ver con claridad si 

contaban con un plan de instituto, entendido este como en 

otro momento se seftal668. 

Como fue indicado, la estructura de las c4tedras que 

integraban los planes de estudio de los institutos tuvieron 

que ser tomadas de modelos inmediatos conocidos o de ideas 

manejadas en otros luqares. Pese a su influencia europea, los 

colegios de la capital deben considerarse como los puntos de 

comparación para describirlos y explicarlos. Porque además, a 

diferencia de la propuesta planteada en Francia y Espana, los 

Institutos mexicanos incluyeron en un mismo establecimiento 

los estudios llamados por Jovellanos· como de filosof1a 

especulativa y, en menor medida, los de la filosof1a 

práctica. En unos casos fueron seguidos s6lo los primeros, en 

otros además, siquiendo la tendencia utilitarista, integraron 

otras materias como lo fue la Academia de Dibujo en oaxaca, 

la tipograf1a en Toluca o la Miner1a en zacatecas. 

En general, hasta la Apoca de la independencia, los 

antiguos colegios contaron también con su escuela de primeras 

letras, pr4ctica que siguió dentro de los planteamientos de 

los planes de instrucci6n pllblica de los estados federados. 

Por otro lado, los estudios para la preparación de 

bachilleres en el Colegio de san Ildefonso incluian, hasta 

' 8 Vid supra. Cap. III, 116 a 128. 
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fines del siqlo XVIII, la Gram~tica Latina y la Filosof1a69 • 

La primera dividida en los cursos de: lo. M!nimos y menores; 

20. medianos; 3o. mayores y ret6rica. La filosof!a impartida 

era la aristotélica dada en tres cursos: L6qica, f!sica y 

Metat1sica. Había, asimismo, las cátedras de Jurisprudencia y 

de Teolog!a. La anterior estructura de estudios fue seguida, 

en lo general, en los Institutos hasta 1856. ¿cuáles eran las 

diferencias, cuáles las aportaciones? Para poder analizar 

este problema revisaremos por separado las cátedras y autores 

sequidos en cada uno de los grados, en los institutos, en el 

siquiente orden: 

Jurisprudencia, que 

Medicina. 

estudios de sequnda , 
incluía Cánones y Leyes, 

ensenanza, 

Teoloq1a y 

Por otra parte, para obtener conclusiones sobre los 

contenidos de la ensef\anza en los institutos literarios un 

análisis de los textos es indispensable. Estudio que en si 

mismo corresponde a la historia de las ideas, objetivo que 

por mi parte queda para realizar más adelante ya que por 

ahora s6lo puedo apuntar algunas impresiones generales al 

respecto. Los limites de tales notas están, sin embargo, 

marcados por los datos encontrados porque corresponden, en 

cuanto a periodización y lugares, a los afies entre 1838 y 

1856; y, con excepción de Guadalajara, obtuve datos de 

6 ' Cuadro de lae materias impartidas en San Ildefonao con expreal6n de 
aua texto•. Cuadro NCim. l. (mecanoeacrito) Eote material me ~ua 

proporcionado por la Lic. Ana Ma. Cortla quien elabora au tesla de 
maeatrta sobre eate Colegio bajo el rectorado da Sebaat.i.An Lerdo de 
Tejada. 
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zacatecas, Chihuahua, Estado de México, Oaxaca y de 

Coahuila. Generalmente los autores que debian seguirse como 

lectura en las cAtedras respectivas quedaban anotados en los 

informes sobre el estado que quardaban los establecimientos 

educativos. Pero, en la mayor1a de los casos, no especificaba 

el titulo del libro y tampoco si se utilizaba una traducci6n 

castellana. Elementos complementarios que seria importante 

saber; para subsanar esa falta, han sido buscados en 

diferentes fuentes para tratar de tener un cuadro más 

completo de los textos. Otro tanto pasaba cuando no se 

utilizaba la obra directa del autor sino compendios. Falta 

aQ.n llenar el espacio de tiempo entre 1824 y 1838 pero los 

datos manejados permiten ·sugerir algunas ideas y también 

obtener conclusiones. 

Al final del trabajo se anexan para su consulta 1os 

cuadros correspondientes a los textos relacionados con la 

cátedra en el cual eran utilizados y un indice bibliogr&fico 

de los autores. 

4.3.l Lo» eatudloa de aegunda enae6ansa. 

Los estudios de filosof 1a o artes empezaron a ser 

llamados, para la primera década independiente, de segunda 

enseftanza. A estos correspond1an el mayor nO.mero de alumnos, 

por lo que entonces puede decirse que eran los que animaban 

los estudios en los institutos. Los consti tu1an 
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principalmente las cátedras de gramática latina y castellana, 

y las de filosofía. Estos en momentos aün son llamados bajo 

sus anteriores designaciones: M1nimos y menores, o medianos y 

mayores la primera; la tercera como artes. Los mismos fueron 

estructur6.ndose poco a poco, pues tenia s6lo cierto sentido 

en el antiguo régimen. conforme avanza el siglo van 

introduciéndose cátedras nuevas o bien, de acuerdo a la nueva 

concepci6n de la ciencia y también tendencias políticas 

educativas, iban abriéndose otras. Entonces cambió su 

denominaci6n a enseftanza secundaria o preparatoria. 

La lengua latina era ensef\ada principalmente por el 

texto de orellana, Instrucci6n de la lengua latina. o arte de 

adquirirla pqr la traducci6n da los autores, y se dice no 

poder prescindir de ésta cátedra, lo que efectivamente no se 

hace. La castellana fue agregada por el sentido de la 

necesidad de fortalecimiento de la unidad nacional.; y la 

francesa, por ser considerado el idioma de la ciencia. Junto 

a las anteriores, apenas aparece tímidamente el inglés en la 

cuarta d6cada del siglo, mientras s6lo un instituto incluye 

en 1846 el idioma mexicano, el de Toluca. 

Las estudios de filosofía incluían ya no s6lo los 

cursos tradicionales sino empezaron a integrar las ciencias 

puras, de influencia copérnico-newtoniana, entre las que 
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contaba a las matemáticas puras70 , la física experimental, la 

química, étc. Las matemáticas puras eran la aritmética, el 

álgebra y el cálculo, mientras que las disciplinas físicas 

eran las matemá.ticas mixtas, entre las que se incluían la 

Geografía y la Astronom1a71 • Estos nuevos conocimientos 

ten1an en principio una asociaci6n cient1fica y utilitaria 

por cuanto estaban relacionadas a la formación de ingenieros, 

aqr6nomos ••• , es decir, técnicos72 • De ellos decía Condorcet: 

Estas ciencias [ f 1sica y matemáticas] son contra 
los prejuicios, contra la pequeftez·de espíritu, un 
remedio si no más seguro, al menos más universal 
que la filosofía misma. Son 0.tiles en todas las 
proporciones y es fácil ver c6mo lo serian mlis si 
estuviesen má.s uniformemente extendidas. Los que 
siguen su marcha ven aproximarse la época en que la 
utilidad pr6.ctica de su aplicaci6n va a alcanzar 
una difusión a la que no 'hubieren osado sus 
esperanzas y en que los progresos de las ciencias 
f1sicas debf:J\ producir una dichosa revolución en 
las artes... . 

En un sequndo momento, cómo lo proyectaran el propio 

Condorcet, Talleyrand y Quintana, ofrec1an los conocimientos 

generales necesarios para aquellos con capacidad para 

dedicarse a la ciencia. En México su papel fue también, en 

los Institutos, ofrecer a los alumnos la instrucción básica 

general como preparación a otras carreras. Al respecto apuntó 

Teodosio Lares en 1846 

10 Mariano Hormigón, La• .. teútica• en la ilu•traci6n de ••paa... Su 
d•••rrollo •n •l r•inado d• C&rlo• III. en ciencia Ttcnlen y.,,, pp. 
265-278, 
7l ~,p. 265. 
72 J&cm 
73 Condorcet, Informe soba ... , pp. 145-147, 
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Esta ensef\anza por lo mismo, debe ser general / Y 
comun as1 para los que quieran ejercer con provecho 
las artes mecánicas y la industria que en sus 
relaciones y adelantos exije conocimientos 
positivos y variados, como para los que sean 
capaces de las ciencias que hacen el consuelo de 1a 
~!~~0~0¡r¡1uyen principalmente en la suerte de las 

en los institutos de Jalisco y oaxaca 

establecieron, desde su respectivo primer plan, cátedras de 

matemáticas y f1sica. otros establecimientos las tuvieron 

hasta después de 1843~ 

Otras materias filosóficas como lo eran la ideolog1a, la 

sicolog1a, étc. empiezan a ser introducidas a partir de la 

Reforma de Baranda. Algunas hab1an sido propuestas desde 1823 

por Mora y también en la reforma de 1833. Estas cátedras, en 

conjunto con las matemáticas, 169ica, metaf1sica y moral, a 

veces son llamadas s6lo f il.osof 1a otras, eran nombradas de 

acuerdo a los titules de los cursos ofrecidos por cada afto de 

los estudios preparatorios. 

En cuanto a los autores, para L6gica, Metaf1sica y Moral 

eran leidos: Heineccio; el Abate Para, autor recomendado por 

Mora en 1823 para san Ildefonso, cuyas cualidades eran 11 la 

claridad y maestr1a11 para tratar las cuestiones 

filos6ficaºs75 ; el J\lti•ri y Jaoqui•r, utilizados en Coahuila 

'16 Inf9DI19 del Inetltuto de Zocateca1 ••• 1846. 
'15 Hora, Don Joa6 ll&r1a Luia Mora pre••nta ••• , p. 38. 
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y Chihuahua, el segundo de éstos es calificado por Peset de 

fingir modernidad76. 

En 1843 se introdujeron, en los institutos donde .tue 

posible, materias como sicolog1a e ideologla. Su aprendizaje 

se hizo con textos de Destutt de Tracy77 , Heineccio y Salmes. 

De éste Qltimo probablemente su Cµrso de Filoeof1a Elemental 

cuyo tendencia, en la opini6n de Menéndez y Pelayo recogida 

por Peset78 , era la restauración de la filosofía escolástica, 

adecuada a las nuevas relaciones del Estado con la Iglesia. 

En México, en el Instituto de Zacatecas, partes del 

texto de Salmes fueron unidos a los de Destutt de Tracy para 

formar los Elementos de Sicolog!a , lo cual parece raro, pues 

en Espafta el primero de eBtos autores tormaba parte de una 

reacci6n filos6fica contra el sensualismo dieciochesco 

representado por otros, como Destutt79. 

Conocer cuales partes de los textos de cada uno de ellos 

eran utilizados para comprender y explicar las bases 

ideol6qicas que soetentan necesitaria de un estudio directo 

de los mismos y una reflexi6n profunda de su papel en México. 

Un ejemplo del camino a seguir para este conocimiento podrta 

ser el examen detallado de los reglamentos de cátedras de los 

institutos, donde debi6 de asentarse los autores y las partes 

que deb!an excluirse, por ser lesivas a los intereses 

76 Paeat, ~, PP• 240-2411 
77 Daatutt de Tracy, Uementoa de yerdndero 16qic&, Compendio o seo 
ewtncto de 101 plemtnt;oa de idgoloaia del Senatgr, Formado por el 

fíª::!::~º~:·;.J:~~~ Garc1a, Madrid, 1821. 

79 Deatutt de 'l'racy, 2lL.SJ.t, en la introducci6n, p. XI. 
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ideol6gicos prevalecientes. En tanto, continuemos con la 

descripción da las cátedras y libros. 

En Matemáticas y F1sica podr1a pensarse que hab1a en 

algunos Institutos mayor adelanto, pues los autores 

utilizados eran contemporáneos: para la primera materia bien 

pod1an ser Juan Justo Garc1a y Vallejo, reconocidos 

matemáticos, pero en otros era utilizado el texto de Urcullu, 

apenas un categismo de Aritm.§tica comercial. En la segunda, 

el Biot, texto designado por decreto en Francia para la 

ensef\anza de la f1sica; el Pouillet, autor que hab1a sido 

asistente de Gay-Lussac en la Facultad F1sica de Paria e 

incluso le fue atribuida la ley de Ohm80 ; y el D•rtran4, 

Recreaciones f1sicas o la física al alcance de todos. No 

dejaba de haber los casos tradicionales como en Chihuahua 

donde hasta l.843 llevaron para Hatemá.ticas el lt.lti•ri, un 

texto no precisamente de matemáticas pero cambiado por el 

Vallejo en 1056. 

Los cursos de Cronologia se llevaban con textos formados 

por los propios profesores, lo que resulta 16gico. En 

particular se distingue el texto de Zacatecas de Mariano 

sansalvador pues incluso ser~ posteriormente leido tanto en 

80 pictionary of Scientific Biogrpphy, Charlee coulaton Gillispie, editor 
in Chlef, 16 vol., New York, Charlea Scrlbnar•a aona, 1980. La entrada 
correapondlente. 
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los colegios de la capital como en otros institutos81 • Otro 

caso lo presenta la Cartilla social o breve instrucci6n sobre 

los derechos y obligaciones del hombre en la sociedad ciyil, 

pequefto catecismo de preguntas y respuestas caracteristico de 

la época, escrito por José G6mez de la Cortina. 

En Cosmografia y Geograf1a fue general el L•tronne, un 

autor francés, "claro, metódico y preciso", a decir de la 

Comisi6n Consultiva de Instrucción PO.blica en 1845. Pero 

existia también un texto de Juan N. Almanta titulado 

Catecismo de Geoqrafta, lo que indica el interés en la 

formación de materiales propios. 

La Econom1a Po11tica, materia considerada importante 

desde la década de los veinte, fue realmente instalada en los 

I.nstitutos a partir de 1843 y se ensel'\aba con el l'•rrier, 

texto descalificado por un lector de El Siglo XIX porque no 

aportaba nada nuevo y s6lo atacaba a los tundadores de dicha 

ciencia82 , ademAs de promover ideas econOmicas poco 

liberales. El l'•rrier, sin embargo, era recomendado 

ampliamente por la comisi6n antes indicada ya que 

11compendia[ba] el pensamiento de los principales economistas 

del siglo XVI.XI. advirtiendo loa nuaeroao• errorea, y 

ezaqeraaion•• inconcebibles d• aquello• qenioa creadorea1183 • 

Al parecer este texto estaba orientado en realidad al 

81 Iaatituto Wacioaal de Toluca, lo. de Mayo de 1855. J\.GN, RJIP, Vol. 82 

~'2j/~1:~~ XIX, MAxl.co, 17 de Octubre de 1843. 
83 11 Siglo XIX, México, 9 de Octubre de 1843. 
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aprendizaje de la Administración Comercial como lo indica su 

titulo, De1 Gobierno considerado en sus relaciones con el 

Comercio. o de la Administración Comercial en oposici6n con 

los economistas del siglo XIX, pero su uso se hizo comün. 

Los estudios de segunda ensef'lanza, observados a través 

de las cátedras, fueron planteados en principio con numerosas 

innovaciones en oaxaca y Jalisco. Pero la falta de maestros, 

alumnos y dotaciones, me parece, obliqaron a regresar a 

cursos tradicionales. Es a partir de 1843 cuando logran 

instalarse con éxito los cursos nuevos. Principalmente los 

llamados de f ilosof 1a, la que queda dividida en dos cátedras: 

una conten1a la práctica: matemáticas, física, qu1mica, étc.; 

la otra la especulativa: lógica, ideología, metafísica y 

moral. Además de los cursos necesarios de cronología, 

cosmograf1a, geografía y economía pol1tica84. 

Por otra parte, los textos indican la distancia de una a 

otra pues en los cursos de filosof1a práctica eran permitidos 

y hasta buscados los mayores adelantos, mientras que en la 

especulativa los limites que no podían traspasar eran los del 

pensamiento católico. Esto tenia su razón de ser por la 

tradición cultural heredada de la colonia as1 como el 

significado pol1tico-ideo16gico atribuido a las doctrinas 

francesas. Las que eran seguidas en lo general; pero frases 

aludiendo "ª los errores y exageraciones" de "aquellos genios 

84 Plctn General de Estudi.os de 1843, Eatudioe Preparatorios, Tit. 1, art. 
10. 
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creadores" eran frecuentes. Era a la vez el miedo a la 

corrupción de las ideas en materia de religi6n y al despertar 

de inquietudes poli tico-sociales. En ese sentido, el 

contenido de los estudios de filosofía especulativa se 

acercaba más al carActer espanol. Esto puede compararse en la 

opinión sobre Jovellanos vertida por Menendez y Pelayo: 

Ya entonces apuntaba esa perversa tendencia [la 
escuela sin Dios] y Jovellanos acudi6 a 
neutralizar, formando en plan en que el estudio de 
la religión y de la moral cristianas sigue y 
acompafta a los demás estudios en toda su duraci6n y 
enlaza v_ fortifica con todo género de ejercicios 
piadosos-as. 

La secularización no significaba supresión sino 

. adecuación y el Estado trataba de adecuar sus relaciones con 

el poder espiritual. En la enseftanza esto se traducía en el 

mantenimiento de cátedras y prácticas religiosas. Pero, la 

introducción de conocimientos científicos, por mas 

elementales que fueran, no pod1a eliminarse. Los dos campos 

tendrían que hacerse compatibles en las nuevas instituciones, 

y este rasgo durante el periodo estudiado. 

Los estudios de secundaria o preparatoria conservaron 

otra caracter1stica hasta l.854, y es que aa.n continuaron 

unidos a los de facultad mayor. si bien existen aquellos 

institutos en los que por falta de fondos no logran prosperar 

85 MarceU.no Men6ndez y Pelayo, Historia de loe heterodoxoa p•panoles. 
Regalismo y enciclgoodh Loa afranceeadga y las Cortés de CAdiz. Reinado 
de Fernandg VII e Isabgl U. Xraueiemo y noologietne católicos, Pr6logo 
de Arturo Parinelli, H6xico, Porrfla, 1983. (Sepan cuantoa ••• , JB9). p. 
221. 
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estos estudios. La observaci6n es porque a partir de la 

Reforma de Lares se trat6, seqQn parece, de separarlos 

completamente, como ocurrió en Espafta con sus institutos86 • 

En el texto de la reforma educativa de 1854 los estudios 

quedaron definidos como de primaria, secundaria o 

preparatoria, superiores de facultad y especiales. Los 

institutos o colegios nacionales eran los dedicados a la 

segunda ensenanza, dividiéndose a su vez los establecimientos 

en tres clases87 , de acuerdo a los cursos impartidos. Una 

comisión de instrucci6n püblica qued6 encargada de dictaminar 

sobre la clasificaci6n correspondiente, tomando en 

consideraci6n los informes solicitados a los institutos o 

colegios. 

A su vez, los textos para los cursos serían determinados 

por la autoridad educativa central88. Estos rasgos de la 

reforma de 1854 planteaban una completa centralización 

educativa y una división cada vez más definida de los 

estudios. Sin embargo, su realización no se logró en esos 

momentos. Y la formación en las profesiones liberales 

continuó ofreciéndose en los Institutos. 

86 Peaet, ~' Cap. XXII, pp. 518-613. 
87 En Eapafta con el Plan Pidal de 1845 loa de pri.ntera clase tienen rasgos 
da facultad menor de filoaofta¡ loa de segunda eataban dedicados a la 
enseftanza secundaria, ea decir, estudios elementales generales. Vdaae 
J.klruun, pp. 584-585 y para Mdxieo, Plan General de 1854, Seeci6n II, 107 
en Dubl6n y Lozano, ~ Tomo VII, p. 355. 
8 8 .ill.is!filn, p. J 51. 
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4.3.2 La Poraaoi6n de aboqa4os. 

El siglo XIX suele ser caracterizado como un siglo en el 

que la gran fe de los sujetos estaba puesta en las leyes89 • 

Tal aseveración no deja de tener sentido cuando se observa el 

interés con el cual es impulsada la f ormaci6n de abogados en 

los distintos institutos de los Estados. 

La formación de abogados para la carrera del foro, 

presente en las diversas instituciones educativas durante la 

colonia, fue base en los planes de estudios de todos los 

institutos: Zacatecas y Oaxaca se distinguen como los lugares 

donde desde la fundación de sus establecimientos crean las 

respectivas carreras de Derecho. Fue objetivo asimismo de los 

primeros planes de los institutos de Jalisco y Estado de 

México. Sólo Chihuahua tiene hasta 1856 las primeras cátedras 

de Derecho civil. 

Algunas veces se le nombraba genéricamente como 

Jurisprudencia y en otros los informes presentaban el 

desglose de los cursos impartidos. Hasta 1843 eran 

básicamente Derecho Civil, Derecho Natural y de Gentes y 

Derecho Canónico, si bien se inició la introducción de otras 

materias desde los primeros anos de fundación °de las nuevas 

instituciones. Al parecer tenia que cursarse en cinco anos y, 

además de los estudios preparatorios, llevar dos anos de 

89 Herrej6n Pereda, Ettudlo introductodo .•• , p. ll¡ ea un hecho que 
reitera Peaet para el caao eepaftol en La univereldad eepanola .í.!l.i9.l2!! 
XVIII X XIX> peepotiemo ilustrado y Boyoluci6n Liberal. Madrid, Taurua, 
1974. 807 pp. Cap. XXV, pp. 679-681. 
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práctica en el Despacho de un abogado de reconocido 

prestigio, que al final extendiese al pasante un comprobante 

de dicha práctica para poder solicitar, ante el Tribunal de 

Justicia respectivo, el examen que lo admitiera al ejercicio 

profesional. Exist1a además otra instancia que limitaba ese 

prá.ctica: El Colegio de Abogados90, corporaci6n a la que 

ten1an que integrarse para conseguirlo. De éste dependian las 

Academias de Jurisprudencia Te6rico-Práctica en las cuales se 

hac1an las prácticas. Estas academias sustituyeron la 

práctica forense realizada en despachos de abogado conocido, 

por una serie de cátedras y ejercicios. 

Los institutos trataron de contar con sus propias 

academias que garantizaran a los estudiantes de 

jurisprudencia su práctica. As1 como algunos estados tener su 

correspondiente colegio de abogados. El funcionamiento de 

estos cuerpos, sin embargo, restring1a el ejercicio de la 

abogacia a los limites estatales cuando entraba en vigor un 

régimen centralista. Ocurri6 lo contrario bajo el 

federalismo91 • Zacatecas contaba con Academia; oaxaca, de 

acuerdo a la noticia presentada por ~92, tenia la propia 

y Chihuahua planeaba la creaci6n de una en 1843, as1 como la 

90 Ha. del Refugio Gonzllez, "La pr6.ctica for•n•• y la Acadeaia d• 
Juri•prudencia te6rico-prlctica d• M6aica (183•-187&)" en Memoria del nr 
Congreeo de historio del perecho Mexicano, coordinada por José Luis 
Soberanee, México, UNAH, UJ, 1984. pp. 281-308. 
91 Ha. del Refugio Gonzllez, ~, pp. 281-285. 
92 ~' Oaxaca, 19 ·de Diciembre da 1841. 
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apertura de un Colegio de Abogados93 • Establecimiento similar 

a éste Qltimo se cre6 en oaxaca por decreto de 185294 • 

Por otra parte, en el área jur1dica es interesante 

observar el desarrollo de los planes pues en sus inicios la 

mezcla de diversos derechos denota el complejo momento que se 

viv1a95. Sobretodo en cuanto· era necesaria la adecuaci6n del 

derecho a nuevas práctica e instituciones. Por lo cual los 

cursos de jurisprudencia serán en ocasiones extraflos en sus 

denominaciones pero muy cuidados en sus contenidos as1 como 

vigilados los textos seguidos. como lo hace ver un Acto de 

Derecho Público9 6 de Zacatecas en 1844 dedicado a Manuel 

Baranda, ministro de Instrucci6n PÜblica. El texto inclu1a en 

una de sus conclusiones 'un argumento· contra la pena de 

muerte. Lo cual, en opini6n del Ministro, era estar en contra 

de una de las Bases OrgAnicas: 

aunque son muy filantrópicas y plausibles las 
razones con que se puede establecer la doctrina de 
abolici6n de la pena capital, no parece regular, ni 
conveniente sostener esa opini6n en un acto pOblico 
en que también se propone por objeto hacer una 
aplicación pr6.ctica de los principios del derecho 
pdblico a nuestro derecho constitucional consignado 
en los 202 articules de las Bases orgánicas, cuando 
éstas suponen legalmente establecida la referida 
pena en el art. 87 facultad 26a. , y en el 81, no 
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siendo por lo mismo ni justo ni debido ~ baya de 
apadrinarse ese acto pQblico y solemne ••• 

Por 10 tanto tuvo que ser sacada de la Disertaci6n98 • 

Por lo dem6s, este tipo de actos de fin de cursos eran parte 

importante de las prácticas escolares de los rnstitutos. 

Los autores dedicados a las diferentes ramas del Derecho 

eran escasos, lo que es comprobado en el anAlisis del 

Nov!simo Sala Mexicano hecho por José Luis Peset99 pues 

muestra como un texto· jur!dico espaftol, de aplicación para la 

situaci6n colonial, ayud6 durante casi setenta anos al 

aprendizaje del Derecho civil en México, s6lo agregándosele 

pequeftas modificaciones de acuerdo a las nuevas situaciones 

experimentadaslOO. En general los textos que se le1an en los 

institutos no eran tan diversos de un sitio a otro, lo que 

indica también la uniformidad en el pensamiento jur1dico a lo 

larqo y ancho de la Reptiblica. Tal fue el caso del Derecho 

civil el cual se aprendI.a en el libro de Al varez, 

Xnstituciones de Derecho Real. El Alvar•• era utilizado lo 

mismo en el Seminario conciliar de Morelia que en Zacatecas y 

oaxaca1º1 en un periodo que va de 1838 hasta 1854. Este 

97 AGN, RJIP, vol .. 91, tf. 91-94. Ji.alto 19 de 1844. 
99 Docuaento •aYJ.ado al Kini•t•r.i.o d• Ju•tici• e tG•trucción Pública, 
AGN, RJIP, Vol. 91, ff. 95-99. 
99 Joa4 Luis Peset, '"Ko.,..{allto sala M4txicano o el final del •iejo O.r•cba 
BJ..apano., en Memoria del IV Cgngreso de Hhtorh del perecho Mexicang, 
Tetno 11. coordinado por Beatriz Bernal, Mtixico, UNAK, IIJ, 1988. (Seria 
Ci BatudJ.oa Hlatóric:os, 26), pp. 895-9131 tambidn en Ka. del Refugio 
Gonz:á.le~, .. Jua11 W. Rodri9U•a d• San Kigu•l (ltacri.to• jur!dico• 1939-
18&3) .. , pp. J0-33. 
100 1lálll!m 
101 V6a.ae el anexo IlI. Cuadro de auto.res y mate.ria.e en lao cuttles se 
leyeron, p. 244. 
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texto, de acuerdo con Ha. del Refugio González102 , seguía los 

lineamientos del Sala además, era de fácil lectura pues habia 

sido escrito para la ensetianza de los jóvenes, y era él que 

ofrecía el mejor panorama de la materialOJ. 

Sin duda alquna los tres derechos importantes hasta los 

primeros anos de la cuarta década del siglo son el Derecho 

Natural y de Gentes, el Civil y el can6nico. El primero de 

ellos trat6 de ser introducido en los estudios universitarios 

dentro de los planes ilustrados de Carlos III y Carlos IV 

pero con poco éxitol04. En los planes de Jalisco y oaxaca de 

1826 aparece tal cátedra, sin embargo, en los anos 

subsecuentes desaparece y en el Instituto de Oaxaca son 

conservadas las de Derecho Pllblico, Derecho civil y Derecho 

Can6nico hasta 1844. En Zacatecas está planteada esta c~tedra 

en 1844 y en Toluca lo es en 1834 y 1846. Es decir, afin en 

las nuevas instituciones fue dificil su introducción quizá 

porque lo que tenia qué transformarse era la sociedad no s6lo 

las instituciones. En cambio, Derecho Canónico, en ocasiones 

llam8.da Cánones, se crea desde 1826 en los cinco institutos 

estudiados y todavía lo encontramos en los planes de 1854 en 

Oaxaca y Toluca, desapareciendo en el primero de éstos 

O.ltimos hasta 1863. No s6lo el hecho de su persistencia 

indica el interés de los gobiernos por adecuar las nuevas 

102 Ha. del Refugio GonzAle:i:., •claaific•ci6n d•l Derecho d• acuerdo a loa 
autora• de la 6poca• en El perecho Civl 1. .. , pp. 47-55, 
103 ~- 51. 
1Dt Margarita Menegua Bornemann, •'I'radici6n y Reforma en la Facultad de 
Ler•••, mecanoe•crlto, 21 PP• 
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relaciones Iglesia-Estado sino las diferencias entre los 

cursos antiguos y los nuevos: anteriormente se basaba su 

estudio en las Decr•t•l•• y el corpus Xuri• canonioi, las 

nuevas corrientes del siglo XVIII lo modificaron: 

El regalismo pretende reafirmar el poder de los 
monarcas frente al papado y encuentra en la antigua 
disciplina 

0

de la Iglesia y en los concilios 
primeros, armas e instrumentos. La critica 
hist6rica ayuda a remontarse en los tiempos, 
descubrieni8s viejas situaciones que facilitan 
argumentos . 

Asi, el Derecho can6nico incluía ahora estudios de 

Moral, Instituciones Eclesiásticas, Historia Eclesiástica y 

Concilios. En los Institutos en que se impart1a esta cátedra, 

los cursos dados en ésta inclu1an cursos indicadores de esa 

tendencia1°6 • Además, debemos suponer por los textos seguidos 

que as1 era: Murillo, Berardi, Selvagio y Cavalario, eran los 

autores más leidos, y pueden ser considerados dentro de la 

corriente del Derecho Natural pero en su vertiente 

católica 107 • 

De hecho, la cátedra de derecho canónico formaba parte 

de los estudios para la carrera eclesiástica, pero también 

aerv1a para hacer completa la formación de los juristas 

civiles. 

105 Mariano y Joa6 Luis Peaet, 2R.....QJ..t, pp. 301-303. 
lO& J.t!.1.slmn, P• 716-717. 
107 Bernardino Bravo Lira, ygrney y lo Uuatraci6n cat6liep y nocional en 
el mundo da habla caatellnna y oortugu1pa, Universidad católica de Chile, 
Ediciones Historia, 1986. 

' 
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Por lo que toca al Derecho P11blico, derecho de los 

pueblos, y los Principios de Legislaci6n, ambas cátedras 

fueron también enseftadas tanto en Zacatecas como en oaxaca. 

Para su estudio se le1an los textos de Bentham, Elementos de 

Lagialaci6n, compendiado por Escrich6 y el da Macarel, 

Elementos de Derecho Politice. 

El Derecho Romano tradicional mantuvo su presencia a 

través del aprendizaje en Heineccio108 pese a reconocerse la 

necesidad de su austituci6n por el Derecho patrio109 • En 1844 

aparece el estudio del Derecho Criminal. Solamente hasta la 

quinta década del siglo se inició la introducción tanto de 

nuevos cursos como autores. Esto sucedi6 en los institutos 

empef\ados en los estudios de Jurisprudencia, pues en oaxaca 

aparecen en el curr1culum de 1854 la Historia de los Diversos 

Derechos y los Prolegómenos del mismo, ensef\ados por 

Tr•spalacios el primero y por Walck el segundo; mientras en 

Zacatecas empiezan a utilizarse para el Derecho Natural dos 

autores, un liberal europeo, Ahrena y otro norteamericano, 

Wbeaton, los que fueron descalificados por Lares. Es posible 

que estas innovaciones procedan, al menos en cuanto a las 

cátedras, de Espana, pues fueron introducidos este tipo de 

cursos con el Plan Pidal de 1945110. 

108 Heineccio, Reeitacionee da parecho civil rom1100, 4 vols., trads. por 
D. A. M. de Cisneros y Lanuza, Sevilla, 1629. Despu6e hubo otras 
traduccionee1 Madrid, lBJO, 2 vole. 
109 Ha. del Refugio Gonz6lez, .. Juan H. Rodrigue• da San Miguel ••• , p. 
33. 
110 Véase en Peaet, La Univereidad Eepanola , pp. 686-691 
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Las cátedras, no s6lo de Jurisprudencia sino de las 

otras áreas también, eran frecuentemente combinadas. Algunas 

ocasiones por la falta de dotación para varios profesores, 

otras por la idea de que as! deb1an estudiarse. De ah1 

mezclas tan extranas como el Derecho patrio y el can6nico, 

incluidos como uno; o como el caso del plan de instruci6n 

pQblica de Jalisco, que propuso en 1826 una cátedra de 

Derecho Natural, Pol!tico, civil y constituciones general y 

del estado, la que· para 1834 había desaparecido y fue 

sustituida por la de Derecho politice e instituciones 

civiles111 • Pero también, la presencia de algunos cursos 

mostraba la tendencia conservadora en la f ormaci6n de 

abogados porque si bien hubo desde los primeros momentos 

cabida para cátedras excluidas de los Colegios y las 

Universidades, los rns~itutos manten1an otras como Decretales 

y ~erecho Romano112 • 

Mezcla de derechos, uniformidad de autores, 

conservadurismo en las cátedras, la formaci6n de abogados en 

1os institutos, sin embargo, cobr6 impulso y se consolid6. 

Quizá dando una formaci6n incompleta, problema que solamente 

con la práctica encontrarla salida. 

111 V6aee el Anexo I, Planee del Instituto da Ciencias de Jalisco, P• 
217. 
112 Helmut coing, ~, p. 476. 
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4.3.3 La foraaoi6n 4• te6loqoa 

De acuerdo a la historiografía tradicional, la carrera 

eclesi6.stica constituia parte central de la formaci6n en el 

antiguo régimen, por el papel principal que ten1a la Iglesia. 

Las nuevas condiciones de la sociedad y el estado 

transformaron las corrientes de pensamiento, haciendo 

desaparecer esa preponderancia y dando relieve a otras 

profesiones. Sin excluirla, senalan, existía la tendencia en 

el sentido de adecuar su estudio al reacomodo de las 

relaciones entre el poder espiritual y el temporal. C6mo bien 

lo expresa el texto de reforma de la Universidad espaftola de 

Granada de 1776 

••• la diferencia de los tiempos, el nuevo gusto y 
métodos de la Teolog1a, en los siglos, y en las 
naciones cultas, el progreso que ha hecho esta 
Ciencia sagrada, con el auxilio de las lenquas 
eruditas, de la critica, y de la historia; las 
posteriores determinaciones de la iglesia, y las 
nuevas hereg1as, y falsos dogmas, que se deben 
combatir con otro método y auxilio, que los que 
habla en los siglos pasados, son circunstancias 
tales, que hacen precisa la composici6n y estudio 
de unas instituciones teolOgicas, acomodadas en las 

;:~~~!~:: ~é;~~~are:ª~!:~~i;;d:!ª~:ni: :;;::fa.f.i.~:a 

Ideas semejantes manejaron desde la primera década 

independiente gentes como Alamán y Mora: 

113 Sempere y Guarinoe, Eneoyo de yna biblioteca eepanolo de loe me1oree 
a1critore1 dgl reynado dg Cprloe rn. T. III, Madrid, Imprenta Real, 
1786. pp. 225-234. 
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Como la religión reposa toda sobre hechos su 
estudio es y debe ser necesariamente histórico y 
critico. Este medio de estudiar y conocer la 
religi6n es más pacifico (sic) e instructivo, y él 
ha sido generalmente adoptado en el mundo cat6lico, 
desde que la creencia católica ha dejado de ser 
atacada con sutil••••, y lo ha sido por hechos, que 
si no sor bien conocidos, tampoco podrán ser 
explicados 14 • 

En los institutos estudiados únicamente Chihuahua 

plante6 la formación de te6lo9os. Tenia una cátedra de 

Teolog1a escol6stica desde 1834 para la cual ocupaba ya el 

curso Teol6gigo Luqdonense de Joseph Vallá, ya el Bouvier, 

importantes en la tradición ilustrada115 • En el informe 

presentado por este instituto en 1855 indicaba que, pese a 

las qraves carencias con que subsist1a (el instituto], hab1an 

egresado jóvenes que sequ1an la carrera eclesiástica y entre 

estos se contaban dos doctores, recibidos en la Universidad 

de la capital del pa1a116. 

Con el plan de estudios moderado de Teodosio Lares 

parece tratar de introducirse de una manera formal la 

teologia,· cre6ndose en Zacatecas y en Toluca la respectiva 

cátedra, indicándose en el primero que no era de estatuto. Al 

parecer, era realmente una materia que tendía a desaparecer. 

De acuerdo con Peset para el caso de Espana, los estudios de 

teologia no variaron en sus contenidos durante el siglo 

xrx117 • Es decir, mantenia los cambios introducidos durante 

114 Mora, Mejora d• l•• cla•••· •• en Bevieta ooUtica, p. 215 
115 Peaet, .2.P_ili, p .. 719. 
116 Ia.foX'IM d•l In•t.ituto d• Chibuahu• citado en nota 54. 
117 Peaet, 2R......SÚ.ti pp. 707-728. 
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la Iluetraci6n. En México, por los textos leidos, podemos 

decir que también prevalecía tal tendencia. 

Por otra parte, la importancia que tenia la formaci6n de 

teólogos durante la época del presente estudio nos es 

desconocida, pues decisiones como la tomada por las 

autoridades de Chihuahua en cuanto a crear primero una 

C6tedra de Teología y no una de Cánones, cuestionan sobre la 

importancia que a11n tendría esa carrera para ciertos grupos 

sociales y para algunos lugares. Quizá cabria también 

preguntarse si la ensef\anza de la teolog1a fue quedando 

confinada O.nicamente a los seminarios pues las cátedras de 

tal facultad, como se vi6 en las lineas anteriores, no 

exist1an en los institutos. 

4.3.4 La carrera 4• ••4ioina. 

La medicina era todav1a una profesi6n con poco prestigio 

en los primeros aftos del Siglo XIX. Una frase de Mariano 

Otero hace alusión al lugar asignado a la profesi6n médica 

todav1a en 184 7, 11 para ser hombre decente era preciso sera 

militar, empleado, clérigo, abogado o ouando sanos 

•14ico"11B. 

No obstante, los adelantos de la medicina se hac1an 

gradualmente, de manera particular en Francia donde se 

118 Mariano otero, coneidoracionea sobre la eituaci6n oolíticA y eoeial 
dp la Rep4blica mexicana en el ano de 1847, ~ ¡, México, Porrúa, 
1967 • PP• 110-11. 
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lograron importantes avances en la Anatomía y la Fisiología a 

principios de la centuria pasada. En México solamente se 

estudiaba en las dos Universidades que existían pero era 

ensefiiada 1lnicamente la ••dioina, mientras la anatom!a y la 

ciruj la eran exclu1das119 • La práctica de éstas se hacia en 

el Hospital Real. As! que después de la .Independencia dos 

problemas a resolver se presentaban para los estudios 

médicos: lugares donde impartirlos y la opción por una 

medicina moderna, cient!fica. 

Los institutos literarios tuvieron como una 

caracter1stica más la creación de cátedras de medicina. La 

que los distinguía de los estudios tradicionales de Colegios 

y Seminarios. Además, no existió el rechazo por los estudios 

médicos prácticos, incluidos desde un inicio en el plan de 

estudios respectivo. En ésta materia Oaxaca fue el estado que 

mantuvo un esfuerzo constante por preparar a sus propios 

facultativos. Los motivos de ese interés aan no son precisos 

pero podrían suponerse ante las constantes epidemias que 

azotaban al estado o las frecuentes guerras civiles del 

periodo posindependiente. 

El Instituto de Guadalajara contó también como objetivo 

de sus primeros Planes de estudio la formación médica; 

119 veAee el trabajo de Enrique GonzAlez Gond.lez, "IU r•ch•so d• la 
Univ•r•J.dad de MAxico a la• r•fonaa• iluatradaa (1763-1777)", 33 pp. 
(mecanoeacrito) donde trata en especial el intento por renovar la 
enaef\anza de la medicina a fines del antiguo regimen. Para la época 
independiente, el libro de Francisco Mart.tnez Cortés, La medicina 
cienttfica y el siglo XIX mexicano, México, SEP-FCE, 1907. (La ciencia 
desde México, 45). 
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interés repetido en algün momento en los establecimientos de 

Zacatecas y Chihuahua pero 11nicamente fructificaron en el 

primero. 

El desarrollo de los estudios médicos en el Instituto 

oaxaqueno parece fue lento porque apenas en 1831 se 

instalaron dos cátedras: medicina y cirug1a. Las que se 

mantuvieron hasta 1844 y sufrieron cambios en 1845, una vez 

decretado el Plan de Estudios de Baranda. En ese ano se 

introdujeron otras cátedras como patologia quirürgica y 

general, fisiologia y se introdujo por primera vez la 

Farmacia12º. En 1849 se agregaron a la estructura tanto los 

estudios Preparatorios de Medicina, la Medicina Legal121, la 

Anatom1a y la Higiene. Esta 11ltima se babia desprendido de la 

Fisiologta y constituia una materia moderna e innovadora12 2 • 

Reformados los estudios nuevamente en 1852, extendieron 

Qnicamente el tiempo de su enseftanza. 

La orden del cierre de los estudios médicos fue hecha en 

1854 debido a la estructura de estudios proyectada en la 

Reforma de Lares, con la cual no concordaba el Instituto de 

oaxaca pero, como fue dicho anteriormente, tal mandato no fue 

cumplido y el empefto en la formación de médicos no cej6 en 

120 Una noticia de ~, oaxaca, 17 de Enero de 1834 alude al examen 
para la obtención del primer grado en Farmacia, pero en loa planee de 
estudio aparece hasta 1845. Véase el plan de eatudioa de Oaxaca de eae 
&i'\0.1.. 

121 "eficaz: apoyo del poder politico y juridico" Véaee Peaet, ~' p. 
645. 
122 Hartinez: Cort6a, ~, pp. 137-138. 



193 

ningdn momento de manifestarse en Oaxaca, llegando a ser 

creadas las Facultades de Medicina y Farmacia en 1861123 • 

Como en el caso de Derecho, la carrera de Medicina se 

hacia en varios afias: los primeros se cubrían por la 

fi1osof1a o segunda ensefianza, sequ1an los especificos de la 

materia y babia también determinado tiempo de práctica. Esta 

se realizaba en los hospitales de la capital como lo 

especifica el Raq1aaento de 1845 

Los estudiantes de medicina practicarán 
precisamente en los hospitales de la capital, 
concurrirán a la junta superior de sanidad, para 
las autopsias cadavéricas que se verifiquen, y 

~~!m~~~im~:1:;;:ácie ~u!ª 0::::~6tb_cf. académica en los 

Subsecuentes reglamentos determinaron la práctica en 

términos parecidos. 

El titulo se obtenia solicitando, al grupo de médicos 

nombrados por la Asamblea Departamental, el examen 

correspondiente pero, de acuerdo a la Reforma de Baranda, 

s6lo se les permit1a la práctica dentro de los limites 

estatales. cuando se quer1a la licencia para ejercer en 

cualquier lugar del país requería el solicitante efectuar el 

examen en la Capital, forma 125 que continu6 hasta más o menos 

l:ZJ Véase anexo I. Planee del Instituto de Ciencias y Artes de oaxaca, p. 
221. 
124 R•gl .. •nto ••• , citado en nota 21. Cap. VII, art. 13, p. 31. 
125 Titulo d• M6dJ.co-cirujano de Ignacio Oroaco y Bnciao, oaxaca, Agosto 
de 1854, AGN, RJ"IP, Vol. 87, ff. 171-173. Se trata del caso de 
solicitud para poder ejercer en toda la República, la que es negada. 
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como la de una carta enviada en 1843 a El siglo xrx: 
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¿ Qué ventajas resultan para el pdblico de que solo 
ejerzan su profesi6n en el Departamento donde han 

~~~~i~~~~i~~o~~~ ~a;f ~o:ct;::1i:xr;:i}l¡;ttes de menos 

Por lo que toca a los textos seguidos en oaxaca, la 

mayor1a autores franceses, se observa reqularidad en ellos y 

alqunos cambios hasta 1854 por la introdl1Cci6n de nuevos 

cursos. No tengo por el momento elementos para el análisis de 

su contenido, pero puede decirse que habla intenoi6n por 

formar a los médicos dentr9 de la medicina moderna: en 1843 

era utilizado para Flsiolog1a el Ricberand; en Anatom1a el 

X&ygrier el que, de acuerdo con Fernando Mart1nez Cortés127 , 

era apenas un buen Compendio de Anatom1a descriptiva que no 

inclu1a los 0.ltimos adelantos realizados por Bichat128 ; con 

Dealan4•• era estudiada la Higiene Pablica y Privada; Choa•l 

era seguido para patolog1a y Deijin en ciruj1a. 

En 18 54 se advierten cambios notables en los autores: 

Briand, por ejemplo, para la Medicina legal, aün cuando era 

un Manual, era reconocido en Francia como uno de los m6.s 

autorizados textos escolares para tal materia en el Siglo 

126 Gl Siglg xrx, México, 28 de Agoato de 1843. 
127 Fernando Harttnez Cortée, ~' p. 71. 
12 8 Bichat, médico francés, deflni6 con claridad loa estudios de anatomta 
a principios del siglo XIX. Loa adelantos logrados por él en el campo de 
la medicina siguieron la concepci6n de las ideas de la l6gica de 
Condillac. Ve6se en ~. pp. 7-22. 
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xxxl29; Roche en Patolog1a quirO.rgica, Souberiran4 en 

Farmacia y Martinet en Cl1nica Médica. 

La critica hecha al estudio de la medicina en el 

Instituto en 1845 estaba centrada en el atraso de los autores 

utilizados para su ensenanza. Sin duda en la actualidad se 

dir!a lo mismo. Sin embargo, los recursos para la instrucci6n 

püblica, la lejan1a del lugar y dificultades de los caminos, 

en fin, los obstáculos que tenlan que sortearse, hacen ver el 

esfuerzo de oaxaca por sostener la formación de médicos. Por 

otro lado, de acuerdo a una lista presentada por Gabino 

earreda130 en 1871 para la capital, en ésta continuaban 

utilizándose algunos de los libros empleados en Oaxaca en 

1843, podr1a decirse, que el juicio de la Comisión de 

Instrucci6n Pdblica en 1845 fue severo dadas 1as condiciones 

de la instituci6n. 

En 1854 el argumento para el cierre de los cursos de 

medicina hacia énfasis en la carencia de instrumenta1 y la 

falta de profesores. Esta segunda era causa de duplicaci6n de 

materias impartidas por un mismo individuo, 1o que despertó 

suspicacias sobre la capacidad de éstos. Tales problemas 

mostraban, en suma, las dif1ciles condiciones bajo las cuales 

continuaba la ensenanza médica en oaxaca. 

129 Bioqraphie Uniyersglle. Ancienne et moderna, 45 vols., Austria, 
Akademiechedruck-u. Verlargaanetalt, Graz Austria, 1966. En Vol. II 
130 Docuaanto J.ntereaantiai.ao qua an foraa apiatolar expone loa 
docuaantba da l• ley da Inatrucci6n Pública viganta,_Héxico, Tipografta 
de Ireneo Paz, 1991, 104 pp. Carta dirigida a Mariano Riva Palacio, 
gobernador del Eatado de México en la cual tocan varice puntee relativos 
a la inetrucci6n pfiblica < Octubre 10 de 1870>. 



196 

Pese a las criticas y los defectos reales que 

persist!an, la formaci6n de médicos continuo y fue 

fortaleciéndose, como puede observarse en el Plan de estudios 

de 1863. 

•.3.5 carrera• dspacial•• 

Las carreras especiales estaban pensadas para la 

formación técnica especializada, de acuerdo a las necesidades 

y particulares características que tuviera la reqión donde 

estuviera a.sentado un Instituto. En su oriqen francés y 

espanol esta era la funcióñ ünica que tenian que cumplir las 

nuevas escuelaa pero como antes indiqué, el desarrollo de los 

institutos establecidos en MéKico difirió de ese inicial 

modelo europeo. As! pues, veamos cuáles eran estas 

formaciones especiales que se impartlan al lado de las 

tradicionales~ 

El aprendizaje del dibujo fue considerado para formar 

parte integral de los estudios en los institutos. su 

importancia radicaba en ser base de la formación para las 

artes O.tiles. campomanes lo llam6 "el padre de todas las 

artestt131 y Jovellanos indico 

131 PEDRO R. DE' CAMPOMANES, piacurso sobre la educación oopular de loe 
arte•anog y gu fomento, Edición preparada por F .. J\guilar Pi~al. Editora 
Nacional, Madrid, 1978, 271 pp. (Biblioteca de Literatura. y el 
pensamiento hiapAnico). p. 72 
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La ensenanza del dibujo natural [ ••• J no s6lo por 
la excelencia de este talento, aplicado a las 
bellas artes, sino también por las grandes ventajas 

~u~0~~~e~~s s~s~~l~~ªf !ó~i;a l:f vff:r:r2 industriosas y 

De esa manera, el dibujo constituyó una de las 

ensefianzas b4sicas de los institutos los cuales procuraron 

contar con esa cátedra. De ellos, el de oaxaca se distinguió 

también en este terreno, pues uno de los propósitos 

enunciados para su Instituto en 1827, fue el de contar con 

una cátedra de enseftanza art1stica133 • As!, a partir de 1831 

cre6 su cátedra de Dibujo la que, de acuerdo a la matricula 

de varios anos, result6 exitosa. 

El esfuerzo por ligar los planes de estudios con 

necesidades propias de la región donde se fundó un Instituto 

fue otra caracter!stica de ciertos estados. En ese sentido 

giró la pretensión de Zacatecas por fundar dos cátedras, una 

de Mineralog.la y otra de Matemáticas porque observaba la 

falta de gente preparada para lo que constitu!a la principal 

actividad económica del estado: la minarla. Sin embargo, la 

petición de su instalación le fue negadal34. 

Un interés similar se observa, cercana la mitad de 

siglo, en quienes dirigían el establecimiento de Toluca. En 

132 Jovellano•,. a.a•a ••. , p. 18. 
133 Di•cur•o in•ugural d•l Ia.•t.it.uto de Ciencia• r Art:.•• d• oazaca ••• , en 
11 Ioatltuto de Cienglaa y &rtea del lptodo 1 Loa aftog de formaci6n, p. 
18. 
134 co.u.nicado de la J:a•pecci6a Gen•r•l d• B•tudio• relativo a l.o• fondo• 
del Inatituto Literario de Sacatecaa, Diciembre 8 de 1854. Firma.do por 
Vicente Hoyoa. AOK, RJ'IP, Vol. 91, tt. 6-9. 
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este caso, la preparaci6n en oficios dtiles de manera 

inmediata, ya sea en Torno, comercio, Tipograf1a, étc. era la 

propuesta, pero no tuvo éxito. La idea detrás de la 

proposici6n en el estado de México, supongo, estaba orientada 

por la preocupaci6n en relaci6n a la obtención de grados, ya 

que al no ser permitido el otorgar los grados maYores y al 

estar imposibilitados los jóvenes para asistir a los colegios 

de la capital, esa preparación subsanar1a la imposibilidad de 

su ingreso a una profesión de las llamadas liberales135 • De 

esa forma no eran truncados sus estudios. 

Por su parte, oaxaca estableci6 la enseaanza Agr1cola en 

1861 y dos anos m6s tarde integr6 la Tipograf1a. 

Academias de diverso tipo formaron parte también de 

algunos Institutos Literarios. Zacatecas contaba en 1845 con 

una de Humanidades y de bellas letras; anteriormente tuvo una 

de müsica, la cual fue cerrada en 1838 por falta de 

profesores136 • La que funcionaba en oaxaca era de Bella 

Literatura .. 

Otras actividades fisicas como lo eran los ejercicios 

gimnAsticos se procuraron en el establecimiento de 

Zacatecas137. De esa forma, las autoridades de los 

135 Li•ta ••p.cificada d• lo• cur•ant•• d• la c6t•dra d• r•ligi6n con 

i;rr~!:~ · ~.:::1.:-:!:' et!º~~. ª~~!:~o!' ;n 5~;!:. 
131 V6an•• loa diverso• informes dsl Instituto de zacatecas de 1845 a 
1852. en Fondo Lafraqua. 
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establecimientos buscaban dar una educación completa a los 

alumnos. 

Las prácticas religiosas eran también comunes como 

deb1an serlo en una sociedad como la mexicana de la primera 

mitad del siglo XIX. Había entonces determinadas horas de la 

semana para la instrucción religiosa. El cuadro Batadiatiao 

d• los Coleqioa de 1844 nuevamente nos sirve como fuente pues 

indica, para Zacatecas: "Media hora todas las noches se les 

inculcan todos los principios de religi6n y de moral, por 

medio de hechos históricos."¡ mientras que, para Chihuahua: 

"A los gramáticos se esplica (sic) los sábados en la tarde el 

catecismo de Ripalda, a los fil6sofos la etica de Parra y del 

padre Almeida." Pero éstas .prácticas fueron disminuyendo 

gradualmente. 

Un sistema educativo parece tratar de ser implantado en 

México desde los primeros aftos de vida independiente. A 

diferencia de las ideas sobre educación manejadas en el 

antiguo régimen, la creación de establecimientos dependientes 

del Estado, administrativa, financieramente y bajo moldes 

uniformes, era el nuevo objetivo. serian instituciones 

seculares y liberales en cuanto formaban parte de un proceso 

de transf ormaci6n en el que se trataba de acabar con 

estructuras corporativas. En las cuales también la 
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introducci6n de nuevos conocimientos en las cátedras 

significaba un signo de nuevos tiempos. 

La secularización de la enseftanza, como manifestación de 

un nuevo modelo educativo, sin embargo, no fue sencilla de 

implantar. La resistencia de la sociedad, de los grupos 

pol!ticos, la escasez de fondos ••• , la propia dinAmica del 

cambio le dieron caracter1sticas particulares que revelan las 

de la misma sociedad de esos momentos. 
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V. ALGUNOS APIJllTBS PXHALBS. 

lk> •• puede cambiar lo que ha aucedido, •ilM> 
a6lo el raro qu• iluaiaa J.a ••cena d• loa 
aconteciaiantoa. 

Agn•• Sellar. 

El prop6sito que gui6 este trabajo fue observar el 

proceso de secularizaci6n de la enseftanza en la primera mitad 

del Siglo XI:X, en particular en referencia a los institutos 

literarios y considerando el fenómeno en dos sentidos: el 

primero, en cuanto a la idea de control administrativo de los 

establecimientos de educaci6n 11 superior11 por parte del 

gobierno en turno; el segundo, en la introducción de nuevos 

conocimientos en los contenidos de los estudios. 

Las caracter1sticas del nuevo modelo educativo trataron 

de analizarse con base en tres elementos: su designación como 

instituciones liberales, los planes de estudio y los textos 

utilizados en las cátedras. Con ello se pretendió definir su 

relación con el liberalismo en términos distintos a como lo 

ha hecho la historiograf!a hasta ahora, y a la vez poder 

avanzar en el establecimiento de su vinculación a un proceso 

secularizador. 
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De acuerdo a la revisi6n historiográfica inicial, el 

control administrativo de Universidades y Colegios ha sido 

explicado y aceptado en lo qeneral por los diversos autores 

que han estudiado el tema, pues por obra del ejercicio de 

facto del Patronato, el Estado ten!a cierto control sobre 

ellos. Pero se destac6 en nuestro análisis la seaulari•aci6n 

lograda, en este sentido, por la creación de institutos 

literarios en algunos estados de la federación durante el 

transcurso de la primera década independiente. 

Los institutos literarios mostraron ser, desde la 

pespectiva gua le dimos a su estudio, una opción a la 

imposibilidad de reforma educativa prevaleciente en las 

instituciones existentes en el antiguo régimen hasta 1833. 

El desarrollo y consolidación de esas nuevas 

instituciones de educación se vieron afectados, entre otros 

factores, por la inestabilidad pol1tica, la escasez de 

recursos económicos, la especifica problemática regional y la 

tradición educativa anterior. Estos incidieron en cuanto a la 

conformación de su estructura de estudios. 

Los institutos literarios pueden definirse como 

liberales en cuanto fueron expresión de la nueva función 

asignada a la educación en el nuevo régimen. Es decir, fueron 

concebidos fuera de los marcos tradicionales de los 

establecimientos antiguos pero a la vez, quienes los 
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impulsaron, tomaron características de éstos para conformar 

los nuevos. 

otro rasgo caracter1stico de los institutos fue la 

participaci6n de hombres de tendencia pol!tica opuesta a la 

liberal, en los cargos directivos o de profesores. Llama la 

atenci6n en cuanto a no concordar con la calificaci6n de 

liberales, dada a priori a estos establecimientos por la 

historiograf~a, pero muestra el carácter complejo de la 

sociedad y sus instituciones en esa etapa de transici6n. 

La influencia de la reforma educativa de 1843 es 

palpable en los planes de estudio de cada uno de los 

institutos, por la introducci6n de nuevos cursos en las 

cAtedras. La centralizaci6n educativa, uno de los objetivos 

de la reforma, tuvo algün efecto en la administración pero la 

falta de fondos y los intereses federalistas la limitaron. 

Los estudios en todos los establecimientos literarios se 

hicieron m4s uniformes a partir de la reforma de Manuel 

Baranda, que era de cuno moderado, pues procuraron apegarse a 

ella. Digamos que los institutos perdieron, en ese aspecto, 

la vanguardia que trajo su creación y se ajustaron a los 

lineamientos generales. No dejó de tener peso en este asunto 

la importancia de la capital como receptora de las novedades 

europeas. 

El nuevo régimen federal de 1846 no produjo variación en 

los cambios realizados en los institutos por las autoridades 
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locales después de 1843. Lo que indica la importancia de la 

reforma de tres anos antes. 

La Reforma educativa de Teodosio Lares de 1854 intentó, 

entre otros efectos, la clasif icaci6n de los establecimientos 

educativos de acuerdo a los conocimientos que impartían. A 

partir de ello, la creaci6n de otros lugares para separar los 

estudios. Medidas que restringir!an a'Cln más el acceso de 

ciertos grupos sociales a los estudios de facultad mayor pero 

pretend1a también, entiendo, establecer estudios terminales 

de formación técnica. Esto resalta, a mi parecer, una 

tendencia que va m4s allá de la filiación po11tica inmediata 

de quienes apoyaban dicha reforma, ya que este proceso de 

estructuraci6n de los estudios en niveles desde la primaria 

hasta profesional, termin6 por triunfar. 

A partir de lo anterior podemos decir que los institutos 

fueron transformados y adecuados en lo general a una nueva 

política educativa tanto en 1843 como en 1854. Pero no 

perdieron en ningdn momento el rasgo liberal que los 

caracteriz6, es decir, ser instituciones civiles, pdblicas. 

Por el contrario, lo reafirmaron y fueron imitados por otros 

establecimientos. 

La adecuaci6n a nuevas condiciones se percibe con 

claridad en los planes de estudio y el análisis de las 
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cAtedras que los formaban. Lo que nos lleva al otro sentido 

dado al trabajo. 

La secularización de la ensef\anza no implicó la 

exclusión de los conocimientos y prácticas religiosas, sino 

la aceptación de nuevos saberes en los contenidos de los 

estudios. 

El plan de estudio de instituto tuvo, hasta 1843, un 

carácter innovador que dio cabida a conocimientos nuevos. 

Admitió cAtedras excluidas de Universidades y Colegios, si 

bien, resultó dificil sostenerlas durante este primer 

periodo. 

Por otro lado, el planteamiento del. carácter innovador 

del plan de instituto sólo puede sostenerse para mediados de 

la década de los cuarenta, porque como antes se dijo, la 

realidad parece obligar a aceptar, por fuerza , los cambios 

en la concepci6n de los estudios. Es decir, a partir de 1843 

se percibe el interés en apoyar la introducci6n de 

conocimientos innovadores en los Colegios. Esto se extendió a 

los Institutos. Entonces cabe preguntarse por algün otro 

rasgo sobresaliente de éstos en las siguientes décadas. 

La resistencia a la centralizaci6n podr1a considerarse 

importante. EXisti6 por parte de las autoridades de los 

institutos una aparente sujeci6n a lo ordenado, en particular 

durante 1854, pero sin llevarlo a efecto. Posteriormente, y a 

partir del triunfo del liberalismo, cada estado desarrollar& 
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su establecimiento de acuerdo a sus propias necesidades. 

Habrá la indispensable articulaci6n con el centro pero no de 

manera mecánica. 

El análisis de las cátedras destac6 la especificidad de 

cada una de ellas pues respond1an a distintos intereses y 

objetivos, de acuerdo a la materia que trataban. En cada 

rama de conocimiento hubo intentos por introducir 

conocimientos modernos, los que pod1an estar limitados por la 

anterior condición. Esto no parece tener en los institutos 

mayor variación en el periodo estudiado. 

As1, en la ensef\anza de la Filosofía Práctica y la 

Medicina se trat6 de soste"ner un mayor adelanto pese a las 

limitantes materiales existentes. 

Por el. contrario, en la filosofía especulativa y la 

Jurisprudencia procuraron las autoridades que su ensenanza no 

traspasara los limites de la tradición cat6lica ilustrada. En 

ese sentido, la permanencia de una cAtedra como Cánones cobra 

su raz6n de ser en los estudios porque era parte esencial en 

la formaci6n de los abogados, por lo menos hasta 1854. Además 

por la importancia de las relaciones del Estado con la 

Iglesia. 

La trasmisi6n de ideas liberales en las cátedras 

formales no parece haberse dado. Pero la propia instituci6n 
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quizá aduo6 en el liberalismo. Esto queda como hip6tesis y es 

una pregunta que habrá que responder a futuro. 

El nuevo modelo educativo, se llamara instituto o 

colegio, introdujo innumerables transformaciones. Alqunas de 

ellas apenas se han mencionado en el trabajo pero dejan 

interrogantes que precisan de un estudio sistemático y 

detallado, y son sobre las que quiero llamar la atención. 

Sobre el director, los profesores y los alumnos quedan 

pendientes las siguientes cuestiones, ¿cuál era ahora su 

participaci6n? ¿de qué manera accedían los segundos a las 

cátedras, qu6 beneficios les aportaba?; de los terceros, 

¿cuáles eran sus espectativas? 

Para responderlas se necesita del trabajo en los 

archivos de los propios institutos. Es decir, estudio• 

re9ional•• que a1 mismo tiempo permitan detenerse en procesos 

particulares pasados por alto en un panorama general como e1 

presente. 

Por otra parte, el an41isis de los textos ha sido apenas 

entrevisto en el capitulo cuatro. Pero creo que seria 

importante realizarlo para distinguir las diferencias y 

matices, por ejemplo, de la filosofía. Traigo a colaci6n el 

ejemplo de zacatecas, donde se combinaba, 81 menos hasta 

1854, un texto como el de Destutt de Tracy con el Balae•; el 

primero era considerado dentro de la corriente sensualista, 
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material, mientra a que el segundo lo era en la renovada 

escol4stica. Adem4s de lo especifico respecto a la materia,. 

cabe prequntarse sobre la relación guardada con los qrupos en 

el poder; sobre la conformaci6n de una filosofía propia. 

La significaci6n de los primeros institutos literarios 

radicó, en mi opini6n, en impulsar el proceso de 

secularización de la enseftanza. El sentido administrativo de 

6ata se presenta de manera mAs clara aunque, como se indicó 

lineas arriba, adn falta profundizar en el alcance de lo que 

produjo esa nueva forma de administrar. 

En el segundo sentido que le hemos atribuido al proceso, 

la secularizaci6n se presenta como un fenómeno complejo. Los 

datos encontrados y analizados dan pauta para avanzar en su 

comprensi6n, pero t'altar!a conocer más de cerca los reales 

contenidos de las c4tedras y los textos. Ademas de extender 

el estudio a los otros establecimientos educativos para tener 

una perspectiva qlobal y dinámica de una historia que aQn 

eat4 por escribirse. 

Por lo damAs, espero que la inquietud latente en la 

elaboración de este trabajo se haya cumplido: aportar 

elementos para la investigación hist6rica del fen6meno 

educativo. 
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1ea11 

In•tituto Literario 4• Toluoa 
(1H7-1H41 

Graa6tiea castellana 

i~~:1~~.~i!~ª 
Econom1a pol1tiea 
Derecho Civil 
ca.nones 
Dibujo Natural 

18343 

Gramétiea Castellana 
Gramética Latina 
Idioma francés 
Inglés 
Derecho natural y de gentes 
Dibujo 

1 Garc1a Luna, Har9arita, in rn1tU:uto , . , , p. 21 
2 D• acuerdo a la Bxpo•ic.J.6n doculHntad&. Act:a .. , presentado pcr Car loa 
H•rrej6n Perdo en Ln (undosi6n del. , , , ex1.•t1A 6ata c&tedra como 

ir~::::•i.una, ~, p. 24 
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Idioma Latino y Mexicano 
Xdioma Latino y castellano 
Idioma francés 
J:nglés 
Griego 
Ideolog1a, 16gica, metafisica y moral 
Geograf1a, historia general y particular de la Repdblica 
F1sica y qu1mica 
Aritmética, algebra elemental, geometr1a especulativa 
Trigonometría esférica, geometr1a analitica,Algebra superior 
y c4lculo infinitesimal,dibujo lineal, principios de 
arquitectura 
Economía política 
Derecho Natural, de gentes y constitucional 
Derecho can6nico y patrio 
Ret6rica, poética y literatura general 

uu5 

Idiomas Latino y castellano 
L6gica, metafísica, ética e ideolog1a 
J:nglés 
F1sica y geograf 1a 
Aritmética, algebra elemental, geometría especulativa 
Trigonometria plana, geometría práctica en sus acepciones de 
delineaci6n y geodesia. Aplicaciones de la álgebra a la 
geometr1a y secciones c6nicas. 
Trigonometr1a esférica. Principios de arquitectura 

Derecho civil y romano. 
Derecho patrio 
Religi6n y filosof1a moral 
Derecho can6nico, derecho natural 

& Garcta Luna, ~. p.30 
5 B•tado que mani.tiestan las ciencias, idiomas y artes que se enseilan en 
el Instituto Literario del Departamento de Hlucico, en 7'oluca, Enero de 
1854. AGN, RJIP, vol. 82 1/21 f. 147 
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znatituto Literario da Chihuahua. 
(1821-185&) 

GramAtica castellana 
GramAtica Latina 
Filosof1a 

GramAtica castellana y latina 
Filosof!a•• 

1a31lO 

Gramática Latina 
Filosofla 

GramAtica Latina 
Filosof1a 
C6nones y Leyes 
Teolog1a escol4stica 

1826, 1827 
1827 

6 Secretaría del Gobierno del Departamento de Chihuahua, Copia de 1826, 
firmada en 1827. 
• Se informa aobre la diapoaici6n da que laa cAtedraa 

1
de Gram6tica 

Latina y Caatellana ae unan en una •ola y aean aervidaa por un aolo 
individuo. Informe sobra al astado qu• guarda •l Instituto de chihuahua, 
Diciembre 30 da 1837, Pirma Simón IU1aa. AGN, RJIP, vol. 92, ff. 142-143 
8 InLorme sobra el estado que guarda el Instituto da Chihuahua, 
Diciembre 30 da 1837, Firma Simón El!aa. AGN, RJIP, vol. 92, ff. 142-143 
** Creada por decreto de 3 de septiembre de 1827. sin embargo, e61o fue 
abierto el primer curso de artes hasta 1833. Cerrado por falta de 
alumnoa fue reabierto en 1837. 
10 ~ 
U Degrsto nOm. 24, Septiembre 29 de 1834, Firmado por Jos6 I. Calvo. 
AGN, RJIP, vol, 92, f. 
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183712 

Gramática Latina 
rdioma francés 

~!~~~~~!i3 
Cánones y Leyes 
Medicina 

M1nimos y menores 
Medianos 

Mininos y menores 
Medianos y mayores 
Fllosof 1a 
Cánones y Leyes 

1au16 

Gram~tica Latina 
Fllosof 1a 
Teolog1a 

12 Almada, Feo, R., p1.celon&r1.o de Hi.atoria •••. , y tarnbi6n en ~ 

f~b~:a:!ln~~~!d~~· '1:
8 i::;i:~o y restablecida en 1849. Nombramiento del 

catedrAtlco de Piloaofia en el Instituto Literario de Chihuahua, Octubre 
26 de 1837, AGN, RJIP, vol. 92, f, 139 
14 AGN, RJIP, vol, 92, f, 123 
15 Secretaria del Gobierno del Depart:amento ••• citado en nota 6, 
16 cuadro Eatad!sti.co de los • •• 
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Filosof 1a 
Matemáticas 

19018 

GramAtica Latina 
Filosof1a 
Francés 
:Inglés 
Teolog1a 

185519 

Latinidad y humanidades 
:Inglés 
L6qica 
F1sica 
Matem4tica puras 
Jurisprudencia 
Religi6n y sagrada Teología 

1au20 

Mínimos y menores 
Medianos y mayores 
Idioma francés 
:Inglés 
L6qica, metafísica y ética 
Física 
MatemAtica puras 
Jurisprudencia 
Religi6n y Sagrada Teología 

17 oapretg da craagión da una cltedra do Cllopotta. junio 22 de 1846. 
Exiatta la cltedra de filoaofta y fue creada la de matamAtlcaa 
lndicl.ndo•• que •e llamarla tamb16n de filoaofta. 
18 Almada, ~' El autor menciona la introducc16n del idioma J.ngl6a. 
Laa otras materias las daduz:co por loa antecedentea de creaci6n y por 
las que existen posteriormente. 
19 Informa del Instituto Literario de Chihuahua, 1855, AGN, RJIP, Vol. 
92, (ff. 84-100), t. 91 
20 informe del Instituto Literario de Ch1hua.hua., Chihuahua, Febrero 4 de 
1856. AGN, RJIP, VOL. 92, FF. 164-165. La de fleica no contaba con 
alumnos. 
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1an21 

Gram&tica Latina 
Filosof1a 
Jurisprudencia 

coleqio d• coahuila. 
(.1838-1854) 

Teoioq!a moral y escolástica 

Minimos y menores 
Medianos y mayores 
Idioma francé.s 
Filosof1a 
Dibujo 

.iu423 
Minimos y menores 
Medianos y mayores 
Idioma francés 
Filosof1a 
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21 secretarJa del Gob.terno del Departamento <f• Coa.huila, Saltillo, 
Noviembre 22 de 1Bl8. PCSI, Rector1a, Vida Académ!.ca, Ncticiae de 
c&tedras, c .. ja 57, axp. 61, Doc. 205. se indica. por el gobernador que, 
ain embargo, solo ampe1:6 funcionando la cAtadra de La.t:inldad. El 
reglamento inclu1a h. enae~anaza. de primeras letraa. 
22 Not.i.c.ta General de los eseablecl.m.ientoa de educací6n secunda.ria y 
escuelas de prlmoras letras ••• del Colegio nac.ional del Sa.ltlllo. 1853. 
AGN, RJ'IP, Vol. 82 1/4, f. 17 
23 Ciobi.erno del dep1t.rt:amsnto de Co4ht.zll1!1,. Salt:..tllo, Febrero 9 de 1854, 
J\GN, RJIP, Vol. 82 1/4, f. 19 



Instituto 4• ciencias d• Ja1i•ao 
(182§-1834) 

Gramática General, castellana, francesa e inqlesa 
L6qica, retórica, f1sica qeneral y geograf1a 
Matea4ticas puras 
Qu1mica y mineraloq1a 
Econom1a pol1tica, estadística e historia americana 
Derecho Natural, pol1tlco, civil y constituciones general y 
del estado 
Moral, instituciones eclesiásticas, historia eclesiástica y 
conci1ios .. 
Instituciones M'dicas, clinica y medicina legal 
Anatomía descriptiva te6rica y práctica; anatom1a 
patológica; ciruj1a teórica y práctica 

183025 

Matemática puras en toda su extensión. 
Gram6tica qeneral, castellana, francesa e inglesa 
LOqica, retórica, f1sica general y geografia 
Derecho Natural, po11tico, civil y constituciones 
Moral, instituciones eclesi6sticas, historia eclesiástica y 
Concilios 
Anatom1a descriptiva, te6rica y practica, ya en el hombre, 
ya en los otros animales 
Anatom1a patológica y ciruj1a te6rica y práctica 
Xnstituciones m6d1cas, cl1nica y medicina legal 
Academia segün que abrace el dibujo, la geometr1a práctica, 
la arquitectura, la escultura y la pintura. 

215 

2il. Plon gengrol de lngtruccl6o pública pan el eatndo de J1llgco, 26 de 
Kari:o de 1826. 
25 Memoria aue el ip•emo· Seftqr Gobernlldor del Retado dg Jalisco ley6 
ante gl Hongroble congreao al abri.r uue f!9Bionee ordinpriaa ql dh. lo. 
de rabrpro dp 1831. en Biblioteca Pública de Jaliaco. 



183426 

Mate"m4ticas puras y mistas 
Qu1mica 
eotAnica 
Econom1a Política y estad1stica 
Derecho politice e instituciones civiles 
Instituciones e Historia eclesiástica 
Instituciones Médicas y clinicas 
Anatom!a descriptiva, general y patol6gica del hombre, 
ciruj1a 

26 Plan general de letudiog del Eatadg libre de Jalisco, 29 de Hayo de 
1834. Fonda La fragua. 452 y en Coleccl6n de lop decreto a y Ordenep d& 
101 nod•r11 leghl1tlyo1 y e1ecutiyo1 del Eatado de Jalisco. T. VI 
(1833-1834) pp. 278-289. 
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Gram,tica Castellana 
Gram&tica Latina 
Idioaa francés 
Inglés 
Dibujo 

Colegio de Jalapa. 
(1844) 

Colegio saainario d• Xoralia. (1838) 

183828 

~ilo•of1a: MatemAticas, Fisica General y Arquitectura Civil. 
JUri•prudenoia: Derecho Civil., Derecho Natural y Derecho 
Can6nico. 
Taolog1a: Religi6n, Sagrada Escritura y sagrada Teolog1a 

27 cuadro Batad.l.atíco de loa ••• 
28 Crisis del Colegio semlnar.i.o de lforelia correspondiente al .s.flo de 
1838 1 Horelia, Impra•o por Juan Bvarlato de Oi\ata. 
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Znatituto de Ciencias y Artes de oaxaca. (1a2a-1B63) 

Idiomas <inglés, francés y retórica> 
Física General, particular y geografía 
Lógica, ética y elementos de aritmética, algebra y 
geometría. 
Estadistica, Econom1a política e historia natural del pais 
Derecho Natural 
Derecho Civil 
Derecho PO.blico, constitucional y decretal 
Cánones 

112130 

Gram4tica Latina 
L6gica 
Derecho Civil 
Derecho PO.blico 
Cánones 

29 Documento• relat:ivos a .la ..tnstalacidn de las c.ttedras para la 
Instrucci6n Pdblica -no se dice Instituto- y del nombramiento del 
Director. Oa..xaca, 1826. Archivo del Estado de oaxaca, Ramo Gobernaci6n, 
caja 2275, B:xpa. 91-2, 114-117, 119, 121, 122, 124, 128-129. Se tiene 
tamb16n la referencia de la Ley de rnatruccl6n Pública del Estado de 
Oaxaca de 1826 pero preferí. loa documentos porque comparando lo qua 
legalmente tenia que instalaras y lo qua fue instalado exiattan 
diferencias interesantes que en un anAlisis pootarior ser& posible 
hacer. 

30 Informe del. Director del Instituto de Ciencias y Artes de Oa.xaca al 
Gobernador, 10 de Junio da 1829. AGEO, Ramo Gobernación, Caja 1459, Exp. 
211, 2 ff. 
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L6qica y matem&ticas 
F1sica 
Derecho Civil 
Derecho Püblico 
Derecho Can6nico 
Medicina 

Gramática Latina 
L6gica 
F1aica 
Derecho Civil 
Derecho POblico 
Cánones 
Medicina 
Dibujo 

Gram&tica 
L69ica 
Derecho civil 
Derecho Püblico 
C4nones 
Cirujla 
Medicina 
Dibujo 

31 llemorJ.• qu• •obre InstruccJ.dn PdblJ.ca presenta el d.Lrector del 
Inatituto al Gobierno del Eatado, (1831) Bata.diaticaa, Colegios. 
32 ll•mori• qu• •obre In•truccidn Pdblic• presenta el dir•ctor del 
Inetituto al GobJ.erno del Estado, (1832). 
33 «•mor.ta que sobre In•trucc.ldn Ptlbl.lca presenta el director del 
Instituto al GobJ.•rno d•l Estado, (1835) 
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Gracática 
Derecho Civil 
Derecho PO.blico 
Derecho Can6nico 
ciruj1a 
Medicina 
Dibujo 

Gramática castellana 
Gramática Latina 
:Cdioma francés 
FiJ.osof1a 
Jurisprudencia 
Medicina 
Dibujo 

3& Bstado que guarda el establecimiento ••• , Oaxaca, 20 de Noviembre de 
1843, AGN, RJIP, Vol. 87 1 ff. 191-198 
35 cuacfro Batad.f.stJ.co de loa •• • 
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Gramática castellana 
M1nimos y menores 
Medianos y mayores 
Idioma francés 
Ideolog1a, 16gica, metaf1sica y moral = 1a. de Filosof1a 
MatemAticas elementales y f1sica elemental ~ 2a. de Fil. 
Derecho natural, de gentes y romano 
Derecho civil y criminal 
Derecho Pt\blico 
Derecho can6nico 
Medicina Operatoria 
Farmacia 
Patolog1a quirdrgica y general 
Fisiolog1a 
Materia médica y terapedtica 
Di~ujo Natural y Lineal 
Academia de Bella Literatura 

221 

3 6 La organiucl6n de l•• cltedraa para el aft.o de 1845 se hizo a partir 
de do• fuentaa c¡u.e, para una mejor comprenai6n de al9unas da lao 
c&tedraa, ea neceaarlo comparar. V6aae1 Noticia de laa C4tadraa que 
estuvieron abierta.a en al mes de J'unio y n&lmero de loa alumnos que 
concurr.Leron a ellaa en al aismo maa ••• , oaxaca, Julio 16 de 1845. AGEO, 
Ramo Gobernaci6n, Le<¡ajo , Af\o 1845. 1 R•gl4JDanto eapedido por la 
Honorable A•4tllblea Departamental de oaxaca en 30 de Bnero de 1845, 
reLormando el Inatituto de Ciencias y Artes del Departa..innto, Oaxaca, 
Impreso por Ignacio Rincón, 1845, 33 pp. 



uo37 

Minimos 
Medianos 
Filosof1a, primer ano 
Filosof1a, sequndo ano 
Preparatorios de Medicina 
Inglés 
Francés 
Historia Eclesi4stica 
Derecho Natural y de Gentes 
Derecho PQblico y Constitucional 
Derecho civil y criminal 
Derecho Can6nico 
Medicina Legal 
Patoloq!a 
Farmacia 
Anatom1a 
Fisiolog!a e Higiene 
Dibujo 
Bella Literatura 

37 ltentor..ia, 1849 
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usaJs 

Dibujo natural 
Gram&tica Castellana 
Gram&tica Francesa 
Mlnimos y menores 
Medianos y Mayores 
Ideología, Lógica, metaf1sica y moral, matemáticas 
elementales 
F1sica elemental, cosmograf1a, geoqraf1a y cronolog1a 
elementales 
Historia natural, fisica y química médicas 
Farmacia te6rica y práctica 

Anatomía descriptiva y elementos de anatomía general 
Fisiologia y elementos de higiene 
Disecci6n anatómica y demostración de operaciones 
Patología general y la interna y externa 
Cl1nica quirürgica, medicina operatoria ·y obstetricia, 
enfermedades de niftos y de mujeres paridas 
TerapeO.tica y materia médica, clínica médica y medicina 
legal 

Derecho natural, de gentes y econom1a política 
Derecho püblico general, ~l constitucional y principios de 
Legislaci6n 
Elementos de derecho romano, derecho civil y criminal 
Derecho can6nico 

Academia de Bella Literatura 

3B Ley Org.tnica del Instituto de Ciencias y Artes del Bstado de 1852. 
Cap. II. 
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Gramática castellana 
Primer ano de gramática latina 
Segundo afto de gramática latina 
Idioma Francés 
Primer ano de filosof 1a 
Sequndo afto de filosof1a 
Derecho Natural 
Derecho Civil 
Derecho Romano comparado 
Historia de los diversos derechos 
Prolegómenos del Derecho 
Derecho Can6nico 
Medicina legal 
Cl!nica médica 
Farmacia 
Patoloq1a quirQrgica 
Patolog!a general 
Fisiologia 
Historia natural 
Dibujo 

185& 

El Decreto de 14 de Enero de 1856 establece que, una 
vez derogada la Ley de 19 de Diciembre de 1854 y al 
decretarse para los Colegios de la capital la sujeción a las 
leyes de 1843, en oaxaca se regirla el 'Instituto dentro de 
lo que establec1a la ley de 1852 del estado y siguientes. 

39 Noticia de los cursos abiertos en el Instituto de Ciencias y Artes de 
Oaxaca (Lirma.do por Juan Nepomuceno Bolaifos), Oaxaca, Enero 19 de 1854. 
AGN, RJ:IP, vol. 87, t 216 
40 Suapenai6n en Oaxaca de loa Estudios de Medicina, oaxaca, Febrero 17 
da 1855, AGN, RJIP, VOL. 87, ff. 248 
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Estudios preparatorios generales 
Facultad de Farmacia 
Facultad Médica 
Facultad de Jurisprudencia 
Enseftanza agr1cola 

1au42 

Gramática castellana 
Primer afto de gramática latina 
segundo afto de gram!tica latina 
Idioma francés 
rnglés 
L6gica, elementos de antropolog1a y moral 
F1sica 
Matemáticas 
Química 
cosmograf1a y geo9raf1a 

Derecho Internacional püblico y privado; derecho 
administrativo 
Derecho püblico; derecho constitucional de México; economía 
política, derecho penal . 
Derecho civil de Espana y patrio; Derecho romano y estudio 
comparado de ámbos 
Pr4ctica forense, teoría de procedimientos judiciales, 
legislaciones especiales:militar, fiscal, minera y mercantil 

Medicina operatoria y obstetricia; terapéutica, materia 
médica y medicina legal 
Clínica interna y esterna 
Farmacia 
Patoloqla quirürgica y general 
Anatomía, higiene y fisiología 
Historia natural con aplicaciones a la agricultura y 
medicina 

Dibujo 
Historia y principios generales de Bellas letras 
Müsica 
Tipografla 
Agricultura 

tl Decreto. Ley Org.tnlca de la Instruccidn pilblica y del Instit::uto del 
Estado. Dado por el Lic. Ramón Cajiga, gobernador interino 
constitucional del Estado. en Colecci6n de Leyea y Decreto&, •• , p. 197 a 
206 
t2 lfemoria que sobre Instruccldn Pübllca presenta el director del 
instituto al Gobierno del Estado ( 1863). 
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xnetituto Literario 4• zacateca•. 
(1831-1855) 

GramAtica Latina 
Filosof 1a 
Derecho civil 
Historia eclesiástica y derecho canónico 

Preparación al idioma latino 
Traducci6n Latina 
Idioma francés 
L6c;¡ica 
F1sica 

Jurisprudencia 
Medicina 
Dibujo 
Bellas Letras 

13 oarc!.a aonzAlez, Francisco, Conciencia. • p. 118 
ll Noticia de los establec.imientos de instruccidn secundaria que ecsiten 
en este Departamento, zacatecas, 31 de Agosto da 1843. AGN, RJIP, 
vol,91, f 78. 

226 



Gramática Castellana 
Gramática Latina 
:Cdioma francés 
Cronología, cosmograf1a, geoqraf1a y economia política 
Filosot:1a & 
L6gica 

~;~;;:ticas y mineraloq1a46 
Economía pol1tica 
Derecho natural, pQblico y de gentes & 
Derecho P11blico & 
Jurisprudencia• 
Academia de Jurisprudencia Te6rico-prActica 
Dibujo 
Academia de Humanidades 

65 Cuadro Estad.f.stíco de l.oa ••• 

66 De acuerdo a petici6n no fue concedida. AGN, RJIP, Vol. 91, f. 48 as. 
Hayo 26 de 1846. 
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Gram4tica castellana 
Preparación al idioma latino 
Traducción Latina 
Idioma francés 
F!sica 
L6qica 
Matem4ticas y Mineralog!a 
cronolog!a, cosmograf!a, geografía y economía pol!tica 

JUrisprudencia 

1•••4ª 
Idioma Latino y castellano 
Ejercicios gimnásticos 

185049 

Sicolog!a, lógica, moral y teodisea 
Cosmograf1a, geograf !a, cronolog!a y econom!a pol!tica 

Derecho natural y de gentes 
Derecho civil, criminal y canónico 
Derecho Romano, ptlblico y principios de le9islaci6n 

Academia de Jurisprudencia Te6rico-pr4ctica 

47 Informe del In•t:ituto L.tterar.io de Zacatecas, 28 de Agosto de 1845, 
Zacatecaa, Imprenta del Gobierno, 36 pp. AGN, RJIP, vol.91, ff. 53-72 
ti Da 1846 a 1952 guarda continuidad al orden y existencia de las 
c&tadrae. ZnLormes ••• , 1846-1852 en Pondo Lafragua 
'' InLorme ••• , 1850 
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JUISXO :IZ • IllDICB DB LAS CATBDRAS INPAR%IIJAB BJf LOS IWS"rI'l:U'l'OS LITDARIOS 
DB 1826 A 18153. 88 BBPBCIPICA AL FINAL EL LUGAR Y BL do. 

Academia de Bella Literatura oaz., 1845 
Academia de Bella Literatura oax., 1852 
Academia de historia y hwnanidades Zaa., 1853 
Academia de Humanidades zao., 1844 
Academia de Jurisprudencia Te6rico-pr4ctica Zao., 1844 
Academia de Jurisprudencia Te6rico-práctica Zaa., 1850 
Academia de Jurisprudencia Teórico-práctica zao., 1853 
Academia segün que abrace el dibujo, la geometr!a práctica, 
la arquitectura, la escultura y la pintura. Jal., 1830 
Agricultura oaz., 18153 
Anatomía oax., 1849 
Anatom!a descriptiva teórica y práctica; anatom!a 
patológica; ciruj1a teórica y práctica Jal., 1826 
Anatomía descriptiva y elementos de anatom!a general 
ca.., 1852 
Anatom!a descriptiva, general y patol6gica del hombre, 
ciruj1a Jal., 1834 
Anatom1a descriptiva, te6rica y práctica, ya en el hombre, ya 
en los otros animales Jal., 1830 
Anatom1a patológica y ciruj1a te6rica y práctica Jal., 1830 
Anatom1a, higiene y fisiolog1a oax., 1863 
Aritmética, algebra elemental, geometr1a especulativa 
Tol., 1846 
Aritmética, algebra elemental, geometria especulativa Tol., 
1854 

Bella Literatura 
Bellas Letras 
Botánica 

oax., l.849 
aac., l.843 
Jal., 1834 

cánones O&x., 1826 
canones Tol., 1827 
c4nones oax., 1829 
C4nones oax., 1832 
C4nones O&&., 1835 
C4nones y Leyes Chibua., 1834 
Cánones y Leyes Chihua., 1837 
Cánones y Leyes cbibua,, 1843 
Ciruj1a oaz., 1835 
Ciruj1a ou:., 1843 
Cltnica interna y estarna oax., 1863 
Cl!nica médica oax., 1854 
Cl!nica quirQrgica, medicina operatoria y obstetricia, 
enfermedades de niftos y de mujeres paridas 
o.ax., 1852 
cosmograf!a y geografía oax., 1863 
Cosmograf1a, geograf1a, cronolog!a y economía pol1tica 
sac., 1850 



Cosmograf!a, geografia, cronolog!a y econom!a politica l~c., 
1854 
cronolog!a, cosmograf!a, geografia y econom1a politica 
sao., 1844 
cronolog!a, cosmograf !a, geograf 1a y econom1a politica 
sao., 1845 
cronolog1a, cosmograf1a, geograf1a y econom1a politica 
zao., 1853 

Derecho Can6nico O&x., 1831 
Derecho Can6nico O&x., 1843 
Derecho Can6nico oaz:., 1845 
Derecho Can6nico Oax., 1849 
Derecho can6nico O&JC., 1852 
Derecho Can6nico Oax., 1854 
Derecho canónico y patrio Tol., 1846 
Derecho canónico, derecho natural Tol., 1854 
Derecho Civil oax., 1826 
Derecho Civil Tol., 1827 
Derecho Civil oas., 1829 
Derecho Civil oax., 1831 
Derecho Civil zao., 1831 
Derecho Civil oaz., 1832 
Derecho Civil oax., 1835 
Derecho Civil O~., 1843 
Derecho Civil Oax., 1854 
Derecho civil de Espana y patrio; Derecho romano y estudio 
comparado de ámbos oas., 1863 
Derecho civil y criminal oas., 1845 
Derecho Civil y Criminal oaz., 1849 
Derecho civil y romano. Tol., 1854 
Derecho civil, criminal y canónico zao., 1850 
Derecho Internacional pQblico y privado; derecho 
administrativo OaJC., 1863 
Derecho Natural <>ax., 1826 
Derecho Natural oax., 1854 
Derecho natural y de gentes Tol., 1843 
Derecho Natural y de Gentes <>ax., 1849 
Derecho natural y de gentes zao., 1850 
Derecho natural y de gentes zao., 1853 
Derecho Natural, de gentes y constitucional Tol., 1846 
Derecho natural, de gentes y econom1a pol1tica Oax., 1852 
Derecho natural, de gentes y romano oax., 1845 
Derecho Natural, politice, civil y Constituciones general y 
del estado Jal., 1826 
Derecho Natural, politice, civil y constituciones Jal., 1830 
Derecho natural, pQblico y de gentes & Zac., 1844 
Derecho patrio Tol., 1854 
Derecho politice e instituciones civiles Jal., 1834 
Derecho PQblico oax., 1829 
Derecho PQblico oas., 1831 
Derecho POblico oa.s., 1832 
Derecho POblico oax., 1835 
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Derecho Pdblico Oax., 1843 
Derecho PÜblico & zac., 1844 
Derecho Pdblico oax., 1845 
Derecho pO.blico general, el constitucional y principios de 
Legislaci6n Oax., 1852 
Derecho Pdblico y Constitucional oax., 1849 
Derecho Pdblico, constitucional y decretal oax., 1826 
Derecho pdblico; derecho constitucional de México; economia 
politica, derecho penal oax., 1863 
Derecho Romano comparado oax., 1854 
Derecho Romano, püblico y principios de legislación Zac., 
1850 
Dibujo caz., 1832 
Dibujo Caz., 1835 
Dibujo caz., 1843 
Dibujo zac., 1843 
Dibujo To1., 1843 
Dibujo caz., 1844 
Dibujo zac., 1844 
Dibujo Ja1apa, 1944 
Dibujo oax., 1849 
Dibujo coah., 1853 
Dibujo Zao., 1953 
Dibujo caz., 1954 
Dibujo Oax., 1863 
Dibujo natural oax., 1as2 
Dibujo Natural To1., 1827 
Dibujo Natural y Lineal Oax., 1945 
Disecci6n anat6mica y demostración de operaciones 
OaJC. 1 1852 

Econom1a politica 
Economia politica 
Economia politica 
Economia politica, 
Ja1., 1826 

To1., 1827 
Zaa., 1844 

Tol.., 1846 
estad1stica e historia americana 

Economia Pol!tica y estad1stica Jal., 1834 
Ejercicios 9imn6sticos zao., 1846 
Elementos de derecho romano, derecho civil y criminal 
oax., 1a52 
Ensef\anza agricola oax. 1 1861 
Estadistica, Econom1a pol1tica e historia· natural del pa1s oa 
Jte 1 182t5 
Estudios preparatorios generales oax., 1861 

Facultad de Farmacia 
Facultad de Jurisprudencia 
Facultad Médica 

oax., 
oax.., 
oax., 

Farmacia 
Farmacia 
Farmacia 
Farmacia 

oax., 1845 
oax., 1849 

oaz., 1854 
oax., 1863 

1861 
1861 
1961 

Farmacia te6rica y prActica oax., 1852 



Filosofia Cbibua.,1827 
Filosofia Cbibua., 1827 
Filosofta Zaa., 1831 
Filosof1a Chibua., 1833 
Filosof1a Chihua., 1837 
Filosof1a coab., 1838 
l'ilO•Of1a: Matemé.ticas, F1sica General y Arquitectura Civil. 
Sem. Mor., 1830 
Filosof1a Cbibua., 1843 
Filosofia oax., 1844 
Filosofia Cbibua., 1844 
Filosofia zaa., 1844 
Filosof1a Cbihua., 1846 
Filosof1a Cbihua. 1 1849 
Filosof1a, primer afta oax., 1849 
Filosof1a, segundo afta oax., 1849 
Filosof1a Coab., 1853 
Filosof1a coab., 1854 
F1sica Oas:., 1831 
Fisica oax., 1832 
F1sica Zao., 1843 
F1sica Zaa., 1844 
Fisica Zao., 1845 
F1sica zaa., 1854 
F1sica Chibua.,1855 
Fisica Cbibua'. 1 1856 
F1sica oax., 1863 
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F1sica elemental, cosmografia, geografía y cronolog1a 
elementales Oax., 1852 
F1sica General, particular y geografia oax., 1826 
F1sica y geograf1a Tel., 1854 
Fisica y matemáticas Zac., 1853 
F1sica y qu1mica To1., 18'6 
Fisiolog1a O&lE. 1 18'5 
Fisiolog1a OaJ1:., 185' 
Fisioloq1a e Higiene oax., 1849 
Fisiolog1a y elementos de higiene Oax., 1852 
Francés Chihua., 1849 
Francés oaz., 18'9 
Francés y dibujo zaa., 1854 

Geograf1a, 
Tol., 18415 
Gramática 
Gramática 
Gramática 
Gramática 
Gram6tica 
Gramática 
Gramática 
Gramática 
Gramática 
Gramática 

historia general y particular de la Rep~blica 

oax., 1835 

castellana 
castellana 
Castellana 
castellana 
castellana 
castellana 
castellana 
Castellana 

oaz., 1843 
Chibua.., 18215 

Tol., 1827 
Tol., 1843 

OaK. 1 1844 
Jalapa, 1844 
zac., 1844 
zac., 1845 

Oax. 1 1845 



castellana oaz., 1852 
Castellana oaz., 1854 
castellana Oaz., 1863 
castellana y latina Cbihua., 1827 
castellana y preparación para el estudio 
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de la 

Gramática 
Gramática 
Gramática 
Gramática 
Gramática 
latina 
Gramática 
latina 
Gramá.tica 
GramAtica 
Gramática 
Gramática 
Gramática 
Gramática 
Gramática 
Gramática 
Gramática 
Gramática 
Gramática 
Gramática 
Gramática 
Gramática 
Gramática 
Gramática 
Grieqo 

latina 
castellana y preparación para el estudio 

Zac., 1853 
de la 

Francesa 
general, 
General, 
Latina 
Latina 
Latina 
Latinél 
Latina 
Latina 
Latina 
Latina 
Latina 
Latina 
Latina 
Latina 
Latina 

aao., 18541 
oax., 1852 

castellana, francesa e inglesa 
castellana, francesa e inglesa 

chihua., 1826, 1827 
Tol., 1827 
Oax., 1829 

zaa., 1831 
Oax., 1832 

Cbihua., 1833 
coah., l.838 

Tol., 1843 
Oax., 184141 
Jalapa, 1841.fi 
zac., 184141 

Chihua., 18.fi.fi 
Cbihua., 1849 

Tol., 1846 

Historia de los diversos derechos Oax., 185.fi 
Historia Eclesiástica Oax., 18.fi9 

Jal. 1830 
Jal. 1826 

Historia eclesiástica y derecho canónico zaa., 1831 
Historia natural oax., 185.fi 
Historia natural con aplicaciones a la agricultura y medicina 

oax., 1863 
Historia natural, física y química médicas oax., 1852 
Historia y principios generales de Bellas letras 
oax., 18&3 

Ideologfa, lógica, metaffsica y moral = la. de Filosoffa 
oax., 18415 

Lógica, metaf!sica 
Oax., 1852 

metaffsica y moral 
Tol., l.827 

chibua., 1837 
zaa., 1843 

y 

Tol., 18413 
Jalapa, 1844 
oax., l.84.fi 
zaa., 184.fi 
zaa., 18.fi5 

moral, 

'l'ol., 18.fi6 

Ideologfa, 
elementales 
Ideologfa, lógica, 
Idioma francés 
Idioma francés 
Idioma francés 
Idioma francés 
Idioma francés 
Idioma francés 
Idioma francés 
Idioma francés 
Idioma francés 
Idioma francés 
Idioma francés (no de 

oaz., 1845 
Tol.., 18.fi6 

estatuto) zaa., 1es3 

matemáticas 
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Idioma francés coah., 1853 
Idioma francés coab., 1854 
Idioma Francés oaz. , 1854 
Idioma francés Cbibua., 1856 
Idioma francés Oaz., 1863 
Idioma Latino y castellano To1., 1846 
Idioma Latino y castellano Zac., 1846 
Idioma Latino y Mexicano Tol.. / 184 6 
Idiomas <inglés, francés y ret6rica> O&Jr:., 1826 
Idiomas Latino y castellano Tol., 1854 
Inglés Tol., 1843 
Inglés Jalapa, 1844 
Inglés Tol., 1846 
Inglés Cbihua. ,1849 
Inglés oaz., 1849 
Inglés Tol., 1854 
Inglés Cbihua.,1855 
Inglés Chihua.,1856 
Inglés oax., 1863 
Instituciones e Historia eclesiástica 
Instituciones Médicas y cllnicas 
Instituciones Médicas, cl1nica y medicina 
Instituciones médicas, cl1nica y medicina 

Jal., 1834 
Jal., 1834 

legal Jal., 1826 
legal Jal., 1830 

Jurisprudencia 
Juriaprudenaia: 

coab., 1838 
Derecho civil, Derecho Natural y Derecho 

Canónico. 
Jurisprudencia 
Jurisprudencia 
Jurisprudencia 
Jurisprudencia 
Jurisprudencia 
Jurisprudencia 
Jurisprudencia 

Mor., 1838 
Zaa., 1843 
Oaz., 1844 
Zaa., 1844 

laa., 1845 
Zaa., 1854 

Cbibua., 1855 
Chihua. ,1856 

Latinidad y humanidades Cbihua., 1855 
Lógica Oaz., 1829 
L6gica oax., 1832 
Lógica Oaz., 1835 
L6gica zaa., 1843 
L6gica zaa., 1844 
Lógica zao., 1845 
Lógica zaa., 1854 
L6qica Chihua., 1855 
L6gica, retórica, fisica general y geografiaJal., 1821 
Lógica, retórica, fisica general y geografía Jal., 1830 
L6gica, 6tica y elementos de aritm6tica, algebra y 
geometria. oaa., 1821 
Lógica y matemáticas oax., 1831 
L6gica, metafisica, ética e ideologia Tol., 1854 
Lógica, metafisica y ética Chihua., 1856 
Lógica, elementos de antropolog1a y moral Oax., 1863 



Matemáticas puras Ja1., 1826 
Matemática puras en tod~ su extensi6n. Ja1. 1830 
Matemáticas puras y mistas Jal., 1834 
Matemáticas elementales y flsica elementalA = 2a. de Fil. 
oax., 10.cs 
Matemáticas puras Cbibua., 1855 
Matemática puras Cbibua., 1856 
Matemáticas oaz., 1963 
Matemáticas y mineralog1a zao., 1844 
Matemáticas y Mineralog!a Zao., 1845 
Materia médica y terapedtica Oaz., 1845 
Medianos Cbibua., 1838 
Medianos y mayores Chibua., 1843 
Medianos y mayores oaz., 1845 
Medianos oax., 1849 
Medianos y Mayores oax., 1852 
Medianos y mayores coab., 1853 
Medianos y mayores coah., 195.C 
Medianos y mayores Cbihua., 1856 
Medicina oaz., 1831 
Medicina oaz., 1832 
Medicina oax., 1835 
Medicina oax., 1843 
Medicina Zao., 1843 
Medicina oax., 1844 
Medicina legal oaz., 1854 
Medicina Legal oaz., 1849 
Medicina Operatoria oax., 1845 
Medicina operatoria y obstetricia; terapéutica, materia 
médica y medicina legal oax., 1863 
M1nimos y menores Chibua., 1838 
Mininos y menores Chibua., 1843 
Mínimos y menores oax., 1845 
Mínimos oax., 1849 
Mínimos y menores oax., 1852 
Mínimos y menores coah., 1853 
Mínimos y menores coab., 1854 
Mínimos y menores Chibua., 1856 
Moral, instituciones eclesiásticas, historia eclesiástica y 
concilios. Jal., 1826 
Moral, instituciones eclesiásticas, historia eclesiástica y 
concilios Jal. , 1830 
MO.sica oax., 1863 

Patología Oax., 1849 
Patología general O&J1C., 1854 
Patología general y la interna y externa oax., 1852 
Patolog1a quirdrgica caz., 1854 
Patología quirOrgica y general oaz., 1845 
Patología quirOrgica y general oax., 18&3 
Práctica forense, teoría de procedimientos judiciales, 
legislaciones especiales: militar, fiscal, minera y mercantil 
oaz., 18&3 
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Preparaci6n al idioma latino Zac., 1843 
Preparaci6n al idioma latino Zao., 1845 
Preparatorios de Medicina oax., 1849 
Primer afto de filosof1a Oaz., 1854 
Primer ano de gram~tica latina oax., 1863 
Primer ano de gram~tica latina oaz., 1854 
Proleg6menos del Derecho caz., 1854 

Qu1mica 
Qu1mica 
Qu1mica 
Qu1mica y mineralogia 

Jal., 1834 
zaa., 1855 

oax., 1863 
Jal., 1826 

Religión y filosofia moral Tol., 1854 
Religión y Sagrada Teolog1a Chihua., 1855 
Religión y Sagrada Teologia Chibua., 1856 
Retórica, poética y literatura general Tol., 1846 

Segundo ano de f ilosof ia 
Sequndo ano de gramática latina 
Segundo afta de gramática latina 
Sicologia, lógica, moral y teodisea 
Sicologia, lógica y moral 

aax., l:&st. 
oax., 1es4 
oas., 1&63 
zao., 1850 
lao., 1853 

Teologia escolástica Cbibua., 1834 
Teologia CbibUA., 1837 • 
Teologia moral y escolástica coab., 1838 
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Teoloqia: Religi6n, Sagrada Escritura y Sagrada Teologia 
s ... Mor. 1 1838 
Teoloq1a Chibua. 1 1844 
Teoloq1a Cbibua. 1 1849 
Teolog1a escolástica (no de estatuto) zaa., 1853 
TerapeQtica y materia médica, clinica médica y medicina leqal 
O&X., 1852 
Tipoqrafia oax., 1863 
Traducción Latina zaa., 1843 
Traducción Latina zac., 1845 
Traducción Latina Zaa., 1853 
Traducción Latina zaa., 1854 
Trigonometria esférica, geometria analitica,álgebra superior 
y cálculo infinitesimal,dibujo lineal, principios de 
arquitectura Tol., 1846 
Trigonometria esférica. Principios de arquitectura Tol.,1854 
Trigonometr1a plana, geometria práctica en sus acepciones de 
delineación y geodesia. Aplicaciones de la álgebra a la 
geometr1a y secciones c6nicas. Tol., 1854 



AHEzo I:CX. BN BSTOB CUADROll 811 AORUPAX LOS AUTORBS CUYOS T'BXTOS PUBRON' 
UTILIIADOB Blf LA INPAllTICION DB La8 DIVERSAS CATEDRA&• BOLO BB ANO'l'A EN 

LA COLUXHA CORRESPOHDIBNTB BL APELLIDO Y LAS PRIMERAS PALABRAS DEL 'J:'I'l.'ULO 
DEL LIBRO. 

I • LATIN 

Autor Cá.tedra Instituto Texto Año 

ore llana Preparac. Zacatecas Epitome, Hist. s 1843 

" " " " 1850 

" Trad. Lat. " Selectos " 

Ore llana Trad. Lat. Zacatecas Selectos 1845 

" " " " " 
Iriarte Gramat. L. Oaxaca Gramática 1843 

Nebrija " Zacatecas " 1843 

" " Chihuahua " 1843 

" " oaxaca " 1854 

" " Toluca " 1855 

rx. GRAMATICA CAS'l'BLLAHA 

Autor catedra Instituto Texto año 

Herranz y Q Leng.Cas. Zacatecas Elementos de ••• 1845 

" Gram. Cas. " .. 1850 

Quiroz " Toluca " 1855 

" oaxaca Comp. de la Acad. 1854 
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xxx. rrx.oaor1A 

Autor Cátedra Instituto Texto al\o 

Jacquier Filosof1a coahuila Institut. Fil. 1838 

Urrutia " Oaxaca 1843 

Para " " Compendio fil. " 
Garc1a " " Elementos de ... " 
Favela " " " 

Heineccio Fil.Rae.Lo 1 zacatecas 1845 

Biot Fisica Morelia Elem. de Fis. Exp 1838 

" F1sica EXp za ca tecas ... 1845 

Pouillet " " Elementos de Fis. " 
Arnott F1sica " Elementos de ••• 1843 

" " " " 1846 

" Fis. y Mat " " 1850 

Vare la F!sica Oaxaca 1854 

Vallejo Matemát. zacatecas Trad. Elem. de M. 1845 

" " Chihuahua " 1856 

Bertrand " Zacatecas Trat. de Aritm. 1850 

Altieri Mat. Elem. Chihuahua Elementa Phil. •• 1843 

urcullu Arit. y A. oaxaca Catecismo de .•• 1854 

Heineccio L6gica zacatecas 1843 

Altieri " .. Elementa phil ••• " 
Para LOg.Met.Mor Chihuahua Compendio ... 1843 

Urrutia L6gica oaxaca 1854 

Bouvier Log.Met.Et.Chihuahua Trad. dog. 1856 

Balmes IdeiMet.Et Oaxaca curso de filos. 1854 

Nuftes Arenas Geometr1a .. Cát • de Ambas .• 1854 
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xv. BCONONIA PDLI'rICA, CROWOLOOIA, BICOLOOIA, rrc. 

Autor Cátedra Instituto Texto afio 

Sansalvador Cronol .•• Zacatecas Apuntes del prof. 1845 

" " " " 1850 

" " Toluca " 1855 

G6mez de " Zacatecas Cartilla ... 1846 

Ferrier Econ. Pol. Zacatecas Del qob. consid •• 1845 

" " " " 1846 

" " " " 1850 

Letronne Geograf1a " curso completo ••• 1845-6 . " " " 1850 

Almonte " Chihuahua catecis. de Geog. 1854 

Destutt ... Sicolcg1a Zacatecas Elementos de sic. 1850 

Heredia Hist. Ant. Toluca 1855 

V. P'RANCES 

Autor cátedra Instituto Texto Afio 

Chantreau Francés Zacatecas Arte de hablar .•• 1845 

" " " " 1846 

Fossey " oaxaca Método de Fossey 1854 
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vr. DB TBoLOOIA y RBLIOIOX 

Autor Cátedra Instituto Texto afio 

Bouvier Teoloq1a Morelia Tratado dogmá ••. 1838 

Luqdonense " Chihuahua curso teol6gico 1843 

Bouvier " " Tratado dogmá ••• 1856 

Billart " " 1856 

Aymé Reliqi6n Morelia Fundamentos de •• 1838 

Bailly " Toluca Tractatus de ••• 1855 

Gaumé " " Catecismo de ••• 1855 

vrx. CADDRA.8 DB Dau:cao CAlroMICO 

Autor Cátedra .Instituto Texto afio 

Murillo can6nico Coahuila cursus Juris ••• 1838 

Berardi " Morelia Instituciones ••• " 
Selvagio " Za ca tecas Instituciones ••• 1843 

" " " " 1846 

" " " " 1850 

Cavalario " Oaxaca Instituciones ••• 1843 

" " " " 1854 
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V:C:CX • DBUCBO RoilAHO 

Autor cátedra Instituto Texto Afio 

Heineccio Der. Rom. Zacatecas Elementos de ••• 1845 

" " " " 1850 

" " Oaxaca Recitaciones ••• 1854 

:CX. DBRBCBO CRIHIRAL 

Autor Cátedra Instituto Texto afio 

Sala Der. Crim zacatecas Trat. de Delitos 1852 

s/n " Oaxaca Aforismos del c. 1854 

x. Dmcao COMPMADO 

Autor cátedra Instituto Texto Afio 

Trespalacio Der. Comp. oaxaca 1854 

Falck .. .. Proleg. del Der. " 
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XI. PRIMCIPI08 DI' LBOISLACIOH y Dsucuo PUBLICO 

Autor Cátedra Instituto Texto ano 

Bentham Principios Zacatecas Principios (comp) 1845 

.. " " " " 
" . " .. 1850 

Macarel Der. Públ. .. El.amentos de ••• 1845 

" " .. " 1846 

" " " " 1850 

X:tX.. Du.&CllO CIVIL 

Autor Cátedra Instituto Texto afio 

Vinnio Der. civ. Coahuila Justiniani Ins .... 1838 

Alvarez . Morelia Instituciones ... J.838 

" " Zacatecas " J.843 

" . oaxaca .. " 
" .. zacatecas .. 1846 

.. " " " 1850 

" .. " .. J.052 

" " oaxaca .. J.054 
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XJ:XX. DlllU!l:ca:o HA'l'UJlAL 

Autor Cátedra Instituto Texto afio 

Heineccio Der. Nat. Coahuila Elementos de ••• 1838 

" " Morelia " 1838 

" " Zacatecas " 1843 

Hein. y w. " " " 1845 

Heineccio " " " 1846 

" " Toluca " 1854 

Burlamaqui .. Oaxaca Principios de .. 1854 

" " Chihuahua " 1856 

Ahrens " Zacatecas curso de Der. N. 1852 

Wheaton " " Elements of ••. " 
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ll:IV • lbOICIHA/CIRUJIA 

Autor Cátedra Instituto Texto afio 

Des landes Medicina oaxaca compendio de ••• 1843 

Richerand " " Nouveaux ... " 
Rocheland n n .. 

Chomel " n Elementos de pat. " 
Richerand Fisiolog. .. Nouveaux ••• 1854 

Roche Pat.Quir. n Nuevos elementos. .. 
Martinet Clin. Med. n Compendio de ••• 1854 

Briand Medie. Leg .. Manual comp. de •• 1854 

soubeirand Farmacia .. Traité de pharma • 1854 

Maygrier Ciruj1a oaxaca Nuevo manual de •• 1843 

Beij1n " 
... Elementos de ••• " 

Chomel Pat. Gen. .. compendio ••• 1854 

Bouchardant Hist. Nat. .. Phisique Element. .. 
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HOTA· La fuente generalmente nombraba solamente al autor 
utilizado en la citedra, paro sin e11peoíficar el titulo del 
texto, como t .. poco ai era una traducci6n o era leido en el 
original. Por lo que fue necesario buscar los datos que 
ooapl .. entaran la inforaaoi6n diaponible. Bato ae hi•o 

:::::~:~ 80noa~iv:.~:~:u~iºº;0n:::0'::.~ii~a!;ª ::•1t:ª b~~i~~~.:! 
~i9ii9~l :!•~:·:~:o: ~:!::1:!º~0=·~:t:r:1~!:n~~:d~o:~ ~~!~ 
y no fueron localizados loa datos complementarios, se dejo de 
••• aanera. Aaimia•o fueron agregado• al final de cada ficha 
loa datos de lugar y afio donde fueron leidos. 

Ahrens (Heinrich) , curso de Derecho Natural o de filosof1a 
del Derecho, Poissy, Imprenta de Arbieu, 1853. 1 vol. 
Zao. (1852) 

Almonte (Juan Nepomuceno), catecismo de Geograf1a uniyersal 
para el uso de los establecimientos de instrucción 
püblica de M6xico, por ••. , 2a. ed., México, imprenta de 
Juan R. Navarro, 1849, 417 pp. [al parecer la primera es 
de 1837]. 
Chihua. (1850) 

Altieri (Laurentius de), Elementa philosophie, Editlo Septima 
veneta, Venetiis, 1790. Apud Thomam Bottinelli, 2 vols. 
Hubo dos ediciones más, una de 1804 (Matriti) y otra de 
1805 (Venettis) 
Chihua. (1843); Zao. (1843) 

Alvarez (José Maria), Instituciones de perecho Real de 
Castilla y de Indias, Guatemala, 1818-1820, 4 vols. 
Reimpreso en la Habana en 1825 y 1854. corregida y 
Aumentada por Doroteo José de Arriola. 
Koralia (1838); zac. (1843, 1846, 1850 y 1852); oax. 
(1843, 1854) 

Arnott (Neil), Elements of physics or natural philosophy 
general and medical. With additions by Isaac Haya. 
Philadelphia, G. Collins, print. 1845. 1 vol. 
zao. (1843, 1846, 1850) 

1 PALAU Y DULCET, ANTONIO, Manual del librero Hispanoamericano 
Bibliografía ••• 2a. Ed., 1949. 
2 VIGIL, JOSE MARIA, cotAlogoe de lo •. , México, Imprenta de Ignacio 
Eacalante, 1908. 
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Aymé, fµndamentoo de la Fe. puestos al alcance de toda clase 
de personas, Obra escrita y principalmente destinada a 
la instrucci6n de la iuyentud que esta próxima a entrar 
en el trato del mundo por Mr. Aymé, canónigo de la 
Iglesia de Arrás, y traducida del francés al castellano 
por o., y dada a conocer a luz nuevamente por D. 
santiago Hernández de Tekada .. , 4 vals. , Madrid, 
Imprenta de Cano, 1819. Vol. r. 
XoreUa (1838) 

Bailly (Ludovico), Tractatus de yera religione studiosae 
sacrae Theologiae iuventi in Hispanie qymnasii decreto 
regia tradi iyssu, Cervaria, lacetanorum, 1808, 2 vals. 
Tol. (1855) 

Salmes (Jaime), Selecta colecci6n de los escritos del pr. Don 
Jaime Balmes, México, Navarro, 1850 1 1851, 80. , 184 p. 
1 lám. · 

Cµrso de Filosofta elemental <metaf!sica, 
16aica. 6tica. historia de la filosofia>, 1847, 
Reimpresi6n en Paris-México, Rosa y Bouret, 1850 y 1851. 
llac. (1850); oaz. (1854) 

Bégin (Louis Jacques), EleIDentos de Patoiog!a quirúrgica y de 
medicina operatoria, Par1s, 1824. [en francés]. 
Traducidos al castellano por cayetano Balseyro y Justo 
Asenero, Madrid, Le6n Amarita, 1827. 2 vals. 
Oaz. (1843) 

Bentham (Jeremías), Principios de legislación, 1842, 2 vols. 
traducida al castellano con comentarios arreglados a las 
circunstancias y legislaci6n actual de Espaf\a por D. 
Baltasar Anduaga Espinosa (1841-1843). [En uno de los 
informes del Instituto Literario de Zacatecas se 
especifica que es utilizada la versión compendiada por 
Escriché]. 
Zac. (1845, 1846, 1850) 

Berardi, Instituciones de Derecho Eclesiástico, obra póstuma 
dividida en dos partes. Trad. del lat1n e ilustrada con 
notas por D. Joaquln Antonio del Camino, Madrid, Viuda 
de Ibarra, 1791, 2 vals. [la edición en latín era de 
1774) 
Xoralia (1838) 

Bertrand (Alejandro), Traité d'aritmetigue, Parla, 1849. 
Zac. (1850) 

Biot (Jean Baptista), Tratado de f!sica elemental destinada 
por decreto de la comisión de instrucción püblica de 22 
de febrero de 1817, para la ensenanza de 1as cátedras de 



248 

Física del Reino de Francia. Traducida por D. Francisco 
Grimaud de Velaunde, Par!s, Imp. Pochard, 1828. 4 vols. 

Elementos de F1sica Experimental (1824) 
Korelia (1838); 2ao, (1945) 

Blair (Hugo), Lecciones sobre la ret6rlga y las Bellas 
~, las tradujo del inglés o. José Luis Munarriz, 
Madrid, Imp. de A. Cruzado y de García y Compaftia, 1798-
1799, 4 vols. 

Compendio de las lecciones pobre la Ret6rica 
y las bellas letras, Por o. José Luis Munarriz, M. 
Imprenta de Ibarra, 1915, 444 pp. 
2ao. (1843) 

Bouchardant (A.) 1 Phisiaue elementa ire avec ses pringipales 
appligations. second edition, Paria, German Baillieri, 
lib-edit., 1845.·l vol. lJa. ed., 1851, 
oax. (18541 

Bouvier (J.B.), Tratado doamátlco y práctico de las 
indulgencias. cofradtas y iubileo. trad. por D. Vicente 
solano, LArida, 1852. 
chih. (185&1; Korelia (1838) 

Briand (Joseph) y E. Claudé's, Manual Completo de medicina 
.l.ssAl, 4 vols.,Par!s, 1846. [en este libro se incluy6 la 
contribución a la toxicología - Tratado sobre gu!mica 
.l.ssAl- de Gaultier de Calubri, Henri-Francois] 
oax. (1854) 

Burlamaqui (Jean Jacques), Elementos de Derecho Natural. 
trads. del lat!n al francés por earbeyrac, y al 
castellano, por M.S. Garc!a Suelto M., Minerva Espafiola, 
1820. La edici6n latina era de 1747. Reimpreso en Parla, 
1825, 2 vols.; Burdeos, 1834 y Madrid, 1837. 
oax. (18541; Chihua. (185&) 

Cavallario (Domingo), Institutiones Juris canonici, Matriti 
Ex Typ. Regia, 1793; otras impresiones en 1800, 1821. 
Las tres en 6 vols. 

Instituciones de peregho Canónico, 
trads. del lat!n por D. Juan Tejeda y Ramiro, Valencia, 
1835; Parla, 1837. Ambas en 3 vals. una tercera edición, 
corregida, aumentada e ilustrada por el Dr. Antonio 
Rodr1guez de Cepeda, 1837. 
ou:. (1843, 1850 

Madrid, 1846-1847. 
Instituciones del perecho Can6nico, 
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Chantreau, (Pedro Nicolás) Arte de hablar bien frangés o 
Gramática completa diyidida en tres partes. Madrid, Por 
o. Antonio de sancha, 1781, 1 vol. reimpreso en 1786 y 
1797. Nueva edición revista y corregida por G. 
Hamoniére, Par!s, Impr. de Pillet aine, 1839. l vol. 

Bao. (1845, 1854) 

Chomel, Elementos de patolog1a general, Trad. al castellano 
por un profesor del insigne colegio de esta Corte, 
Madrid, Imp. de D. José del Collado, 1821. 1 vol. 
ou:. (18U, 1854) 

Oealandes (M. L.), Compendio de Higiene PO.blica y priyada. 
Trad. con notas por D. j. O. L. c. Gerona, of. A. Olva, 
1829, VIII-419 pp. 
Oaz. (1843) 

Destutt de Tracy (conde), Elements d 1 ideologie, Troiaiaae 
edition, Paria, Imp. de la Viuda de courcier, 1817. 4 
vals. 
[B•t• tezto rue utili•ado •n la foraaoi6n d• lo• 
11 .. •nto• d• •iooloqía del Ipstituto de aacateoa11 

Elementos de Sicolog!a formados en el Instituto Literario de 
Zacatecas con los siqulentes autores: Salmes, Destutt de 
Tracy y Heineccio, (1850) 
llao. (1850) 

Escriché (Joaqu!n), Diccionario razonado de legislación 
eiyil. penal. comexcial y forense •. ,, impreso en París, 
Casa de D. Mariano Alcober, 1831, IV-701 pp.; reimpreso 
en México con citas, notas y adiciones del Lic. Juan 
Rodríguez de san Miguel, Imprenta de Galván, 1837; y en 
1843. 
Norelia (1838); l'u• dado como preaio d• fin de curso•. 

Falck (N.) Prolegómenos del pereoho o Enciclopedia Jur1diea. 
Traducida del Alem4n por R. Navarro Zamorano y José 
Alvaro de Zafra, México, Imprenta de J. M. Lara, 1852, l 
vol. 
Oaz. (1850 

Ferrier (F.L.A.), Del Gobierno cgnsiderado en sus relaciones 
con el comercio, o de la Administraci6n Comercial en 
oposici6n con los economistas del siglo XIX, Madrid, 
1826, 2 vols. 

llrun, Traducido y anotado por J .S.M., 
México, cumplido, 1843, l vol. 
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Ferrier (F.L.A.), Administraci6n comercial opuesta a los 
economistas del Sidlo XIX, México, Cumplido, 1841. 1 
vol. 
zac. (1845, 1846,. 1850) 

Fleury (Claude), catecismo hist6rico, 
EglesiAstica , 1681. 

1679; Historia 

Fossey (Mathias de), Método de Fossey (para el aprendizaje de 
la lengua francesa). 
oaz. (18541 

García (Juan Justo), Elementos de Aritmética. algebra y 
geometrta, Madrid, Por Joachi Ibarra, 1782. 1 vol.. La 
segunda y tercera edición son de Salamanca, 1794 y 1801. 
oaz. (1843) 

Gaumé (Jean) , Catecismo de perseyerancia o exposici6n 
hist6riea. dogmática ••. de la Reliai6n desde el principio 
del mundo basta nuestros d1as, trad. por M. Ma. 
Ochagavia, Madrid, 1851, 5 vols. 
Tol. (1855) 

G6mez de la cortina, José, Cartilla social o breye 
instrucción sobre los derechos y obligaciones del hombre 
en la sgciedad civil, 2a. ed., México, impreso por 
Ignacio Cumplido, Calle de los Rebeldes, No. 2, 1836, 44 
pp. 
llac. (1846) 

Heineccio, Recitaciones de perecho ciyil romano, 4 vols., 
trads. por o. A. M. de Cisneros y Lanuza, Sevilla, 1829. 
Después hubo otras traducciones: Madrid, 1830, 2 vals. 
oaz. (1854); Bao. (1845, 1850) 

Tratado de las antiguedades romanas para ilustrar 
la iurisprudencia, trad. del Lat1n por D.F. Lorente, 
1845. 

Elementos del Derecho Natural y de gentes trads. 
del Lat1n por D. Juan Diaz de Baeza, Madrid, 1837. 
coabuila (1838); Korelia (1838); zac. (1843, 1845, 
1841); Tol. (1854) 

Hermosilla (José G.), Reglas del arte de hablar, extractadas 
para el uso de los discípulos del Presb1tero D. Silverio 
Alonzo. Guadalajara, Tipografía de Dionisia Rodriquez, 
42 pp. 
zac. (1843) 

Herránz y Quir6z (Diego Narciso), Elementos de gram6tica 
castellana, Filadelfia, comp. Estereotipográfica de la 
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América del Norte, 1843. 1 vol. Edici6n de México de 
1876. 
Sao. (1845, 1850); Tol. (1855) 

Iriarte (Juan de), Gramática Latina escrita con nuevo método 
y nueyas obseryociones en yerso castellano con su 
explicaci6n en prosa, 4a. ed., Madrid, Imprenta Real, 
1795. Fue reimpresa en Madrid, 1804 y 1838 (Imp. de 
Pauckoucke) 
ou:. (1143) 

Jacquier (Francisco) , Institutiones Philosophicae, Compluti, 
L6pez, 1794, 6 vols. Fue traducida por santos Diez 
Gonz4lez, Madrid, L6pez, 1787, 6 vols. 
coahuila (1938) 

Lamennais (Felicitas Roberto de), pe la indiferencia en 
materia de reliqi6n, trad. de la 4a. ed. francesa por 
Fr. José Maria Laso de la Vega, Cádiz, 1820, 3 vols. 
Koralia (1838). Pu• otorgado coao pr .. io de rtn de 
curaoa. 

Letronne (Juan Antonio), .,cu-.r2s,,.o _ _,,c.,,o..,m,.p.,..1.,.e.,t.,.o'--'d"'e"--_,,g"'e"'o"g,,_r,.a,.f~1,.a 
uniyersal antigua y moderna, trad. por J.F. carb6, 
Madrid, Boix, 1845; ~arcelona, Torner, 1846. Reimpreso 
en Paria, 1850; Gerona, sureda, 1854. 
zac. (18•5, 1846, 1850) 

Lugdunense, Institutiones Philosophicae Matriti 1793, 5 vols. 
Era utilizado el Curso teol6aicg lugdunense de Joseph 
Valla. 
Chihua. ( 1843 I 

Macarel (Luis Antonio), Elements de droit politlque, 1833. La 
traducci6n del francés por o. Felix Enciso es de 1838 en 
2 vols. 
zac. (1845, 18.t6, 1850) 

Martinet (M. L.). Compendio de Cl!nica Médica. Traducido al 
espaf'iol de la Segunda edici6n francesa por José de 
LLétor Castroverde, París, Imprenta de Rignouv, 1827. 2 
vals. 
oas. c1154¡ 

Murillo (Velarde Pedro), CUrsus Juris Canonici Hispan! et 
indigi. in que iuxta ordinem titulorum decretalium non 
salum canonicae decissiones offeruntur. sed insuper 
additur ..•. 1743. 2 yols. [hay edición de 1763) 
coah. (1838) 

Maygrier (J, P.), Nuevo manual de anatomía. o tratado 
metódico y razonado sobre el modo de preparar todas las 
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partes de la anatomía seguido de una descripci6n 
completa de estas mismas partes. 4a. ed., revista, 
corregida y aumentada. Traducida del francés al espanol 
por o. Manuel Hurtado de Mendoza, Madrid, Imp. Calle de 
la Greda, 1820. 1 vol. 
ou:. (1843) 

Nebrija (Antonio de), Gramática, la. ed., 1481. 
Tol.. (1855); zao. (1843); ou:. (18541; Chihua. (1843, 
1856) 

Nuftez Arenas (José), Catecismo de ámbas trigonometrfas, 
Londres, Imprenta de Cárlos Wood, 1826. 1 vol. 
ou:. (1854) 

Orellana (Estevan de), Instrucci6n de la lengua latina. o 
arte de adquirirla por la traducción de los autores, 
Lima, Niftos Huérfanos, 1759, 2 partes. Segunda edici6n 
de México publicada por Or. Gamarra, F. de Züf'iiga y 
ontiveros, 1763¡ Ja. ed. de 1781. 
Refundida, anotada y aumentada por el Lic. Mariano 
Sansalvador y adoptada por el Instituto Literario de 
Zacatecas, 3a. ed., Imprenta de Lara, 1854. 
zao. (1843, 1845, 1850) 

Para (de Fanjas, Abat), compendio filos6fico3 [Elementos de 
filosof1a), trad. del francés por D. Lucás G6mez Negro, 
Val.l.adolid, 1796. 1 vol. 
ou:. (1843); Chihua. (1843) 

Pouillet (Claude-Servais-Mathlas), Elementos de f1sica 
experimental y meteorol6gica, 1827. La traducción al 
espa~ol, de la cuarta edición francesa y anotada por el 
Dr. José M. Diez de sollano, es de México, en 1846. 2 
vols. 
llao. (1845) 

Nociones aenerales de 
Física y meteorolog1a para el uso de la iuyentud, 1834-
1835. 

Perrot (A.M.), Manyal del pibu1ante 
ou:. (1854) 

Richerand (Anthelme), restudio de la fisioloa!a y la 
patolog1a external, Nouveayx elements de pbysiology, 
1801. Fue traducida sobre la ültima edición, Parla, 
1826, de la imprenta de Decourchant, 6 vols. oax. (1843) 

3 La referencia al compendio flloe6fico del Abate Para la encontré en el 
Informe que José Mar.ta Luis Hora hizo sobre San Ildefoneo pero no 
encontré el título sino como eet6 escrito entra corchetes. 
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Roche (L. Ch. et Sanson L. J.), Nueyos elementos de patolog!a 
médico-quirQrgica o tratado te6rico y práctico de 
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Retonnada y aOadida con yarias doctrinos y disposiqiones 
del Derecho noy!simo y del Patrio. México, Imprenta de 
Galv4n, 1831-1837. 4 vols. Existe otra en México 
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soubeiran (E.), Nouveau Traité de pharmacie theorique et 
pratique. Par!s, Imp. de Felix Locquein, 1836. 2 vols. 
oaz. (18541 

Torio, Torcuato, Arte de Escribir por reglas y por muestras, 
seg1ln las doctrinas de los mejores autores antiquos y 
modernos, extranjeros y nacionales, étc., Madrid, Viuda 
de Don Joaqu1n Ibarra, 1798, XXVIII-418 pp. 2. ed. con 
ligeras modificaciones y adiciones, 1802. 
Bacuela de priaeras letras. Oax. (1843) 

Colección de muestras de letras bastardillas. 
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AGEO Archivo General del Estado de Oaxaca, Ramo 
Gobernación 

AHUNAM Archivo Hist6rico de la UNAM, Fondo Colegio de San 
Ildefonso (FCSI), Ramo rector1a, subramo notlcias
cAtedras. 

AHJ Archivo Histórico de Jalisco. 
Biblioteca Nacional, Fondo Lafragua (LAF). 
Biblioteca P<lblica de Jalisco, fondos especiales. 
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Bases orgánicas de la Repablica Mexicana, 1843 

Cri•i• 4•1 Colegio a .. inario de Morelia oorreapondiente al 
afto 4• 1838, Morelia, Impreso por Juan Evaristo de onate. 

Documento interesantísimo que en forma epistolar expone los 
documentos de la ley de Instrucción PGblica vigente, México, 
Tipograt1a de Ireneo Paz, 1881, 104 pp. Carta dirigida a 
Mariano Riva Palacio, gobernador del Estado de México en la 
cual tocan varios puntos relativos a la instrucción pdblica 
<Octubre 10 de 1870> 

In.forme del Instituto Literario al Gobierno Superior del 
Departamento por lo relativo al a.no escolar concluido el 28 
de Agosto de 1845, Zacatecas. Imprenta del Gobierno, 1845. 
LAF (708) 

Informe del Instituto Literario al Gobierno Superior del 
Departamento por lo relativo al atlo escolar concluido el 28 
de Agosto de 1846, Zacatecas. Imprenta del Gobierno, 1846. 
LAF (1477) 

In.forme del Instituto Literario al Supremo Gobierno, 
Zacatecas, 1850, Impreso por J. Inés Villagrana (sept. 11) 
LAF (1477) 

Informe del Instituto Literario al supremo Gobierno, 
Zacatecas, 27 de Agosto de 1851, Impreso por J. Inés 
Villagrana. LAF (1477) 



254 

Urcullu (José), catecismo de Aritmética comergial. Nueva 
edici6n, aumentada por G. FernAndez, Méxlco~l840. 
(Biblioteca económica de las escuelas) 

º""'· (1843) 

Vallejo (José Mariano), Tratado elemental de motem4ticas, 
Mallorca, Melchor y Fe1ipe Guasp., 1813, 4 vols.; 2a. 
ed. en vols,, 1844. 
Kao. (1845); Chibua. (185&) 

Vinnio (Arnold), Juatinioni Institutionee lihri IV notis 
illustratus, Leiden, 1642. 
coah. (1838) 

Watel, Derecho de gentes o principios de la ley natural, 
trad. por o. Lucas Miguel otarena, Madrid, Por Ibarra, 
imp., 1822. 4 vals. Existe otra de 1824 en Par1s. 
Sao. (1845) 

Wheaton (Henry), Elements of Internotional LAw with a sketch 
ot the history of tbe science, Philadelphia, Print 
Gri99s and co., 1BJ6. 1 vol~ 
Kaa. (1852) 

' ' 
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In.forme del Instituto Literario al Supremo Gobierno, 
Zacatecas, 27 de Agosto de 1851, Impreso por J. Inés 
Villagrana. LAF (1477) 

Informe del Instituto Literario al Supremo Gobierno, 
zacatecas, 27 de Agosto de 1852, Impreso por J. Inés 
Villagrana, 1852. LAF (1477) 

Hemoria de la Secretar!a de Estado y del Despacho de 
Relaciones interiores y exteriores de la República Mexicana, 
leida en la cámara de diputados el B y en la de senadores el 
10 de Enero de 1829. Imprenta del Aguila dirigida por José 
Ximeno, 1829. Firmada: Juan de Dios Cafiedo. LAF (518) 

Memoria del Ministerio de Justicia e Instrucción Pilbl.ica, 
presentada a las cámaras del Congreso General por el 
Secretario del Ramo, ano de 1845, Lit. de cumplido. 

Memoria del Secretario de estado y del despacho de Justicia e 
instrucción Ptíblica a las c~maras del Congreso Nacional de la 
RepOblica Mexicana en enero de 1844 (fragmento referente a la 
Instrucci6n püblica). Impresa por Ignacio Cumplido, México, 
1844, 86 pp. 

Memoria que sobre 1nstrucc16n pública presenta el director 
del Instituto de Oaxaca al Gobierno del Estado (1863). 

Plan general de estudios de la Repüblica Mexicana, México, 
Imprenta del Aguila dirigida por José Ximeno, 1843, 20 pp. 
AGN, RJIP, vol. 84, f. 377 ss. 

Plan General de Estudios del Estado libre de Jalisco, 29 de 
Mayo de 1834. LAF (452) 

Plan General de Instrucción Pública para el estado de 
Jalisco, 26 de Marzo de 1826. Dado en Guadalajara en el 
Palacio del Estado, 29 de marzo de 1826. Decreto ntim. 39 
(impreso) 

Reglamento espedido por .la honorable Asamblea Departamental 
de Oaxaca en 30 de Enero de 1845, reformando el Instituto de 
Ciencias y Artes del Departamento, oaxaca, Impreso por 
Ignacio Rinc6n, 1845, 33 pp. 
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Memoria en que el gobierno del Estado libre de zacatecas da 
cuon'ta de los ramos de su administración al congreso del. 
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