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INTRODUCCIÓN 

En 1992, cuando decidí emprender la investigación que ahora presento, no 

tenia clara idea de los caminos por donde iba a transitar. Ciertamente, 

después de concluida la tesis de licenciatura•, en la cual presenté un 

panorama general de los inslitutos literarios, o en otros términos, de los 

primeros establecimientos de instrucción pública fundados en distintos estados 

en las primeras décadas del México indopendiente, me quedó la inquietud por 

continuar un trabajo del cual apenas había alcanzado a esbozar un problema. 

Para ello, guardaba la aspiración de encontrar un archivo procedente de 

alguno de dichos institutos y estudiar, desde un caso particular, el proceso de 

secularización de fa enseilanza en el siglo XIX. En especial, me habían 

parecido casos sumamente reveladores los relativos a fas instituciones de 

Oaxaca y Zacatecas, y hacia esos nortes encaminé mis pasos. 

¿Por qué Zacatecas? La pregunta me fa han hecho infinidad de veces. 

Tengo dos respuestas a esa cuestión: la decisión principal obedeció, si no al 

encuentro del archivo administrativo procedente def instituto de Zacatecas, sí 

al hallazgo de fuentes adecuadas para realizar un trabajo como el que me 

propuse hacer, y porque además, leyendo el rico material localizado, vislumbré 

una interesante y reveladora historia, que superaba fas expectativas 

planteadas inicialmente por mí. En eí camino me topé no solamente con 

documentos que me empujaban hacia atrás, a la época de las reformas 

borbónicas, sino también,· las orieniaciones de una historiografía renovada, en 

búsqueda de. explicaciones de la transición de México del antiguo al nuevo 

régimen. Amba;'¡~quietudes comenzaron a delinear el problema de mi tesis de 

maestría: 

1 Rosalina Rlos, "Educación y seculatizaciÓn. La problemállca de los lnstttulos !ilerartos en el 
siglo XIX (1824,1857) .. : Méxl.co'. Facultad de Filosona y Lelras, UNAM, 1992: 



La investigación· no estarla abocada solamente al siglo XIX, ahora se 

trataba de empre~der el eiiudlo deun peaod; más amplio q~e contemplaba la 

segunda mitad del XVIII yi la primera del XIX; fT1ar~ ;empciral en ~I ~ue haría el 

análisis de dos i~;ti;¿Clon~s d~ eris~na~;a d~ z~~te'é:as. ·¡,;r otra parte, el 

proceso de tran~ición de; la ; forinii''. de: enseitan~a· ex!steílte l!rl el . antiguo 

régimen al que sé ina,ugu~a en el ~üevo; r1º fue ün problema local; ni solo de 

Mé~lco ~pa;a I~ cual·~~ i~~~rt~~ ~~~d~:·es ~cisi~i~;/~éces~rio, ejemplos de 

otros estados', por el coiitrario, fue un procesÓ.general a todo Occidente, que 

se Inició, p~obablemeríteJerí~ eí: si~~º XVl;··~u .¿ulmiñación tal vez pueda . . . . .. '' . --'·, •)' ' '~ '. ,, ' ';. -, - ' , . . . . . . 

ubicarse a fines cie1 xix. í:ií e1 C:asb·'cia li1sp~~1~·a,;,éri;;a, 1as similitudes entre ' . , . ,• , . . ' . " . <'. -' '\ ··'· •; ··." ·- . ~' '. , " ·.· ... ,,.. . 
los procesos son muchas Y. eri fodo caso', en aÍgún momento habrá que hacer 

,- ' . , . . . . . - . ¡. - ·~ . 

esÍudio~coniparaÜvos en!Íejos).!ifaf 13ntes.est~dos' y. luego, ·.entre países. Por 

el momento.baste con'.ap~nta~ esta partié~Jaridad 'para no aislar demasiado 

nue~tr: ~:~~t del ~sº conf r~tº ·~~ i~ · histoFia' ~{Jn colegio-seminario 
------- ·-~~,-_.:.., , -·'-:O:--;?-"· ·:.., --

colonial, San Luis Gorizag~, y d~ ,un· e.stablecill'lientó d~cimónónico, el instituto 

literari;, • saguf el pro~e~~ d~ tr~~~i~i~íl ~~i·~¡,~)nuÓ~a ;orn1d de. ~ll~ei\anza. ~ 
otra .nueva, dentr? de.l'aún'iiÍás'C<l;TipJ~jo'pr~bÍ~ina;J¿ la tran'sició~del antiguo. 

al nuevo· régi~e~ ~n 9éxr;~ ~{~r:~~<~.n ~;;i • 4m~o.tle~~ ·~~e ver eon el 

carácter• cada/ vez rnás ·.,centralizador •• del·· Estado, • .. que; orientó 's.u política 

educativ~ b~scan~o s~ có~t'i~i · ~ dir~~ión.: Pa~~ q~~· ,~-~u~.~~ ~~~eñariZa se 

convirti¡¡~a e~lln producto acabado d~I nuevo régi~~n,'debf~i~n d~rse'varios 
,J', •·. ,,. . . " · •. - ••. • .• '· 

momentos. De hecho, a partir de la segunda mitad delxVUI fue cuando con 
·, -··· ,,,., .... ",, , ... 

· mayor claridad se definieron las características de·' la iilstiüeción'públié:a. En 

ese lapso, el Estado español intentó reformar la ·~str~~t~r~·· ¡~~titucional de 

colegios y universidades e introducir sabiires/ in~();ácÍores ... D.espués, 

comenzaron a orientar Jos cambios fas ideas frances'as en.torno· a Ja formación 

de un sistema de instrucción pública bien· estrüciurado, y dependiente, 



administrativa Y. financieramente, de la autoridad civil. Sin embargo, en. el caso 

español, dichas ideas. solamente se plasmaron en las Cortes de. Cádiz, y la 

legislación emanada de ella influenció a Jos poliliccis novoh.ispanos as,i.slentes 

a ese. evento, .. q~ieri,es trajeron· .. ª.:.1á • Nuev~ Esp~ñ13 ·~se\~agaje; · · de~pués 
trasmitido a l~s prime;6~ g~biemos republieanos y peirneadohacia los estados 

que i:onfor~aba~ la i~~ipi~~t~ n~ci¿~.· r.id obstante, las difíciles circunstancias 

politica~~ ero~6~isa~·,y s~~)ª!~f ~ 1'as cuales se enfrentaron Jos hombres 

abocados a·. Ja tárea.de ~n~t~uir el Estado-nación en México, limitaron la 

posibHidad ·~~ l~f~r ~n gr~~ e~ito Jos cambios en el terreno educativo desde 
, ·;· ,-. ., 

el poder central: Précisámeñte,. la atomización del poder regional, presente en 

México . a· lo. '1a~~Ó; del ,,·siglo XIX, condicionó el esfuerzo de los estados o 

departa:Tieíltos, ·d~ log~ar ~mbios en la educación, así fueran parciales, y, por 

. tanto, ir~pidi¿ l~·;;,~~t~~ión de sistemas de instrucción pública estatales. 

El ~r~s6 a~te~ ·descrito es estudiado aquí en varios pía nos: gobierno y 

administráción, financiamiento, y también er campo de Jos saberes, pues todos 

y cada 
0U~O<~e ~jl()S J6ciden en el. funcionamiento de fas instituciones de 

enseñanza. Aélé'más; fa historioQrafia recíenle sobre historia de la educación, 

aun aquella d~·~~~ in~~itucionaf2, ha procurado a"cercarse a la sociedad de la 

cual las instiíu"ciori~~ s6n °producio y do~d~ se insertan, buscando superar las 
... ' - ' . ,.·-- ·'· . - -·. . ~ . . . ' 

interpretacÍoríés'delos trabajds t~~dici6hele~; f>clÍtodo lo anterior, creo que un 
. ,_c .. ·-·,··;.'.,, .;·; .'• .'-<- ·::·.·,-, ·'. • ..... : 

estl!dio dé la tran~iéiónje Ia.~ñseñan~ hacia formas nuevas, debe atender 

los CIJatro a~p~cio:s arítes' s~ñal¡;doS'; pues todos integran y explican la 

encrucijada q~e repr~sent~n las ín~tit~cidn~s de ~nseñanza. En ese sentido, a 
-· -· . ,. ' .. ¡··· 

lo largo de. mi trabajo procuré analizar·'ei"&esarrollo institucional; las bases 

económicas del firíancíaniientO 'del .c:Olegio e instituto literario; Jos contenidos y 

el desarrollo de los saberes, tanto dei' cdi~gio ·como deí instituto literario. 

2 Adelanle hago mención de diversos y recien1es es!Údios sobre hlsloria de le educación y de 
les universidades. lamo de México como del extranjero -España, lnglalerre, Chile-. que han 
avanzado en el sentido indicado en el texto. · · 
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Ademés, en lo posible, me acerqué a la sociedad a través de Jos hombres que 

intervinieron, en el perido estudiado, en las dos instituciones de que me ocupo. 

Aun cuando Ja historiografla sobre México reconoce una continuidad en 

el proceso educativo entre fines del siglo XVIII y primeras décadas del XIX, 

pocos trabajos se han abocado a profundizar en el problema.3 Uno de ellos es 

el de Dorothy Tanck, La educación ilustrada•, en torno a la enser'\anza de 

primeras letras en Ja ciudad de México, abocado al periodo de fines del siglo 

XVIII a Ja reforma liberal encabezada por Valentin Gómez Farías en 1833. 

Ademés de éste, hacen falta o:ros estudios sobre la transición de la 

ensel'lanza del antiguo al nuevo régimen, de otros lugares y niveles. 5 

Por su parte, la historiografía tradicional sobre las instituciones de 

Zacatecas•, de corte institucional, tiene un carécter laudatorio. y 

conmemorativo; autores més recientes han tratado de abordar la historia de Jos 

establecimientos educativos de dicho estado desde una perspectiva més 

crítica, sin embargo, poco es el trabajo de archivo sobe el cual apoyan sus 

J Por ejemplo, Anne S1aples hace mención e esa continuidad en su trabajo •Panorama 
educativo al comienzo de la vida Independiente~, en Josefina Vázquez, et. al., Ensavos sobre 
hJsloria de la educación en Méxjcq, México, El Colegio de México, 1985, pp. 117-170. 
• Tanck Estrada, Dorothy, LP educación Ilustrada 1786-1836 Edycación Prtmarta en la ciudad 
~2a. de. México, El Colegio de México, 1984. 
' La hlstortografía sobre educación de México ha seguido una periodización tradicional y 
existen Importantes trabajos tanto para la época colonial como le independiente que también 
he tomado en cuenta. Por lo que corresponde al siglo XIX, pueden seguirse les investigaciones 
de Anne Stapfes: •Alfabeto y catecismo, salvación del nuevo país• en Historia Mexicana, vol. 
XXJX (1), núm. 113. jul-sept .. 1979, pp. 43-54; "Gabinetes de física y qulmica, siglo XIX", en 
~.vol. 18, # 4 (1Cl6), jul-ago .. 1982, pp. 50-; "Attabeto y catecismo, salvación del nuevo 
pals" en Hls!orla Mexicana, vol. XXIX (1), núm. 113, jul-sept, 1985, pp. 43-54. En el caso del 
periodo novohispano, Pilar Gonzalbo, Historia de la educación en la época colonial. La 
educación de los criollos y la vida urbana, México. El Colegio de México, 1990. (Serie historia 
de la educación); Dorothy Tenck.-renslón en le Torre de MarfU- en Ensavos de Hjstoria de fa 
educación en México. México, El Colegio de México, 1982, pp. 25-110; así como los lrabajos 
realizados en el Centro do Estudios sobre la Universidad de la UNAM, abocados 
especialmente a la Real Universidad y los colegios novohispanos. 
6 Los siguientes son los trabajos h1stonogrBficos mas importantes sobre las instituciones 
educativas de Zacatecas: Kuri Breña. Daniel, El insti1u!o de ciencjas de Zacatecas· 
renomenoloaía de un ~ante!, México, Universidad Autónoma de Zacatecas. 1942: López 
Sarrelangue, Delfina. ·El Colegio de San Luis Gonzaga de Zacatecas· en Boletín de la 
Sociedad Mexicana de Geoorafia V Estadistica, LXVI: 1-2 Oulio-oct. 1948), pp. 153-1681948; 
Vidol, Salvador. "Colegio de Sao Luis Gonzaga de Zacalccas. 1754-1786" (facsimil ed. 1958) 
en Federico del Real E .. Álbum de Familia. Ocho lustros de la vida zacalecana, México, 1991 
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interpretaciones7. Por otra parte, la historiografía no está orientada a seguir el 

proceso de transición al que nos hemos venido refiriendo, que, sin duda, se 

topa con él, pero no es su intención explicarlo. En todo caso, a partir de la 

historia de cada una de sus instituciones, a las que ubica una en la etapa 

colonial y, la otra, en la independiente, roza los dos momentos. En efecto, el 

colegio-seminario de San Luis Gonzaga, fundado en 1754, culminó su historia 

en 1831. Mientras que, el instituto literario creado en Jerez en 1832, después 

de ser clausurado en la capital del estado el antiguo colegio, se mantuvo 

abierto hasta 1853. Los estudios sobre ambas instituciones remiten bien a los 

orlgenes coloniales del establecimiento decimonónico o interpretan a éste 

como la culminación de una fundación que principió en la época novohispana. 

Asl pues, debido a las mencionadas limitaciones de la historiografía, 

para emprender el estudio de la transición de la antigua a la nueva forma de 

enseñanza en Zacatecas, se tomaron lineas metodológicas abiertas por 

autores no especificamente dedicados a la historia de la educación de México. 

En especial, me fueron de provecho Eric Van Young, "Recen! Anglophone 

Scholarship on México and Central América in the Age of Revolution (1750-

1850)ª; Linda Amold, Burocracia y buróqatas en México 1786-18339, Mariano 

y José Luis Pese!, La universidad esoar'\ola siglos XVIII a XIX. Desoostismo 

ilustrado y revolución liberal'D; LB'M"ence Stone, The size and comoosition of 

7 Véase Staples, Annc, ·Los Institutos científicos y literarios de México• en Memoria del 
Sooundo EOC1Jentro de HjS!oda sobre fa UniVersidad. México, UNAM-CESU, 1985, pp. 43-54 y 
Garcfa Gonzélez, Francisco, Conciencie e lntcliaencia en Zacatccas Sociedad educación 
hls!oda (135().1890!. México, UniVersldad Autónoma de Zacatccas, 1988 (El arco y la lira). 
Ambos autores se apoyan bllsicamente en legislación. 
8 Van Young, Eric, •Recent Anglophone Scholarship on México and Central America In the Age 
of Revolution (175().1850), en Hisoanjc American Historjcal Revjew, 65 (4), 1985, pp. 725-743, 
9 ~oJd, _Llnd~. ~urocraeia y burócratas en México 1742·1835, trad. de Enrique Pelos, 
Mé.x1C?, D1~cción General de Publicaciones del Consejo Nacional pera la Cultura y tes Arles, 
Edrtonal GnJalbo, 1991. 
10 Peset, Mariano y José Luis Peset, La universidad espai'iola <siglos XVIII y X!Xl. ocsootlsmo 
Ilustrado y revolución liberal, Madrid, Taurus, 1974. 
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the Oxford University Body 11580-1910)1', Sol Serrano, Universidad y Nación. 

Chile en el siglo x1x121 Marc Baldó, Profesores y estudiantes en la época 

romántica (1786-1843)13, eñfré otros.1•. Cada úno de ellos, para diferentes 

instituciones y espacios; re~li~a ;~~Íud·i~s ~obre la iransición: los dos primeros, . . - ,· ·' , r- - .. - . . . . 

historiadores mexÍcanlstas;:·a~~¿a ci~·¡a·_~estión agraria y la burocracia, 

respectivame?t~, y'si bi~l'l tielleripo~ rel.ación con el objeto de mi particular 

interés, me fu~ro~·lmportant~~ ~~/ra;'.áautas metodológicas que siguen. Los 

cuatro últimos, ·~e~r~~~~1ián"tfati~i~; '~·~; · d~más sugerentes y·. cercanos a mi 
• •• - ~ ' • ·: "1\ " ·, r·' • • " ' ' •" \, - ' "• - ·- • •' • " ' 

propio objeto:'~I · d~Sig~·~ aríaHzanel télmiiño 1/ comp<Ísicló~ de .la. Ull_iversidad 

de oxtord~~sde ~Í-si¿¡~·~v1"~(;1~) ~1'~~~~;r¡rl~. ;;~f~rl~i~~ 7e~ ~i~~tudiode 
la formación del siste~1. de :insiiucciÓn 'pública r{~cicirial y: eenfralizado en 

Chile, entre ~~~s del XV1i1x:-dEll ~;X,;~~e coloCó eoíno institución central a la 

universidad Y'_:que~;:c0~6 · p-r~Só· hiStóíiCO,:: Qu~-rda'. niUcMOS pa-ra_1e.1i_s·mos con 
·C<.,,,- . - ·,.,., 

México. Por su. parte, el de l~sPéset y €11 da _Bald~; abó.ca dos _los p~imercis a la 

universidadespáñolá ell genéral Yé1 segun,do a· la Universidad de 'laiencia, la 

elapá qúe analiza ClJincid~ t~mbién ~~ 1oi'1nientbs y ~mbios" é¡Ü~. ~n orden a - - - ·-· .. --.__,, -·· . -·- :;,- ·--- - ...... , -" .. . . .. : 

la formación dE!un'sistema de instrui:c:iÓn públi~; se iiacíán en, España, y que 

incidieron ·eri l_a -universic:Já'd, •. Los' cuafro;~ütdre~~ .~tone, Serrano,:,Peset y 

Baldó, proeú'ran ei e~Íudlo de los múltiples factbres qué interaceiorian, fuera y . . . _ . - -.. ,,, ., . _.. ·- - - - --. - ,. ,' - • .. ; ·<f-~ '"·--. ' 

dentro de las instituciones de ens~ñanza. E~ otra~ pá'la.bris,l~at~n de 

observarlas dentro de un marco politico, económico y socl~l·ge~~ra1/ ' 

11 Stone, Lawrence. "The slze and compositlon ar the Oxford Student Unlverslly Booy 1560· 
1910" en !he Universily In Society, Vol. 1, Oxíord and Cambridge rrom the:141_hto the Earty 
19th Century, Princeton, Unlvcrsity Press, 197~. 
12 Sol Serrano, Universidad y Nación. Chile en el siglo XIX., Chile, Editorial Universitaria. 
(Colección Imagen de Chile), 1994. · 
11 Profesores y estudiantes en la éooca romántica. La uniyersidad de Valencia en la crisis del 
Antiguo Régimen /1786-1843!, Valencia, Excm. Ajuntament de Valencia. (Premio Senoyra 
1962) ' 
14 También son trabajos relevantes los de Connaughton, Brian, ldeoloafa y sociedad en 
Guadaiajarn C1786·1836l. México, Consejo Nacional para la cultura y las artes 1992: Gómez 
Serrano, Jesús, La creación del estado de Aguascallentes <1786-1857>, México, Consejo 
Nacional para lo Cultura 1J las Artes, 1994, (Serie regiones); 
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A través de los pasos mencionados, y. aprovechando sugerencias de 

autores como los anteriores, en la presente investigación procuré definir las 

líneas de la transición de la antigua a la nue;a ;orma de enseñanza e~ México, 
- ' ..... _ - .. - - : . . . . - . ·' - - : . - -.. ..-... -· ·-~ ' ·- :. -- ; ' 

. con base en el caso de Zacate~s. 'Ce e~aforma, quise insertaí_ mi 13studio 

den.tro de la histoii~graffa r~~i~n/e 'queien ~I Cél~~ de Mé~iro,1 é_stá ori~ntada a . 

entande~ el. ~mp(ejci moinento de transÍC:ión de : I~ ~i~nia ·•al México 

lndependiente.1s 
·:·.·•, 

En i:u~ntó ~ las fuentes clocumental;~ IJ~Íl:iz~das,: clebo cl~cir, como lo 
'· .. . - .. ~- ... -. .·- _, . . - ... -';,. . .. " ... -·· .. ; '" . 

Indiqué. al pri~clpio, que no lo~licé? p~rque no ~~iste, 'u~ !_arciiivo de la 

administración •interna ··de. los.•establecimientos· edúcalivos:?e'•.za~tecas · 

analizados .. · Tal ~ltuación: re~r~~~ntÓ · .. • Üna - pri~era ( difi
0

~ultad { pa~a .. Ía 

investiga~ión, p~e~ ;i tii~n Í~ bú~~Ü;;d~ ~e'.'.guiÓ hacia Í~~ clif~;~rite~ Íri~~~nci~S 
de poder que a· 10 largo del periodo en estudio administraron ~. cóntroli~on a 

las institucio~es • que nos conciernen: '/..~die~ci~; ~~iri~y, JÚnt~ de 

tempbraiiéiades, inte.nd~~te, ~ini~tfris de hacien~a.~iJútac'i~n.J~tátuia· ~c:iiítica, 
congreso. local)• g~faer,¡¡1, ·._y eri. ell_as enCÓ~tr(~L1ficie11tE1_Y riq~fsi~ó. material 

documental, 'siri • ~~bai{lo,'. est~ .. si~~lÍicó ·. un~ s~8un~a ditrCÜltad •. por la 

multiplicidad d¡/~~~ec;~~tra;ados~n l~s ~éJ.~~iíntos; s¿:fal;~:d~ ~eri~ción y; 

también, .. lá dispersión .de los asUntos! En fin, al· iéfniino Í:le la. P.esquisa me 

enccmtré .con un itiosai¿;;•.ct~ in.form~éiÓn ·;~sc:atad~'de'aquf.y. d~ allá •. Tal 

circunstan,cia hizo:1abo~6:sC>_~rm'~~ el i~mp~c:ao;~a~ ~ue( ahoé. p~esento. ·E~. 
particular, los. incon.venlente rJeron más signific:auvos para el slgl~ .x1x, como 

se podr~ ~mp;~b~·; al~l~rgo ~el ;;~baJ~>~i~is~C>.:~b~··d¿sÍa.~r. tÜve la 

suerte. de encóntrál'T11e en plena etapa de recopilación de füentes de archivó, 
~-'-- -'---'"-·--""'~' _;_:.o.......:c.-:......'..::_ __ ,_."'----'-"-'-"''·-'- --- _ _,-.'-,_._. ___ :o..::-- __ _::_:.: _ _:_:__}_·,,:... 

cuando la. üniversié!ad ifeMiC:higan hizo 1a ciei/01ÍJci6na MéxiC:o. ar·;siacio de 

Zaeatecas, d~ un.a'rchl~o qye re~re~~~taÍJna auté~tica mina!·al·de. ~u Caja 

Real. El valioso acervo quedó re5guardado, a partir de septiembre de 1993, 

" Van Young, Qru;jL 
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por el Tecnológico de Monterrey, con sede en Zacatecas. En el mismo, localicé 

los libros de cuentas, tanto del rector y mayordomo, presentados ante los 

ministros reales de Zacatecas, como los de cargo y data llevados anualmente 

por éstos, del periodo entre 1788 y 1831. Ambos instrumentos contables 

fueron fuente invaluable no sólo para estudiar el financiamiento de la 

institución, sino también por los datos e información recuperados sobre los 

individuos. Con todo el material rescatado, se reconstruyeron y analizaron, en 

lo posible, los cuatro diferentes aspectos relacionados con las mencionadas 

instituciones de enseñanza zacatecanas. Los acervos más útiles fueron los 

siguientes: en la ciudad de México, el Archivo General de la Nación y el fondo 

Lafragua de la Biblioteca Nacional; en la ciudad de Zacatecas, el Archivo 

Histórico del Estado y el de la Caja Real, recién mencionado. Por último, una 

breve visita a la Biblioteca Pública de Jalisco, en la ciudad de Guadalajara, me 

permitió localizar también material documental e impreso sobre el Instituto y 

otros asuntos relativos al colegio colonial. 

El trabajo se presenta en cuatro capltulos, cada uno de ellos dedicado a 

los aspectos considerados básicos para el funcionamiento en general de 

cualquier institución de ensel\anza. 

En el primero, Las instituciones. Del estado borbónico al régimen 

republicano, sigo el desarrollo institucional del Colegio-seminario de San Luis 

Gonzaga desde sus orígenes hasta el establecimiento del Instituto Literario, e 

identifico las instancias de poder externo que ejercieron su poder sobre 

ambos. El objetivo fue contar con los elementos que permitieran comparar la 

estructura institucional de dichos establecimientos, en el paso de la colonia al 

México independiente. Al mismo tiempo, traté de comprobar la llnea de 

continuidad habida entre la polltica de los Borbones y los primeros gobiernos 

republicanos hacia la centralización educativa, que tenia como base un 

proyecto polltico unitario. 
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En el segundo capitulo, De la dolación privada al financiamiento 

público, abordo el problema de los cambios habidos en las fuentes de 

financiamiento que hacían posible el fÚncionamiento de las instituciones antes 

y después de la independencia. E.n e.ste : :aso: . busqué comprobar la 

discontinuidad de la políticaq&e p~ra cacla' periodo e~lstió de parte del Estado, 
.... ·.,.- ''-· .. ,._. :·,' 

pues en la etapa colonial, al no exi~tir un p~oyecto sobre financiamiento de los 
' .. , - ' "'· .. · ,_. . ' 

colegios, la corona acabó ábsorbiendo los bienes de la institución, mientras 

que, en el periodo repubiieano;,f'~~~;· de 1c:ls.'i~te~~;e~ 'ci~I gobierno. fue! 

precisamente, la formación de fon~6s d
0

e iA~.\~ci;{ó¡, ~¿bnc:a: 
El tercer capitulo, Los hombr'Ss,''se acerca á lasociedad, ·ª partir de los 

individuos que actuaron e~ l~s\ dife(en';es ~~bi~o~ de l~s · lnstitudones 
- ' .. , - "'r' ,;• ', ._.•,., • .• '"o: •' .• .• •_, • .· 

estudiadas, a los que p~cÍian accedir col11ó' rectores o directores, como 

profesores. y,· también, é<Íinó ealegiales y alumnos'. En el capítulo observo el 
. . : ... -•. ..;,"- '-··;_O:"'- ' - - '" .,_ -~-· -- .--- - - --- -'- -·" - - - - -

rompimiento de lo~.esq~!lr!la:; seguido; pór ~uierÍes'ocuparon los cargos de 

gobierno y administrativos, la ~mpli.él~ión del espectro social de los 

beneficiadÓs eon la edui:SciÓn y la enseñanza en los colegios; así como la 

variación 'de 'las. funCio~~s/~esempeñadas' por los sujetos dentro de los 

establecimiento.y ~u ins~r~i~~ ~n ~lro~ espacios da la administración pública o 

eclesiástica. 

Finalmenle, en Los sabere's y. la ·inculcación de hábitos, el cuarto 

capitulo, sigo el proceso de iranstcirrnaciÓn ci; los aspectos de.1 'qué, er cómo y 

el para qué aprendían, a partir'cfo~la; fihalid~des'principal~~ de la enseñanza, 

sin duda, orientados en cada ITio~e~tÓ ~()~ 1ci,lbif~'.~~i~~ objeÚvbs dei Estado. 

En la parte finar, fuéron• Incluidos ;é:uátrÓ',aríexos: por: eonsiderarse 

importantes en la acíaraclón de c~~~u6ri~s ~~b~e los ~i~yec:los ~du~t;vos; el 

financiamiento y el desarrollo de ios'pla~es d~est~dio. · 

Debido a la continuidad entre mr. trabajo de lic'enci¡¡t~ra''y Ía presente 

tesis, algunos materiales. fueron nü,~va~ente aprovechados'.. Por otra parte, el 
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esbozo general del problema analizado, así como los primeras· avances· de la 

investigación, fueron publicados en forma .de articui.Os. Sin embargo,. en tanto 

que adelantos, debo decir que, con mucho;' losép:rincipales"témas y 

problemáticas los he reelaborado o bien, he prof~ndizaga·;~ i~ve.stigación: 
. Una limitación debe hacerse explícita: erí i~ i'nec!i~~ ;J~ aqui se han 

seguido Jos avatares de una -o dos- institucio~~;·~ 16l~rif~ da'.~n ~i910, y esa 

centuria está tan mojada de acontecimiento~. •ruptúrasi 'y conunGiciades, r'eisu1ta · 

difícil, si no imposible, tener presentes tod~s'.es6s f~6i6ie~. ~n.i!ada :nan1ent~ 
de la Ínvéstigaclón. De hecho, se trata. de Un periodo í{n e,(¡remo complejo de 

la historia . de . México -. sobre el cUal falla todavía 'emprender muchas 
·· , . . ·. · __ :: f . . \·: __ .

1
:. i~·~;.:-.. ~-L~·:«; ;;.:J-. :>::,·:_ ·.- -(·.-. >~,."!~:.~:.:;.:)·.··...- __ - ; 

investigaciones esclarecedoras, punto sobre el. que. han llamado la atención 

varios est~diosas1•~.· qú~ qued~ .1~ien¡~'e1 ~~lig~~d~'pa~ar ¿~r ali~ hechas 

importantes. Aún con ello, quise afro~f~r el reto; y espero haber logrado una 

aportación'~ i~hist~~io~ian~··~o~;e~l'~igl~· xikin'~;;-ica~o. que resulte de 

interés a l~s interesados en el te~~,Má~ to~avía por ia~ nuevas interrogantes 

e inquietúdes qu.e surgierp_o~cjél trabajo y que habrá que atender en el futuro. 

Otol'io de 1995. 

•• La primera llamada de atención para ampliar los estudios sobre el XIX ruo hecha por Robert 
Potash en un articulo de 1951 Intitulado "Historiografia del México Independiente", en Historia 
moxlcana, México, El Colegio de México, 1961. vo. X. pp. 361.412. Más recientemente 
Francols-Xavier Guerra en "El olvidado siglo XIX", en Balance de la hi§toriooraria sobre 
lbernamérica f1945-19BBl, IV Conversaciones Internacionales de Historia, s. a, EUNSA, y 
Enrique Florescano, El nuevo pesado mexicano, Móxico, Cal y Aroria, 1992, reconocieron Jos 
avances logrados a partir del articulo de Potash, así como las temáticas que aún no han sido 
abordadas o lo han sido insuricientemcnto. A la par de los balances historiográficos recientes, 
que han mostrado la evidente conexión en varios campos del periodo final de la colonia con la 
etapa independiente, varios historiadores han abierto la linee metodológica que profundiza el 
estudio de lo llamado "era de le revolución", en especial, los citados Von Young y Amofd .. 

.~:..;·. 
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l. LAS INSTrrl.JCIONES. DEL ESTAOO BORBÓNICO AL RlGIMEN REPUBLICAN(;_· 

El funcionamiento de las insliluciones tiene tras de si la práctica de gobierno Y 

administración de las mismas. Estos aspectos se manifiestan en. dos. planos: el . _. . . . 
externo y el interno.· En el primer caso se trata· de la, o las, instancias_ de poder 

que de~de f¿éra ejercen o pretenden ejercer el control sobre la Institución y, ~n el 

seg~ndo: d~Í·a fi~ura -o figuras- que dentro de ·'ª· e~tidad r.eg~Jan/ vfgila~ y 

supervisan el.buen· funcionamiento de la ·misma:· En.e1"éasO:de'.lcis colegios y 

universidad~~:· en~~ orí.gen fuero_n. creados ~~gún un~ pr~~tici.~6cimún d~I· antiguo 

régimen: a modo de c.;;poraciorÍ~s 
0

que téfüan erí'sÍmismas"elcontrol de su 
• • . . ,. - .'" .. -· ..•... ', ¡"; •. ·o·-' \'" ... 

gobiernó• y ·adminisirádélri~Ysin···•émbarga/ c;ón el ;paso ··dé· los·• siglos, estas 

caracteif~;¡~·~ f~erci~ trá~sr6rrr1ándos~ ~ e~ pÓt~~tád•5~j¡Ó dé las manos de fas .. ' .. -·-' .- ·' ·. .--- - ·-·-,---·-. 

corporácioneis/""a medida q~a el Estado tomaba un carácter más centralizado y 
- . ,··'> · .. _ -_-. :·:·.:·;·:i!i ,:' ._ ~.. . ·. __ .,_,,::. ~~>>. ::· .'; .: ": ',> 

que cambiaba.la función de las fnsUtucione~ 9orde ~e impartía enseñanza, hasta 

llegar a ~er, . bajo·· él núevo • régÍmerí,'" instiiuciones escolarizadas o, en otros 

términos, ··.de e instrucción . ·. pública: -Es. ; ~~di, -. perdieron gradualmente su 

"autonomfa;', su caráct;r ~orp~rati~o. y pas~ron a ser. controladas por un poder 

fuera de" el;asoEn 6Ciisio~~s. ~ra realiz~r d~ úríá' marí~ra més efectiva esa labor, 

fuer~n-creidos también Órgarios iriterm~dio;, que 'servirfan de_;onduct~ entre la 

autoridad interna y la externa. ' 

El pr~s~~te caplt~I~ sigue el desarrollo que el proceso d~scrito ~iguió en el 
.,.,··.·-- :. _,,._. ;' ,_ -_:_ - - . - -: "-·: 

caso de ia proviÍicia de Zacatecas: trata de conocer la estructura interná dé ~na. 

instit~ción coi~~iaÍ, San Luis Gonzaga, y·ide otra decimonónica:/~! Instituto 

Literario -cuyo primer ensayo tuvo lugar con la fundaciÓn de la Casa de Estudios 

de Jerez-,·· así ccomo puntualizar cuéles fueron las instancia"s' de gobferno y 

administración externa de las mismas, en cada mamen.to, Al· co"n,siderar los 
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aspectos de fa estructura de funcionamiento de los tres establecimientos, se trata 

de contar con los elementos que permitan estudiar comparativamente el carácter 

de los mismos en la transición de la colonia al México independiente. A la vez, 

nos interesa comprobar que hubo una llnea de continuidad entre la política 

borbónica y la de los primeros gobiernos nacionales hacia la centralización 

educativa. Esto es, hacia un mayor control externo por parte del poder político 

sobre las instituciones escolarizadas, que derivaba de un proyecto político 

central. Como antes señalamos, el proceso en este campo se había iniciado 

desde siglos atrás, pero alcanzó su entera dvfinición con el nuevo régimen. 

Ahora bien, dado el ~;ácie: d~ u~ó de lo!i"~~oblema que tratamos aquí, 

esto es, el peso cad~ ve/~~96,r qu¿ ¡¿~.ra ~, póder externo sobre las lnstitué:ion.es 

de enseñanza, y la t¡a~sfo~rri~ciÓn qJ~ ést~; ·~ufrieron en su estruciura interna, 

resulta ~·~ces~rio :·partir d~I 'p~~P¡~"Ói deia~~~llo ·.·.· inst;t~cidR~r .• 'ci~ Íos : dos. 
~: -,,- ~··;~-- ;¡" • ..:.-.· -·-·- ~· - - ,. • • :~, 

establecimientos qUe nos cóndernen; pues; de otra forma; no p()díiamos lerier Í~s ·. 
elementos necasarios paía su anáí.isis. ria iar manará: será so6;~ tocio un capitulo 

''- . ·-··; '_J:.,;:-·.>·"·'·. _,, . ,,_ ·.- .. ,., .. _._ .. -· . '·-· ''-'·'"·· -:.:··-, 

descriptivo, en el que se tiará''énfasis e~~·tos•as¡Íiiétos:medula~escciecada 
:oc· .• ,:~.c '--:--.~ •T.--~ .\.'; /:".:"; ~;-~º "";". -¡ 

establecimiento. Estará dividido en tres apartados:> eri el primero; reviso 'él marco 
' .; :.-.-· ... ·. -· _,.,,- __ , .. -,·.,-.· ·- -·- '· ...... ' " 

general en el cual se • ~uscitó la fun,dación\del colegio~seml~~rici de s~n Luis 

Gonzaga' y sigue su d~~ár~ollo h~staprincipios d~I ;igl~ XiX; en el segundo, 
. . --<·., · ... :·, ·-<. - ., - . - -·- - -:· .-. ·:.~·.; ., '.· ·.> ... , 

observo, en tos mismos términos, la historia institucional,· de la Casa de Estudios,· 

creada en Jerez en 183~; ~si como el traslado de sus cátedras a ta cf u dad de 

1 En este trabajo manejo dos conceptos de Colegio: por una parte, cuando me refiero al Coleg.lo de 
la Compañia estoy hablando de la •comunidad formal y estable de religiosos jesuitas•, es decir, de 
la casa que lonia fa orden en dicha ciudad; en cambio, cuando hablo del Colegio-Seminario de 
estudios, lo hago de "/a casa de estudian/es becados y de paga, que contaba con ren/as propias y •. 
ensenanza•. El Colegio de la Compafüa llegó a su fin con el extrañamlenlo, en 1767; en· tanto·· que-. 
el colegio-seminario prosiguió el proceso de su fundación, que se consumó -en -1786;· éste se 
mantuvo abierto hasta 1831. Véase Ríos, 1994a, donde reviso con detenimiento esas diferencias. 
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Zacatecas donde funcionó bajo ~I nombre de instituto literario'; en el tercero, 

atiendo el desarrollo y consolidación del establecimiento decimonónico Y la 

influencia que tuvo sobre el mismo la política general de centralización educativa 

impulsada en dos distintos momentos entre 1837 y 1854. 

f .. LJlS REFORMAS BORBÓNICAS 

Las reforma~ _borbónicas, impulsadas por la nueva dinastía gobernante del trono 

espanol, tenían como objetivo central la modernización del imperio en todos 

sentidos. En otras palabras, trataron, tanto en la península como en sus dominios 

coloniales, de realizar cambios profundos en las estructuras políticas y 
l 

económicas que trajeron pcir"'consecuencia transformaciones en lo social. El 

propósito de las reformas respondía a una nueva concepción del Estado que 

consideraba como tarea primordial reabsorber lo,s atributos del poder que habla 

delegado en grupos y corporaciones y reasumir la dirección del reino en cuanto a 

lo político, administrativo y económico.' Sobre todo, formaron parte de un proceso 

' El concepto lnstttulo lileraiio remtte a los estableclml~nlos de Instrucción pública de segunda y 
tercera ense~anza, cuya lundaclón se dio, a partir de 1825, en dilerentes estados de la recién 
creada República. En algunos casos, los gobiernos estatales tomaron la Infraestructura de los 
antiguos colegios, y sobre osa base fundaron los nuevos centros, subsistiera o no el nombre de 
colegios. Por esto, desde mi punto de vista, después de la independencia, lodos eran Institutos, 
pues las condiciones políticas, económicas y sociales que los haclan posibles eran otras, 
notablemenle distintas a las del pertodo colonial. Por aira parte, el nombre aplicado en cada 
estado lenla más que ver con usos tradicionales o manifestaciones de radicalidad ideológica que 
con cuestiones de fondo. Inclusive, esto hacia que hubiera cierta indecisión al designarlos, pues 
hubo Jugares. como en nuestro caso, en los que se utilizó para la institución fundada en Jerez, en 
1831, el ténnlno Casa de Estudios, también Colegio de la Purísima e, inclusive, Establecimiento 
Uterarto del cstlido. Por ese motivo, en el lrabajo deben entenderse como sinónimos los lérminos 
Cesa de Estudios e lnstitllfo pues, en el caso zacatecano designan una misma institución. Por otra 
parte, el término literario se usaba en la época como sinónimo de cientínco. Acerca del ortgen 
francés y la paulatlna consolidación de los lnstttutos en Espa~a como nuevos establecimientos 
educativos, pueden consultarse lo~ slgulenles autores: Jovellanos, 1951, Posel, 1974, Hlstolrc, 
1981, García, 1994; por lo que toca a México, clr. Staples, 1985a. 
' Florcscano y Gil Sénchez, 1988, pp. 488. Brading, 1975, pp. 57-132. Sobre las reformas 
borbónicas pueden verse lamblén Arena Farias, 1974, Margadant S. F. 1988, Vázquez, 1992, 
Guerrero, 1994. 

): 
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general que insertó al Imperio espar'lol dentro del nuevo orden impuesto por la 

economía mercantilista.• Algunas medidas aplicadas por los Barbones se 

dirigieron a acabar con aquello que impedía el desarrollo hacia el Estado 

moderno, en si, el objetivo final era transformar una forma de gobierno carente de 

autoridad, para imponer otra, més racional e integrada bajo un control estricto que 

favoreciera a la Península, a fa corona. El proceso de reforma fue posible por el 

arribo al poder de una generación de hombres imbuidos de ideas ilustrad~s y 

regalistas, conscientes de la situación del momento y la particular de Espar'la, 

sumergida en una profunda crisis.' Dentro del conjunto de reformas,· se pueden 

observar dos direcciones: las que tuvieron un carácter politico-administralivo, y 

que tenían por t.'bjeto la aplicación de esa política, y las destinadas a modificar la 

economía y fa hacienda. La Núeya_'Espafla; que había quedado también al 

margen del desarrollo que vivía E-u~op~.-inició ~u proceso de modernización hacia 

1765, con la visita de José cié Gáivez, cuya misión principal consistió en poner en 

práctica una s~rie ~e ~~fo~~~ para la reactivación de la tributación hacandaria, 

que implicabá~la~'áos~riehi~~iones antes ser'laladas. 

En~re , l~s ~;i~e~~~ -reformas, dentro del ámbito politico-administrativo, 

destacara~: l~s at~q~~~ á las corporaciones tradicionales, a la Iglesia -que era un 

poder j~~to aÍ Í;ó~~- ala que se agravió con la expulsión de la Compar'lla de 

Jesús'; al Consulado _de Comerciantes de la ciudad de México y a la Audiencia;' la - - - . - .. -

• Anderson, 1985, pp. 78-80. 
' Bradlng, 1975, pp. 57-132; Florascano y Gil Sénchez, 1988, pp. 473-487 
6 Acerca de la expulsión de la CompaMa de Jesús, la hlstoriograna sobre el tema no ha logrado 
esclarecer varios puntos que permitirían comprender mejor los efectos que tuvo dicha 
determinación con relación e la Iglesia. Respecto a ésta, los autores consuHados coinciden en 
señalar que la Iglesia no maniresló complacencia con la medida tomada r.ontra los jesuitas pero 
tampoco se opuso a ella. La actitud de Clemente XIII, hasta el momento de su muerte, en 1789, 
fue en ese sentido e, inciuslve, nunca apoyó el deseo de las monarquías europeas encabezadas 
por España, de acabar con la Compañia. Es decir, la postura del pontifico sugiere que fa Iglesia se 
sintió agraviada con el dictamen de expulsión. De tal manera, el fin de la Orden tuvo que esperar 
la llegada de otro Papa, Clemente XIV, elegido, al parecer, con la Intención de que secundara los 
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reorganización administrativa que incluyó la creación de las Intendencias, la 

sustitución de ministros de las cajas reales, la desaparición de las alcaldlas 

mayores, la fundación de nuevas instituciones educativas y la habilitación de una 

burocracia profesional. entre otros aspectos. El éxito en la aplicación de las 

reformas polltico-administrativas en cada lugar donde se implantaron, dependió 

de diversos problemas de orden naiural, demográfico y militar, sin embargo, su 

práctica si afectó el antiguo sistema y las relaciones entre los grupos de poder 

tradicionales: 

En cuanto a las reformas económicas, sin duda, más exitosas, éstas 

incluyeron la reorganización del Tribunal de cuentas, un nuevo método contable -

partida doble-, la sistematización del ramo de real hacienda, el dictado de 

medidas para rescat.ar .el c?ogtrol. de los impuestos y mejorar el sistema de 

recolectarlos, s.e cr~aro~:Jue~~~ trib~tos y, sobre todo, la eliminación paulatina de 

las trabas qué impedfan la ·iibr~ 'circulación comercial entre la metrópoli y sus 
_.- -.. ·.·,' .... , .. ··.:::º- :: __ ' ... ····_·, 

dominios, ~ue incl~la Íá re~péración de las concesiones otorgadas a las 
":{.' .. -.-_'---·'''. ).< ·<.:··::',-. 

naciones europeas en materia comercial, la mejora del sistema de extracción de 

materias primas de las coloriias,' ;. ta~bién, por tanto, se procuró favorecer el 

desarrollo del con~imient; ¡é~ico',Cientifico y artistico. ' 

As! pues, en la segund~'mi{~ci clelxVlll, la Nueva Espal'la, con la aplicación 
'-" .. ,-<.-,--"-c'I'"""" .. •.· -. 

de las reformas impulsadas po.r 1~.''c:ás8}:te' Borbón, entró de lleno en un proceso 

de modernización. La· Corona ;arg~'n,~~t6.' como justificación de las nuevas 

políticas imperiales y la é~:~~ÍÓ~ d~l papel del Estado, el fomento de la 
, :, ___ ;_.,,-.. ;; 

prosperidad material y el . IÍien~sÍar · de sus s(1bditos. Claro está, las propias 

peculiaridades. his;óricas cÍe: la 'Nueva España propiciaron, por parte de la 

lnteresesde los monareas'catóilcos. Véase Momer, 1961, pp. 1-14; Ferrar, 1989, pp, 239·259: 
¡.acouture, 1993, pp, 591-844 y Albl~ana, 1988, pp. 181-166. 
· Florescano y Gil Sánchez, 1988, pp, 491-503 
' Florescano y Gil Sánchez, 1988, pp. 503-519; Arclla Ferias, 1974. 
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sociedad, determinadas respuestas a dichas medidas, pues hubo acciones en las 

cuales. los:novohispa.nos. resultaron severamente afectados por el afán de la 

Corona de incremeíntar sus recursos financieros, objetivo que, sin duda, logró con 

é)dto.' 
. ,. ··: 

En efecto, a.·10 largo del XVIII, la Nueva España experimentó diversos 

procesas deéajusies económicos y sociales en las diversas regiones que la 

componla~y.: en la segunda mitad de dicho siglo, una vez que se implantaron lal\ 

reformas borbóni~s. éstas incidieron notablemente en los desarrollos regionales 

pues; dado ·que el objetivo era centralizar, las peculiares metas locales se 

insertaron en ése proyecto, reorientando en parte, las medidas reformistas. Entre 

otros aspectos ocurrieron: el aumento de la )oblación, aunque producida de 

manera desigual en las diversas regiones _del .reina y, sobre todo, el crecimiento 

numérico de criollos y castas; aparición 'cie· nuevos .grupos sociales que no 

encuentran cabida en la . rigidez estamental que , existia; la expansión de la 

. hacienda: q~e afectó . a las princip~les, .· institu~i~nes sc,~i~les.• y. ~~tturale.s . 

indígenas; el desptazamie~to del .Poló '?e ére~irnienío eeon~Ínicó y de la 

concentración de. la riqueza del centro del pais'IÍacia e].Bajio; el 'oi:cidente y el 
- . - . . - . ~ .- - ' ' ·' - .. ;,. - '" ' ' ., ' - . . . .. 

norte, provocando la marginación econórnic;.¡ de ot~as regl¿nes'º. En ~se marco 
•.' 

de reforma y en un lugar especifico, habrá,'•pUes~ tjue:enterider,la historia del 

colegio-seminario que a continuación segu'irem~·s .. ·; 

°ZACATECAS, SIGLO XVIII 

La ciudad de Zacatecas, centro. de la provincia del mismo nombre; fue fundada en 

1546; el rápido desarrollo de la 'zona ~e debÍó a 1~· riquez~ de sus vetas minerales, 

'Arena Farias, 1974. Véase especialmente .el cá~ltulo ri~al d~I prtmer voi.'.,; tcidÓ el s~gundo. 
'º Florescáno y Gil Sánchez, 1988, pp. 578-589; Van Young, 1992, pp. 21-'19 
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que atrajo a gran número de pobladores, y pronto se. extendió más allá de los 

límites trazados por los primeros colonizadores." El centro minero se convirtió en 

origen de la r~ta de la plata y del comercio irÍterr~gion~l.".ÁI crearse la Audiencia 

de Nu~va Galicia, Zacatecas quedó sujeia a.su a,utoridad. 

La provincia pasó, ent~e fines del siglo xvii y principios del XVIII, por un .. . . ' . . . ·. . . ~ 

·'declive económico. del cual come~zó 'a récupéra~~e en la segunda mitad del XVIII. 

A partir de dicho repúnte; la eeoncimfa de la provincia se basó en la integración de 

la minerí~ é:on ·¡~ agricult~ra, :¿~Y~ Cé1J1~ ~rincipal era la hacienda, sobre la cual 

se afianzó ~ií ~·rÜpo d~ c:ii~;los: Y ~~pañoles como detentadores del poder 
· ... _ '· .·_· ·'· _,.,· \ - __ ,._ 

económico y polílic01f, Ei'eome/cio in°terregional era también de gran relevancia, y 
. ' , - .. , - . - .. ··~ ,. .-

lo tenia especialmente ;Con MéxicCl, Puebla y Veracruz, además del que existía .. 
localmente: En cambio, su producción manufacturera era nula." 

. ) El auge:'ecoijó~iC?.~e:la píovincia, alcanzado hacia mediados del XVIII, 

llé~ó a la ciudad a tratar'dé contar con otras instituciones culturales que fueran a 

la par de su p;osp~rida~ ·~at~rial, como. ocurrió también en otros lugares, por 

ejemplo, G~ad~l~j~r~~ p¡~ci·s~~ent~, en la cab~ra principal de una región en 

crecimiento: se·: des~a6~' fu~~~r' ~n colegi~se~inario, y hacia. ése·. objetivo se 
- - :·;'.~'. :.·_,._,,-;.;·-};·;".: .. -·' ~.... ~~ ·:··,·- ·· .... · ·_,·:.. "º' < .. ' 

encaminaron los.esfuerzos.del Ayuntamiento y de la Compañia de Jesús. 

·;,\. 

11 La ciudad. 5e eldendló por.. la ca nada de Bracho, donde los espanoles tuvieron su parroquia, 
dejando la parte ortental para los pueblos de Indios y otros habitantes. La breve descripción que 
aquí se hace se tomó de varios autores, quienes ofrecen diversas imágenes, complementarias 
entre si; de la. historia: de Zaca\ecas del siglo XVI al XIX. Para mayor Información pueden 
consultarse: Lemolne,J964, pp. 249-250; Carrera Stampa, 1956; Langue, 1992, cap. 1; Bakewell 
1976, cap .. 1 y Gamer, t978. 
·~Isi§m_.. :. \:'!!. 
"langue, 1992. pp. 119·120, 156. 
"Bumes Ortiz, 1990. pp. 80-83 
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El colegio de la Compañia y el colegio-seminario. 

La historia institucional del colegio-seminario de San Luis Gonzaga lleva a 

plantear un problema, pues Ja historiografía con frecuencia ha considerado como 

una sola entidad colegial la que se inició con la llegada de los jesuitas a aquella 

provincia en el siglo XVI, y Ja que se fundó a fines del XVIII." Sin embargo, las 

fuentes documentales hablan de dos corporaciones: por una parte, el Colegio de 

la Compañía y, mucho después, San Luis Gonzaga. Conviene, por tanto, hacer 

algunas precisiones sobre la historia de los jesuitas en Zacatecas para comprobar 

si se trató de una sola y única corporación cuyo desarrollo transcurrió a lo largo 

de tres siglos o bien, fueron dos instituciones. En este caso convendrá deslindar 

los dos colegios e identificar sus diferencias. 

La Compañía de Jesús arribó a la ciudad de Zacatecas a fines del siglo 

XVI, cuando estaban instalados ya los religiosos de San Francisco y Santo 

Domingo. Inicialmente fun.daron una residencia, es decir, una pequella comunidad 

de religiosos que, a falta de rentas, subsistía de limosnas,,y· que no tenía 

obligación de contar con escuela o ensellanza .. Sin emllarg~, é~I~ fu~ un~ de las 

tareas a que se dedicó, y pronto abrió una escuela .de ~rirn·~:ra; i~tras dedicada a 

los niños, con la que sentó bases para, posteriórn:ient~. cantar con candidatos al 
¡ . ' ,. ' ' . ·, - ' .. '' ~ . , 

aprendizaje de la gramática)atlna .. FÚe en lo;~prf~~ros años del siglo XVII 

cuando, gracias a un~d~n'ación de Vi~;te d~ SaÍdív~(': ;l.J mujer, Ana Bañuelos, 

pudo fundarse y dot~r;é ·~rl· C:0Íegi~f E~ dec{Íá a~tigÜ~ residencia se transformó 
:~'.-' - . ·"·!_,~' 1 

en una comunidad forrrial y estable de religiosos'," qué'ílegÓ a ser conocida como . -- '' - . , .·- -- ' ., ' ' -,. 

de la Purísima ConcepClón~ Las re~tas ~did~s po~ los fundadores se ocupaban 
. - -. ' . ... ··' .. . '. . . . ' .. · , ·- .. ,, ~-

" La historia Institucional dei' ColelÍlo de san Luis Gonzaga\; ·al l·n~ttirtc; Ltterario de zacateca~, 
que sigue eó' mayor o menor medida la perspectiva que aquise ha trátaifo de ciJeStlonar, puede 
verse en . los • siguientes .· autores: · Gonzalbo Alzpurw, t 990; ~ Lópei. Sarrelangue, · 1948; · GarcJa 
González, 1988; Kuri Breña, 1942; AmadorElias, 1943 y Osario Rome~o, 1979. ·' 
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en la manutención de la comunidad y permitieron abrir escuelas de una manera 

formal, pues los donantes habían pedido, a cambio de su donación piadosa, "que 

dichos regulares havian de ensel\ar a la jubentud las primeras letras ... "", como en 

efecto lo había hecho la Compañia. No quedó solamente en eso, pues también se 

abrieron lecciones de gramática y retórica. 

Asl, hacia mediados del siglo XVIII, la Compañía de Jesús, es decir, la 

comunidad de religiosos de dicha orden instalada en Zacatecas, mantenía abierta 

una escuela de primeras letras y de gramática, además de una cátedra de 

filosofía", dotada en 1728 por Femando de la Campa y Cos", conde de San 

Mateo Valparaíso". Sin embargo, el deseo de la Ciudad había sido, desde tiempo 

atrás, contar formalmente con un colegio-seminario de estudios"'. De tal forma, en 

cabildo efectuado en 1751, ei Ayuntamiento decidió hacer al Rey la petición 

formal de erigir un .seminario de estudios, es decir, una casa para estudiantes 

~dos que con.tara. con rentas propias y enseñanza, que quedara bajo la 

administraci.ón d13 la Compañía de Jesús, pero sin pertenecer a erra. El argumento 

"Archivo. HiStóriciÍ:·'do · Zacatecas (en adelante AHZ), Fondo Ayuntamiento, colonia, serle 
ensenanze, caja 1; 29, doc. 3. 
" Le tesis. elaborada por Mónica Hidalgo, analiza certificaciones de estudiantes de diversos 
colegios fuera de la ciudad de México, que fueron presentadas ente le Real Universidad de México 
enlre 1731 y 1757. Del tola! estudiado, 58 corresponden e le provincia de Zecatecas; de éstas, 33 
proceden del Colegio de la Compafüe. Dos conclusiones surgen de ese enéllsls: en primer lugar, 
ninguna de ellas denomi.na al colegio como Sen Luis Gonzega; en segundo, los cursos certificados 
son gramllllca, retórica y filosofla o artes. Es decir, hacia la primera mttad del XVIII, era la 
comunidad jesultica de Zecafecas la que mantenía abiertos dichos cursos. Hidalgo Pego, 1992, 
~· 91-93 y apéndice, pp. 141-469. · · · · ·· •.• .:•.,, ·> · 
• De acuerdo a un documento de 1768, la cétedra fue dotada sobre un capital de 6,000 pesos por 

Femando de la Campa y Cos, "habrá cuarenta anos·, es decir, en 1726. Después, en 5 de mayo 
de 1754, le cantidad la cargó el propio de le Campa y Cos sobre su haciende de Sen Pedro 
Regalado del Mezqutte. AHZ, Fondo Ayuntamiento colonial, serle ensenanze, caja 1, 29 exp. doc. 
4; Vldal, 1958. p. 19 
" Femando Antonio de la Campa y Cos nació en Ces, Espana, en 1676; llegó e Zacatecas en 
1705 y participó en la paclncación de le frontera, por lo cual obtuvo el grado de coronel en 1724. 
Obtuvo el titulo de Conde de San Mateo de Velperaíso en 1727. Estuvo casado primero con 
Resalía Dosel (criolla), y después con Isabel ceballos y Vlllegas, con quien procreó dos hijas: Ana 
e lldefonsa. Murió en 1742. Ladd, 1975, apéndice F, p. 316. Langue, 1967, p. 14. 
;!l'J Véase arriba, nota 3 de este capítulo. 
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manejado por fa corporación municipal, para avalar tal fundación, fue el evitar a 

Jos jóvenes los largos y costosos desplazamientos, siempre exigidos a quienes 

estuvieran interesados en realizar estudios, como lo indicaba vehentemente un 

miembro del Ayuntamiento: 

... a más de conseguir su jubentud esta superior grassia y honor, se 
le siguen las utilidades de precaber las bejaciones de que salgan los 
nillos en solicitud de las letras a distansias tan crecidas como la de 
sesenta leguas, que es lo menos que distan de esta ciudad los 
seminarios más inmediatos, car<:iciendo de la vista de sus padres y 
tal vez de las necesarias assiste~cias con que podían contribuirles lo 
que a unos en largas distancias no les permiten sus facultades, y a 
otros se los suspende de el amor paternal quien les hase 
impracticable la separación de sus hijos, por lo que a unos y otros 
pierden el tiempo cortando el paso de su carrera literaria, 
innutilisándose talentos floridlsimos que regularmente se bistan con 
el osio, lo que se berifica más de continuo con los jóvenes de Jos 
lugares inmediatos, que son muschos, por lo que es igualmente útil la 
fundación [de] dicho seminario ... " 

Esa aspiración expuesta por el Ayuntamiento, llegó a tener viabilidad 

gracias a la donación'que, en 1754, realizó el jesuita Francisco José Pérez de 

Aragón" con miras a la realización del proyecto y que depósito en manos de la 

" AHZ, Fond'o Ayuntamiento, serle enseñanza, caja 1, exp. (1766) "Testimonio acerca de ta 
fundación del Colegio de San Luis Gonzaga y de los capitales que tenla al establecerse en el año 
de 1767." (en adelante se citará como "Testimonlo ... j 
"Francisco Pérez de Aragón nació en Zacatecas el 25 de julio de 1692; fue colegial seminarista 
de San Pedro, San Pablo y San tldefonso; obtuvo en la Real Universidad de México el grado de 
bachiller en leyes, en 1714. En la misma corporación participó, sln éxito, en los procesos de 
oposición a las cátedras dé vísperas de leyes e lnstltuta, en 1715. Por los datos conocidos, todo 
hace suponer que obtuvo también el grado de doctor. Ingresó a la compañia de Jesús el 30 de 
julio de 1745; hizo la profesión solemne el 14 de abril de 1754; fue operarlo de la casa profesa 
durante 1oda s~ vida religiosa. Murió en el Puerto de Santa Maria España, el 23 de noviembre de 
1768. Alegre, 1960, vol. 4o. p. 426; Agulrre Salvador, (en prensa). Agradezco al autor la 
Información que me proporcionó para completar los datos acerca del padre jesuita. 
22 "Al virrey de Nueva España, ordenándole Informe en los términos que se expresa sobre la 
Instancia que hace la Ciudad de Zacatecas para que se le permita la fundación do un colegio 
seminario en donde se eduque a ta juventud". Madrid, 1765. Archivo General de la Nación (en 
adelante AGN), Reales Cédulas originales, Vol. 80, exp. 89, ff. 162-164; "Aortas formados para la 
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Compañia. El sacerdote jesuita, a punto de hacer su profesión solemne, tuvo que 

renunciar a todos sus bienes" y el legado que hizo permitió contar con un 

requisito básico para materializar el proyecto de la Ciudad de fundar un colegio

seminario. En su testamento, Pérez de Aragón dejó asentada expresamente, la 

intención de fundar un colegio donde se diera enseñanza a los jóvenes del 

mineral." El caudal heredado quedo bajo administración de la Orden en 

Zai::atecas, como solía ocurrir con este tipo de legados destinados a colegios." Su 

manejo directo se encomendó al padre Javier Alejo de Orria", profeso jesuita de 

cuatro votos", quien se abocó enseguida a la organización de la tarea 

encomendada. En primer lugar, compró el terreno apropiado para la erección de 

la ''fábrica material" del Colegio-Seminario"' y. en segundo, envió la solicitud para 

obtener el consiguiente permiso de construcción al presidente de la Audiencia de 

Guadalajara, entonces Joseph Basarte, quien la concedió en 1 O de julio de 

1755.29 

erección, fundación y establecimiento del Colegio de San Luis Gonzaga de Zacatecas." aprox. 200 
lf. en f. 62. AHZ, Fondo Ayuntamiento, serie ense~anza, caja 1 (. en adelante este segundo 
documento se citara como •Autos ... ;. 
11 Licencia del prepósito provincial de la Compañía de Jesüs de la Nueva España para que el 
padre Pérez de Aragón pueda hacer renuncia de toda su herencia paterna y materna en la persona 
o personas u obras pías que fueran de mayor servicio a Dios. Flnnada por Ignacio Calderón e 
Ignacio Coromlnas, secretarlo, en la Hacienda de San Antonio el 17 de marzo de 1754. AHZ, 
Fondo Ayuntamiento, serle enseñanza, caja 1, 'Autos .. .", !f. 18-20. 
" AHZ, Fondo Ayuntamiento, serie enseñanza, caja 1, 'Autos •. ." ff. 20-30. Véase la transcripción 
del testamento en Vidal, 1958, pp. 11-14 
"Véase cap. 11, apartado 1. 
" Javier Alejo de Orría, u Orrio, hizo profesión solemne de cuatro ·votos en el Colegio de 
Zacatecas el día 15 de agosto de 1752 en manos del PI Joseph de Utrera (?), rector de dicho 
colegio. Véase Manuscrito. [1026). ' . ,..; ·· · · · ·. , 
" Los miembros de la Orden jesuita deblan profesar cuairo ·voiós: castidad, pobreza, obediencia a 
los superiores de la Compañia y además, al Papa. Los profesos de·éuatro votos o miembros de 
pleno ejercicio habían pronunciado ya lodos los votos .. Véase Lacouture, ,19.93, pp. 117-139, 142: 
143y151-157. . .< >:'· :·,; ·,,' ·:< ... 
"'AGN, Archivo Histórico de Hacienda (AHH). temporalidades,.téii. 2161-2, Zacatécas; ágoSto 16 
de1757. . .·· ..... · ·'.· ..••. ---.-· ,. -~ 
"'Relación dada sobre las diligencias seguidas para la eréi:é:ión del Colegio-Seminario; Provisión 
de .cátedra_s y fondos. 1766." (adelante se citará como 'Relación •.• ') AHZ, Fondo Ayuntamiento, 
sene ensenanza, caja 1, exp. 1766. 2 lf. 
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Para 1757, Orría envió una carta a Pérez de Aragón, a la casa profesa de 

México, en la cual le informaba acerca de la conclusión del edificio del Colegío

Seminario de San Luís Gonzaga, "que [usted ha] favorecido, que puede llamarse 

suyo, queda ya de todo concluido [con la) solidez y conveniencia posibles ... "." Por 

tanto, para ésta fecha quedaban sentados los requisitos para el sostenimiento 

material ·del CÓlegio; todavía en proceso de creación: un fondo administrado por la 

orden jesuita eñ Zacatecas, y el edificio que albergaría a los miembros de San 

Luis Gonzága; Con la suma de esfuerzos desplegados por los interesados en ello, 

el Ayuntai:riiento - en el que se encontraban los mineros y comerciantes de la 

provincia-,· y -la orden religiosa jesuita, se habían dado importantes pasos para 

avanzar en la. empresa. 

· Sin ·embargo, el trámite legal para conseguir la aceptación real de 

fundáción y; por lo tanto, el patronato, apenas se iniciaba, y llevó largo tiempo la 

pieria instauración jurídica del colegio-seminario, sí bien, en la práctica, esto no le 

impidió iniciar sus actividades. En efecto, el 1 o. de octubre de 1757, se solicitó a 

la Audiencia de Guadalajara licencia para que "los pretendientes del dicho 

seminario [ ... ] pudieran recogerse en él como en casa particular del cargo de los 

padres jesuitas". Esta petición se concedió al ano siguiente, y San Luis Gonzaga 

-llamado· así desde 1757-, en espera de_ la confirmación real, abrió sus puertas 

únicai!'iente ·.como residencia, para albergar a estudiantes que, seguramente, 

d_ebían acudir diariamente al edificio de la compafüa, o colegio grande, a tomar 

sus lecciones en éste, en las cátedras fundadas con anterioridad. 

~íen.tras tanto, la primera carta de solicitud de aprobación real fue enviada 

a través de la Audiencia de Nueva Galícia, el 18 de abril de 1759. Esta instancia 

hizo llegar la propuesta al soberano en 1761, y, finalmente, el asunto se trató en 
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el Consejo de Indias en 17S5. Al poco tiempo, Esteban Elías González, alcalde 

ordinario del Ayuntamiento de · Zacatecas, recibió la cédula del rey que pedía 

informes sobre la fundación solicitada·:?' 

. Por otra parte, dentro de los trámites de erección oficial, faltaba también la 

aceptilción de la Compañia en Roma y, de acuerdo a una carta fechada en esa 

ciudad, en 1765, ni aún ésta se había hecho pleno cargo de la empresa. En dicha 

misiva, se notificaba al provincial en México, en primar lugar, la pérdida de una 

comunicación de 1763 enviada por éste al padre Lorenzo Rissi, en la cual insistía 

en la aprobación de la fundación zacatecana y, en segundo, se daba respuesta a 

la presente comunicación. Rissi señaló que la aceptación del colegio por la 

Orden, estaba supeditada en parte a la falta de religiosos que pudieran enviarse a 

Zacatecas, pues, indicaba el jesuita, "[que] a causa de que por Real Decreto no 

pueden passar a ella sino jesuitas españ~l13s, se me hase difícil la aceptación 

absoluta de dicho seminario para cuio buen gobierno y satisfaccer los buenos 

deseos y satisfacción con que nos honra V.S, serán necessarios algunos jesuitas 

más de los que asta aquí han vivido e~ este coltegio .. ". Agregaba al provincial que 

le haría llegar a México la noticia para que, si. hubiera posibilidades de cubrir esa 

falta, se hiciera." 

Hasta estos momentos, pu.es, el funcionamiento como residencia del 

proyectado colegio, bajo el cargo de la orden jesuita, fue posible gracias a la 

autorización otorgada por la Audiencia de Nueva Galicia, Sin embargo, hacían 

falta todavía la final sanción del Rey, condición que formaba parte de las bases 

juridicas seguidas por la Politica espallola'.', · así como la aceptación de ia 

Compañia. El asunto da cuenta del complejo entramado institucional de la época, 

" En AHZ, Fondo Ayuntamiento, enseftanze. ceja 1: "Relec16n .,.• y AGN, Reales cédulas 
originales, Vol. 86. exp. 89: "Al virrey de Nueve Espafte .. .", 11. 182-164. 
"AHZ, Fondo Ayuntamiento, enseftenza, ceje 1, "testimonio . ." 11. 5-8v. 
"Ots Cepdequi, 1986, pp. 51·56 



30 

pues haciendo usos y costumbres del antiguo régimen se echo a andar la 

institución. En esas condiciones se encontraba funcionando el colegio-seminario 

cuando, al poco tiempo, ocurrió la expulsión jesuita. 

En efecto, el 27 de febrero de 1767, como parte de la política regalista de 

la Corona, Carlos 111 ordenó, por Real Pragmática, el extrañamiento de los jesuitas 

de todos sus dominios y la incautación de sus bienes." Como sucedió en otros 

lugares de la Nueva Espai'la, el 24 de junio de 1767 la comunidad jesuitica de la 

ciudad de Zacatecas partió rumbo al destierro". De esa forma, se incautaron los 

bienes y quedaron clausurados los dos edificios: uno, aquel donde habitaban los 

religiosos de la Compañía y se impartían las lecciones; y, el otro, el recién 

construido edificio, residencia donde se albergaba ya a estudiantes, que después 

serla llamado formalmente San Luis Gonzaga. 

Así pues, a través de esta relación, queda en parte esclarecido el problema 

historiográfico, pues, como se desprende da la anterior historia, pese al depósito 

y administración de bienes hacho a la Orden jesuita - que fueron dotados por 

diferentes personas a favor de fa fundación y que en apariencia debieron sumarse 

a los caudales de la Compañia en Zacatecas"'-, asi como la responsabilidad que 

tenían los religiosos sobre el colegio-seminario, estaba píenamente diferenciada 

la existencia de dos entidades colegiales. Una era la comunidad de reíigiosos; 

otra, la conformada por los estudiantes-becados que contaban con una 

residencia, y hacia cuya erección se habian dirigido todos los trámites y 

diligencias del Ayuntamiento, para obtener la autorización rear. Sin embargo, la 

orden de expulsión de la Compañia vino a interrumpir el desarrollo de esta 

historia. En consecuencia, la política reformista ilustrada, de la cual fa 

"Fonseca y UITU!la, 1&46-1853, pp. 90-92; Mino Grijalva, 1961: Tanci<, 19114. 
"Sarrelangue, 1948, p. 164 
"' Esa aparente acumulación de bienes se trata con amplitud en el capitulo 11, apartado 1. 
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expatriación formaba parte, dio pie para llevar a San Luis Gonzaga, asf como a 

otros colegios-seminarios novohispanos, por otros derroteros, dando por 

resultado instituciones con estructuras distintas a las que tenían las jesuitas. 

Dos proyectos de colegio 

En todo el territorio de la Nueva Espana, los bienes y rentas propios de la 

Compallía, al igual que aquellos sólo bajo su administración y destinados a 

escuelas y colegios, fueron incautados. La Junta de Temporalidades, instancia 

aeada a ralz de la expulsión, sa encargarla de hacerse cargo de los caudales". 

Mientras se procedla a la enajenación y venta de los mismos, el soberano 

espal\ol dispuso, en Real Cédula de 14 de agosto de 1768, que parte de los 

bienes se ocuparan en el sostenimiento de seminarios conciliares, o bien, que se 

abrieran otros estudios. De esa manera sa subsanaba en parte la pérdida 

ocasionada en la educación por el extral\amiento de los jesuitas, y se respetaban 

los deseos de innumerables testadores." En otra cédula del 9 de julio de 1769 -a 

la que sa hace referencia en un documento de la Audiencia de Guadalajara-, 

"ordenó su excelencia [el rey) que en las casas y colegios de seculares, cuyas 

dirección corría a cargo de los regulares de la compal\ía, no se hiciera novedad, 

sino que se dejaran sus rentas que fueran privativas, estableciendo y mejorando 

la ensellanza, el gobierno y la educación de la juventud.'"• De esa forma, en lo 

tocante a Zacatecas, sa abría paso el objetivo de proseguir la erección del 

colegio-seminario, cuyo edificio y funcionamiento habla quedado cerrado desde la 

" Acerca de Ja creación de Ja Junta de Temporallades, véase AGN, Real Junta, vol. 1; Arohlvo, 
1990; Fonseea y UITUlla, 1&48-1853 .. 
"Fonseca y Unutla, 11146-1853, pp. 222-223 
"Zacatecas Colleáion (adelante como f>Z.), traasury reconls and COITllspondance (adelante como 
trc), tnG-1779 to 17Q0..1799, caja 13. Doc. 1, lf. 59-62v- (exp. 1780-1789A) 



J2 

expulsión jesuítica. La decisión de la Corona debió estar también determinada por 

las peticiones de los propios Ayuntamientos;' pues el Cabildo zacatecano defendió 

los caudales de la institución desde la expulsión. El pujante. alegato de la 

corporación municipal ante las autoridades reales obedecía, sin duda, a los 

intereses que h.abía comprometido en el fin propuesto. Varfos de los miembros 

habían aportado bienes a titulo individual, y el conjunto· inició los trámites ante la 

Audiencia de Guadalajara y el rey, para materializar el proyecto de San Luis 

Gonzaga. 

Llegado el momento, la Junta Subt11tema de Temporalidades abrió las 

diligencias convenientes para tomar una decisión, considerando tanto la 

manifiesta disposición del Rey como la petición del Ayuntamiento de Zacatecas. 

Por parte de la Audiencia de Guadalajara, a través de la cual se harían llegar las 

diligencias al Virrey y Rey, el fiscal manifestó al cabildo zacatecano su 

disposición de continuar los trámites y solicitó, por superior decreto de marzo de 

1776, se le remitiera toda la documentación antecedente, que sería reunida con 

aquella conservada en Guadalajara. Entonces, el ayuntamiento y la Junta 

Municipal, creada al efecto' en Zacatecas, formaron todos los expedientes que 

dieran cuenta de cada uno de los aspectos concernientes a la erección del 

Colegio, desde 1754."' Enviados a Guadalajara todos los papeles, el presidente 

de la Junta Subalterna de Aplicaciones, el oidor de la Audiencia y el obispo de 

aquélla diócesis, empezarían a tomar decisiones dando testimonio de lo resuelto 

a los interesados. 

Hacia 1780, los trámites entre la Junta Superior de Aplicaciones de las 

Temporalidades ocupadas y el Ayuntamiento de Zacatecas en torno al colegio de 

San Luis Gonzaga, empezaron a ser resueltos. De hecho, la Junta había tomado 

"fj Los expedientes más lmpor1anles han sido citados, entre otros: "Autos ... " y "Testimonio .. ". 
Igualmente, AHZ, Fondo Ayunlamlento colonial, serie enseñanza, caja 1, con 29 expedientes. 



decisiones sobre la mayoría de a~pectos, pero quedaba pendiente la cuestión de 

los bienes que éorresp~ndÍan a dicho colegio-seminario, asunto que sería 

sumamente ·complica.do de resolver. La postura manifiesta del cabildo de 

Zacatecas, si bien con el razonable argumento de la urgente necesidad de la 

j~ventÚ_d de dicha ciudad por contar con un seminario de estudios, fue lograr el 

aumento de los bienes de San Luis Gonzaga." Obviamente, la parte real trataría 

de dejarle solamente aquellos bienes que fuera plenamente comprobado le 

pertenecían a la fundación colegial. Así que, si el objetivo de ambas instancias 

parecía ser el mismo, esto es, permitir una fundación colegial, sin embargo, a lo 

fargo del proceso que entonces se seguía, se advierten diferencias sustanciales 

sobre el asunto, derivadas de los diversos intereses que movf~n a las partes. Los 

propósitos de la Corona, defendidos por la Audiencia d~:. Guadalajara y 

Temporalidades, eran diversos a fos del ·Ayuntamie~to de Zacáiecas; cada uno 

aspiraba a una clase de colegio que 1~'~nviniera. Así, d~s proyJgÍos distintos se 

manifestaban en sus alegatos. .· }~' 
Además de la actitud respecto 'a los bienes, en otros asGhtos relacionados 

: .·~:_/• 

a la administración del colegio parecían buscarse .alianzas:,.:en 1781, ef entonces 

presidente de la Audiencia de Guadalajara, Eusebio _Sánchez Pareja''. sugirió a la 

junta subalterna de temporalidades de Guadalajara encargar a los dominicos la 

dirección del colegio, bajo las mismas reglas y constituciones existentes en 

tiempos de los jesuitas' porque tas consideraba convenientes 'al 

aprovechamiento, enser'\anza, y buen régimen de la juventud y no al de clérigos 

:! mrun. doc. 1 ,•. ·:.~~-. ·, . 
• ~I Lic. Eusebio_ Sánchez Pareja de la Torre nació en Andalucía, Espana y realizó su carrera 

burocrállca en . la Nueva . Espana: en 1764 fue nombrado prtmer oidor de la Audiencia de 
Guedalajara, en 1773,'alcalde del crimen en la de México y, un ano después, oidor de és1a misma. 
En 1776 alcanzó el cargo·de presidente de la Audiencia de Guadalajara, donde permaneció has1a 
1766, cuando fue nombrado en el mismo cargo para la de México. Cesó en funciones en 1787 por 
Jubllación.·Burl<holder y Chandler, pP. 270, 33'4, 336, 382, 388 y 3~8. .,. 
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seculares como intenta el cabildo."" La propuesta se apoyaba en la idea de la 

falta de sujetos seculares adecuados para esa labor "pues tendrlan que ser de los 

mismos naturales", ya que siendo de otros lugares, preferirlan la obtención de 

curatos que les rindieran más o, en otros casos, "utilizarian la cátedra para hacer 

méritos, sin permanecer mucho tiempo en Zacatecas." Además, los dominicos 

eran, de acuerdo a Sánchez Pareja, quienes más frecuentemente se dedicaban a 

· la enseñanza, y porque se mantenían con menos costo que los seculares. El 

Ayuntamiento, en cambio, se negaba a ello y solicitaba que se dejara en manos 

de los seculares. Es decir, como primer fundamento de los proyectos se buscaban 

alianzas y, en este caso, nuevamente se encuentran fuerzas que era tradicional 

encontrar juntas en el antiguo régimen: por una parte, la corona con el clero 

regular y, por otra, el ayuntamiento con los seculares."' 

Otro aspecto estaba relacionado con el papel del cabildo municipal 
" respecto al colegio pues una de las peticiones del Ayuntamiento era ser 

reconocido como patrono, y, en este caso, el presidente de la Audiencia de 

Guadalajara, tratando de conciliar ·intereses sugirió que fuera la corporación la 

encargada del manejo administrativo de los bienes y rentas, aclarando que "no 

porque les pertenezca patronato alguno, sino por el particular interés de aquella 

república [en] que la administración de dichos bienes esté en personas legas, 

dándose cuenta anualmente al señor presidente de esta Real Audiencia." Así que 

la definición de éste concepto fue uno de los puntos importan/es en la 

argumentación de Sánchez Pareja. Para ello, recurrió al documento de donación y 

cesión de Pérez de Aragón, Iras lo cual, se decidió que la prerrogativa pertenecía 

a la Corona. El razonamiento era que, aun cuando el cabildo hubiera tenido el 

º"'AHZ, 1f'lutos .. :. tt. 62v-64v. 
"' Israel, 1980, pp. 

} 
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patronato, él mismo había cedido el derecho, al suplicar al rey que recibiese bajo 

su protección el colegio: 

... esta protección no es aquella general con que su majestad 
atiende todas las fundaciones y establecimientos que para su 
veneficlo común se exigen en sus reinos, porque ésta no era 
necesario impetrarla, con que si alguna se solicita de la real 
dignación, es la inmediata y proxsima de que redunda el patronato. 
Assí, aunque el cavildo la hubiese gozado, hoy no puede pretender 
derecho alguno a él, si su majestad se sirve admitirlo, en virtud de 
la súplica que para ello se les ha presentado.'"' 

Por lo tanto, pues, Sánchez Pareja, concluía que las propuestas del 

Ayuntamiento no debfan proceder, pues el ejercicio del patronato correspondía al 

vicepatrono, y éste era, precisamente, el presidente de la Audiencia de 

Guadalajara. 

En todo lo anterior, se delinean los dos modelos de colegio surgidos de 

ambos poderes: uno, el de las autoridades vírreinales,'otro/el defí\yuntamíento. 

De dichas fuerzas surgió San Luis Gonzaga dé Zacatecas, pues a pesar de que 

se escuchó prioritariamente la voz de la Aud.iencia de Guadafajara, sin duda, en 

esta nueva fase del proceso de erección del colégio de San Luis Gonzaga que se 

ha venido siguiendo, fueron atendidas fas peticiones del Ayuntamiento. La 

primera de ellas, que no .se abandonara el proyecto y, segundo, que los bienes 

del colegio, Incautados por Temporalidades, fueran devueltos y ocupados en s~ 

inicial objetivo ..... E;tO h:i~ci surgir, en lo inmediato, un proyecto de colegio 

intermedio. en el qué corona y ayuntamiento quedaran conformes. 

"'AH:?, "Autos:::, ff. 62-64v 
" "Al .virrey .de. Nueva Espaffa participándole averse aprobado el acuerdo de la Junta de 
Temporalidades de México, tocante al establecimiento del Seminario de Estudios de la Ciudad de 
Zacatecas." .1764. (en adelaryte este documento se citaré como "Seminario de Zacatecas;. AGN, 
Reales Cédulas Originales, vol:"160, exp. 55, ff. 66-7Dv 

1 
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El 16 de febrero de 1782, la Junta de temporalidades decidió que fuera la 

corporación m~micipal la en'cargada' del 'm;¡;y¿, de' las 'rentas, re.caud;:¡ción de 

cauda le~, pago de maestros y rector. Un dic_taf11en más completode la junta en 

torno. a las temp'oíáuciaCÍes de Úcatecas,se dio 
1a con'ócefen 17.é3 ... En él se 

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

declaró q~e no perten~cían a Íos ex jesUitás los bienes éorísignados al Colegio de 
" . .. , .. ~ ._ ,. . . .- . - . . .,. . . - . . '' . ·, '. - ' - ' - - . ' .. 

sa.n. Luis Gonzaga<y,pór lo'ia~to, .. que se a~H~r~npar~~udotacf6cnUtocl~s, los 

que. el p~dr~~~r1e~1 de;~~ra~~n,~~is~les\~1ar·~~~+;~i~~~s~Jfr:~·~e, l~dividuan ·. 
menudamente en la renuncia que de ellos'h1w;deducidas las mandas;· legados y 

,,- ::-·" ,'. ;..:=.,, ,•:>.·-·.: ,/;_:_'-~ ;:.,:. ',~-: ';\:.:J~-: -~·:~.: :."''--,:~:..~• '·,,<., ">:.:·, • •• ''« •o' '• • 

dotación de monjas, que en ellas se refieren:'.'''.> '; .. ·· .. · .. 

. . Además; l~:~u~ta'. ~;ci ~r~~~~~ ~aÍ~ la organización interriá y externa del . 

colegia~ semi~~rí?'.~~~~~~· ~~A~.· 1a~dis~~~ic!;~e~·~at>akfarilia. ~·1a é6rpóra6ión•'. 

y escuela; para ió cual,' se mandó se rigiera en lo, sucesivo,' én e,I plano interno; 

por las '6;nstitucÍ~ll~s ;~ci~~teifi~~t~ ~;a~bra~~~ para ~I· c~1~·~io~e···S~~· \~dro, 
San Pablo y Saf1 lldefÓns°' .de Méxic,:o, in~titué:i.ón C?nvertid~ •. ~n moda.lo de_spués 

de la expulsión jesuítica." Por otra,· lás instrúci:iones señalaban que Córítin'Uária. 

vicepatrono,' qued~ndÓ su vigil~~~ia ~'~ancíÓn a í~ institu'cÍón, 
,, .. : .. ·,· ·.·· ... ' ... 

Pensánclo <en¡ porqué se:¡ pidÍÓ >qÚe {~e obserV°a~an en el colegio de 

Zacate~s cJI~ha'scon~litucibn~;-y tal ~ez .~~sÓ loinism.~ ~n ~tros lugares ~onde 
se··.reab~Íeron • éOí~~ios jesúÍtas:. ·~e ~~trá:a1 térr~no' del. ;ignifiCádo' ~u~'ésia'íuv~ 
en el ~~r~~ ~en~r~l,d~ las ref~rmas borl:>Óniciis. Én afectó, medidas i:Ornoclas 

anieriore~ ~~ ·. ·sugieren un interés de las au;6~ídad~~ ~i~reinales ~or 
'·::·;.. 

' "homogeneizar" o "uniformizar' bajo los mismos marcos n~rrnativci's '. -de 

administración, gobierno y estudios- a los colegios de la Nu~~a E;¡Ja~á:" Política . 

"Véase el capitulo 11, apartado 1. e:~... , 
"AGN, Reales cédulas o~ginales, vol. 86, exp. 69, "Al virrey de .. : .. · ... , 
-1

9 Ademés del Colegio seminario de Zacatecas y de San llderonso de MéX1co: lenemos notiCia de 
las reformas que en términos parecidos se efectuaron en el colegio· de· MichOacán. Véase el 
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que, dadas las peculiares condiciones históricas de cada provincia, enfrentaría 

diversas -tens,iones; · · qu'e · llevari~n o no a la adecuación, aur:i.que dejaban 

manifiesta la tendencia hacia la centralización.•• 

En17B4; la Junta Provincial de Temporalidades design.ó a_Jos religioso~ de 

Santo Domingo para que se encargaran de la enseñanza, antes º'.;ecida por.los 

jesuitas. En esos momentos estaban decididos todos los '.·~~¡l~ct~s''.para la 

fundación del colegio-seminario. El dictamen, que conté;{¡j)1áb; todá~ ' las 
;,,_ ;:'.·-·•-.:·.,'·-'· 

diligencias previas así como otros aspectos"' fue revisado y' canfinnado poi la 

· JurÍt~Superi~r en la Ciudad de México, el 22 de j~rÍi~'cié.~~e.'mísm~·añ~. y.· 

ens~guida fue enviado al rey para su aprobación''. ~ntCJg~s'~~ abrió ·~n nue.vo 

lapso de. espera, mientras tanto, cualquier a,sunto relaci?nád? con· 1os estatut~s. 

tendría ~ue remitirse al pr~sidente de . ta ~~:ie~~jªi d~'.'. G~~·dal~Ja.r8 para su · 

revisiÓn •o ca~bio .• A~i pues; el mod~la incl~ia ·Í~ · pa~icip~~iÓn d~l:~yunt~miento 
--. ·' ·->.' :·. - ·. -:_' ... --- .. _.·,': -:·--, -·: ·. ;:·:-:·- :>- -; 

co~o administradCJr . de ··los. biené~ y a .. la '~Údienci~ de· Guad.alajara eomCJ . ,-.· ·- ., . - -,_._.. . . - . ' '.·; . ' ' 

vicepatrono ~si como la partfcip~ció~de lo~ regulares. Sin embargo, ~ún habri~ 
cambios. 

Mlculo de Ricardo León Alanis, "El Real Colegio de San Nicolás Obispo de Michoacán a través de 
sus constituciones y reglamentos, t540-1810." (trabajo mecanuscrito) .••• 
"'Acerca de la polltlca educativa reformista de la Corona y sus alcances pueden consultarse los 
siguientes autores: Mariano Pesa! y José Luis Peset, 1974, 1989; Tanck, 1981, pp. 25-110 y 
Alblñana, 1988. 
" El dictamen Incluía la aplicación que debla darse a dos edificios de los jesuttas: el templo y el 
colegio. Estos fueron permutados a los dominicos por su convento de Santo Domingo, bajo las 
condiciones siguientes: primera, que la pennuta se entienda de sólo el casco material del Colegio, 
y del templo y sacristía con sus ahares, retablos y adornos de uno y otro, sin comprender los vasos 
sagrados, ornamentos, alhajas, ni otros muebles, "en cuya Igual conformidad han de dejar y 
entregar los religiosos dominicos su convento, iglesia y sacristía." Segunda: se prohibía cualquier 
modificación de la "fábrica" por ningún pretexto, sin licencia expresa del rey. Deberlan cumplir las 
car¡¡as de fundación y obras plas. El establecimiento ahora dominico que<fó bajo el real patronato, 
con el nombre de Convenio Real de Nuestra Señora de ta Concepción del Sagrado Orden de 
Predicadores. Al convento dominico se trasladó el hospnal de San Juan de Dios, y la vivienda que 
los juaninos oc.upaban, se utilizó como hospital para pobres. Finalmente, se ordenó por 
temporalidades que la cátedra de filosofía sa hiciera en el seminario que se trataba de establecer 
en Zacatecas. AHZ., Fondo Ayuntamiento, serie enseñanza, caja 1. "Legajo perteneclanta .. .", ff. 
22·26 ' 1 

"AGN, Temporalidades, vol. 58, ff. 239-255, "Acuerdo .. .". 
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La primera de las modificaciones al modelo del colegio, fue realizada en 

1786, en el lapso de_ espera d~ _la aprobación real, pues oc_:irrió que los dominicos 

quedaronfuera_del proyecto, ál parecer, porque habían'querido ir más lejos e~ la 

competencia que feshabia qÜ~dad~ asignada y habían entrado en conflictos con 

el AyunlamienÍo, ai~~to'd¿tí~~~I ~u~ ~o abundan las fuentes consultadas" pero 
... -' ". ::- :·.:: /:.>":;;: .·:;;~'.:~ ·">':~··.' .i· .•. ;, . ' . . .. ' - ' 

que deja ver una disputa fuerte entre·ambos poderes o mejor, la reorientación de 

un modelo desd~ la Au~i~~cia de Guadalajara para continuar su secularización. 

Pues.< pr~~Í~ame~te, la jÜnte de Temporalidades determinó que el re~tor y 
::.-: ''-:., o . ' 

catedráticos fueran seculares, "siendo la primera nominación [ ... ] por el Señor 

'1> Vicepatrono de este reyno, a consulta del cavildo, justicia y regimiento, con 

acuerdo del cura y prelados de Sto. Domingo y San Francisco". 

Subsecuentemente, las vacantes se proveerlan ¡irevio _el 13ctoliterario u oposición 

respectiva, "proponiéndose por el cavildo, con acuerdo _del reétor" y maestros, que 

han de volar, [a] tres de los coopositores que parezca más digna [se refiere a la 

terna], admitiéndose al concurso los coUegiales, para que el Señor Vice-patrono 

elija y apruebe el que sea más ben~~é;ito."": Asimismo, el rector y catedráticos . - ' 

se encargarlan de elegir a los becarios de merced, y quedaría al arbitrio del 

primero la admisión de colegiales porcionistas o de paga. 

Al tenor de tales ~~ci~i~nes; fue designado como primer rector del 
::::;'.' 

refundado colegio de San- Luis· Gonzaga el bachiller presbítero ~osé Antonio 

Calvillo, quien murió ¿123 :'.be f~brero de 1786, poco antes de la inaugur~ción, y 

entonces se propuso · interinamente para el cargo, al Bachill¿r Mariano de 

Bezanilla Miar y c~~pa{Jl.9¡-~e:pasó a la apertura formal _de la insÍitu~ión en SO''.~,--
5J • . . . '. -~-:'.·;··- ;,~-" :<.·:·; .:·. ,.!· : '. . '• ._;· '.~:·::.· .. ' 

Quien refiere esas ddsavenencias es el director:.del.lnstltulo Literario Teodosio Lares en su 
lnfonne presentado erí·1a47;<Véase lnfónne, 1847:·- -~ - ,_ - - :'. · - -
" AHZ, rondo ayuntamlento;-enseñánza; i:a¡a· 1."Autos .. .", ff. 82v-72 - --
"Mariano de Bezanllla Mier y Campa nació en Zacatecas en 1754; estudió en et Colegio de San 
lldefonso de ~éxlco donde '.eclbló los grados de bachiller en teologla y _cánones. Fue presbítero 
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nueva organización, el 24 de marzo de 1786, bajo la advocación de Real Colegio 

de San Luis Gonzaga. Apenas un par de meses después, el 25 de mayo, ocupó 
f!.• ')• . ' ·. . . .·. ' • ', . . ' '· .. 

en propiedad el'~rgo de. rector.el b.ac.hiller. presbltero José Manuel de .Silva. Los 

;:;primeros catedráticos para.1~ ense~.anzácle'.gramática,~filosofiil'y teologia fueron 

electos, por esa pr;mera v~z: PfÍ elpr~si~~nte ci~}a Audie~~ia ~eGuadal~jara, a 

consulta de. las auloridacles cÍyue;; y ecle~iéstici.~ que habían sid~ preseritas. 

Entonces ingresar6rí 16$ do1~gi~r~s ;de' merced, doce como había sido 

especificado, y C\J~t~o d~· ~ ~~~I el~ ho~or.~ Se admitieron los criados y . . ' ·'.: \ ..... · .. ·:;:··· . ... 

sirvientes que sel\aló e~·vicepair~no "Cori presencia de los fondos del Colegía". 

Asimismo, fuer~n· a~ptadcis pensionistas que quisieran serlo, pagando 1 oo pesos 

al año, divididos e~ t~rC:ior~cf~lantados. También se señaló la "deferencia" de 

incorporarioscestÜcJios 1')~ R~~l ·y Pontificia Universidad de México, que habla 

sido solicitada por el Ayuntamiento en un Memorial enviado al rey en 1785, donde 

se exponía la' . ~e~sid~~ de que los seminaristas, una vez concluidas sus 

lecciones, pucliei~n.;~~·~irar a obtener los grados de bachiller, licenciado y doctor 
.. ' .. \ -'--¡ .. ' 

de la Universid~d de.México, par~ lo cual requerían la incorporación del colegio a 

aquélla, ''ccmfi~·ancf~ el. decreto de~la Real Audiencia de México sobre pase e 

incorporación e~'1a'Úríiv~rsidád de los cursos ganados en las facultades de artes 
• ., ·.· ', '-¡" ' 

y teología, 'cori la's prevenciones y reglas propuestas por aquel cuerpo literario, a 

fin de pre~ver ÍÓd~'gérierÓ deir~~d'as, ~últi~amente concediéndole la gracia de 

que el citado establec.imienlo sé· acabe de. formalizar con las calidades y 

condiciones referidas." 

La última medida tenía el mérito de dar carácter de curso formal, a efectos 

de obtención de grados a los estudios, para que aquellos interesados en. allás 

del arzobispado de Guadalajera. Aulor de varias obras, entre ellas, Muralla zacatecana. Vida!, 
1958, pp. 26-27. " ,,,. 
~ En el capítulo tres pueden consultarse los nombres de ambos tipos de becários. 
i· "Memorial..:, AHZ, fondo ayuntamiento, serie enseñanza, caja 1. 
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pudiesen acudir_ a la c_iudad de México, y presentar el corresp<;>ndienle examen de 
. ·, : - -

suficiencia: . Pues, como es sabido, tos grados· eran privilegio_ exclusiv_o de la 

corporació~ universitaria._.-: los pocos· añ~s d!! ·ser fun~ada en Gu~~~l~jara (1792) • 

la segu~da Re~I Úniv~rsidad 'de 1á Nueva Espa~a. hube.que aeudir ª· ésÍa pues, 
- . ; ':,·- . ':''-·. -, ., ... _, - _-_ .. - ·, \ .- .. ·.·· .... - : ,··~~- ¿. ,,- - . ., • - ¡_ ,· ·> . - . :-· '• " ,, .- . - ' -. ' . . 

el colegio-seminario Cie zácatecas ~t.Íeidó bajo su ¡iirisdicción:; ·· ·.· · · <> ·. · "' 
. De tal forma, c&l mo_delo intermedio de calegio~séminari~, . sú;rgÍdd' dé las 

pugnas entre la Audiencia de Guadalajara y el ayuntan1ientÓ d~:.z~~\~d~. 
continuaba tr¡msformándose. En los años siguie~tes ·. ~Ún ·.· h~brÍa; ~fn'biCl~, 
manteniéndose los objetivos de una política de centralización ~ue; dejó fuera. 

finalmente, a la corporación municipal. 

El marcó legislativo 

Una vez visto el modelo de colegio-seminario que fue fundado en' Zacatecas y la - _.,. - - . -·, ·- - ,, 
manera como surgió, conviene revisar su estruciura á partir de los cioct.Ímentos 

legales que le dieron forma; es ~ecir, su ~a;~· 1egis1ati~o. ~I ~siínio tie~e ~!Je ver 
-, .• ·:· .. -.. ·:., ·v_·:, ;··, .. ···_,,- ·,,· _.,•,,., ., •. ·, 

con e1 problema que venimos sig~1eiiclC> puesto (¡Lé, ·una cariiclárística cie 1as 
·.' .. c:, :-; .. ·. ;;·.·. . . '·· >«!" ... 

corporaciones, en el antiguo régimen _-y San Luis Gonzaga _lo era-, tenía que ver, 

precisamente~ con su capacidad d·e d~rse :'esta't~tos, constituciones. Importa 

definir. de donde procedía ei marco insmucÍonal del col;gio que venimos 

siguiendo, si de una autoridad externa o de los individuos de la corporación. 

Antes se ha indicado que, en 1784, la Junta Superior de Temporalidades 

ordenó seguir, para el régimen ·interno del colegio-seminario de San Luis 

Gonzaga las constituciones del de San Pedro, San Pablo y San lldefonso de la 

ciudad de México, reformadas un poco después de la expulsión, pero que debían 

ser adaptadas a las necesidades de la ciudad minera. Sin embargo, un examen 
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, 
de las mismas, encontradas en el archivo del ayuntamiento de Zacatecas, 

muestra que los burócratas encargados de su adecuación solamente omitieron 

aqu~llas partes que se consideraron inconvenientes para ese colegio, sin tener 

idea alguna de la posible situación de Zacatecas. Está circunstancia no debe 

sugerir que tales nonmas se tomaron al pie de la letra por las autoridades del 

colegio, y que fueron el único instrumento legal 1'! seguir. Por el contrario, el 

camino de su desarrollo institucion~l permite observar cómo, desde el momento 

en el que se iniciaron las diligencias de la fundación, empezó a delinearse una 

estructura de la institución que se transformó, en tanto que modelo, a lo largo del 

tiempo. Inclusive, hubo quien criticó de manera directa, las· constituciones 

mandadas seguir. Así entonces, tenemos par~ el colegio de San Luis Gonzaga 

dos fuentes legislativas: las órdenes dictadas por diversas autoridades acerca de 

algún aspecto en particular y fas constituciones. 

En el primer caso, las normas derivan de· las fuertes diligencias para la 

erección del colegio-seminario, iniciadas en 1751 y concluídas en 1787, cuando el . . ... ' 

cabildo de Zacatecas, como se ve.rá . adelante, dejó de participar en fa . 
administración de la institución. Esto es, los documentos que trataba de probar 

cuales eran los caudales del· colegio como eran, los ,testamentos de quienes 

dieron bienes para la fundación colegiar de los jesuitas en el siglo XVI, el de la 

dotación del Conde de San Mateo para un¡¡ cátedra de filosofía de principios del 

XVIII y, finalmente, los papeles de Pérez de Aragón cediendo sus bienes para la 

erección de un colegio-seminario. En este mismo rubro caben las diversas 

representaciones enviadas al virrey y al rey por el ayuntamiento de la ciudad para 

.que se confirmara la fundación en los términos que ya se había autorizado por la 

Audiencia y que ya han sido expuestos. 



En suma, se trataba de todos los documentos con carácter legal que se 

generaron durante la tramilación del colegio y que procedían· de diversas 

instancias: los jesu.itas, particulares, el ayuntamiento, la audiencia, 

temporalidades, la caja real. En la forma de legislar del anti~~º .régimen, en la 

•ciJal siguiendo usos y costumbres, se aprobaba lo exis~ente, esa serie de papeles 
0 · .. ··~ . 
. . fueron dando la estructura de la institución. pues _la mayor parta de los elementos 

prefigurados desde entonces, se incorporaron posteriormente al marco legal 

determinada· por las conslituciones que se ordenó seguir, no sólo en San Luis 

Gonzaga sino también en ·otros colegios. 

En segundo· 1ugar eslaban _las constiluc_iones formales: estas consistieron, 

para ZacaÍecas, en ~o:ia transcriPción oon apenas una pequeña modificación, de 

las ulilizadas para San Pedro, San Pablo y San lldefonso de México. )..as últimas 

fueron reformadas, en 177 4, por orden de la Real Junta Superior de Aplicaciones, 

por una comisión integrada por el Rector, Vicerector y catedrático del colegio de 

la ciudad de México; fueron concluidas en 1779, y todavía pasaron por la 

inspección de la Junta de Temporalidades, la cual introdujo algunas 

modificaciones. para aprobarlas finalmente en 1780." La copia hecha para San 

Luis Gonzaga, está dividida en seis capítulos, una introducció~.; en' 1~ ~al se 

otorga el patronato al rey, que lo delega en. un vicepalrono; y .. en~p~~e.~nal, el 

plan de estudios y régimen del colegio. Del primer (;a¡lrtulo ;q~e trata lo referente 
,.,.. - -~ ' ·-, 

al colegio, el rector y. sus. obligadcil1es.;. ~úesiró.~doéum~riio omite las 
,.·_ ';-.- '··' ,·. -. \"_. ,_ .. ,. ·.-·--

constituciones 23. a 37 .·del modelo _ildefonsiaoo, ;sobre·:apoyos .financieros para 

obtener ncenciaturaso'in~~ist~~~e~··0~ s~ri tu1~_.i3o~~a9a:·· óe 1os apartados 

restantes, copiados fiel'"!lerile, la máyor párte ~o tiene ~Üe ver con la realidad de 

" El proceso de fonnaclón de las constitucion~s-d~·S~n"Ped,.;-, •. San Pablo y San lldelonso 
después de ta expulsión, es seguido puntualmente en la tesis que sobre dicho colegio elabora 
Mónica Hidalgo Pego,.• quien agradezco el préstamo de sti trabajo. •. . . . 



Zacatecas y , por tanto, de la Nueva Galicia, a cuya jurisdicción pertenecla el 

mineral y bajo cuya ~:diencia quedaba el patr~nat~ del colegiCJ~seminarici. 
)El texto resultante fue objeto de comenta~io por el rector interino José 

Mariano de Bezanilla, el cual, arites de aceptar el cargo, el 13 de marzo de 1786 

envió -por medio del , asesor que fungla en el asunto- una seri~ ¡ de 

cuestionamientos sobre el mismo, ai presidente de la Audiencia de Guadalajara. 

Precisament~. se refirió a· los puntos que quedaban ambiguos en ellas, con el fin 

de que " .. ~s~lv~s lo~, competentes derechos, que pertenezcan o pertenecet 
: :·:..:·_. -':>: f. .:-¿ 

puedan, assi a mi [ ... ]como.ª los demás rectores, que en adelante fueren, y bajo 

la protesta, de que jamas puedan alegarse costumbre, u otro cualquier pretexto en 

perjuicio de los derechos rectorales, por cualquier cosa que por error, o por 

condescendencia, o por vla de facilitar el. rníls pronto expediente a la apertura, 

hiciere, o permitiere hacerse."" La aseveración tenla que ver con el gobierno del 

colegio, esto es, cuáles eran los limites de autoridad del rector, cuáles ,,sus . 

funciones, derechos y obligaciones, en particular, para con el vicepatrono: Acerca 

de este punto, explicaba Bezanilla que, debido a la adaptación que. ~ebia h~cerse 

de las constituciones 'de San lldefonso a la realidad 1oca1;·é¡~~ 'irnpll~ba· la 

necesidad de co~sl1tar al presidente de laAudien~ia d~ ~~~~alajara, con 

seguridad suscitaría dificultades, por el . tie~po q~e' ll~~arf; ·~nviar .y-; esperar 
.'. :_, .. :.·. :<-::-; ;-:~.:·, !"'·~-... . '":··) 

respuestas. Decla, como ejemplo; "es como si'dijera; . el dla de hoy llegó el caso 
•,. , .. ,. ···-•• ''••, .• l 

de que se ponga en práctica la c0nstituéi6n'?5 cdeÍ capltt.Ífo So .. Esta no es 

adaptable a Zacatecas: ¿se han d~\1usPender pdr: ve~iura la~ funciones del 

Colegio?" Bezáíiilla compar~ba l~;sitJaciónext;ema expuesta, con lo que sucedía 

en San ltdefonso; el CÚ~l.~p6r ~iÍu~~e éii'1a ciudad de Méxi~, contaba con la 
·-· «' • ... -.--. -· :- •.•· '"'·:·· . 

autoridad del presidente de la. Audiencia a la mano. 

"AHZ, fondo ayuntamiento, serie ense~anza, caja 1, exp. 1786. "ape~ura del colegio de San Luis 
Gonzage: · · 
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Enseguida, el rector designado pasaba a exponer:,.1os problemas concretos 

que merecían modificarse en las constituciones.' Uno de ellos estaba centrad.o en 
:·.- .:·'. _·. t- .. '• . ·:: 

la consulta de si debía incluirse ya, p~ra la : inminente · apertura, tanto a los 

agraciados con las becas reales· de m~r~d: /las· de ti~n¿r,: así· como a. los 

pensionistas o colegiales de paga: Nu~v~~~ni~.': d~sd¡ sü ··óptica, las 

constituciones ponían escollos pues, en el casci d~ 1C:a~~f io~. se ciicleriaba que 
,: ,:'/,~:::' )",:_:;·:,:; • ">/'_ • :i:~·,.;_/ • '\.;·;,v' -~: > ·; • . ; > 

fuera el vicepatrono quien hiciera la elección, para 10· c~al seria necesario que los 

candidatos, as( como los padres o tutores; acL~,i~ran: a: Guadal ajara; viaje que 
-- ,·.:·-.·;o-·,.•)"'• ·.,. :. ' . -

resultaba sumamente costoso. Por lo tanto, sug~rf~ qll~"p~ra;·la 'inaug~iación, 
como había quedado aprobado por Superi()r"Orcle.~de.17 ·de diciembre de 1784, 

se dejara al arbitrio del reétor la admisión• de:. beciir.ios reales de honor y de 

colegiales pensionistas. En lo tocante ·a·". las -''becas de merced, exponía la 

.. ; discrepancia entre el número prescrito 'pa~a San lldefonso de México y Zacatecas, 

por no existir para el mineral- las clb'tacÍimes de honor. Para argumentar al 

respecto, se apoyó nuevament~ e~ la é:~t~da ;~~erior orden de diciembre de 1784. 

Un punto de. la mayor'irilpcl,rt~nc.ia'~¡,tre los tocados por Bezanilla, se refirió 

al carácter eorporat~vo~del ~i'e~ici:, E~;p~labras del rector, la existencia de la 

corporación solamente ~·r~ p;sibÍe con la' inclusión de los becarios reales de 
. - _.: ··, .• - 0·.>···:--:;:.· .' '.t:·'t'1.L·. :.;··: .• --

merced y de .honor, porque_ de .otra manera no se formalizaría el colegio."' Cabe 

entonces, reflexio~a~a~re<i:·de dicho t~;minoque, por otra parte, ha sido poco 

estudiado con relación ~leéis~· novohispano". Si bien los colegios de becarios, 

sobre todo cuando est~bán ,. co~~tituidos por estudiantes adultos, llegaron a 

alcanzar gran autono~la ~~:J~· edad media y comienzos de la época moderna, 

00 En el capitulo tres se abuñdS·~é-~:so~~e el asunto. 
" Un trabajo que puede considerarse 'pionero y que abrió camino para Iniciar eStudlos sobre el 
significado de la corporación universitaria _en. la Nueva Espa~a. es el de Lorenzo Luna: "El 
desarrollo de la conciencia corporativa universttaria y la politlca eclesiás1ica en la Nueva Espa~a·, 
1987. . ' - . . . -
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esto cambió gradualmente. Un colegio novohispano como el de Todos los Santos, 

fundado en 1573 para bachilleres, tenía licen~ia de su fundador para elegir su 

rector· y conciliarios, administÍar ·sus propias rentas. y admitir ·a sus nuevos 

becarios." Por é1 c6ntrario, el ~Jegio de San Pedro y San Pablo, creado el mismo 

añ.o pa;a e;tudi_antes no graduados, nunca recibió autorización para elegir a sus 

autoridades, manejar sus fondos, ni designar becarios. Los jesuitas y Ja Audiencia 

tenían toda la palabra en asuntos de gobierno. Se trata, por eso, de una 

institución más moderna, más centralizada."' A pesar de esas limitaciones, los 

becarios, en tanto que comunidad, seguían teniendo cierta entidad corporativa y 

Jos consiguientes privilegios. El colegio reestructurado en Zacatecas, en 1784, 

responde a este mismo modelo. Los colegiales tienen escasa autonomía pero 

sigue existiendo conciencia corporativa e inclusive, cuentan con un secretario, 

encargado de "producir" y conservar documentos de caracter público ... Así que, 

en el mineral, antes de pasar a la inauguración de la institución, habría primero 

que designar a íos becarios reales de honor y de merced quienes daban sentido 

al colegio, a la corporación. 

Por otra parte, la respuesta a las dudas planteadas por el rector, se dio el 
. . . ·~·. ' .. 

22 de marzo siguiente, por parte del ·asesor ·Ignacio Cuervo, aceptando 

literalmente los términos propuestos pór Bezaniila pues resultaban adecuados 

para el funcionamienÍo del cole~io'.s~mi~~rio. de Zacatecas. Por lo tanto, fueron 
·_ . :-. - f:._:)' -. 

modificadas, aun cuan_do no en el paj:ial, las constituciones de San Luis Gonzaga. 

" Guliérrez. _1990. • 
"Alegre, 1960.: .. . 
" Constituciones de San Luis Gonzaga de Zacatecas, Cap. V. Del secretario y sus obligaciones. 
"El secretario deberá ser colegial de oposición más antiguo, quien recibire las Informaciones de tos 
que pretendieren vestir beca de su colegio, y recivldas que sean, tendrá cuidado de poner1as en el 
archivo llevando dos pesos por su trabafo. Tendrá_ asimismo_ un libro en que vaya tomando razón 
de los méritos que los ·alumnos de'eSt• colegio fueren haciendo en el, para que siempre que 
necesitare sacar copias,. fehacientes 'de ellos, pueda previo mandato· del Rector, dartas y 
authorizar1as con su firma: Y cuando_ los colegiales antiguos ocurrieren por certificación de sus 
méritos les llevrá un peso por el registro, y otro por la certificación. 

<• 
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Retomando el problema de la';falia de adecuación de las constituciones 
. ·' \, . ~/ ,·, : ,' . ' . - . 

prescritas para el Colegio:Se~inar.io ·de Zacate,cas; en realidad, de ellas se 

tomaron. las· ;eglas•· form1.1ies,,e1· protoeolo_•y jurame~to,que.:detiían •segu.ir 

autoridades, sec~eta;io;. CCllegiales y pensionistás dé lnsiitlJcio~es d_e este tipo .. En 
. . ::- , .. , ' ·' .. ,- . "···- ' , r .. · ·. ,,--·· , , .. , ·.: ., 

especial, la lectura'' cie las c:OrístiÍLiciones permite 'cómprender' ese cárácter 
• ··¡1·¡ . ·· .... ; ••. · ;··, .. i .•.• ,·.".:>:·.· .. ,::'. ::•'.;. ':\·:<:>:•:·J .. :< ... •.> .·· .· 

corporativo aludido por el. rector Be~anilla pu~s, ensu · concept~, la ·~orporación, la 

formaban los becarios real~s>~; ~~h6r:~(~e[~ci./'~si.éi~. ~~e~:.p~ra ésto~ 
continuaban existiendo iJri~i1é9i;;s,· '¡ir8rro9ati~as: sirí émtiár9a.· en '1c:ls momentos .• · .. ·'· - ··- ·- .·. _, . ' '" .. - .,, .. -,- .. , ... ·- -

en los cuales se funda San LÍJistGoryzaga, aun ~cop la 1 pres~rvacÍÓn de esa 

comunidad al interior de u~ -~leg;o"; aiie .~nce;to. ~~bí~ t~rr{~do ·~~ carácter 

más complejo, pues,'ségúr\.'1a~··ciiristÍtucÍ~~e;;f.lt)~;cab~".ta'~t~ a· los huéspedes -

cualqu
0

iera fuera sl.J COrldlclÓnjd~ntro d~I ~calegio"¡ béci.rios'o pensionistas-, las 
, -_:1,_<·-- -,:::~_'.,:.·.:·::--'..'..: .. -<'.'~1?-~--~~- ·:_:~- _=-~:-:·-.--- :.::·· . 

escuelas o enseñanza, asi como al edificio que alberga~a todo el conjunto. 

Superadas: l~si cÍiÍieultades Impuestas p~r ~I marco legal de unas 

constituciones ina~eeuacúis; ccirnenzó · 1a vida· formal .d~ . San· L,uis Gonzaga en 

tánto q~e corpor~ciÓ~~ i~~iitu
0

6Íóñ;~e ~n~e~~rlza; baj~ I~ supei:yisión de un poder 

externo, la A~cii~nCi~'ifu:Guadalaja'r~ y teniéndo e~ principio como administrador 
.. · .. -, ., ..... _, ... -·-· . · .. _. ·'··- "" ,. . 

de. sus. bienes' al·. Ayuntamiento loeal. Además, . sé logró .éxcluii: cerno también 
. '-.t ·.J:é .. ··, . .,·.' 

ocurrió en otros lugares. dé_ la Nueva España, la .• partiéipaCión de los regulares, 
. ·,", ;,._.:: ;,"·_> ·r:"':~;_-;'-.';•'."- ·: _:···º, .;_ ;~\: .. ·. >.·>.-··~·>··· .. !,~---·· ~:-·. ._,' 

pues tanto. rector como catedráticos habían de ser elegidos entre los miembros 
.· ,. , ''"' .. - '-. .- - , ·-·.. - " 

del clero secular. En este caso, se hacia caso a la politica de seclÍlarización y 

uniformidad id~áda p~r la Corona .. 



La exclusl6n del ayuntamiento: la Intendencia 

·! 

En los primeros años de funcionamiento del colegio-seminario,' · era aún 

fundamental la presencia de la Ciudad, cuya participación para lograr .la ,erección 

del colegio-seminario fue sin duda importante. Sin embargo,- los .cambios en la 

política estaban a la.orden del dla y, en HBl, un~ nu~&a d~~isi6n~rr~batÓ para 

siempre a la· corporación municipal toda intervención sobre el colegio. Ahora bien, 

dentro.de la historia que venimos siguiendo, este cambio en el modelo colegial de 

San Luis Gonzaga significó un nuevo paso hacia la centralización educativa. 

En efecto, la implantació[l, de las intendencias, en 1786, como una de las 

medidas de las reformas borbónicas, obedeció al proyecto de reorganización 

administrativa y económica del régimen borbónico". Además de lograr una 

eficiente recaudación de impuestos tenia por objetivo la disminución del poder del 

virrrey y de los ayuntamientos. "' De tal forma, se nombraron intendentes que 

asumieron el papel de jefes políticos y de hacienda de las provincias, y se 

reordenó la Real Hacienda con sus dependencias locales." 

En consecuencia, el 5 de agosto de 1788, la ciudad de Zacatecas entregó 

a los oficiales de la caja real local los bienes y caudales de San Luis Gonzaga, 

para dejarlos a cargo de su administración." La exclusión del ayuntamiento del 

gobfemo y administración de la enseñanza ofrecida por el colegio se mantuvo aun 

después de 1812, pese a que la Constitución de Cádiz volvió a dar relevancia a 

los cuerpos municipales, transformando su naturaleza al pasar a ser "autoridad 

local de una circunsé:ripción territo.rial;, . asl como ampliando -sus funciones 

65 Sobre diferentes aspectos de 18~ reform~·S .bOrbón.lcas ~uede~ consuttarSe .. Jos autores de. la nota 
5. ... ., .., .... ,... .·•• •. , . . • . .. . 

"'ots Capdequi, 1986, pp. 68-69 .. 
" Gamer,.1976, pp. 542-545 < ·. > ·: . 
~Véase para mas detalles el capitulo.11; apartado 1. 

'\ 



Ci·· .. 
administrativas (entre ellas, el cuidado de las escuelas de primeras tetras)'". 

Después de la independencia, y a to largo de la primera mitad del siglo XIX, la 

tendencia de exclusión sé acentuarla; pese a·la resistencia que aun presentó en 
'-"'·"· •• :· .:' ' o 

algunos momentos la ciudád. Es decir, acabó imponiéndose•taá1bién en este 
.' ·._ ·~:·::· : . .:_: .! -·.·.-.:<¡. __ ..-, .. :'.::>i\.:.,:; .. .-:~ <: 

campo una política iniciada j:>oi lo~ Bóition~~ Y .. C.,ntinuada por los gobiernos 

• republicanos. 

Por otra parte, mientras . r~g·~,a~i~~b~··. sus !unC:\~n.es. la intendencia de 

Zacatecas, llegó a presentarse ciertá' c0nfusÍÓn sÓbre' el titular del patronato: si 

continuaba en manos del p;esid~~t~V~ 1~;Á~·~i,~nii~;> d había pasado a la 

jurisdicción del intendente. Ju~i~rTi~~te/a'ta IÍ~gada 'dé FelÍpe Cleere como 
, .... '' · ',.': ;~. ' ·- ·• · ·. - '·,": ; r¡ .-., ¡o • .. · 

primer intendente, los ministros de la. caja:real de za,~tecas llevaban dos años 

haciéndose cargo de la administra~ión. _de'jós. bi
0

e6~s:· y. caudales. del colegio

seminario. De acuerdo al dictarn~p~eni~ÚdÓ'e~ ir~~6/1a J~nta Supe;i~r de 

Temporalidades ocupadas a los jes~it~s. ef Ayunt~mi~nto debía administrar los 

bienes, entregando a rector y. mayordomo de San Luis Gonzaga lo conducente 
. 4 , .• _.' .. . -

para el mantenimiento de tá institución, y ambos deblan rendir cuentas a la 

corporación municipat. uiia vez · i~visadas tas cuentas por et cabildo, éste tas •.. ·~. . .. 

enviarla al presidente de I~ Audiencia de Guadalajara. Al pasar la administración 

de los bienes del col¿gio··~ ~anos de la caja real, los oficiales de ésta tenlan que 
'"• -· '•' '. .'.· .. -... -J 

encargarse de éümplir las.iuricionesrealizadas hasta entonces por et municipio. 

' Así puei.·~n17'91,'1os ri,{~Ístros de la caja preguntaron al presidente de la 
- ' . -, ·-·' ».·.·-,·.,J .. · - .. · - .. '· 

audlenCia; a qÜién .debían ¡'riró~rri~r y C:Onsullar sobre los asuntos relativos al 

financiamiento'ci'e1 co1egí~:~0 A''Partirdeqúe su administración tua cedida a 1a caJa 

real, a ella'd~blan' p~~~r:·e1\ect~r /~1 mayordomo de San Luis Gonzaga, las 

cuenÍas j~rarn~~tad~~ d~ todii~ 16s. mo'~imie~tos económicos; a continuación los 

" Miranda, 1994, pp. B:Í.89. « .. 
"zc, trc, 1770 to 1790,1799; caja 13, "Ordenes y borradores ... ", doc. 7 (exp.1780-1789C) 



ministros debían hacerlas llegar a la Audiencia de Guadalajara .. La. confusión de 

los ministros obedecía a que, el 1o. de junio de 1791, el asesor. de la regencia, 

José Arroyo, había enviado a los ministros de la caja real la comunicación de que, 

por orden emitida ei B de mayo de 1789, se había mandado qué las cuentas de 

rector y mayordomo se presentaran no ante la Audienqi~·sino ante la intendencia, 

como subdelegada del vicepatronato. Una duda más tenían los ministros en 

relación también con el ejercicio del patronato. ¿a quién correspondía entonces la 

provisión de cátedras y becas vacantes y a quién debían consultar cualquier duda 

que en algún momento surgieran. 

Así, en vista de las innumerables preguntas que surgían ante los cambios 

por la creación de la intendencia y por la ambigüedad en la titularidad del 

vicepatronato, los oficiales de la caja real de Zacatecas esperaban respuesta 

sotire'cómo ejercer en lo sucesivo sus funciones respecto del colegio-seminario. 

De hecho, la Ordenanza de intendentes indicaba que, a excepción de los 

encargados de las intendencias de México, Guadalajara, Arizpe, Mérida de 

Yucatán y Veracruz, los demás ejercerían en sus provincias el vicepatronato real 

conforme a las leyes, Y,.~ en calidad de subdelegados de los respectivos 

propietarios, con reserva únicamente en ro tocante a los cargos eclesiásticos, 

correspondiendo en esos casos a la máxima autoridad en cada demarcación." Sin 

embargo, esta reglamentación no se siguió fielmente. 

En efecto, si bien la respuesta de las autoridades a los ministros de la caja 

de Zacatecas no consta documentalmente, el peso mayor de las decisiones sobre 

el colegio continuó viniendo de Guadalajara, por lo tanto, no cabe duda cuál fue la 

respuesta. Asl, el vicepatronato de San Luis Gonzaga perteneció ar presidente de 

la Audiencia de Guadalajara hasta la independencia. La sujeción a ese poder, no 

~ ,, Real Ordenanza, 1964. pp. 12·13 
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solamente del colegio sino de toda la intendeni::ia, res~ltaba un pesado lastre a 

las aspiraciones autónomas de la provincia,. de la cual terminó por separarse tras 

la Independencia. 

En cuanto al 

_j 
c~r'~~· d~í' ·d~·~~-~~~~'16 iñStitu~iOnal d~: sa~n . Lúis ., GOnzaga, 

pasados todos los tr~mit~s de' rigor,'e1 sober~no firmó en Aranjuez, el 17 de enero 

de 1795, .la cédula rea( de er~cción del colegio-seminario. El documento fue 

recibido en la Nueva Espana el 7 de noviembre de ese ano, con orden de enviar 

copias a la Audiencia de Guadalajara y al Ayuntamiento de Zacatecas. La cédula 

aprobaba en ·todo las bases de fundación dadas desde 1784, además de 

confirmar la práctica que se venía siguiendo, y que continuó en los mismos 

términos hasta las primeras dos décadas del siglo XIX. Después de la 

···~ independencia, las nuevas autoridades locales trataron de modificar en varias 

ocasiones la estructura institucional de San Luis Gonzaga, abierto hasta 1831. 

Los resultados obtenidos fueron poco exitosos, como será visto adelante. 

Así pues, en 1786 quedó establecido el colegio-seminario de San Luis 

Gonzaga. La estructura institucional bajo la cual quedaba funcionando reflejaba 

sin duda los diferentes factores y momentos que influyeron en su fundación a lo 

largo de ese lapso tiempo. En ellos, se pudieron identificar diferentes fuerzas 

enfrentadas que también fueron negociando un modelo de institución. Si bien'. 

era una institución que adquirió plena legalidad cuando aprobó el rey el patronato 

real sobre el mismo, su funcionamiento de hecho empezó gracias a los usos y 

costumbres del antiguo: ré~imen que permitfan "echar a andar una institución" 

antes de re6ibir J¡¿ha' a~r¿¡;~¿ión, y a la forma de financiamiento que también era 

característica enton~~'. La 'a;mazón bajo la cual quedó erigida la corporación en 
' .•• .~ • -:-·,- ',:·: 1 

1786, revela. las importantes modificacio_nas introducidas en las instituciones de 

·.) 
{, 
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su tipo por la política reformista de la Corona, que tuvo como punto de arranque la 

expulsión jesuítica .. 

Gracias. a élla_, el perfil de· las antiguas corporaciones colegiales se orientó 

hacia el• modelo de ~iegios-seminarios. ·Es decir, lugares donde, además de . . ' - -

existir la· com~~idad q~e fÓrmaba el colegio, se asistia a los estudiantes y se les 

daba enseñ~~~a. ·La estructura instiiucional que se habia favorecid_o después de 

la expulsión de· la Compariia, asi como la adecuación de las instituciones a las 

medida~ de dr~en administrativo y hacendario adoptadas a partir de las reformas 

. bortíÓnicas, fueron introducidas primero en San lldefonso de la Ciudad de México, 

institución que se convirtió en modelo para las de su ti¡)o. En ambos casos, esto 

es, San lldefonso y San Luis Gonzaga, se percibe cómo el gobierno, 

administración y financiamiento del colegio, salió definitivamente de tas manos de 

la comunidad cole9ial, paso que fue limitando su autonomía y, también, a la larga, 

hizo desaparecer su práctica corporativa." En ese sentido, en el futuro inmediato, 

incidirían en ese proceso otros acontecimientos políticos y económicos. 

2. BAJO EL RÉGIMEN REPUBUCANO. 

La politica tendente a la centralización de la enseñanza por parte del Estado, se 

presentó con más claridad ~ partir de las Cortes de Cádiz. si~ embargo, la 

compleja realidad polltica, económica y . social que enfrentó México una vez 

obtenida su independencia, incidió en,.dlchci proceso, haciendo dificil lograr un 
.. ;. - ,:· ;·~ •: .·' 

sistema nacional de instrucción púbUCá, propósito que era patente ya en tos 

; -· 
"La tesis de maestría que elabor~ _a~ualmente _Mónica Hidalgo Pego sobre san Pedro, san Pablo 
y San lldefonso-ldentlfica·precisamenle;c1os'inlsmos· aspectos estructurales de la fnstilucfón -
alonslaca ·que cambiaron después' de: 1a·- expulsión.· Las paracterísticas institucionales de los 
':~~~~~ jesuttas reabiertos después de la extra~aclón fueron dislintas a las que anteriormente 

,h 
(.'·::' 
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proyectos politices. Por su parte, la reorg~pización educativa se dio con diverso 

grado de dificultad en los estado~ pues, ::orno es conocido, a lo largo del siglo. XIX 

en México prevalecieron los diversos poderes regionales. Con todo,~ pes~ a 1.as 

oscilantes condiciones de la incipiente nación, la transformación' de jas 

instituciones de ensei\anza estaba delineada hacia la primera mitad del siglo X!X. 

los primeros pasos de una reglón. 

Desde 1812, cada provincia de la Nueva España, deacuerdo a'la Constitución. de 
.., .·. '··:· ; ' '-_ .' 

Cádiz, debía ser gobernada por un jefe politice, uri intendente· y la diputación 

provincial, "subordinados directamente al gobierno ~ntr~lde M~dricl p~r ~edio 
del jefe político y sus ministros."" la intendenci~ o ·~¡ovi~bi~ ele zacát~CaS 
formaba parte de· la Nueva Gallcia .. y .~1:~e~rse l~s"~ri~~~as: ~iputaci<J~e~ 
provinciales, en 1813, Guadalajara ·alójó una.·da•ellas,'no .. ~·s;;zacatecas, que . 

. - -- ; ·~· ·-,_" ' - 'l··;,-, ;,)_.o;:': 

continuó bajo aquella. jurisdicción. La·. diputación. provincial tefüá faculfades en 
-<-·::· -i '., .. , .·>·,~:---/:::.<·:-,_:·: _: -·--,/- -;_, ____ ~·::.f:·:\ .-_ ',", --':>:·; 

todos los órdenes que concernían a lá administración,- esperiialmente, en ·cuanto a 

gobierno, economía" y educación/ 

La derogación de la l~·~i~l~~lónga~i'tana, ante 1!1 regreso de Fernando VII, 

interrumpió la redén inaugúrada· forma Sde gobierno, que daba completa 

independencia a cada prbvi~~irraspecto de las demás. De nuevo, el 6 de 

"Benson, 1955, pp . .17-20 ./ •.'. 
14 En este_ renglón er8~":'.:·.: ::. : : :,· 

1) Intervenir y aprobar le distribución entre los pueblos de les contribuciones que hubieren 
correspondido a la provincia. e. '.• . : · 

2) velar. p~r 1• .. blie~a Inversión de los fondos públicos de los pueblos, y examinar sus 
•cuentas __ .. --·· .. '~:··.'·:·\ . · .. -. 

3) dar parte el gobierno de los abusos que notaren en le aitríilnlstración de les rentas 
públicas . . ... , ... ·.. . . . .. . . 

4) para la recaudación de los arbitrios, diputación, bajo su responsabilidad, nombraría 
deposllarlo~, y las cuentas de la Inversión. examinadas por la diputación se remitirían al gobierno, 
que las ~ana reconoc~r y glosar y finalmente las pasaría a las cortes para su aprobación. 



5J 

noviembre de 1620, al volver la vigencia del régimen constitucional, la Comisión 

sobre diput~cipnes provinciales de. 1.as Cortes accedió, entre otras peticiones 

presentadas por los diputado.s, a que. la intendencia de Zacatecas pasara a formar 

parte de la diput~ción d~ Sa~ Lui~ P~tosi.;' Poco después, el 6 de mayo de 1621, 

se decreló I~ cr~~~¡·ón d~ d1~~i~6¡~~~s en todas las intendencias ultramarinas en 
., .. ,, _., ' . '-'" 

las que dichCJ~ cuerP<>~ no hubieran sido instalados." Esta última iniciativa llegó a 
:,. " " , 

la Nueva .Espai'lá junto con el apenas nombrado jefe político y capitán general, 
. .: . \ 

Juan de O'Donoju, cuando prácticamente se habla consumado la Independencia 

de México. Sin embargo, prosiguió la creación de las diputaciones provinciales. 

Asi, finalmente, durante la vigencia del Imperio de lturbide, en mayo de 1622, la 

intendencia de Zacatecas instaló su diputación provincial y la correspondiente 

jefa,tura superior política." 

La exigencia de diputaciones habla provenido del deseo de las élites 

locales de afianzar su autonomla, pues dichos cuerpos habían sido dotados de tal 

capacidad desde el momento de su creación. A principios de 1823, y aun antes, 

las diputaciones que existían, "cada una [ ... ] habla tomado por completo el 

cuidado y administración dentro de sus propias fronteras. El jefe político a la 

cabeza s~ habla convertido en el ejecutivo provincial, y la diputación o alguna 

junta habla asumido las funciones legislativas del gobierno de las provincias, y 

esto en casi todas ellas, puesto que para mediados de marzo de 1823 eran muy 

pocas las excepc_iones a este respecto.'"' En un primer momento, los jefes 

.. ,líticos y las juntas legislativas fueron elegidos por los Ayuntamientos y los 

• cabildos municipales." 

"Benson, 1955, pp. 49-51 
"llllil§m, p. 59. 
"Memoria 11834) 1829-1834; Vega, 1992, p. y Amador, 1982, p .. 
"Benson, p. 121 
~ll~. 
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En Zacatecas, en 1822, la diputación tomó ·bajo su cargo, entre otros 

asuntos el gobierno del ~hora lmperi~I Colegio de San Luis Gori~aga, que vivfa 
1 • • • ' • • • • • • ••• • ' - ' 

momentos dificiles por. fa f~fta d~ fina~ciamieinto, asf como fa di~min_ución de 

pensionistas. y ~tédráli&í~. p,;, qÜeº ~e le trató de adecu~r ajá nÜev.arealidad. 

Entonces, ei recién nombrado rector/ bachiller. José Maria ·jiménez, pártiéipabéi 
. ... . . . . . . . . .. .. . ., ..... ; ..... ,. . . . •. } 

en la diputación, y ésta trató de~~ro~~ch~r sus ~,;~¿irniantos para· emprender la 

reforma de fa institución. De ¡;¡ ·r~~~~.··~¡ ••2'1 ·~~-~~6~io '~e ·1022 se· acordó 
- (~ y:~ 

comisionario, junto con un Señor Moreno del que no se sabe más, para hacer las 

observaciones que estimaran convenientes 'a veneficio de este colegio, sobre 

cada uno de los articules que contiene dicho informe.""' 

En los primeros meses de 1823, la diputación entró de lleno al ejercicio de 

gobierno del colegio, designando profesores y abriendo cátedras nuevas. No 

obstante, los arreglos de la estructura institucional del colegio-seminario todavía 

no se efectuarían, pues había que esperar a que se formara un plan general de 

instrucción pública y, por otra parte, las circunstancias de la nación recién 

independizada eran inciertas. Dos circunstancias llevaron a que los asuntos de 

fondo del establecimiento se dejaran a disposición del futuro congreso 

constituyente: la calda del gobierno de lturblde, y el corto t(!lmpo de actuación de 

la diputación provincial. Ambas.metieron de lleno a Zacatecas, como sucedió en 

otras provincias, al_ proceso de constitución del estado, de fa república federal. 

En efecto, el 16 de jüriio d~ .1 ad3, ~~ 1a''~;o~i~éia cie zacatecas se llegó a 

un acuerdo sobre el plari p;~vÍ~i~ria1 de bo~ie'rn'h. ~ ~I 12 de julio de ese ai'lo, fa 
._ .. - . ' '. - ·. - . _, > - - .; ·"-"· .... ·"': -.. ,~· ; - . ' 

. diputación exi)idió órdenes ~~ra la' l:()'ílv~2atoria '.del . congreso constituyente del 

estado; que ;~El irÍstaíÓ'eÍ'1s'cie'Cl'ctÜbre d-~ 1623: Mientras tanto, se formó un 

. -. -

'º AHZ, Fondo_ poder-:i;glslallvo,serie ~etas d0~ 0 Seslones, años de 1822-1824, caja 1. 
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gobierno provincial provisional, ·que actuó hasta que se reunió· el constituyente 

estatal." 

La transferencia a las nuevas autoridades, de las funciones de gobierno y ,, 
administración ejercidas por una autoridad superior y externa al colegio, continuó 

una vez aceptada la constitución federal de 1824, en que se dio libertad a las 

provincias para formar sus propias constituciones. Sin duda, el nuevo marco 

jurídico y politice de los primeros años de la república fue propicio para ese 

, traspaso de funciones, pues a partir de entonces, las autoridades estatales fueron 

las que hicieron los diversos intentos por fomen·iar la instrucción pública dentro de 

sus demarcaciones. 

En Zacatecas, sin esperar a que se decretara la constitución estatal, el 

gobierno siguió tomando decisiones relativas al colegio, pues éste continuaba su 

deterioro material y carecía de suficiente financiamiento, problemas originados, en 

part.e, en la inestabilidad administrativa existente en esos primeros allos de 

república, que impedía continuar su financiamiento. La admini~tración y gobierno 

estatal del colegio tenia que ver con el antiguo patronato. En este sentido, en 

términos conceptuales se presentaban problemas que pusieron a repensar el 

significado de tal concepto a la legislatura. Era el caso de la solicitud del rector de 

continuar en su función de proponer los candidatos a las cátedras y de ejercer la 

designación da becarios. Se abrió entonces una amplia discusión, pues para 

algunos diputados no era claro si se trataba de un asunto de carácter civil o 

eclesiástico: 

El diputado Velázque~,, [manifestó]: que antiguamente estaban 
encargados de hacer provisiones de. veces y de cátedras, los 
presidentes de Guadal¡;ijara, y que considerando ser este un punto 
gubernativo, no pulsaba· inconvenientes en que el gobierno ejerza 

"Memorie 1829-1834; Benson, 1955, pp. 158-159; Vega, 1992, 



estas funciones, como había indicado el diputado Gutiérrez. El 
diputado Torre: que aunque este punto no era eclesiástico, le 
parecía mejor que su resolución quedara pendiente hasta tener a la 
vista la constitución del colegio, porque en ella deberia constar quien 
debía hacer estas provisiones; y también porc;•ie los politicos 
modernos opinaban, que el Patronato le corresponde al Congreso. 
El diputado Velázquez: que era necesario no confundir patronato de 
la Yglesia, can el patronato del colegio, que el primero lo exercian 
los reyes de Espal\a, y en América los virreyes eran sus personas 
particulares. El diputado Ramirez: que el patronato de este colegio, 
desde su fundación, fue el Ayuntamiento y que lo habia cedido al 
rey de España, sin más motivo que el rendir a aquel coloso este 
homenaje, en prueba de su sumisión y vasallaje, por cuyo motivo era 
de sentir que el dictamen volviera a la comisión, para que lo 
rectificara según sus observai:;iones, que se habían hecho. Así 
quedó resulto." 

La propuesta era que el patronato quedase abrogado o bien, que lo tomara 

a su cargo el gobierno estatal. Sin embargo, no se tomó una resolución legal 

conocida acerca del asunto, y la nueva lega'Ú'ií~ci, dÍo ~!'congreso estatal todo el 

poder para ejercer su autoridad sobre e?~~~gio como una institución de 

instrucción pública, claro, sin hablarse ll'lá.s, técnicamente, de patronato. 

La Constitución que proclamó al estado libre y federado de los Zacatecas, 

fue sancionada por los poderes de la entidad, el 17 de enero de 1825"; y el 

primer gobernador constitucional fue José Maria García Rojas. En la estructura de 

gobierno sancionada por l¡;i carta del estado, se mantenía la figura del jefe 

político, uno por cada uno de los once partidos que entonces tenía el estado, y 
' . . . . ,,~ ' - ' 

que funcionaba, para ;,stof momentos, como enlace entre el gobernador y los 

municipios."' 

" AHZ, fondo poder Jeglslallvo, ;..,~. áctas .de se•lones, a~,os 1822-1824, caja 1. sesión de 13 de 
febrero de 1824. : · · · · · · · 
u constitución, 1825:.. . _ .. . _ _ __ . ___ _: ______ ,_ ------ __ ---'--o-~-,. - -- -_- -- -

" Memona 1829-1834; ConS1ilucióñ ·11125; RÍ!glamenlo para el gobierno 1ri1enor de los partidos 
1832; Benso11, 1855: · · · · ' (ef 
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Hacia ta construcción del sistema de Instrucción pública 

A principios del siglo XIX, al calor de las nuevas tendencias políticas e ideológicas 

surgidas desde mediados del XVIII en Europa, llegaron a la Nueva España, a 

través de los ecos y legislación de Cádiz, las ideas en torno a la creación de un 

sistema de instrucción pública, inexistente hasta entonces. Los proyectos, planes 

e ideas en torno a tal asunto tomaron mayor empuje con la independencia. A lo 

largo de la primera mitad del siglo, fuera la República federalista o centralista, 

fuera en el plano general o local, los distintos gob:ernos se propusieron hacer 

realidad dicho sistema pues, de hecho, el nuevo régimen de gobierno había dado 

al Estado, como respoJ1sabílidad, la instrucción pública. 

¿Cómo trató el régimen republicano de integrar las antiguas instituciones 

de enseñanza en la nueve estructure que trataba de fonmar? ¿Cómo lo hizo cada 

entidad? Los primeros intentos fueron sumamente ambiciosos, más de carácter 

utópico que con base en la realidad. De hecho, pocos fueron sus logros, pues 

enfrentaron, por una parte, las resistencias de un pasado demasiado cercano y, 

por otra, la falta de recursos de todo tipo, en especial financieros, que hacían 

difícil la realización de cambios. La persistencia de tos gobiernos republicanos, 

tos .·con;ensos entre los grupos y también, a veces, ta violencia, el rompimiento 

radical frente. a las resistencias, penmitieron lograr ta introducción de tas 

innovaciones. Si bien, sin · llegar a la implantación de los grandes modelos 

.ed.úcativos que se hablan insinuado en tos momentos posteriores a la 

independencia: 

Ante~· de ·1~ formación· de· ta república federal, fueron propuestos dos 

proyectos generales para crear el si~tema de instrucción. Ambos eran planes 
,.(;~; 
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generales . cuyas líneas principales planteaban la universalidad, gratuidad y 

uniformidad de fa en~eñ~nza; a ésta la dividían en tres clases y para cada una 

habria distintos establecimie~Íos;' ~rd~~~b~~ I~ 'integracÍón. de ór~anos. para su 
- . .--·,;.~·_·<>'.:'.;;··_. _,__·>_;,_·-~:_·:_·: .. ·>: >·. <;~> ... ,. ·-._ ·: .. ··, __ ·.>·.;.',· ' .. 

dirección , y ailrrlinistración; entre. otros·• aspectos.'.~ El .·primero •·de ellos• fue . 
.. - ' ,__ . ·---- ,' - - '·. -'·;,_ ·- - ---···- .. -.--· - " . ·-"'-- ·' 

formÜlado, • eri 1 a21; . en.· la'' PenfnsuÍa,; y_; se' llamó> Regláinentó' General·· de 
.--;· ·-~-- ._ ·: _;;:->:,. ·.:· ~::'.:<?:'_ -- .,:-·':_':·'.'"~~;,:;-.\ .;:~;·;~,-: ._'.'_:0,:,-;)_\l.-/J.):?·.'·.~:.\:~ ~:;·¡:,~:;'.:\>>>"- ·::: ·_ - :1) 

lnstruccióll,' Pública ~ar~ ~f. re~no •y_. s~s do.ll'lini.os, que proponía• para fa Nueva 

España: fa fundación· de ~nivefsid.ad~~- de provincia -de segunda enseñanza- y fa 

existencia de úría: ~.ntr~f,. ~-apef' que corrE'sponderia a la Real Universidad de 

México. Tanto ; Úna_(comÓ ·' otras estarfan adscritas a una subdirección de 

instruC:~:ió'rí:' pÚbii~,',iambién en México," dependientes todas de una Dirección 

c:Elntral et:lr(s~d~-~~·Es~afla, y se mantendría comunicación con una Academia 

Nacio.riál. ,; El ~e~~-ndo proyecto, que retomaba fas líneas generales prescritas por 

el R~gial11e;to, formaba parte del Plan de la Constitución Polltica de la República, 

proyecto de constitución formulado hacia mayo de 1823 por una comisión de 

legisladores," al tiempo que se presentaba el fuerte movimiento de fas provincias 

que ·llevaría a signar el pacto federal. La propuesta del Plan de la Constitución ... , 

incluida en el articulo 6, mostraba la intención por formar un sistema centralizado 

basado en institutos públicos·: uno central, en el fugar que designara el cuerpo 
.· - ·' . . . 

legislativo, y otros locales, en cada provincia. El papel del nacional estaría. en 

vigilar fa· ~bse~ación del pl~n gene~al d~ ed~célc16~ foi~adb J~; e\ 6~erpo 
· · . ·· .·";:<· ·~-;_:.,:., ~.f~ ·:.''., '~;.- - ~ - ;: ":·~· .·' ,_::, _;~ .· J.':-C:·" .. : :: ·~· ~ '·';'/:::: :':·-·'\;L; .--~::;o.·~·o<) ~ '_....11~) 

legislativo; hacer·.1osregl~mentos einstrn~iones pr~cisos pa:a su é~mplimiento y 
circular a los iri~tit~tos pr~~in6'i~1~~ las: f~y~s' ~- deereto~ r~11'uva~ ~ 1~ in~trucéión 
pública que·. debfá 'coniú°rii~~I~ I~ fegi~Íat~ra; '. además,; debí~'. d~t~rn~i~~r '•Íos . 

métodos dé ens~r'lanza y ~u v~riadón s~~ún los progresos de '~ ~azón, y proteger 
'. ·~· -·- - ' - ... -... -·. - . . - . . - . . -. <· - . ., ;•, 

----,----.,..----':·_·><:~~:.> ',-~~·.::·~ ;·::.~:--.·~ ·-_·-.·-~ -~ ·.:·::·:_,. :_:· __ - -:_: ' - :· _. . - -·. -~ 
"Historia, 1979, pp~:49~7; García: 19B4·;.pp.'20-23:c•"."" ._ .... , .. -, .. ".--.............. -, .. · · ._:.- · .. 
"Entre los miembros de la comisión estaban Fray Seivando Teresa de Mier, José del Valle, Juan 
de Dios Mayo11Ja, José Mariano Marin, Lorenzo de zavala, José Maria Bocanegra . .. ~ . ' -
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a .los establecimientos que fomentarnn las artes y las ciencias. Una más de las 

atribuciones de dicho. instituto seria intercambia.r correspondencia con las 

Academias de las. n.aciones más. ilustradas y reunir los documentos útiles para 

enviarlos ·a: l~s in~iitutos provinciales. A diferencia del central, en éstos se 

impartiri~ ia ~ii~én~nza:" 
¿: apii~~:iém . de los anteriores planes no fue posible, debido a la 

independ~~~ja' ~ ~ la formación de la República federal, en cambio, tuvieron gran 
,_ . ,, 

influené:i~ ~~<Íos· posteriores intentos estatales y generales por alcanzar la . -__ ;,:;)· 

form-ación de·u~ sistema de instrucción pública. En ese sentido, adelante trataré 

· de . ~eguir los . esfuerzos que las autoridades hicieron en Zacatecas para la 

creación de un siste~.ª educativo, producto de una política que buscaba 

centralizar· y uniformar la enseñanza, y el papel que se asignó en el mismo al 

antiguo colegio colonial y, después, a otras instituciones. 

refomras y tensiones 

La constitución del estado libre y federado de Zacatecas,' sancionada en 1825, 

indi~ba que ~I gobierno tomaría bajo su dire~ión la in~trucéión ~e primeras 
/ : .. · . . . . . ' ; ., .. · -·_·.. .. .... t; .. 

letras y, _en la capital estatal, estaría a· cargo· un establecimiento para la 

enseñan~a . de las clencias físicas, ex~ci~~. riatural~; y Políticas. La primera 

enseñ~nza quedariá directam~nte a cargo de los Ayunt~m;entos, mientras c¡u~ el 

segundo nivel, del poder legislativo del estado. Además, se prevenía la formación 

-': Las- caracteristicas descritas para la formación de sistemas-- de tiriseñBnza Pubilcos fueron -
originalmente propuestas en Francia; Espa~a las adoptó y de ahí pasaron a los paises .recién 
Independizados. En ese sentido, los esfuerzos por crear un sistema .educatfvo nacional ·en, los 
diversos paises de América Latina, a lo largo del slglo XIX, debieron ser paralelos. Al menos tengo 
noticia del caso chileno, que gu?rda muchas semejanzas con México .. Acerca de· éste idee Cfr. 
Serrano, 1994, ~Sobre la mnuencie en México de los planes educativos de Cádiz tanto de 
1814 y 1821, en los primeros planes educativos estatales, véase Ramos Escandón, 1972, García, 
1994, Rlos, 1994b. 
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de un plan general de enseñanza pública, lo más pronto posible."' En la capital, el 

estado contaba en esos momentos con establecimientos para ambas ensel'\anzas: 

dos escuelas de primeras letras qu!i''eran sostenidas con parte de las rentas del 

•colegio; y San Luis Gonzaga, donde se daría la apertura a saberes innovadores. 

Tal vez se t;~taria de adecuar sus estructuras a la nueva situación. 

'. De hech_o, en 1823, la diputación provincial tomó en sus manos la dirección 

y, superilisión del ·colegio-seminario, nombrando profesores y tomando o!ras 

medidas. Asimismo, en 1824, debido a la inrlefinida situación financiera en la que 

se enoo~trába San Luis Gonzaga, el erario estatal sostuvo la mayor parte de los 

gastéis.'Dásp~és, en 1825, antes de atender su reforma, las primeras decisiones·. 

>del ~obi~fno~f~n~t:le~~do e~tonces por José Maria García Rojas, se encaminaron .. 
,,-¡· 

al llllpÚlso de. la enseii'anza ~elemental''. En 1825, se ordenó la creación de una - ,- ---- - ': ., - '._.·-· - - ·. . . . --

escuela p~ra la fo~~~,clón' de profesores, dentro del sistema lancasteriano", a 1~ 
que se Ha~ó :~·~a Ó~~stiiución'.'. Los gastos de ésta se sufragaron del 

. financiamieni~ cito_rgado a(colegio, disminuyendo asl las posibilidades de atender 

la segundá}ter6~ra'.~~sefianza. Las siguiente medidas fueron, ahora sí, intentar 

la ;eforma'cie; I~ ~J1t\~La 6;)rporación pues las quejas del rector continuaban y_ . ,•.,, ~ . ~ 

obligaron al legÍslaÜvo'ánombrar un visitador. El 13 de febrero de 1826, José 
". · .. ,,, .. ;, ·····' . 

MarfaBócaiiegra,0.magistrado del supremo tribunal de justicia del estado, recibió 

él nom_biami~nto para dicho encargo, asf como de la responsabilidad de informar 

al gobi~;no de I~~-medidas de mejora al colegio que considerara conducentes ."' 

"Consmución, 1825. Cap. VIII. art. 139-142 
19 El sistema lancasteriano o de enseftanza mutua, fue creado por los Ingleses Joseph Lancaster 
y Andrew Bell; consistía en la enseñanza de lectura y escritura, tomando como base a los alumnos 
mAs avanzados quienes, Instruidos por el preceplor. se encargaban de enseñar a grupos de diez 
niños. El sistema fue traído a México hacia 1822. 'léase Tanci<, 1984, pp. 50, 180. 
"' , Bocanegra, 1987, pp. 582-583. La notificación se presenta como un apéndice de la obra de 
Bocanegra y no se agrega más Información sobre el asunto en el lexto. Se alendia una queja del 
rector en el sentido del desorden y desobediencia a que habían llegado los alumnos: El' visitador 
para remediar la situación, debía pa.::iar al colegio a leer ante rector, catedráticos y estudiantes, lo~ 
estatutos, conminando a los jóvenes a la subordinación y respeto de las normas; adem'ás, 
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Al poco liernpo, se inlegró una comisión, en el seno del Congreso, para 

elaborar nuevos Estatulos y un renovado Método de· Estudios. W Una vez 
;.;: ' -- . . ·:. . . .. :" '\ .~ _' 

formados, fueron presentados ante el legislativo en 1626 y aprobados, se ordenó 

se pusiera.n en práctica en el siguiente año escolar, que comenzarla· en octubre 

de 1626: Ambos instrumentos normativos resultaban sumamente ambiciosos: los 

Estatutos constaban de cinco capítulos, más el apéndice, que contenía el método 

de estudios, y serian la base para la administración y gobierno del colegio. Se 

trataba de introducir cambios profundos en las prácticas de San Luis Gonzaga, 

acordes con los nuevos tiempos, e innovadores conceptos educativos. Los 

estatuto~'deterrninaban, para el gobierno interno, el funcionamiento de una junta 

de profesores, designados por el congreso y bajo la presidencia de un rector que 

también sería nombrado por el legislativo, a propuesta en tema del consejo de 

gobierno, previa lectura del dictamen de la dicha junta. Este grupo de profesores, 

a manera de colegio y sin la participación de los estudiantes, tendrla la 

responsabilidad de tratar de las reformas y adelantos, así corno los medios para 

mejorar el colegio. Los estatutos indicaban también los requisitos a cumplir por los 

aspirantes a ingresar a la institución. Ante todo, querían que no hubiera internado, 

pues, se indicaba :"será obligación ·:Ci~ todo estudiante venir diariamente a su 

cátedra, y; de :su respe7tivo catedrático ecsigirlo, a menos de que algún motivo 
> ;·"·• ,•, <~; "••' -\~ '• L' •' 

racional, a juicio de 'ésté se lo impida." Se permitiría también la asistencia de 

oyentes, · pu'e~ Í~s\~1~tserl~n >pÚblicas .. Por su parte, el método referla la 

distri6ució~ d~ tiempo, nu~~as cátedras y el nombramiento y dotación de los 
• ·.•.· . ,¡ .. ·.. . ,·;\) ·. ·. 

catedráticos. Laa novedades"más importantes que introducía en la estructura de 

estudios del colegio eran, precisamente, la apertura de tres cátedras de estudios 

adoptando las medidas· conv~nlentes contra quienes las hubiesen quebranlado. En mi opinión, el 
mclor habla exagerado una situación de los estudiantes para llamar ta atención de las autoridades 
estatales sobre el colegio, y asl lograr fuera finalmente atendido. 
"AHZ, fondo poder legislativo, serie leyes y decrntos, a~os 1826-1827, caja 3. 
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mayores: jurisprudencia, medicina y minería; así como la aplicación de exámenes 

al final de cada ~ño escolar. Esto es, se comenzaba a introducir la gradación Y 
'-:-.·: ... 

seriación de los estudios. 

En marzo de 1827, el rector presentó, ante la legislatura, observaciones al 

regtam.ento de 1826. De ello se desprende que las reformas trataron de 

aplicarse." En efecto, en un extenso documento, Jiménez propuso cambios 

tendentes a una mejor estructuración de la institución en todos sus aspectos. 

Entre otros asuntos, discutía sobre el estado eclesiástico o secular del rector, que 

no se dejaba en claro, y sugiriendo indicar en los estatutos que "el rector fuera 

eclesiástico", sin duda, él, como eclesiástico, se quería proteger de quedar fuera 

del cargo desempei'lado hasta entonces; defendía un modelo corporativo para 

San Luis Gonzaga, en el cual interviniera et Ayuntamiento., y se oponía a la 

apertura indiscriminada a las aulas a toda clase de sujetos. A partir de las 

observaciones remitidas al Congreso, otra comisión se abocó a la revisión de 

ambos documentos y se dedicó a elaborar un plan de estudios para el estado. Por 

otra parte, unos meses más tarde, el 30 de junio de 1627, el propio rector volvió a 

presentar ante la legislatura la solicitud de "acudir al deplorable estado en que se 

halla [el establecimiento) ... ". Es decir, los esfuerzos legislativos para su reforma 

no estaban fructificando y el colegio siguió igual durante los siguientes ai'\os, con 

rector eclesiástico y sin poder ser abierto a todos los ciudadanos. " 

Asl que, al replantear la situación, en 1828, la Comisión elegida resolvió no 

solamente presentar el caso de reforma de San Luis Gonzaga sino el primer Plan 

de estudios de la entidad que sistematizaba la instrucción pública. Dentro del 

mismo, el primer punto indicaba las bases generales de la· ensei'lanza: que fuera 

"AHZ, Fondo poder legislativo, serie actas de sesiones, años 1826-1827, caja 3. 
"AHZ, Fondo poder legislativo, serie teyos y decretos,' años 1826-1827, caja 3, 
"AHZ, Fondo poder legislativo, serie actas de sesiones, años 1824-1827, caja 2. Sesión del 30 de 
junlode1827. · ' · · · · 
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gratuita y uniforme, impartida en idioma castellano, además de prohibir las 

informaciones de limpieza de sangre." Los puntos dos a cuatro hablaban de la 

división de la ensellanza en tres clases, y para la impartición de la segunda Y 

tercera daba como establecimienlo el llamado "Colegio del Estado o instituto"."' 

En esos tres órdenes se incluían todas aquellas cátedras que dos allos atrás, 

hablan sido contempladas por el anterior Método. En especial, los puntos del 

cinco al diez detallaban los asuntos del colegio en lo tocante al régimen interno, 

fondos, junta directiva de estudios, premios literarios, así como la erección de la 

biblioteca estatal. Sin embargo, no se especificaban las medidas a tomar respecto 

de la primera ensellanza, ni tampoco lo relativo a fondos generales para la 

instrucción pública. 

El anterior Plan de estudios del estado -por cierto, con gran parecido con el 

de Jalisco decretado en 1826-, fue aprobado por el Congreso, y elevado a 

proyecto de ley, después de lo cual el gobierno ordenó, el 12 de enero de 1829, 

que fuera impreso, publicado y circulado, en cumplimiento del artículo 82 de la 

Constitución, para que al término de seis días se le hicieran las observaciones 

pertinenles."' 

Sin embargo, a pesar de indicarse esa aceptación y haberse publicado en 

La Gacela del superior gobierno, no hay indicios de que hubiera sido aplicado en 

" Las lnfonnaciones de limpieza de sangre eran documentos con infonnación sobre su 
ascendencia familiar presentados por los aspirantes a Ingresar en algunas Instituciones. Tenlan un 
canlcter de exclusión pues, Estatuidas en España enlre los siglos XV y XVI, slivleron para dejar 
tuera de cualquier Institución a aquellos que no pudieran demostrar que tenlan antepasados 
ctistianos, es decir. los Judíos conversos. En la Nueva Espana. dadas les características de la 
sociedad novohlspana, el propósito fue restrtnglr el acceso de los nuevos grupos sociales: negros, 
mulatos. chinos, gitanos y otras castas: así, quienes tenlan posibilidad de ingresar a un colegio-. 
seminario eran preferentemente, peninsulares y criollos, y, en algunos casos, Indígenas. Flores, 
1990, pp. 45-58 
96 Plan general de estudios para el estado de Zacatecas, AHZ, Fondo poder leg/slatlvo, serie leyes 
y decretos. años 1828-1830, caja 4; serie ac1as de sesiones, caja 1; también apareció publicado en 
La gacela del gobierno supremo de Zacatecas, números 33 a 36, de marzo de 1829, pueden 
consuHarse en el mismo archivo el rondo Arturo Romo Gutiérrez. serie gacetas. 
U'l~ 
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San Luis Gonzaga. Por las evidencias de los documentos financieros, así como 

también por lo tocante a las escasas colegiaturas enteradas, se puede concluir 

que todo permaneció sin cambios. ¿Qué impedía pues, su reforma? Más allá de 

los problemas de financiamiento, se revelan, en el proceso que se viene 

siguiendo, voces que indican divergencias. Por una parte, el anterior rechazo del 

rector a los nuevos Estatutos y al método de estudio; por otra, el reciente esfuerzo 

del congreso, y su falta de fuerza para lograr su aplicación pues, aun cuando el 

. plan resultaba incompleto, incidía directamente en el colegio. Cabe suponer que 

también innuyó para la posposición de su práctica, el inminente cambio de 

gobierno. Ciertamente, el 1o. de agosto de 1829 dejó el poder, antes del término 

de su periodo, el gobernador García Rojas y lo sustituyó, por algunos meses, 

Francisco García Salinas." Este fue finalmente electo segundo gobernador 

constitucional, e inició su mandato formal a fines de 1829. Para esos años, el 

gobierno y legislatura se integraron por gentes como el entonces impredecible 

Luis de la Rosa", Valentin Gómez Farías, Pedro Vélez, Antonio Eugenio de 

Gordoa, José Luis del HÓ~o, Luis Gonzaga Márquez, Miguel Román, Pedro 

Ramírez, Justo Hermosillo y Pedro Sanroman"", entre otros. Ahora bien, quienes 

"Ellas Amador, 1984. 
" Luis de la Rosa otelza nació el 23 de mayo de 1804 en el mineral de Pinos. Hizo estudios de 
jurisprudencia en el Colegio de San Lu.ls Gonzaga de Zacatecas, que no terminó. Pidió en 1824 al 
Congreso del estado la dispensa de ls práctica teórica para obtener la licencia de ejercicio de ta 
abogacía. Vivió en Guadalajara algún tiempo, donde par1lcipó en La estrella polar y El Fantasma, 
periódicos de tendencia radical. Al acceder García Salinas al gobierno de Zacatecas, fue llamado 
para Integrar el gabinete; fonna palie del grupo que Impulsa la Gacela del Gobierno. Cabe anotar 
que a lo largo de este periodo de su vida, Dt: la Rasa mantuvo una actitud de suma Indecisión, 
pues igual se manifestaba en acciones radic.::iles como también otras que indicaban retroceso. En 
el plano nacional, participó en distintos diarios dt: la caprtal federal. Hacia 1846, aceptó la cartera 
de Justicia en el restablecimiento del Federabsmo. Fonnó parte de los liberales moderados que 
aceptaron tratar con Estados Unidos. Después de la firma del Tratado de Guadalupe Hidalgo se 
encarga de la legación mexicana en los E.U. En el extranjero, escribió Observaciones sobre varios 
puntos concemien1e~ a la admjoistración oública del estado de Zacatecas. Después colaboró en 
diferentes ministerios. Murió a fines de la década de los cincuenta. Véase Rangel Gaspar, [s/a), 
pp. 87-105 
110 Véase, Constitución, 1832. 
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actuaban entonces en los órganos de gobierno local, aspiraban a formar 

instituciones distintas, conforme a las ideas en boga, al menos desde 1621.'" En 

cuanto a la instrucción pública, se ha visto, querían, en los términos empleados 

entonces, "sistemar la ensellanza"; es decir, con base en el proyecto político de 

gobierno, formar un sistema de instrucción pública con gradación de estudios, que 

contara con un órgano administrativo y regulador de dicha enseilanza, buscaban 

reformar o crear establecimientos adecuados, tomar el control de los grados y 

títulos de las profesiones, etcétera. En suma, impulsar una instrucción que tuviera 

como fundamento ser universal, pública y gratuita. 

Algunas medidas para la primera ensei\anza habían sido introducidas, aun 

cuando deficientemente, mientras que, para el caso de la segunda y tercera 

ensei\anza, dada la experiencia observada hasta esos momentos, se veía como 

necesario acabar con la vieja corporación y tratar de que el Estado contara con 

los recursos para financiar el establecimiento educativo existente u otros que se 

crearan. 

En ese periodo, el asunto del colegio subsistió en los debates del 

congreso, aunque no siempre se tratara directamente sobre San Luis Gonzaga. 

Por ejemplo, hacia 1630 se abrió una discusión sobre la utilidad de universidades 

y colegios, en la cual se expresaron dos posturas encontradas, pues habla 

quienes los defendían y quienes los atacaban. 

Pero si se asegura que (los sabios) no lo hicieron (el estudio] en 
Universidades , y que estas no son necesarias para que haya 
hombres selectos en cualesquiera ciencia, cuya opinión no es solo 
suya, sino por el contrario la ve y la sigue del sabio Burlamaqui, que 

"' En la recién fonnada república hubo, durante la primera década de vida lndependlenlo, 
diferentes proyectos y planes de instrucción pública bien generales o estatales. fonnados por l:is 
diversos gobiernos. No presentaban grandes variantes entre sí y la estrudura que procuraban 
~i~~~e:~'~.nie influencia tanto de Francia como de España. Véase Ramos Escandón, 1972 y 
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con razones de peso se opone a las Universidades, demostrando 
hasta la evidencia que nunca han sido presisos los colegios para que 
haya sabios, y que aunque no todos serén Cicerones porque tales 
hombres vienen rara vez, quitándoles las trabas que en los colegios 
se ponen al entendimiento humano, las ciencias progresarían más 
alié de lo que lo hacen en éstos, los que, lejos de ser útiles quizá 
deberían quitarse para impulsar la ilustración. Todos señor lo vemos 
diariamente ... " 
El Senor. Vélez. Que un autor diga que deben quitarse los colegios 
no prueba que asi sea justo hacerlo, y menos cuando mil autores 
encuentra pueden alegarse; y que el soberano abunde en la opinión 
que un autor vierte en contra de los establecimientos de instrucción, 
sería absurdo que diera en tierra con la ilustración de un pueblo.'"' 

Con todo, aquellos diputados que se orientaban hacia reformas de fondo, 

tenían que llevar las cosas con cuidado, por exisir el peligro, dadas las dificiles 

condiciones de la política "nacional" en esos anos, de que el aparente consenso 

entre los gr~pos políticos de Zacatecas, que había permitido avances notables en 

la reorganización interior y también la defensa de su soberanía regional, quedara 

rota y propiciara la debilidad del estad!). como sucedió anos más tarde. Sin 

embargo, las medidas radicales siguieron dibujándose, pues para 1630, se hablan 

hecho intentos de desamortización de los bienes de la iglesia, y se llegó a 

presentar también un proyecto de ley que impedla la participación de 

eclesiásticos como representantes del pueblo en el congreso estatal, que no llegó 
-- - "" 

a ponerse en práctica de manera inmediata.'º' En el terreno de la instrucción 

pública, al no existir las mejores condiciones radi~', se 

impulsaron acciones en otro sentido. 

';• En esa dinémi~ de tensiones se inscribió, en 1630,:la idea de abrir una 

cátedra de dibujo en la capital del estado, asunto que trajo 
,·.i 

el problema de las regiones, pues se cuestionó en el congreso por q~é se prefeda 
- - • - - - --~--~-"----;.co·-~.-. -·-'·-- 7'-"·-- '. -

"" AHZ, Fondo poder leglslallvo, serie actas de sesiones, años 1830-3i, cajá (sesión del 19 de 
abril de 1830. '· · 
'"'Vega, 1991, p. 256 
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fundarla en la ciúdad de Zacaiecas y no en otro lugar. Entonces se alegaron las 

ventajas que ofrecla la capital, y se propuso que cuando cualquier otro 

ayuntamiento deseara crear un establecimiento de instrucción, se le darían las 

facilidades para hacerlo.'"' 

· Bajo el supuesto anterior, el 25 de octubre de 1830, el Ayuntamiento de la 

villa ·de .Jerez elevó ante el gobernador, Francisco Garcla, una representación 

pará. que se validaran los estudios de filosofia que se daban ahl, informando que 

el presbítero Manuel Esparza era el encargado de ofrecer las lecciones, sin 

remuneración alguna. Se pedía también que los alumnos, una vez concluidas sus 

clases, pudieran pasar a la capital a recibir los grados públicos. Por otra parte, se 

solicitaba la fundación en ese lugar de un establecimiento de estudios, para lo 

cual, el Municipio cedería las casas donde sesionaba el cabildo, a más de que 

conlaba con que el ciudadano Juan Bautista de la Torre, patrono de la cátedra de 

gramática del lugar, había prometido reunirla a dicha erección'º'; y que otro 

ciudadano, Gregario Llamas, se ofrecía a dar gratis lecciones de derecho, durante 

dos años. Además, se argumentaba que no sería gravoso al estado, " ... y si, por el 

contrarío, prevé con indecible placer que puede en poco tiempo presentarle 

ciudadanos que por sus conocimientos y virtudes conserven el esplendor de uno 

de los principales ramos de la Confederación Mexicana." La representación fue 

enviada poco tiempo después al Congreso estatal, con recomendación por parte 

del gobierno de que se aprobara, argumentando la utilidad que representarla parái, · \ 
;;'!·· ') 

'
04 AHZ, Fondo poder leglslatlvo, serle actas de sesiones, anos 1830-1831, caja 4. sesión del 30 de 

mayo de 1830. 
'"' El leslamenlo de Don Pantaleón de la Torre, elaborado en 1816, dejó como albacea e 
inmedlalo patrono de la cátedra de latinidad a su pariente presbitero Juan Bautista de la Torre. En 
la ciéusula nueve de dicho legado especificó lo relativo a la dotación de dicha cátedra en cuyo 
final indica, precisamente, que en caso de que en algún momento se fundara un colegio u otras 
cátedras de nlHos, se le debería agregar la de lallnldad, "guardando siempre la preferencia de los 
consanguíneos e hijos de la patria." Libro 3 de gobierno de la parroquia de Jerez. rr. 27-31. 
Agradezco al Sr. Bernardo del Hoyo el préstamo de la copia folostallca del testamento. 
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;. ;\ el estado su instalación ante la onerosa subsistencia de San Luis Gonzaga.1
{)11j El 

¿ 

argumento anterior sugería la dirección radical que adelante seguiría el gobierno 

de Zacatecas, con miras a ta construcción del sistema educativo, pues se 

buscaba, por lo visto, terminar con el colegio colonial. 

La salida del colegio de la capital.' 

El régimen de Francisco García Salinas, segundo gobernador constitucional de la 

entidad, mantauvo el impulso hacia la construcción del "sistema educativo".'"' El 

primer objetivo se encaminó, en especial, a fortalecer y extender la ensellanza de 

primeras letras, que eran sostenidas principalmente por los fondos de los 

ayuntamientos y, sobre todo, a consolidar la formación de maestros, es decir, la 

ensellanza normal, pues importaba contar con individuos preparados para 

conseguir mejores resultados y, sobre todo, se trataba de subsanar el fracaso del 

intento de los primeros ai'ios que había puesto sus esfuerzos en la creada escuela 

de ensellanza mutua llamada de La Constitución. Asi, el decreto de 11 de febrero 

de 1831 ordenó la creación de la Normal para varones y, en junio del mismo allo, 

fue presentado el Plan general de instrucción pública de Zacatecas (primera· 

parte) que constaría de tres divisiones, pero en esos momentos solamente se 

habia avanzado en la primera. Dicho fragmento, establecía las bases generales 

para I~ instrucción pública, declarándola universal, gratuita y uniforme; normaba 

ta primera ensellanza, y legislaba lo relativo al fondo general de instrucción 

pública. Los otros apartados, de los cuales no hay noticia de que se hubieran 

elaborado, estarian dedicados a ta segunda y tercera enseilanza. Sin embargo, 

H.6 AHZ, Fondo Jefatura Politica, serie instrucción pública, subserie generalidades, caja 1. 
"" AHZ. Fondo Poder Legislativo, serte actas de sesiones, a~os 1830-31, caja 4. Acta de fe sesión 
del 1o. de marzo de 1831. 
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en el siguiente año, I~ legislatura estatal trabajó sobre estas clases de instrucci~~ 
poco a poco y, puedJ decirse, de forma radical. En principio, el congreso resolv10 

habilitar las leccionei de filosofia de la Villa de Jerez, y suspender la discusión 

sobre la posible cre~ción de un establecimiento de estudios hasta que no se 

discutieran la 2a. y 3~. partes del plan de estudios."" 

Entre las medi~as anteriores, también se atendió a otro tipo de instrucción. 

Por decreto del 19 ~e octubre de 1831, se ordenó, por fin, la dotación de dos 

cátedras de dibujo, da las cuales, una seria abierta en el edificio de San Luis 

Gonzaga y, la otra, 'en la Ciudad de Aguascalientes."" El propósito de abrir la 

enseñanza del dibujd tendría todavía un origen utilitario. 

En cuanto a 1 San Luis Gonzaga, una comisión de gobernación del 

Congreso, encabezada por el diputado Luis de la Rosa'" presentó, el 27 de julio 

de 1831, un informJ sobre el estado del establecimiento, asf como propuestas 

para su reforma. Del acuerdo con dicho documento, el colegio no tenia más de 

doce jóvenes, y sel'lhlaba "la costura [el fuerte gasto] que es la subsistencia en 

esta capital, hace qub de los demás partidos no puedan venir jóvenes a educarse 

en el Colegio, dondel por falta de fondos no puede haber pensionistas ... "."' Por lo 

tanto, solicitó que, m entras no se dieran fondos al mismo, no se gravara al erario 

con los 6 u B mil pesos anuales que coslaba la institución. En efecto, el 

sostenimiento de dii::ho inmueble implicaba un alto gasto y, por el contrario, 

reportaba escasos i+resos. Asf que el diputado pedía se cerrara. O que, en caso 

de subsistir, se su~rimiera el rectorato " ... absolutamente inútil por no haber 

"" 'AHZ, Fondo Jefetula Polltlca, serie Instrucción pública, subserie generalidades, caja 1. 
__ Comunicado del gobemil<ior e la comisión de Instrucción pública, marzo 23 de 1831. _ 

'"' AHZ; Fondo Poder L!llJislatlvo, Serte Actas de Sesiones, años 1828-1831, caja 3 (folder que 
dice lnfonnes de varios ~estos de le enseñanza pública, 1845). 
''ºLos otros miembros de la comisión eran Pedro Sanromán y Calixto de Avlie. 
111 AHZ, Fondo poder leiJlslalivo, serie actas de sesiones, años 1828-1831, caja 3. En este caso, 
se está entendiendo poi pensionistas en realidad a los becarios que no era posible tener como 
residentes y no a qulenet pagaban su estancia en el Col!llJIO. 
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colegiales pensionistas". Medida que significaba la exclusión de los eclesiásticos 

de puestos de gobierno. Por lo demás, se sugerla la supresión de la cátedra de 

teologla, en la cual habla un sólo estudiante, y que las restantes se abrieran 

únicamente cuando tuvieran el número de alumnos suficiente, a su juicio: filosofia, 

12; jurisprudencia, 10; y gramática al menos 20.'" 

Las anteriores propuestas, que aparentemente buscaban ajustar al colegio 

a mejores medidas administrativas, pueden interpretarse como la determinación 

de su clausura. Asl pues, tomada la decisión del cierre de las cátedras de San 

Luis Gonzaga, la misma comisión se abocó, tlías después, a dictaminar sobre la 

solicitud presentada por el Ayuntamiento de jerez, "mediante a suprimirse 

entonces el de esta capital." Convenla "meditar el modo de fundar tan útil 

establecimiento en otro lugar de los del estado, que proporcione con facilidad 

todos los elementos necesarios pa~a fin tan necesario y útil a la ilustración del 

estao:!o ... ""' Para el 11 de agosto de 1831, la resolución del legislativo fue enviada 

al gobernador Garcla Salinas para su sanción. 

la Junta directiva de instrucción pública 

El 5 de enero de 1832, se formó una Junta Directiva de Ensel'\anza, por iniciativa 

del gobernador Francisco Garcla Salinas, la cual se encargarla ·de ''resolver los 

problemas referentes a instrucción pública. La propuesta fue a~robada; y Íambié~ 
se facultó al "superior" gobierno para. nombrar.·~· •. los •.i~di~iduos q

0

ue •' I~ 
integrarian. "' El órgano administrativo y regulador, qu~ ~ll pr~~6~1a d~~ un mayor 

.. .. - ··-· - •..•.. e:.·. 

"' AHZ, Fondo Jefatura polillca, serie Instrucción púbiica,s~bserle g~neraHdades, éal~ 1. · 
113 AHZ, fondo poder legislativo, serie actas de sesiones, años 1831-1832, caja 5. Acta de la sesión 
deagostode1831. • · · ·.: ·: · · · •· · · .. ·.· · .:· 
114 AHZ, rondo poder legisla1i·10, _serie eciaS de seslán"es, año~ de.1a31.:·1832, caja s. ~rta de le 
sesión del 5 de enero de 1832. · · · · · . · <C: ·l 
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orden al "sistema de instrucción pública estatal" en formación, inició 

inmediatamente su funcionamiento. bajo la presidencia del diputado Pedro 

Ramfrez, con los siguientes integrantes: Jesús Valdés, como secretario, José de 

la Campa y Antonio Vélez como primer y segundo vocal, respectivamente."' 

A la Junta tocaba el cuidado y administración de toda la instrucción pública, 

y el gobierno le confirió todas las facultades para resolver y despachar los 

asuntos que se presentaran, sin que necesitara consultar con aquél sino en 

asuntos de gravedad. u' Dado el carácter del presente trabajo, solamente nos 

referiremos a aquellos aspectos relacionados con la segunda o tercera 

ense~anza, también llamada entonces literaria. En relación con ésta, que se 

impartía en la Casa de estudios de Jerez, la Junta tenia la competencia de 

dispensar exámenes, la aceptación o rechazo de los actos literarios, la revisión de 

los informes que por ley debia presentar el director al gobierno, lo relativo a 

financiamiento y los problemas de los profesores, entre otros puntos. En suma, le 

competia todo lo tocante al movimiento de la institución y la instrucción que 

impartía.'" Servía de enlace entre el establecimiento y el Congreso, pues a través 

de ella llegaban a la legislatura los informes relativos a la Casa de Estudios. A su 

vez, la Junta los remitía, en caso necesario, a la legislatura, para que ésta tomara 

la decisión más pertinente, y que, una vez hecha, era ratificada por el gobernador. 

En suma, puede interpretarse que, había un control estricto por parte del gobierno 

sobre el Instituto, tanto administrativo como de gobierno externo, que dejaba poco 

margen de decisión al gobierno interno. Por ejemplo, el 23 de noviembre de 1832, 

el director de Jerez envió a la Junta una propuesta sobre la designación del 

::: AHZ, Fondo Jefalure polillca, serte inslrucción pública, subserie gastos, caja 1. 
Gaceta del gobierno supremo de Zacatecas, jueves 26 de enero de 1832, pp. 1860, año. 4, 

núm. 443, AHZ, fondo jefatura política, serie instrucción pública, subserte generalidades, caja 1. 
ni En el AHZ, Fondo Jefatura Política, serie Instrucción pública, subserie generalidades y gastos, 
se concentra un buen número de documentos relativos a estos aspectos que se ventilaron entre 
1832y1834 
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capillero -responsable del aseo y cuidado de la capilla-, y le solicitó que tomara la 

decisión conveniente. 

Paralelamente, dentro del colegio de Jerez se formó también una .. comisión 
·, ; - - . - .. :,_ . . ~ "-

de profesores, que ejercía sus funciones al lado del direc:tor'~'<!l la_ que 

correspondería resolver los problemas de asistencia a los alumn~~ a~í cC>~o su 

vigilancia. 

La Junta Directiva de Ensenanza Pública de Zacatecas se mantuvo vigente 

durante tres anos, y una de sus primeras funciones fue hacerse cargo de todo lo 

conducente a la fundación jerezana. Se abocó, a la recopilación de informes 

sobre el estado del local que albergaría la Casa de estudios, de su 

financiamiento, de los catedráticos y primeros colegiales, así como de la única 

visita que, bajo la idea de la práctica colonial, se hizo al instituto al cumplir su 

primer ano. 119 

El 9 de diciembre de 1833, todavía dentro del régimen de García Salinas, 

un decreto ordenó la creación de un Consejo de Gobierno, órgano que se 

encargaría de centralizar la administración del gobierno estatal, además de que, 

por lo visto, estaría más cercano al poder ejecutivo que al legislativo. Al Consejo 

pasaron todos los negocios de instrucción pública, motivo por el que se derogó la 

Junta de ensenanza pública, sin hacer explícito por qué."" En apariencia, las 

11 ' AHZ, "Fondo Jefatura Política, serie Instrucción pública, subserie generalidades, caja 2. 
Comunicado del director del Instituto llterario al Presidente de la junta directiva de estudios. nov. 
12de1832. 
119 AHZ, Fondo Jefatura política, serie instrucción pública, subserie generalidades, caja 1. 
Expediente de la visita efectuada a la casa de Estudios de Jerez por el comisionado de la Junta 
directiva de estudios de Zacatecas. Febrero 8, 11y13de1832. 
"ºEl decreto que aprobó la Instalación del Consejo de Gobierno indicaba que: 1o. El consejo de 
gobierno de que trata el art. 114 de la constitución. se compondrá de dos vocales y el teniente 
gobernador que será su presidente nato: 2o. el nombramiento de los vocales lo harla el gobierno, 
a propuesta en tema del Congreso. su duración seria de dos años y su dotación doscientos pesos. 
El art. 9 establecla las atribuciones de este consejo, " a mas de aquellas que le están concedidas 
por los articulas 89 y la parte 9a. del 106 de la constitución, son los siguientes: Primera. Velar 
sobre el cumplimiento d de la constitución, avisando al gobierno las Infracciones que notare para 
que este lo ponga en conocimiento del Congreso. 2a. Dar su dictamen en los asuntos en que el 
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funciones fueron las mismas, sin embargo, la desaparición de dicho cuerpo 

administrativo resulta extraña porque en teorla, dentro de los sistemas educativos 

propuestos en aquellos años, el control de la enseñanza pública quedaba siempre 

planteado a partir de un órgano particular. Y, precisamente, en la ciudad de 

México, en la segunda mitad del al\o de 1833, el gobierno encabezado por 

Valentin Gómez Farías impulsó una reforma educativa en la cual la creación de 

una Dirección General de Instrucción Pública representó una de las parte's más 

importantes dentro del sistema de enseñanza que se trataba de formar."' En 

cambio, en Zac.atecas se ordenó su desaparición y se traspasó· al recien creado 

Consejo de gobierno, el cuidado de la instrucción pública, como uno más de los 

asuntos que atenderia. La decisión de las autoridades zacatecanas puede tener 

dos explicaciones: la primera, Ja creación del consejo, más cercano al ejecutivo, 

tal vez obedeció a la idea de centralizar más las decisiones; la segunda, quizá se 

debió a la falta de fondos para sostener un órgano dedicado en exclusiva al ramo 

educativo. Por el momento, resulta imposible explicar los alcances reales de dicho 

cuerpo. 

El consejo comenzó a funcionar a principios de 1834 y lo integraban los 

diputados Castal\eda y Pedro Ramirez, ambos como vocales, pues de acuerdo a 

la organización de este cuerpo, el vicegobernador del estado sería su 

presidente.'" Por otra parte, de acuerdo a las evidencias documentales 

gobierno lo pida. 3a. promover el establecimiento de todos Jos ramos de prosperidad general. 4a. 
ejercer las funciones de Ja junta directiva del ramo de enseftanza pública, establecida por decreto 
de 5 de enero de 1832. 14. Luego que se instale el consejo cesará la junta directiva de enseftanza 
pública. 5 de diciembre de 1833. Sancionado por et gobierno en 9 de diciembre de 1833 .... , AHZ, 
Colección Arturo Romo Gutlérrez, serie bandos, circulares y decretos, subserie Francisco García 
Salinas, caja 3. 
'" Dublán .y Lozano, 1887, 11, p. 574. Sobre la Reforma de 1833 y su significado pueden 
consultarse entre otros: Ramos Escandón Cannen, 1972; Meneses Morales, 1983; Almada, 1967. 
"' AHZ, Fondo Jefatura Politlca, serie instrucción pública, subserie generalidades, caja 2. 
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encontradas, sí cumplió, en los mismos términos, las funciones antes 

desemper'\adas por la Junta."' 

El juego de tos grupos pol/tlcos de Zacateca$: la casa de estudios de Jerez. 

A principios de la cuarta década del siglo XIX, los grupos que mantenían el poder 

económico y político de Zacatecas, realizaban grandes esfuerzos por imponer sus 

proyectos de gobierno. En el terreno de la ensei\anza, el objetivo estaba 

orientado hacia la creación de un sistema . de instrucción pública, y en esa 

dirección, el gobierno emprendía sus esfuerzos. Como arriba sei\alé, en eí 

congreso local se decidió, en 1831, el traslado de las cátedras del antiguo colegio 

de San Luis Gonzaga a ía cercana villa de Jerez, para fundar una nueva 

institución, cuya estructura era otra, en muchos sentidos, a la del colegio. Una 

pregunta surge ante esa decisión: ¿porqué en Jerez? ¿Habría un argumento de 

peso "académico" o fue una opción eíegida por eí grupo en el poder para romper 

con el pasado? ¿qué ventajas ofrecía, pues, dicha villa sobre los otros partidos 

del estado? 

En esa época, la villa de Jerez constituía una de las ciudades de 

importancia en el estado de Zacatecas, y rivalizaba fuertemente con la capital'"; 

hasta 1824, había estado comprendida en la cabecera política de Fresnillo, 

cuando fue erigida como uno de los partidos de la entidad."' Su clima era 

"'AHZ, Fondo jefatura política, serie Instrucción pública, subser1e generalidades, caja 3. 
m Jerez, en 1832, solamente en población, ocupaba el cuarto lugar, atrás. de Aguascal!enles, 
Zacatccas y Pinos . . · .. :.. r :. -:1. ": :. , 

"'Sanliago de Galicla, villa cercana a la ciudad de Zacatecas, fue fundada én el.slgÍo.XVI por el 
capitán Pedro de Avlla para contener las Incursiones de los chichimecas y para ser .•cenllnela y 
reparo de los alreéc<lores de la ziudad de Zacatecas y de sus caminos.y comarcas· entra.des. y 
salidas de recuas y bastimentas". Poblada principalmente por soldados; cambió· súnornbre, en 
1572, por Jerez de la Frontera, "porque por todas partes del mundo eslava rodeada· de.muchos 
enemigos. Y acabada}a g.uerra, clendo que este valle era fertillslmo y abastado.de.pastos de 
grande apruevo para ganado; se convirtieron los soldados en labradores; y llenen haclend.as y 
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templado y semiseco; además, contaba con buenas tierras de cultivo; la 

agricullura y ganadería estaban siendo impulsadas, asl como la incipiente 

industria textil zacatecana. '"Además, Jerez era el lugar de origen del gobernador 

Francisco García Salinas quien, precisamente bajo su gestión, le dio gran impulso 

a las ri1anufactur~ de hilados y tejidos, así como orfebrerla. Ciertamente, el costo 

de la vida resultaba más bajo en la villa y en general, las condiciones con que 

contaba - se argumentó por los diputados en el congreso local~. fávorecían el 

establecimiento de una institución educativa, pues la ciudad capital, Zacatecas, 

no tenla clima adecuado y, de mayor importancia, resultaba caro sostener a un 

estudiante en su colegio.'" Todo esto, aunado al antecedente de la 

representación enviada por el Ayuntamiento de Jerez apenas un ar'lo antes, a la 

preexistencia de una cátedra de latinidad, así como fondos para la fundación y al 

fuerte peso económico y político que en aquellos parece tener momentos el grupo 

oligárquico de Jerez, debió influir para que se tomara la decisión de instalar en 

dicha villa el nuevo establecimiento educativo. En contraste se hallaban las 

dificultades que hasta entonces había representado la reforma de San Luis 

Gonzaga. 

Asl, al tiempo que se solicitó. al rector de San Luis Gonzaga la entrega 

inventariada de los bienes ,d~l ITlisnío y. ~e · d~jaba al cuidado del inmueble 

solamanle a un portero, el Congreso estatii'I ordenó, el 10 de octubre de 1831 "', 

heredades gruesas. de maíz;· que con la vecindad de la ciudad de Zacatecas lo venden 
comúnmente de veinte a treinta reales hanegas, y éste es el trato con que grangean y viven estos 
vecinos." Orozco y Berra; 1853-1856, la entrada correspondiente; Paso y Troncoso, 1948, pp. 145-
148; Amador, 1983, Memorta, 1829-1834, 
'" Memorta, 1829-1834. 
'" AHZ, Fondo Jefatura Política, serie Instrucción Pública, subserie generalidades, caja 1, Oficio. 
Zacalecas, 8 de noviembre de 1830. 
'" En una sesión del congreso de 2 de enero de 1833, se Indicó que el decreto de creación de la 
Casa de estudios de Jerez se dio el 1o. de noviembre de 1831, pero, por lo seguido en los libros 
de actas de sesiones del mismo archivo, se define la fecha correcta como de 1 O de octubre de 
1831. Cfr. AHZ, Fondo Poder Leglsla11vo, serie actas de sesiones, a~os 1832-1833, caja e. 
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la creación de cuatro cátedras de facultad mayor en la villa de Jerez. En una se 

ensei'\aria gramática latina; en otra, filosofía; en una tercera, derecho civil con 

preferencia en lecciones de derecho patrio, mientras la cuarta seria de historia . 

eclesiástica. Sobre estas cátedras y el desarrollo general de sus estudios se 

hablará en el capítulo cuatro. Cabe ahora detenerse en las otras innovaciones. 

Entre las más importantes, se encontraba aquélla de designar un director 

en vez de rector, quien -sin más ambigüedades- sería un laico. Nuevamente, fue 

el diputado de la Rosa quien sugirió que en lugar del nombramiento tradicional, se 

empleara el de director, observación que fue tomada en cuenta'"· En efecto, el 

dictamen sobre creación de Casa de Estudios de Jerez, en el inciso 4o. 

especificó: "Uno de los catedráticos nombrados por el gobierno hará de Director

rector, y disfrutaré por este encargo 300 ps. "'"' Las funciones que desempenaría 

serían: tener bajo su cuidado y responsabilidad el establecimiento, su economia y 

la distribución de los pupilos y alumnos. Al interior del establecimiento, habría una 

junta directiva del colegio, formada por el director y profesores, encargada de 

vigilar la aplicación del reglamento, proponer mejoras y dudas. Podría suponerse 

que se trataba de formar una especie de colegio, de corporación, en la cual no se 

incluía a los estudiantes. Cabe sei'\alar que, a diferencia de los Estatutos 

formados anos atrás, ahora no se hacia a un lado la idea del internado o pupilaje 

para colegiales, pues se indicaba que se recibirla uno por cada uno de los 

partidos del estado -entonces once-, sostenidos del erario público, y a propuesta 

de los Ayuntamientos respectivos. Asimismo, se propuso la aceptación de 

pensionistas, que pagarían 120 pesos, por tercios, asi como la asistencia de 

129 AHZ, fondo poder legislativo, serie actas de sesiones, años>1831·32, caja 5, Acta de la sesión 
del 10 de octubre de 1831. Véase capítulo 111, apartado 1. 
'"' Dictamen sobre creación de Casa de Estudios de Jerez. AHZ, Fondo Jelatura Polftlca, serie 
lnstruccl6n publica, subserte generalidades, caja 3. También en García González, (s/a), pp. 55-56 
Y en Blll!!lll.-198-4-1988. 
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alumnos que fueran solamente a tomar sus lecciones. Por fin, se indicaba que el 

gobierno, a la mayor brevedad posible, formarla el reglamento para el gobierno 

interior de la que seria llamada Casa de Estudios, y lo pasaría al Congreso para 

su aprobación; dicha autoridad asignaría los autores que se ensellarlan. 

El 5 de noviembre de 1832, fue inaugurada la Casa de estudios de Jerez, Y 

el Congreso estatal designó como primer director a Gerardo García Rojas'"· Para 

su régimen interno se mandó observar El reglamento para el gobierno interior de 

la Casa de Estudios de Jerez"', formado por la Junta Directiva de Ensei'\anza, 

publicado el 28 de octubre de 1832. "' Con algunas modificaciones, bajo la 

mencionada estructura funcionó la Casa de Estudios de Jerez durante cinco anos. 

En ese lapso, las innovaciones fueron especialmente en cuanto a cátedras, pues 

se incluyeron las de economla política y estadística del país, e idioma francés; 

además, se propusieron las de teología moral, medicina y matemáticas.'" 

Complemento de la recién creada Casa de estudios de Jerez, fue la 

formación, a principios de 1832, de la Junta de Ensellanza, encargada de 

supervisar todos los asuntos relacionados con la instrucción pública, y de la que 

antes se trató. 

Así, a partir de las medidas tomadas por el gobierno local, se había logrado 

crear un incipiente sistema educativo: se había llegado a formular un Plan de 

111 Este personaje era hennano del anterior gobernador de la entidad. 
"' El Reglamento estaba dividido en siele partes: las tras primeras trataban de la distribución del 
tiempo pare gramáticos, filósofos y juristas: la cuarta, Indicaba las atr1buclones del director o 
rector; le quinta, versaba sobre los profesores y sus obUgaclones; y, la sexta, lo relativo al 
mayordomo: finalmente, la séptima parte, la más larga, senalaba los asuntos generales, osto es, 
quién designaria al director v catednltlcos, a quién se dedicaría el colegio, cómo sería la elección 
de los becarios y sobre la admisión de los pensionistas, así como lo relativo a Inicio y fin de ano 
escolar, exámenes y premios. 
"' AHZ, Fondo Poder Legislativo, serie Actas de sesiones, anos 1832-1833, caja 6. Actas de 
sesiones, 15 de octubre de 1832 (libro 29). v en "Reglamento pare el gobierno Interior de la Casa 
de Esludios de Jerez." Zacatecas, Octubre 6 de 1832. AGN, Justicia e Instrucción Pública, Vol. 50, 
ff. 198-202 
'" AHZ, fondo jefatura política, serie Instrucción pública, caja 3: "Expediente de ta visita .. ." 
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estudios que atendía a la primera enseñanza, y dotar los fondos para la 

Instrucción pública; se había fundado un establecimiento "literario", esto es, 

científico, además de cátedras de dibujo; y también existía ya un organismo para 

su dirección. En dicha estructura, el papel asignado a la Casa de Estudios era de 

suma importancia. Faltaba esperar la consolidación de todo el conjunto, pero los 

años por venir fueron de graves dificultades para Zacatecas. 

En 1834, Francisco Garcla Salinas concluyó su segunda gestión como 

gobernador, y fue electo para sustituirlo Mani 1el González Cesio, lo que conllevó 

cambios al interior de la institución, pues el entonces director, Gerardo García 

Rojas, fue nombrado para un cargo en el Supremo Tribunal de Justicia, ocupando 

interinamente el cargo el profesor Roque Jacinto González. "' 

Durante ese tercer ano, en febrero de 1835, se presentó una discusión en 

el seno del Congreso, en torno a la aplicación de los fondos de la ensenanza 

pública en favor del colegio de Jerez. Habla quienes pensaban que éste los 

poseía y, por lo tanto, no debía dotársela del fondo de instrucción pública. Se 

aludía a aquellos capitales que habían sido prestados a la Corona, y que todavía 

se reclamaban al gobierno general en la Ciudad de México. Así que, debido a esa 

situación, la legislatura estatal aclaró el origen de las dos instituciones: el 

gobierno dijo que el establecimiento de Jerez, al ser fundado por decreto del 

congreso y al ser pagados sus gastos por cuenta del estado, incluyéndose en el 

presupuesto general, por lo tanto; no tenia ninguna relación con el que se llamó 

San Luis Gonzaga. En cuanto a éste, el congreso señaló que fue creado gracias a 

una fundación particular y sus tondos los debía la federación, "por haverlos 

tomado el gobierno de México." Un argumento más agregaba la legislatura: la 

dedicación de la Casa de estudios de Jerez a la instrucción secundaria, que 

IJSlltIDJl 
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obligaba a la Hacienda pública estatal a su sostenimiento, "sin cargo de los 

fondos exclusivos de ensel\anza", agregando que deberlan separarse los gastos 

dotales de dicha casa".'" Una situación como la anterior, mostraba que, en 

Zacatecas, dentro del grupo gobernante habla dos posiciones en torno al colegio 

y a la ensel\anza secundaria: los que pensaban que el colegio de Jerez era 

continuación de San Luis Gonzaga y aun tenia fondos dotales, por lo que no 

debía pagarse ese grado da instrucción del fondo de instrucción pública; otros, los 

que velan el establecimiento jerezano como nueva creación y la clase de 

ensel'\anza que impartía como necesaria, así que apoyaban su financiamiento aun 

por la Hacienda estatal. Esta segunda posición ganó terreno y permitió mantener 

el respaldo al instituto literario en Jerez todavía un año más. 

En 1836, se nombró como su director de Jerez a Teodosio Lares'" y, en 

julio de ese mismo al\o, se dedicó un acto de filosofía a Francisco Garcla 

Salinas.'" El colegio funcionó todavía hasta el fin del al\o escolar de 1837'", en 

medio de la situación de conflicto político y militar que vivía la entidad. 

En efecto, el gobierno de Manuel González Cesio, quien formaba parte del 

mismo grupo de federalistas que Garcla Salinas, entró en funciones en momentos 

en los que la política nacional se vio envuelta en otro conflicto: el levantamiento 

abanderado por el Plan de Cuemavaca que tenla como propósito la caída del 

'" AHZ, Fondo poder leglsletlvo, serte actas de sesiones, anos 1828-1831, caja 3. sesión de 8 de 
lebrero de 1835. 
'" Teodosio Lares nació en 1808 en un Dls1rtlo Minero perteneciente al partido de Aguascalientes; 
su formación literaria como abogado la realizó en la ciudad de México; retomó a Zacatecas donde 
ejercló su carrera: fue magistrado del Supremo Tribunal de Justicie de su ciudad natal y director 
del lns1iluto Llterarto de Zacatecas desde 1836; durante el último régimen Santanlsta fungió como 
Ministro de Justicia, Negocios Eclesiásticos e Instrucción Pública, durante cuya administración 
expidió le Ley Lares de restricción de le libertad de Imprenta; también participó en el gobierno de 
Maxlmilleno. Derrotado éste, salió en exlllo a la Habana, Cuba, donde permaneció por poco 
tiempo. Murió en la Ciudad de México en 1870. Teodosio Lares. 1987. 
"' Dedicación del acto de toda filosofía al sr. D. Francisco García Salinas. 30 de julio de 1836. 
Zacalecas, imprenta del gobierno. 1838. (4) pp. (LAF 708) 
09 informe, 1847. 
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régimen liberal, a cuya cabeza estaba Valentin Gómez Farlas.••• El estado de 

Zacatecas no se sumó a este levantamiento de orientación centralista ni se 

pronunció en contra."' Sin embargo, una vez que otro gobierno asumió el poder, 

sufrió las consecuencias, agravadas por el fin del consenso entre los grupos 

políticos de)a entidad. El detonante para el ataque militar a Zacatecas por parte 

del gobierno central, fue el decreto sobre disminución de las milicias cívicas, que 

atentaba contra la autonomía de las entidades y, al no ser atendido por 

Zacatecas, se decidió atacarla. De tal suertn, el 11 de mayo de 1835, la fuerza 

militar zacatecana cayó derrotada ante la comandada por Antonio López de Santa 

Anna. La situación cambió el panorama tanto político como económico del estado, 

que fue objeto, después de la victoria del centro, de un saqueo de sus riquezas 
·-·· 

del cual no pudo recuperarse, y debió sufrir la imposlCión·de un gobierno con 

orientación centralista. Además, en ese momento, al. ·partido de Aguascalientes se 

le concedió separarse para formar un estado~aparte.'~' Bajo tales condiciones, en 

1837 fue clausurada el instituto literario en Jerez, y fue reabierto en la capital, "'' 

Zacatecas, ya bajo ese tltulo. 

''°El plan se conoció a finales de mayo de 183-4. Para detalles acerca del movimiento, adhesiones r consecuencias, véase, Reynaldo Sordo Cedeño, 199-4, pp. 61-106. 
~ 1 De acuerdo con Gómez Serrano, Garcla saunas, ·e1 insobornable•, viendo laS cosas con 

sentido práctico, resolvió aceptar las bases propuestas en Cuemavaca. Al menos hasta finales de 
183-4, se mantuvo adherido a Santa Anna. Después, casi enseguida, se sumó a los gobernadores 
de Mlchoacán. Jalisco, San Luis Potosi, Querétaro y Puebla, que estaban dispuestos a defender la 
soberanía de sus enlldades. En si, no resulta tan claro el porque de la posición de los zacatecanos 
en esos momentos. Véase Gómez Serrano, 1994, pp. 108-111 
uz La relación con Aguascalientes, partido anexado a Zacatecas en 1803, rue siempre difícil. Sin 
embargo, Jos conflictos fuertes se presenlaron después de la independencia cuando los grupos de 
poder de Aguascalientes mostraron una tendencia separalista. Así, los vaivenes de la política 
nacional fueron utilizados por dichos grupos a su conveniencia, buscando las alianzas que les 
ayudaran a conseguir la separación. Por ejemplo, en 1834, después de una inicial adhesión del 
gobierno de Zecatecas a Santa Anna, al Plan de Cuemavaca, García Salinas retrocedió y 
entonces, los aguascalentenses tomaron la bandera de aquél contra Zacalecas. El apoyo fe 
concedió a Aguascallentes la autonomía. Gómez Serrano, 1994, pp. 103-141. 
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3. ENTRE EL PODER CENTRAL Y LA AUTONOMIA REGIONAL. 

Entre 1837 y 1854. anos de gobierno. primero central, después federal y, 

nuevamente, central, pese a las circunstancias muchas veces adversas, el 

Instituto Literario permaneció abierto en la Ciudad de Zacatecas. Ese período 

puede considerase de consolidación para la institución y, también, de su mayor 

auge académico. Hacia el final de la década de los cuarenta, el establecimiento 

todavla se sostenía firme, sin embargo, empezó a decaer por los anos de 1850 y 

1852, hasta terminar por ser cerrado en 1853, poco después del arribo del 

régimen santanista. En particular, en esta etapa se advierten los esfuerzos 

centralistas por formar un sistema general de instrucción pública, incidiendo en el 

~ desarrollo estructural del Instituto. Diversos factores tanto de carácter local como 

nacional, en los cuales adelante se abundará, influyeron en esta trayectoria, que 

fueron consolidando a la institución. Sin embargo, por entonces no llegó a ser 

posible la conformación de un sistema general de enseñanza. El análisis del 

lapso senalado, se hace en tres momentos bien diferenciados, siguiendo como 

hilo conductor el tema de la centralización educativa, objetivo del poder central. 

El retomo a fa ciudad: el Instituto Literario de Zacatecas 

El cambio de régimen constitucional ocurrió en 1836. Entonces fueron creados 

como unidades político-administrativas los departamentos, que estarlan dirigidos 

por un gobernador de&ignado por el presidente de la república y, también, una 

Asamblea, elegida mediante votación. Además, en el renglón interno, los partidos 

pasaron a ser distritos, conservándose a la cabeza de cada uno, a un jefe polllico. 
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En el caso de Zacatecas, el general Santiago Villegas'º asumió el poder. Bajo la 

nueva estructura administrativa, la junta departamenlal era la encargada del 

arreglo de los establecimientos de ensenanz_a pública, y era a ésta a la que el 

gobernador remitía las peticiones o problemas del instituto. A su vez, las 

legislaturas departamentales tenlan que recurrir a la asamblea general de la 

ciudad de México para solicitar la autorización a sus leyes particulares. En ese 
1 

sent1do, al menos por lo que toca a la instrucción pública, el poder legislativo era 

quien ratificaba las decisiones. 

En Zacatecas se tomó una decisión de suma relevancia en la historia que 

seguimos, pues una de las primeras determinaciones hechas por el recién 

instalado gobierno centralista fue devolver a la capital, del ahora departamento, el 

funcionamiento de una institución como la que tuvo durante el periodo colonial. 

Ahora bien, ¿Por qué ocurrió el cambio de sede del establecimiento de Jerez a 

Zacatecas? ¿Se dio cuenta de tal decisión a las autoridades en la ciudad de 

México? ¿Se puede considerar parte de una poll!ica centralista o fue signo de las 

pugnas entre la élite polilica del departamento? La revisión del conflicto ofrece 

dos planos: el primero tiene que ver con la persistente divergencia entre los 

grupos oligárquicos de Zacatecas, bandos ahora representados por el 

Ayuntamiento de Jerez y la Asamblea departamental; el otro, con el poder 

emanado desde la Ciudad de México, incapaz de tener control efectivo sobre los 

grupos oligárquicos que gobernaban los departamentos. 

En el primer caso, en abril de 1837, empezó a discutirse en la Asamblea 

departamental el traslado a la capital de las cátedras de facultad mayor existentes 

en Jarez, par¡i darles, bajo nuevas lineas, una forma más acabada. Al poco 

tiempo, el legislativo ordenó el cambio pues, "sin duda podrá dársele un arreglo 

iu Por cierto, Santiago Villegas fue uno de los primeros profesores laicos de San i.ui~ Gonzaga. 
Véase adelante el cap, 3, apartado 2. ,. . . 
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más conveniente que el que ahora tiene, y podrá cuidarse y fomentarse bajo la 

inmediata inspección del gobierno, autoridades principales y personas ilustradas 

que residen en esta ciudad." Decidido el traslado de las cátedras y su instalación 

en el edificio donde anteriormente funcionaba el Colegio de San LÚis Gonzaga, se 

determinaron algunas acciones prácticas para hacerlo viable. Entre ellas, el 

cambio de local de las escuelas, tanto de nil'\as como de nil\os, que existían en el 

Colegio; la reparación y modificación en lo necesario del inmueble "para que, 

cuando el Superior Gobierno del Departamento lo estime conveniente, disponga 

se traslade a él las cátedras de leyes, cánones y filosofia ... ". Por otra parte, se 

dejar/an establecidas en Jerez las cátedras de gramática y francés, quedando en 

manos del gobernador sostenerlas de la manera más conveniente; as/ también, la 

academia de dibujo existente en San luis Gonzaga continuaría allí, pero su 

catedrático estaría sujeto al director del Colegio "en lodo lo concerniente al 

gobierno interior del establecimiento ... "; finalmente, el gobernador invitaría "a los 

reverendos prelados de los conventos de esta capital, para que en cumplimiento 

de su deber, establezcan cátedras de latinidad donde los jóvenes puedan 

aprender este idioma y pasar después a estudios de facultad mayor."'" 

La resolución fue presentada anta el gobernador, y éste la remitió al 

director del establecimiento literario en Jerez. El traslado de las cátedras debla 

verificarse las próximas vacaciones, para que pudieran abrirse los cursos en esta 

ciudad en el mes de octubre. A su vez, el dictamen fue enviado a la ciudad da 

México, al Ministerio del Inferior, el 10. de junio de 1837, en cumplimiento de la 

ley'". para que se lomara la decisión definitiva. Así que, recibida fa resolución en 

el centro, la asamblea general nombró una comisión que la revisarfa. 146 Mientras 

'" AGN, Ramo Justicia e Instrucción pübllca, vol. 50, ff. 203-204; vol. 89, ff. S.Sv-
10 parte Sa. art. 3o. de la ley de 20 de marzo de ese ano · 
'~ AGN, Ramo Justicia e Instrucción pübllca, vol. 89, ff. 3·8 



tanto, en Zacatecas continuó el proceso de cambio que permitió la reapertura del 

Instituto Literario el 20 de octubre del mismo año, a pesar de la representación 

enviada por el Ayuntamiento de Jerez a la legislatura Departamental para que 

derogara el decreto de abril pasado.'" En la respuesta a dicha representación, el 

gobernador expresó que eran "débiles [los¡ argumentos [del cabildo de J&rezJ 

contra los justos y poderosos [de la Junta!" que finalmente habían decidido el 

dictamen emitido. Revisemos brevemente unos y otros. 

Por una parte, el ayuntamiento de Jere7. manifestó el derecho que tenía esa 

ciudad para poseer el establecimiento como una propiedad exclusiva, concedida 

por decreto de 10 de octubre de 1831, además de las aportaciones monetarias de 

los vecinos para lograr la fundación . Por otra, la Junta contrargumentaba que 

dicha ley, en su artículo 1o., concadia temporalmente y no de manera perpetua el 

establecimiento. En cuanto a otros fundamentos, para la comisión que revisó el 

asunto, "eran tan de poca importancia' que los omitia, "y mucho més ocuparse de 

su refutación, cuya verdad está suficientemente demostrada con sólo leer la 

solicitud de que se ha hecho mérito". En cambio, las razones "de la conveniencia 

y justicia" que la Junta, "de acuerdo con el gobernador'', tuvieron para emitir el 

decreto que se pedia derogar, fueron: la mayor pobiación de la ciudad de 

Zacatecas, pues con eilo se aseguraba el número de jóvenes "más aptos y 

capaces de dedicarse a la literatura'. Se apoyaba además, en ia parte 5a. del 

articulo 45 del Reglamento para el gobierno interior de los departamentos, sobre 

poner todos los medios a su alcance para promover ros establecimientos 

literarios, i'y conocidas las ventajas de la traslación de las cátedras a la facultad, 

entonces no vaciló en el momento de decidirse". También se alegaban los pocos 

adelantos que la instituciónhabia,·:teni~o en Jerez, debido a la falta de 

"' AHZ, Fondo Jefatura Política,· serlo Instrucción pública, subserle generalidades, caja 3. 
(Represantaclón de los vecinos.de Zacalecas a la legislatura del Estado.] 14 de octubre de 1837. 
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autoridades que trataran de ser emuladas; y la conveniencia de su ubicación 

central en la capital, "como lo estuvo tanto tiempo antes con mucha utilidad Y 

aprovechamiento de la juventud zacatecana; [la) escasez de recursos de la villa 

de Jerez para proporcionar alguna ocupación a los alumnos pobres; [las) mejores 

instalaciones del Colegio para recibir mayor número de alumnos, asl como para 

establecer otras cátedras necesarias". En vista de todo lo anterior, se declaraba 

improcedente la petición del Ayuntamiento jerezano."' 

Asi pues, ganada la partida por la Asamblea, el Instituto Literario, nombre 

bajó el cual se designó el establecimiento educativo de la Ciudad de Zacatecas, 

se inauguró el 20 de octubre de 1837, como antes se dijo, en el edificio donde 

estuvo albergado el Colegio de San Luis Gonzaga. La Asamblea departamental 

se encargó del nombramiento de director y profesores: en el primer cargo fue 

designado el abogado zacatecano Teodosio Lares'" quien, de acuerdo a su 

testimonio, a partir de 1836 había cumplido ese mismo papel en la casa de 

estudios de Jerez""; en los otros cargos también se optó por laicos. Para el 

régimen interno del instituto, se ordenó aplicar el reglamento de la Casa de 

estudios de Jerez, mientras la legislatura decretaba el del propio establecimiento 

de Zacatecas, el cual fue dado a conocer poco antes de la apertura, y se concretó 

a especificar la distribución del horario para las clases de los alumnos."' El 

financiamiento se procuró de las rentas públicas estatales y, además, se destinó 

"' lllmJ, junio 26 de 1837, 
'" La contradictoria participación del abogado zecatecano en et desarrollo de este historia es uno 
de los problemas que aún no tiene respuesta. En particular, en Jos prtmeros anos del Instituto, Ja 
actitud de defensa "federalista• que hace de Jos fondos del establecimiento, no perece concordar 
con su Interés por Imponer en Zacetecas un modelo educativo de carácter uniforme; y que, siendo 
simplistas, podrle considerarse "cenlrallste". SI bien reconozco que habría que analizar con detalle 
actitudes como las de Lares, me parece que es una muestra del carécter complejo de le sociedad 
y sus Instituciones en esa dificil etapa de transición del México Independiente .. 
~, lntonne .. 18:47 , p. 28. 
'" Documento 9 (reglamento dado por el gobernador pare el Instituto literario de Zacatecas] 
Zacatecas, AGN, Justicia e Instrucción pública, vol. 50, ff. 206-207 



un porcentaje especial para esta clase de instrucción. La institución'.>arreció becas 

para el sostenimiento de alumnos internos que provinieran de cada uno de los 

distritos del departamento, aceptando pensionistas que pagaran 140 pesos, Y 

permitiendo también la asistencia a los cursos a alumnos externos. Por otra parte, 

las cátedras con las cuales abrió, fueron cuatro, pues pese a los planes del 

gobierno de Zacatecas de mantener abiertas en la ciudad de Jerez la cátedra de 

gramática y la academia de dibujo, y en la capital pedir a los religiosos abrir 

cátedras de latinidad en sus conventos pera subsanar la falta de ellas en el 

instituto, finalmente, tanto en el Instituto como en Jerez quedaron abiertas las 

respectivas cátedras de latín."' 

En la ciudad de México, sólo en octubre de 1837 -cuando en Zacatecas 

estaba por abrirse el Instituto-, la comisión formada para la revisión del dictamen 

de traslado de cátedras de Jerez a Zacatecas presentó, ante la asamblea general, 

los resultados para que se turnaran al gobierno departamental. La comisión 

cuestionaba la vaguedad de los argumentos para el traslado, pero dejaba traslucir 

que "ningún establecimiento debla estar fuera. de las capitales porque en ellas 

hay más recursos para cuidarse y fomentarse". Y sobre todo, habla confusión 

sobre las causas de la instalación del Colegio de Jerez, pues la comunicación que 

le habla sido enviada no explicaba "si su existencia en aquel lugar fue efecto del 

poder legislativo, o sólo su creación, y que aquella hubiese sido emanación 

gubernativa del ejecutivo del Estado, pues [ ... ) en el primer caso, en concepto de 

la comisión ni la junta departamental, ni el E [xelentisimo] S [el\or] presidente 

puede variarla, sino únicamente el congreso revocando el .decreto en·. aqueila 

parte." "' Esto era por el mayor pes!) que tenía el poder legislativo sobre el 

"' oocumenlO s'.. [arreg!Os:al r~Íll~me~t~: dét 'eo1cli10 de. J~;.~ para sú · runcionamlento en 
Zacatecas], AGN,'Justlciá o Instrucción Pública, vol. 50, rt: 205-205v. · : 
'" AGN, Justicie e Instrucción Pública, vól. 50, .ff. 203-204, vol. se, 11(4:" 
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ejecutivo. Tampoco, agregaba la comisión, quedaba en claro el motivo de la 

fundación en esa villa y, por otra parte, defendía la posibilidad de que los vecinos 

de Jerez, como efectivamente ocurrió, hubiesen hecho 'algunos sacrificios y 

desembolsos para lograr el beneficio de tener en su país ese establecimiento"; en 

tal caso, si se accediera al traslado de las cátedras a la capital, se quebrantaba 

'en modo directo" el articulo 45 en su parte sa .. de la misma ley que cita [ba) el 

gobernador de Zacatecas.'" En cuanto a lo ordenado para suplir en el instituto la 

cátedra de latinidad que se dejaría subsistente en Jerez, por lo cual se 'excitaba a 

los prelados regulares de aquella ciudad, para que en cumplimiento de su deber 

establezcan cátedras de latinidad", la comisión indicó no conocer ninguna ley que 

impusiera a esas comunidades dicha .obligación, y si el superior gobierno 

autorizara tal artículo, 'serla un ataque a la libertad". En suma, antes de dictar 

cualquier resolución, se pidió al gobierno de Zacatecas la aclaración de dudas, 

pero como ha sido visto, para estos momentos, las cátedras de Jerez hablan sido 

trasladadas y el instituto literario funcionaba ya en la capital departamental. Es 

decir, a pesar del régimen de gobierno centralista, el poder local había tomado la 

decisión . sin esperar la determinación de la autoridad general. Podría 

argumeri;arse que, en estos primeros pasos del gobierno de orientación 

centralista, 'era pOsible pasar sobre su autoridad, sin embargo, tiempo después no 

fue distinto.· P~r io qué toca a la estructura del instituto, ésta se fue consolidando. 

"' El articulo 45 dice: loca a las junlas departamentales: 10. Iniciar las leyes relativas a 
Impuestos, educación pública, Industria, comercio, administración municipal y variaciones 
constttuclonales confonne al srticulo 28 de la ley constttucional; So. dictar todas las disposiciones 
convenientes a la conservación y mejora de los establecimientos de Instrucción y beneficencia 
pública, y las que se dirijan al fomento de la agricultura, Industria y comercio; pero si con ellas se 
gravara de algún modo a los pueblos del departamento, no se pondrén en ejecución, sin que 
previamente sean aprobadas por el Congreso. Véase AHZ, fondo poder legislativo, serte leyes y 
decretos, caja 7: "R•o!amento para el gobierno Interior de los departamentos, 1837; y AGN, 
Justicia e Instrucción Publica, vol. 89, ff. 10.11v. 
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En efecto, en el periodo que transcurrió de 1837 a 1845, las modificaciones 

de la institución fueron sobre todo en cuanto a sus planes de estudio'" pues, en el 

caso de la dirección, ésta .se ·mantuvo a 'Cargo de Teodosio Lare~. a q~ien, 
inclusive, a cambio de remuneraciones extras que ·n·o p~~ían. dtÍrsele, se le 

.. . 
dedicaban los actos literarios, práctica escolar fr~cuente ~n.~I iri~tit~to. '"' · 

El nuevo modelo educativo iba dejando atrás lo~· ~s~~em'as institucionales 

del pasado. En ese sentido, la presencia del poder exter:no sobre la vida interior 

del colegio se hacia sentir con mucha mayor fuer-Za pues, precisamente, las juntas 

departamentales eran las encargadas "del. ar;~glo .·de los establecimientos de 

enseñanza pública, y en este arreglo ent;a ~(6rden;r todo aquello que tenga 

relación con el régimen económico, como · 10 tiene el designar los trajes y 

distintivos que den a conocer a los individuos de los colegios y demás 

corporaciones literarias."'" En otras palabras, desde lo más importante hasta lo 

mlnimo. 

Centr111fzacl6n educativa y pugnas ollglrqulcas 

Hacia 1843, la orientación politica centralizadora del régimen republicano de esos 

momentos se hizo sentir nuevamente. En efecto, bajo el gobierno de las Bases 

Or~~.~icas, el Ministro de Justicia, Negocios Eclesiásticos e Instrucción Pública, 

Manuel Baranda, dirigió la iniciativa de una reforma educativa, tanto que, cuando 

apenas habla transcurrido un par de meses de haberse instalado el nuevo 

gobierno nacional, fue dado a canecer el Plan general de instrucción pública'" (18 

'" AHZ, f:oniio Jefatura Polltlca:· serie Instrucción pública, subserie generalidades, caja 3. En 
varios expedientes. En el capllulo 4 del.· presente lrdbajo se detallan los aspectos de los estudios .. 

·
1
" AHZ, Fondo Poder Leglslalivo;· serie Instrucción pública, años 1839-1853, caja 1. Por ejemplo 

¡oedicación del acto de derecho al Director del lnstilulo, Lic. Teodosio Lares). julio 29 de 1839. 
"1ºl!m. marzo 28 de 1842. · , · 
'" f!!!r¡, 1843. 
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. 
de agosto de 1843), como uno de los elementos principales de la reforma. 

Después, se pasó. a fonmar una Junta Directiva General de Estudios, y se 

impulsaron las actividades tendentes a realizar los objetivos de la nueva 

legislación educativa. Los esfuerzos se dirigian a lograr la centralización y 

uniformidad de los estudios de segunda y tercera enseñanza, ofrecidos en las 

distintas instituciones colegiales y universitarias de la república, a las que, de 

acuerdo a las nuevas líneas, se les daba categoria de colegios nacionales. Para 

la mejor marcha del sistema se ordenó ra creación en cada departamento de una 

junta directiva de ensei\anza que fuera el enlace con la central. Además, como 

parte medular de la reforma, se trató de crear un fondo general de instrucción 

pública. Así pues, al aplicarse la legislación anterior, las autoridades centrales se 

adjudicaban el monopolio para ratificar cualquier decisión tomada en las 

juridicciones departamentales. 

En razón de las condiciones expuestas, ar Instituto Literario de Zacatecas 

se consideró como uno de los colegios nacionales y, por lo tanto, debla ajustarse 

a los cambios propuestos."' La refonma de 1843 incidió de manera notable en la 

estructura de estudios del instituto de Zacatecas y de instituciones análogas en 

otros lugares'"', pues se pasó a su gradación formal en estudios de secundaria o 

preparatoria y profesionales, se introdujeron nuevos saberes, se nonmó sobre 

grados y tituros. En cuanto a este punto, se indicaba en los artículos 16, 17 y 18 

del plan, que los alumnos debian acudir a la Universidad respectiva, "la que sin 

otro requisito que la constancia de la aprobación, les expedirá titulo de bachiller''. 

A quienes hubieran concluido los estudios de cualquier carrera "y fueren 

m Dicho Plan inciuia como colegios nacionales tanto a los asi llamados como a los que tenían 
nombre de Institutos. . .. 
'"' Como consecuencia de esa leglsleclón, se dieron reformas en el lnstltutosde Oaxaca y hubo 
cambios importantes en Chihuahua, Jalisco y el departamento de México; supongo que también 
en otros lugares de la república.. • · · · · 
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aprobados en el examen general", la Universidad respectiva les.rlaria el título de 

bachiller en esa carrera y, finalmente, con este título podrian obtener los grados 

de licenciado o doctor, conforme a los estatutos vigentes. De tal forma, a los 

estudiantes de Zacatecas correspondla acudir a Guadalajara a realizar el trámite 

anterior. Por otra parte, el proyecto educativo centralizador, al tratar de crear un 

fondo general para el financiamiento de la instrucción pública, afectó también la 

legislación que sobre el rubro existfa en el departamento, problema que será 

analizado en el capítulo dos. 

Ahora bien, a pesar de existir, en apariencia, esa relación de poder 

fuertemente centralizada, en la práctica no era tan real, pues las distancias, o el 

interés en preservar la autonomla de la región, fueron nuevamente frenos al 

centralismo.'" De hecho, los departamentos mantenían cierto margen de acción 

en la deterninación de su politíca interna, asi que, para el gobierno de la Ciudad 

de México, resultaba difícil ejercer un claro dominio sobre las demarcaciones 

departamentales. Asi, en Zacatecas, la asamblea continuó legislando sobre 

materia educativa de acuerdo con los intereses particulares de los grupos 

pollticos, con excepción de lo relativo a grados y títulos y financiamiento, asunto 

que traía a primer plano, desavenencias, nuevamente, entre el ayuntamiento y la 

asamblea departamental. 

En 1644, el Ayuntamiento de la capital zacatecana solicitó al legislativo la 

creación de otro Instituto Literario, argumentado que en el existente no había 

cátedras de ciencias, que resultaban necesarias, a. juicio del municipio. Los 

argumentos presentados en el proyecto suscrito por Antonio Gaytán. y aprobado 

por el Ayuntamiento, eran los siguientes: "Las cienciashanprogresado en efeCto, 

161 La situación se repitió en Oexaca, pues también su instituto fue ref~~ád·o. hacia· 1845, pC~ no 
hubo una centralización de su gobierno. Véase la organización educaUva en el Reglamento de. 
Instrucción pública del Instituto de Ciencias y Artes de Oaxaca, expedido el 30 de enero de 1845, 
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pues establecidos con profusión los colegios para la instrucción secundaria, hay a 

la vez un gran número de abogados, médicos y eclesiásticos". En cambio, insistia, 

faltaba el estudio de las ciencias exactas, porque en Zacalecas se privilegiaba 

únicamente la carrera de jurisprudencia. Ahora bien, continuaba, si los municipios 

habían tenido que sacrificarse gravándoseles con el 15 % de sus ingresos'", 

entonces pedian que se suprimiera ese gravamen o que no se destinara al 

sostenimiento del Instituto. Cómo se verá adelante, el plan de estudios de 1831 

habia impuesto esa contribución de los ayuntamientos de Zacatecas al fondo de 

instrucción pública estatal y, posteriormente, se manejó la idea de qu~,. se le 

destinaba exclusivamente para la ensei'lanza secundaria y profesional, que era la 

que se impartía en la capital. 

La propuesta del municipio se basaba en lo ordenado por el presidente de 

la República en decreto de 1843, de que '1odos los impuestos acordados en los 

estados en favor de la ensei'lanza, quedaron refundidos en el Plan General de 18 

de Agosto", por lo tanto, implicaba que ya no se hiciera el descuento. Entonces, la 

organismo municipal planteaba la fundación de un establecimiento donde se 

dieran lecciones de matemáticas, física, química, mecánica y mineralogia, 

soste_niéndolo con el descuento de 15 % de los fondos municipales, porque se 

proponía el impulso a la industria, pues "la industria sola es la que dispone del 

cetro del mundo·, y la prosperidad fundada en el trabajo que nace de la industria 

es indestructible y por su nat!Jraleza siempre P.rogresiva.""' 

Ahora bien, de acuerdo con ·la respÜesÍa dada al municipio por el 

gobernador Marcos de Esparza, dicha pr~pu~~ta habí~ sido hec!Ía desde 1785, 

sin ern::..ur p, no había podido reaiiz~r~e p~Í la falta de :!lCLJrsos, sitÜa~ión qUe ~e 
16: Véase el capitulo 11, apa.rtado 3, . . ... --~,~~~~- .__ .

0 
: ·:·- ,J~-· .,_ .,..__ 

'" AHZ, Fondo Jefatura Polltlca, . serie · 1n~ruÍ:ciÓn. ·pública,. subserte · gen~nÍlldades, .- caja 4 .. 
\~unlcado del Ayuntamiento de Zacatccas a' la Asamblea departame_ntat], 24 de agosto de 
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repitió en los ai'\Os de 29, 30 y 31, cuando la legislatura se ocupó de la 

implantación del plan de· instrucción pública. En ese plan se hablan propuesto 

diferentes ciencias, pero ~ran n~c:E!sarios 15 ;,,il pesos anuales, por lo que se 

reservó para cuandci ti'u~ier~ 'Í~ncl~~. "iimitándose la legislatura a otro más 
. . .: . ::'·"'·•-':':; ...... , ... ;) 

económico, cual:es el que incluye el decreto de 14 de octubre de 831, origen del 
., '.;'·~.· 

Instituto cuya erecéión se '~er~c6· erí Jerez el 5 de noviembre de 1832." Esta 

fundación la ealifiéa &;_mo ~sf~~rzo 'Cí~I anterior régimen, verificado cuando habla 

perdido·. la esperanza de V~Ll~~raf' ~I antiguo. fondo. del colegio de San Luis 

~entiio'. J0n:i~~a ,la . respuesia de Esparza, instalar otro 

Gonzaga:"' 

En e~e 
. ,'·' 

. establecimlenio ~ignÍfibarif·'~r~~r ~1' in~Ututc:> y traerla como consecuencia 

"apartar'C!é s'U cilrreia'a los;alumnos de merced y seis pobres de Colegio, se 

revocarlan t~mbié~ ·las Órcl~nes'dél gobierno general de 13 y 15 de marzo y 10. 

de abril de 1843';; 'y ·¡~'.'rllá~ cierto, continuaba el gobernador, "destruir el 

establecimiento que . el<i~te,. antes de crearse nuevos recursos seguros y 

bastantes para substituirlo. por otro, que por bueno que se le proponga, aun 

dejarla vaclos que no ha· de ser fácil llenar en mucho tiempo pues, precisamente, 

los fondos indicados en la ley. 9eneral·de 18;de agosto se crearían después de 
(<. .... ' 

muchos anos". En cambio, [se replicaba] el establecimiento de la cátedra de 

matemáticas y mineralogla; ;;quizá podrla hacerse en el próximo año". Finalmente, 

aclaraba al cabildo, sobre ~I prb~¿6to d~Í ~ 5 % descontado a los Ayuntamientos, 

que no era únicamente par~ la ed~ca~iÓn~~curidaria sino también la primaria.'" 

El proyecto .• de ~n. ~~~·v~ Ínstitüt<i. literario,' qÚe deja.ba a'ntrever pugnas 

politicas entre el AyÚnta'mieñto yel gobfemo departamental, a~rcoin'o'I~ inefi~~ia. 

~~.~e:d~~~ as","'.º. a~baenel a/~.rtad~·ei~~:ig~ ~e lo~,~~;,~~lít[~~:~tam~lén.~l·cap: dos, 

AHZ, fondo jefatura . poilllca;. serio Instrucción. pública, . subserie ·generalidades; caja 4, 
IRospuesta del gobernador Marcos de Esparza.al Cablklo.de Zacalecas]~ 27 de.agosto de 1.844. 
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de una política centralista, no prosperó, como tampoco, en el futuro inmediato, la 

posibilidad de darle a la enser'\anza del establecimiento una orientación distinta. 

Por lo demás, el intento de centralización educativa de 1643 se interrumpió 

por la vuella al régimen de gobierno federal que tuvo lugar en 1646. Los 

federalistas tomaron nuevamente el poder, y la república retomó a la Constitución 

de 1824. Para enlences, agosto de 1848, México enfrentaba la terrible situación 

de guerra frente a los Es!ados Unidos, conflicto en el cual, como la mayor parte 

de los estados, Zacatecas mantuvo, ante la petición de ayuda del centro, una 

actitud indiferente, tal vez cobrando anteriores afrentas. En cambio, sostuvo en 

aquellos momentos, una feroz contienda por agregarse otra vez a su vecino 

Aguascalientes. ,,. 

Un nuevo intento centralizador 

La vigencia de la carta federal devolvió su autonomla a los estados, así que los 

congresos estatales fueron reinstalados y la práctica anterior restituida. En cuanto 

a la educación, fue necesario que la legislatura derogara algunas leyes emanadas 

delPla.n General de Estudios de 18 de agosto de 1843, y que se hablan seguido, 

por Ío ménos en el papel, en la entidad. Para ello, el congreso formó de su seno 

una comisión_ de ·instrucción pública que después continuarla sirviendo como. 

cuerpo intermedio entre las instituciones de enser'\anza y la autoridad externa."' 

_ Así, uno de los principales aspectos que se pidió derogar fue aquel que 

tenía que ver con la obtención de grados y titulas pues, como antes se dijo, para 

ellos -había que acudir, como en la época colonial, a la Universidad de 

"" Gómez Serrano, 1994, pp. 175-198 
'" AHZ, Fondo Poder Legislativo, serie Instrucción publica, años 1839-1853, caja 1. Exp. 
"Dictamen" 
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Guadalajara, situación que, de acuerdo con un diputado zacatecano, resultaba 

"gravosa a los estudiantes y humillante para el estado." La comisión de 

instrucc\~n pública accedió enseguida a tal petición, por ley de 30 de junio de 

1847, así como al restablecimiento de todas las leyes vigentes antes de la fecha 

de la citada ley centralista."'· Se pretendía también la reforma de la ensellanza 

secundaria, pues, como ha sido observado, hasta enlences no se había arreglado 

ese ramo y se mantenía vigente una ley del congreso general constituyente de 

• 1823, en la cual se autorizaba a todos los colegios de la nación a otorgar los 

grados. Sin embargo, a estas alturas, para los legisladores resultaba 

"embarazoso" pedir el examen a través de disertaciones. De tal forma, se tomaría 

la propuesta del Plan de 1843, que obligaba a un examen general sobre todas las 

materias, por considerarlo mejor. Entonces se senaló en la ley de 30 de Junio, 

para Jo sucesivo, que el mismo instituto expediría los títulos de los grados 

menores a los alumnos solicitantes, y serían firmados por el director del mismo, 

así como signado por el secretario. El Congreso aprobó el decreto el 9 de agosto 

de 1847 y se envió para su conocimiento al gobernador."' 

Bajo esas condiciones, el instituto literario mantuvo las características que 

antes se han sel\alado. Es decir, dependía en cuanto a su administración y 

gobierno de Ja Legislatura estatal, la cual se encargaba de resolver cualquier 

asunto del mismo"º; su financiamiento continuaría siendo otorgado del fondo de 

Instrucción pública y, en cuanto a su administración y gobierno interno, seguiría 

bajo la dirección de un laico. En el periodo abarcado por este apartado, en el que 

1
" AHZ, Fondo Poder Leglslallvo, serle Instrucción pública, años 1839-1853, cÍija 1. Decreto del 

Congreso local, 25 de junio de 1847. 
'"_AHZ, Fondo Poder Legislativo, serie Instrucción pública, años 1839-1853, caja 1, Decrelo del 
congreso. agosto de 1847. 
"º AHZ. Fondo Poder Legislallvo, serie Instrucción pública,, años 1839-1853, caja 1.caja 2. Los 
asuntos resueltos son variados, especialmente dispensas de cursos. 

-"",· 
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continuó como su director, hasta 1849, el abogado Teodosio lares, se trató de 

introducir reformas que no prosperaron por la falta de fondos del erario.'" 

Por otra parte, después de mucho tiempo, ocurrió un cambio de director, 

debido a la promoción de Lares, primero, como diputado local y, después, a una 

curul en el Congreso general. La sustitución interina recayó en el profesor Matías 

Noriega, quien estuvo en el cargo de octubre a diciembre de 1849. En enero del 

siguiente ano, se nombró a Vicente Hoyos, un profesor de sicologla, lógica y 

moral. Para estos momentos, se habia abierto otro instituto, pero en la ciudad de 

Aguascalientes, que funcionaba en los mismos términos del de Zacatecas. 

Hacia 1850, ocurrieron fuertes problemas para la institución, que haclan 

cada vez más difícil su funcionamiento. Aun as!, todavía continuó en actividad dos 

anos más, e inclusive, en 1852 se volvió a promover un proyecto para la 

formación de un plan de instruceíón pública para el estado, que solo me fue 

posible conocerlo parciai, con base en la oposición al mismo expresada por 

Vicente Hoyos, en diciembre de ese año. El director del Instituto defendía la sede 

de la institución en la capital del estado, sus fondos y la moralidad de los 

profesores, entre otros aspectos.''' A pesar de esto, el 30 de diciembre se dictó un 

decreto para realizar cambios al Instituto. En los primeros dlas de enero de 1853, 

tanto el director como los profesores solicitaron al Congreso que se derogaran los 

artículos. 4o. y So. de dicha ley. ¿Qué era lo que estaba ocurriendo? 

En los primeros meses de 1853, comenzó un nuevo régimen de gobierno 

central, la llamada segunda dictadura de Santa Anna. La administración pública 

trató de ser centralizada nuevamente y esto tenía, por fuerza, efectos sobre la 

'" AHZ, Fondo Poder Legislativo, serie Instrucción pública, años 1839-1853, caja 1. [dldamen 
sobre Instrucción pública), 13 de noviembre de 1848 
'" AHZ, Fondo Poder Leglstallvo, serie instrucción pública, años 1839-1853, caja 1. [Carta 
enviada por el director del tnstHUlo literario, Vicente Hoyos, al Congreso localJ, diciembre de 1852. 
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instrucción pública de toda la República."' En esa coyuntura, fue cerrado el 

Instituto Literario de Zacatecas y asi permaneció durante el año escolar de 1853 

a 1854. ¿Tuvo la situación política de la república algún peso en la clausura de la 

institución o se trató solamente de una desfavorable situación económica? De 

acuerdo con la revisión del problema del financiamiento de la educación 

departamental, que se analiza en el siguiente capitulo, se i~ató sobre todo de falta 

de re¿ursos. No obstante, conviene revisar con detalle la inserción del problema y 

la reapertura del instituto en función del nuevo proyecto educativo nacional. 

Dentro del régimen de Santa Anna, el 19 de diciembre de 1854, se dio a 

conocer un nuevo Plan de estudios, impulsado por el ahora Ministro de Justicia, 

Negocios Eclesiásticos e Instrucción Pública, Teodosio Lares. El objetivo principal 

consistía en formar un sistema de educación pública nacional y uniforme. As!, 

entre las primeras acciones emprendidas para lograr dicha meta estuvo.· 1a 

formación de una Junta Directiva General de Estudios, y la petición de informes a 

las autoridades departamentales sobre la situaciór} que guardaban los 

establecimientos de instrucción secundaria o preparatoria, as! como de estudios 

mayores en las ciudades de provincia, para elaborar un nuevo plan de estudios. 

Al poco tiempo, fue dado a conocer dicho plan, ordenándose desde la ciudad de 

México comenzar las reformas. 

De los aspect~s que tuvieron fuerte impacto en las instituciones de 

provincia, a las que se les elevó al carácter de nacionales, fue la definición y 

delimitación de los estudios y los gr.ados que debían otorgarse en los institutos o 

colegios de enseñanza secundaria .• o preparatoria. En primer lugar, no podría 

haber en ellos enseñ.~nza, de facultad inayor y tendrlan diferente categoria de 

acuerdo a la estructura ?ª estud.ios que tuvieran, encargándose la autoridad 

"' Vázquez Mantecón, 1986, pp. ~93 
' "© 
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tendr-la-~a u-no. En segu~do, no podlan c~nferir grad~s mayores, pues es]a 

prerrogativa competla exclusivamente a las umvers1dades. ,., 

En medio de esa nueva política, y después de un lapso de espera, la Junta 

Directiva General de Estudios de la capital, presidida por L;r~s, autorizó I~ 
reanudación de funciones del Instituto de Zacatecas, con la prevención de que nb 
fueran abiertas las cátedras de jurisprudencia ni el curso de economla polítiJ, 

•cuyo yo estudio debe reservarse para otros establecimientos.""' Asi pues, I~ 
institución quedaba únicamente con las cátedras correspondientes a su asignadl 

segunda categoría, encargada de ofrecer estudios de instrucción secundaria ~ 
1 

preparatoria, situación que fue aceptada por las autoridades zacatecanas. '" L~ 

reapertura dentro de las nuevas reglas prescritas por el poder central, se verificÓ 
1 

el 22 de octubre de 1654. Después de Ja calda del gobierno de Santa Anna, ~ 
1 

mediados de 1655, el Instituto de Zacatecas mantuvo su actividad durante un ai'\o,I 

hasta que, en 1656, fue cerrado para ser reabierto en 1661, cuando otras eran tasi, 

circunstancias tanto del estado como de México. ! 

En suma, en el marco_ ce un régimen dictatorial, el poder central en la 1 

ciudad de México logró, al menos temporalmente, sujetar bajo su gobierno y 

administración a todos los establecimientos de ensel\anza de la república. 

'" Plan General de estudios de 1854, en Dublán y Lozano, 1878. t. VII. 
'" En Joda Ja república se siguió esta pollllca centralizadora que Imponía Ja unlfonnldad de los 
estudios y el acatamiento de los lineamientos del Plan General de Estudios. Por ejemplo, en 
Oaxaca se ordenó el cierre de la cátedra de medicina, y en el lnstlluto de Toluca, Jos estudios de 
facultad mayor, Indicando que debían ser abiertos lugares donde se hicieran especlalmenJe cada 
uno de esos estudios o debían contar los establecimientos con los medios necesarios para su 
lmpartlclón. Para el caso de ZacaJecas véase AGN, Justicia e lnsJrucclón Pública, vol. 9a, f. 135; y 
Oaxaca, vol. 87, H. 302-309. Para Toluca véase vol. 82 112, rr. 51-52. En_ este caso se ordenó el 
cierre de las cáledras de racultad mayor y el "arreglo de Ja Instrucción secundaria general y·Ja· 

- p,:.eparaJorla para agrlcullura y minería." _ 
" AGN, Justicia e Instrucción pública, vol. 91, r. 151 
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Por otra parte, después de varias décadas de régimen republicano, la 
,-..,: 

institución decimonónica -Casa de estudios o Instituto Literario- llegaba a estar en 

gran medida, controlada y administrada por el gobierno externo, asi como 

financiada por un fondo público, y su carácter corporativo habia desaparecido. El 

proceso se había iniciado a fines del siglo XVIII, a partir de las medidas tomadas 

por la Corona; después, en la época republicana continuó, pues en este periodo 

hubo constantes intentos por controlar, a partir de un proyecto educativo central y 

nacional, a todas las instituciones de ensellanza de la república; y si esto no se 

logró del todo, fue debido a la debilidad del naciente Estado mexicano. En 

cambio, puede decirse que sí existla en cada estado ese control centralizado, y 

había uniformidad en las estructuras de los establecimientos dedicados a la 

segunda y tercera ensellanza, conocida ya, a mediados del siglo XIX, como de 

secundaria o preparatoria y profesional. 

Conclusiones 

En el presente capítulo, a través de diversos momentos seguidos desde los 

Borbones hasta la república -bien federal o . central-, seguí ar efecto que la 

tendencia centralizadora del estado tuvo sobre el desarrollo institucional de el 

colegio seminario de San Luis Gonzaga y el ~n.;titut~. Literario de Zacatecas. Al 

mismo tiempo, pude observar el carácter de la)sirQctura institucional de ambos, 

derivado de dichas políticas. . .' > _ _ ·•• ·· · 
El caso analizado sugiere que: en ·el '·¡,·eriodo · .. bórt:Íonico . la corona -

entiéndase Rey, Consejo de Castilla~ '}O ~~~eó ~la' a'.Jlica~iÓn ~~, uAa ~()lítica •. 

educativa como la llevada. a cabo en I~ penínsulá, cuyós fi~~~ principales éran ia 

centralización, uniformidad y secularización. Sin errÍbar~o, ·en. Nuei~~ Espalla, y 
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tal vez en otros lugares del reino, las reformas borbónicas, la expulsión de los 

jesuitas y la posterior decisión del soberano de reabrir los antiguos colegios de la 

orden, llevó a las autoridades novohispanas, a seguir, en lo posible, las mismas 

lineas seguidas en España, que fueron ajustándose a las particularidades locales 

en tanto que había distintas fuerzas en pugna afectadas por las medidas 

reformistas: Audiencia, Ayuntamiento, seculares, regulares. 

En efecto, 1786, al momento de la reapertura del colegio-seminario de San 

Luis Gonzaga de Zacatecas - cuya fundación inició a mediados del siglo XVIII aun 

bajo la Compallia-, las característica que guarda son: una corporación con un 

margen estrecho de autonomía sujeto a un poder central externo, en este caso, la 

Audiencia de Guadalajara; un colegio-seminario cuyas constituciones, si bien no 

seguidas al pie de la letra, procedían de un patrón único, aquelías reformadas 

para el Colegio de San Pedro y San Pablo de la ciudad de México, y un carácter 

secular, en tanto que fue ordenado por su patrono y temporalidades que sus 

rectores y catedráticos fueran clérigos seculares. 

En el periodo independiente, la política educativa de los gobiernos 

republicanos estuvo más orientada a centralizar, uniformar y secularizar las 

instituciones de ensel\anza. En otros términos, que son los de la época, a 

construir un sistema de instrucción pública dirigido por las nuevas autoridades 

civiles. Los primeros proyectos de centralización de las instituciones de 

enseñanza se proponían un sistema nacional, pero en esos términos no pudo 

concretarse durante el transcurso del siglo XIX. En cambio, los estados lograron -

durante el federalismo o el centralismo-, la formación de sistemas de enseñanza 

locales. La edificación fue dificil, pues entonces los hombres abocados a la tarea 

de constitutir la nueva nación, tuvieron que enfrentar muchos más obstáculos. Los 

factores que incidieron en el mayor o menor éxito de una política de centralización 
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educativa fueron, entre otros, una tradición corporativa arraigada, la defensa de 

intereses. políticos de grupos sociales que defendían . sus, privilegios, Y, por 

supuesto, Jas innumerables dificultades financieras que agobiaron a México a lo 

largo del XIX; además del carácter regional que permeó el siglo. 

Durante la primera república federal, el gobierno de Zacatecas manejó una 
' ' ' 

clara política educativa tendiente a la creación" de_' un sistema de enseñanza 

públi~ y, eon mayores o menores recursos y''i~sultados, llegó a formarlo. En ese 

sistema, la existencia de una institución nueva:~'u~ llegará a producir sus cuadros 

de profesionistas, era fundamental y hacia ese objetivo encaminaron sus acciones 

diferentes gobiernos. De tal manera, de la reforma de su antiguo colegio, que aún 

conservaba características corporativas y clericales durante la primera década 

independiente, se pasó a su radical clausura, y a Ja fundación de una institución 

educativa secular, laica, que logró consolidarse hacia mediados del siglo XIX. El 

instituto formaba parte del sistema de enseñanza y su existencia partía de una 

determinada política del Estado decimonónico. , 
' . . 

El proceso particular de Zacatecás reveló que, a mediados del siglo XIX, la 

autoridad externa ejercía gran peso en el gribi~mo y administración de Jos 

establecimiento de segunda y tercera ensenan~·ª· Pbr otra parte, que éstos tenían 

una estructura institucional distinta a• i~s a~tig~~; C:01~~iri~/Y ·universidades. Asi 

entonces, aun matizando los alcá;,~~·de ¿~~ ~CÍrn~~t~, ~uede afirm~rse que 

hubo cierta continuidad .·en ··. Jo's ..•• o~j~ti~6s d~ . ~nt~~liz~C:ión, . uniformidad y 

secularización de Jos esÍablecimÍ~ntos educativos, ~'11tre Ja époéa colonial y las 

primeras décadas ,de Ja r~pública. No 6i:istante, ~j p'~cíceso mi estaba concluido. 
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//. DE LA DOTACIÓN PRIVADA AL FINANCIAMIENTO PUBUCO 

El financiamiento es una de las bases más importantes para la marcha de las 

institucione~ de enseñanza. Sin embargo, su modalidad no siempre ha sido la 

misma, pues en el antiguo régimen se basó principalmente en las donaciones 

privadas mientras que, con el advenimiento del nuevo orden político, llegó a 

plantearse el fondo público, distinto al que sostenía a las antiguas corporaciones. 

La transición del financiamiento, del antiguo al nuevo régimen, tuvo, sin duda, 

diferentes ritmos y matices dependiendo de cada lugar y, a diferencia de lo 

ocurrido con la administración y gobierno de las instituciones donde se impartía 

enser'\anza -cuyos cambios, puede decirse, estuvieron más dirigidos por une 

política . de centralización-, el proceso hacia el financiamiento público aparece 

·discontinuo, coyuntural. 

La política de modernización y centralización impulsada por las reformas 

borbónicas incidió sobremanera en la descomposición de la antigua forma de 

financiamiento pues, precisamente, con la expulsión de los jesuitas y la 

subsecuente venta de bienes, se pasó a una monetarización de los mismos; 

posteriormente, los apremios financieros de la Corona llevaron a la frecuente y 

continua succión de los capitales hasta conducirlos, en muchos casos, a su 

desaparición, causando la ruina de numerosas corporaciones. A partir de la 

independencia de México, la paulatina aparición de fondos para la instrucción 

pública, como nueva forma de financiamiento, tuvo por trasfondo la difícil 

construcción del Estado-nación, cuyos vaivenes y luchas nacionales y regionales 

se reflejaron en la. impcisÍ~le 'coh;olida6Íóri ·de un financiamiento que, en este 
,·-.' -'.e'.·-.'-''"'--;•··;_,-·;" ' 

caso, sí partíade iíria pofrttea-de-centrattzación educativa. Así pues, el análisis de 
·. :-·· ., -" ,,·-. . . . 

ésle proceso tiene que atender Í~ particularidad de dos momentos opuestos, para 
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llegar a explicar y comprender la transición en el financiamiento de las 

instituciones de ensei'\anza del antiguo al nuevo régimen . 

En el presente capitulo, de suyo complejo por el tema que trata, sigo el 

desarrollo del proceso antes descrito, a partir del caso de las instituciones 

educativas de Zacatecas: estudio las diferentes etapas y observo los cambios del 

financiamiento de la etapa colonial a la independiente. Analizo el contraste entre 

el financiamiento de un colegio-seminario colonial y el de una institución 

educativa republicana. Precisamente, las reculiaridades del caso revelaron la 

aparente situación de estabilidad de la etapa colonial contra el supuesto desorden 

decimonónico, no exclusivo de Zacatecas, y penmitieron reflexionar sobre las 

causas de esa diferencia. Al considerar los dos momentos y ubicarlos dentro de la 

polftica general seguida primero por el régimen borbónico y, en el México 

independiente, por el republicano -fuera centralista o federalista-, trate de 

comprobar que, en el caso del financiamiento, no existió la continuidad de una 

política dirigida desde el Estado, puesto que, para cada periodo, fueron diferentes 

las orientaciones que dieron posibilidad al financimiento de las instituciones 

analizadas. 

El capitulo se presenta en tres apartados, cada uno de ellos dedicado a las 

fonmas de financiamiento, que sostuvieron a dos instituciones totalmente distintas, 

aun cuando unidas por una tradición local'. Así pues, en el primero analizo las 

vicisitudes enfrentadas por el fondo, fonnado por diversas donaciones de 

particulares para ser destinado, en 1754, a la fundación y sostenimiento de un 

colegio-seminario; en el segundo, estudio, durante el período 1821 a 1837, la 

1 Precisamente, la Intención por comparar los dos momentos surgió de las fuentes documentales 
porque las propias autortdades de Zacatecas reclamaron, a lo largo de la primera mttad del siglo 
XIX, los antiguos bienes del Colegio de San Luis Gonzaga, pues les lnleresaba . dostlnartos al 
sostenimiento de la !nstituclón decimonónica. Entonces, para encontrar respuesta a la lncóilnlla. 
acerca de lo que hab1a pasado con dichos fondos, tuvimos que remontamos a su origen, esto es, a 
mediados del siglo XVIII. · · ' 
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paulatina conformación de un fondo de instrucción pública que proporcionara el 

financiamiento a· las ·Instituciones educativas de la entidad; finalmente, en el 

tercero, reviso las dificultades de las autoridades por sostener el fondo local y la 

innuericiá que '5,;1i;e -~' mismo tuvo la política de centralización educativa que 

buscó on dó's distintos momentos, entre 1843 y 1854, formar un fondo de 

instrucción públii:a nacional. 

Finalmente, antes de entrar en materia, conviene precisar algunos 

aspectos relacionados con las fuentes y las medidas de valor utilizadas adelante. 

En primer lugar, la mayor dificultad que encontré para la reconstrucción de la 

historia del financiamiento de las Instituciones educativas aqul analizadas, fue el 

de las fuentes, las más de las veces por su irregularidad y por resultar 

incompletas, en particular para el México independiente, situación que tiene que 

ver, sin duda, con las vicisitudes politicas y sociales que entonces se 

atravesaban. En cambio, las de la etapa colonial, son más completas y fueron de 

suma importancia las localizadas en el archivo de la caja real da Zacatecas, pues 

se trata de los libros de cuentas del colegio llevados por el rector y el mayordomo 

y, también, de los de cargo y data manejados por los ministros de dicha 

dependencia hacendaria, éstas fuentes cubren el periodo entre 1788 y 1830. 

En cuanto a las monedas utilizadas, encontré también problemas que 

deben advertirse. A lo largo del periodo, las fuentes manejan las siguientes 

unidades: pesos, reales o tomines, y granos'. Las equivalencias eran 1 peso igual 

a 8 tomines o reales; un tomín o real, igual a 12 granos. El tipo de peso no estaba 

especificado por las fuentes y de acuerdo a Frédérique Langue y Richard Gamer', 

' Por ejomplo 5,3,2 es Igual a cinco pesos, 3 reales o !omines y 2 granos, --
' Langue, 1992, Table d'6qulvf'lence des "'!'nna/es, poids et mesuras, pp, 32-364. Gamer; 1976, 
G/oS8fY. Véase lamblén el articulo da Garcoa Rulz. 1958, p. 22, quien lrala de demos1rar el uso 
efectivo de pesos de oro en la Nueva Espena, aunque pera el caso de Zacatecas no aclara qué 
Upo de monada se utlllzaba. 
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se trataba de una moneda de plata y así se entenderá en el trabajo. Dos 

particularidades. deben tomarse en cuenta: por una parte, en las operaciones 

realizadas en.la época colonial, encontré en una misma suma el empleo indistinto 

de reales. y tomines, es decir, quienes estaban encargados de la administración 

no cuidaban dicho aspecto. Por la otra, algunas de las cantidades manejadas en 

el siglo XIX resultaban confusas, como lo muestro en el siguiente ejemplo: 210. 6. 

104. De acuerdo a las equivalencias antes seJ'\aladas, la última cantidad de la 
· .. 

cifra no pueden ser granos, porque éstos no podían ser más de ocho. En 

partircular respecto a ésta segunda situación, en el presente trabajo las sumas de 

cantidades las hice tomando en cuenta la tabla de equivalencias antes dicha, y 

solamente en los casos donde se manejaron cifras en las cuales tenia duda de 

que se tratara de granos, sumé totales, sin hacer después alguna operación de 

conversión de granos a reales y éslos a pesos. 

1. LA POUTICA DE LA CORONA Y EL FINANCIAMIENTO DE UN COLEGIO-SEMINARIO 

En la segunda mitad .del siglo XVIII, se aplicaron por orden de la Corona 
'.· '. > . . - ~~·¡: ·: . , . ' -: ., 

española la serie· de medidas. conocidas con el nombre de reformas borbónicas 

cuy~. objeUvo ~rinci~af; 6onslstió •en la reactivación de la tributación hacendaria y 

en la rewperació~ d~: espacios d~ gÓbiemo que habían sido delegados a 

diferentes cor!Íor~cion~~. E~ ~¡ros tém;i;;os, se irató de centralizar 1a política y 
• '• , '•.:_L - '- ·_,,, --'• , •.•• -,·• -·· •' -;'• - : ~;.' •, 

recuperar· ia ·. economi~: 'Párá ;~; : problema .• del . presente capítulo resultan 
.. '', : - . -"- :' .·-;,: : - ·-·-~' '',",. · .. · " . 

importantes, por ra incidencia que tuvieron sobre 'ros bienes de una corporación, 

algunas de la~medida~ Íorn~da~'por1ácilró'ha, ~mo fÚeron: la expulsión de los 
,· .• , ., .-. - - - • . . ' - -'o..,. -;. --·---- -. 

jesuitas, la reorganizaciÓr{que ·;;¡ hizo d~· la Real H~cienda y sus dependencias 

provinciales, asf ·c:rirno la creaciÓn de las Intendencias. El marco de las reformas 



anteriores, así como el espacio específico de la provincia de Zacatecas que, en la 

segunda mitad del siglo XVIII, vivió un nuevo auge, son lasl que harán 

comprensible, la historia del financiamiento del Colegio-seminario lde San Luis 

Gonzaga. 

El fondo de origen del Colegio-seminario de San Luis Gonzaga q154-1787) 

El fondo que dio origen a la fundación del Colegio-seminario de San Luis 

Gonzaga, procedió de una de las prácticas comunes seguida ¡¡n el antiguo 
1 

régimen: la donación de particulares. En efecto, la erección de dich~ corporación 

resultó de la conjunción de esfuerzos entre el Ayuntamiento y la Compañía de 

Jesús, proyecto que encontró en la donación de bienes hecha e11754 por el 

jesuita Francisco Pérez de Aragón la condición de posibilidad de dicha empresa• 

que, tenía que ser autorizada por la Corona. Veamos en principio 1J composición 

de dichos bienes. . . 1 . 

Los bienes que le habían sido .heredados al jesuita por Benito Gaspar de 
. .. . .• . .. ·.·.·• 1 

Larrañaga', consistlan en la hacienda d~ San Jo~é d¡¡ U~ar~s o C,iér.ega Grande, 

localizada en los Asientos de lbarra (en la jurisdicción de FresnillÓ)', ·dos casas 

ubicadas en la ciudad de Zacatecas y sus arrendamientos, una ca~a situada en. 

'Véase el capitulo 1, apartado 1. 1 
'Los Larrañaga eran originarios de Gulpúzcoa, España. A principios del siglo XVII, Gaspar Benito 
fue el principal fundador del Real de los Asientos de !barra, en la provincia de Zacatecas, por lo 
que se le nombró como diputado de le minería del lugar. Poseía una haclenda1 de beneficio de 
plata en el sur de la provincia, en la Ciénega Grande de San José de Linares que, junto con otros 
bienes, heredó, en 1716, a su sobrino Dn Juan Ignacio de Larrañaga; en segundo11ugar, a la mujer 
do és1e, Doña Ma. Gertrudls de Esparza. En caso de morir los dos anteriores, pe~arien a poder de 
José Francisco Pércz de Aragón, lo que asi sucedió en 1748, cuando éste fue noijibrado heredero. 
AHZ, Fondo Judicial, serie civil, subserte bienes de difuntos, caja 40, exp. 1748-05-27; Biblioteca 
Pública de Jalisco (BPJ), Archivo de la Real Audiencia de Guadalajara, ramo civil, caja 37-3-469. 
Lengue, 1992. 1 

• En 1786, el mineral de los Asientos de !barra pasó a formar parte de la jurisdicción de 
Aguascalienles y ésla de la intendencia de Guadalajara; en 1803, se ordenó la 'Incorporación de 
Aguascallentes a Zacatecas. Vease Gómes Serrano, 1994, pp. 24-30 y 43-46. 1 

1 
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Durango, más dos mil pesos en poder y a cargo de Don Antonio de Arribas; 

algunos muebles y. 4,500 pesos a cargo del coronel Don Manuel de Rivascacho. 

De estos . bienes:· deblan sacarse: 650 pesos para la paga efectiva de dos 

dependencias. pa
0

~ivis'~ntr~idas por .Pérez de Aragón; separar y reservar 4,000 

pesos para la dot~ ·común de una ~iña, además de asistirle con lo necesario para 

el ingreso y recepción del hábito; la casa de la ciudad de Durango, que se 

entregaría al padre rector del colegio de ese lugar.' A excepción de lo anterior, 

todo lo demás quedaba como bienes del proyectado colegio, y fueron puestos 

bajo administración de la Compañia, siguiendo la práctica común de estos casos.' 

En efecto, como queda señalado por Riley, la administración jesuita de una 

donación como ésta, destinada para fundar un colegio-seminario, tenia sus 

peculiaridades, que permitían dirigir los productos de la empresa hacia su fin y no 

podfan ser tomados para sostener a la comunidad formal y estable de los 

religiosos de la provincia'. 

Así, pues, la Orden puso dichos bienes para su administración directa y 

preparación del colegio, en las manos del padre jesuita Javier Alejo de Orrfa, y 

mientras se iniciaban los trámites de rigor para conseguir la aprobación real de 

erección, éste procedió a ejeci.líai la parte níaforial de la empresa. En primer 

lugar, la compra dei terreno ·;proplado para la erección de Ía ·~ábrica 
0

material" del 

'Vidal, 1958, p. 11 
1 Langue, 1992, pp. 294-298, Chevaller, 1950y1956, pp. 297-298. 
' De acuerdo con Rlley, la mayor parte de las donaciones no contribufan en sf mismas para 
sostener la comunidad de religiosas jesuitas y sus actividades sino e determinado objetivo 
expllcilado por el testador. Todos los legados y donaciones por lo general podfan agruparse en una 
de tres categorías: legados para construcciones, subsidios para obras pías y donaciones de 
propiedades para sostener el funcionamiento de los colegios: pero ninguna de estas aportaciones 
proporcionaba Ingresos ilimllados. Por ejemplo, en el caso del Colegio do San Pedro y San Pablo, 
el donador, Villaseca, especificó que la mayoría da sus donaciones deberían ser usadas para la 
construcción del inmueble del colegio; y olros generosos amigos del slgfo XVIII, entre ellos, Don 
Alonso de Ulivarl, dejó si Colegio 60,000 pesos en efectivo para reC<Jnstrulr la Iglesia. Es decir, 
aunque inmensamente útiles, estos fondos no se podían usar para sostener a los jesuitas que 
formaban el C<Jleglo. Rlley, 197 , p. 26 
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colegio-seminario. De tal suerte, el 17 de julio de 1754, efectuó Ja compraventa de 

una casa propieda.d del ·conde de San Mateo y heredada a una de sus hijas'º; por 

4,000 pesos. Una vez realizada esta transacción, se solicitó al presidente de la 

Audiencia .de Guadalajara, Don José Bazarte, la licencia para iniciar los trabajos 

de construcción. El 10 de julio de 1755 fue otorgado el permiso correspondiente." 

Un año más tarde, la propiedad donde se edificaba la 'rábrica material" 

aumantó sus límites por otra donación. En efecto, el 20 de julio de 1756, Dona 

Isabel Rosa Catarina de Caballos Villegas, viuda del conde de San Mateo, hizo 

cesión y traspaso de dos propiedades adjuntas a la iniciada construcción." Otras 

personas más sumaron Ja cantidad de 729 pesos como aportaciones para 

contribuir a levantar la obra." 

"El 17 de jullo de 1754 comparecieron ante el escribano Luis Francisco Sorrivas, el padre Orrio y 
el apoderado da la senara Ma. lldefonsa de la Campa y Cos, Pablo Femández Calderón, para 
hacer efectiva la compra venta de • ... una casa de altos y bajos en la calle del mencionado colegio 
lde la compaMaj cuis puerta mira al Oriente a lindes por el sur con la de los Aralcos; y por el norte 
con el callejón del Rastro del mismo colegio, fa misma que fue de fa havltación de dicho Sr. Conde 
Jde San Mateo) cu/a propiedad consta del compromiso que se hizo de lodos los interesados". En 
este tenreno se construyó el edificio que albergó al Colegio Seminario de San Luis Gonzaga. 
Actualmenle, la preperaloria número 1 ocupa este espacio y, en el siglo XIX, fue et lugar donde se 
estableció el Instituto Literario de Zacalecas. Por su parte, la comunidad de religiosos de la 
Compai\fa habitaba el edificio donde ahora se encuentra el Museo Pedro Coronel. Es decir, había 
entre une y otra construcción calle de por medio como lo viene a comprobar la siguiente mención: 
"la fábrica malaria! de ta Casa o Colleglo Seminario con tanta separación de /a Iglesia o Colleglo 
que era de los referidos regulares Oesullasj, que entre uno y otro hay calle de por medio sin 
necesitar de su auxilio por hallarse en (él] las oficinas neceserias, dormitorios correspondientes, 
clases, capilla y demás anexo a la existencia y pennanencia de un seminario ... •. Véase AHZ, 
Fondo Notarlas, legajo 468, proloco/o 3, 1754, exp. 2, ff, 97·98: AHZ, Ayunlamlento, serie 
ensenanza, exp. 1768, caja 1, f. 18: AGN, AHH, Temporalldades, /eg. 2161·2. Cfr. Vida!, 1958, 32-
~ . 
11 AHZ, Ayuntamiento, ensenanza, caja 1, exp. 1768, "Relación dada sobre las diligencias 
seguidas para la erección del Colegio Seminario. Provisión de cátedras y fondos.". 2 ff. 
" • ... dos casillas baxas, abiertas de terrado, que se hallan en esta ciudad en el callejón del rostro 
del Colleg/o do la Compania a et que hacen frente y están las dos contiguas y llndan por et oriente, 
y sur con el colegio seminario que en la aciualldad se esta construyendo ( ... J, y por et poniente con 
casa que fue da Dona Mlcaela Moctezuma, y oy es propiedad del mismo colegio seminario ... • 
AHZ. Fondo Notarlas, protocolo 5, leg. 48t, exp. 3, Luis Femando Sorribas, 1758, ff. 181v-182v. 
Cfr. V/del, 1958, ídem. 
" Entre ellos, el Dr. D. Javier de Ramos, D. Fennín Nicolás de lfügo y D. Esteban Elías González 
y D. Javier de Mler. Ríos. A la suma que aportaron Inicia/mente, ros dos primeros agregaron 848 
pesos, 7 112 reales. AHZ, Ayuntamiento, ensenanza, caja 1, "Autos .. ." ff. 5-6 
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En 1757, ya estaban en pie el edificio y todos los aspectos materiales 

convenientes para su buen funcionamiento, a excepción de la aprobación de la 

fundación y a~ptaciÓn ·del ·p~tronato real, en trámite. Mientras se esperaba que el 

negocio se resolvier_a: favo~ablemente 'en España, la Audiencia de Guadalajara 

aprobó la apertura.'. A~I pues;'~i c6i~gio:Seminario y. sus bienes estuvieron bajo 

administraciÓn d~ le ~b~~añl~· ~~~tá el extrañamiento de 1767. Dichos bienes, 

pues,. debieran' haber' crecidd;mieñtras éstuvieron en manos jesuitas, pues hacia 

ello ericamin~bi~ª oi~e~~s'u;~~f+._tra~i;,n, 
. i~'·. 

hacienda, de moler metales de San José de Linares o Ciénega Grande y sus ranchos 
anexos• '-;'?.:::_::·: 
arrendamiento~ de dos casas en 18 ciudad de za~ec.8,s ~;!j. 

capltai líquido • 

propiedad donde se construyó la "fábrica materl~l~de ~~~:Luis 0G~nzag·¿· -
•procedentes de la donación de José Francisco Pérez de Aragón . 
"obtenida por compra, y otras donaciones ~':,,~ :e-, -:. 

: . ·, 

Una década más tarde, los· bienes. ~~t:~ ·· desc;itos seián · tomados ~n 
cuenta para continuar el proceso de fu~~ación°del c~1~~j¿:8emi~ario

0

de San Luis 

Gonzaga. 
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La monetarlzac/ón de los bienes del colegio-seminario y su administración 

por Temporalidades (1767-1784) 

La expulsión de los jesuitas, ordenada en 1767, fue uno de los :erecto~de la 

política regalista de la Corona, y vino a trastocar de máne~adefi~itil)a.iaforma 
como se originaba el financiamiento de sus colegios, -~~-µ¿;~ue,:hubi~,r~ una 

• . . '. >'::;. •• -~ '" • . , 

polltica orientada a tal fin, sino por las secueias' que diého !;X!r~ñamiento é 
' ... -' .-.-.,.;_,,-.')'.:·,,··· 

incautación de bienes tuvieron en las corporaciones jé~uliicas::·· 
En efecto, una vez consumada la expulsión, la medida prevista por la 

Corona en real cédula de .2 de mayo de 1767 para el resguardo y administración 

de las posesiones de la Compañia, fue la creación de una depositaria general a 

cargo del tesorero general de la Real Hacienda." Posteriormente, en 1769, se 

formaron juntas provinciales o subalternas, y juntas municipales para lo 

relacionado éon los bienes confiscados. Las juntas subalternas inspeccionarían lo 

que ejecutasen las municipales; el modo de asegurar y conducir los capitales; 

tomarlan cuenta de que la administración estuviese al corriente, del reparo de las 

fincas y sus caudales hasta que se vendieran, y de la observancia del 

cumplimiento interino de las cargas, entre otros asuntos. El total de juntas 

provinciales formadas fue de cinco, una por cada lugar donde había Audiencia u 

obispado. Por su parte, las municipales tratarían directamente la ejecución de las 

formalidades y ventas. Además, también se creó la Junta Superior de 

Enajenaciones", encargada de supervisar lo relativo a las ventas de los bienes 

confiscados. Por lo que toca a Zacatecas, se formó la correspondiente junta 

municipal dependiente de la subalterna de Guadalajara. 

" Fonseca y Urrutla, pp. 97-99 
"l!!filn. pp. 175-176 
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La totalidad de los bienes incautados a la Compañía en Zacatecas, entre 

los que se contaban aquéllos pertenecientes a la fundación del colegio-seminario 

de San Luis Gonzaga, fueron tanto propiedades rurales como urbanas; además 

de censos e hipotecas. Entre las primeras se contaban tres haciendas: 

Cieneguilla, Santa Rita de Tetillas y San José Linares; entre las segundas, varias 

casas, tanto en la ciudad de Zacatecas como en Aguascalientes y otros lugares. 

En total, de acuerdo con el avalúo realizado tras la incautación, la comunidad 

jesuita de dicha provincia administraba tierras por un valor de 669,817 pesos, más 

510,403 de las propiedades urbanas y bienes hipotecados a su favor al 5%. La 

administración de dichos bienes,. como estaba legislado, corrió a cargo de la 

Junta Subalterna de Temporalidades de Guadalajara. 

Nuestro propósito en este trabajo no es considerar lo que sucedió con el 

monto total de los bienes jesuitas incautados en Zacatecas, tema por demás 

Interesante, pero que rebasa nuestros objetivos y posibilidades, sino seguir, 

simplemente, aquéllos _que fueron deslindados del conjunto en favor del colegio

seminario de San Luis Gonzaga, en proceso de fundación." 

Dentro de la política de la _Corona respecto a. dichos bienes, estaba 

proceder a su subasta. En 1771, Ía Junta ,Munlcip13lde" Temporalidades de 
('- .. : .- .... - . ,~:._. .. :-.:·_-;:~;-· .·::-:-:· '. - ·::'.-... _.: '.:: ·· .. - -;.·-,.·~: 

Zacatecas, decidió el remate de las posesiones de esa provincia, que concluyó en 

1782. En el transcurso de' lo~ ~ño;'q~~durÓ la licit~~iÓ~. el Ayuntamiento de 

Zacatecas, que tan importante participación habla tenido en la fundación del 

colegio-seminario, y cuyos miembros hablan también cooperado para el logro de 

" Por cierto, en el Archivo Histórico de Chile se encuenlra una gran cantidad de fondos 
rolaclonados precisamente con estos aspectos. PC'lr lo que una reconstrucclón de esa parte tan 
lmportanle de la historia tanto de la Compaílía, la Nueva Espaíla y, en fin, del Imperio Espaílol, 
tendría necesariamente que realizarse con base en la consulta de dichas fuentes. Véase HenTies 
Tovar Pinzón, •Las haciendas jesuitas de México, indice de documentos existentes en el Archivo 
Nacional de Chile (primera parte), en Historia Mexicana, México, El Colegio de México 1971 
abril-junio, (XX)4, pp. 563-617. ' ' 
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la empresa, elevó repetidas ocasiones una petición a la Audiencia de 

Guadalajara, para que ésta la hiciera llegar al rey, de respetar los caudales del 

colegio-seminario y acceder a que se destinaran al objetivo para el cual habian 

sido heredados. Seguramente, dicha petición, que debe haberse repetido en otros 

provincias, llevó a variar la política del monarca. De tal manera, el soberano, 

atendiendo a dichas presiones, ordenó, en Real Cédula de 14 de agosto de 1768, 

que parte de los bienes incautados se ocupara en sostener seminarios conciliares 

o se abrieran otros estudios. De esa manera, se subsanaría la pérdida 

ocasionada en la educación por el extrañamiento jesuita, y se respetarían los 

deseos de muchos testadores; otras órdenes fueron en el mismo sentido. Así, una 

vez que se procedió a la subasta de bienes. y dentro del marco de esta polltica 

real, la Junta Sub~;tarha de Temporalidades de Guadalajara trató el asunto de 

San L.uis · Gonzaga,· solicitado por el Ayuntamiento de Zacatecas, siguiéndose 

para el caso una serie de diligencias y trámites, en particular, de recopilación de 

documentos. " En 1777, el fiscal de la Junta desligó, del total de fondos 

pertenecientes a la compal\ía en esa provincia, aquéllos que fueron dotados para 

fa fundación del colegio-seminario de San Luis Gonzaga", a fin de que se 

ocuparan en su "primitivo destino"." 

Por una parte, después de la venta de las propiedades rurales jesuíticas de 

Zacatecas -que concluyó el 18 de Agostó de 1781; declcUé~dose 1á a
0

dJÜdieaciÓn a 
' .. -, .. , .;·· ... _. .. , 

favor del Conde de Regla, por la cantidád de767 mil, 571 · ~sps,'S rls; 5 grs>•-, la 

Junta Municipal consideró de suma Í,rn,,Ort~ncia reáliz~r. ~I ~!Órr§teo de las 
;;<;:.:,:·,· 

" Véase capítulo I, apartado 1. 
111 Véase cuadro 1. .. . :~ . :.: .· ·.: .... , :/:· .... :: <:: · · 
" "Acuerno de la Junta Superior dé Aplicaciones celeb'rada el. 22 'de Junio de 1784", AGN, 
iemporalldades, vol 58, ff. 239-255 .. . • . .' .'. . :· "/· ·:::••:;·.: •.•:· :: ·· · . · 

Una condición impuesta al_ co'!lpra~or Ju~ _que_·no __ podí~_scparartas_;~Esta_·um1taciónJenia la 
Intención, seguramente, de evitar-el des-me"'!Jbrarnlento de Ja _unidad que coffiPonian las tierras. 
Langue, 1992, pp. . · · ' · · · · · · · · · ·. :: , '• ·· · · 
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mismas para determinar el monto de lo que tocaba a San José Linares, hacienda 

que formó parte de la donación cedida por Francisco José Pérez de Aragón para 

la fundación del colegio-seminario. La cantidad que le correspondió fue de 

ochenta y cinco mil 676 pesos, 6 rls., 1/2 grs., cuyo monto quedó impuesto Y 

reconocido por el Conde con un rédito al 5 por ciento mensual; el resto del total 

de la compra fue liquidado." Así pues, fa Casa de Regía entregaria en la Real 

Hacienda en México el interés producido por este capital, es decir, 

aproximadamente 4, 150 pesos anuales. 

Cuadro 2. Venta de haciendas jesuitas de Zacatecas y deslinde en favor del Colegio-Seminario de 
Zacatecas. 

Importe total de las tres haciendas 
(Sta. Rila de Tetillas, Clenegullla 
y Ciénega Grande o San José .Linares) 

Íiñporte tot~I p~rrateri~d:a ;:vorde. 
San. José Llnar~s ~Ciénega Gra~de · 

767.571.6.5 

" La venta de las propiedades jesultlcas de Zacatecas a favor del Conde no resulta· 
suficienlemente clara. Al parecer, el contrato de venta estableció que debía ser liquídado en 
efectivo el total de la compra. Un Manifiesto de 1795 Indica que asi se realizó. Sin embargo, Vldal, 
1958, alude al hecho de que el conde murió y no se liquidó la d~uda. En cuanto al Importe de la 
Hacienda de Linares, deslindada a favor de la fundación del Colegio-Seminario, las fuentes que 
proceden del Ayuntamiento y las del apoderado del Conde, señalan dos cantidades dlstlnlas: unas 
85, 676.6.6 y 01ras 85,606.6.6. Para evitar confusiones, y dado que el problema que nos Interesa 
describir en este apartado es el desllno final que tuvieron los fondos de san Luis Gonzaga, nos 
apegaremos a la cantidad registrada por la Junta Superior de Temporalidades, esto es 85,676.6.6 
porque suponemos que las cantidades manejadas por este órgano fueron sobre Jas cuales se basó 
cualquier operación . Por otra parte, los estudios sobre el tema refieren únicamente la venta de 
aquellas propiedades que pertenecieron al colegio de San pedro y San Pablo de la Ciudad de 
México y del noviciado de Tepotzollán las cuales, de acuerdo con las fuentes manejados tanto por 
Bradlng, Ladd y Gibsón fueron valuadas en 1 millón, 20 mil pesos, canlldad que fuo pagada casi 
en su totalidad en efec11vo. Véase, Manifiesto, 1795, p. 22; AHZ, Fondo Ayuntamiento, serie 
enseñanza. caja 1, "Autos ... •• ff. 78v-91: Defensa del procurador general del Ayuntamiento; en ZC, 
TRC, caja 13, Ordenes y borradores del Virrey ... ; Vida!, 1958, p. 24, Ladd, 1984, pp. 61-69, 
Brading, 251-254, 259 y 294-295. 
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Por otra parte, a la suma impuesta y reconocida por el conde de Regla, se 

debían agregar los réditos producidos por la propiedad durante los años bajo 

administración de Temporalidades, más aquello procedente de arrendamientos de 

casas, pertenecientes a la misma donación, que fueron los siguientes, una vez 

·<c~9cho al deslinde a favor da San Luis Gonzaga, y pasa a las protestas del 

Ayuntamiento que calculaba una cantidad mayor": 85, 133 pesos, 6 rls, de los 

intereses producidos por la hacienda da Linares hasta 1784, más la asignación da 

la cantidad impuesta en favor de una cátedra da filosofia por el Conde da San 

Mateo (transferida a favor del colegio-seminario). A dicha cifra se sumaron 

además, 10,295 pesos. 6 rls, producido por arrendamientos da casas. El total 

calculado de rentas fue de 95,058.7.6 y esta cantidad fue entregada como capital 

líquido. 

En Agosto da 1785, se entregó a Don Antonio Martínez da Cossío, 

procurador general da la ciudad y comisionado para administrar ros gastos del 

Real Colegio de San Luis Gonzaga, al capital al contado qua existía en cajas, 

igual a 95, 058.7.6; más las escrituras del capital (65, 676.6.6), impuesto a réditos 

del cinco por ciento, reconocidos por el Conde de Regla sobre la venta da 

Linares" que, como antes se calculó, sería aproximadamente de 4, 150 pesos. 

"El capital calculado por el Ayuntamiento era de 200, 000 y lo fo~aban de la siguiente manera: 
"127,000 pesos de la venta de Linares más los productos desde la ocupación hasta la fecha 
(1785)= 70,000; y lo caldo de los réditos de los 85, y más que asignó la Contaduría y reconoció la 
Casa del Sr. Conde de Regla: además, los seis mil de una cátedra dotada por el Conde de San 
~ateo. AHZ, Ayuntamiento, ensenanza, caja 1, "Autos .. .", pp. 78v-91; 

AHZ, Ayuntamiento, ensenanza, •Autos .. ." ff. 116v-117v. 



cuadro 3. Bienes a favor del Colegio-Seminario de .san Luis Gonzaga enlregado para su 
.. adml.nlstr:ación al Ayuntamiento d.e Zacatecas (1784). 

Producido por la H~~end~ de.i.í~a..is 
bajo administración de. Temporalidades, . 
réditos pagados por el Cando de.Regla y 
principal de la dolación de la cáledra de. 
Filosofla" ... ·::•::.: ~::;'ét ''"> •:•:<' · .. :: · 

·;,_,._,. <:¡,, ,,_--:· 

Pr~-UctO;de ArrBíldBOl"feritó.'de··caSas'dui-a~le · 
el tiempo de admlnlslración ~e . . 
tem~raildades ·:. ::·.·:•; :;·;:•. •:· 

Í'olallíqÍJldo • : ;: ' ' : •• 

Cuadro 4. espita! Impuesto a ré<llto reconocido por el Conde de Regla, cuya escritura de . 

114 

Imposición.se enlregó al Ayuntamiento de Zacalecas (1784), así como réditos que debía 
, · - ·" · · pagar anualmente . 

Suma Impuesta a rédito del 5% 
reconocida por el Conde de Regla 
sobre la venia de Linares 

85,676.6.6 

Réditos anuales que debía recibir 
el colegio-seminario por el anteri.or capital • ·. 

4,150 
Fuente: AHZ, Fondo Ayunt.mento, serte enaetlan.z.. M•nlne•to, 17N. lnrorme, 18'7, Vkfal, 1951 

El Ayuntamiento se ocupó de la administración del capital IJquido que le fue 

entregado y, supuestamente, de la recepción de los ~édÍtos; e~i~;adbs e~ la 

Ciudad de México por la Casa del Conde de Regla. Duri°ri:ta'~G ad~ini~tración, 
debido a que el capital líquido no ganaba intereses siñ6 ib(dis~i;,u;~ndo: el 

municipio trató de poner a rédito parte del mis~o. porq~~ 'al~~aba que no. le 

alcanzaban para el sostenimiento del colegio los intereses. ~e~ibiao:s·. ~araraali~a·r 
ese plan solicitó, como era debido, el correspondiente permiso a la Audiencia de 

24 Véase el desglose de esla suma en el anexo 1. 
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Guadalajara, en tanto que vicepatrono. Sin embargo, hasta 1788, cuando los 

cambios adminislrativos buscados por el régimen borbónico con la creación de las 

intendencias llevaron a otra situación, y se entregaron los bienes a "las cajas 

reales", no habia sido aceptada la propuesta de imposición, y a los oficiales 

reales se les entregó casi el monto total del capital líquido existente. 

En suma, se advierte en todo el proceso hasta aquí descrito, como 

resultado de la expulsión jesuita, la incautación y venta de sus bienes y el cambio 

de la política de la Corona que finalmente llevó a la reapertura de algunos 

colegios, la transformación de los bienes que le pertenecían a San Luis Gonzaga, 

en capital líquido, en moneda corriente, es decir, se monetarizaron. Entonces, ya 

no podrían crecer, salvó impuestos a réditos. En caso contrario, tenderían a 

disminuir. Así pues, se originó la modernización en el financiamiento de las 

instituciones dedicadas a la enseñanza, proceso que continuaría como 

con~~uencia de las subsecuentes acciones reales. 

El traspaso de la administración de tos bienes del colegio a la caja real 

(1788-1793) 

Un segundo momento en la transición de la antigua a la nueva forma del 

financiamiento que venimos siguiendo ocurrió a partir de la creación de las 

Intendencias, en 1786. Cabe destacarlo, porque excluyó de la. administración 

financiera de los bienes del Colegio a toda instancia·. ajena. a. la Corona. El 
'·:-.·,·.·. < 

Ayuntamiento, que habla manejado los bienes de San Luis G~nz~ga, q~edó fuera. 

Otras consecuencias traerla el traspaso de funciones a'1a ~j~ reai, c6~o se verá 

a continuación. 
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Por bando del 24 de mayo de 1787, se ordenó al Ayuntamiento de 

Zacatecas -que desde 1765 habla llevado fa administración. de. fas bienes del 

Colegio-Seminario- la entrega de dichos capitales a "fas cajas reáfes"." La 

intendencia de Zacatecas contaba con dos cajas reafes<~n~'~nl~, capit~f 
provincial y fa otra en Sombrerete-, solamente la prim~ra;·q~-~dó'~'c:afgo d~ fas 

' ' . 
bienes del Colegio-Seminario, que el Ayuntamiento entregó 'a los ministro.s. en 

mayo de 1766. 

Además de resguardar los fondos, fas oficiales reales de fa dependencia 

hacendaria quedaron con la obligación de suministrar al mayordomo, por. una 

parte, lo necesario para la manutención del colegio, asf como para· las 

reparaciones que hubiera necesidad de hacer al edificio, mientras que, por la otra, 

al rector, los sueldos suyos como de los catedráticos, mayordomo y empfeadós .. 

menores. A su vez, ambos, rector y mayordomo, debían entregar a los ministros 
',_,. ':·. 

reales las cuentas juramentadas de los pagos realizados. Éstos también debfarí 

remitir las cuentas anuales de su gestión a fa Audiencia de Guadálajará y' a :fa 

ciudad de México." La estructura administrativa descrita ,funci~~óJ~sta la 

Independencia de México, en 1621. 

Ahora bien, realizadas las cuentas por ef Ayuntamient~, el capitál líquido 

entregado a la Caja real de Zacatecas fue Igual a ss,~43 ~~oi.+ rri.;'. pues 

se~alaron que, del total existente (90,335.0.0) se h~tlfa ·deduC:icici'una dife;encia 

" Les cajas reales eren dependencias locales de la Real· Haciende. A partl~ de la· seg~nde ~lled 
del siglo XVIII, les Refonnas Borbónicas detennlneron su cambio pera ampliar las funciones. que · 
enterionnenle lenfan. La culminación de este proceso se dio con la llegada de los fnlendentes. 
Véase Gamer, 1976, pp. 542-545. AHZ, Ayuntamlenlo, enseñanza, caja 1, '.Cuenlas del colegio"; 
AGN, Reales Cédulas Originales, vol. 160, exp. 55, "Seminario de Zacatecas". También en 
llll2L!M. 1647, pp. 19-21 ' ... _- ' '. 
,. ZC, TRC, 1770-1779 to 1790-1799. caja 13, "Ordenes y borradores .. " Exp. 1780-1789C, 
"' Nuevemenle existe confusión respecto a la suma lotal entregada pues Ja fuente de Ja caja real ' 
Indica Ja canlldad aquí anotada, y en aquella del Ayunlamienlo aparece Igual a 89,658 pesos. 4 t. 
6 gr.;. De acuerdo con lo rcponado por los Mlnlslros, la suma más cercana es Ja primera y la 
seguiremos aquí por considerar que se trata de un dato oficial sobre el cual· se basaron las 
subsecuentes operaciones. 
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de 5.093.7 a favor de la corporación municipal, por lo gastado en el pleito contra 

Temporalidades para que fuera reconocido el rondo a favor de San Luis Gonzaga. 

Además, se anotaba otra cantidad (20,991.1) ocupáda en' la .reparacló~ de la 

•rábrica material" para su reapertura en 1785; 

La cuenta presentada no satisfizo a los· cifi6Íales de IÍaciendá, pués para 

éstos quedaba un saldo en favor del capital d~-S,~~:-Í:~is Gci~ga:y contra el 

Ayuntamiento, igual a 18,927,6 ts., 6 grs.~ De'cualquier forma, el municipio 

completó el capital líquido total igual a 86,610, ~sos: ~~i~:.;Sgr;., y lo entregó a 
·- -"'·-·- ,.,__,_,: 

los oficiales de hacienda locales. Estos IÓ rerniÍieron a Ía Tes~rería de la Ciudad 

de México, en septiembre de 17sa y. El~:.Za6at~_s, ·no. qÚedó líquido para los 

gastos del colegio. De manera que; 'al ~·tí~mpo y por órdenes superiores, los 

oficiales fueron "reintegrando''. ~n p~rtes· dicho total, tomando de los capitales de 

distintas entradas que se · ibi;m: ácúmulando en la Caja real de Zacatecas. En 

septiembre de 1789, los minfstros retuvieron la cantidad de 44,000 pesos" y, al 

al\o siguiente, en mayo, 19,000, pesos más:'° El reintegro que restaba al total era 

de 23,610, 2 ts., 6 grs., y rue hecho enjulio de 1791. 

La suma alcanzaba la cantidad de 86,610 pesos, 2 Is., 6 grs. Sin embargo, 

para la fecha de la reintegración total quedaban solamente 80,610.2.6, pues la 

diferencia, 6, 000 pesos, había sido utilizada para el financiamiento del colegio 

desde la entrega de caudales a la caja real, según dijeron los oficiales en la.carta 

donde informaban de haber completado el reintegro total. Además, ;nro~~ba,n e~ 
la misma misiva, hablan rebajado del capital otros 253 pesos, 3 'Í~)~ gr~ .. : que 

' ,-.-·:' 

:. ... _ .. <: .. :~ .. _., 
zc, TRC, 1770-1779 to 1790-1799, caja 13, "Ordenes 'y borradores dél EXmo. Virrey 

Revlllaglgedo. ano de 1789" Parte del doc. 30, exp. 1780-1789 C; '.: : .•·:.:. ·.:. • . . , 
"De es1a cantidad se otorgó el préstamo de 41,000 solici.tado por el Ayuntamlentó en.1789, eamo 
se verá más adelanle.-~- - - ~-. -·. ·_- :. .. · ~~·> 
"ZC, TRC, 1770-1779 to 1780-1789, caja 13, exp.1780·1790C; "Ordenes y BÓrradÓres ... •,' 17 de 
malo de 1790, doc. 20. · · , 
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habían sido "gastados en la subsistencia del colegio". Entonces quedaron líquidos 

en caja 79 833 pesos, .1 t. 6 grs." 

. : .. cuadro &. cantidades reintegradas por la Caja real .do zacatecas del • ·· 
capilal llq~ld,o de. Sa~ Lu.ls c;o~za_ga,entr"ll."'!º~ l~s o.ficl"ole.s en di.che ~rov!n~a(1789-1791) 

Feche 

Total.del reintegro· 
Íotat líquido en cajas 
rebajado el gesto del Colegio 
desde 1788 hasta 1791 

Al capital anterior se sumaban ingresos _que pro~dí~n del arrendamiento 

de algunas casas,· así. como' el pago d¿:~l~~iat~r~s'.• Otra c,antidad que debía 

contemplarse era el producto ,ele los. int~resÉis ·. del ·· ca~it~I. rec:Onocido por los 

descendientes del C~~de efe: ~egÍ~· y q~e, de ~c~~rd~ ~n las fuentes, se 

enteraba a Ja HaciéndáReaiEln Méxié0.f'ó'r1~.demás; C()mo.puede apreciarse, el 

capital liquido del Col~~io'é~tre,gad~:~ I~ eaj~ r~al, había ido disminuyendo y, 

seguramente,· de no impona~se·a.rédit~ ó ha~r qL1e prÓdujera en alguna forma, 

continuaría en esa ;enden~ia: • 
La caja re~Ld~ Za~teca~ admini~tró l~s bien~~de San Luis Gonzaga 

desde 1788 hasta i 821; Dur~nté ~se laps'o p·u'~á~ difii~~nciarse dos momentos: 
. . ' . . ; - • . ' i' ·- ' - ' .- . ~ ·:,:;_, ' ' / '•" .- . . . . - - • 

urio transcurre de 1788 ·. a 1793; •. otro; a''. partir de la }egunda :focha''; hastá. la . 
: ,.. · .. --· - ;·'-. ·.';<,:' ··-<·· _,,_,·--.' ·,'• ""<·-···.·,.,.- ·-· ) '. ,, 

independencia de México. La dif~ren~iae~ire~ ~~bcis,ra~i~ en la forma que íiene 

el financiamiento principal del ci::ilegio pue~ en el primero conservé> todavía un . . ' . '. ..,. , ... ·, ... ,, ·' .,., .. · "" 

"ZC, Trc, 1770.1779 to 1780·1789; caja 13, exp. ~7s0:ila9C,:·c)íden~s ;/s;,"ir~d~;~~ ... ~ 
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considerable capital liquido; en el segundo, debido a la política de. la cor(lna, 

quedaron a favor de la inslilución dos imposiciones que produciríanréditos. Si~ 

embargo, al paso del tiempo y al no pagarse los intereses, se fue limit~ndo .;el 

sostenimiento de San Luis Gonzaga. 

En los primeros cinco años, la caja real manejó el capital liquido c:¡ue les 
•'. 

fue entregado por el Ayuntamiento, trasladado primero a Méxica y des~ués 

reintegrado por los ministro!' de la caja; los réditos del capital impuesto en: México 

reconocido por Regla; así como también lo producido: por, colegíatu[as, . 

arrendamiento de casas y alguna otra entrada que llegó a ha.bar. E.n es.tos ci~co· 

anos se presentaron dos circunstancias que requirieron ulili:iar ·pré~iamos 'ciel · 

capital liquido existente en la caja de Zacatecas: uno por part~ del ~y~~~aml~rito 
de Zacatecas y otro por parte del rey. Veamos ahorá 'sí estos ;débitOs 

repercutieron en el caudal del Colegio. 

Pn1stamos forzosos: compra de malees 

Hacía 1789, la provincia de Zacatecas resintió una crisis agricola severa" con 

escasez de vivares, a causa del "corto número ·de fánegas d~ m~I~ ex;sientes en 

este pósito, y la pérdida de las sementeras por la: f~lta '~e temp:or~I de las 

aguas ... ". Debido a tal situación, en seplie~brede'es~ ~~~. ~iAy~~ta~Íento inició 

trámites para que le fuera autorizado ;iiisponer_:·I~ ~~ti~~(Í ~ecesaria de los 

caudales del Colegio-seminario de San Lúl¿ Go~Ui~~. p~ra I~ adquisición de 
.. '"• .,.,' .:·· •" .. · .-·; 

"maíces". La representación enviada át.inÍenderit~:•:FeÍip~· Cl~ere, exponla la 
'·•'' , ,. , ·:::·.'. -.s;'·:-_-- '':o·.-,(=--o~·--- -·- - --

lZ Las consecuencias de la crisis de subslstenciíi de 178s-17ae,: hablan 'pasad~ para 1789 y, sin 
embargo, diversas fuentes de Zacatecas. hablari .;de este· olro,c momento de escasez. 
Oesafortunedamenle, se~ala Gomer, no hay datos .concernientes a: la· entrega de malz a la 
alhóndiga local entre 1789 y principios de 1790. Sin embargo~ por otras fuentes debe. asumirse que 
fueron escasas. Además, pare esos momentos, no hay notlc~a 'de algo 'similar en olros lugares de 
la Nueva Espa~a. Gomer, 1967, pp. 149-15.1. 
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situación y pedía el préstamo "a fianza de los ciierpos de comercio y minería de la 

ciudad, con la condición de que fa reconocería (la deuda) todo el tiempo que la 

tuviese invertid~ Y, hasta su devolución, a un dos por ciento a beneficio del mismo 

Colegio, " Además, pidió se diera cuenta al Virrey para resolver mejor eí caso." La 

autorización 1a dio c1eere sin ninguna dilación, oici~n~~c1; ª 10~ ministros de 10 

Caja real s~ pusieran los caudales a disposiciÓn, sin e~~argo, losl"lfi~iales reales. 

no actuaron hasta r~6ibir la r~tificaciión de dicha s6ÍicilÜd de pa~~ 'd~I virrey. y. la 

Junta de Enajeríacil"lnes:'.Además '"cie; ratifi~F ra orden de ~leere/el virrey . 

determi~ó que se pro~dier~ al dtor~ainiJ;,í() d~ 41 ;ooo pt3s!"ls que''.s~ún notici~" 

nece~ari~ y se r~~ni;ra ~~,I~ ~i~rrl~.· 
El 27 de noviembia d~ 17S9, 

,..::··.:- ~/:.~·~··'--:<.:.".> :~~:'.:.),·" 

los ~tici~l~s ~e la caja entregaron al 

comisionado del pósito, Juan Martín de Cenoz".' rnecí"iante escritura''. una primera 

suma de 41,000 pesos y, posteriormente, se le entregaron dos cantidades más: el 

6 de febrero de 1790, 7,000 pesos y el 2 de marzo, 6,000 pesos.16 En total, 54,000 

"ZC, Trc, caja 13, exp. 1780..1789 A. "Escritura" B ff; "Testimonio de Diligencias" y en exp. 1780-
1769 C, "Ordenes y borradores del Exmo. Sr. Virrey Conde de Revlllaglgedo. Ano de 1789." 
"Juan Martln de Cenóz era comisionado del pósito, alc;;lde ordinario menos antiguo, diputado por 
el comercio de Zacateces. 
35 Los integrantes "del comercio y minería de la ciudad de Zacatecas" finnantes del documento de 
escritura fueron: José Antonio Bugarín. Rafael de las Piedras y Camargo. José María Sánchez de 
l.odosa, José Francisco de Castaíleda, Juan Francisco de Joarisll, José Manuel Bolado, José 
Gallinar, José Femández Moreno, Anlonio Zaldúa, Marcelo José de Anza, Femando de Torices, 
Manuel González Cosío, Lorenzo Carrera. Juan Martín de Cenoz, Ignacio Espinosa, José Antonio 
Rulz de Vlllegas, Pedro Antonio de la Pascua, Francisco Martinez de la Camera. Miguel Melendez 
Valdez, Juan Antonio de Perón, Ventura de Arteaga, José Hcrnéndez Campo, Vlcenle del Castillo. 
Manuel de Retegul. Fermin Antonio de Apezechca, Bernardo de Inane, José Vicente de 
Larraílaga, Pablo de los Ríoz. José Antonio de Ecilovcrría, José Antonio Valdccanto, Vicente 
Santellan, Pedro Serra, Manln de Artola, Pedro José de Anieta, Nicolás Garcla, Banolomé 
Romero, Francisco de Velázquez, Antonio de Herrera, José de Costa, Luis Sánchez, Francisco 
Badillo, Juan José Manlnez, José Ignacio Yoldi, Simón Lezame y Tomás Balmaseda. 24 de 
sepliembre de 1789. escribano Juan José Escobar. Los nombres de la lista cobrarán significado en 
el capítulo tercero, en el cual revisó a quienes actuaron y recibieron beneficios de las instituciones 
educafr1es que se analizan en el presente trabajo. Con el mismo sentido se anotaron otras listes 
en notas a pie. 
,. ZC, Trc, caja 13. exp. 1780-1789 A. 



121 

pesos. El adeudo de la ciudad fue liquidado el mismo a~o, junto con los intereses 

generados por el rédito del 2% anual a que habían sido prestados." Por lo tanto, 

asta operación crediticia no repe~rtió en la disminución del ca'pitaLlíquido de íos 

caudal~s; Antes bi~n, les ~dituó ganancias que no bbtenían •e~ la ~i~ real. 

cuadro&. P;..¡stamo de la Caja real de Zaca1ecas al Ayúnt~in.lento 10C.1;1om.ado del capital° 

Fecha 

27 de noviembre de 1789 
8 de febrero de 1790 
2 de marzo de 1790 

Total 

Devolución 

intereses al 2% 

Tolal capllal+lntereses 

Préstamos forzosos: contrfbucl6n a la causa de· la guerra. 

A principios de 1793, el virrey Revillagigedo solicitó al intendente Cleere, 
···" ·: . - .- ._· 

información acerca de los caudales del ·Colegio de San Luis Gonzaga d.epositados 

en la caja real de Zacatecas.' El intendente lo remitió con el tesorero principal, 
·{·'_ .·-.-._ :·: . .·.' -. . ,· 

pues éste le dada una inf~·~aÓiÓn más fidedigna. En febrero del mismo al'Ío, el 

virrey envió respuesta a los;oficlales ~eales del mineral, indicando la manera 

co.mo debían proeec:f~r p~~a a~C>tar la cantidad suplida da los fondos d~I ~l~gio al 

ramo. de. préstamos al real erario, utilizado "para cubrir sus urgentes 

"zc, Cyd 178().1789 to 1791l-1795. ff. 197. caja 37 
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necesidades". Además, remitió la orden de cubrir, del fondo de rescate de platas, 

el fallante para el completo de los BO mil pesos que se habían enterado como 

débito a favor del Colegio, pues éste solamente contaba, para estos momentos, 

con la cantidad líquida de setenta y quatro mil veintiocho pesos, cinco tomines y 

seis granos." Así pues, quedó reconocida una carta pago de imposición, con 

réditos del 5 % anual a favor de San Luis Gonzaga, sobre el capital líquido de 80 

mil pesos. En septiembre del_ mismo año, se ratificó esa operación, pues se dijo 

que de los caudales del c6i~gi~; manejados por la Tesorería de Zacatecas, se 

habían tomado "por vía de préstamo a la Re31 Hacienda", la cantidad de B0,000". 

Veamos ahora el motivo del préstamo. 

Desde fines de 1792, a causa de las revoluciones en Francia y la abierta 

posibilidad de guerra, el monarca español había ordenado al virrey de la Nueva 

España, Revlllagigedo, remitiera lo más pronto ilosible "de seis a ocho millones 

de pesos o la mayor cantidad posible", bien de,foncf~s particulares o públicos, o 

de préstamos sin recargo, que se reintegrarían en el término de dos años. El 4 de 

enero de 1793, Revillagigado recurr.ió aFCo~s~la~ci. d~ Comercianfes de la 

Ciudad de México para demandar al préstamo, "por la' may~r.cántÍdad posible", en 

los términos considerados por la Coro'n~: Si~ ~mb~rgo; debÍdo ~ ;á falta dé fondos 

propios de la corporación mercantil, ésta resolvió solicitarun millón de pesós a 

rédito. la transacción se hizo de la· siguiente manara: para feunir Ja· cantidad 

requerida por la Corona, el Consulado recurrió a diversas corporaciones e 

instancias para qua hicieran depósitos irregulares", qua ganarían un premio.de 

" ZC, trc, caja 14, "cuaderno de las cuentas de gastos y productos de colegiaturas del Colegio 
Seminario de San Luis Gonzaga de la Ciudad de Zacatecas. Año de 1792-1794. "Exp. (1790-
1799F), folder 5. También en AGN, Donativos y préstamos, vol. 1, exp. eo, rr. 317·318 
"El depósito Irregular fue el Instrumento financiero empleado por el Consulado a partir de 1782. 
para satisfacer los montos demandados por la Corona "en forma creciente". Antes se empleaba el 
censo consignativo, pero la carencia de propiedad raíz limitó su uso. "El depósito Irregular 
concedla al depositarlo la facultad para usar el dinero recibido, con la obligación del págo de 
réditos Y restttulrto en el plazo señalado. al brindar la garantla de una fecha límite para la 
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5%. La medida se habla tomado antes con éxito; sin embargo, en esa.ocasión y 

las siguientes, obtenerlo en la capital virreinal fue dificil, por lo cuª'· se pidió 

autorización para ampliar la demanda a otras provincias . del.· re.ino .. Por 

coincidencia, un dla después de que la Convención francesii"declar6 ia guerra 

formalmente a España, el Consulado notificó al virrey haber logrado.• reunir 

quinientos mil pesos que, por insUficientes, obligaron al vi.rrey ··~ .. ;~p~tir la· 

operación para lograr reunir un millón que se remitió a la Corona.'° : · · 

Las corporaciones que depositaron capitales en el Consulad
0

0.en¡1193, los 

conservaron hasta la consumación de la independencia, "por ~~~ ~Jrl~F"debido a 

la tendencia de los Inversionistas de la épocade mant~nk,da~6sit~dos sus 

caudales por tiempo indefinido, y, por otra, a causa. de 1.a._crisi.s financiera de la 

Raal Hacienda, que impidió restituir los capitales que s~";J~ h_a_blan otorgado en 

préstamo"." 

En lo tcícanté a· nuestro caso, hemos visto quEI el 1 Tde enero de 1793, se 

remitieron a la H~~Íe~da cie Mé~lco, ,;e~'virtuci ele ~~p~ririr l"lrden del Exmo. Sr. 
_, .-~~ 

Conde de Revillagig¡¡do",. 7 '.'.'164 pesos'. 1 ·t: "· A .dicha éantidad se sumaron otros 

cinco mil noveci~ntos- setenta y un pasos dos ·tomin~s seis gr~nos que 

complet~ban el total de 80 mil pesos destinados como préstamo al real erario. En 

1794, el monto anterior fue tomado en una nueva imposición al cinco por ciento 

devolución del pnnclpal, el depósito daba la poslbllldad de asegurar el capital mediante fiadores, o 
la hipoteca de bienes muebles a Inmuebles, asl como de Ingresos por obtenerse en el fuluro, como 
era el caso de los derechos reales. De equl que la corporación mercanlll de la capllal virreinal 
recurriera al depósito Irregular para recibir, en nombre de la real Hacienda, los depósilos que 
diversos Individuos y corporaciones Impusieron a rédito entre 1782 y 1813, los cuales, en conjunto, 
representaron poco més de trece millones de pesos." Valle Pavón, 1994, pp. 5-7 
'°Valle Pavón, 1994; Marichal, 1990, pp. 893-899 
41 Valle Pavón analiza en su articulo solamente los depósitos realizados por las corporaciones 
religiosas y en la lista que presenta no aparece San Luis GonZJlga, por lo cual supongo que no so 
consideraba bajo ese concepto. Valle Pavón, 1994, pp. 22 y Mancha!, 1990, p. 898. 
"ZC, trc, 1790-1799, ceja 16 "Sexto quademo de las cuentas del colegio seminario de San Luis 
Gonzaga de Zacatecas. Afto de 1804." exp. 1800-1809 F, folder 4. 
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anual, por el Consulado de Co~erclantes de la Ciudad ·da México." TÓdavía en 

1805, fue reconocidala deuda cuando se indicó, po; la Contádu~ía GÉme;ál de 
--- ' - -· - -- ~ .. - ' -. ~-. .. . -- - --- ,. . ; --- -- .. -~ _- - . - ·- .- - ' ' " . ~ :. -

Temporalidades, que del tÓt~I de, los capiÍales impuestos a:favor, de, San Luis 

Gonzaga, 80 ooo pesos ~i;~~~~~dlan a•. '1~ rec6~~bi~b .· p;,r.· ~l"Trlb~nal. d~I 
Consulado. E~ conclusión, ~~a ~niidacÍ !l~ÍomÓ a'~·pré~ta~bdelcapiÍal llquido 

del Colegio-Seminario y pasó, de esa manera, á 
0

seíu~,°cJé¡,ósilo irregular que 

debía ser satisfecho por la CÓrporación mercantii'~i~;~1~ib ~s~cificado, 
Así entoncas, a partir de.~ 793 quedaba pára.~I fi~~~ciamiento del Colegio 

de San Luis Gonzaga, por una parte,< le." ~ráci0C:ido 
0

de intereses por dos 

imposiciones: una reconocida por. el Cons~.l~do ~ Ótra por los descendientes del 

Conde de Regla, que deblañ totalizar am.í~lmenté. 8, 150 pesos; en ambos casos, 

los réditos se deblan enterar en la Tescire~la' General de México "y en esta de 

Zacatecas, se deblan suplir los ~ástÓs deÍ Colegio con calidad de reintegros que 
•·'. .- -- .. ,. 

se verificaban cac:la vez: que, la'cofoád~rla Gen.eral de Temporalidades pedía 

razón de 10 sup1icio··~.. f>ár otrá, contaba ·e:On. 1a entrada de co1eg1aturas, 

arrendamiento de cas~~ y_ot~~~ opilraci6nes eventuales (venta de zaleas y 

carneros, por ejemplo)q~e ~e entera'ban en la caja real de Zacatecas. 

Más hTipl)';¡ant~ · aún resulta comprobar el efectb que sobre el 
•.--, 

financiamiento del. colegio. tuvieron los anteriores. préstamos, en particular el 

solicitado por la Corona que, sin tener. un plazo determinado, dejaba a San Luis 

Gonzaga con unos réditos que, de ser permanentes, lé reportarían apenas una 

cantidad mlnima anual, comparada. cori lo que 'p'odia. disponer teniendo los 

oficiales de la caja real el capital disponible.U>~: 16~n restando posibilidades al 

.aJ . -· -<_•,_ •• ·_·---·: ,., 

ZC, lrc, caja 14, "Quarto .cuaderno de las cuentas do gaslos y productos de colegiaturas del 
Colegio Seminario de San Luis Gonzaga de la Ciudad de Zacatecas. Afto de 1798." Exp. (1790-
7990), lolder3, doc. 213 ,. · . ··:. · O 
"AGN, Justicia e Instrucción Pública, vol. so, :catóice documentos .• .", doc. 13, r. 211 
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sostenimiento del colegio, pues se le dejaba a la eventualidad del pago puntual 

de los réditos y del mayor o menor núrnercíde colegiaturas. 

Cuadro. 7 Fuentes de financiamiento do San Lul• Gonzaga desde 1793 hasla 1804. 
- • ' - .- ' •. - '" • '.. - . -. - - : . . . .• ,. ' . , . ' •7 -·· ~~,-

;:.,'_ 

Capital reconocido. por el Cpnsulado :·;. 
de Comerciantes.de la Cd. de México 
rédttos al 5% anúol · · · · 

Capttal re~n~Ído µ<); la C~sa del 
Conde de Regla : ·· · ·· 
nldllos al 5% anual 

85,676.6.6 
4,150 

.. 

El cierre del clrr:ulo: la .absorción de los capitales Impuestos (179.4-1821) 
.·, •' ---·;." !: -

En.fas po~trirn~rl~sdel_siglo XVIII y pr;rneros ai'\os de.IXIX,:ef r~;-;vio p;~ci~ado 
a solicitar una gr~l1 canÜda~ de préstamos, principalmente a laf coiporaciones de. 

todo el reino .• En la
0

Nuavá É~pañ~. éstos se hideron, la ~áyoria de las vecás, a 

través de.1 Real Trl,b~nal del 'consu¡ado, coii diferentes mecanismos: La situación 

de la. Corona era precaria y' se m~sÍ~ó'.1rieapa'z ·.de pagar: c0n puntÚaÍidad. los' 
'• ; : . •''" ., ··,'o'• .. ·,, •.·• ·.:;.'.· •. ".'" .· .. ·,·· . ··' ·: _,,· •.··,• - .-·F ,·' , ,. 

hasta el momento de la-indepéndéncia. Ásl pues,'vellrnos ahora' si, én el caso que 

analizarnos, logró h~ce'i1ó ·. ~. ~n caso í:oritrario,• de qué manera s~ fi~a~ció el . . .. ·, ·. ,, . 

colegio de San Luis GorÍzaga en ese periodo.· 
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A partir de 1794, la mayor parte del financiamiento del Colegio de San Luis 

Gonzaga debía proceder, como antes se dijo, de réditos producidos por dos 

imposiciones de capital enterados en la Hacienda de México, que pueden 

calcularse en 6, 150 pesos anuales, así como de una cantidad menor, proveniente 

de las datas que por concepto de colegiaturas, arrendamientos y, ocasionalmente, 

otras entradas, se enteraban en la Caja de Zacatecas. Con ambas entradas, en 

teoría, debían poder financiarse en su totalidad los gastos del colegio. 

Ahora bien, el mecanismo de operación era el siguiente: la Caja real de 

Zacatecas efectuaba el pago da gastos del colegio, tomando de la partida de 

datas de San Luis Gonzaga y, en caso de no ser suficiente, tomaba de otras 

partidas, esto es, los suplía"; luego debía reintegrarlos cuando, de México, se lo 

pidieran y, a su vez, la hicieran llegar la información de los réditos enterados por 

los capitales impuestos. Sin embargo, da acuerdo con los informes enviados por 

los ministros de la Caja real a la Ciudad de México, a partir de 1799, y tal vez 

antes, la práctica corriente de esa_ financiamiento se vino abajo, a causa da dos 

circunstancias. La prim.era_',: fue :.·que los egresos ocasionados por el colegio 

resultaban ser mayores qua los ingresos y, la segunda, que éstos empezaron a 

disminuir, en particular porque la Hacienda de México dejó de recibir lo 

proveniente' de los capitales impuestos. En determinado momento, la situación se 

volvió difícil y se trató de arreglar. 

La aclaración sobre el estado de las cuentas se puede lograr a partir de 

tres fuentes: de la Caja real, debido a que los ministros da esta declaraban la 

imposibilidad de seguir manteniendo al creciente gasto del colegio; de las cuantas 

de San Luis Gonzaga, pues el rector alegó, a partir de cierta fecha, la falta de 

" Los libros de cargo de la ceja real de zacetecas tenían entre los ramos asignados uno que se 
llamaba ·suplementos". En los primeros libros, digamos hasta 1796, sa sup//a exclusivamente a 
San Luis Gonzaga, después, empezó a destinarse dicha partida para ·otros pagos. :_No. se 
especificaba de donde procedían estas canlldades. ZC, cyd, cajas, . • · 
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pago para el mantenimiento del mismo; y de la Hacienda de México, para la cual, 

por lo menos hasta 1612, todo estuvo al corriente. De esas tres instancias 

contamos con el testimonio de dos: el de los ministros de la Caja de Zacatecas y 

el de la Contadurla General de Temporalidades. Si bien, se trata de la parte 

allegada a la Corona, en el último de los casos nos Interesa rescatar, desde esa 

óptica, el estado del financiamiento del colegio al momento de la independencia. 

En el lapso de tiempo entre 1799 y 1621, los oficiales de la Caja de 

Zacatecas hicieron llegar, a la ciudad de México, cuatro informes generales en los 

qua solicitaban una solución ante el saldo cada vez mayor a favor de la hacienda 

real y en contra del colegio. Asl, en 1799 informaban que, en ese afio, el cargo a 

favor de la institución fue de 6,904.7 y la data igual a 16,646.7. Por lo tanto, lo 

suplido fue de 9,742.6.0 y, sellalaban los ministros "Sin que se haya enterado con 

aplicación a ella, cantidad alguna en calidad de depósito.""' En 1604, otra cuenta, 

que abarcaba desda 1766, indicaba la diferencia suplida igual a 54, 165.4.0 y, 

para 1617, llegaba hasta 128.491.1.6. Finalmente, an 1820, se notificaba que el 

total suplido era 226,361.5.6. En el cuadro siete, puede verse esta suma cada vez 

mayor en favor de la Real Hacienda y, también, a partir de 1604, la drástica 

disminución de los cargos, hasta desaparecer, en esas cuentas, en 1817. 

Finalmente, en febrero de 1621, nuevamente los oficiales de la Caja de 

Zacatecas pidieron al virrey una respuesta sobre las consultas realizadas desde 

1804 hasta esa fecha, pues tuvieron "el objeto de que se efectuara el reintegro, y 

en consecuencia, se determinase para lo sucesivo la continuación o reforma que 

fuese de su agrado ... "" También senalaban que, hasta entonces, la respuesta no 

se habla enviado, "y los suplementos siguen haciéndose y seguirán hasta la 

., ZC, Trc, caja 14, "Querto cuaderno .. ." 
"ZC, Trc, 1810-1819 5o 1822-1829, ceje 17, "Undécimo quademo de les cuentes del Colegio de 
San Luis Gonzaga de este ciudad. Marzo de 1815." exp, 1810-18190, folder 2. 
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determinación que se pide."" Ante la independencia de la Nueva España, la 

contestación nunca llegó: 

Por su parte, las cuentas de la Contaduría General de Temporalidades, de 

1605, presentadas ante las reiteradas peticiones de los oficiales de hacienda de 

Zacatecas, informaron sobre la situación que tenían los productos de los capitales 

impuestos a rédito (5 % anual) hasta ese momento. En primer lugar, sobre los dos 

capitales, informan que la imposición a réditos recono~l'.la por el Conde de Regla 

pasó a ser reconocida, en 1796, por la Real Hacieda con hipoteca a la renta del 

tabaco (por cierto, la cantidad inicial se reportaba disminuida y ahora era igual a 

63,676.6 1/2). La renovación de la imposición se debió a .que, en dicho año, la 

Corona había solicitado un nuevo préstamo:.., 'sfo ~mba~~o. ~¿; ~~-ª~fara en las 

fuentes el motivo deí cambio de deudor, si ;s ~l~ro ~~e ·~si s~ ~llminó a la casa 
" ,-,· , .... ,,._. '(·'-_"· , ... : - ' . 

del conde de dicha respons,abilidad, f\9er~~~lotrocápitai ir:npuesto (60,000 

pesos), se notificó que se mantenía éri los mismos iérrr;ino~: .•.• 
_- ;_ ._ - - - -·~ _, - ... -.-- - - ,-__ -. - _.-"'. - --~ -"- --

En segundo término, la Cci~tad~ría· senaló, f~~pedo a los réditos, que 

todavía en ese año, 1605, el pago estaba al :corriehte/~ues indicaba que fa 

entrada total consistía en 7, 719.6.6 anuales"'.· E~'~e~i;i'~~t~ifra que totalizaba la 

cantidad de 6, 150 pesos anuales había disminuidb porl~ r~ducé:ión deí monto de 

uno de las cantidades impuestas. En tercer0,°'~dicÓ. ~Li~,:_si l~s gastos fijos y 

eventuales de San Luis Gonzaga ascendían a .6:322 pes~~ al año, el sobrante, 

hecha fa diferencia respecto a íos. ingrés~s ~·rioiad()s;arriba, ·seria igual a 

1,397.6.6." Además, que de esta cifra tenfa q~~,cf~~ciint~rse el 4~,<, que debía 

""'Í!1fil!! ·: ,_,:·.; __ ···:. ~ .. < .. ~_-" ,• . . ,_ 
" AGN, AHH, leg. 465-15y1amblén en Donativos y préslamos,vol. 1e; exp.1, ff. 1:213. 
so los oficiales de la caja de Zaca_t~_~s·ca!_~_u_la~a~ intereses anuales por las cantidades Impuestas 
a rédito iguales a 8,150 pesos. . .·.: .. · . · · · · ·· · · 
" AGN, Ramo Temporalidades, vol. 125, Sil. 
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pagarse a los oficiales de hacienda por el manejo de una cuenta que, según 

argumentaron, era independiente de sus obligaciones. 

Ar'\os más tarde, en 1616, la misma Contaduría de México, entonces ante la 

solicitud del rector de aclarar el estado de cuentas, empezó a reconocer, 

parcialmente, la difícil situación, pues explicó "Del capital de los ochenta y tres 

[mil] seiscientos setenta y seis pesos, seis reales, seis granos [antes reconocidos 

por la casa del Conde de Regla], que reconoce la Real Hacienda por medio del 

Real Tribunal del Consulado con hipoteca de la renta del tabaco", están 

satisfechos los réditos hasta fin de abril de 1613, y desde esta fecha, hasta 31 de 

agosto p[róximo] p[asado]., se deben trece mil novecientos cuarenta y cinco 

pesos, siete y medio reales= Los del principal de ochenta mil pesos que reconoce 

el mismo tribunal sobre sus propios fondos se hallan al corriente."" Es decir, para 

estos momentos, San Luis Gonzaga debía contar con réditos de solamente 4,000 

pesos anuales. En 1616, el Consulado informó que se deblan, sobre la primera 

imposición, 23, 706.3.1. Finalmente, después de la independencia, se reconocía 

por la sed;etaria de Fomento que ya nada se pagaba y así había ocurrido al 

menos desde 1613." 

Es decir, el creciente deficit expuesto por los oficiales de Zacatecas 

respondía a que la hacienda de México dejó de pagar intereses: 

"ZC, Trc, 1790-1799, caja 16. "Sexto quademo .. ." exp. 1800:1809F. loldei 4. 
"AGN, Jusllcia e lnslrucción Pública, vol. 50, ff. 211·211v. doc. 13 
" AGN, Consulado, caja 269, exp. 14. También en AHH, Consulado, leg. 465-9 
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Cuadro 8. Cuentes generales presentadas por los ministros de Real Hacienda de Zecatecas al 
presidente de la Audiencia de Guadalajara y a la Contaduría de Temporalidades de México (1788-

1820) 

Mas 

178tH804. 

1804-1817. 

1817-1820 : 

Totales 

Total suplido por ·, 
la hacienda · ., 

,cargos 

134,331.1.6 

18,532.4.6 

Datas 

190,496.5.6 

141 ,023,6.0 

41,705.0 

Diferencia suplida por la 
Real Hacienda . . 

56,165.4.0 

128:491.1.& 

4Ú05,0.0 

cuadro 90 Cuentas presentadas por la Contaduría Gen.eral de Temporalidades a los oficiales de la 
· caja real de Zacatecas y .al rector de San Luis Gonzaga.' -· · ' · · 

s':-. ,;-1~,:h~,---.~}¡:;;~. ;: ... ::¿~~ ' ,¡~~·~, .. ._,,,o-_~ 
Año capitales Impuestos:_(._'. . {~;.intereses enual~s :·: · ·. 

reconocidos por el Real \ ¡eporta.~o~(ps; rls:. tms.) . 
Tribuna! del Consulado <e··, .. <· · ..... 

1805 ,· ,:. ; 4,ooo ·· 

b) 

1813 a). 

b) 

1816 a) ·-.-~~ .. º~º -~·, ·_:;· . -

7,719.6.8 

lii 83:oi~:~.6 '.13~95.7 v. . ~IÍ.495.7 1i2 -
Nota: en 1816, la segunda cantidad lmpues1a reporta como Intereses una cifra negativa, es decir, 
reconocida ya eomo deuda a favor del colegio, por la Contaduría General de,Temporalidades 
fuente. Zc, trc, caja 17. ~?-N, ~,~~-tle.I,• .. ~ ,lnstruc~,lón Pública, vol. as· • :, · 

En s~ma,sÍrÍ ~ueda; ~lar~'erasu~to d~ Ío~ réditosr~cibÍdos ~n México, lo 

cierto fue que, desd~ Íines Je1 ,siglojXVlll.tia~ta.1821,·elfinanciamiento.deSan 
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Luis Gonzaga provino, en su mayor parte, de lo suplido por la Caja real de 

Zacatecas. Hacia 1821, los ingresos del cole.?iocseminario consistian, 

únicamente, en algunas escasas colegiaturas, asl como en · e.I alquiler de dos 

casitas que le perteneclan; además, a estas alturas; por lo que se puede percibir, 

la Real Hacienda de Mé>cico no recibía de manera_ corriente; por parte del Real 

Tribunal del Consulado, los réditos correspondientes a los capitales impuestos, 

reconocidos ambos por dicha corporación y, por IÓ: tanto, no podía efectuarse 

reintegro alguno en la caja de Zacatecas; ~~o}i~bla. sido previsto en años 

anteriores. 

Asl pues, el financiamiento de la instit~C:ión había llegado a ser bastante 

limitado, debido principalmente a la politi::a·de la C~;~íl~:. qué paso a paso había 

ocasionado la merma de unos fondos, ·hasta lle~ar:;s~ei;ion~rlos por completo, 

como ocurrió en la época con otras instituciones."De tal !Orriiá, en los albores del 

régimen independiente, las condiciones pára sost~~e/~¡ fi~a~ciamiento de San 

Luis Gonzaga eran fuertemente desfavorables p~es, por una parte, la Real 

Hacienda, por medio del tribunal del Consulado,: r¿;nocla dos deudas contraidas 

con San Luis Gonzaga, pero esta corporación había sido incapaz, por varios 

ai'los, de pagar los réditos anuales y, por tantó·, no hablan podido reintegrarse a la 

hacienda de Zacatecas los gastos· suplidos. por ésta para el sostenimiento del 

colegio-seminario; por otra parte, . las· fantas y colegiaturas que perciblan los 

oficiales de la caja real de Zacatecas ~·~o ;ngresos, representaban apenas una 

pequeña parte de los egresos totales y ·no resultaban suficientes. Así, bajo esas 
,. ·" 

circunstancias, la institución t!!ndríaque enfrentar la nueva situación. 

"Marichal, 1990. 
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2. LOS AVATARES DECIMONONICOS (1821-1854) 

Sin duda, como fue visto en el capitulo antecedente, después de la 

independencia, las condiciones que quedaron establecidas por el cambio de 

régimen de gobierno a la forma republicana, dieron una nueva función a las 

instituciones educativas, pues el incipiente Estado asumió como una de sus 

obligaciones la instrucción pública, y trató de impulsarla, primero, a partir de una 

política de centralización, para la cual resull'lba de suma importancia la creación 

de un sistema educativo Y •. segundo, mediante la formación de un fondo de 
' . . . 

instrucción pública que hiciera .viable la estructura educativa: antes dicha. Sin 

embargo, las dificil~s C:Ondici~~es eé:onómicas/ poHticils ~ ;i,¿·i~le~baJo las cuales 
.-, - - ,y· .. !·' 

enfrentó México. su ,ccinslitución como Estado-Nai:ión incid.ieron' en los intentos 

por formar un fori'ció·d~:i~strucción públi~, aún m~~;~li~rldbs!l tr~tó de qÚe fuer~ 
nacional. Enlos estaéfos)éen camb[Ó, sé lo~~áron'ma.~ore~ avances áun~ue sin 

dejar d~ lado.in~üm~r~bl~{ciiti::Lu~~as.: :, 
•·Con respecto'anu~~tro partic~lar prbll1em'a, has~ aq~í heme~ visto cómo 

'. ,- ¡· -·· ··-;- ••, -;,-.. -·--· --- .• , ,· •. ·• •. - .. ,-.. ----)·-.-, ..• · • 

el financiamieni~'del colé'gio'éfe San L~is Gonzag!l de' zac;Jíecas ;e fundó con 
' - - - •' . . - . ' . ., ' :._~ ' ·- - ' ·_- . - . . . ~ . ·-

base en las prácticas c;omulle_s que pará .énci se s~gufan. er el, ª.~tiguo régimen, y 

como éste pasó clespÍ.Jés; a corlseicueni:fa d~ la pbliti~ d~ '1a ¿.;~a de Barbón, a 

depender ~r¡: ~r'an parte. d~I fina~biá~iénto :P;~P~¡cionado ·. ¿~r • 1~ 'caj~ réal local, 
' . . . ' - ~;,' .. - - ' - - ·' - - ' . ' - . - . . ·. - ' ' 

hasta llegar, en 1821, a ~!1.ª .situaci~n dificil debido ala inc;¡Ípaci~ad de ,la Corona 

para solventar los réditos i:fe 16s ~pitales impGast6~: no sol~~e~t~ a f~vor de San 
• ·- .. ,._ .. __ ,,_ ____ · ... ·-·-·- '·-! ----' ••.. _ .. ,·,, •• - .... ; ' . 

Luis Gonz.a~a, sino de.mucllás .oiras. institudones de la Nuevá España~ El ~legio

se.minario ·.de Zá'cateeas' funcionó: .• toda~ia' du~a~ie gran parte >da la • primera 

república réd~ral, pa~~. en 1'8:31. s~~ ~usÚÍ~id§.~~r ciiro ~stablecirriie~to' ed~cativo, 
el . instituto literario:'¿Qué slicediÓ después7cie lá i~d

0

eperli:ferícia con su 
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financiamiento? ¿Cómo se adecuaron las nuevas instancia~ .de., gobierno y 

administración para realizarlo o. bien para. inicia~ .los. cambios pro¡iues~os? Es 

decir, ¿de qué fuentes se valiero.n par,a'ére~r e~e: f?nd?de insti~cciÓn pÚblica de 

que se ha hablado? 

En efecto, antes dijimos ~ue uno de los objetivos importá~t8cs, del nuevo 

régimen fue crear fondos de i~str~ccíó'~'-J)ú~fiba: ~ z~~¡e~
0

s ~~ f~e ¡~ ex~pción, 
corno tampoco en seguir l11s Íde~~ e~ bog~Í~Í~tlva;·~¡· i~~~t~;,·;¡~ i~ in~t~cciÓn 

: ,·.: .l l;f: ,:·.', ." '. .... ;·, ' ~ y·i¡ : .... :: ..... ·--. '. · ... ·: ¿: ·:,~'- ·: .· -~: .. ~:· ·. ,'- "'''."" ·:._; .. ; ': 
pública en general. Por lo ta~to,I~ hi~tori~ delfi~ancia~iento de su~ instituciones 

=~::'.:::i:J~lt~:¡~5~oo~~i~i~:::: 
debido a que el gotli~rno :éi~ íá entid!id ~~biá,'cie í~ c:i~tciá''que habla dejado 

. - - ' . - - . ,, . : ;,,_ - ~- . .: ' .. ' ; . ,,._.: . ' ':i·.·::~· .. :: . ·- .• -. ,. .. , .. , ,'. ·• 

pendiente la Coiona,)nte~tó,-,á.IOE!aig_o d~~,,¡~~ios añó's;·qtie· las nuevas 

autoridades recci~'i>ciér~n t~ihe~e,nci~;yfÚerá ¡Íagad~;'c~s-¡;q~e~unca se logró. 

Asi pues, adelante ine interesa seguirelprocesode'fdrmación de un fondo 

de instrucció.n pú~li~~st~t~l.c'o~o b~~e ~~r~~I ~~~nCi;~ieAtb~de 0una institución - ·•:.:-- . . - ,,,_ -'-~- ' . ' . . 

republicana: el in_sti~UtO' litEirario;;:que·:se fnScribí;:·e~_Un'a ,·p:ol!liCS: d~-·cenfráiiZacióO 

educativa y ta~bi~n. ~studi~;é ~I ~;e&to ~Úe s~br~ ~i~h~~~j~~;r~i1'0 tii~ieron los 
·- ······': _ •• - ... , ·-·. - - , -, > ' 

cambios de régimen el~ gobiern~ féd~rali~Ías y éentr~list~s. Ni~ Interesa resáitar fa 
~ ~ - ''-;-.-: ,~¿ _': •'(, ~ ., .. 

peculiaridad del caso zacateéano porqüe' permite resaltar, 'c:ónira' el élaroscuro 

que para la historiogr!lfi!ljepii;~nta la ¡)iirn~ra ~Ítad ,del ~}gí~ XIXJrent.e a la 

época colonial •.. - por, su 1par~nte deso~den { earenciás:;. el iranea interés. de la 

oligarquia local en log;~r la. so~revi~;:;,~(a'd~: U.ría ~stitución de segunda y tercera 

enseñanza, así corn~ ·_ 1a creación• de otras. ·-rencie-~cia que 'fue manifiesta a lo 

largo _de las primarás dé.;1id~sd~ ind~p~n~erí;ia. ~ar ~tr~ parte, también se hace 
-_-- -----------;'·--··~~·--'.'--:º -=-;=.--·;:...;-~;,____,_~;:_-_~-·- ' . . 

hincapié en el reclamo constante presentado por el. gobi.erÍlo de Zacatecas a la 
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federación. sobre el. reconocimiento y· pago de la antigua cteude contraida por la 

Corona y que, de acuerdo con las autoridades de la provincia, debió reconocer la 

federación. En suma, se trata de comprobar la fuerza de las regiones sobre. una 

polltica nacional incapaz de imponerse a lo largo de la primera mitad del siglo 

XIX. 

Una deuda heredada por la Corona. (1821-1824} 

La estabilidad económica de la región de Zaci1tecas, propiciada por el repunte.de 

la minarla a fines del siglo XVIII, permitió a la oligarquía local aspirar a salir de la 

jurisdicción inmediata de .la Nueva Galicia y, por supuesto, también de cualquier 

control desde el centro. En 1823, instalada la diputación de Zacatecas, ésta tomó 

a su cargo el antiguo Col~giÓ de san Luis Gonzaga y señ_afo a ¡~ f esor~;¡¡¡ 1óci.1 

como la insÍancla encargada de continuar administrando los tíiénes~ de ; la 

institución que, para estos momentos; consistlan en lá en frada' de colegiaturas y 

los a;rendami~ntos de· dos pequ~l'lás ica·s~s ari Na ~pÍt~i·c:f~'.1a p~bvi~¿i~: Los 
• ·- ~ ·--::--· ._ ' __ • _;_:. - C.::--~ --- •• •• •!·--.';o-o--~-"''"-··---·-·· -

oficiales se encargaban de otorgar .del erario'todci)ó/í.eeesario para los gastos de 

la institución. Sin embargo, esté sól~ sucec:HÓ en. t~dri~; i>Ge¿ erfias cGentas de la 

misma no existen evidencias de.que'se.hubieren'ocupado,de ello, pli~s los 
' ,'. . .· . ,' - ·, ... -.. _._, .- .. ,_ -· ·-----· - '-~-;. -··' . ···-

registros de cargos y datas. désap~reéan·,· precisa;¡;enie; dGi~nte 1cis años de 1822 

a 1823. Si -como vimos en:e1.:a~t~fÍ~r: ~~l;~I~- 1~ di;ut~ción provincial de 

Zacatecas si actuó en lo. toC8nt~ á la ~d~síi;iiíac\6~ c:l~\ p;;'rsonal del.iColegio, en. 

cambio, debido a la reacÍecuacÍón'°~~~l~lstr¿tiva'de I~ h~ci~!1d~~'por,'e1 cambio de 

régimen, hubo un gra~ caos q~~ 1/~.~ó f~a~~l~a;~;rci~¡~~A;e ~~'s fu~cion~s. . 

·De ese modo/ a fi~~s d~ di~i~mtii~ d~~~8~~}í _r~:'~~.~e-~á~_~J~s Gonzaga 

presentó una queja ante: el gobierno de Zaeatecas por la falta de·pago de las 
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cuentas de la institución, pues ni los ministros de haciend.a .púb)ica ni el: comisario 

general de rentas habia.n p~dido reali~arlo, "por_ ignorar si deberla ser por cuent~ 

de 1a federa~ión' ci. del estado"."', i.as autoridades; estatales• contestaron que Jos 
' . - . ;·,, 

fondos, administrados iiaí rempora1ici~des, :·rue~o~ recibiciéi~ i:>or 18 nación entre . 
,', . . - . ··~ 

los [bienes] que se apliCó de temporaÍidiÍdes.~:;y que fntérin nenia rediman estos 
,. .. ,_ ..... ····--·· ., -··· - ' 

capitales, la Nación debe continuar C:omo hasta aquf e{ pago de los gastos def 
''•.,······ ''"•.. '. 

Colegio.111
' 

Es decir, existfa clerta\:o~fusión sobre Ja nueva situación, aun cuando las 

autoridades de Zacat~cas tenían: I~ ·certeza en cuanto a quién correspondfa el 

financiamiento con que, hasta 1821, se había sostenido al Colegio. Por práctica 

corriente, el reciéry instalado gobierno .local esperaba que la federación continuara 

solventando dicho, gasto, pero, por una cuestión coyuntural, ese plano resultaba 

más complieado' por 1í3."sitúación .de reorganización general que se vivía. Asf que, 
- . . . ' 

para que se dicta.ra una resolucfón definiÍiva, Jos diputados del congreso estatal 

propusieron recúfrir al presidente de la República, mientras tanto, la tesorería del 

estado p~g~ria l~sprasup~est;s rne~sual~sde San Luis Gonzaga." 

El gobierno za<:atecano ~nsicl~ró re~~oci~a la deuda por la federación 
_' < "L.~• •. •· .. :, • o • ':·.~., •; • : <' < :. •• 

cuando se emitió el decreto de clasificación de rentas generales y particulares de 

los estados; pues en éste, dado a conocer el 4 de ~gost~.d~.-1824; eiCongreso 

General consideró, dentro de las rentas federale~, C();ií~ '.IJ~ri~ d_e J~~ bi~nes 
nacionales, "los de la inquisición y temporalidades, y.:cúalesquiera otr~s fi~cas 

rústicas y urbanas que pertenecen o pertenecieran e~ 1b·ci~'~d~l~~Íe a Ja ., __ , _.-.;_ .. i'· ·. ( . - -

"' Documento 14 )Aclaración sobre el pago de los gaslos d~I C~l~~lo' de S~r( L~l,(Gonzaga], 
Zacatecas, 20 de Diciembre de 1824. AGN, Justicia e Instrucción Pública; VOL 50;11. 212 ... : 
si Documento 14 (Contestación que hace el gobierno de Zacatecas sobre ~I pago_d,e los gastos de 
San Luis Gonzaga], 20 de diciembre de 1824, AGN, Justicia e Instrucción Pública; vol.'50, ff:212c 
212v. . . - . . . . .· -
'~Documento 14 (Resolución del Congreso del estado d[t'Zacateeá·s sObfé.'pa,gO :de 'presupuBstoS 
~~n~~~~:.s 2~1~~~1o), Zacatecas, 24 de diciembre de 1824 .. AGN, Justicia e Instrucción Pública, 
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hacienda pública"." No obstante, las autoridades de Zacatecas no podrían hacer 

reclamo alyuno apoyándose .en esa ley pues, corno se ha mostrado en el primer 

apartado de este. capítulo, ·la erección de San Luis Gonzaga había sido posible 

gracias al deslin.de de bienes que se había hecho a su favor, diferenciándolos de 

aquelÍos qÚe roÍTespondían a la congregación jesuita de Zacatecas. En efecto, en 

vista de que se tíabia hecho el remate de 'propiedades, tocó a cada uno de los 

colegios identificados -comunidad de jesuitas y colegio-seminario- una proporción 

de capital liquidó, así corno escrituras de irn¡iosiciones a rédito, además de otras 

pertenencias. Hemos revisado lo que pasó respecto a lo deslindado en favor de 

San Luis Gonzaga. Con relación a la otra parte, solamente sabernos que, hacia 

1624; quedaban subsistentes en el rubro de temporalidades jesuitas de 

Zacatecas, algunas alhaja~ asr;C:Orno unas·casas.y solares que producían réditos 

y no fueron vendidas ~and~ ~féi~dióelrem~ié de bienes expropiados en el siglo 
-0" '--•.e,•.-.'• ;·:.~ O .7- .-, ¡~•: ,,-· -, ,> ' ' • 

XVIII. Por lo tanto, éstos· pasaron, de acÚerdo.co'n el decreto de clasificación de 

rentas generales ~ pá~i6u1~re~de 1s24; a ~~i pa'rte del erario general. Y, por 

cierto, una vez notificada su existencia al gobierno de la ciudad de México, éste 

llevó a efe~lci iu ve~ta en el Íra~sc~rso de I~ siguiente década."' Mientras que, 

para San Luis Gonzaga, a fines de la época caloniar estaban reconocidos por la 

Corona· dos dépositos irregulares impuestos a rédito de cinco por ciento anual, 

59 Fuentes de impuestos nacionales se consideraron: todos los derechos de exportación e 
Importación, el acuñamlento de moneda, la sol y los monopolios de labaco, el correo, la loterla, los 
Impuestos establecidos por el Congreso en los lerritorios; y como propiedades urbanas y rurales de 
la nación, se Incluyeron: los bienes raíces que anteriormente pertenecieron a la Inquisición, la 
Sociedad de Jesús, así a otros grupos religiosos. Todos los Impuestos que no fueran concedidos 
especlficamente al Goblemo Nacional perteneclan a los eslados; entre ellos esteban los Impuestos 
sobro venias, los derechos sobre producción de oro y plata, la conlribuclón directa Individual del 
equivalente de tres días de trabajo, los novenos o sea dos novenas partes de la mitad de los 
diezmos recaudados por la Iglesia, la mesada y la media annata, que eran Impuestos sobre el 
Ingreso de algunos funcionarios civiles y ecieslásticos, e Impuestos sobre el pulque y peleas de 
gallos. Véase Dublan y Lozano, 1877, 1, p. 18; Macune, 1978, pp. 74-78. 
ff! La información sobre los bienes de temporalidades fue solicitado desde 1622 por la regencia del 
lmperlo. Véase ZC. trc, caja .... Informe de bienes nacionales en Zacalecas, 1822-1831. AGN, 
Bienes Nacionales, vol 713, exp. 6. 
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cuyos réditos debía pagar el Tribunal del Consulado con hipoteca a la renta del 

tabaco. Por lo tanto, en mi ópinión, esta deuda reconocida en el antiguo régimen, 

no pudo ser tomada en cuenta en el reconocimiento de bienes nacionales que se 

hizo en 1824 a la hacienda pública federal. Sin embargo, al no ser negada de 

manera alguna por las nuevas autoridades y existir de hecho un documento de 

imposición", era efectivamente una deuda heredada por la Corona a la Hacienda 

nacional, sin pertenecer, s;n embargo, a los bienes nacionales o temporalidades. 

En suma, a pesar de la existencia de unos bienes del antiguo colegio, que 

se esperaba fueran reconocidos por la "nación", pero que por el momento no 

redituaban nada, el caos del erario nacional y estatal hicieron dificil una pronta 

solución al problema del financiamiento de la institución. En este punto surge la 

reflexión de la manera como enfrentaban el. cambi6'cie régimen de 'gobierno los. 

realidad donda no existía más esa autorid~d slJpÉlrio'r.qÚ~ l~s t6'1Tió ~us' capitales 

y, a la que, sin embargo, r~Íier~d;rrie~te ~Jevd~án su r~6i~~~'.·La ~itu~6ión>en 
cambio, en nuestra interpretació~. ll~vó a la plena ~ésa~aricfo~ 'cia l~~nt~!Íor 
forma de fin~ncia~i~~tbpues aun cuando el Congr~so estat~I m~~t~~~ ante el 

gobierno gen~ral,'. a lo largo de las primeras décadas de vida indeperid'i~nte, úna 

postura de reclamo de Jos capitales de San Luis Gonzaga, . nunca : tuvo una 

respuesta sobre ellos. Y las nuevas condiciones exigían una redefinición: 

De tal forma, en 1824, el Congreso estatal determinó que,:en~_del:~.n.te, San 

Luis Gonzaga se sostuviera de las rentas públicas localesO"La;;·~~;~Í~Cii:lnés 
prácticas tomadas por Ja Legislatura de Zacatecas, en dicie~~re,de :-¿~;¡ ~~o. 
fueron: primero, que la Tesorería del Estado pagara los presu'p.úe~tosm~nsuales 

del coíegio; segundo, que el rector, "asi como antes Íngresa~~·en'J~ T~~~rería·· 
61 

Copia del documento de imposición existe todavía en el Archivo de la caja real de Zacatecas. 
ZC, lrc, caja 17. · · 



Principal lo colectado por colegiaturas, lo haga ahora en la del estado, en los 

mismos términos" y, tercero, que se pasaría la disposición a la tesorería para su 

puntual cumplimiento." En esos momentos, los gastos comunes de San Luis 

Gonzaga eran cuatro: el pago de sueldos a rector, catedráticos y mayordomo; 

pago .de los gastos de mantenimiento del inmueble; el de los empleados de la 

tesorería; y, ·.también, el arrendamiento de.: la~ .. casas para las escuelas de 

primeras letras.6' .Aparte, conservaba como'•.in.gresos el arrendamiento de dos 

casas en la ciudad de Za ca tecas y el produc t~ .de cti1egiaturas. 

Entonces,·en 1824, el estad;,~é ~a'cate~s.\:;,n'las bases constitucionales . . '' ' ·' .. , .. , .. _ .. ·······, 

que le daba el federáHsmÓ y. ante la.'indefinicÍón de las .. auÍoridadas nacionales, 

arr~gló el modo como la ha~ienda pÚb1ii:.í
0

J~ciiJd6tarla el financiamiento de San 
,.._ •••• .; • ' -;· -- < ;-'-"·-'>-· >-·. :,· -~---. . .; 

Luis Gonzaga, iniciando éste un·á nueva· 'étapa'"déntro del régimen republicano y 
"'. - ·' ~·:·' - - '· ... _•,:· -

federal de gobierno, aunque todavía :r~Ítaba i~scribir .ésta acción dentro de una 

política de instrucción pública. 

... 

El financiamiento público do siin iujs Ó~nzaga (1824-1828) 

. ·-· 
En 1825 fue sancionada la Constitución del estado libre y federado de Zacatecas, 

en la cual se indicaron ias ~blig~ci~n~s del gobierno local . en materia de 
. . ··- -~-- - .. ·-

instrucción pública: las autoridades tomarían a su Cargo las primeras letras y un 
'. :·:, '!---'·' ,..· ... - _-, ·, __ .. _ ..... i-'· 

establecimiento para la enseñanza 'de las ciencias físicas';. exaCtas, naiurales y 
: - --:_:e·~- _· .·.'!.-.. ', .. _..,__, --... -,e- - ·<.:-~:: -- - ... -. ., - -,. . . ... 

politicas. Además, .·prevenía,: la; .fÓrmaciÓn ·.de •. Un Plan r .General . de enseñanza 

pública para el e~tad;,.Nu;~tr;,'i;;'t~ré~.'en~e~te ap~rtkdo-~s seguir las fuentes de 

financiamiento, en Z~~te~~. de ló que ~mp~z~b~ ~ ser , llamada segunda y 
- : . • . ,_.,._ '•',, · .. -_. _ _:.,._ ·,·;. __ ,_. _,_·-_:.:.__;--:.'~·~-:.:.-~-~~-~-"- ·- ~-co- -=;_- -

tercera enseñanza,' y·~u(se intentó impartir, durante los primeros años de la 

"AGN, Justicia e Instrucción Pública, v~I. 50, fL 213-213v. 
"ZC, Trc 1810-1819lo1822-1829, caja 17, ~Libro Manual...1824", oxp. o folder6. 
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república federal, en el ahora Colegio del Estado -San Luis Gonzaga- y, después, 

en el Instituto Literario. Sin olvidar que el nuevo régimen asumíó, a partir de 1824, - ·.~ . . -.. ' 

como una de sus obligaciones impulsar la insfrucción . pública, y. para ·esto se 

esforzó en crear un fondo que permitiera s~ste~~Í tod6s I~~ ~Í~eles que la 

integraban, solamente haremos referencia a la~··¿ri~~/a~'1~fr~~: y ~la instrucción 

utilitaria cuando sea necesario. 

A partir de 1824, el gobierno local tomó a su cargo el financiamiento de 

San Luis Gonzaga. Sin embargo, en 1826, en el ejercicio del gobernador José 

Maria García Rojas (1825-1829), surgieron nuevamente problemas cuando el 

rector tuvo que acudir al Congreso estatal ante la negativa del comisario de 

rentas a pagar los gastos del Colegio. En ese entonces, las resoluciones tomadas 

por el congreso estatal fueron: sacar fondos del depósito del Real de Minería y 

que, después, para cubrir esos gastos, se rebajaran del contingente ... A su vez, 

de la contribución federal, deberla reducirse lo dado a la institución desde "la 

clasificación de rentas hasta esa fecha [ ... ]; y se ordenó seguir, a partir de 

entonces, un nuevo método de pago, pues se indicó, que el Colegio no pertenecía 

a la federación sino al estado.·~• 

No .·obstante las · anteriores decisiones, los intentos por recuperar los 

antiguos fondos . co~tinuában, pues la Comisión Permanente de Hacienda de 

.. El contingente o contribución de la federación era un porcentaje anual que ceda· uno de los 
estados debla ceder a la Hacienda Pública general. Este Impuesto se impuso a cambio de la 
transferencia de varios impuestos Internos llstedos, en favor de los estados. Para asignar las tasas 
a cada uno de éstos se dividieron las entidades en clases, de acuerdo con clertas'conslderaclones, 
como el numero de habitantes. Zecateces, cuya población se estimaba en 250 mil persones, 
deberle producir 140,e25 pesos, pertenecía a la tercera ciase. En realidad,· pocos fueron los 
es1ados que cumplieron es1a obligaclón financiera, pues los gobernadores decidían aplicar o no la 
legislación federal, de acuerdo a sus Intereses. Véase Macune, 1978, pp. 74-75, Pérez Herrero, 
1990 y Amador, 1983 .. 
"AHZ, Fondo Poder Legislalivo, Serie Leyes y Decretos, anos 1826-1827, caja 3. 11 de octubre 
de 1826. 
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Zacatecas"' solicitó a los administradores de rentas una nota sobre los ingresos y 

egresos del Colegio, para poder enviar datos fidedignos a Jos diputados en la 

ciudad de México sobre la deuda arrastrada desde el antiguo régimen en favor de 

la provincia, y que el gobierno de Zacatecas esperaba reconociera la federación. 

El siguiente cuadro permite observar Jos egresos qúe entre Jos meses de 

1824 a 1826 tenla San Luis Gonzaga. En primer Jugar, est~ba lo c0rrespondiente 

a sueldos de rector y catedráticos, después, .la manút'ención :d~I Colegio y, . 

finalmente, la cantidad otorgada a . los oficiales cia·' Ja: liadend~':'pública por 

administrar los bienes !!el coiegio corrio qu~dó p~~ h~~~n~ia dél ~ntiguo régimen. 

66 
Entre los miembros de la Comisión se encontraba José Francisco de Amela y Pedro Juárez. zc, 

Trc, 1810-1822 to 1822-1829, caja 17, exp. 1822-1829. folder 5. 
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CUMlro l. EgfHM "*11u.IH del CCJleGl:o di ~ Lul• ~ .110. nov. 1824-31 enero 1128} 

Las c:Uentas ·~nteriore~: revelan algunos aspectos interesantes sobre .el 

financiamiento de s~íl 2~1~ .~onz~ga: la ~ntidad pagada mensualmente a rector 

Y catedráticos, en CaSO: cÍe saber cuánto se pagaba a cada uno, indiearia el 
. ~..: :, ·.::\; __ ,_.!',_('_::.:·.·.' .. ·__ -

número de individuos. entonces en _funciones; en el mismo caso se presenta el 

gasto erogado aJ;vo/{j~'1 'füegio; pues mostrarla la cantidad de individuos 

incorporados en et- ~leglo, Sin enlbargo, no conocemos tales cifras. Pcir lo q~e 
toca a lo~ Íngresos,-enii~ di~i~mbr~ de 1 a24 y febrero de 1826, fÚer~n los del 

cuadro siguiente. 
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Cuadro 9. Ingresos del Colegio de San .Luis ~onzaga (1824-1828) 

meses Colegiaturas 
·· ~:. de Casas , 

jul-nov/24 192 
nov·mer/25 263 28. 
mar-Jul/25 250.2. 16. 

20. 
Jul-nov./25 306.7. 12. 

Totales 1012.1 76 1,016.1 

Comparación Ingresos "5. egresos: 1,0IU • 11,980.Sa 10,894.4 
Fuente: Zacatecas Collection, Trea1ury racords and correspondanca, 1810-1822 to 1822· 
1829, caja 17, Libros Manual de Cargo y Data, aftas da 1824 y 1826. la• cantidades son en 
pesos, reales o tomines y granos. 

Por su parte, la comparación entre el cuadro de ingresos y egresos 

manifiesta la enorme diferencia que debía pagar la haciériciá. pública, pues las 

entradas eran prácticamente inexistentes. Enei:ao,· ~¡ c6nsideramos que el 
- . . - ~' - ' 

cobro de las colegiaturas se hacía por tercios, que el cesio de una colegiatura era 

de 120 y se pagaba por un estudiante 40 pesos cada cúatro meses. Por lo tanto, 

al reportar una entrada de 306. 7, quiere decir que, en esos momentos, habría en 

promedio, entre 4 a 8 pensionistas. Es decir, había escasas colegiaturas. Los 

ingresos por ese concepto se sumaban a los arrendamientos de dos casitas 

pertenecientes al colegio, y que alcanzaron a ser, en el mejor momento, igual a 

318.7 pesos. La cifra acumulada, bastante lejos de las cantidades manejadas en 

la etapa colonial, no cubría los egresos del colegio. Así pues, el erario estatal 

supl/a la diferencia de los gastos ocasionados por la institución. Pese.a lo cual, en 
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términos claros, aunque todavía hablaba de suplir," en realidad, al asumir como 

una de sus funciones, la instrucción pública, la hacienda estatal debla costearla. 

Así, aun cuando la antigua deuda a favor del colegio fuera reconocida por la 

federación y se devolvieran los principales a Zacatecas, seguramente los 

capitales se hubieran tenido que integrar al arca pública estatal para de ahi 

financiar la ensenanza impartida por el Estado. Sin embargo, ésto estaba lejos de 

resolverse. 

De tal suerte, la situación de los ingresos empeoró en los dos anos 

siguientes: en 1828, se redujeron únicamente al arrendamiento de las dos casas 

pertenecientes al Colegio (117 pesos) y tal vez el pago de algunas colegiaturas, 

mientras que los gastos de manutención del colegio, pago de sueldos del rector, 

catedráticos y empleados (un promedio aproximado de 470 a 499 pesos 

mensuales), sumaron en todo el ano: 6,591.2.6." Porque además, de la partida 

asignada a San Luis Gonzaga, se pagaba al auxiliar de la escuela normal, así 

como los gastos de ésta, que se hablan transferido de lo que originalmente se 

pagaba a dos maestros de primeras letras del colegio-seminario." En suma, el 

gasto era excesivo para los escasos resultados de la institución y, más adelante, 

se tomarla como argumento para proceder a su cierre. 

Sin duda, el efecto de la reorganización administrativa debido al cambio de 

régimen polltico afectó directamente ramos como la instrucción pública. Sin 

embargo, Zacatecas llegó a ese proceso en una situación económica favorable, 

que se vio consolidada bajo el gobierno liberal de Francisco Garcia Salinas y el 

aparente abandono de la antigua corporación colonial, como hemos visto en el 

"Por ejemplo, en la M!l.ln2!!!! de Hacienda de 1825 y la de gobierno de 1828 a 1830, todavía 
encontramos, dentro de los egresos: suplido al Colegio de San Luis Gonzaga .... 
"Contaduría General de Hacienda Pública del eslado libre de Zaca1ecas. Enero 19 de 1828. en 
ZC, Trc, 1810-1819 lo 1822-1829, caja 17, Libro General de cargo y Dala, 1828, exp. o lolder 6. 
"'ZC, Trc, 1810·1819 to 1822-1829, caja 17. Libro general común de cargo y dala, 1828. exp. o 
folder6 
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primer capítulo, se debió más al interés en terminar con ella por los conflictos que 

representaba su reforma para el gobierno, ante quienes aún defendían sus 

privilegios corporativos, que no a los problemas económicos, pues los esfuerzos 

de la legislatura local por llevar adelante una reforma del Colegio a partir de la 

aprobación deí primer plan general de estudios para el estado, en 1829, no se 

lograron realizar. Sin embargo, como se verá adelante, pese a lo precario del 

fondo de instrucción que se logró recaudar, sirvió para impulsar la fundación de 

un nuevo establecimiento para la segunda y tercera ensenanza. 

La creación del fondo de Instrucción pública (1829-1832) 

El primero de agosto de 1829 dejó eí poder el gobernador constitucional de 

Zacatecas, José María García Rojas y asumió provisionalmente el gobierno 

Francisco García Salinas quien, a fines del mismo ano tomó la titularidad. La 

administración de García Salinas, que actuó bajo condiciones económicas en 

extremo favorables, logró importantes avances en la organización de un sistema 

de instrucción pública. Para ello, su gobierno, de orientación liberal, promulgó, en 

1631, la Primera Parte deí Plan General de Instrucción Pública, iniciativa que 

habia sido planteada desde 1625 y formulada como proyecto en 1828. El intento 

de 1831 estaba centrado en particular en la primera enseñanza, pero también, 

dejaba asentadas las bases para formar el fondo especial de instrucción pública y 

éste fue uno de sus mayores logros. En efecto, una de las secciones, de las tres 

que integraban la Primera Parte del Plan, definió las partidas con que se 

constituiría dicho fondo.'" El Congreso asignó un porcentaje de 16 diversas 

entradas presupuestales, entre otras, las siguientes: la pensión del 5 y 20 por 

10 Documento 4, "Primera parte del Plan General de Instrucción Pública para el estado de 
Zacalecas", Zacalecas, Junio 30 de 1831. AGN, Justicia e Instrucción Pública, vol. 50, ff. 191l-196 
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ciento impuesta sobre las herencias y sobre las haciendas de beneficiar metales; 

el quince por ciento que los Ayuntamientos pagaban del total de sus fondos; el 

grano por marco que se cobraba a las platas''; los derechos de patente Y pase de 

los títulos de profesiones; el importe de colegiaturas y de donaciones y 

suscripciones voluntarias; de la renta decimal, de todos los bienes capitales o 

réditos que por disposiciones testamentarias estén destinadas a este ramo." 

Considerada la formación del fondo y, como fue visto en el primer capitulo, 

en tanto se publicaban las otras partes del Plan de instrucción Pública, se 

tomaron medidas en el Congreso para el impulso de la segunda y tercera 

ensellanza. En primer lugar, la Legislatura local decidió, en 1831, el cierre de las 

cátedras del Colegio de San Luis Gonzaga"; se pidió al rector la entrega del 

edificio; se solicitó al mayordomo realizar el inventario de todos sus muebles y 

útiles para que el portero quedara al cuidado tanto de esos bienes como de ta 

residencia, "disfrutando del mismo sueldo que ahora tiene" y, además, para que 

formara "el dia último de cada mes el presupuesto de los sueldos que se pagan al 

rector jubilado, presbitero ciudadano José Maria Jiménez, y el suyo propio; 

agregando los gastos de alumbrado y demás que fueran necesarios para la 

conservación y aseo del edificio, cuyo presupuesto lo presentará al Gobierno para 

que con su visto bueno se le satisfaga el importe."" De esa forma, al pagar 

solamente dos sueldos y el mantenimiento de un inmueble cerrado, se aligeraban 

notablemente los gastos de dicho colegio." Por otra parte, et mismo poder 

legislativo atendió la solicitud que, en 1830, habfa hecho el Ayuntamiento de 

" Bakewell señala que el grano por marco de plata Indica el valor de este metal en relación al 
trigo. En el siglo XVII, un marco de plata equivalla a 65 reales; para el siglo XIX, do acuerdo con 
Florescano y Gii Sánchez, era Igual a 8 pesos cuatro reales. Véase Bakewell, 1976, pp. 297-299 
"(nfoune .. 1847, pp. 28-29. · ·. 
,l Véase el capitulo I, apartado 2. . 
"AGN, Justicia e Instrucción Pública, vol. 50, ft.°212-214, agosto 14de1831. 
" En el cuadro 11 pueden verse los gast.os de. San Luis Gonzaga entre 1833 y 1834. 
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Jerez para validar los estudios de latinidad que se ofrecían en dicha villa Y, 

además, propuso se abriera alli un establecimiento de éstudios para lo cual tenlan 

algunas donaciones p~ivadas. De tal manera que, una vez Ce[ra,do .de ITlanera 

velada el antiguo colegio, se ordenó la creación de cuatro cátedras en Jerez_ que 

se instalárlan deniro de la designada como Casa.· de '.Estudi6s. En éste 

establecimill~tci se haría el primer ensayo de financiamiento ~~ociidente del fondo 

de instiucciÓn pÚblica. · - . . . 
~a ;!<Jrrii'~ción' del fondo, derivada de la 1 polfti~ educativa que había 

adoptado ei gobi~mo 'ele G~rcla Sal!nas: cbona~·~¿ c:O'~ ~~anos augurios. Asl lo 

muestran dos estados de los ingresos y egres~s de los caudales destinados al 
!_;.::: 

ramo de enseñanz~ > pÚblica ~e z~C;lteéás, y colectados en las once 

administraci~nes principales: Jel prinier~ ·muestra .10 colectado del. 30 de junio de 

1831 a 31 de marzo de 1·~~2.}~J·~;~;;;;nt~.~~~ el 6u~ciro 10; eri el se reporta un 

saldo a favor del f~~do ~~~s el~ in~resd~ se reportaron 9,544.S.3 y de egresos, 

8,486.5.3. En el segundo, que abarca un periodo más amplio, informa de julio de 

1831 hasta diciembre de 1832, nuevamente muestra un saldo a favor, siendo la 

suma total de ingresos Igual a 25,271.5.5", mientras que los egresos, 17,563.7.9. 

Por otra parte, en el cuadro 1 O, se observan las partidas de que se integraba el 

fondo y de cuales se obtenlan cantidades mayores. De tal manera, se advierte 

que una importante fuente de recursos provenía de la actividad minera, en 

cambio, de los fondos municipales poco se logró obtener. Por otra parte, cabe 

agregar que la administración general estatal del fondo de enseñanza, se puso en 

manos de la oficina principal de rentas, creada dentro de la reorganización de la 

administración pública general del estado en la ciudad de Zacatecas; esa 

"AHZ, Fondo Jefatura Política, serie Instrucción pública, subserie gastos, caja 1, años 1824-1833. 
29 de diciembre de 1832. 
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dependencia contaba con oficinas subagregadas, una por cada cabecera de 

Partida.'· 

Por ofra parte, ·en el cuadro, los egresos repórtados, también del periodo 

junio de 1831 . a ;arz~ ?e .1_83~0 ~ub~ian tre~ gastos; uno· de .. ellos importaba la 

cantidad més ~Ita s,7ai.s.J(pesos,. réaies: y' to'fninesj y ~e ~cupaba en financiar 

la enseñanza é:te dibujo; dosescUeias. d~, prim¡¡rlOI~ letras y}a manutención del 

edificio que ocupó San Luis Gonzaga.;En ~I ~~lllénio 'ciel rep()rte, los ingresos 

superaban a los egresos y, además, 1aA1i~'de.~gres'os pa~a la segunda y tercera 

enseñanza se explica porque la 'casa ·de'E~tudios de J~rez ~o fue abierta sino 

hasta octubre de 1832. 

" Pa.ra . esta época, zacatecas conllnuaba teniendo 11 partidos,· con ·sus respectivas · 
mumc1pa1idades, que eran: Zacatecas, Aguascalientes, Sombrerete, Jerez, Tlaltenango, Fresnillo, 
Juchlp1la, Nieves, Villanueva, Pinos y Mazapll. Zacatecas, AHZ, Fondo Jefatura Política sane 
instrucción Pública, subserie gastos, caja 2. Véase, Constitución, 1832. ' 
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cuadro 10. lngre10& y egresos del fondo de lns1rucclón Pública de Zacatecas (30 de Junio 
de 1831 a 31 de marzo da 1832) 

Ingresos 

Del grano en merco de plata 

Del 15% de los fondos de 

los Ayuntamientos 
De Mullas 

De donaciones o subscripciones 
voluntarias 
De la pensión de titulas o 
despachos 
De la renta decimal 
Del derecho de patente 
De la pensión de haciendas 
de beneficio 
De lodos los bienes capttales o 

réditos que por disposiciones 
testamenlarfas estás destinadas 
a este ramo 
Del 5 y 20% de testamentarias 

Tolal 

Egresos 

'oiputaci'ón de Minería ." 
Academia de Dibujo, mantenimiento 
de instalaciones y escuelas · ·., 
Suscripción de la Historia 
Natural · ., · · 

-- . 934.0.0 --:c-

. , ~.;~i.s.'/ 
... 765_.0.0~,, -· . 

8: 486.5.3 

En suma, el.fondo general· de enseñanza pública del estado había sido . . ' ... . 
formado y empezó funéionando bien. Así que, las autoridades trataron de 

fortalecerlo. En ese sentido,'lfl~nta efe E~señanza del estado; creada también 

como parte de la polltica local tendiente· a e~tructurar un sistema de enseñanza y 



la cual tenia fa función de atender todos fos- aspectos relacionados con el ramo, 

ordenó la enajenación de las casas que pertenecfan al antiguo Colegio": una cie 

ellas fue vendida ~n -1,000 pesos, a través de un rédil; redimible que pagaría el 

cinco por ciento anual sobre el capital,·a favor del fondo." · 

En cuanto a otios ingresos del fondo, estaban las colegi~tura~; 'asJ~to 
delicado, puesto que se señaló en el Plan de instrucción pública de z~cát~ca~ de 

1831 la gratuidad de fa enseñanza costeada por el Estado y, al misnio t¡;;mpb, se ,,., ·'.--:-; ·,'·.,-,- -

indicó como uno de los ingresos del fondo de instrucción pública; las matriculas a 
; '.<'.;::. ~· . 

cobrar en el Colegio. Ambos conceptos resultaban ambiguos en esos_-ITlci'menios: 

en primer lugar, no habla entonces cátedras abiertas ni en San Luis' Gonzaga ni 

en otro establecimiento y, en segundo, las bases generales :'del '.~ía~ no . 
,_:,·'.:·· ·.~·,-· :>·-· 

especificaban si debla considerarse dentro de tal condición a la segunda y tercera 

ensel\anza que, seguramente, pronto quedaría establecida. 

De cualquier forma, la creación del fondo se logródesp~és d~ a6biones 
, ... , .. ·- :. 

radicales emprendidas por una administración como la de· García Salinás, cuya 

política educativa se empeño en ese objetivo y, para ello;-ap'r~ve~Óformas de 

financiamiento anteriores que se integraron a los fondos de i'nsiruc'ción pública. 

Los primeros pasos se habían dado. 

El ensayo jerezano (1831-1837) 

La consolidación y fortalecimiento del fondo de instrucción pública debía pasar 

todavía por diversa's pruebas, especialmente sortear los cambios politicos, _a la 

"AHZ, Fondo Jefatura política, serie instrucción pública, subsene gastos, ca]a-1.- "Escritura de 
venta de casa perteneciente al Colegio de San Luis Gonzega", 24-de mayo-de 1832: y'-en 
Informe .. 1647. p. 25. _ . · 
"AHZ, Fondo Jefatura politica, serie instrucción pública, subserte gastos, caja 1. Zacatecas, 24 de 
mayo de 1832. 
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orden del día en las primeras décadas de independencia. El entusiasmo inicial fue 

grande y permitió que se mantuviera, hasta 1837, como fuente de financiamiento 

del establecimiento de segunda y tercera enseñanza, que se ensayaría en Jerez, 

aún con el arribo del régimen de república centralista. Veamos por partes. 

En 1831, el fondo para el sostenimiento de Ja instrucción pública estaba 

apenas planteado y, a pesar de ello, se tomó como base de financiamiento para la 

fundación de Ja Casa de Estudios de Jerez. Las partidas que Jo integraban 

consideraban antiguas prácticas de financiación, como eran las dotaciones 

directas de los vecinos pero que, sin embargo, no tenían, para Jos nuevos 

tiempos, Ja misma función "piadosa" y de sostenimiento de una corporación sino 

eran solamente complementarios; además, se tomaron recursos de otras medidas 

impositivas como fueron el porcentaje exigid~-~ fas fondos del ayuntamiento o 

sobre las testamentarias. Así se dio erige~- a una práctica del nuevo régimen, el 

financiamiento públieo. Enseguida veremo~ CÓJTIO se combinaron ambas, desde el 

papel director que sobre el ramo tomaron las autoridades locales. 

Los vecinos de Ja villa de Jerez", la mayoría integrantes del Cabildo, 

aportaron diversas cantidades que ascendieron a un total de 772 pesos. A éstas 

se sumaron la dotación de 300 pesos de réditos recibidos para una cátedra de 

latinidad, otorgada a favor del presbítero Juan Bautista de Ja Torre por el principal 

de 6,000 pesos, donados por Pantaleón de Ja Torre, en 1816; y dos escrituras de 

fianza a favor de la misma cátedra, consignadas a partir de la ley de 9 de junio de 

80 Lls1a de los ciudadanos que volunlarlamenle se han suscrito para la benéfica obra de un Colegio 
en esla villa: José Anlonlo Flores (presldenle del Ayunlamienlo). Manuel Llsaola (alcalde primero), 
Lic. Gregario Llamas, José Brilanli, F. Javier Mler y Terán, lgnaclo Dávlla Escobedo, Presbíleros 
Manuel Esparla y Pedro Carrillo, José Ma. lnguanzo, Jorge Felix, José Noriega, Rodrigo Páez, J. 
Antonio González,. Dlonlslo Llamas, J. Ignacio Zaldúa, Anlonlo Cabrera, Slxto Llsaola, Teresa 
Undlano, José Ma. Escobedo Varela, J. Ignacio Maldonado, J. Gregario Lodoza, Leonardo del 
Muro, J. Agñplto Escovedo, Anlonlo González Casio, Julian Barragán y Tagle, Luis Zelaya, 
Anlonlo Sanlillán, Ma. Slmona Barragán, lrineo Llamas. Sala Capilular de Jerez, Jullo 21 de 1831. 
AHZ, Fondo Jefatura Politlca, serie lnslrucción públlca, subserle generalldades, caja 1. 
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1831, que gravaba a los bienes capitales y a ·las testamentarias: en este caso, 

existía una por 1,500 peso;," reconocida por Tri~idact Flor~s sobre su ~sa, y otra, 

cuyo monto se desconoce, pagad~ p~r la viuda,d~ T~deb Ortiz."' 

En f~brero. de 1832; Jos'é · Ma'rra d~ la Cainp~.· cómisionado por la Junta 

Directiva de. Enseñanz~ para cónciJ/1a~ ~~~i~icines materiales existentes en 

Jerez para tal fundación, fue enter~d{~ci/ e'tA~minÍstrador de rentas de esa -- ,_ , ...... ,., .. ·. . 
localidad, José Ignacio Zaldúa, ·. aceré:ii':de los ingresos habidos hasta ese 

momento como fondo de enseñanza· púbÍica: de los anteriormente anotados, se 

indicaba que de los provenientes de la casa mortuoria del Sr. Juan Bautista de la 

Torre, "consignados al sostenimiento de la cátedra de latinidad [ ... )sólo quedaban 

en depósito [ supongo que de los réditos acumulados hasta ese momento] ciento 

veinticinco pesos, por haberse pagado al preceptor lo que se había atrasado"; y, 

de las donaciones voluntarias, se estimaban 400 pesos como ingreso al fondo." 

De tal forma, al comprobar los ingresos del fondo, el enviado de la Junta 

reconoció que exi.stían las condiciones económicas para establecer el Colegio. 

Entonces; se procedió a tomar en alquiler una casa que pertenecía a la familia 

Gordoa, á la cual. se le hicieron diversas reparaciones, pues la apertura se haria 

en octubre de 1832." Todavía, para hacer frente a esta obra, hubo cooperación 

de los vecinos pues "debido a las .circunstancias ... [de los fondos públicos] no es 

posible lograrlo por el momento." Es decir, aún sin haber. un claro deslinde entre 

las prácticas anteriores y las nuevas, l,as antiguas pasaron a fonmar parte de la 

forma de financiamiento público de las instituciones educativas escolarizadas, 

creadas por el gobierno. 

" AHZ, Fondo Jefatura Política, serte Instrucción pública, subsane generalidades, caja 2. 
zacatecas, agoslo 21 de 1832. 
'' AHZ, Fondo Jefatura Polilica, serte Instrucción pública, subsane generalidades, caja 1. 
Administración de Rentas de Jerez, 11 de febrero de 1832. 
111 AHZ, Fondo Jefa1ura Politica, serie Instrucción pública, subserie generalidades, caja 1. 
Zacalecas, 11 de agosto de 1832c 



En 1632, se inauguró la Casa de Estudios de Jerez, con cuatro cátedras y 

pensionistas que pagaban 140 pesos por tercios adelantados. La institución 

recibiría también, por cuenta del estado, once becados, uno por .cada 'partido. Sin 

embargo, la Casa de Estudios éte Jerez no ~;;stuvo condiciones óptimas de 

estudio, vivienda y alimentos para sus internos, ¡)Je~ a ~quéllos que n;; tenían 

recursos para presentar sus exámenes, pese a :1cis: buenos de~~os. del gobierno, 
. ·- . ·,".· r' 

no siempre se les pudieron cúbrir sus gastos," 

En ese entonces, el c61e~fo contaba bon ~I sfguiente personal: el director, 

cuatro catedráticos, el secr~t~ri~. Y ciu.~\r~ sirviente~. Los empleos de sirvientes 

eran desempei'\ados, en algunos· Cásos,. por los propios colegiales, a los que se 

daba alguna compe~sacié>~. Los su~1dós asignados ª dichc3 oficios eran 

variables: por ejemplo,• ~I ~~~b~rb ~/~1 galopln cobrában 4 pesos al mes, los 

mozos y el cocinero, 6 C:Sdá~h~; •• Yel ~artero, 1~ pesos. 

Durante los añ~s ti&~ ~;tüv6 abi~rto .~1 Colegib de Jerez - canocido .. 

·también como "de L~ PurÍ~in;a;•J, e;tÓ es, entre 1632y1637, IÓs ingresos y. 
-- "_ ~~;~-· ,,-_.~; :::·~ )::::;_: }J.:::.,· -):·.'~·;.·. :'·\~:>' - ·~:-.:-:.· <\. ~-: -.. -..:.:: .. !_,.}. . :.: '._>'·. . ·. 

egresos fueron cubiertos en gran parte por,· el fondo . de instrucción· pública, 
·.- -<<·-· ,•,:-- ';.·:,: ··_;_:' 

administrado por fa Oficina; de• Rentas de Jerez:. Sin. embargo, 'déííé. precisarse 
¡"'•;_·_ •-'•·'. ",',. ,, ,-_, " •.•. ,., •. ,.,, ,., .. ·,_. • 

que no era el único egresó; del fondo, pues también se manténia, éomo estaba 

prescrito por ley, una Es~Úelade primeras letlas para. nindS y 6tr~ de niñas." 

Además, debido a que el entusiasmo inicial que despertó el proyecto en Jerez al 

poco tiempo decayó, y pronto se presentó un déficit entre los ingresos y egresos 

" Por ejemplo, el 22 de sepllembre de 1834, el gobernador, Francisco García Salinas, envió una 
contestación al presldenle del Consejo de Gobierno en el que señalaba que a pesar de que el 
gobierno aprobaba el costo de 207 pesos, 6 reales calculado para el vestuario y demás útiles de 
los alumnos, ·1as urgentes necesidades que reporta le Hacienda Pública no permiten que se Ubre 
de momento la cantidad a que ascienda aquel gaSto." y ofrecía que para el próximo octubre se 
verificaría el gasto presupuestado. AHZ, Fondo Jefatura Pofillca, serie Instrucción pública, 
subserie generalidades, caja 3, 1 r. 
11s AHZ, Fondo Jefatura Política, selie instrucción pública, subscrte gastos, caja 2. Ingresos y 
Egresos del Ramo de Enseñanza Pública de Jerez, 1833. 
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del fondo local, ésle empezó a manejar suplementos. De tal forma, la Dirección 

General de Hacienda de Zacatecas tuvo que cubrir el alcance que resultába en 

contra del fondo de instrucción pública entre los ingresc)s y egres~; ~·~ Jerez. 

En. el ~iguiente ctiad~o terí~mo,s una'comparación en!;~ los ingreso~. Y 

egresos réport~dos,' unos, por~I dir~ct6~. deJá cás~ ;~,e~ludias'Y los ~trof dEI lo 

recaudado . P()r coílcept? de i.~siru~i6.n públiC<J en·, la· a~Íninistra~ión .· 1ocal. de 

rentas en Jerez entr~ 1632 y3a34:i: Las, la.gun<l.s'dé informaélón 'se· Ci'bser\..an en 

los espacios en blanco. Peí otra ~~rte,c)as cifrás éricontrad
1

~~ ~rres~6~den a los 

últimos años d~ 1~iep¿~{1~·_¡~der~1'y f~suU~ ;ig,~ificaÍivo ~~e desa~arezcan en 

los siguientes; inclÚyerid~ lo~'.priiriero!!' del régimen centralista, esto es, entre 

1635 y 1.637. ¿oesa~~~~'.dié> ~~s~ Íá P(lfllica educativa seguida hasta entonces, 

que logró la fom~ciÓ~ dk1 Íond~? CÍ l,cómo se continuó? 

Los total,e_s r~p~rt~:dos~~rmiten observar con claridad que los ingresos del 

estabÍediíl1ie~i~ Íe~e~an'o:.Pr~'~éni~ntes de colegiaturas y pago a catedráticos y 
.,. :º '.·. :· .. •·. :/.- '•\"".\· -.-.. 

empleados y notificados a la ,b.dministración de rentas, superaban a los egresos. 

En cambio, · l~s ~~¡~~º~ ·d¿ Íos. fcJndos públicos locales superaban por gran 
-· . -·.,-- - -··¡,-----

margen a los i~gresos: Es'deé:ir; no se alcanzaban a cubrir de dichos fondos, los 

gastos de. I~ iristru6<:ió~·~úbli~ de Jerez y entonces, pasaban a ser suplidos por 

al fonda generái 'de Zacateeas. 



Cuadro 11. Egl't'sOll e ingr,•sos de h1 administración de rentas de Jcrc-~ y de la Caaa de e1tudio1. 

l-0!:"'--'-'='--==="---'==~---¡~0RENJE ¡.:E"'A"-OR'-"E"-N~J----l 

'711 4.42738 
l-...!::::.¡;::::.:;.:__.¡.:.:=----i~-'-:;----1---":10 4,&t.4 7 3 

236 51517.J.1 

o e.ooe 2 s 

50 7,1113111 

1,537 7 

..... ,., 
49572 

280,11 

24742 

47.2 

112 ::se 

271.52 

2,tM.36.220 

Cla\'cs. JNGJEREZ= ingresos de la Casa de estudios 
EGREJER= Egresos de la Casa de Estudios 
IADRENJER= Ingresos al fondo de instrucción pública 

en la administración de rentas de Jcrc7. 

UIM25 

9.93368 

10.1995 

10,7980 

11.337.1 

11.~25 

12.UlilO 

13,317.5 

8,422211 

12U61.3t.!11 

EADRENJ= Egresos del fondo público de instrucción pública 
en Ja administración de rcnlas de Jcrcz. 

Fuente: AH7., Jefatura PoUtica, 1eric Instrucción Pública, guto1, c:aja.!I 1 y 2. 
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Por otra parte, en el cuadro 12 se presenta un esta.do de los ingresos. y 

egresos que, entre 1832 y 1834, reportó el fondo, de instrucción públiéa, de la 

Administración_ General _de rentas_ en_ lá capital 'estatal,- así: eomo los gastos: de 
- . -.·-' - :.- -.- .. - . ·.-·. - -_-:-· 

mantenimiento del inmueble donde antes estuvo S~n luis G~nz~ga. Én este caso, 

la información también es incompleta pUes, p~r e]~;,,plo, pa~; dat;s sobre el fondo 
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apenas encontrarnos de siete meses. Con todo, se vuelve a comprobar que el 

fondo general de instrucción pública de Zacatecas comenzaba a tener un 

funcionamiento ~decuado, puesto q~e l~s ingresos superaban a los ingresos 

permitiendo de esa ¡orrn~ _que.cumpliera .. su ;unció~·p~e~ del mismo se podian 
": .... -·'..- . ,,, .,. ·.' .-,··· .· - -. • ..... «··' - . ~ >" ,_., '. ' - ·_., .. ' ... 

suplir los deficits que 'preseníárán. las adrninistraciónes de partido. Corno sucedía 

~:p:~~::()pi:ª'Jf ;Slri~tfa:~~!~~~:rr~b:til%~:t~i:~:· e:~st~0:cr:g::s~: 
corpor~~ión, ·~¡ '~~~t~ µ6; /eÍ ~·~~t~~Ími~~t6'. del ~ditÍ~¡() •se habla reducido 

notablemente .. 

Cuadro 12. Ingreso• y Egreso• de I• admlnl1traclón de rentas de ZDcatec:ae y gasto dettlnado al 

m1ntonlmlento del Inmueble donde estuvo fnstalltdo el Coleglo de San-Lul1 Gonuga (1833·1834) . 

""° ... , IAOllONZAC "'°"'NZAC OAST!iLG 

"'" MARZO eo.Je 
lall ABRIL 5702 

lall W.YO 15312 

lall JUNIO .... 
lall JUUO 892.11 

'ª" AGOSTO 151.7.11 

'ª" SEPTIE!MISRI! .,,. 
18l3 OC1V8RO 81.1.S 

18l3 ~IO\llfMSRI! .. ,, 
1833 OCl~BRI! se.o e ,.,. !f«RO J.103<48 1.1153."4 "' ,.,. f'l!SRfRO 2C»4H 2,364<4 88511 ,.,. """º ae.5542 <47527 "" 'ª" ABRIL 9084 72 151781 D5315 , ... W.YO 1.10112 !7113 7 ,.,. JUN<> 76834 5511!13 sa ,.,. JULIO Ga11.n &2845 

T ... loo 10,078.28 2DI 7,8.21.23 •1.32.73 

Cla\"cs: JADRENZAC= ingresos administración de rentas de Zacatccas 
EADRENZAC= Egresos adminis1raci611 de rentas de Zaca1ccas 

GASTSLG= gastos del inmUcble donde se ubicaba San Luis Gorvaga 

Fuente: AHZ. Fondo Jefatura polltlca. aerle lnatrucclón pübllca. auba.erlo g••toa, c•JH 1 y 2. 
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La comparación de los dos cuadros permite concluir que del fondo de 

instrucción pública de. Zacatecas, mediante' el mecanismo antes descrito, se 
.. -. ·,. . .. 

financiaba en totalidad la Casa de estudios de Jerez, fundada en 1832 que era, 

en otros términós, el primer establecimiento Literario del, estado, cuya sedefue, 

hasta 1837, dicha villa. 

Por btra parte, 2onviene reiterar, la nueva forma as~Ínidx poi el Estado 
- < .- • ..:. ····- ·' 

para financiar la instrucción pública tenia SU 'lUStento en la exÍstef1.Cia de .un fondo 
·; . ' ·. '· -.,\ "_, ... _, .. "··-·--

que se integró bajo una combinación de prácticas antiguas Y,nu~vas,' pues entre 

las . partidas consideradas para su recaudación. s~ in~l~~~rCÍíl, . k~r. ej~iiiplo; ·los 
. -.. _:}:···- \) ;-·-.·-:·> ,_·- __ '·,'· :.1:::>~: :. -,--·· :. 

réditos de los capitales dotados para las cátedras de latinidad y filosofla;casl como· 

donaciones voluntarias. Estas formas fueron étesapareci.endo a_:medida que se 

consolidaba el nuevo régimen. Además, debe destacarse en el caso de 

Zacatecas, la existencia y consolidación de un fondo de instrucción pública estatal 

dentro de las condiciones permitidas por el régimen de gobierno federal. 

3. ENTRE EL PODER CENTRAL Y LA AUTONOM/A REGIONAL: EL 

FINANCIAMIENTO DEL INSTITUTO LITERARIO EN ZACATECAS (1837-1845) 

En las décadas de los treinta a cincuenta del siglo XIX, hubo dos momentos 

(1836-1846; 1653-1655) en los cuales se mantuvo en la República el régimen 

centralista de gobierno. En ambos casos, el poder central de la ciudad de México, 

realizó serios intentos por avanzar en la formación de un sistema de enseñanza 

pública bajo un proyecto centralista-y nilcionai,' para-·auoereÓ 'un-organismo 

central, formado a partir de esa política, que ejerceria las funciones de gobierno y 

administ~ación sobre todos. los ·establecimientos de enseñanza de los 
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departamentos; Asimismo, se pretendió la formación y funci~namiento de un 

fondo general de instrucción públi~ q~e costear'a la ed~cación _administrada por 

el estado. Sin embargo, estos intentos nC? tuvle~onviabilidad, en gr~n p~rte: por la 

falta de fuerza de 1ás autoridades céntralés(lricapaces de lograr la obtención de 

consensos entre. las élites 'regionaies'~ que, les permitieran ' ~vanzar ···.en la 

consolidación de ~ri ! pcide~ ~litfaf i~ ~~~io~~Í. S;n e~bargii'; los briíyectos sí 

tuvierCJn algún ~~ e~ los .'5ÍadCJ~; ~dela~te t;ato ~~ s~g~ir elimpacto qJe t.uvo la 
. ~ . . . 'e • , 

centralización s.obre.el financiamiento. En este caso, hab.rá mandón c~nstante de 

dos fondos; uno l1áciéinal y otro estatal. 

Fondo nacional y fondo.departamental 

En 1836, I~ República se tomó centralista y esto trajo consigo una serie de 

cambios pollticos y administrativos en el interior de los ahora·dapartamentos: Lá 

situació~ de Zacatecas era totalmente distinta respect~ ~e.Iris ~tíos ai:it~riores. 
Dos a.ños atrás, priJducto de la pugna dirigida µar eléder gel'leral'¡:iara someter a·. 

la entidad, ésta había pasado a una situación eco~Ómic::á' dÍfícll y, por. o'íra parte, 

había perdido parte ~e su territorio, ptíes;el p~~id~,d~ ;~u~sba.li;ri;esconsi~uió 
separar~e para f~rma~ un ~stacl~ más,· Elie1 t~rr~nri ed~~íivbseáiero~.~;;.;bios 

•. ' , .-·- '·'l . ' ·~-~ .. - ·~·--··-~· ¡,<.-·:--- '::~·- .• 

de suma relevancia. El primero .ocurrió en .1.B37, cuando el núevo gobierno 

centralista, a cuya cabeza 'estaba el general Sanii~gci Villegas, tomó ·1a ·decisión 

dé trasladar las cátedras ~el l·~sii;uto' Lit~;~rio'~ é~~a ~~ 0;{jdio~}:~e Úerez a la 

ciudad de Zacatecas, para ÍnstalaÍlás.eri el edificio ántesocilpado pÓíSan Luis 

Gonzaga, que a partir de e~tori~s fue i~cié d~I i~iiit~tCJ de.I ~epartarriento. La 

explicación de ese cambio par~~ e~t~r. p~r ¿~~ parte; in las pugnas entre los 

grupos oligárquicos deZai:átei:ás que bÚscaban tal. vez imponer su ciudad, su 
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distrito, .sobre otros, en este caso, sobre los jerezanos. Por otra, la política 

educativa fue reorientada y su objetivo fue dar una forma institucional más 

acabada al modelo educativo experimentado en el establecimiento de Jerez: En 

primer lugar, se consolidó una estructura dibujada desde los primeros anos de la 

Independencia, como era el gobierno y administración bajo la égida de las nuevas 

autoridades civiles; en segundo, se fortaleció la planta de profesores laicos y, 

también, se trató de sostener a la institución con el fondo de instrucción pública. 

El argumentó utilizado por la comisión de la Asamblea, encargada del traslado, se 

basó en las ventajas que tendría para los jóvenes del departamento, la instalación 

en la ciudad de Zacalecas, la capital. Sin embargo, a lo largo del régimen 

centralista, el gobierno local, sin renovar el anterior proyecto de instrucción 

pública, solamente dio a conocer un reglamento para el gobierno interior del 

instituto que, por otra parte, era demasiado breve. En otras palabras, con relación 

al tema del presente capitulo, no se mencionó innovación alguna. La forma de 

financiamiento a partir del fondo de instrucción pública, se mantuvo en los 

términos vigentes hasta 1843. 

En efecto, al no derogarse la Ley de Instrucción Pública de 1831, el fondo 

de instrucción pública continuó vigente hasta que, en 1843, dentro del régimen de 

las Bases Orgánicas, fue dado a conocer por el Ministro de Justicia e Instrucción 

Pública, Manuel Baranda, el Plan General de Estudios para toda la República 

tenía entre sus objetivos la formación de un fondo nacional de instrucción pública. 

Así que, mientras llegaron los planes de centralización desde la Ciudad de 

México, el departamento de Zacatecas ¡iudo, entre 1831 y 1843, seguir legislando 

en materia educativa; por lo demás, las Siete Leyes constitucionales le daban 

cierto margan da acción. En el lapso indicado, se trató de fortalecer y adecuar el 

fondo local. Sin embargo, si en las mejores condiciones económicas del estado, 
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durante el federalismo, no logró consolidarse plenamente, la situ.ación sería más 

complicada en el periOdo . centralista. Principalmente . por el m.al momento que 

entonces sufría el departamento recién éreado. 

En ~f~cio, l~s cuentas de los años de 1837 y 1838 del fondÓ genera(de 

. Zacatecas, qúe se inte~raba -de acuerdo a la ley- con to reciiUd~do 'en los 9 

distritos del d~partarnento, muestran· el déficit existente en ellas, pues mientras en 
. :-!'· .. _"._;,"'·._<:: 

el primero• de'dichos años, el gasto anual se estimó en 12, 464 pesos,· tos 

ingré~~~ t~t~i~~ ~t~nzaron la cantidad de 8, 327 pesos. 5 rl. 716 granos", en el 

segundo, la~'':cifras fueron 20.592 pesos contra 23,197.3.4." El distrito de 

Zac;;tecas e;~'e1 ·~ue .más aportaba y su fondo particular presentaba un saldo a 

favor. 

Un. cambio se propuso en uno de los ramos destinados a ingresar al fondo 

local. El 30 de marzo de 1837, lá Asamblea departamental destinó, del aporte del 

15 % que sobre sus recursos debian aportar los ayuntamientos al fondo de 

instrucción pública, et 50 % en _ exctu_síva para atender la que se empezaba a 

llamar educación secundaría"'. Esta :innovación en las contribuciones s[ fue 

puesta en práctica, como to demuestran algunos dalos encontrados, procedentes 

de las municipalidades de Vetagrande y Pánuco, del distrito de Zacatecas", y 

tuvieron efecto entre 1839 y 1645. Las cantidades recolectadas por las 

administraciones municipales locales eran remitidas a la principal, en la cabecera 

del distrito, y de aquí a la capital. Por ejemplo, en el año de 1840 fueron: 

.. Gacela del Gobierno de Zacatecas. jueves 7 de diciembre de 1837, p. 487. 
111 Documento no. S. "'Estado que manifiesta los Ingresos y egresos que tienen actualmente los 
nueve distritos en que esté dividido el Departamento de Zacalecas" abrtl 30 de 1836. AGN, 
Justicia e Instrucción Pública, vol. 50, sil. · ___ . • 
"

11 AHZ, Fondo Jefatura Política, serie instrucción pública, subserie gastos, cajas 3 y 4. 
119 Durante el centralismo, los estados pasaron a ser departamentos y fueron dividido en distritos. 
D~ntro de éstos, se integraban los municipios. Zacatccas era un distrito, Integrado po.r Vctagrande, 
Panuco, Guadalupe y San José de la Isla. . . 
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Cuadro 13. Aportación destinada exclusivamente a la enserlanza socundaria. de la mitad del 
16% que de sus fondos aportan los Ayuntamientos al fondo_ de, ~n~tr~.cción 
Pública (1840) · 

Mes· Pánuco Vetagrande 

Enero 1.4.0 12.6.0 
Febrero 6.9.0 14.6.12 
Marzo 16.1.72 
Abril. 1.1.7 11.4.42 
Mayo 13.0,0. 
Junio 3.4.9 12.4.9 
Julio 1.6.9 15.0.0 
Agosto 1.7.0 15.5.9 
Septiembre 1.9.1 16.4.3 
Octubre 2.3.0 16.4.9 
Noviembre 1.2.9 11.7.72 
Diciembre 1.5.6 14.4.0 
Totales 19.50.82 65.45.228 

En realidad, resultaban cantidades pequeñas y 'dabi'¿ron ;~P~~senÍar una 

parte mínima del total que ocasionaban l()s gast?s dÉi' lin'fesia'&ieci~ienfo 
educativo co'mo el Instituto literario, el. cual te~ia. lo's siduie~t~s Ü~stcis fijÓs: 

sueldos del director, vicedirector, seis caÍadráticci~ Y:tre~ .sl~Íentes. La 'apo~ación. 

de los Ayuntamiento~ al fondo general era·:eséa~a.'.Y lo,rec:Oiectaclo:~¡; las 

administraciones. distritales •.. 9~ne¡á1,;;enÍ~ ~;,. al;anza'i:ia ~íqUl~ra · ¿::~ub'rir los 

::~:~pi::. la insiru~ciÓ~ dé pri7ra ; ~n~t~~~za .. ·.'.0~:~ ~:biJn ~~t~~r los 

medidalsa ::;~c~=~n¡j;\~':ir:;~~ fti~~~J~±) 1~~~rs~c~~:1id1~ ~1~:ó :r:::~~ 
enseñánza: é;tas ;ue'r6rí ~I cie:r~ d~ la 1:'~6uel~; Noi,;;al Y• ta~blén, la cláusura de . 

· · ·- -, · ''- · · · ·- · - -;-'-~o;-o - · ·· -..,-o ·- - J 

la escuela de niñás que existía en el Departamento. Esta .segunda acción fue 
': ., . ·. , ' . . '. : . . . ~· ' .' 

propiciada por el traslado de las cátedras de Jerez a Zacatecas, . que implicó 
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gastos fuertes, sufragados a costa de dicha clausura; además, porque debla 

financiarse el instituto. 

Por otra parte, para estCls ~omentos, ~I antigúo in¡;,ueble de .. Sar;¡ Luis 

Gonzaga dejó d~ te~er e~l~te;,'d~ 6c;11ici)a;, ~ues}'ento~ces pas6 a s~rsed~ del 

Instituto Literario y, eón segurid~d.· 1~ p~tjue'~a sub~ericÍÓn q~é aún ie¿ibÍa para 

su manienimient~ él~bió ~i~tiri~i~~ fa~~¡~~ Íi~~ª ~; ~L~~º · e~t~blecimi~l1to.Sobre 
los gastos del instituto le~~mos d~tbs ~üei . nos informan el ~6s.tÓ. promedio que 

tenia entonces, y e(a :pa~aclci: ~el rÓ~~6.é:te instrucciÓn'plÍblica lo~I. D!Jrante los 

años de 1838 ~. 1a3s, s~··p~¿~·;;;¿¡oii~ron ~!director, por cO~cepto d~ sueldos y 

para el sost~ninii~nt6 de los iridi~id~6~ del l~stitGt~ y m~nte~i~ie~t"a d~I inm'ueble, 

las siguientes cantidades'",,~ue ;~e;¿l1 r~port~dos por el ~irectbr ypor la diieccióri 

de hacienda deldepártaménto: 

\).)El pago de un ·mes se hacia en· los pri~eros ·días del mes slgulonte. Es decir, el pago de 
noviembre correspondia al gasto de octubre y asi sucesivamente. 
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cuadro 14. cantidades suministradas al Director para el gasto del Instituto Literario de 
Zacateca&. (1837-1839) 

Ano Mes Datos del lnslituto Datos Oficiales 

1837 Noviembre 731.4.6 

Diciembre 950.0.0 

1838 Enero 1,004.0.0 ·. 

Febrero 1,100.0.0 . ,•,', 

Marzo 906.0.0 .. ·. 
Abr11 750.0.0 ' ;, ..... 
Mayo 700.0.0 " .. '· 
Septiembre 634.0.0 420.3.0 '' ';·;. 

Octubre 700.0.0 764.7.21/2 ·.·· .• :· • ·. 

Noviembre 350.0.0 816.1.11/2·' .. ··. .· ·. 

Diciembre 473.0.0 ···:1,010.4.3· .. ,• ·•.•· • •. . 
1839 Enero 1,054.5.6 . 687.3.6. e; ... 

Febrero 534.0.0 642.1.10 112 •.•. . ·.:.·-'"'-. ...... , ... . . 
Marzo 700.0.0 . 803.1.1 ..... ... : 
Abril 835.6.1 1/2 .. . 
Mayo 600.0.0 794.6.6 ..... 
Junio 600.0.0 787.0.1 .. 
Julio ·· 570.0.0 .' 910.2.2 1/2 • .· ... 
Agosto 700.0.0 846.7.1 . 
Septiembre . · 600.0.0 ... .··· 

Total 13,857.2.0 . 9,729.4.61/2 . ', . 
Fuente: AHZ, Fondo Jefalur1.P0Utlc1, c,erle lnctrucclóo publlca, aubserte gt!ner1lldade1, c1J1 3, _Fondo Poder 

Ejecut!vo, ~rle ~recctón de Hacienda, ano de 1838 y en Zacat~H CollecUon, Trenury R8corda 
~ c~~~~dance, MlsceU1neou1 Volumes, caja 41. · · 

Las cifras del cuadro anterior proceden de dos fuentes· diversas: las 

primer~s: del director, quien rep~rta las canlidade~ que mesa me; le fÚeron 

entregadas por la haci~nd~ local; las seg~ndas, de los ~fici~les ~~ , haci~~~a, 
quienes informan las cirras"~ntreg~das a11n;m~io. si bien tiac~~ ra1ia d~i~;, sobre 

los núm~ros qu~: hem~; l;~mad~ ~fl~iale;, ~~e~· ~~Í~te un~ lág¿~a ·de varios 

meses respecto.~ las otras, si~~m~~r¡¡;_su_c§1T1ll~~a¿ión_~~rmite cd;servar la 

discreparÍcia entre alTlba~. p~es, por regla general, '1cís daios procedentes de las 
'. - '• . ·' ' · .. 

autoridades resulla.n ser mayores, que los del insliluto. Por ejemplo, en diciembre 

; 

l. 

1 
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de 1838, el director informa 473.0.0 y la_ contaduría de hacienda de Zacatecas, 

1,010.4.3. Sin embargo, más relevante que esa diferencia, éonviene resaltar que 

los egresos dellnstituto. erari paga_dos en m_omentos íntegramente del fondo de 

instrucción pública, del. dJa1 Jorma.ban parte ingresos directos, como las 

colegiaturas,.de las qu~. par~:~u~~tra mala fortuna, no tenemos evidencias sobre 
: ·' _, ... ·-·¡·· ·'' 

cuánto reportaban. Los': gastos· Óeasionados por la institución decimonónica, 
-. . . 

serían 729 pesos mensuales én promedio, y si recordamos alguna de las cuentas 

pagadas al antiguo colegio d~_San Luis Gonzaga, también en promedio unos 700 

pesos mensuales, signíficarf~ qÚ~", pa;a el siglo XIX se ocupaba una suma menor. 

Sobre todo, si se tornan én 'c~~nia otros factores que inciden en la economla, ·en 

e1 costo de 1a vid~. Estas ·elatos c6brarían mayor relevancia sí se contara con una 

serie más larga y s~ Co~par,~r1n con el número de alumnos, que, a mediados del 

siglo XIX, llegó a ser s~~arnerte ¡;il~o:" 

Retoma_rido el hilo de la-' te~is, la serie de datos antes· vistos so·n 

significativos· en tanto revelan lá_ corisoHdació_n _del fondo de l~struccióri pública 

local · qUe, pese . 1(.~u • p_re~[i~da~. jogró; rnante~er; la ÍQstru~~iór¡ de. segunda 

ens_eñanza . y •. profesionai; las'qúe ·. se ~irnpartian '•en el instituto literario'. Otras . 

acciones de las aJÍ~ridades 1departamEintales se enfocaron a 1~. recuperación de 
·. ,.,_,·'-.. 

los antiguos fondos; 

H~Cia J838, ~n i~ cÍ~d~~ de ~~xii:b, el ~~~ie;rlo tr~ta~~ d~ organizar un 
,,·. ',·-,,• •. ,;,;• • • ~-;:: .·':'.';" ;,:, ;, •:• ,·, .·~''',",,,'::~.; ,·, •• ~ ••• •'-~P'<'•-'••"' ,'·~' ~ 

plan general de esl~dios'._rnó_tivo por el cual, una cornisiÓn de la_·a~ainblea general 

solicitó informes a 16s departa~~~tos s,6b;e el e~tadci d~ I~ in~tfucciÓn pú~lidá en 

cada uno ~e ello~:. El •·g~bier~o d~ ~'.l_~t~~s, ·~I t;~~po.que én~jó el informe 

solicitado, elevó nuevalTl~rite su~.i~jo reclamo, p6r el 'q~e pedi~n s~ pa~aran los > 

163,676 pesos ~ ~ú:n_a: t()taÍ,_<J~ l_as d_<l~ e~drituÚs_d~j~posic:ió~ cje)éditos del 
91 Véase el capitulo tres do-~de.- ~~- ~-a~,:~-i~~n~-~ ~-iir~~ -d·;¡ -~:~~c:o d~ ~~legi~¡'~~· ·de_·.-San -~~is 
Gonzaga asi como de alumnosdel lnslilulo enlre 1839 y 1852. · 
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financiaran todos los establecimientos educativos dependientes del estado, entre 

ellos los declarados "colegios nacionales". Elfondo na'cional se pretendía formar. 

básicamente, con el cobro del• 6% sobre· ras here.~cias· transversales.~' Veamos 
' - ' ., > - ' ' ••• ' -· • ' - • ~ • - ••• 

como·. incidió esta política de centralización. del ririanci~mienta' ~dJcáiivéi' en el 
,,... : . ,·... :·:; \,1 :;~,;: 

fondo. r:~~ndo generál ~: in~·tr~c~ió'n pObli~~ del plar1 de¡foara~da/s~la~ente 
consideraba 'ü~ad.~S f¡¡~cd;.,;~¡~·~~·¡~~t~~Ja;}d~~; i~tegr~ti~~:~r. ~~ná~ ·. ,~~' de 

Zacátecas, esto ~s~ \os '.1~'gados. b,'tes~amé(lt~ríar Los• de~artame~iós: debían 

mandar,. a la Tes6~~.rí~ ·:'9eri~~~I de :Yá ri~~íó~·.·· 16f··~~f.i\~lef coÍ:irad6s por 

testamentárias, y hacerse Cargo de eirás pará que/desde la Ciudad de México, se 
•'r '• '., ,' "'''" :,-. ·''·'"· • '• :,, - ',, ,• • ;• , .. -'.••' ,•,',,'•' • 

enviaran los resri~é:t¡vos réditós que perté609rar1. a Ía ínsfru~Íón pÚbiÍca. Así que,. 
' -·-- - - _, ---~·-· - -- ' ' . - . , - . ·-----··- ___ ,_'> - . - .- '' ,.. ----~ ' ., .. -;- ' - . -- ·-· -- . . -- -

siguiendo las ó;den.es dél _ga'bjer~~.c~ntral); en· Zacatecas 'sé puso en práctica 

dicha ley iii;ro: ª' pÓc'? tie~~o/ía ~Í~c~ep~h~!ª 'e~tr~'.ici'qÜe ante{se¡ re~udaba y 
lo nuevo, disminuyó de manera consíderabÍe los ingresos del fÓndo local,al no 

,~ r .~~·· '•-)">'...: 

permitirse su capitalización sino' ÚníéamerÍte su imposición a réditÓs. Por ejemplo, 
'" . _·' • -,; . • ' •.• .· . . .. ' . "°"';. . ... , .· .· '. .. . !. ' . ~ . 

de zácatecas,' la tesorerla general r.ecibló en lacíudad 'de México 1 O, ~OOpesos 

procedentes de ,; te~iam~pta:ia ··4'1sab~1 'u/¡uti~ y .Ju)í~n''~~re~¿n'.. ~rod~~idcis 
por .la .• Hacienda de'.,Es~fritu/Santo.síÍuad~)en•'elidis'trito~de;Pinos.· de ese 

~~:f ~j~~~iíi!1Ji~li~~ 
que 1e asigna .ra.iey de,18 cie~ago~to:cie 1~<1a.$:A.ciemá{~huia~ta:e1 ·período 

transcurrido desde lá expedicíÓn de ésa ltiy d~ BaranéM de' 1843 hast~ 1845 no 
·' ,, •• - ,'.· '· .. ,._ ..• ' ••. -, • ·" 1 

" Plan General de lnslrúcción PÚ~lic~: ~GN, J~~Íciá e \~st~~~lón Pública .. 
., AHZ, Fondo poder legislalivo, serie lrislriicción pública, caja 2 .. 



se declaró, en Zacatecas, otra herencia sobre la cual se pudiera aplicar la 

legislación." Como resultado, se . presentaban ·dificultades· para un mejor 

financiamiento. de la enseñanza del departamento, pu_e~ en términos concretos, la 

ley centralista termi_nab~ ca~ .el f?.ndod~ ~~strucción ~~bli~ l~cal: 
De tal forma, eí directór ci~r instituto literario, :r:eodÓsio La re_~. solicitó a la 

asamblea departamental, en1B45.,entre oíros ~~pectosique se.pásara sobre la 

ley general y se ~~l~iera a int~g)~[elfondb~ónt~d~~l;~·r~ITld~~ci~t~m:p¡~dos en 

la ley estatal de 1031 .• Arg]rnentaba Lares que(:.e1 iondo
0

por,lócomlÍn no puede 
'· ' . -· .. ,. :-: : : : ' ''"· ' ··.> .. ¡·i .. ·-~ ~ ;. :· .:: : ., ! ;···'.<, - • • ~: ~º-. · . . -.: :;:-.. ·. ·, :- . :· ·: • .. :. ', 

cubrir completamente y con ópo~üriidacl e,l'pr~supue,stó [d~I in~titúto,lit~rario], por 

lo cual el superior gobierno, én B de agosto ... ;dispÜio pClf pú~tÓ genera·I q~é la 

administración de rentas ériiregase al fin' d~·. ~d~ .mes_ la suma ~u·~ ~ubiere. 
disponible1 y así se ha eStad6"Vi3'Í_if¡ca~·do·.~-':-':;;:~ 

-.~:-' 

La respuesta de Ía législat~ra lo~(en un primerin~rnenfo, ~e indicar que .. 

no era posible hacerlo, .• porque .nci. tenia. facult~des: para'. éi10, ·. /quei mejor se 

reservara la propuesta ·par~ ÚempÓs rnejÓ;~s.~ 'A pe~a¿ de la neg~tiva inicial, el · 

gobierno local tomó resaÚciÓn'~sf:para\la~~'ie~~r.: e17"1onclb /1d~1:11a. más 

importantque fue· tjue.I~· as~~~;;;'de ~a~i-~cii~-r~~~l~ié~~·noviembre'~e.1845, 
incluir nuevamente, en·• la formaé:ión •.· d

0

~I f~ndo de·•·. in~tiúé:ción pública.· del 
. " .. -- ., ~. "" . . . "• ' " ' . ' '· "•. . ,. ' ·- ' - - - ·- .. . 

departamento,· dÍ~ersá~:entiád~s: .. Ad,~miÍs, la. ádminÍstra~ión'de ·;éntas .local se 

Sin duda, el gobierno central tenia pÓba rÍÓti~ia 'de 16.'que oeur¡ia en. los 

departamenÍos y, .• pese a la. anterior dedsiél~ de, zá~;~ca~. toda~ia ¡;¡ 15 de 

diciembre de 1845, aprobó una iey generár asigná~dci :direétamei;ite a las 

escuelas de primeras letras la mitad.· _d~I qLJi;,ce ;or ci~niri 'qu~ paÓában ·los 

ayuntamientos al landó de instrucción pública' q~e.cde'haberse ápUcadÓ, habría 

~s lnfonne .. 1845 
"'' AHZ, Fondo Poder Legislativo, serie instrucción pública; caja 1. 

•. 
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disminuido posibilidades de otorgar una cantidad mayor a los otros grados de 

enseñanza, especialmente al Instituto, que en estos momentos pagaba el sueldo 
. ". i 

de los catedráticos,' el mantenimiento cjel local, ·doce· be.cas de' gracia. y diez 

raciones ... para los pobres~' delcolegio. · 

Más.aliá de .1~ p~~~~~l~r probleí)láti~ del/i~~ricia~iept~ .. e.ri~ac;aie~s y de 

su instituto HterariÓ _que por otra' ledo tenía que ver)á~bién ;~en pugnas entre los 

:u:a::::;;i'.;;~:~!f ~nt~s;~:~::~f n.·i_:1~f 01!tri:f ~1:1~~t:~'.~r;~1:.~· 5Zr~:I:::: 
- -:;...,' -

latente a lo largo'de ia priméra mitad del siglo. x1x; Ía debilidád 'ciel'poder C:entral 
- ,:.;_:,· '' •. . ' -- -•e . r ... , . 

para impóner un proyecto de\Esta'do;nació~; er:Ú.el teirito;Ío que cÓÍnponia ·la 
_. -.- º· - . ~, ·--; -: __ :_:.:·_..,_" "'/.-'.:·.; :_:. -~-~:~_ --,::~.··:·~ ----:, -,_.,~ __ -'.;; <:_\- : __ ;_:·;:, -·-'."·::Ó.:_,-:r:.':·/ ___ ._ ::1~\'. :_ .,, __ ,_:·r. ~:..:.~-:- -·->:· . ,. 

república. En· este casci .. ¡~·pretendida centralización ~dminfstrativa•y financiera.de 

~ª:~:::z~¿~~i¡'~·fr~ri~J~f 1·d:~:~~~dr~:~~?~ii.~·!~~jjt!~)ªaitª~/; 
aspectb del fi~an.~ia~ia:~lo: pÜ~~ al p~ete~de¡ I~ ·i~tll-dt~'Jiélil ~e ºÜ~tb'~cjd;~eneral ' 
de instrucción. P9bli~, ~iíl tomar en clienta .las éondi~iones ewnómic'ii·s locálés, 

no se logr~ron avarices .. ,l\demás, los cónti~~ª~ :vaiv~n~~.d~ la ~Ólitica ·. t~mbién 
' ' _ - '-" • · - '. '\. • -· ' - ·. -, ·' · ~. • · ;- -.• -··;·7 • .-· ·,e----.,; ~- -. r o--- - ; -· . ·- _ 

representaron obsiácÚlcis a .la· formación.• de.dicho .fÓndÓ:. Por; otia parte,. los 

propios departam~~tós ~~nti;~ia~~iertÓmargen ~~ aÜton~ml~···~ n~· .. otiedecian 

totalmente'. tos ~ictados d~I. ~ntro, corno. ~e obseivó ~ri el· ca~o de ~a ca tecas, 

donde se legisló en I~ mate;iá d~; acuerdo ri6n l~s ~~rtid~1are~ \~ie;es~s de. la 

entidad. Por lo d~más,. el intento de centmllzacÍÓn educati·v~ d~ '1843 se detuvo 

por el cambio de régi~ende gobierno que t~v~ ·lugar e~· 1846. 
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La ruana del ;cdera/ismo (1846-1849) 

Los federalistas tomaron nuevamente el poder en 1846 y esto. implicó una nueva 

vigencia de '1a Constitución de 1824, que devolvió á lo; esiacios su autonomla. 
~ ; '·; . . <<.:·•;·:·.e::. ' . 

Los congrésos estatales fueron reinstalados y la práctica federal restituida. En 

cuanto~ la e~uC:.i~i~n. fu~ ~eces.ario ~ue Ja 1¡¡gi~1ai~~.~lo~i ciéfiigara algunas de 

Jas leyes em~~~d~~ del Pla~ general dé Estudios de 18 dé ·~9¿sto de 1843, y que 
' ' ' . ·~ ·. • ; . - . -- ._ . ' - - ·- '---~-- • '.':·:: ., ~ .•• ",- ·-' - - 1· - ::-' (. ' ' - ·, : 

se habían 'apÍicado. en' lá . entidii~> ¿Qué: caínbio.s. !Íajo; para. el financiamiento 

educativo de la entidad el ré~imeri féderiil;·Más impcirtantei ¿de qué manera se 
. . . i' ' . ' ~ . ',: , ' ·' ·-. ! ·,' . ,. . ' . . ' ;.,~, ' , - ' - . 

recuperó el proyecto origi~al del fondo. de instr1Jééiól1 'ptlblica y se reinsertó dentro 

de uria linea política?. Y : " . ' . /'' 
Los reacomodos no SEl hacían de manera inmediata/ya que' la aplicación 

, .. ,, . ·- .. ·. ._ -· ~~: . ·- ·-~ ,~ ···- . - -· - -:_ ., - .:. ;, - " .. -

de una nueva legislación tardaba . .Asi suceéiió.·~~ E!1 f¿ndo de in~truceión pública 
>,-~: . -:~: ':. ·'. __ , '._:,_. ~'.:'. ,:j ·--~ '.~; :· .. ::,~ ~~-<-- ':.,>:~;~~e; _· ¡~·-~·~)::·-~~--::;,~?: ·.;f<·'.~- ~ -~.;:- ;->: 

del estado, pues tardó' Ún paf de a~os 'ell presentars,: un 'conflifto: En 1848, la 

comisión del ramo presentó ante ei congres¿ uria'Cíuc!á sobre qÚÉÍ ley debía tener 
- ' ·. - ~- . ,_ - . ';o--<-· - •-. -,-.. , ·.· . . . . . ' ·.:~·- . ! .- -

vigencia para el . cob,ro . de. las. té'sta!ll~ntárra< qÚe; é(;'ITlo se r~eordaiá,. fo'rmaba 

parte de las partid~s asig~aciás al io~d·o éie.insÍrúcdó~ púb,lica, ;~1 r~~tablecerse 
la república federa1,'~o qu~dó ~larocuÍilcle~eria p;actÚ:~rsk sÍtdpr~~6rita por la 

ley de 9 de ju~i~ d~ 1031, o Ja iillpuest~ p6r el Plan Gén~ral d~ ~~señ~nza ele 
• -·- ··--· ' --- ._·,_- .- ·- <'· -. ··;" ;·,., ...... - - ···-· •• ·"·· ·.,., • 

1843 .. Ambas leyes cai~1ial:Ían un porcentajesob~~ ~queilas her~i1ciá~~des1Ínadas 
' .•. >. - "' ' ·. : . •. - . ·- - '~-- •• ,. • .. :· ,·. " . ,, ..•.•.• ~ .- - ·- ~"'" ,,_ ,., '· 

al rondo; la diferencia ccinsisUa en el nÍonto:;1a J~y ¡¿~(aplfca'ba Úri'porcentaje 
.,. \,".-··-),.·· ., i,.·., •'' -

más alto que·• la • nacion.al. En .. corisecÚéné:ia;,, tjúienes. tJvieran . qú~ ;~portar 

testamentarias, . estaria~ eri p6sibi1ic!~cj .cie ei~gir:F~~~. i ót¡a y'.·' ;bvi~illarite, se 

decidirían por aquella q~e' les ~re~ia;a ~~116~. P6~ Jo tanio,'~1 'c~~gr~so •estatal 

tomó una resolución ~nternÍedia"i:rt.!D'~ ~ig(Ji~riJ~~ tét~i~ós:.~'ELsÚpreirio gobierno 

del estado, al hacer efectiva la. cont~ib~~iCÍn que dé ben pagaf las testamentarías 
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para fondos de enseñanza pública, cobrará la mitad de lo que la ley del estado de 

9 de junio impone en las partes 11, 12, 13 y 14. de su articulo 25. '"' 

Dicha solución, por otro lado: puede. interpretarse como una tendencia de 

conciliar intereses pollticos, pues para emitir el dÍctámen anterior -.1.ina s·olUción 

intermedia sobre que porcentaje debla. aplicarse a las testamentarias:; se tomó 

en consideración cuál habla sido el régimen que declaró la ley .de 18 de. agosto de 

1843: el de las Bases Orgánicas a cuya cábeza estuvo Santa Ann~. L~ situaciÓn 
.. . . . " : . •·.·.-: •: ., -

de desacuerdo estaba también relacionada con el financiamienÍo del Instituto 
- ,, .: ·.l-.'- ... • :'·-,'. 

Literario, el cual, por otra parte; au~que de manera precaria; cam~ I~ hizo yé~ en 
sus informe~ el direcior del mismo,· mantuvo. un funcionamientojeg~l~r y firme 

durante los años da 1~4s y.1M7, .. 

En efeCto, d~~anté ~I régin.;en éentralist~ ~e h~bia logr~dci qLe se diera, del 
_·. ·.:· .. :> . .,/i;: ·'):~._::- ::::-',:}~--- ·(,-., ·. ~\.::'.· ·-··_.::\;,c·;_\··:·~·_,:<·;:;_\·.::,;'2::·:: ·-.P~L.·:. :·~::,> :,_·>)·~·. ,·._-"_ ., ·: .. 

total aportado por los.~yuntamientos al f~n~o dejn~tru.c:ción'pública, gr.acias a la' 

argumentación que sobre é1 asu~to presentó L:;res,}ntónces'su direct~r. el 50 % 
i • .". • ' •< :· ... ; /'O"., - ··' . -. . . ~. ,· '-" ' "' :. ' .·. -' "·' ;··o -: • · · ... • '" · · '. 

para el · 1nsÍiiuto. ·. ü •médida 'repre~eritÓ' a'penas 'un mínimo aporte. para la 
.'·:.-: 

institución,. sin. embargo, • fue retoma cía •póstériÓrmerite; por'. el '.recién.·· instalado 
' - . . , ' - . . . . . ! ·'. .· ,, -· --~- - . ' . -o-.'.o-· ~~~-

gobierno federal, en funciones a p~'rtir dé '.1846, como una bandera polltica: En 
-.• ; ·_·-·.:. : ... ,. '._.-- -- '. :·. -' ;,~ - .. -. ,. .. '. ' --.· .. -<:·:: :: '.~... ·.' :· -·. . -_. - ~ .. . - _- '.< ' .. : .: 

efecto, en s~ i~f6r;ne de 1 B49, ~í goberriadÓr, Ma~uei G6n:z~¡~¿ céisÍ0;
0 a pesar de 

- ".e -7 ._'.!: • ,· ·~ .. , .,,.· • :· ··.• ;·. ',' . - : . . , • : ·.•. '· .- .... , . . . 

reconocer los avánces del instituto, expresó su descontento por io que caÍificó un 
'; ,• <"-0, "'''L'•: ••"·'••,. '·"'"" ,' p •' ",. •,•,• < • ,• ' 

intento . de . "centÍ~lisnio", .Cl~e tJusd~ba privilegiá; los ~studios de·. secundariá 

contra la primera enseñanza. Ahara/argumeriiaba, con el régiineri' federalista de 
•• '···-·' . 'r'<. ,_., • , ·• •'· .. '·. • 

vuelta, ésta seria~nuevame~te atendida." .• ·. .. . .··· •··. . • : • 

Desafo~Urladarn~nÍ~, n~· con;~mo; con cl~to~:~stadisticos para esos 

moment~s, . Sobr~ la p~fmera ni.· I} seglJnd~: enseñan~~ id~ . Z~~teca~, que 

permitieran saber hasta qué p~nto habla razórl en es~s afirm~cÍones. Solamente 

"'AHZ, Fondo Poder Législaiivo, s~rie l~st,.;~lón ~ÚbiiCll, 1848-184e, caja~. 
w Memoria, 1849. . 
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sabemos que, poco después de instalado· nuevamente el gobierno federal, el 

Instituto Literario " el establecimiento donde tenia lugar la enseñanza secundaria 

y profesional del estado~. come~zÓ a resentir la falta de_ l;UbsidÍo guber,namental 

para su atenC::iÓn. En esá coyuntura µuei, además de 1asdilicu1t~de~ económicas .

que padecía Za~te~!Í. los • gfopos p~líÍicos ;oma~~n a -la\3ducación crimo. 
·. .. ., .. : :····· ''·· .... - ,.:,. . .,·., .. - ._, ,. ... 

bander_a para dirimir sus diferencias ideológiqas y; a partir de ello/ c~ntribuir a 

:~~~~~br-si:nd~:e1d::t:\t;~::!~t)~i:t~:~1:1 PJIJi~t~Tb1ill~::~:i: 
Se tratar!~ de meJora'/ ia ~it_uació~ -~k lo~ º~~o_;\ubi~cu~;t~~. si~ ernbargo, las 

;.::,: 

condiciones·· eC:oriómlcas fueron todavfa _más desfavorables:; Pesé a lo -cual, los 
. • . •. , ' ··'· ' é• ....... -· • i --~· " ... - ~;' "" .. - ·.•• - ·• 

grupos locales Sfl esÍonaron. por SOStenef tanto el fondo de instrucción pública 
- " " _. :=" .. ,. ... '-' . ' : : ·-. ;.: . • " ' ~ ' ' '- .'· • .. . " .. . • , 

Declive y rei~ici~ (~s~0-1~$,,) _· -. 

Hacia 1850, conlir1uab~'.~n vigencia elrégi~en federal, y ent~nces se presentaron 

graves dificultade!sº econÓrnicás para el esÍacÍo de iacáiecas: defivadas de las .. '. ''" ' .-, .. " .. - ,,. -· - '.,, 

condiciones des·~~trosas en lasque quedó la república después de la guerray, en 

particular, po; 1a·~~ql1~-q~e ~abl~ asoÍ~cÍ~ a la'.regiÓn /deja~o h~rrÍbre y peste al 
... ". ·"' . "-'· ... ,: .. ··. -,, .. ·.'."< ........ ' 

estado; también; por ·.1as. eons\antes-inclirsiónes de los indlos--bárbáros,. que . ,· .. . " . .. . . .~-', - , .. . ·- '-.- . .. .: 

mantenlan _en_ jaque a la z,ona ..• ErÍ c~ns·e~enciaJ'eL eririo éstaial -reflejó esta 

situaci6n CC:~m~ti~a ~ ~~taba· b~taZ~ iJ¡;;n¡n~id~;i~s1;~ i~r~ -~st~~';m¡;~entos, · e1 

fondo . de instruci:ión pÚ~íi~ -resultó incapaúde; fi:ian~iar .:1~ ens~ñariza, fuera 

primaria o secundaria .. Ante esas.dificÚltades, y'dadada_:.Ímportancia que la 
, .. ,, 

educación tenia' para.· el -estad-o( la éóinisiónº·é:ie ~iristrucéióri públÍi::á solidtó al -

Congreso estatal, en ese año, que se 17 pérmiti~ra al got¡ier~o tomar de los 
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fondos comunes del erario para subsanar lo que fuere necesario'"'1, mientras 

esperaba la presentación de. un presupuesto de in.strucción pública al Congreso 

"de que habla el art. 1 o. del decreto .de :is de diciembre de.: 1849". la rés'¡iuesta 
> •• - • -· '.·. •• ' 

afirmativa se dio el 1 o de "abril de 1850, ai:larélndo que se tomarian' en calidad "de 

reintegros". 

Entonces, la i~~tr~cciÓn'so~tenida por.elforido era lade P[i~eras letras, la 

secundaria .·Y ·1aprofesiona1.:·E~ '01' caso cié1~'.enséñaríza ª!~mepía1•··10. E!ia 

parcialmente,·. puesp~ra.suco~pleto:financiamiento se. red~i~n contribuciones de. 

los ayuntamierit~~ y d~ P~hic¿l~re~::En Ío t~t~nt~ a I~~ g~~;ci/~~ I~ seg~nda y 
tercera enselíanza, tr~s i~~titüd6ne~ ~·a dividían el présupUe~io i6ia1 destinado á 
esé ·objeto: el Instituto Í.iteraiioicie.' ~acat~eas:, el redén' estabÍ~~;d~ 1.nstituto de 

Aguascalient~s y,tarT1bién, Íá cátéci;~ de· l~tinidaci sub~iii~nté'enJ~iez. . . ' . . ' . . ' ' :._.::~ ,,_ ' . , __ . - . . - . .,:..._ - __ , . 

En lo 'que Íoca ~i.lnsliluto'l.it~~ario ele Zaeate~s. su situación fue expuesta 
'-, ~ - . . . - _, . -~~ -:-- -

repetidas véé:es por el ciiréctór,. Vicente Hayos: .~n el informé pres.~ntad_o .en 1050, 

señaló "[que(ncí habl~ podido resistí~·. 'ªS. .. escasa ses [sic]., de.1. é~ário y . tal .. vez. 

habria s~~pendido sus t~abajos'siv:é [se'dirige ª' entonce~'9'oti'~'rnador Aii'ionio 
_ .. ,.,-____ .... ·.·.·· ·- -- -- - .. - .. _- •-.· ,, . - .. " ·" - ··-·· ., .. ---

García Salinas'"1,. no hubi~se •tenido·. fa. bondad d~ franqu
0

ear[lo] , de 'su propio .. 

peculio."'º.¡ Lami~rna 'c1ueja ~e ·;~pitiÓ en 18S2:' ·.; ... !~ ¡:ar~~tÍ} d~ l~s .~fv~;es ha . 

hecho subir,é:onsi_derablemente el gaste; desde el,añ?pasaci(;;perono p~r eso se 

aumenta el presupuesto, que no ha excedi.do de.ra·suma ahrcibad.;'.:.'.'''1' En:1853: 

" ... habia sido preciso ocurrir al favor de uno~ ~~~~ci~~ie¿ ~ar~ ~te~der a la. 
-. 4ú?:· . _. "~ ·~· 

"'AHZ, Fondo Poder LeglslaJivo, serie inslrucción pública, 1839-1853; caja 1.:Zacat~cas:•8 de 
marzo de 1850. . ·• '· '·: . · .. ·. . , .. '-'" > 
11

"' Anlonlo García Salinas, hermano de Francisco de los misl'!l.ºS apellidos, .oCupó ,la QubtimaÍura 
de Zacatecas de noviembre de 1849 a diciembre de 1850; era proplelarto de Ja fábrica de hilados y 
tejidos "La Zacatecana", que estableció a dos leguas, de_ Zacatecas; .,..se :le- consideraba·:· un 
filánlropo. Murió el 14 de febrero de 1857. · · · · 
im lnforme ... 1850, p. 9 
'"' lnforme ... 1852, pp. 7-8 
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subsistencia de los alumnos, por cuyos auxilios se adeudan más de mil pesos ... "1
"' 

De ahí al cierre no pasó mu.cho tiempo. . 

En efecto,. las graves dificultades ·del .fondo' de instrucción pública para 

sostener al instituto liter~rio en el t~áns~¿rso ~el año e~colar de 1852 a 1853, 

aunadas a la sitJaciém p~uliéa iiri'per~nt~ qu~ tfajo~~o re~¿t.tadÓ el ascenso al 

poder . de ,santa Anna,' terminaron por impedir, la apertura de Jos estudios el 

siguiente ª~•oe~~lar:·~~~i?:d~.~er\~·i~aigur~r.~ni~,t~~Ji~~}ª5:~·'™ { ..... ,·• ·. 
Durante et conocido éomo régimen dictatorial de Santa Anna, se presentó 

et segundo proyécto · C!e Jriir~ti~~ciÓ~ 'gener:i'~e: ,¡· en;~na'nia pública, .. siendo· 
' •• • , •• :~. _,, ·.·:-~ ·, ",.; ... :~ • _,_ " "' < •• ,>\ .. ·' - .:: . '·-- . - ..... ·- _,·,., .- . . .. . . . 

Ministro de Justici~. y NegCiéios 'Eclesiástic:<:ls :feÓdo~iO'}arE!~.fo ét, ~si. un año 

después de seir,cerr~~o el ln~;j~~thit:r~rio se elevó, enjago~to ~~ 1854, ta 

petición de· iea~ertu~a, p°:r :parte;''cÍe}a~ auto.~Á~adés' de\z~~té&is· y del 

Ayuntamiento 10~1 .. - --~---

.. En una represen;~ción enviada al gobémador t~'cat, gerier;~ Francisco G. 

Pavón -impuesto por su, alteza• ~e¡renfsim~:i los.vecinos de láéapital zacateca na 

pidieron la .• reapertÜ~~, d~I. insti.tUto'.u~ Eri ~.el texto. s~ ~rgl.J;n~nt~ba. I~ ·falta de 

recursos para sú sCiste~imiellto! prCÍbl~rn~que; ce;¡,¿ heml?s visto; se'~rra~iraba 
de tiempo atrás. 'un~áum~nto' en E!! presupuestó,: además de ias relaciones 

directas que, habla oon Lares,• p13rmiÚÓ t~'.reapert~r~, ~.la'ro ~.stá,. denif'o d~ .las 

nuevas reglas prescritas por el poder ce~ir~I. sin ~~bar!l(). elfuerte ga~to militar 

que ocasionaba el estado de guerra, pendía c'címo ~;¡,~~~z~.P~l'a I~ edGcación y; 

otros ramos de la administración pública. Ju~ta~ent~'?m~;es'ci~spJés.;de la 

reinauguración del Instituto, a fines de 1854, Vicente HÓy~s, ~lctire~t~r.'~nvióuna 
carta a Lares manifestándole la contradicción de la ley e~ relación.~n los fondos· 

1111 AGN. Justicia e Instrucción Pública. vol. 91, f. 3 
•~ AGN, Justicia e Instrucción Pública, vol. 91, ff. 3-5 . · - . ' . 
M AGN, Justicia e Instrucción Pública, vol. 91, ff. 132-133. "Reprosent~ción' que hácen los vecinos 
de Zacatecas para pedir la reapertura del Instituto de Zacatecas ... 
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destinados a la instrucción pública, pues se le ordenó al jefe de hacienda local los 

desviara a la atención de la guarnición. Esto impli~ba volver. a' suspender las 

tareas del establecimienfo literario.,.. 

Por otr~ páhe, ~~ 1a'R~p;e~erÍt~ci6/1 antes mericio~ada:'se'denunciaba la 

persecución ~ufricJ~p¿r ~l l~stitut~"eri;Ío~'postr~ros.diaSdel d~~Orde~ que.hizo 

::sy:a;::~J:;fahJ~:1!~a~j~t¿~~;~0~~:;1~1~t~~~Tid:nc;~~:t:f l: =~ s:i 

"Supremo Gobierno'' d~ Santa An~a. pí.Íes'~íiicirái según ~sto:'a' la' consideración 
'. . . '• '• . . . ... , ' -' ' . . - . . . . . . ' . -: ". ;· ... '~-· - ., ·~- . , -. .. " 

que. SB· tuvo, durante.-el .. period§'fe~eral,'}ara can, el l,nsUtU,to.'_Sin embargo, 

durante el mandato été Sánta Anna también existió répresÍón, tánto en Zacatecas 

eomo .·en-~t~o~'. l~~¡r~~/p~;:P~~~ .ci;· •.. 1.a dictadurá~· Por;eje~pl~;_iaeónétucta 
solicitada •. a quie

0

rÍes: : querían cantinUar (cori ··sus empleos/ t~hia 'que ser 
-;::~ -;;;-_ '.:~-- ·~"' 

"verdaderamente honrada y adicta al áciual gobiernO:"'"' ': ,. ' ·. --.-:' -·~-;. - --:.,~· _,... : ... -_-_.,-_. ,_,._.' 

En suma, eri 1853, .en el' cierre detinsUtutc:i.nterario tuvo mayor peso el 

aspecto ~éonól11i~~,q~~;el'~olitic~: '¡~ c~'á1 'q·~~áa~~~iJe~C:T~~·¿ · pClr ·1~~ fue~es 
deudas q~e cárga~a ~I ~~tabl~ci~ient~; ·la hn~~;ib¡lid~d d~I· }b~cidllard pagarlos 

debido ~ ia a¿senéia d~ i~g~~~os qu~ ~~d~~ia.' Éh ~llÍbi(), eíl'1a54. la rE!~pe~urá 
estuvo condiciÓnada p~r f~CtOrE)S ~olfÍiCcis: 1!3 '•. paaicipaéión °pcm10 • m¡'~istro de. 

Justicia 'E!' lnst~cciÓn PÚbiic:á'í:!el e~di;e~tor del l~;titut(), Te()cio~io La~es; permitió 
: . ; - " '· , ··,. . , •.· ,. -. .'·.' ·-·- ··.' • ·O-·(.,;,·.'· :. ,._ .. - - • ' . - ~- • . ,. ... ... -- • 

. a Zacatecas contár con U~ aliad.O ~n el. cenirº·· desde' ~onde se'¡)iE!te~dia dirigir la 

política , ~du~tiva: ~I ~~to;izó. la• reapartur~ dE!·1 mi~~o; y. le .• ~n;;edió)al~o de . 
'.'.· __ ,. ·::-·- . . -:_ .:>.'-.,-/»·',::_ .. _ <.> ·;,,:>:·'·\«'./:_ =/-'::':-1'.:\> -:~'-~> .·: 

apoyo, a cambio de.que el'.establecim,iento séplegara a la~ .nuélias ~iiectrices 

marcadas por el pÍ~n d~ e~t~dio~de 1es4;' obr~ d~ L~rE!s Por 1() dE!n;á~.: el fondo 
. . :-. ·-:·· •. ... • ;.--. .• ,,.•.; ·.-·-·· ¡-•; _ .. - · .. · 

de instrucción pública: continuq~siend?. escaso tanto para el'Ínstit~to Como en 
. .. 

general para la enséíñáriza pública ele Zacatecas. · 
--------'---· ''-' ·, . ' ·-

"" AGN, Justicia e Instrucción Publica, ·vol. 91, ff. 7~8. 01é1emb;e a .de 1854: ·y Amador, 1983. 
101 AGN, Jus11cia e Instrucción Publica, vol. 91; f. 137 · · . · · 
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El panorama observado en el presente apartado,'· respecto al 

financiamiénto de las insti!uciones de enseñanza de iácatéeas, ~efleja fas. graves 

dificultades poHticas; .·'económicas : y social~s que ~nfre~Íaron. los·: diferentes 

gobiernos; fuera el régimell federalista o' centralis~a, para impulsar íá instrucción 

pública. En efeéÍÓ, soiám~ríié en los pri;,,éros momentos de cieaclÓn del fondo de 

enseñanza, el duai• ~i'ü~id~ ~ J~' cté~nidcí pr~yec~o· ecJucati~().' ~e . ()~serva 
abundancia· Y}~~t~~i\ld~~:; Ó~~p~~~· ;,~'~e.ia. la: earéncia 'e 'friestabilidad,··'. la 

oligarqula .1ciéa1 •;,,a~tuva'~' •. esfueíZoY logró con~erVar a' sus ;~~ti.tucionés de 

enseñanza; ap~g~d~~ dur~~t~.¡~rg~' al riiisni9,pr~~~·cio, a ~~ce~/to~~.º por los 

finaímenté, retcirmado en '81 mismo, estado. 

Conclusiones 

. > .. . ·.y; .\: ..... .•.. . . 
A lo largo de este capitulo hemos seguido la • evolución en la forma de 

financiamiento de un colegio de iJnda¿iÓ~ c({1o~lal, ~anl..Jis Gonzaga, a una 

institución republicana, el Jns!it¿tCÍ Literafi(); 0voluciÓn .:~rim~rcada por' la política 

que se siguió antes y de~pJés de la \rid~pendencia alr~dedor de las instituciones 

educativas "escolariz~da~"~· ~f ~1ificí; c6r;;ó.' ~ri el primer caso, una dotación de 
. . .·- ... ·. ··.;. :-.· .-.. ,,,. ; . . . , 

particulares hizci posible
0

la erección del 'colegio-seminario, que contaba para su 

sostenimiento ci:i~ ci;°J~áÍes 'liropÍ~~: U :expulsión da los jesuiias y, tiempo 

despué~, lacrea~ión'~a,iasint~nd~ncias enla Nueva España (amba~ medidas 

reformistas iueron p~~e deia p61iu;;ade los áorbones), incidieron en el desarrollo 

de Ja .inslilució~ aq~f s~~~lcl~,.y t~~bién ~n la' sue.rta d~;sus ,caJ~~les;• que 

quedarona~éargo ·de'. la ,elija real de. Zacateeas., Esta: ma~ejó rion ;egÚl~ridad, 
h~sta fines del si~ICÍ ~Vlll,h:is rédito~prod~cidós por éfo~ principales im.pue~tos, al 

5 % anual, así. como entradas por eole:giaturas y arrendamientos. ,Después, 
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diversas situaciones hicieron que dichos réditos no. fueran enterados con 

regularidad y, por lo tanto, las escasas entradas por·otros.conceptos no fueran , 
. . ' -.' .'>· ·.· 

suficientes para sostener, al colegio: En consecuencia, los gastos de la institución 

se pasarona suplir de otros ramos cie 1a ~acianda:Da1a1 s~ert~q~e,.81 ~omento 
de la. independencia,• Sa~ Lu,i~.G~nzag~ ,deb,1~ ·~~-~ b~~n~-~~lida~ al; ~~s~ro 
Real, a pesar de te11er debidameníe recoriocidos los 'dos capitales lnipuesios a 

-, ·- '· -·' -..... ,. ·~. . \;:;;·, 
réditoyotraserit~ada~:m~n,or~s; </ i: ,. :;/ · ':. ¡ , '< 

En el, sigloXIJ<, el ria.ciente Estado asumió com~ úna ~e. susobligaci~nes 

impartir •ari~~ña~~a;>por t~~t~~(el ·~;bi~r~o· ~~. z~~te.cas/¡ue;~- ~J Órien;ac;Ón 

política federalÍst~ Ó centralista; s~ prÓpUso'. la formación de un . sisterrí~ de 
. - - - ··. .-.. ~;; . :·· .. ' '" . - - . ·, ,. -- ,• ' - .. ·. •'' .- .. "· "·. -: ', ·-. ' .- . 

enseñanza' y, junio c~n éste; la' ¿reaCión"de ·u~: fondo de iri~truéeióri 'pÚbli~' que 

permití~: ~:t~~~~':Le .1 i2~;)~1 gibie/~ó •est~i~;•L62 qu~' ¿~;¡~~tar'1~ · re~lidad 
~ -·o~ ;, ,- .-:C..o -··¡:.. --;;·;~. •' '·· 

impuesta por las ~nuevas condiciones 'políticas y eeonómieas~·~ y se vio' obligado a 
:'· --.<:··-~ ·<:-.. ~:·<:~::'_:<~::.: ... ::<·:·:~<;y:::'.'.·_;<:-(•'"·--~--':<:.:·~~)- .'_--:-'::.;:· ·:.~/'. ·::.~-:.:::·_ .. <· "_'.: ·.--. -, \ 

asumir que· - ·~.nte .1:3 • falt~ 'de re.conocimientó · de.•lafederació~, de···la' deuda 

coritrafda · á •, fav~r .d~ sa~, Luí~_rc3()~~a9i ~6/'ia~·~ar~~"~· 1¡ ~ereciad~·· at ··nuevo 

régimen-, tendrí~q~~'financiar al.anHguocolegio delas)entas estatale~. Todavía -- .- . --- ' - . -- -.. ' .. ~' -·· .. , . . -. - ·, \"" . . ~ - . . - -. . -' ' ' ' . 

pasaron algunos' años: anies 'de que pudiera: finalmente,' ser ~reacio un fondo ' 
• - • .- .. :-.--. '->, ., ' ,. '··. ..-· .. ' •• ··- ,-- ,.'\'- .- ·;···"· - • • ••• 

público para .. ese objeto~ Asf.' uná. va¡. éie~rétacia .• íá ·, 1ey . para·. 6í10, :. empezó a 
' -. ,; .. -.. _._. . .. .. _., -.. ,.,, .. '. . · .. -- --' -,: _, ,._ . :: ... ,_. '~.:.·.:,:· .. ,: __ : - _;,--_.. ' ,_ ;_. ;.·_ ._, . ,.:.,._ --· .. ;, -_. ' -

funcionar en 1831, ·;;.para 1837,. podemos e.decir q~e sosie'riía .• totalmente la 

enseñanzasecunélaria y préire~iP!lª',ºFª~idá ilofe.~ 1~s1it~.t0Yitararici, así ~niº en 

gran medida, la' piime[a · ~nseil,ánza'~ecibÍa. 'm~yorit~riame~íe; su finan~i8;f11ient6 
de los fondos de 1Ós a~~ntariiie~tos.' .· '.· .. 

A pésár de.· lo; esf~erz~s d~spl~gados 'por las• autoridade~:. ~tirando de 

instrucción pública resJtto su~iime~te pre6ari~ .du;~nte ~I pe;io~~. independiente 
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analizado (1821-1854) e, inclusive, hubo. momentos en los cuale.s parecía no 

existir, por su insuficiencia para .sufragar los gastos de la enseñanza pública. 

Vista en perspectiva loeal,Ja persistencia.del fondo de.instrucción.pública 

dentro ·de administraciones de gobi~foo •. 1oc!li feder¡;¡Hs;as ·o.bience~tralistás, 
sugiere· que su existencia no dependí~··· tanto de·· .. determinada orientación• política, 

pues ambas. lo apoyaroll¡ 'Sin ~~barg~, t~I v~z. si'.~~b6;°'cie~de ~I ejer~icio. del 

gobierno· ce~trnli~.t~ 1W~1. !§~ rrí~íiar.fina~ciamtéri1~· para .1a ~egunda ·v 1erc:0ra 

enseñanza, perci ~in d~J~r ci~; lad~ el scstenimi~ntó de las prim'~ras ,¡;¡~as: 
•' - -··. ,.,·.,-•,.,., ''"••' '.:. ,·r ._·,, ' .' ·• .• :. ;•· 

En .. ~rnbi~, observando•· el panorama·. nácional, '1á . etapa ..•. de •república 
-· ¡. ,. -·· ·- . - . • . '..:'" . " ' .. . ··- . . ' . . . -

- - . -.~ .. _ ... -.-. -... " -:· --.. - - . ; ·:-. ..- _ .. - ~ . - .. - :. _, ... - - : .-- . 
centralista signifiCó una disminución í:te los rácúrsos destinados á1 foridó en cada 

departamentb, po/1a i~t~nci~n d~I g~ti¡ern~ de Ía ciJdad d~ Méxic6\ie form~r un 

fondo general que, sin emb_a~go~ ~co 11Jgó áccincretar~~ debid6 ~ la falta dé fuerza 

d~I régimen, asf como a,· Ía defensa de.la .aúio'riomia que cadá _entidad mantuvo. · 

Por lo ;que tciea l31 reclamo. de lc)s fon~os. a~tiglicis,persÍs\énte .ª IÓ largo de 

la primera mitad, del siglo.x1x· pÓr p~rte ·c1El1ª~ ~á~t~ri~á.efé .:~éat~~nas; puede . 

decirse que no incidió en la fornÍáción deLfond~ 'cie instru,eción públicá~<pue~ de 

cúalquie; manera, éste iu~o ~~~ s~r cr~~do y soste~icio 'a~n ~fl '. ;c,a~~: las 

dificult~des enfrel1t~dás.: 
Visto ~~ ;~l1a"p~rs~ectiva m~s gene~I, el , financi~~iento para las 

instituciones .\3duc~ti~~~<IG~~ ~iVérs6 ~ri~e~ el1 c!I~~ íliomanto, debido a 1as 

diferentes socied~des~que ia:; ~~stu~iero~:;~n ei periodo colonial,· una élite que 

buscaba afianza/~us 'i_nsiiÍu~ioll~~ y' qUé'. se encontraba en un momento de 

consolidaciórl; la · ~agunda, i~s :~ri;p6s s~~iales ·•en·. transición, que estaban en 

búsqueda d~j pÓd~r y :~e ~~lidas e~l1órT1ié:as éÍicaces para mantener el nuevo 
_- ______ :_ ____ ;_._. '- 0---';:---·.¡:- •. ~.....:_---,'-

Estado, que, sin embargo, encontró difícil fÓrtalecer las fuentes de ingresos de la 

hacienda pública. 
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El largo proceso de cambio en el financiamiento de las . instituciones 

educativas, .desde el: caso analizado,_. estuvo·. re.lacionado. . con otros. 

acontecimientos que se .sucedieron a lo largo del periodo. Aquél que, s.in duda, 

ayudó ~·la q~i~br{de;)~s ant:gu~i prácti~~ fue 1a;expuisión' de losje~ui~a:s': asi 

como .la reo~ganiz~~ieXid~inls~rali~~ cie;1a;NlJ~~a E~~añ.~. ~Ue ll~vó~a la 

creació~ de 1~s irii~rid¿ncias~É(f>ro~6;11ode i~s bo~bº~~~no era'; ciesci~. 1uego, 

avan~a~ en ~I 'se'~ti~o ~¿ ¿r~a~ ;~~v~~ b~d~s !lbori6~ic';¡~ p;r~ la~ in~tituciones 
educativas; s.in : ern!Jargo, . con. su. pblili~'.~. se~t~i~x bas~~ ~~ra l~s p~sleriores 
transformaciones de é;tas. . S, < ~'. ' " • { •· : 

En efecto, la expÜlsi~n de losj~suitas, trajo para lo!i.c0légi()~urya serie de . 

cámbiÓs en eí .. plano' :de .. gobíen1o y administraciórr y Íambién, _luvo :,un. fÜerte. 

impacto en tos fondos de las c~rp~ra~i~~~~P~~~ ll~~Ó ~\a ~'ci~~;áiizd~ió;, ··~~ los . 

::;;:~·ci~~:; :,~:~~1t~ii:~16a·~~~Pti~~6;:d:~mt~~Ast~:}~~stj1J~~~~·lo: 
capilales .. liquÍdos···se iban ~nsumiendo ... slluaCÍóri. qLle se agra~Ó:a~le .. la' continua 

absorción de dichos capitales p6r ~~~ª d~ la 'C;roná, J~; J~diri~~of1 ~~ ~~lo a 

los colegios sino. a otras ·c~r¡:ioiÍ3cirig~s; ~ la ~e~~ri~ y\ul~~ ~~~gci~f~. be tal 

forma que, consumada I~ indepe'nd~ncia,cesas.erallJ~s c6ndÍ~ióries.de,varias 
instituciones subSistentes d~ ·,~:;~ia~~ ~~á6iSi,~{:. ··~~\!.;.<:~:>:· /·::~; ··:·:··.:.=_ .. ::-~ .-. - -.--

A partir de las Corte.s ~e §?d~~;d~}a12,., ~&ge~§~ (,iim~Í,: forma la, 

transición del antiguo modcí; de) financiamiento bas'ado ;en\dotáéiones ele 

particulares hacia el fondo ~e! ¡riiii~~~~rl ,~¿bli·J; iín' e;barg9,' en léÍminos 

legales, et cambio de una á otra formádefina~ciami~nto se dio e~ el momento en 
' ·~ • - > - • • ' • '. '. - t ' ' - ' ' • ' 

el cual se pasó a uninuev~ realidadpolitica. Estci ~s,;~n iiindepe~dencia, que 

inauguró el régimen corÍstitué'ional y ;e publicano ·.de g~b·i~;n~ ·~ ··~~~~ ~n ·· la 

práctica, abriÓ el camino hacia e.1 fin~nciamiento público.de la enseñanza. 
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La creación de la república mantuvo la continuidad de la politica de 

centralización educativa y, en ese: seniié!o,' los · ésfuer.ios de, las autoridades 

estatales y nacionales se' encaminarán. en'·. eonÍrol~r. dirigir . y. financiar la 

enseñanza. Los avatares decimonónicos por la construcción del Estado-nación 

pusieron frente a frente, varias veces a lo lárgo de la primera mitad del siglo XIX, 

la intención del centro por alcanzar en el terreno del financiamiento público de la 

educación un fondo nacional, frente a los esfuerzos y fuerza de los estados y sus 

oligarquías locales que siempre, hicieron prevalecer el federalismo. Precisamente, 

resulta sobresaliente, destacar que, en medio de dichas dificultades y forcejeos, 

los logros alcanzados por Zacatecas en materia de enseñanza pública resultaron 

sobresaliente en la primera mitad del siglo XIX, en particular porque revelan ei 

interés local que permitió la fundación y sobrevivencia de una institución asi.éomo 

la creación de otras. 

Sin embargo, la transición fue más lenta en los hechos, pues en las nuevas 

formas de financiamiento subsistieron,·: durante largo li~~p6, ··mdcialid~des 
anteriores y, com? hemos ;;istci,hutioun sinríÚmero de dific~lta°d~~ para lograr la 

consolidación de fondos para la instruÍ:Ción pública. 
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///. LOS HOMBRES. 

Tanto en el antiguo como en el nuevo, régimen, la obtención ,de grados Y la 

formación en la Universidad y en los colegios tuvo que ver; sin d~da, eon las 

aspiraciones y posibilidades de a~censo soci~I y eco~ómi~ d~ ciertos grupos 
... - .--.,.:o. ;_,:-... -·' ,._ -,:.: t,:... · .. '• 

sociales favorecidos.' En la Nueva 
0

España,;·si bien 'hablá grariéles'diferencias 

sociales en el interior de' cada grupo; ·~ra'n Íos espa~oles y cri~llos quienes 
~·"\:;': _:. ~" - ' 1¡ ' 

ingresaban a los Colegios y Universidad/yde'.atiíi:al obtener estudios y grados; 
. ,_. • · · ; ·.:. ':.:º '. ··:~·i~.~--,<fL.;~ .·:_ :' ,\•.,): .. .':~-'_··:-: _;·:: .::d';· ,:- '"· :_, -"_~ '~~~· _'..~~_:;: ·,-;' -···'' . .' 

accedían a los puestos de. la 'admÍnisiráciÓn 'civil ()' eclesiástfca:''La situación 'de 

privilegio hacia ciertos,, gr~pc~s I~~ci~i~.s,' 'a~~n°a~¿';~aNi , ~~~P~·ér; de la 

Independencia, pues pese a las condiciones , que ofrecla ,el nuevo régimen. 

constitucional, en la práctica sé/ 6onti~~ó·~rivil~gi~~ciÓ 'iéJ16 ~;·~19t~osbi'é'~ioies de 
. '-,~~- ... -'¡-',. • . . - . . ·-- .. ··.'-.- . . 

la población. Así, pues, el prol:Íle!11a que se;tratá de resolver,en el.' presente 

capitulo, consiste en, observársi hubo erilá transidón de\mo á otro mómento un 
-'.' - ,o ·_· _- ~- ·_·.; • e:". • :' • ---:- ' '';:' :.'.-•• _ '' .' _-._ "-,'!' - ' - .... · 

rompimiento en', cuanto 'a' los. esqJemas' seg~idris. po~ q~iene~. o~paban' los 
. -·' . ·-- . . ... ' . . ... -. . ' .. ~,.. . . 

cargos de gobierno y~dministr~liV()S,'y si se amplió() no el espectro social de ÍOS 

beneficiados con. lá edúc'3ciÓn~ la. e,nseñán~a'. ekÍos dcilegios. Además, si hubo 

variación de la~ fÜn~ici'nes d~s~mp~~·ad~s; ~iío ·~~.··~~··~(~a~(). de rectores a 
;::::.O '"-!:-:" rP 

directores,, de catedrátiros a prófesores;:'éle colegiaÍes a alúmnos. Ell suma, si se - . . .. . ">:-, e" 

trató, eri efecto,'de üna,seculariz~pión', e~ .tánto: que, después de un fuerte 

predomini~ de 1~~ ciéri~o~/Íir~Jél1eéfÓ,' fill~1~~rite,, 1~ fi9~~~ d~lil~ Íaicbs. 
'";. ~- ,, 

Las fÚentes'qu"a analizo, señalan'el nombramiento de':rect~res,,di.recfores, 
catedráticos,,• asC.ciim,:o,.•Íi~ta~· de''pag?. del coie~iatUias; .<lue':" proporcionan . 

informaéión 'sobre nuést~~.~ persoriajes;en,•rela~ióri;C:on' los aspectos antes 

señalados. Sin que s'é puéd¡;¡ c~nsiderar una s~rie; por la procede;;cia diversa· que 

1 Véase AguiÍre, 1994 y Ramirc~. 1994. 
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tienen y por su carácter fragmenta•io, sin embargo, de ellas: pueden.obtenerse 

algunas conclusiones. Asi pues, sigo el mecanismo de elección y él perfil. social Y 

académico de quienes accedieron a los cargos de re¿tores :\:. direét,ores, 

catedráticos y profesores, y también, de quienes ingres~ro'~: C(l·~~ ~legiales o 

estudiantes. En particular, observo la formación que tenian, si hicieron · una 

carrera en el interior del Colegio o del lnstitulo Literario, y refiero, para algunos 

años, el número de los favorecidos como colegiales o alumnos. Por último, hago 

algunas observaciones de la participación de nuestros personajes, del Colegio y 

del Instituto, en puestos de la administración pública local o general. 

1. RECTORES Y DIRECTORES, ELECCIÓN Y PESO DEL GOBIERNO INTERNO. 

De acuerdo con io ~ispuesto por la Corona, las constituciones del Colegio de San 

Luis Gon~aga d~ h~tecas, que eran las mismas formadas para el Colegio de 

San. Pedro, S~~ Pablo 'y San lldefonso de México, serian observadas pera s.u 

gobierno y administración internos. En ellas se especificaba el pro~dimient~ a 

seguir para el nombramiento~de rector,, a partir.de una junta, integrada por el 
, ...... _, __ - '. ,.-¡ • . - - '. --- . 

llustrisimo Señor Arzobispo (é:o'n voto de ~lidacÍ¡'; !Os señores regente ú oidor 
. - ' -- -. ·.:.-:'-~' . ····- - . . . 

decano de la Real Audiencia Y,el}~~án,~e ,ia S~nta Iglesia Metropolina, quienes 

propondrían la correspondiente tem~ a~vírrey .. En la práctiea, en Zacatecas, los 

partipantes en eL pro~~º -ci~i~i~hc;ión réc:loral fueron: el cabildo. justicia y 

regimiento de dicha provincia,<.c6r1. ~cuerdo del cura y prelados de Santo 
. \~. '. ' ' . - :,,:,_.o 

Domingo; y la final~ratiflcaclé>D d~_)-~,ajecci,ón _se dio por el presidente de la 

Audi~ncia de Guad~l~j~r~, e~ s'~ ~lidad de ~icepatrono del establecimiento. 

El rector d~· ~:~n ~~is , Gdn~~ga tendría funciones de gobierno, 
~ " -- .• !. . ' - . - . . 

administrativas, ecÓnómi~s-y prátocoÍa;ias; con sueldo anual d~ soo pesos. Se 
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exigía básicamente al candidatp ser clérigo. secular y contar al menos con el 

grado de bachiller. Además, para su auxilio, serían designados un vicerector, un 

mayordomo,· un maestro de ap~~enJos y un· secrelario; A excepción de las dos 

primeras fü~ciones, s~ piocurÓqu~ las úllimas iuerán~ r~alizadas poi una sola . •, . . ... - _,- ··- ·.--- - ,;~~ ' _-; -·: .. ·:.-' .. ' ' .. ' ., '• ,•' ' ''. •' ' , . . . 

persona, de prefe~ericiade'elÍtre JospropiÓ~ rol~giáles de Ja corporación. 

Entr~. 17B4 y \ S;1 :.·cl3d~vez:'~ú~,fue n~~~ari~;,sé ~or~~ron las ternas 

correspondi~nte; par~ lnao.~mHb*rsa:¡~m:n,·a.e.cn'.iloo'.~.•.·.·d··~e.:e.·l.·c··,rr.'e,';coctor1'n:;d,E1·v·n,:d••.u[ºots· ~ .• • ... 1 •..• Ellaprr~1:mudeir~on.cf·.iuae deel 
Guadalaj~rá ratifieó ~l . . 
bachiller' presbite~o Ja'sé A~icínid ca1~i1Ía: ~Ject~' e~ i~ÍlÍo cie<'.f?asisin;embárgo, 

, ,_ - • ·-" .·• ,, •,.,, ·. •. e ·_ '"" -.. ' - . _. • ~--. 1'.- · · . ·; · · • · ·. 

murió poco antes de ioniar' posesión; motivo po~ el cual, previo a Já inauguráción 
- ·' . ':· . -· .. ·"·' ···- . 

de la institlJ~ión• cub¡iÓ ~·¡ ~~ge ' inlerinámeríle el, b~ctiiller p~esbitero José 

Mariano·de Bezanllla Mier 'y Campa. Hái::ia' mediadós :de 1786,; se. decidió. Ja ...... - ·.-~~< ·. _ ....... :._ ¡-~-- -~-~ .. -.-- ---~--.-;: · ___ -·-.- ·,._ -·: ··.:, . _- ., 
elección en p~opieda? 13n favor del Jarnbi~r1 bachiller ~osé)IJan~el de. Si.lv¡¡. (1786-

1796Í,. un· clérigo• presbítero domiciliario del ()bi~pado ·.de. Guadalajara,' al cllaí ....... -·· ,-,;- __ ,. ' . . · ... ,. '.,, ... -··· .--;-- ._' 

pertenecí~ la i:>ro~incia de. Zaeatecás. ·A su renú~ci~. ~ll_ 1 f9s'.~e e leyó• al pufo!slo 

de rector.el ántes di.cho Bezanilla, ·por Jo demás, un personaje. reÍevante de ·la 

culturá zacatecaná: El úÍtimo' rector ralificado por la Audiencia de NÚeva Galicia, 

fue el pres~tt~r~J6sé Ff,anéi~~ S~nchez(1802-1B23). 
Durante el írTlperio. de IÍurbide, e stand~· en ejercicio 1á DipÚJaCión Pr~~incial 

·. . ,.·-... ' .. " :.-·--·- ,- .. "" - ' - ',., .. ., .. . 

de Zacatecas, fue n~mbr~do' un rector c¡Úe O:cupÓf el ~,rgo h~;sla ~Í cierre del 

Colegio, erí 1831: En efeéJo, en ener~ de 1B23 el emperaciot'cieslgnó a José 

Ramón Xiri;énez, un cíérigo de primera l~n;~ra' qdi~í] ~abí~;~i~d'é~1~i;al de S~n 
Luis Gonzaga. 

De acuerdo con lo anlerior, se puede 6bseftar ~ue, .salv~·~a~~ialménle .el 
. . . ... - ' .. . . : '_, . . . .-- , ... : : ~:. ·:: 

úllimo, se cumplía con Jos requisitos establecido.s por,las cóns.Jitu.cicínés· para eí 
- - --- -- -; - - -·- '- -.. ···_.-:... ' «--. ;:· -. ' .. : ... - ~ 

~ Clérigo de primera tonsura, eslo es, la primera dC !as óÍd~nes me·noiCs. F:r~nclsco de So"sa, § 
episcopado mexicano, México, 1677. : ··. · · 
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nombramiento de rector, que señal.aba y establecía. el ·carácter clerical de los 

elegidos. Por.otra p~rteO ~be dest~~r.el grado que ost.entaban tos rectores en et 

periodo, et de báchiller, áunqu~ nunca ;.;; especifieaba en qu.é facultad. Además, .. 
. '-._ ; . "_'. ' . ' . . ' ' ¡ -. - ' - ~ . -, . ' ' - ., . ' .. .. 

todos ellos ,tenían tá ordéÍÍ sacerdc:ltal, es decir, ~rlln prestiltE1i()s;' con excepción 

del último: -<~-: 

un prime; int~nt¿ ci~;;a'mbia66urriÓ en 1ais.~~'~1·céí~ie~~ó d~I~ práctica .. · ... ' - ·---· - "'•'' .... ' .. , .. ,". - . •' ., 

republicana,' cuandÓ la legi~tátura del estado libre'' y federa~o dé zacátecas se 

abocó·.a 1a .. ·reformadel. c0legiocolaniat,para 10.cuat,''LJna'eo~·ísión'formóunos 
nuevos estát~t~s · p~;~ sán i_~i~ ;;3onz~g;,;Tasi·~mo~L~·:i~~~~ado'méí~cto ·de 

-~:x .- !,- - ., ~ ¡_'.r~_:'· 

estudio, aprobados eí 21 Cié octubre. de diclio' año: En i:llania al gobierno 'interno, 
~·; ,,~; , V:, 

determinaban qÚe ét'reétor, riomtírado por él Ccingreso'a propuesta en terna del 
-: - .. ,- ':..:_ 

Consejo de gobierno y después de llaber. escuchado el dictamen de la junta del 

colegio, 'ser1{;·~a't~f~1 ºV~~;~oT;et\'fi.sta·;;;;, ~ayorde deireinta· a'~cis:•·cie · 
ilustración co~ocid.aiy '.de··I~; mejor;ace~t~ción; ~~~teniend~.slJs funciones 

económieas; administrativas y proto~laríasq~e antes desempeñaba.'Esdecir; el 

recior pasaba·¡¡ ser designado por las riu'eva~ alitóriclades y, sobre todo: r'esaltan 
•· :·-. •', . .e;. ' ._. - '• ·- . -•·"' ~- ' ... • - .. .. . ' ' , - .. _ • 

los reqú,isitos aho.ra ·pedidos . a ·.1os · c~mdidátos:. en. particular, • n~ se · .• señáta 

explícitamente su condi~iÓn d~ clérigo.· En e~os rncim~íitos/hubci ob~iáculo.··~ Pª. ra 
·e:· :·· c ••••• • ••• • •"' •• ,. ;.,, ••• ·.', • •• " •• ·'" .··•,<"" < , 

su aplicaci6ri, pues no fueron aé0ptadcis dél todo. por el recíor 'y, daii~ ·suponer, 

por otros.grup~s soci'iale~: 
El cambio 'e~ ~I perfil de la forma6iÓn. y está do liclesiásuC:O'de quienes 

condujeron la ins~t~ci~ri··~e inició~~ ~~~;; pu~s. en~~~·~~~.:~ Ía~ir ~ue 
veladamente se cerró'~ICoiegio de S~n Luis ~onz~ga, C:Omo a~tes fue visto,· se 

suprimió el dargo de réctór'".Es~ h~cho'pern:iiuó e;fminar 1.ma fiiura, y _dejar fuera. a . 

1 
AHZ, Fondo poder.le.olsl~livo, serte leyes y dccrcios, años 1826-1827, caja 3. 
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quienes venían desempeñando el cargo desde 1 iB6: los clérigos seculares." En 

efecto, si todavía durante gran parte- de la primera república federal se sostuvo el 
J • • • • ,, ', 

funcionarni~nio del colegi6, ~<para su. adrninist;~ción y gobierno un rector 

nombrado en los ihi~íos de .'.ª independencia, ~in i:mllárgo:'. ~ inedida.que 

avanzaron los· r;ácomodos ~cl0inisi;ativos:. políticos e ldeológico~, en'Zacate~s 
se excluyó a lo~ éléri~os cÍ~ cu~lqui~r puesto de I~ ~d~\~isÍraciÓn 'pública.'. Esta . . - . ··-··. ;···. ,_ ' . " '".· ,, .... '• .. ·, ·.· 

situación afectó también a'SanLuisGÓnZaga. Asl, cuandose'créó el .nuevo 
.•., , ··' !,.;:; .•..... '., ,:· ·' '::,' '· ...... -" ·.. " 

establecimiento en Jerezapareé:iéi'úna figura nueva: la'de.;director,eargó que 
' ., -. ·." - ·~ ,·-. ·-- - . --· .. ' ". ' .... - :,.,_ •' ~ - . -

recayó, a partir de entonces, -~;,·· uri 1ai¿; 'y. a Un ¿u¡¡ndo no ª~l'e~ificaba e1. gracio 

que debería tener, los individ~~~ ~Üe 6ci;p~(bn °el ~u~it6 fd~r~k· li~nciados. Á 
' ,·. '.; . : ".-····.l .. · ... ,,,_ •'' .- -·. 

grandes rasgos, las funciones no dailibiar~né sustan~ialmente:• pues quien: asumió 

e1 cargo de 1a institución\ republi~n~\:c¡;b-ria'. ' en;ré "6ira~:< aque1íás 

correspondientes al gobier1ÚínÍ;;ior,'< la!qrelátivás ;_~ I~- ~ciiiifriist~adÓñ, • la 

docencia, el financiamiei:ito, y las protóoolariás de su ~r~6. 6~~ J~'si;~ldo de 

1,200 pesos anuales.: Ahor~ iliién/ el margen de autoridad qúe é:Clrn¡)éila al 

director aparece dis~i~~ido •: respe~to--d~L pas~~6 r~ciente _ pues surgió un 

intermediario,··· e~Ír~. ;i~ -~Si6ri~~d ~si~¡~( y:'eCei~a~l~~im'ie~;~\i~r:~~~~~. Este 

intermediario podía proé:eder del ·ámbitcíéjecuiivo () IEÍ~isla'tivo: 1á·Juhta Directivá 

de instruccÍó~ PúbliJ;, e1' co~~ej~ da g~bier~~ ~ ~lg~g~.~~isi~n forrnl'icfa del 

seno del l~~islati~o. 'z ; ···-··· __ .. -
Por lo que toca a la elección de dirE!ctbr!~ de; ~dJ~rdo ,~n las medidas 

tornadas para la instrucción.pública en 1831, era c~mp~t~~c;iá d~I "~ÚpeÍior -... :. "' , .. ',, .-, .. , ... , 

.. ' . ~,· > .. :'_'.};:·: ·:\:·~~'.-·¡;~::':".~{;-:. : ·'/·:.':· : ,; 
La figura de director no exlstia en las antiguas. universidades y' colegios colonial.es. Al parecer 

surge hacia Ja segunda mitad del siglo XVIII en_.'un ·1ntenlo,. de dirigir{deSdc: Ja'.adminls1ración 
central del Estado (borbónico] la vida de las lnsticuciones de .. enseñanza _superior". Entre sus 
competencias se encontraba también el pla~o h3ce~~i~tico:-y -f_lnanclero.'.~Véase-1.a ~ata 258 del 
trabajo de Martin, 1987. -- · . • . . . · - .:'o · 
' Vega, 1993. · .: ... : · · ., 
'' Reglamento para el gobierno interior de la Casa de' eStucÍiOs dá Jérez, · AHZ, Fondo Jefatura 
Política, serie generalidades, caja. .·,. · - - -
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gobierno" de la entidad, a própúesta en terna de la_ junta directiva.' Sin embargo, 

no se hallaron ev_idencias docum.entales de que se tomara como. base· alguna 

terna. · · · · 

Para el cargo d~ dire~oréi'á la' Casa de E;tu~i~s de Jerez, fue designado, 

en primer lugar, e1u~:jcisé G~;~rcJ~; G~r6ia: Roj~~/ q~~: h~~¡~ ~~\o~~~s. h~bia 
fungido corTlo.Juei de' L.~tra~ ei{cálvillo; él. perm~n~~ió e~'e1 6a'rg~ 'de 1632 hasta 

::~:ª~:zgdt~i1i:~i~~~ci:crf~~·ff:;I,~:1~~J~~f;;r;l;~rJi~:~;~i~t~:;/:~: 
manos la. institu~iÓn antes de 9u~ ~~ tr~slad~rarí Íás 'Ciáiéci!Eis á za6aiecas, y. 

subsistiera en Jerez. Única~;~ie1aens~fi~ñz~ éle ¡~·9ramáti~~1aíiría .. fúe· el uc. 

::::;2~~~~31~f ~1º~j_~1f;~eft:: 
observa en la época que el Instituto Üt~rá'riÓ funcÍÓnó'eri iá ciudad de Zacatecas 

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

pues, en_tre 1~31Y.1es~. 4~~pa~o~l~clir,~~~ió~,;e~Í:losi~Lar~s, qüé continuó en 

el cargo todavla durante_ once años ci 637 c1646); después; en un breve interinato, 

tomó la dire~cióA. 'cié' b~tu~i~ á'icji~ie~br~. de 1648 un abo~ado,. el ~ic: Mallas 

Noriega. A C?rÍli~~a~ión, pdr, ll~ perl~do rT!á; largo, el Li?. Vicentejloyos (Hl49-

1655) .. Ambos fueron,. p'ór éierto; iriJtó ciei Instituto Literario. Sin emb~rgo; ninguno 

de los cfi~ectÓrek tuvci 'm~ydrpe~o:e~ las dé~isidries i~ternas de' la• institución 

pues, desde' 1031, la Ú1u~a)~i~~r~ en. ~su~íris r~levantes.' y a veces no tan. 

rélevantes, íii dij6 ~I p~der ~;daiÍ16. ..•.•· .. ·.·· ,·. · 

Asi p~es,. ~ m~~iado~ d~I ~iÓI~ ~IX, la. autoridad para la designación de 

quien ajar~ el gobierno. y ~driiini~t;~~ióÍl ···.e!~; una .••• in'sutuci~n ; educ;¡¡liva 

escolarizada de séguncla y _ler~r~ ense~~nza, p~rten~ce al goÍ:ii~rno establ~cido .. 

~ iIDml.. núm. 3, Del réctor o dircclor. 
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Además, se ha consolidado un nuevo perfil de quienes pueden ser elegidos, pues 

fueron profesionistas laicos. 

2. Los CATEDRÁriCos: D
0

ESiGNAciÓN Y
0

PERFti.. 

Desde su inauguraciL, .• z:1 ie~. 5colegio-seminario de. San. Luis Gonzaga, 

contó con en. ~~ri~~z~Fv 1~{\;~;~~ráéqu~ est~~ierón abiertas· durante el periodo 
.· .. - ..... «_,;,. -, ___ , ·.-'-.,. ·- -... - -· - .-·' -

colonial, fuer.en proveidas,· 1á primera: vez, pór el presidente .de la Audienciá de 

Guadal ajara, cuando•. se le aÚtOri~ó ~proceder a. los nombramientos, ºa consulta 

del cavHdo, ·.: jus;ii:ia ~; ~egi~i~~IÓ, ~9~ ~cuerdo del. cura y prel~do de San;o 

··Domingo y.San Francisco.'~ Después; como lo estábleciÓ el.rey por Real Cedulá 

confirmada ;(JcistE!~i~r~~~te "E!n1~s.cari~tit~ciones,· t~ndrí~n q5~ d~~ign;;~e ~··partir 
de una ;emac¡ueiiai~11a~~ del;~ct~liÍer~~i~~ :9posl~igg· rE!~~;iu~~. ~isma'qlle · 
era enviada por elrectcir a la· AGdiencia, donde se. hácia la elección. Se admitiria 

solamente ;61ért~os~ecui~re~ qu~; p~/E!~adidur~. tuvi~ra~ ~~~ª~º ~;grado de -- - - ._ ·,. ·- .. . . ·- .. - -- - ' - - - ' 

bachiller; o~upando a~i la,Cáiedra, fu~ra·a~·pr~piEld~d ó.iñteri~ariiente,·ci~raríte un 

bienio, Esa ~ondición 'cambió en 1794, ~üando s~··dijo'que eodu¡J~rian el Cárgo 

permanentemente, c6nio se acostumbraba en el ColegiÓ
0

de San J¿~n Bautista .de 

Guadalájara:· 

El número. de cátedras qGe se mandó abrir era cuatro: teologla, filosofia y 

dos de graméticii·1~ii~a: una ·ci~·ITiiliim~s y\~E!n6res~~r;~oti~·,,d~·~~dian6s, 
mayores y retórica .•.. Po;: lo ta rito,·,·~~~. fJ~. e; 'toláí ~~ c:ai~~rA!i6~s'. ~ª~ª . uno 

tendría una paga de. 300 pesos, ~{¡;~ una. iaí:ióri:: Por. oirar~arte, aunq~e en las 

Constitucion~s aparecía ~~· nÚri\°ero may'cif da ~t~dr~~. h~sta'~1 6i~rre d~I calegio, 

11 ':· , .... ,_._ ··\., .. -:'... ' ··::,:"· • : ._ .:· !·. . . . . 

AHZ, Fondo Ayuntamlonto,_serie ens~ñan~a. c_aja 1. ' 
'ZC, Trc, Miscellaneous volumes, cajas 13, 16, 17 y 42. Especialmente en el Libro dé Asientos de 
Titules y despachos en caja 42 .. · · · 
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en 1831, teóricamente se mantuvieron cuatro. La diferencia obedeció a la falta de 

adecuación de los estatutos zacátec:Bnos". formados de' los de San· lldefon~o de 

México~espués de fas pr1mera{op~sic~'~es:estaiutari~~· ;~ealiz~das en17B6, 

quienes ganaron las Cáteéfrás fueron,· iá 'd~ m!rilmos .y menores, el br. Francisco 
·. :.>':·..:. ,~ .'.~f:' =/Y'/~ ~1~<:.::-:.}::~;-':· \\"::-.--\·:;~~>, .:/~'.:· ··(~~~~.< '.:.~·,_·.: :~:.'·.:· :-'.. 

Rodríguez; en m~.dianos; '!1ª~,?res .. y: retó~i~,;: el .br. · f rancisc:ci .· Castañeda; en 

filosofía, ef br:. P~drci Sárich:ii Meza; y éri iéoiogia;"ei si: M~ria~o de Bezanilla. 

Durante elperíodci de vige~~I~ d~I< c6i~gi~ hubo ~~-':iotái:de treinta y tres 
. . ', . 'T·· ,,_. _:;;.'· ·, 

catedráticos. La primera cáteélia.la oéuparcin nueve titulares; la segunda, ocho; la 
•.. .,.· '•» ,. ··· ........ "•'·· .,._·-:--,- .•. . ,, •... •'" 

tercera, diez y la cuarta;.sels.:Sirí embargo'. no es pÓsible c:Onstatar el número de 
.. , . . .,¡ . ' "'" . ' •• · :· ·' .- ...... ' ' ; • . '~ .•. . • "~- "• . '. ' 

concursos reaÚzacfos 'y; por,'ót;á part;,¡.'en la práctica'segÚida 'par el. CÓlegio pudo 

:~s~ªe~~z~:~~;~,~t:~:.:0;i;it±tJjlii!;!rJ~'.t:~tii~~;Lt:0r:s ~:~~::· 
periodos de iiem'p6 :Ce~tié;~81a;· 1015 y ~a;a a 1823~. de t~Yrorm~ que, señaló 

entonées ei . redor; ·se' daría al. Br\ Mariano' Esparza/que en e~ós :~om~ntos . ... ~ 

ocupaba la de teología;: "por. falta absoluta de conéUrsantes" .. · 

Por otra '.p~~e.: ~~~ ¿~;ta~i. t~dos I~~ · q~e ocuparon Cátedras eran 

bachilleres, ~me se o~~e~~ en el cuadr~ siguiente: 



Cuadro l. Distribución anual de las cátedras del Colegio de San Luis Gonzaga de 

Zacateca• (1786-1823) 

!7K7 

17Kll 

17•)0 

1791 br.l-0,.,.n<'bco.ln•rititt br. rnintlk11 \'rlaro 

Hr.J•cb1M'.\luthH'/ 

1791 

1794 Hr .• loW '.\bri.olTrrnro. Hr .... r.ncl'<'uJoubtl 

17'111 

'"'º 
11101 

1110: 

1110) Hr.frandw:ol>tul'. 

UU17 

IHOH 

1110'.I 

uno 
11111 

!Kll 

\lll.\ 

,,..1,, 
1817 

Ullll Ur. Juan J. Orrllaftll 

11119 

11120 

11121 Ur. \fucrllno<t.rnboa 

lltll 

11121 

11124· 
11111' 

Dr .• l(IW!\l•rtaSc<mprr 

fll.fJMU,.I.\ Tt'.OIA>GIA 

llr .• lulntaM11r1Jnr1 

llr • .Jaduto \llrtinn 

Rr. JoJ Ramón Jln1~nr1. 

Hr. JuW Ramt'in .Jlmlnn llr. \farblrtf) F,1op.r·.t1 

Hr. lkm•rdu Valdk 

llr .• l .. ln11n F-"plnou 

Hr.l>.l-'t'ni.Andn 

Fuente: 7.C. Mhccllancoull Vollumc11. caja 41. l.ihm de a1dcntm' de título~)' dc~pacho!I. 

IH7 
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Además del grado de bachiller, la otra condición también fue cumplida pues 

eran clérigos seculares. Por ejemplo, el Br; pre~bitero, B~m~rdo Vaklés, q~ien 
ocupó la cátedra de fllosofla entre 1807 ; 1 eos; ta~bién ~I si. presbit~ro, José 

Ma. Terreros, quien obtuvo i~de Min{rl16/yr;,~11C>re~ ~~ '.~-794 y, ll~~teri6rrrierite, 
, •. ' , . -·.. • '.:· . '. - ,.., .. ~,. . ··'· - ¡ -; ·,.. " ,_ - . <'. •' • • •• 

en 1803, la de medianos y mayores, oc~pándola hasta w23; Pcir otra parte; en él 
·- _· .. · '· ··- _.-:: . ., .. _____ : __ ;:_. __ ·-.---, ... '/;;./:_.--'~-~~- :·:_.·_· ¡_·_- .: ... -_._,_. __ · _·-.:~ - .. - . 

cuadro anterior se obser\ia la poca .estabilidad de' Jos .p.rofesores en la cátedra. de 
<"", -

filosona; en merlCir ín~d1da :eil'ia 'dE(ffi¡i1¡frlO·s-y-: men·o,es/ .. :{~-: 
...•.• ·,1· _, _., ... ,, __ . .,,· .. · •-; ... , . ., :.·;. 

El mecanism'o.'de cÍesignaCió~; asl .:rimo ~~~cteri~tica~ de lo~ catedréticos, 

permaneció así'.hasta • 102:2 pÜes ;fué 'a partir de Ja',ereaciófÍde la Diputa.ción 

Provincial.· de z~ca;~ca~ '.que ~·ini~l~r~n Jos ~r!lhio~: ~nt~n~i ·~s~ :órg~no las 

realizó, porque asl lo especificó ·01 articuloL1o'del ~~gla~e~tb Provisional del 
-· - . ,. ~ ,:· '. ~,- ; ; -"' ''' .-. - ,.- ,_, ___ ' , ., ... ~ ,. ~ ... , ... ' ' -· - , ' -- ' . 

estado, "por ser asunto• puramente; gubernativ~:.,.;rnlentras que al r~ctor tocó 

proponer a los candidato~:.ri ;:~'r.·~g%~=r~~~~º;~fª;~~;~~~i~a~i11:r~s.~aidúa y 

Arrieta y, de suma importancia; eíJcis ya ~o fuerón clérigos'. El píiÍne~o de ellos 
, .. - .,.' ':::: ·" .... -, .'. ,- -.. _ . ·. ' -

participará, posteriormente, có'r;;o prof~~~r ~~'Ja Ces~ de estudi~s de Jerez. Las - -' - ' .,_,." ··;. . . . ~. ' . . 

transformaciones se consolidarán' 'a •. medida' que avanza el nuevo régimen de 

gobierno. 

En efecto, una vez·formada~la República federal, en 1824, el Congreso 

local asumió las fuAcicin~~d~·cje~ici~ación de catedráticos y excluyó al rector de 
' :· . - ' - - , . -';~· . ·; _,. . . ~ 

la presentación •de los á'spiranÍes. De tal forma, la legislatura, nombró a otro ._, ,_ 1,·.--".__;-.0·. ,• .. _,_. -

profesor l~iCCJ, por an~dÍdura li~enciado, el ciudadano Santiago Villegas, que se 

ocupó, otra novedad, de la cátédra de derecho civil y patrio. De entonces a 1831, 
-- > ·,_,_ ·-:::-.'' 

el. número de cátedras abiertas no resulta claro y, por Jo tanto, tampoco los 

catedráticos qúe• las· ocupaban. Sin embargo, puede suponerse, de acuerdo con 

'"AHZ, Fondo Poder Leolslalivo, serie actas de sesiones, años de 1822·1824, caja 1: 
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las noticias de esos momentos, que habría lapsos· en los cuales· algunas 

permanecían cerradas. En agosto de 1830, una noticia aparecida en lá Gaceta del 

Supremo Gobierno de Zacatecas informó la terminación de un ciclo. escolar y 

presentó listas de los alumnos examinados en las cátedras siguientes: 

jurisprudencia, filosofía y gramática", destacando el camino a la consolidación de 

los estudios de jurisprudencia. Por su parte, el informe presentado al Congreso 

local por el diputado Luis de la Rosa, manifestó el número de alumnos en las 

cuatro cátedras existentes y mencionó, adem,;s de las anteriores, la de teología. 

En suma, la situación sobre cuántos y quiénes ocuparon los cargos de 

catedráticos, durante la primera década de independencia, resulta confusa. 

A partir de 1832, cuando se ordenó la apertura de la Casa de Estudios de 

Jerez, en principio se esta~\eció .. ~n .total de cuatro cátedras:. gramática latina, 

fiíosofia, derecho civil' y derectíci ;C:ariónico e historia eclesiástica; este fue el 

número de quienes las' o~ú~~ron,'i~'cando la designación a la legislatura l~I. Al 

número inícial d.e ~t~~;r~s s~ agregarian después dos, al ampliarse los' est~cllos 
ofrecidos:'una'de'tránCés·y otra de economía política. En cuanto al peñil, aun 

cuando : tÓclaJ;0· 'sé mantuvo el nombramiento de un clérigo, el ciudadano 

presbliero 'iii~· Manuel Esparza - quien, por cierto, antes de la nueva fundación, ya 

enseñaba latinidad en Jerez y quizá, dada su experiencia, se le elegió para 

continuar en 'ésa cátedra- los otros catedráticos fueron laicos. Así, el legislativo 

nombró a los siguientes catedráticos: lic. José Gerardo García Rojas, el propio 

director, para derecho civil; el Lic. Roque Jacinto González, en derecho canónico; 

y al Lic. Mariano Darlo Fernández de Sansalvador para filosofia." 

11 Gaceta del supremo gobierno de Zacatecas, 30 de agosto de 1830. 
" Femández de Sansalvador era natural de la Ciudad de México; hizo sus estudios en el Colegio 
de San lldcfonso de México hacia 1825. AHUNAM, Fondo Colegio. de San lldelonso, Ramo 
Secretarla, subramo alumnos, serie expedientes de Ingreso, caja 124, exp. 146, doc. 1242, 3 ff. 
AHZ, Fondo Jefatura Política, serie instrucción pública, subserie generalidades, caja 3; 



Al poco tiempo, algunos individuos que tenlan cierta preparación en la 

materia, se ofrecieron para la apertura de otras cátedras, que sugerían fueran 

impartidas. En ese caso estuvieron el Lic. José Ignacio Zaldúa"., quien se 

desempel\aba como administrador general de rentas del estado y se propuso para 

dar lecciones de Economía polltica y estadística del país. De la misma forma, el 

capitán mayor del 80. batallón de milicia del estado, Juan José Pérez, se ofreció 

para la ensel\anza del francés." Por cierto, del conjunto de catedráticos de la 

Casa de estudios, Esparza y Zaldúa participaron como profesores del Colegio de 

San Luis Gonzaga, como se puede observar en el cuadro 1. De éstos, el primero 

fue el único catedrático clérigo todavía nombrado. 

Dado el poco tiempo que estuvo activo este establecimiento en Jerez, no 

hubo mayor cambio de profesores. Salvo en 1834, cuando, debido a la elección 

de Gregario Llamas" para integrar la diputación del estado, representando el 

partido de Pinos, la cátedra de Derecho civil se otorgó al Lic. Juan Francisco 

Vélez. 

El otro momento importante en ta transición de la antigua a la nueva 

enseñanza puede ubicarse en 1837, cuando se instaló el gobierno centralista, 

pues para la apertura del Instituto Literario en Zacatecas, bajo los mismos 

requisitos y el mismo mecanismo de designación, los individuos que accedieron a 

las cátedras fueron todos laicos, aun cuando no siempre con el . titulo de 

" AHZ, Fondo Jefatura Polillca, serie Instrucción Pública, subserle generalld.ades, ·caja 2. 
Zacatecas, 27 de diciembre de 1833. 
" AHZ, Fondo Jefatura Política, serle Instrucción pública, subserie generalidades, caja 2. 
Zacatecas, diciembre 18 de 1833. · · ... • ,·: :· :· :. 
0 Gregario de Llamas ere, según su certificado de bautismo, ·un criollo Origlnari.o ·de. Je.re~ (26 d0 
mayo de 1804); bachiller en filosofía por la Universidad de Guadalajara, promoyló. su cas.o pera' 
recibirse de abogado en Zacatecas en 1826. Hizo sus estudios de Jurisprudencia .eri el Colegio de 
San Luis Gonzaga donde se matriculó el 18 de lebrero de 1825, se examinó en agostó del mismo 
año y también el 22 de octubre de 1826. véase "expediente pro.movido poi ·el ciudadano ·José .. 
Gregario Llamas sobre recibirse de abogado.· AHZ, Fondo Poder Ejecutivo,· Serie supremo 
Tribunal de Justicia, 
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licenciados, pues en ocasiones se ocupó a los pasantes. Por otra parte, a estas 

alturas se había i.ncrementado y diversificado el número de. cátedras. Ambos 

aspectos se confirman en los,cua~ros 2 y 3, 

Enire . los· profe~dres ·. eon' título de licenciado estuvieron José .Gerardo 

García Hoja~, en :la. c:átedr~· deDereclió' Nat~ral y ;d~ ~~~t~s, ·así c9mo 'en la 

Academia de jurisprudencia Teórico-práciiea; Mariano Óario i=ernández de San 

Salvador -fiÍosdi°ri~; ·''Ant~~io · ~ler~ández ~lógica, · ;iiiba ·•y. elem'entos de 
'.;e .<, -, ;.• . ' . ". ·< ' ., 

matemáticas:: Pedro, Sán,chez:~ ctradúcción latina-; P~610 .Torres -gramática 

castellana y prep~ració~ a Í~ laÚna- y Ped;o B~Jarano ~derecho romano, público y 

principios d~; legf~laciór::En el •casCJ d~¡ prClt~sorás p~sánt~s,··· estuvo.• Antonio 

Romo, estudiant~~de j~rispr~de~cia! ·~uien cu~riÓ interi~artÍ~nte la ~!edra de 

física y elementos de matemática~:¡, '• .· 
- ".-·· ' •• ' ' "··' •1· - ~ - - ' 

Mariano oiirio Fernánciei~cie'·san~aiváciéi'r y Teodcisió l.ar~s fÚÉirón dé los 
::'-! 

prof9soreS que·. hábfan iriiciádo· 'S'U ·carre.rr(-en "J0rez· Y. CóntirlUarorl -en ·el· Instituto· . 
. -_.. -· "· . -· ' . :~· . _ .. ., ..... " _, . _,_._ ... _ .. __ ._, - ·." .. - ' .. 

Literario .. de.zai:ateeas, JTio~tránªo aci.e.riiás_quej()s hombr
0
es _se.m~nt~rÍran P.ese a 

1os ~mb1as de ré9im~n ~ri~mu6iorl~í de ~abiernti'./·F>r~6isa1Tl~n1a; ~ar~ tratar de· 

explicar filiacion~~ poÍíti~s: ·~ti sob~a;i~: en otro e~tudio, ~cercarse a la 

participación de p~;s6~~je~ (;Qrri6 éstos, ~n ICJs .grupcÍs ~CJliti;s 6~en I~~ distintas 

esferas de poder en las qJe hubieran participado pues, precisamente, eri el siglo 
. ,· ." .,; , •.. : . " -~·:. :·«.-:'. - , ,-; >" ·, ' "'-, .. -". ·1 . , - '-::'.· '. '" ., ._., , • "·-' --' ~-- .. ,-, .e' : ,_ ·: . , , . , , . 

XIX, !Os indÍvidu()S s~ distinguieron por su. Jariad~ actividad .. Por otra parte, la 
' ... -··· " ,. . . .- - , i· - - '-"·--

formación de teletas'.;· para ; sus alumnos y su . dedieación y ; dif¿sión; del 

co~ocimient6,tu~r6n a't!~s inte;~~es mostrados por FÉlm¡nd~~-de San .~~lv~dor y 

Lares. Actividades como las anteriores dan pautas' ~cerca de'. a q~e se d:edicaban 

los profesores y permitirian acercarse más a su momento-:Sin,em_b_argo, poca_. 

atención se le ha prestado en el presente.trabajo. 

1'' Los infonncs presentados por los directores del lnslltuto Literario entre -1838 y 1652, ofrecen 
lnfoí!llación sobre los profesores, en particular, la cátedra que tenían asignada. 
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Así pues, el breve recorrido por el desarrollo de los mecanismo de 

designación seguidos tanto en el colegio colonial como en los establecimientos 

decimonónicos, así como el perfil requerido a los aspirantes a catedráticos, 

permitió comprobar la paulatina consolidación de la figura del laico como profesor, 



que a mediados del siglo XIX se había consolidado, al menos en las instituciones 

de instrucción pública. 

3. COLEGIALES Y ALUMNOS 

El carácter de las establecimientos educativos que. venimos analizando .en este 

trabajo, . pese a las .difer~ncias . institucionales que pres~~taban 'entre sí, 

corresponde al de est~blecimierÍtos donde se manterila colegio~residencia y 

enseñanza. En ef~·cto, en los dos establecimiento; ingres~rón jóve~a~ que ·podlan ,. - . . . .. .. _. ·. -· .,. -. . 

contar con una beca o bien pagar pensión; I? que Íes ,daba la P,bsibilidadde 

permanecer dentro. de1. internado _con techo,. veitid~ '.y s~s.te.nto. • ºª.·esa iorma, 

contaban con. las• mejores condiciones para·· ieaHzar. s~s 'est.LÍdios;. qú~; se les 

ofreclan .en las mism.ás insialacion~s. ~1'1 ésf eskúcÍ~ra,i:~bra' tari-;bién,ia·· 

posibilidad de acceso de individuos e;¡¡ernos q~~ sÓla~~nté ácúdlan a iorríar las 

lecciones.· Si bÍe~. ésta oiganiza~ión v~;iÓ ~usta'néiaífrien;e del'~ntiguo al. nuévo 
' - -- ,. ·- ·;.. . - -···. .. ·- ' '' 

régimen. En particÚlar; e~ eÍ siglo'XIX}des"~par~ció 'ei cSarácter rorporati~o de las 

instituciones;···. pri~ati~r··d~.· 1á •. 'cc:i1o~ia, pasandÓ a .. ·. se;~ :e;t~lecimientos 
escolarizados, es 'decir, de i~strucC:ió~ pública, au~ c<Ín Ía exi;té~ciá' ci~ becarios. . 

• ¡. · · ' • · "· ' • ' .. .' .e 7' • ,. •· •, ,•' ,,·, • '-' • · ,: •,--, · ·• -·~·~, ._'. ' : _• , : . · • 

La cuestión impórtante ~s ento~c~s, distinguir, esa earacteristica .en tanto •que 

llevó a variar la.· forma de' participación · én . el interi()r .·de. los ·.establecimientos 

educativos, de los .individuos. favorecidos con la edueaéión y en~enañzií'~n ellas. 

Además, •importa éonocer quiénes fueion los tíeneficiari";,s cia,;ci~cho~ ~rivilegios, · 
para comprobar si cambió la condición social de di~h6s suj~to~ ~~ ~í iránsiio d~ la 

.¡;;•:.:,: ·.. :.>. :· .... '.:'. 
colonia al México independiente. · ·-;:~ · ·~. : • · ' · 

Para contestar las interrogantes anteriÓres conta~Ó~·~n los'docume~tos
legales de dichos establecimientos, sin embargo, para conocer _más de cerca a los 

individuos incorporados a las instituciones que se yienen an~lizando, _haría falta 
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contar, además de la_ nómina, con información sobre su procedencia-familiar, 

extracción social, parentesco, entre otras _consideraciones. Pero.: _como se_ ha 

reiterado a lo largo del capítub, l_~s datosproporcionados por las fuentes son 

limitadas e irregulares. Pese a_Jo c_u¡¡J, alguryas Jis!asde.'pagódecol~giaturas, las 

órdenes para el nombramiento 'ci~ _:becarios:{ dat~s sobr~ el rní':'.lero - de 

estudiantes nos proporcionan élemi;nto's pará esbozaÍalgun'as ideas:. 

No sabemos a partir d~ q~~ fecha' 1b~ jesGitas de 'zacéltecas admitie~on -

pupilos en su comunida~. ~og~¡ad¿cu"1éntal~ente que, de 1759a 1767, ~uando 
estaba en proces~ ~e fund~~ió{é1 ~Jegio-seminario, la compañí~ ~~ílliÍiÓ a 

varios internos, 'sin fo~aÍida~ dé manto ni beca~, Jos cuales debieron ¿ivir,' cie 

acuerdo con las f~e~tesi~n Ja residencia de Ja Companía; JJ~garon ~~~r;4. Sin 

embargo, río aJcaríz¿'i'~nstituirse el colegio. 

San: LUis GÓnzagá, en cambio, fue ya_ una residencia para colegiales que, -

ádemás,. "1a;te~í~·--~tedr~~ abiert~s.-.Durante_ su etapá·~w~i~l~Jcls
0 

f~v-~r~~i~6s 
con su incorporació'rí al' ~legiÓ-seminario pr0cedían del grupó de criollos que 

.. .. '. ' . -, . ' ,' ·." '<···' ··- -·-··-" ;·><, .. _ - - ,· - . ' - -

habla promovido su tUndaéión, pues las tie(;Bs reales de merced y las becas 
, ' ' ., "· . - -- . - • - o .- .. ..:.• -· . : ,_._, . -'-~.~--'- -- - \ ·:-, -: -¿:· ,"': - . , ., . .. ' -- -

reales de '. hon.or; se otorgaban -_a~ aquellos: soHé:itantes · euyas rondiciónes 

e~nómi~~-º so6\~,~~-rosi'i~cí~-~ rriére~r tal honra. L~s be~s~ea1es estaban 

destinadas; a "e~tudiant~~-:pobrei',·-~-,~~ de honor a _estudiantes_·qué _tuvieran 

algún mérito ganado :iíi'mi1lar, peiilniario b cie algunb otro tipo-. Precisamente, por 
>' :·, ' .• -.· ,_ ·--. . ' - '~ ., . . - - . . '~ .. 

su carácter' ~ honorarfó; quienes goza~an : de esta~ últlmas debfan pagar 
·:::· .... /,': 

colegiatura.•.' . -'< <' 
EÍ ca~áctercorp~~~lív~ d~I co1~bib-seminario de San Luis Gonzaga, eomo _

fue visto enelpri~~r ~~nulÓ, e~tababasa~o. precisamente, ~n Jcisb¿carib~; no 

comó indivld~~s si~o eri el cuerpo ~colegiado que, descde el punto d~ vis!~ jurídico, -

ellos constitllfan. De ahí que tras la expulsión de Ja compañia, se ies concedió 
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tener secretario. Es decir, un individuo de la propia ·comunidad que fuera el 

colegial de oposición más antiguo, autorizado para dar fe pública de sus actos 

comunitarios {sin el ~uaLno habría; ~rpornción. Entonce~, como lo señaló. el 

rector Maria~ód~ Bez~nill~ ~ie(y.Campa, e~.11.~,-~1.~l~gi~)º f~rmaban 
becarios de mereed'y d~hCÍnbr y~o.los'pe;nslo'nista~.·-'· íicír):ÍÚe los colegiales.· 

, ..•.. , ·" . ,,- ., _._- ·:, . -· '. ,, : ' -· e: .. '-. -- , ,: '•- ·- . • . ·-. . 

pensionistas, no co~síiiúyert6oÍe9io;re~1::~orlio. S!J~ed8- 'en_ ; Saf"! :11defcinso .· de 

México ... "". En·z'SC"atec:as/en ia apreéiación de 'sez~nllla}no 
0

hablatodavía 
• • ., • •• • » '-<• . . . . ' . . . . . -- . '·· ' ~ .• - - . ' , ·. - . 

corporaéión, pClr Ío \arito; Íampoco había i<ldavla diéh~s c:l';;sign~ciones. Asl, para . . ' ........ -... --:, . -· - ·,. " . ·-.;:. - ., -·· ' .. ~ , 

iniciar el colegio, piop~~o:: ~n primer lugar, no111brar al secretario como primer 

beca re~I de ~onor: d;ncio ~mo .condición que fu~r~.~n ~~iet~ fci·~~:~ueda y sepa 

desempeñar. [el a;rgCl];: Alln nombrando al primer colegi~i. dé'ac~erdo al diclto -,• :-. . -- .-.. . ....... ,, ,,,,._, .. _ 

Bezaniil~. to~avla faltaba, para que hubiera ~legio, '¡~ dl'.sig~acióri el~' be~rios . 

de merced y honor, asl que era necesario su nomtiramieni~ e 0inc0Íp~ración. 11 

Además de la comunidad de colegiales becados, el edifié:io hÓspedaba a aqÚellos . 

pensionistas que pudiesen pagar 120 pe~os anu~les:~oi t~r~i;;~~-~d~:furil~dos'. 
Estos sin pertenecer plenamente a la ·corporación, · pagando "sú colegiatura 

gozarlan del beneficio .de hClspedaje, comí~~- y ai~~ció~ ~·n ·¡~5 i~;t~l~~io~á~ del 

colegio. 

Las. becas de Ínereeé:t que eÍ Colegio otorgaba fuercin doca:· mieniras ·que 

las de honor,. cuatro.La ad~isión.de·~·ensionistas ~~~~~d;~ del'criterio del._rector, 

que tendrí~ qu~ ~ntfrp~~h i~~·;~Bdict~J~~ · V5a;'~si~ilid~~~s ·~~.esp~cí~ de la. 
'lfábrica m8tédá1:~:··-, . -· ~', ~--- .. -.~:;}:s- -.·_:·¡_·_:;-~,._ . '~--~::;" _· ;,_, ·} :·;~·:,\ ·. ,._. · 

Ante la ÍnÍnineriie apertura d~· San. Luis Gonzaga',< se nombró) e~ 1786, a 
, __ -· ·,-·:_ ... ;-,, -.··'"}';-.,._.,-, .. 5.-"•· -·· .. _,_ .. ,,;.-- ., .. , ,-.- ..... ,.-, ' 

·los primeros becarios cíe';merced y cía honor~ El _mecanismo para la ciesi9náción 
., ., ·- .,.- -:·. ,.: .-:-;-·------' -·-·~.---;=--;=----c-------7----·-=o.-o---- - ·:e,-_-

" AHZ, Fonda Ayuntamiento, ..;ne en5eñanza, caja 1, exp: 1786. Véa..; ol cap. 1, apartado 1, "El 
marco legislativo·. - -· ' , , ' 
1
" ldem 
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de las becas de merced, "Eligiéndosse por el rector, y catedráticos, los niños en 

que ha de proveerse [ ... ) teniendo consideración a la preferencia que tie\1en los 

originarios de dicha ciudad, siempre que en ella concurran., las calidades de 

limpieza de sangre, legitimidad y vuenas circunstancias,· que harán' eoristar por 

información bastante ... "••. Así, se indicó como pretendiénies, a. la~. b¡2as ·•~e 
merced a los huérfanos "pobres" José Manuel y JÓ~é ~~riá JCÍa;Ísti, ~i~t~~de uno 

de los principales contribuyentes a la obra del colegio: Dan·José\Joaristi;' miembro . 
. . - - ::,· ... ·,. ·-.\¿ '"· " .. ', 

del Ayuntamiento. También, por servicios personales;: se proponía i al jCÍ~en 
Domingo Garcia de la Vega, sobrino delprcié~racÍ~;: de la bi~~~d. y a .iri~é 
Terreros, hijodel escribano de C~bil~~: AP~r~~ Í:<lmcí dro ~n~i~ai~ .rnás, et 

' '. : . '.- . - . '1.' --· --·.:-- ..... -· 

después insurgente Josa María Cos y'Pérezipói iier,tiúérfano de padre, y "por las 

vehementes presu~ciCÍ~~s ·q~e ·íen96' [díi:Éi · 01: eritÓ~ces'rei:tór iritéiirió •. José 

Marl~no de .Beza~íll~{~e :~~e.Ú~~e cor~~tacló~ ~~··· p~re~t~~~o~n ·~I F' .. ~. 
_Francisco P~íez·da··:Ar~-96n.:~?:', ~-~~~ ~~ryó~~.'qU~::.~1 ~~}Í~~:~~;~~~i;~_~:r_'d8·1 ~ol_eQio-
Seminario: 1.:~·~rim~ra.beca'.re~1'. de honor.se 'dio, como. f~e t~prÓpuesi~. al· Br . 

. - ' . : - - ' . ·; .. · -. - . ::- . - ,_ ~ --·- - . - - -- . ' -" _ .. -_ ., . .. . 
Francisco Sánchez, ax:eolegiál de San lldefonso, a quien: además;• se designó 

- '·'- ' ·- ·-' . "' ..• ;,, ,_ -<-·, 

secretario; pre~idé_nt.e de ~Cáde~liis y maestro éle aposentos: En fin; écírno pÚede · 

apreciarse, esté~ P,Ósibles becarios de merced y honor, pertencicí~n ~ l~s falllmas 

del grupo decrim~iciantes criCÍ1ibs de la provincia. 

Seguramente, la .distinción entre aquellos que formaban la corporación de 

becarios y 1Ós ~e~síonistas, en la realidad se tradÚj~ ~n ;~{~~~ ci~·cii;tintos 
. --- : , ' ... ,,· ··- '''·''•\ . . :·'' ,. \ 

hábitos; como, lo señalaban las Constituciones para·s;Jn''.11Ciefo~~ode•México, 
aplicadas a 

0

San L~is bonzaga. Además, aun habitand~ la ~i~difca~~. unos y 

otros seguían 'algunos. regímenes distintos, y s~: l~s sep~i~tia\nclusive ~n la 

19 AHZ, Fondo Ay-untamiento, sCrie enseñanza, caja 1. "Au1os ... ' .. ff. 70-70v 
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atención, pues mientras a Íos pensionistas se les daba comida, médico y botica, 

a los becarios se les.agregaba, "a más de comida, chocolate y ropa limpia,""'. 

Por Ótra parte, las becas de merced señaladas para algunos pobres; en 

realidad no ~r~~ dadas a sujetos de senalada miseria o marginales, puesto q~e el 

conce~to ~~··p~breza, en~sos momentos, tenía connotaciones distintas y,' ~cir lo 

tanto, pocá' ;¡¡¡~~ión con situaciones actuales. Si bien habría que h~cer .un ierÍo 

análisi~del'&;ne:Jpio;1 , pUllde entencierse que fa condiciÓn dej:io~r~s d~ quien~s 
solicitabany a quienes se les otorgaban las beca de m~rcedte~i~_qúe ve(Ínás 

con su iiosición en el seno de una familia, en la cual, los hijos segÚndones tenian 

menos posibilidades de acceder a una heredád que . l~s . asegurara su 
,· .. -,-. >'.:'..' 

subsistencia. 

De. hecho, uno de los requisito~ para c1min~s~q~lsleran ser colegiales o 

pensionistas en los colegios, • éspecificiiiia ·:cla ¡;bliga~iÓn de presentar el 
• • < '· •• •• • • ·-·;~ - - • • • -

documento probatorio de limpiezá de sa~gr~ Y}í~.tó habla cié1. tipo de pobreza a 1a 

que se referfan entonces: Así pu~s;'en el ~eno de una fámilia criolla o española 

en la cual solamenÍe el may~r tenía ~~~,h~;~nci·~ a~~~ur~d~. s~ optaba para los 

hijos segundos o lerceros, p;iive~rlo~ d~ ~~a educidión. ~~e les proporciÓnara, 

posterioTlllente, alg~n tk~eficio·e~Íesiásti~ o civi;:• 
~ r 

.Para las ~~ r~~l~s ~e merced de San Luis Gonzaga, se eligieron, 
. . 

además de, los candidatos anteriormente senalados, a Mariano de Aristoarena y 

Campa, An~ré~/p~~~o S~enz de Aya!~. Domingo García de la Vega, Jo~~Marfa 
Semper, Jo~é lg~~cici Hidalgo y José Miguel Ramírez. Para las beieas reales de 

honor: Melchor Sae.nz de la Santa, Juan Nepomuceno Nistorena, José Francisco -

~· AHZ, Fondo Ayuntamiento, serie enseñanza, caja 1. exp. 116e. 
·' Paquet, 1978, pp. 399-425. El autor propone una melodologla para analizar la pobreza, en 
particular en su relación con_ las universidades y colegios de la edad media. En su artículo enroca 
principalmente problemas, fue~les documenta/es y métOdo. 
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Diaz Rábago "en prevención de que la contribución anual que han de hacer estos 
. . 

individuos de becas de pensión, es de cien pesos,"''. 

Debe precisarse qúe las beals de este:colegio rl~ éran sOlamente para 
o>:• • •• - •. •!: ,•. ¡• •"' '• '• .:; • • 

Artes y TeoÍogia, como l~s de San lldefo?so, sirio taTbién p~ragramática, por lo 

tanto,· ''que ;teniendo (~~ ~~~i~~t~~ ·íi i~~~ie~t~ fost~u-~0

ió~:~n :1.~er •y ~~cribir, 
contar y doctrina crisÚana y'las cii'1idades 'referidas:::'.'. sajes admita.a" 1as becas, 

- ·- ' ¡ -_,. -:r: •. • --·- . .> ·-'. .· .- •• --- - ·-. ·.~;...-, ·;.<;: ::, ·,.y· . ----· . ' 

aunqueno sepan.la grairiáiiéa.2i ,, •.·•:. ' :,:·:. 

~ lo l;rg~ dél p~rioci6\1~ari~ad'o, ~ci~rr.e~te terien1ós certeza 
0

dé que en el 
. . . . . . - ... ,~ . .,.__ -- j"' . .. " - '--·· - - . " . . . . 

primer nombr~mi~~io -~ª. ciior,g6,~i}oí€ída (:ato(~ª '§~ca~i tán,ti df~·arCÍ¡d. como· .. 

de honor. Despué~: r~si:i1t!i' diÍícil'sabéÍsi cariÍinuaro~ Í::Ó~~diéndose ambas con 
• • • ... ·. >'- ·: · •. •" • • • \•r·' -• ·~ • · · : . . ~·7 . •. ,\' '-'"' ·· , ","- •, .-·-';:. ,,--_._. "; » 

regularidad, aunc¡ue cie las de hÓnor ,' tenemás dato~ sobre' algunos pensicinistas a 

los que se diéron. ·. 

Én ·cuanto· a los perÍsÍÓriis,tas ·c.· para _lo que se. seguía la constitu_ción siete· 

del capitulo cuartada las ConstiÍúcionesvigenies~;·s~admitiria;,como,se dijo, el 

número adecuado,' segÚn ~¡ crit~;j~ '~ii r~~tor.·( ?b~i~m,e_~'.~· '1~s" f ~¡;,ilia~ qÚ~ los 

enviabari a:· educSíse ~ debí~-~ _,)e-~~r --~ la ~pacidad ': eConón:;¡~ -para -·Cubrir-. las :· 
.. · . ~- · , ~-:<-. ·_;_:-~r·.'. :':i:~~>.}:,:;:,:· i{< ..... :-, '.~-~ :· ·:·:-..-.~: ~- · :::;;'.( :·.· 1·t::;·. ·~::'·:: :: .. ;·.-;:,-_,:-:·:_·,! ·/.. ·?.--. ..'. _:' 

colegiaturas quEl Elran pagl;l~as por te~cio,s adEl.1.~nt~dos: .. El. costo. se fijó en 120. 

pesos, sin embargci, ein un prfmér ITlcimeríto se reba]arón '20, ha'cierÍdÓ u;á de los 

beneficios d~ los ~ienes; ~~¡ ~~~'.se,p~ga~~n·9~iJ~e~t~1~c(an\79~, Cll~nd~ 
se prestó el capital iiquidcicie1 eolegio a la coióiiaiesá giaciá'tueeliminadá yse 

. . - . --· - " .. , . . . : . "' . . '.- ,- - .. ' . . ~· , .. ' .· . . - " --. .. .. ' . . .·' ' - -, ' 

cobró, hasta fine~. del pe~i6cict~1oriia1,:10. ia';adó ·fTli~ial~~nte. .E~Ír~ 1os que 

tuvieron· posibilidades .de ~ecadar <J;; ;;sa fornía a '1á' instWuciÓ~. ¡:,¿eva;nente •se 
. .., .··' _.,. ·; ,·-.;·,·. ,,,. ' .-. ' - . ,_ . 

encuentra el predominio de estudiante.s pro,v~nientes de}'.lmilias ~uya ¡Íreser¡cia 

en distintas esferas del gob{ern~ y ~~cl~·dacl ~acate~no~ ronÍo.;I A~unt~~ie~to y 
. -· '· _. ,,, -. . . . .,. . -
la Caja Real ,.es decir; 1.a n~.bleza y oligarquía local,'. fue. constante.:. En este caso, 

"Zc, Trc, 1770-1779 to 1790·1799; caja 13, exp. 1780-1789C 
"!Qfil!! 



se encontraba Juan José Larrañaga, hijo de Vicente Larrañaga - descendiente del 

personaje que donó a Fra~ci~cd Pérez de 'Aragón, a mediados del siglo XVIJt, el 

legado que hizo poslble la .f~n~~ciÓ~:·~e Sa~ Luis' Gonzaga-, el cual ingresó para 

realizar sus estudio~ e~ 17~8fÁ~i~Í~;,:;b;:~tro'de los Larrañaga, Bernardo, hizo lo 
,·. ,-~ ·-'._- · !"~ .:;::.: iJ,'}·o,, -~~_!'::': ··A.'.<-_=f- _)·'·._ ó'. ~ -'.· • ..• 

propio en los prim~ros a~os dEll siglo iXIX. La descendencia de la poderosa 

familia del cond~ d~ sa~i~k~i~: r~·~tiíé~ tuvo presencia en 1a persona de José 

GregOr·i~ de Ri~~-rá',~~p·e~~¡~·,)¡~,~~<--e:rifre'1á~o4 :Y.1808. En cuanto a otros sujetos, 
' . . .. .. .- _, - . -,. -~--··" . " .; -. ', 

asistieron lo~ hijos: d~Í mi~istro d~ la cája Real, Juan Martín de Cenoz: José 
- ·, '.,. .. - -·-·· ----, ·•·'-. ,_ -- .. -.. 

Ignacio y Casimiro:' El padre, por ci~~o. ·después de la independencia, fue 

señalado por I~ ;egu~d~' I~~ d~ éi~~lsi~~ ele españoles dada a conocer en 1829, 
- ·--- --··- --- -·------ _·:·.- ·:--:' 

sin embargo; sé le pérdciríó'y se m'antuvo en la administración hacendaria local al 

menos·. hasta 1846.;f E~tr~ ~t~ó{ ilu~Í~es apellidos locales, ·mantuvieron su 

asistencia al colegio á lo l~rgo:de. los años, ll'asta 1822, los hijos de .las famillas 

miembros· ~el· Ayu~t~mi~~to\2o~ti ·.e~~~·.· J~s ~erices ~e "y~gJ~nzo, los Ellas 

González, los Rabago, los Yi~s~); l~s G~Úi~~~· 1ó~'Roi6;; y los Martlnez.:" 

varias de esas familias,·•parté·sin.'duda dela oligarquiá.regiCÍnal, "continuaron 

teniendo importancia des~ués ,de la i~di;'pend~n~i~, en l~s distintas instancias de 

gobierno, especialmente por ~u pbd~r e;;,nórriico. Así que también disfrutaron de 

los privilegios de la edÍJcació~, aun ~uan~o fuera dentro de un régimen de 

gobierno distinto. 

Después de la fcirmac.ión de la primera República federal, surgió un nuevo 

modelo educativo .• ~IJ?: p~~l~ilna~ente dejó atrás el carácter corporativo aun 

conservado, porJos:anti¡ju~s~c:glegios, es decir, poco a poco desapareció dentro 

de las instituciónes E!~u~tiv~s ~s~ comunidad de becados que, desde el punto de 

:•Casi miro Cenóz ·rúngió .'comO. dipuiado secretario en la legislatura de Zacatecas de 1835, 
:

1 Frenscisco Romo fue Integrante de la primera legislatura constitucional de Zacatecas. 
"ZC, lrc, cajas 13, 14, 15, 16 y 17; cyd, cajas 38 y 39. 
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vista jurfdico, constitufa, el colegio. La desaparición de la práctica pasó por varios 

momentos: en fas primeros intentos, fos legisladores tenfan idea de abrir la 

instrucción a un número mayoi de gente y t~rminar con un' privilegio, el internado. 

Después, fa legis1a6ión. sobre s~g0nda i terce'.rá ~risen~nza procuró ofrecer 

becas, c0ntinuarconla r~~id~_~ciaV:cubrir et' pu~~tci de sec~étario con uno de los 

estudiantes, sin e~bargc;, lla~a 1a' aÍ~rí~ión qU'e ~';¡j~r~z. ~n 1832, la apertura del 

instituto se haga sin, precisamente; ~I cuerlJ§}e~~ca!ios o que más tarde, entre 

1845 y 1854, pese a suponerse que halÍfa tiéC.~dos, no se haga mención a ellos 

de una manera particular. Tales sit~a6i6~8~
0

de''b~cho, sugieren pues, que, más 

allá de las órdenes legales dadas por l~s'¿Jt~iici~~~s. hubo un gradual cambio de 
. ·¡~ •q ". _;:e<··· ~' ·}·¡; ,- ..;': 

mentalidad. El proceso, sin duda, se produjo co'n' fricciones entre los grupos que 

defendían una u otra posición de apertur~: oprM)egios: 

Los primeros intentos de refonTl~-~~I é~!eg~g se ~ici~r,onen el periodo entre 

1826 y 1828 cuando se prop~so, en' í§s ¡:sfatuto~ formados por la legislatura 

local, la apertura indiscriminada'' á 'todo~ los Í~di~iducis' a' los· estudios def 

establecimiento, además, ~lue . ~~ hÚbiera iníérnacio pues, .. indicaba "será 

obligación de todo estudi~nfhe~fr'cti¿ri~m~nte~ su:áátedra, y de su respectivo 

catedrático ecsigirlo, a ~~~ds'~e ~~e 
0

el~~~·"1oti~o racibnal, a juicio de éste se lo 
,· .... ,;,·' ·' '• 

impida." Es claro qÚe entoilces;"ll)S enéargadÓs de la reforma de la institución 

tenían la idea de que elÍnterri~~~·.~ra ~I ~ole~io y que esto equivalía a privilegios, 

por lo tanto, b~sciiban :t~rmi~¿r. con' dicha práctica."' Sin embargo, en ese 

entonces, el recícir:lrianif~~tóÜnkabie~~ o~b~iciÓn, pues expusó su desacuerdo 

con las clase~ atlie~~. ·a;gumentando ~I ,;qüe indistintamente vengan los 

rapa~s. los militares,. IÓs artes~no~; y' de ot~a~ cta~es • de gentes. semejantes, 

" AHZ, Mélodo 1826 . . 
"' La Idea do acabar con el internado fue manejada por personajes como Mora, quien además 

·atacaba el uso del traje talar, entre otros aspectos. Véase, Mora,'1986. 
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trahe mucho mal, porque no tienen consideración ni respeto, pervierten con su 

ejemplo a los cursantes, son el germen de la. desobediencia, favorecen la 

insubordinación, como•ya lo experimentamos ¿y pocfrá e~l~blecerse el orden en 

casa por estos medios?"" En Jo toeante a 1~ desaparición d~I intem~cio, también 
• "' ' .,,· •• ,. •• ' ••••••• •>' ·.- •., 

se opuso, pues de otra' máriera no-séé{uidaria.c:Omo'debe se/Ja educa.ción y el 

aprendizaje de los esÍ~iliá~Í~~. L~s ~~t~Fida~~~ ~J~r~i~'n' para realizar las 
' - . . • '-· (. ''.l .. ~',· . '/;"_.·_. .~ ,,. <· •.- . :-;~. "· ,.:_<; ' ' .... - ' • 

reformas y el colegio co.ntinuó ,b¡¡io,·~, mismo régifli'én y, hasta otro momento, que 

fue en Ja Casa de estudi?sd~JerEi'.2:, se irripusiero~ Jos cambios. 

En Jerez, como fue m~~bi~n~~~/f,~~¿·¡:;~c;J;iose internado, sin embargo, 
,._,- ... '"">;-·'··-· · ... · ,, 

Ja corporación, ·es decir: .. el :c.Uerpo: legal 'formado· por· Jos. colegiales becados, 
' - ··--- - '-·.l·.= - • -,.~_-,·,-.. ·- '< ... 

empezó a perder importancia ;pues ~ur1 c~a?dd se propuso ese ingreso de 

alumnos ''mantenido~· p~~ el. Esta~p;', el est~bl~~.lriÍiento inició sus funciones, a 

diferencia de. San Luis Gonzaga, sin cfic~!Js b#earios. La. causa que impidió hacer 
--

en el primer año la elección dé becarios fue, de aé:ú_erdo a un comentario vertido 

por el gobElrnad~r Garcí~ Salin~s. I~ f~lla de recursos del erario. El hecho .. • .... -... _,_,.- ''"·";-.;,- .·· ... ".·.·;. . . -

evidencia,: vuelvo a•'reiterar, cómo se iniciaba, en.· relación c0n. este. aspecto 

corporativo, un gradual cambió de mentalicfad, ha~l~ lleglir a r~star importa
7

nCia a . . ., ··- '·.;;· .:,·" .- ...... - ·,.-. _·, .. , .. , .... _· .. . ,:. ' . '' 
un asunto que im'pncatia, en el antig'uo régimen; la exisÍencia deÍ~olegÍo en tanto 

que corporación/: En cambio, el instituto efílpezÓ funéicinando Ííni~nienie con Jos 

pensionistasque.pa~~rr¡¡~ "por te~ci?~adelarít¡¡éiós''140 pesos.~sto ahora de la 

colegiatura-; AdeÍnásTotra gran cfifere'neiafadiCó en la in~lu~iÓn de más grupos 
. . ... - .. . ' -- -- ; c., . ' - ~ ' . -. . . . ' . ,, . . 

sociales, pues Jos. seleccionados corno beC:Sríos iénlan que presentar, ante el 

director, el nombr~miento d~I s~~~ribr 0~o~lern~ ~ los pe~sionistas, que acudirían, 

acompal\ados da su padre o tuÍ~r, ;;I~ ce.rtificii~ión.clebautismo y otra de alguno 

de Jos maestros de primeras_: letras, de cesíar -instruidos y de poseer los 

:-J~ 

"AHZ, Jefatura políllca, generalidades, caja 2 y 3. 
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conocimientos necesarios para entrar en el establecimiento, no guardándose esta 

formalidad con los que ya hayan comenzado sus estudios."" Es. decir, al pedir 

para la admisión como d~cum~ríto probat~rio la certlficáción de bautismo y no un 

documento de limpieza de s~ngre, estamos ;ante un cam~io fund~mantal que 

significaba la desaparición de, al menos, una forma de e~~lusÍó~. Sin embargo, 

esto no quiera decir que no la había, pues si bien con el nuevo régimen se manejó 

un discurso democrático e igualitario, en la práctica, los beneficiados con los 

privilegios de la educación y enseñanza en los colegios provenían de los grupos 

de poder, antiguos y nuevos, que emergieron da los reacomodos político, 

económico y social, habidos en el transcurso de las primeras décadas de la 

República. 

Las becas propuestas para Ja Casa de Estudios de Jerez fueron once, 

número qua guardaba relación con cada uno de los partidos del estado. Por su 

parte, los pensionistas serían admitidos en función del criterio del director. 

Además, se aceptaron alumnos externos sin necesidad da matrícula. 

En el transcurso del año escolar 1833 a 1834, fueron nombrados diversos 

becarlos: entra ellos, Luciano de la Rosa, Mariano Alatorre, Francisco Casa 

Famiza, Felix Sotalo y Ge.rilrdo Rueda, Ramón Muñana, Cristobal Zelaya, Ramón 

Delgado, Remigio Riestra, Domingo Dena y Jesús Sandoval." En cuanto a 

pensionistas da Jerez, ·cuyo número no conocemos, encontramos, entra los 

nuevos apellidos, alumnos com.o José Marra García Rojas, de Jos García Rojas, 

familia de Pinos; Gabriel ·García Elías, hijo del célebre gobernador; Agustín 

Llamas, hijo de Gregorio'd~ Llamas, uno de los profesores y miembro del cabildo 

de Jerez, Santiago Vele.z, hiJo •:de· un miembro del gobierno local, entre otros. 

11 Reglamento para el gobierno interior de la casa de estudios de Jerez, Prevenciones generales, 
19 y 20. AHZ, Fondo Jefatura Polltica, serte Instrucción pública, generalidades, caja ... 
"lllfiln 
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Dentro de ellos, sobresale como ejemplo más caracteríslico de los beneficiarios 

de la educación en estos momentos, precisamente, el ya mencionado hijo del 

gobernador Francisco Garcia Salinas: Gabriel quien, entre 1832 y 1834, fue uno 

de los colegiales de la Casa de Estudios de Jerez. 

Por lo que toca a la etapa del instituto literario en Zacatecas, en éste se 

observa todavía la práctica de otorgarmiento de becas, que se daban a 

estudiantes pobres por cadíl uno de los distritos o departamentos. A estas alturas, 

ni siquiera existe mención del colegio en tanto que corporación, es decir, no se 

menciona su instalación, el nombramiento de secretario o algun privilegio 

particular. Los estudiantes internos o pensionistas, pagaban 140 pesos y los 

externos, que no tenían matrícula, recibían ensei'lanza gratis. Por otra parte, la 

situación de beneficio a determinados grupos sociales sigue siendo notoria, pues 

entre los estudiantes encontramos gentes como Manuel y Antonio Solana, 

Macario Dena, Francisco Campa, Trinidad García de la Cadena, José María y 

Pedro Zesati''. etcétera. Así que, tanto en uno como en otro caso se observa que 

los beneficiarios de la educación fueron quienes podían pagar, porque 

pertenecían a la oligarquía local procediesen de los viejos o de los nuevos 

grupos. 

El otro indicador que confirma la tendencia de privilegio hacia algunos 

grupos sociales, tanto económica como políticamente, lo encontramos en el 

número de pensionistas que hubo en todo el periodo, pues nunca fue 

excesivamente alto. Y si bien, sería necesario confrontar los datos obtenidos con 

los de la población total de Zacatecas en los distintos momentos, no obstante, la 

simple cifra de la población de cada establecimie~to habla bastante por sí sola. 

11 Los Zesatl son lodavra une de las familias Importantes de la sociedad zacatecana actual. 
Langue, 1992. 
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Ahora bien, debido a Ja diversa procedencia de las fuentes, el dato hay que verlo 

con cuidado. 

Hemos indicado que el colegio de San Luis Gonzaga tenia colegiales de 

merced, becarios de honor así como pensionistas y, cabe suponer, habria 

también asistenles externos a las cátedras. La suma de todos, de contar con los 

datos, daría el total de individuos del colegio-Seminario. Sin embargo, solamente 

contamos con algunas listas del pago cuatrimestral de colegiaturas incluidas en 

las cuentas entregadas por el rector y mayordc•mo a los oficiales de la caja real de 

Zacatecas. En ellas, además de notificar los tercios adelantados, se da noticia de 

quienes "abrlan" o cerraban colegiatura; en ocasiones, las listas también dan 

información sobre algún pensionista que obten fa una beca de honor." 

Así pues, de esas listas se desprende una población de pensionistas 

nunca superior a 38. Por otra parte, de fa misma fuente, sabemos que su número 

en momentos creció, en otros, bajó al mínimo. Por ejemplo, en Jos anos de 1788 a 

1790, - se da, al parecer, . el - aúge del colegio, pues llegó a haber hasta 38 

pensionistas. En cambio; desde fines de 1810 a 1815, el descenso fue bastanle 

drástico, pues osciló entre 6 y 1. Más adelante, en 1822, nuevamente el Colegio 

llegó a· tener .úniÍ:amente de dos a cuatro pensionistas, es decir, estaba 

prácticamente vacío. De 1824 hasta 1831, debió subsistir bajo las mismas 

circunstancias. Una noticia Ja ofrece, en 1831, el informe sobre San Luis Gonzaga 

del diputado De la Rosa, pues indicó que había solamente doce jóvenes -

suponemos que todos pensionistas-, siendo la cátedra de teología la más 

desfavorecida, pues contaba únicamente con uno. Además, evidencia el 

abandono de la sociedad de los estudies teológicos, pues terminan -por ser 

"Zc, lrc. cafas 13, 14, 16, 17, 19; cyd, 38 y 39. 



206 

cerrados no solamente por una decisión del gobierno sino también por la 

deserción de candidatos a su estudio. 

Durante la existencia de la institución zacatecana creada después de 1631, 

encontramos todavía, individuos a quienes se otorgaba beca, pensionistas y 

estudiantes externos. Para estos casos, los datos obtenidos y presentados en el 

siguiente cuadro proceden de listas de calificaciones y diversos informes de final 

de cursos; también present11 dificultadss tratar de conocer a partir de las mismas 

la matricula de la Casa de Estudios de Jerez y del Instituto Literario, pues la forma 

de designar y dividir a los individuos se presta a confusión. En efecto, se 

encuentran repeticiones de nombres, pues un mismo estudiante se contabiliza 

dentro de distintas clases; en ocasiones, se presenta el desglose de alumnos de 

secundaria y profesional, o bien se hablaba de colegiales y capenses, 

pensionistas y externos. Sin embargo, con las reservas del caso, se observa que 

hubo cierta regularidad e incluso una mayor afluencia de individuos a los 

establecimientos de enseña.nza, respecto del_ número que asistra a San Luis 

Gonzaga, como s~. desprende de los datos rescatados para ciertos años pues 

fueron los siguientes:· 
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Cuadro 3. Total de alumnos• aeintentes al Inatituto l.1teraio dr-
Zaeateeoa, aeqún loa registros de ealificacioneo y alqunoa 
informe a anuales presentados por el director en cada año 

escolar (1832-1854). 

Año Número Seo. Juria. Total.ea 

1832 9H+3Q=39 39 

1633 43 43 

1634 64 64 

1636 77 77 . 

1639 93 93 

1640 92 92 

1644 92 92 

1646 146 146 

1650 99 69 10 99 

1651 105 67 16 105 

1654 90 90 
... POR El. CARACTl:::K r;r. LA F'Jf:tr:f.:, sr. 1ui::.un11 :?l;JI3TI~•rA:~t::r:r:. !:!C:'.:AA:03, !:In:;...::•..::'{ F.Y.Ttr.:;os. 

FllE::-:i:: AHZ, ·1Ef"AT'.:¡..;.. Pot.; :!' .. ::.., :;1.T:;,,y:·.::r;:i P•n·:..;r:,:.., r::~r¡._;,::;;:·:;~, r_;.,¡;._ 1. 
B:m.;.ortc;.. 11;..';;t.!:,:.:.., 1-0:;,,r: ui.;-,..Ar:.•J/... 

El cuadro anterior resulta revelador en varios aspectos. El más importante 

viene a ser el número de alumnos que se observa en cada uno de los años 

registrados, pues, como se señaló, y aun con las reservas del caso, fue mucho 

mayor que cualquier matricula conocida del antiguo colegio de Sa~: Luis don'~aga. 
Es decir, aun con los problemas de financiamiento que pad;cÍó ~~lo largo ~~ la 

primera mit~d ~el siglo· XIX/ el . estable~imie~t~ ·ci~ iAs't;ug¿¿~· pÚ~lica · 
de~imonónicd, lo~rÓ. ~n' incremento. ~~tabÍ~ del nÚ:.nero ele b~¡.;efi~ia~Ós · co'n . la 

educación y·;a enseñanza.;PorÓÍra partei _se observa que.lb'$ ;~,~~~;Qe maycir 
" ', :é·-' > - ';' ,·· - • ' • • ..:· ,,, ••• •• ---·,· ·'··-·.-·-·:. ',.,,. 

estabilidad fueron aquellos. ubicados en la época de 1~.~ep~tííi~ ~ríiraH,sia y,. 
todavía, sur9e:urí~ preguntamás interesante si Unimos ef~at;\ób~e el~Íe/re del 

lnstitutó en 1 s_s3, ~que ocurrió precisa~ente par_ taita ci~ ~écu~~s :del ~iario para 

sostenerlo, con el total de alumnos habidos dos ~ñ~s a~tes, pu~s .'f~e ba~Í~nte 

u Estos eran internos pero había además 30 externos. 
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alto, arriba de los cien estudiantes. Entonces, si se daban apenas once becas -y 
1 

quizá para estos momentos no se diera ninguna- y aun sin residir dentro del 

establecimiento, había alumnos . externos que debían pagar su colegiatura para 

ser matriculados además d~ los ~en~ionistas, ¿por qué tenía fuertes problemas 

económicos ~¡ las l'.:o109'i~tu~~s p~g~d~s pasaban al fondo de instrucción pública? 

¿en realidad, ·';Jánia~ ~i~~ia;¿~¡;~ s~rían pagadas a estas alturas? Por la 

caren~ia de'redurso~ ~Ü~ ll~~~;c,~ a su cierre; cabe suponer que, además de no 

recibir fina'r1ciamient6 9¡;fii:i~ni~ del erario, el instituto tampoco lo tenia de los 
"/,' 

estudiantes. Es,decir;'pOdria ser' que, en efecto, a mediados del siglo XIX, se 
. ' . . - . . . ' 

encontrara <~~Ía irÍstitlició~:;·educativa de segunda enseñanza y estudios 

prof~~ion~l~s e~prbi:e~o d~ ~fr."x:er enseñanza gratuita. 

Sin .em~i;9c,; no para todos, pues precisamente, la otra reflexión que 

sugiere . el .. anterior cuadro, está relacionada con el número de individuos 
. ·. - --I: -._.. . 

señalados pará los dos tipos de enseñanza a que estaba dedicado el lnslituto: la 

secun.daria y la profesional. Los indicados para dos años son: en el segundo 

nivel o grado, 176, en el tercero, 28. Es decir, había un número bastante más 

elevado admitido a los estudios medios respecto de los profesionales, lo cual 

lleva a suponer que apenas una mínima proporción de estudiantes concluía los 

estudios que les daban paso al ejercicio de la profesión, siendo todavía una 

interrogante cuantos serian los que lograran este objetivo. ¿cual era el destino de 

lodos aquellos que no alcanzaban un tltulo? ¿porqué no les era posible avanzar 

en los estudios? Muchas otras cuestÍones ·surgen y, sin documentos pertinentes 

resulta difícil responderlas. 

Por lo demás, en cada momento, '1~~ variantes numéricas en la demanda 

de acceso. estuvieron .. t~_mbiéll e ;;gndici6~~d~~ 'p6r racto~es externos, como 

pudieron ser las situacíÓnes de crisis econÓ;nica, la guerra de independencia, las 
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epidemias -la peste fue terrible en dos ocaslones, hacia 1833 y 1850, 1853-, y los 

vaivenes políticos, entre otros. Aunque éstos no influyeron en ta condición social 

de quienes resultaron beneficiados con la enseñanza. 

4. EL MÉRITO CURRICULAR. 

La historiografia sobre la universidad colonial confirma cada vez más el mérito 

que tenia, para la obtención de puestos en lu burocracia civil o eclesiástica, el 

lograr grados universitarios, el tener a cargo cátedras y, también, el ocupar 

alguno de los diversos cargos del gobierno universitario." No existen trabajos 

sobre lo que sucedía al respecto para la etapa independiente, sin embargo, 

podemos suponer que se seguía una práctica semejante. Nuestro estudio no se 

circunscribe al ámbito de la Real Universidad ni tampoco a la época colonial. Aún 

asl, la pregunta que cabe hacer es si tenía algún mérito curricular el paso por las 

cátedras, la rectoría o después, la dirección, de las dos instituciones analizadas 

en este trabajo, para alcanzar puestos en la administración pública. Sobre todo, 

nos interesa saber qué cambios hubo en ese sentido en la transición de la 

Colonia al México independiente. 

De acuerdo con nuestros datos -véase el cuadro 1-, durante ta etapa 

colonial se iba haciendo una "carrera académica" dentro del propio colegio, pues, 

una vez que la institución empezó a consolidarse, se inició la práctica de que 

algunos pasantes ocuparon las cátedras e inclusive, llegaron a alcanzar los 

cargos de vicerector o rector. Esta "carrera" se hacia en orden escalafonario, es 

decir, quienes la iniciaron, tuvieron que paaar a ocupar las cátedras siguientes, 

que dan idea de cierta gradualidad: mlnimos y menores, medianos y mayores, 

"Aguirre, 1994, Pérez Puente, 1994. 
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filosofía, teología y, si era posible, fa rectoría. Taí fue, por ejemplo, el caso de 

Francisco Rodríguez, quien en 1786 accedió a la cátedra de mínimos y menores, 

en 1790 a la de medianos y mayores y, finalmente, en 1791, a la de filosofía. Por 

su parte, Jacinto Martínez obtuvo en 1792 la de medianos, mayores y retórica, en 

1794 pasó a la de filosofía y, en 1797, a la propiedad de teología. Francisco 

Joaristi, en 1788 era colegial becario de merced de San Luis Gonzaga, en 1791 

ocupó la cátedra de mínimos y menores, además de ser colegial pasante; en 

1794, Ja de medianos, mayores y retórica; y, en 1797, desempeñó la cátedra de 

filosofía. Hubo dos personajes que alcanzaron el máximo honor: uno fue el Br. 

Mariano de BezaniHa, antes mencionado, pues después da ocupar la cátedra de 

Teología en 1785 y ser vicerector en 1789, finalmente fue nombrado rector en 

1796. Así también fo logró el Br. José Ramón Ximénez en 1823, un antiguo 

colegial. 

Con excepción de los rectores, de quienes señalamos anteriormente 

algunos datos sobre cargos ocupados en la administración eclesiástica, para los 

catedráticos del periodo no tenemos información. 

En el siglo XIX, de acuerdo con los datos analizados y presentados en el 

apartado sobre catedráticos -véanse los cuadros 2 y 3-, en los años iniciales de Ja 

Casa de Estudios de Jerez, se tomó "de aqul y de allá", a los sujetos que 

desempeñaron los cargos. Algunos de Jos primeros profesores habían participado 

en San Luis Gonzaga como colegiales y catedráticos, tal fue el caso de Mariano 

Esparza, José Ignacio Zaldúa, José María de Arrieta y Santiago Villegas -<:Uadro 

1-. Poco después, una vez que la institución jerezana comenzó a avanzar, de ella 

surgieron también los candidatos a la dirección o a las cátedras. En efecto, hasta 

el momento en el cual detene.mos nuestro estudio (1854), varios de los antiguos 

estudiantes, tanto de Jerez como de Z~catecas, actúan ya como profesores. Por 
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ejemplo, José Maria García Rojas -preparación al idioma lat.ino-; Pablo Torres - en 

la misma anterior-; Paulina Raigosa -en filosofla-; Malias Noriega, Antonio .Romo, 

Pedro Bejarano, Manuel G. Solana, e~tre ·otros: Es decir, la~ instituciones en uno 

y otro momento, llegaron a producir sus propios ~~aclros. · 

Además,. contamosfconinfCÍrrnapión .. /d.e\~rg~~ q~e tenf~n· en. la·· 

administración pública; bien. estaial () nacion_aL En este Í::éiso •• sabernos que, por. 

ejemplo, .Jo~é c3~r~rci6 c3~~C:r~ Roj~~. <:11:1i~t~r: d~ ia32 •· a' 1834 •.. p~só a ser 

diputado locái: · ~r~goriti Li~~a~; 'cai~dr¿;;Cii · cie ·darectÍci é:;:ir dUr~nte'ei mismo . ". ,. '· ... ' .... -·· ./ - - . · .... '• ·, . - . . -

periodo, fue 'nombrad~· re'pre~~~.ia~t~;,d~ ~u• p~rtido e~, la Leglsiátura Local';; 

Teodosio La'res, direct~r. cle'.fo36a' .1846, 'á16anz6 u~a cllp'uíación eri la legislatura 
" .. - - • "' -- "\' -:,-.• ' .. -,o ., "-"'"". ·- ' - ,•' . ' -- ' '· ,,_. -·'· > 

local, después, Una éúrulen~ el. s~riado, nacional· y, firi~l;,,ente,· bajo el 'régimen. 
,., '·: L -,, ',; ,-_ _, L ~. -

dictatorial de Santa Anna, ; en .185<· oclipó e
0

I ; cargo cié~ Minisiio. de ,.JusÜcia, 
'.'" -' - ·. .. . - - , ' .. - . . .. ·. .. . . 

Negocios Eclesiásticos e lnsirucciÓn 'p(it)¡¡~; asimism'o, M~Íia~'ó. Da~ío Fernáridez 
.,- --.o<-;.'_-,.,., ... __,_~,-~.~-·- .. "7--.•'-.1_·,>.c:; .•.• ~-·< -:'-;'º'' .. :.,..; ·,·-.'',"o ·.- . 

de Sansalvador, prÓfesoÍ:.cle filos.ofia' eri el Ínstituto l.iterariO du'rante varios años, · 
.<-"· :: ·• ·•:··-· •• _._ - ·.:- .:·,:. __ . :._-

fue nombrado Juez de Primera Instancia en el JerriÍorio de Baja Cálifornia, hacia 

1853-1854." Mientras que; el. ya. mencirinacio: .Gabriel G~r2ia ; Elias;• hijo del 

célebre liberal y ~iumn~'.~é'i~ ¿~~ d~ Est~di;~:d~J~r~~. ~~¡~~C>º1~ gubernatura 

de la entidad en 1812, 1~ mismo que el General.: Trinidad Gárcra de la Cadena. 
' ,· - ... ,·, .. ,. . 

Conclusiones 

En el presente capítulo ~e,~fpoclid~c20~s~~t~f61 'c~mbÍoqG~ se~prOdujo en la 

formación y funciones de íos individuos qlie o~upáron 1ós'eargo~: de direec;ión y 

enseñanza, tanto en el. C~l~gio : de San Lui~ Gonza~'a,: c6¡¡\o en Ell Instituto 

" AHZ, Fondo Jefatura PolitlÍ:a,c seri~ Instrucción pÚbli¡;;,~ subs~iiegeneraliciaCiiJs, caja :J. Jerez, 
diciembre 8 de 1834. . • · . · ' • '. ., · ..,. · · · · , 
"Agradezco el dalo a Moisés Omelas, quien realiza la lesls intÍtulada."La reorganización polilico
admlnlstrativa de la Baja California. y los grupos oligárquicos locales 1849-1853." • 
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Literario -tanto en Jerez como en Zacatecas-. En este ámbito, puede decirse que 

que hubo un rompimiento con los esquemas que al respecto se habían seguido en 

el antiguo régimen. No así en lo que respecta al grupo social beneficiario de la 

ensel\anza, pues si bien en la etapa independiente ya no eran los criollos de la 

provincia, continuaron siendo los hijos de los grupos económicos y sociales que 

detentaban el poder. Sin embargo, hubo un cambio fundamental: la desaparición 

de factores formales de exclusión, pues en la república, no se pidió más un 

documento como era la limpieza de sangre. 

Asl pues, se ha visto que el perfil de los que ejercieron el gobierno interno, 

y de los ocupantes de las cátedras, pasó de los clérigos a los laicos. Pero también 

que, poco a poco pasaron a ser totalmente dependientes del poder externo. No 

obstante, en el siglo XIX, a la par que se daba una consolidación institucional, se 

abrieron caminos para hacer viable una carrera, bien en el interior de los 

establecimientos escolares de que se ha tratado o bien de la administración 

pública. 

Por su parte, de manera gradual, desaparecieron en las instituciones 

decimonónicas los antiguos becarios, que daban sentido al colegio en tanto que 

corporación, pues pese a la continuación de la práctica de otorgamiento de becas 

y al uso de designaciones anteriores, conservadas en los nuevos 

establecimientos ·.educativos escolarizados, al no tener el mismo carácter 

corporativo previo,: dejaron de tener significado. De hecho, ya el papel que tenían 

los colegiales '. en la . institución colonial no resultaba de peso para el 
.'. ;,-: ' 

funcionamiento . inlerior de la corporación. El papel de los estudiantes, se volvió 

cada vez más pasiv~· y. de~pendiente, hasta ser simplemente alumnos, a medida 

ql.Je sé--oo~firm~ron··~n- el régimen republicano las nuevas características de 

administración, gobierno y financiamiento de los establecimientos educativos. 
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A pesar de las dificultades encontradas por la falta de seriación de las 

fuentes y de no contar con otras que pudieran proporcionar una información más 

amplia sobre los anteriores asuntos, los datos disponibles permitieron esbozar 

unas líneas que dejan abiertas innumerables inquietudes y preguntas acerca de 

los hombres que intervinieron en las instituciones analizadas en nuestro trabajo 

asf como de las funciones que desempeñaron, no solamente en ellas sino en 

otros ámbitos, bien políticor. o sociales. 



214 

IV. LOS SABERES Y LA INCULCACIÓN DE HABITOS. 

La trasmisión de conocimientos, asi como Ja inculcación de hábitos mediante 

Ja disciplina escolar han sido, en general, las finalidades principales de las 

instituciones de enseñanza, encaminadas a Ja formación de sujetos útiles y 

disciplinados a Ja sociedad.' Al igual que otros campos, dichos objetivos no se 

han mantenido estáticos a Jo largo del tiempo, si bien, por su carácter, suelen 

tener, con relación a otros fenómenos, ritmos más lentos y, frecuenlemente, 

menos visibles a simple vista. En especial, las transformaciones ocurridas en 

estos campos entre fines del siglo XVIII y el XIX, resultan de suma importancia, 

puesto que dan cauce a un proceso iniciado en Occidente tiempo atrás. 

Precisamente, fue_ el periodo en el cual, como consecuencia de diversos 

hechos políticos, económicos y sociales, se dejó también atrás un orden. En 

·efecto, al manifestarse el interés del Estado, en la transición del antiguo al 

nuevo-régimen, por el control de la enseñanza y, por tanto, al operarse un 

cambio en las finalidades de ésta, se abrió el proceso de estructuración de los 

estudios hacia Ún sistema gradual, jerárquico y centralizado, que tr~jo consigo 

Ja in~ová~ión de los saberes. Por r.onsiguiente, estos cam-blos_: i~cidieron 
tambié_n, y de manera significativa, en aspectos como Ja inculcación de hábitos 

1 Las dos flnalidades fonnan parte de un concepto que Oomlnlque Julia maneja como "cultura 
escolaf', esto es, el conjunto de normas que definen los saberes a enseñar y las conductas a 
inculcar, y un conjunto de prácticas que permiten la trasmisión de estos saberes y la 
incorporación de estos comportamlenlos; "normas y práelicas subordinadas a unas finalidades 
que pueden variar según las épocas (finalidades religiosas, soclopolíticas o simplemenle de 
socialización)." No he querido utilizar el término porque considero que en el presenle capitulo 
apenas avanzo en algunos de los aspectos propuestos por dicho autor para el análisis de Ja 
cullura escolar y, por otra parte. porque también habría que examinar a otros autores como 
Michel Foucalt, para poder defimr una metodología propia para el estudio de la cultura escolar. 
Dos interesantes ar1ículos han lomado como base para el estudio de Ja d1sc1plina escolar los 
textos de Foucaull, y han resultado muy sugerentes para el presente capitulo, en pmticular 
para el tercer apartado· el primero es de Gustavo Villanueva Bazán, "Apunles Metodológicos 
para investigar la conducta en el Colegio de San lldcíonso" y, ul segundo, de Roberto 
Rodriguez Gómcz. "Educación y disciplina", ambos forman parte del libro La Hisloria v fa 
Umvcrsil!ªd Homenaje a Lorenzo Luna Díoz, Méxicv, UNAM, Facultad de Filosofi~ y Lulras, 
Instituto de Investigaciones José Maria Luis Mora (en prensa). Véase tambrún Foucau/I, 1987. 
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e, inclusive, en otros como el concepto del espacio donde se desarrollaba la 

enseñanza.' 

En los capítulos precedentes, ine he ocupado de .la transición gradual 

que. ociurrió·.del .antiguo al ·~ue~o·r~gimen en las. insHtuciones, ,I~ for~a ·de 

financiamient~. y t~m~én. cii:1os,: individ~?s. ª.~~i~ne~ ~e:r~~orec,ió con. la 

ens~ña,nz~. ·º~.ciue .•. se•?~~i~r~ry l e)ia: Á~~:a··~~ ·. ú,ata éif ·~Qº~~( ~mo se 

transformaron los'aspect,os:deliq~é,·c~I :có~o' y el pari{qúé. apr,endían,. El 

estudio de ~~~ t;,~ ci~··~~~~·~1';ri;~r;;~~ pr~s~~~~. ~in d~d~, J~ siri~d~~ro d~ 
dific~llades, esp~ci~lm~~te r~laéíonadas .~ri' la metodoloÓfa y l~s fuentes. En 

cu.ante a. é~t~s;y'~~·. Íu~~ :'a~~~.··~~··. p~~ic~l~r;· 
0

a,eit~i~ta"s: r~d1a~~nt~~ • 
. disposiciones oficiales, ~ntre citros materiales, que permitieron aooréarrrie a las 

ensellanzas 'explícitas /programadas, orientadas a la fclímación de individuos 
- -'- - - ·'' '' 

útiles y disciplinados mediante - y aquí pasamos al problema metodológico - la 

disciplina escolar. Éste concepto, an términos de Domínique Julia,· refi.ere el 

complejo conjunto de aprendizajes entre los cuales se incluye también una 

educación moral, cívica y religiosa, a través de una serie de normas, preceptos· 

y prácticas. Para poder avanzar en el análisis de esta "cultura escolar" 

conviene examinar diversos elementos que, en orden de importancia variable, 

componen este entramado: los contenidos en~enando~,. los ·~jercicios, las 

prácticas de motivación y estimulo de los alumnos, ·;si como las' pr~Élbas que 

aseguran el control de lo adquirido.' Esas cuestiones son las qué traté aqui de 

:? Se tralaria de cambios en la concepción del espacio escolar que tienen semejanza con 
casos como el presentado por Foucault en Vigilar y Castigar en donde nos muestra la historia 
de los procedimientos penales del Antiguo Régim'Jn hasta el modelo surgido de la Revolución 
Francesa. Además, que atendieron a una nueva concepción de los jóvenes dentro de las 
tradicionales corporaciones pues, a partir del siglo XVI, se advierte con mayor claridad cómo 
se les fue dejando en un papel más pasivo en relación con el que desempeñaban y ocupaban 
en los inicios de Universidades y Colegios. De tal manera: se fue imponiendo también para los 
educandos un modelo de espacio escolar "carcelario", donde se les pudiera manipular 
físicamente mediante el control de su actividad, su tiempo y espacio. Foucauu, 1991. 
Rodriguez, 1995. Luna, 1990. 
1 Juliíl, 1995. Por la práctica del examen, el estudiante constata que es sujeto de escrutinio. 
calificación y clasificación. 
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análizar para tener un panorama más completo del complejo problema 

abordado a lo largo de la tesis. 

As!, en el presente capitulo se siguen los cambios introducidos en 

relación con los saberes trasmitidos y los hábitos inculcados en las 

instituciones analizadas en este trabajo. En particular, se trata de seguir la 

paulatina estructuración e innovación de los saberes en función de un sistema 

jerárquico y gradual, así como también, el cambio de orientación de la 

disciplina escolar tendiente a la formación de nuevos valores que atendían una 

nueva situación politice-social. Para ello se revisan el plano normativo y, en lo 

posible, el práctico, pues nunca la reglamentación se cumple sin enfrentar en 

la realidad tensiones, conflictos o, simplemente, la creatividad de los sujetos a 

quienes va dirigida la educación, que llevan a variar los modelos ideales 

formados por las autoridades. 

Asi pues, el capítulo está dividido en tres apartados, el primero se 

refiere a la estructuración e innovación . de los saberes; el segundo está 

centrado en los textos estudiados ·así co.mo en otros elementos, como la 

utilización de instrumentos, y el examen; el tercero revisa, de manera breve, el 

aspecto de la inculcación de hábitos. 

1. Los SABEREs' 

En el antiguo régimen, los estudios en los colegios que contaban con 

enseñanza, se componían generalmente de las cátedras siguientes: gramática 

latina, filosofía o artes, y teología. En muchos casos solamente las dos 

~ En los apartados dos y lres retomo aspectos analizados tanto en mi tesis de licenciatura 
Intitulada, ·educación y secularización. La problematica de los institutos literarios en el siglo 
XIX (1824-1857)", México, UNAM, FFyL, 1992, como en otros dos artículos: "La seculartzación 
de la enseñanza en Zacatecas. Del colegio de San Luis Gonzaga al Instituto Literario (1784-
1838)" y ·e.Nuevas instituciones, nuevos saberes? Los estudios en los primeros institutos 
literarios (1826-1854)", pues la investigación que realizo mantiene como un problema central el 
de la formación del sistema de inslmcción pública así como le introducción del saber moderno. 
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primeras, y esto dependía del tipo de colegio y la orden religiosa. o clero 

secular que lo sustentara. Hasta la extrañación jesuita,; hubo niayor 

homogeneidad entre aquellas corporaciones que pertenecían a la Compañia, 

pero tampoco era ta norma. Mas allá de esto, • 1a Únive;sidad gu~~~áb~ ta 

prerrogativa de otorgar tos grados académic:Os, y a ella debfaniiné:orporarse 

los estudios de los colegios . para que. Íos. e~t~dia~te; de· fas·: diversas 

instituciones colegiales pudieran opt~r po~Tos gra~o~:' · 
, .. ········s;c"-· 

Después de la expulsión de fa Companrá; tia¡ó el empuje Íambién de las 

nuevas orientaciones educativas que ·ciesd~ :fine~._· del siglo XVIII se venían 
.. ·- ··:.:. 

gestando en occidente, en los ºCófegios novohispanos se empezaron a 

introducir cambios. Dicha linea. c:Íe,~i.~~b~. · por una parte, de una nueva 

concepción de fa ciencia' y;.· ~ar fa •.:Ofra::cie · 1as tendencias político-educativas 

que empezaron a maneja~se>A~Fp'G~s/se buscó. abrir los estudios a nuevos 

saberes, y también se iraté/dei
0

imp1.arytar.úna jerarquización y gradación de los 

estudios. La universidad '~,j qLl~dó' fÜ~rÍi de esos intentos de renovación y 

reforma, pero resultó n;ás'~iV~Íf}ntr~~~c¡~c:élmbios dentro de esta corporación. 

En cambio, en. los colegi6~ p~;eéiÓ exi~tir mayor flexibilidad, en. pa~icular 
después de la exirañación jrisJí;ica. i: 

'"'·'.::.· ·::;·: '.-. ·- -·_. ':_ - ',; ' _ .. _,, . < -·-_:-·_. 
De tal forma, a la imparti~iórÍ más o menos excfusiva•de:~tedrás.de 

gramática, retórica y fllos~rrá ~n .1~f c~fegi~~. ~~ .fJ~~Ón . ~g~eg~ndcl: ótras, 

consideradas de facultad may~r'. ~íno 1~6¡~¡jr~. ~é;~cha C:i~if.;~;cii~ónieo, 
antes mantenidas casi como monopolio por '¡'¡i R~~f un\~ersidad a través de 

sus facultades "mayores". Parecía 
0

buscarse un~ 3 horri69~~~iz~6iÓ~ ~~ rcis 
estudios de los colegios. No obstante, fas corporaélci~es' c)ó~~~iV~~~n ;~da'vra 

s En el primer capitulo se han referido con detalle los camb.los Qüe sur;.ier~íl.:,~n.-~Ü~nto' a 
administración y gobierno, los dos establecimientos de enseñanza existentes en zacalecas a·1a 
largo de nuestro periodo de estudio. En cada momento, las _diversas leglslaé:ioncs incidieron en 
los saberes, por lo cual habría que insistir en ellas, sin embargo, para hacei más ligero el texto, 
solamente se indican. en este apa11ado, lo~ rasgos generales de dicha legisla"ción. En lodo 
caso, se remitirán al capitulo l. 
'' Ten, fs/a) pp. 353-365. 



21K 

autonomía entre si, es decir, sin guardar alguna relación .unas con otras. 

Además, las particulares condiciones económicas: de.·• éada provincia, que 

daban la pauta de posibilidad para la dotación' de éátedra~. imponían limites a 

s~guir ~na misma estructura en los distinto~ colegio~./ ...... ·.••·•··••• .· . · ••. ' . 
En las postrimerías de Ía ~01ci~1a, hacia' 16;4, I~ legi.¿láción g~ditana 

con gran influencia de ias c0rri~~t~;''0ciJc:8t1v~s fran~~~as; .o,rientó la 

transformación de la enseñanza'. Pr~·~is~:~e,nt~.~í'Pían:d~ tn,;t~úcción pábtica, 

formado por una comisión ex professo, estaba orientado,' en. primer' lugar, a la 

creación de un sistema educativo, que.11eJ~b~:~1. n.uevo Es.lado a asumir bajo 

su responsabilidad . la instrucción pública, tanto en lo que respecta a su 

administración, gobierno, financiamiento e innovación, así como en et control 

de los conocimientos: .En cuanto a esto último, se proponía su estructuración 

en distintos niveles o grados escalonados, así como la introducción de nuevos 

conocimientos. La gradación antes dicha no existía tan explícita en el antiguo 

régimen y;-sin duda,· la transformación respondía a nuevas condiciones de la 

sociedad y a' u"ria lóg\ca~ ~i~ti~!á, que aún no resulta clara de explicar.' La 

refomía, sin 'ernb~rgci; ~o·~~He~ó a la práctica por el retorno de Fernando VIII . . . 

a la corona. Unílsuerie pá;'ecida le,Íocó a un segundo proyecto, de .1821. 

~n ~fect'o; en 1a21'.~e'dlo.a'•6<,ri~eer p~ra el reino .Y sus do~inios un 

nuevo.· pla~ de 1~str~eci6n -llú~1icii{~uéj.clebido a la· i~dep~·~d~~61a> no -fue 

posible pa~~r ~~ ll~éctíca.' ~Ó ~~st~nt~; lo~ • pl·a~t~~~ie~los '\;ás1c:Cl~ que 
' .·,. ,· .. ,· .. , ,: •,;.· ...•• ,, ·-. '"·>!' ··, •· ... 

proponía subsistieron en los esfuérios edUcativos reali~ac:ios én la naciente 

República a partir de 1823 y hasta medi~dos' del sigloXIX.~·A lo largo de este 

7 Las diferen~es Influencias tomádas por los lecilsÍadore·s gad!ta.rio{q·u-:-9 ·desPUé~ tUvl~~~-Qran ·
peso en los pla~es educativos del México· independlente,.:son: revi~ados 'en Rios, .. 1994b, 
Ramos Escandón, 1972; Tanck, 1979 Y Frijholl, 1990, ppi-43-53:,Véasc además el capitulo 
uno de la presente tesis. . · ., _: _ · : __ ·- ', : · · . · 
'.Una interesante hipótesis maneja Dominique Julia cu3ndo' S~~ala 'que ésa s~pBración de los 
o~enes de enseñanza te~la que ver con las finalidades que seguia_cada una: por un lado, las 
pm

1
ne

9
ras letras estaban dirigidas a lodo el pueblo, por otro, se dirigía a las élites. yéase op. cit. 

~ 4 . . ·.. . 
Véase cap. I; Ríos, 1994b y Ramos, 1972. 
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periodo, se intentó la transformación de la enseñanza y, de acuerdo con el 

régimen político vigente, los divers.os proyectos cubrían o no el plano nacional. 

Y, aún cuando. no pudo formarse. en. ~~xico. Uf1 . sistema educativo nacional, 

para el pro~so de gradu~cióÍl\y ¡~:rarq~Íz~ción de los estudios fueron 

importantes d~s refc:lrm~s~ u~~. de 1 fl4:3'.rr~tadá a cabo por Manuel Baranda y, . ,, -·" ' - '',\.,,-·"· ' .... ·' -.,., 

la otr~. la encáb~zada por Tec:ldosib L~~es; 'en 1854. ¿cómo incidió el proceso 

antes desciritc:l ~íl eÍ ~~o~d~Zac;,;¡~~~~ E~ºdeéir, ¿cómo fue conformándose 

un plan de e~¡~~¡~~- rii~J~iílo en· í~~: insÚÍuciones que venirnos analizando? 

¿de qué rn~n~r~ ¿~ insbribfa.ndentro ~~.-un)isterna educativo, si no nacional, 

sf estatal? ÁhlÍ¡a bieÍl, más allá del pl~rió riámiativo, ¿ cuáles fueron en la 

p~áctica las in~6vaci~nes y, todavía má·~. lo~ C:Oiib6irni~ntos trasmitidos? 

' - . ' .. :·.\~.:;. . ~- .:.: ' -

los saberes: proceso de gradación, innovación y cÓlltrolde grados. 

El antiguo colegio-seminario de San Luis Gorizaga,' dé acUerdo con 'el deseo ' .. '.¡¡.-:·.··.<:.·.-·._e::·, .... __ ,_·~··'•''?- ... 
expreso de Francisco Pérez de Aragóri •.en :su -testamento· de: 1754,· debía 

ofrecer estudios de grarn<Ítica y filo~6n~ ~ JÓ~ ¡Ó~e~es~~ioUÓ~ del rni~~~al. '" De 

hecho, la comunidad jek~ua 'i~p~~iá ~~!~~· do~ -~íl~~ñáÍlz~s. y en el caso 
' '· '. ' "- ' .. '~. :., _.' . --: ., _- .---,-_,. .' ; ... ,_ , ... _.. . ' ' - ·:·. " 

americano se dediC:Ó a'. difundÍr ia~ p~im~ras letrási1• L~ expulsión de la 
-.... :. ·':, ·.' ., :·- .... : .:- ... ·.- •:',"·,'.·.··.-, .. ,·.,,. ;,-" " 

Compañía impidió la continuación de estas ~s~uelas, y fue hasíá la _apertura 

formal. de San Luis Gonzaga, en 17B6,·.c~a~do.v~lviE!io~ á.~br(r~e ~!edras. 
Para esa inauguración, además de grarnálíea latina y fii~iofi~; ~~i~olicitó 
también la apertura de una cátedra de leologia moral y esccilástica." Además, 

'" Vidal, 1958, pp, 9·14 
11 lnrorme ... 1847, p. 12 Pilar Gonzalbo nos explica que la dedicación de Jos jesuilas se 
oricnlaba particularmente a los estudios de humanidades pero, debido a las particulares 
condiciones que encontraron en la Nueva España, lanto en la falla de conocimientos de lectura 
Y escritura en la población, necesarios para iniciar estudios de gramática latina', como ante la 
falla de maestros de primeras letras, optaron entonces por abrir, en muchos de los 1uQares a 
donde llegaron, enseñanza elemenlal. Véase, Gonzalbo, 1990, pp, 159-160. 
i: AHZ, Ayuntamiento, serie enseñanza. caja 1. 
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se pidió al Rey la incorporación de esos. estudios a la Real Universidad de 

México, para facilitar la obtención de los grados. 

Así pues, los e.studios dé sa'n LuisGonzaga 'quedaron inscrilos dentro 

del currículum ordina.riode (!Ste,lipo de instit~~ionei;, c~~ in~e~endencia de si 

los escolares optadan po~ter.io;mént~ipoi la/c:ár~era;aclesiástica o civil". 

Tiempo después, en 1804,'se p·r~i~~ió ~'n ~~l:Íi~ i~·p¿rta~\~, p~es al haberse 
.-- • • • 1 - -· o·-; - e·.~-:. ,.. · "-~ . , . . 

fundado en la ciudad de Guad~laj~f~; él1\1192,' 1a ~e9úílcié'u'niv~isidad de la 
- .i. ' ' ~ i . . . .. . - . . 

Nueva España, el colegio de Zacátécás,c:íue.dó bajo eláraa·de· influencia de 
.°': ··, -·;·.;·,;:~.-~-··1~._..;._.,:.:..,_·.·.,:-..::·.i'~;.:':·:.' . .' .:.:.·. 

ésta para la obtención de los grados',\ .. -; 
_.,._ ,.'-'_. 

Al menos hasta 1821;• ía':es\ru~tÜra•de'iiosiestudios '°del .. C~legio-
''.:,;·;· 

seminario se conservó según· las· aníéiiorés : carácterlstiéas;· -~i 'bien·• en•· la· 

práctica hutio oeasiones q~e;i{~·~;.•abri{J 1~ ~te~~a :~~-_fiw~of_i~-cl~biclo ···~ . ia 

carencia deprofesoresÍ•,q~e_la aí(!'nciiéran'.P,~~I'~ qlie)o#','a l~s'grados, no 

contamos con i~for¡'.,¡~cit'.in'/pero sagiir~r!ierit~ lo~ ;;~pir~~té~ a eÚ~s ~~udÍeron 
a solléila~los a·¡~- U~iv·er~id~l"d~d~':Gu~d~-l~i~r~};-( ·:.7/ ·_:--:é:,: ._,,:·:::; -

.. · los primeros _inte~;o; p~~ int;;;ci~6ircani~io~-cu~ri~Úl~;es eri los· estudios 

de San Luis GÓnzaga ocu'riieron poc0arites:t1e l~_Írítt.€penciencÍa; pu-es en las 

Cortes de Cádiz s~ 'acE!~tó la irístalació.~ d~ una cát~dra, de mineralogía en 

Zacatecas, 'q~~ ~e~í~ d~.9r~~· utjli~~ci; ~ )~"prriJincÍ~. sin embargo, no fue 

abierta, tál vez por falta de candidaitls'para'éiirigir:su enseñanza o de dotación 

para sostenerla. De lá misma;~a~~~a,'. la legislaéión gaditana de 1814 abrió la 
. . - - -- - ' - .,_' ~- ··- ·.,::_ .. - - . '" ., -- ',_- . ' 

posibilidad de !lista!~~ e[))ª provincia uria :llniver~ldad de segunda enseñanza" 

que permitiriaotorgar los'grados'menores··á'sus estudiantes. Y nuevamenle, 

en .. 1.821: el Reg/~~erÍto · d~ i~str~cción ~úbli~a • dejó abierta la misma 

posibilidad- para cada provincia. A pésár de· no-_ aplicarse ninguno de estos 

·proyectos, el bagaje innovador quedó para intentos posteriores. 

:: Félix Osores, 1975, vol. 11, pp. 943.947 _ 
, ZC, Trc, 1790·1799, cajR 16, "Sexto quaderno .. ." exp. (1800-1809 F), folder 4 

1 Zc, trc, 1790·1799, caja 10, exp. (1800-1809 F), lolder 4, doc: 385. 
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En efecto, en 1823, bajo la administración de la recien instalada 

diputación provincial, se iniciaron las primeras innovaciones en el currículum, 

pues se ordenó abrii una cátedra para el estudio de las constituciones general 

y del estado: A partir de.1824, el gobierno estatal gozó d.e.pleno.dere~hopara 
' _' - ·./._·",:. -· ·-'·' 

realizar cambios. Así, en 1826, el Congreso estatal se' prÓpÍJso legislar sobre 

la materia y aprobó un proyecto de reforma de .los' Estat~tci~ \; Método de 

estudios del Colegio", en los cuales empezaban a~~~¡¡~r~E! 1¡{ lluevas 

orientaciones educativas. 

El Método de estudios proponía una estructura de e~tl.Ídios que seguía. 
' ' . . . :· /:~: 

aún lineas del colegio, pero introducía nuevoscursos:Las'cátedra~ .serían: 

una de gramática latina y castellana; otra ~~ rnós~n: ~ ~~vidi~~ ~r:i c~atro ~ 
cursos, incluía la lógica, metafÍsica y ética; I~ arit;.;;éti~·: alg~b'.a;: geometría y 

trigonometría plana; las .Propiedades/gene;al~~; di~émÍ'cia,··.hicfrodinámica, 
optica y el cálculo infinitesimal; y, f¡l'lallTient~:. 1~;¿¡~¡~16ii'~rá~ti~: ~; d;éir, 

planteaba de lleno la Íntr~d.ucei~n d~ la físi~el<p~ri;n~íítal.: ~: > · 

El Método' con~e~~ba'I,~ Íeolog!~c· c?Mo. ~led~~ de, facÚl~ad. mayor e 

incorporaba. fÓrrnafmente~la 'jurisprudenéia, 'coñ" cursos de id8:recho civil, 

:~~~::alye~~~fi~1::i'~~¡:ft;~~:~6Y.~~~~eíqKr~1JZo't:~s:~ 1:~~ 
pretendían monopoiizar '1~:S: ún,iversidades~{hd~~ás:'.; ~e 'in,tr~ducía . así de 

manera formal un tip6 de ~lls~~~n~a d~ni~r~cho ~~e ri~ pÜdo pilnetrar en las 
' ' . ; ., . ' . '· ..... <> ' ,·.: ---·- . :·. - -~ .• , ~-- . ' 

aulas de la Universidad coionfal: etpaÍrio''· As"rrnismo; el Método proponía una 

cátedra de medicina, y estudio~"d~ ~infüía. '. 
La propuesta indicaba !amblé~ q~k al fi~al :del esÍudio de la gramática, 

se debía presentar un é~a;ne~·que ev~iua~a•laaptit~d de
0

los'~1umnos·para. 
~ '·;'. -... ,.·;-·, :.·.' - ".: ;. .··;<:· ''-:"·,-·.-··-'- <:·; ·, .,.. . .. 

estudiar ta cátedra .de filosofía.'~' Es dedr>se.daba.uri cambió.de suma 
16 • .··._ ·"' ··::~_, Y:.·::<<~·::·.,_::.':·:::> . · ....... · -· -<::--: .... -; 

Metodo de Estudio,_ AHZ, Fo~_do ~?<ier legislativo, serie a~tas de sesiones, _caja 1 .. 
"Menegus,.1994,pp.110-111·. · . ',.· .... ,. .. · ··.. . 
" Mélodo ... , cap. 1; art. 12: AHZ, Fondo poder leglslalivo, serie leyes y decretos,· 1 B de oelubre 
de 1826, caja 3. · 
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importancia respecto a lo antes seguido: el enlace o seriación entre una y otra 

enseñanza. En cuanto a los grados, desde 1823, un decreto había dado a 

cada provincia el control sobre los mismos." . ' ' : . 

Asi pues, con• iáanterior legislación quedó dellnead~unnuevo pe,rfil en 

la estructur~ d~ lo~ e~t~dio; del C~l¿gio. Si~ embargo, sUpráct~~ noprosperó 

pues en· ma~o,~e 1~z7; 131 r~8~/jos~.:Hr1á Jirnénez ~~~se~tÓ• ~~te la. 

legislatura sus obserVaÍ:Íones"' y,: a 'partir de ello; Üna coniision del Congreso 

estéital se ~~¿Có·~~"·~~;~~~isi6~. ·:.':_·_·~,=;> !_'.:···:::.:«/~Y·. 
. De tál forrnf e~ jaiB, la. c0misión ~~signacta{~resento~I primer Plán de 

estudios que sistemaÜiaba . laiinstrÚceiÓn. pública i del ; estado. Las.• bases 
·.-·, , - ,;: . • --: . .. -·f: ·. ·r~:;!.;;: 

generales de dicha législáción, diiiidian la .enseñanza en tres clases, y ·para la 

imparticióri de 1á segJri~~\ t:ri:er'a, se ooniemplaba ~;. est;bleéímieríto del 

llamado. "C~legio cie(~~t~do: ¿'l~~t~t¿;~ ... ;;,E~ ~~t~~ cl~;ei ;f ~ i~21u~~~~qod~~ 
aquellas Cátedras que,· dos'años aiiás; hablan sieiC:tpropuesias en 'el anterior 

,. ;··'"'·-.,.-;e,-.• ''-.'.e .,., --:··• -·. ',. •. _.., .. -. , .• 

Método· y ótras:~ Además,> sé ;'definía ~·la :~eg~rlda ·. e~s~á~zá. rorn~ "una 
.... , . ,. ". ',, . ·,·- ...... -·--· ·--- ·- · ... -- ... ,.· .. '·. 

instrucción prepar~Íoria p~ra' 0;t~dio~rriés proiuridos",.' Y.~ri eU~ s'a eris~ñaria, 
en los diversos cursos eri ~ue estaba dividida, lo siguiente: 

1 o. gramática g~n~rá1, ciistei1~~a. i~una y fra'ncesa 

2o. materiiáti~~ puras~~· tod~ ~u extensión 

3o. ide~l~gla, iógi~ y r~;órica ·. 
4o. física y geografía. 

5o. qulmica y botánica 

60. moral, derecho natural y estadística 

7o. mineralogía. 

19 Este decreto, del cual se hace mención en un documento de 1847, Ó~ ha sido 10ca1izSdO. Sin-
embargo, las evidencias muestran que los grados se daban en los diferentes estados de la 
federación. Por ejemplo. el plan de esludlos de Oaxaca de 1828 Indica que su lnstilulo daria 
los grados. . . 
~' AHZ, Fondo poder legislalivo, serie actas de sesiones, caj3 3. Véase et _cap. 1 
·' ~lan general de estudios del estado, AHZ, Fondo poder legislalivo, serJe leyes y decretos, 
caJa 4. 
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Por lo que toca. a la tercera enseñanza, dedicada a ofrecer 

conocimientos. a quienes buscaran el . ejercicio de una profesión, se indicaba 

que estarla dedicada a los siguientes ramos o estudios: 

1 o .. derechopolít:ico, constituciones general y del estado, y economía 

política 

20.jurisprud~~Cí~ "C:\~il . 
3o. derecho ca~ó'niC:o,' historia eclesiástica y concilios 

4o. instii~ciori~~ ~~g~áuCéls y morales, y sagrada escritura. 

So. ;nstituciones ~édica"s, anatomia descriptiva teórica y práctica 

Otro pJnto <esencial' espeficaba que, para aquellos que quisieran 

dediCáís~ a algun~(;i8Ab1~~'~pahiculai, no se exigiría un detenminado número 
', .. '- .,,.. ... .. ' . 

de cursos; . sl~o q'Úe • basta;ía con apr~bar Ufl .. examen riguroso, según el 

reglamentó qUe se t6rm~fa. i>á'raesto/pue~Fse il1te9rarlan sendas comisiones 

de ni~di~s y de~~b'd;J~c!~~ •• :qu~;P;~;¡di¡;~~n los a6tos. A los que fuesen 

aprobados, laspropiás' juntas, de.médicos y é1 .TribunaÍ de Ju~ticia del estado, 

darían el correspondiente título." ;' 
.··,··· .. . '-"' ··· .. 

La estn.ictura ele estudios dedicho plan gJardaba gran parecido con el ' - .. ·--.---_ .. _-~_--;,-·=c.·"-<~---<,~-:-·_,. ___ , ___ ., ·- -

decretado· en 1826.pCÍr el 'gobierno· de Jalisc0, por cierto, uno de los más . - . . - -. -- . . , . . . -·. ,~.-- ''-'' 

ambiciosos de esos momentos." En ZacatéC:á's, pese a haber sido sancionado, 

no se aplicó'en S~n Luis: Gonzága;>¡iues, de acuerdo con las evidencias 

doc~me~Íale~, .cÓ~tínuaron.ha;t~ 1~~1 las éátedras siguientes: gramática 

latina, fiÍosofia, te~·logía y jurisprudencia. La resistencia a la innovación e 

il1trodueción de nuevos saberes, se debía a las pugnas existentes entre grupos 

pollticos y sociales que trataban unos de conservar privilegios del pasado y 

22 Por ejemplo, quedan documentados los exámenes de los ciudadanos Andrés Muñoz y 
Gabriel de Ochoa y Méndez, examinándose, el primero, enlre el 24 y el 26 de marzo de 1828, 
y el segundo, el 17 de octubre del mismo año, ante la junla formada por los diputados Pedro 
Ramírez, Margarilo Sáinz y Víctor Castella, quienes los aprobaron en "la facultad de medicina 
por uniformidad de votos". Los correspondientes certificados se pasaron al Supremo gobierno. 
AHZ, Fondo ayuntamiento, serie hospitales, caja 1. 
~1 Plan General de Instrucción Pública para el estado de Jalisco, Impreso dado en Guadalajara 
en 26 de marzo de 1826. 
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otros, imponer cambios radicales. Por lo tanto, estas tensiones impedían la 

reforma del Colegio. Asl pues, solamente si prevalecía el grupo promotor del 

cambio, se lograrían ·~brir espa.cios a lo nuevo, 

En efectO, se tía señalado que, en 1831, fue dado a conocer otro Plan 
. . ' . . . . 

General de esiuclios para ':Zacatecas". En este, se propuso nuevamente la 

formaciónd~ u~· ¡i:t~fl1á ~~ enseñanza pública para el estado. Sin embargo, 

como se harei!~r~cÍcir~¡~res~ntó ;ncompleto, pues atendía únicamente a las 

base~ ·gené!~1e; .<le'.i~ ir1~Íru.XiÓn pública, lo concerniente a los fondos y las 

primer~ let(ás; }iá1;~t;~·í~i:1uÍr lo relativo a la segunda y tercera ensel\anza, 

aspecto s~bre ·~¡ ~~f~~b·í~~ ávanzado bastante en 1828 los legisladores de la 
'' -· ••••• ,;·· ••• ,., '"",'·' J_ - _. "' 

entidád. Lá exC!Úsión :de 'reformás dirigidas al colegio tal vez tuvo que ver con 

una táctica ,d¿lc'grupo enel. poder, que buscaba cambios radicales, evitando 

conflictos des,9~.stante_s c:On aquel otro grupo de individuos que resultaba 

afect~do, cci~~ ·0~~~ l~s ~clesiásticos -<iuienes eran posibles candidatos a 

rectores-; o los j~venes privilegiados con la enseñanza. Sin embargo, aunque 
- .. ,._, .. . 

no di reciamente,' se· legisló sobre el destino del colegio, pues la legislatura 

atendió aspectos relacionados con la segunda y tercera ensel\anza. 

Así, las determinaciones acerca de San Luis Gonzaga, que afectaron su 

estructura de estudios, fueron el cierre de la cátedra de teología y la apertura 

de las de gramática, filosofía y jurl~prudencia, siempre y cuando hubiera el 

número de alumnos fijado, po; le~'.,; Al mi~mo tiempo, se decretó que se 

abrieran cuatro cátedras de facultá~ mayor eri la Villa de Jerez: una de 

gramática latina, otra de· filosofí~. ;~ d~ ; derecho. canónico e historia 

eclesiástica, y la cuarta, de derecho civil y' patrio. Visto en perspectiva, en 

relación con el proyecto de 1828( esta pr'i:p~esta d~·1831 parece menos 

ambiciosa y compleja: Sin embargo, la g;~;, d
0

ifi3'rencia entre u~a y otrá fue que 
·, .' ':,. __ .:,. __ :_- : ... ::..:-,·:. 

"Las particularidades del plan de 1831 se lndÍ,:;,·~ en el ~!lp. 1, apart~do, 2: Véase AGN, 
Justicia e Instrucción pública. vol. 50,.lf, 190-196 • _ · · . · · 
::s AGN, Ju,ticie e !n,trucción Püblica, vol. 50,_ tr.-213V~214 
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esta segunda se puso en práctica, mientras que la primera, quedó únicamente 

en el papel. 

Además de las cuatro·.cátedras.inid~les·ablertas en Jer.ez,.pronto se 

agregaron dos. En 1834, s~ autorÍzóún13;~e gramátiJ• francesay otra· de. 

economia política y estadís;i6a · ~~I e~i'ad~,'~ La orÍ~nÍa~;ón dé los estudios 

hacia una formación en jurisprÚde~~ia ~ivil q~~da~a ásent~da. Y, en lo tocante 

a los grados, se darían los de doctor y bachiller, "con la diferencia de que los 

primeros se confieren en la .capital, y los segundos en el establecimiento, en la 

forma que determine el reglamento interior."" 

Después de este ensayo en Jerez, en 1837 el gobierno ordenó trasladar 

las cátedras a la ciudad de Zacatecas, donde continuaría abierto el Instituto 

Literario, teniendo como sede el edificio donde antes estuvo San Luis 

Gonzaga." Las cátedras eran gramática latina, filosofía, derecho canónico y 

civil; sin embargo, la de filosofía no fue abierta por que, según consideración 

de la comisión encargada del ramo de instrucción pública, no se reunía un 

número adecuado de alumnos. Además, se agregó la ensei\anza de dibujo que 

se impartía en dicho inmueble. En 1838, una comisión de la Asamblea general 

solicitó a los departamentos información sobre· 1a. situación que guardaba la 

instrucción pública en cada uno de. ~11cis., ~I i~form~ re'.rnftíd.;" por las 

autoridades de Zacatecas, indicó que los ~~iucÍÍ~~ im'partidos eri. el. instituto 
-. - .. " , .. 

eran aquellos que empezaron a ser llamados de instrucción seéund.aria, que -

incluian escritura, dibujo, aritmética, geometría, geografía, latín, francés y la 

cátedra de jurisprudencia.'" Por cierto, fa enseñanza de escritura y aritmética 

"AHZ, Fondo Jefatura Política, serie lnslrucción pública, subserie gastos, caja 2., Decreto de_ 
10 de octubre de 1831 y también en Informe ... 1847, pp. 26-27 
:i Apunles ... , AHZ, Fonda jefatura política, serie instrucción pública, subserie generalidades, 
cafa 3. 
:x Los planes del gol.Jiemo de Zacatecas eran que continuaran abiertas en fa ciudad de Jerez la 
cátedra de gramática y la academia de dibujo, y en la capital se exigiría a ros religiosos abrir 
cátedras de latinidad en sus conventos para subsanar la falla de ellas en el Instituto. 
Finalmente, tanto en el Instituto como en Jerez se crearon las respectivas cátedras de latín. 
z<i Documento 8 (arreglos al reglamento del colegio de Jerez para su runcionamiento en la 
ciudad de Zacalecas), AGN, Justicia e Instrucción Pública, vol. 50, ff. 205-205v. 
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despertó después suspicacias entre los miembros de la Asamblea 

departamental, pues se llegó a decir que no eran est.udi,os para una institución 

como aquélla," y la colTlisión d~ instrucción pública dispuso que se excluyeran 
- . ' ~ 

de la enseñanza: pues quien quisiera ingresar al Instituto, debería estar bien 

preparado en ambas materias. 

Para el año escolar que dio inició en octubre de 1839, se autorizó 

finalmente la apertura de la cátedra de filosofía, por reunirse un número 

aproximado de 20 alumnos, considerado como suficiente para su 

funcionamiento. Al poco tiempo pudo también abrirse la enseñanza médica 

que, desde 1826, se había propuesto se diera en San Luis Gonzaga. Además, 

comenzaron a Instalarse academias: de entrada una de dibujo y otra de bellas 

letras." Una nueva estructura de estudios se iba conformando paso a paso. 

Más adelante, hacia 1843, otras noticias en.viadas por el gobierno de 

Zacatecas a la• ciudad ·de· México, en urí. intento más de las autoridades 

centrales por formar ~n plari general de insíruliión públÍ~, Informaron que el 

instituto ~~~tenra> ~~ierti 1~; ~;s~~an;~,j~~nd~rfa o preparatoria y la 

profesional, En 1a' prilTlera, se impartr~n' las é:áí~ci;a~'siguientes: preparación a1 

idioma l~tin~. trac:Í~cclÓn laÚ~a,'idioITia fran~é~; iámbién la enseñanza filosófica 

con. cursós .de l~~¡~:yjtic:a)'k~·(1~ ~~~und~, jurisprudencia y medicina. 
'i. ' . -;_. . .,, ... '.. ·,; :.'•' : ... ;_'· '':' 

Además,· serepo_Jió el,funciciriámieritci''de dos academias, una de dibujo y otra 

de bella~ letr~s•i. ~I ~mpaiar la ~strllcttira de estudios del Instituto de 1843, 

co~ Ía prese~taci~ cinco ~ñ~s atrás, e~ el momento de su instalación, se revela 

el ava~ce h~cia 'una ~·ayor diferenciación entre los estudios de secundaria y 

los profesionales: Por otr~ parte, en el marco del. pr~ceso, de_ conformación de 

\IJ •Primer Informe del instituto literario de este depar1amentci.~AHZ, Fondo podeÍ legislativo 
serie Instrucción pública, años 1837-1848, caja 1. . ' <• ".·:" : . · · · ' 
''. AHZ. Fondo poder legislativo. serie inslrucción pública, .1839-1853; caja¡: . 
,._ •Noticia de los establecimiento.s de instrucción.'. secun~~ria ::que ecslsten ·en este 
?.'ia~rtamenlo". Zacalecas, 31 de Agosto de 1843. AGN, Justicia e Instrucción Pública, vol. 91, 
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esa organización de estudios del lnslilulo, se instaló también, a la manera de 

la Ciudad de México, una Acaºdemia de Jurisrpudencia Teó;ico:Práctica." 

Indudablemente, ninguno de-. los cambios que . habían -presentado las 

estructuras de estudios de San Luis :~6~~~~ª --~ el ln~tituto, puede 

considerarse como algo aislado o 1¿~1, bar 'el' ~'.~tÍarlo, p~~ían d~ un proceso 

más general de transición del antiguo al nuevo régimen en México, que influía 

sobre la enseñanza. Una prueba más, vin~ a s~r I~ -~-plicación, dentro del 
~ • :~· o :\·"i'. ,:; .. · 

régimen centralista de las Bases Orgánicas, del Plai{General de estudios de 

1643, dado a conocer en México por Man.Je! Barancia.':~-~-~rtir del cual hubo 

más cambios significativos en el programa de estudios'd~1_'1nstitut~ Literario de 

Zacatecas, asl como en los establecimientos de otros lugares. En efecto, dicha 
,·' ..... '· 

legislación, de carácter centralista, dividía aún más los- E!studios e introducia 

nuevos saberes, pues la enseñanza secundaria o preparatoria incluía la 

gramática latina y castellana, el idioma francés y la filosofía -en la cual se 

incluían cursos de lógica, física, cronología, cosmografía, geografía y 

ieconomia polltica!-; mientras que los estudios profesionales de jurisprudencia 

quedaban integrados con cursos de derecho natural, derecho público y 

legislación. El plan de 1843 establecía, como una de sus mayores novedades, 

la earrera de ~ie~c~as ~a!lJr~.i~~. y en Zacatecas se creyó que esto haría 

posible, por fin; la instalación de la enseñanza _de la minarla. Sin embargo, no 

fue'asf. 

Los informes del instituto literario de· Zacatecas, presentados por su 

director en los años -escolares concluidos, uno en 1845 y otro en 1846, 

confirman la continuidad de las cátedras antes dichas, así como la 

imposibilidad de abrir matemáticas y mineralogía. Por otra parte, también 

11 En septiembre de 1843. el director del Instituto, Teodoslo Lares. solicitó a Pedro Ramirez.' 
entonces en el Congreso General en la Ciudad de México, que le enviara un ejemplar del 
reglamento de la Academia Teórico-práctica de jurisprudencia que existia en la capital que 
sirviera para contar con bases de fundación de la que se instalaria en Zacatccas. carta de 
Marcos Esparza a Teodosio Lares. México, D. F .. 30 de Septiembre de 1643. AGN, Genaro 
García, Lahn American Collection. Correspondencia Lares {rollo 154}. 
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debido a una orden emitida el 1 o. de enero de 1644 por la Junta Directiva de 

Estudios, órgano creado en 1843 para dirigir y controlar desde la Ciudad de 

México el sistema de educación, se cerraron los estudios de medicina del 

Instituto." En particular, debe entenderse que el principal problema que 

enfrentaba el gobierno departamental para la apertura de estas cátedras era la 

falta de una dotación consistente que, por otro lado, también suponía la 

carencia de equipo adecuado para apoyar la enseñanza. De esa manera, 

quedó excluida dicha cátedra de los estudios profesionales del instituto. 

Debe analizarse otra innovación importante de la reforma de Baranda 

de 1843, relacionada con el grado académico, ahora cambiado por un examen 

anual general a cada alumno, aplicado al término de los cursos, que permitía 

validar los estudios y permitir el acceso al siguiente nivel." Si era el caso de 

haber concluido los cursos de los estudios profesionales, a quien hubiese 

realizado y aprobado el examen general, le seria útil para ·conseguir el 

correspondiente título que, por otra parte; solamente podia otorgarfo la 

Universidad de Guadalajara, a cuya jurisdicción "académica", de acuerdo con 

la legislación centralista, pertenecia el Instituto de Zacatecas."' 

El derecho al otorgamiento de los grados y títulos profesionales 

significaba el control de los estudios para el ejercicio profesional, y el Estado 

fue tomándolo como uno de sus objetivos importantes, puesto que en el 

antiguo régimen estaba en manos de las universidades. Después de la 

independencia, se autorizó a las provincias otorgar los grados de bachiller y, 

con la república federal, las legislaturas pudieron decidir sobre este asunto. En 

las etapas de centralismo, entre 1836 y 1855, se volvió a conceder tal 

prerrogativa a las universidades existentes en esos momentos; en los periodos 

de federalismo, los estados trataron de recuperar ese derecho. De tal manera, 

14 infonne 1847. 
1s Plan 1843, AGN, ramo justicia einstrucción pública, vol. 84, ff. 377ss. 
l6idem 
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al reinstalarse en 1846 el_ régimen federal de gobierno, las 'entidades volvieron 

a lomar en sus manos la legislación educallva, por tanto,. el otorgamiento de 

grados. En Zaeatecas, en '1a47,.el ~o~gres~ ~~~lde~ó la reformulación de 

este asunto a favor del gobi~'rno~eslalal y ~~us insliludones de ~nseñanza. La 

iniciativa de· 1a 1egi~1a1~·~~ fue 0~1au~ida/y ;nuevameñ1é ~L es1~do tuvo ese 

control de grados y Ütu165: . '· · ''. 

En cuanto a la prg~ni;;;aciéÍ~ de:los' estudios, ésl~ 'no sufrió.cambios con 

la nueva vigencia· éia la carta feciéra1. tia iiec:ho:. a éstas''anuias, iesuÍtabá 
; . "·" ..••• \"• .• ·. '· ,, ... ··.·.·¡,;" .::.· '•"""· .• ,•.; ~·.· •. ·: 

bastante compléla e~ relación eón lás inno~aciones del dfa céscalonamienlo, 
• . . • ··." .. -. -, ' . ,<"· • ·;. • . ,• ', '~> ·'---··' ·.•'-,'· ... '1 -,, ;·o.• .. • : . ; , 

saber modérno, graciCis~ y que. se ~egúía,. en Jo'posibié/E!; Íos diversos. 

establecimientos'de. énseñ~n~a·• ciesu~li~o.'eíi 1t:~epúl:iri4:LO:s~~tudi~s. 'púes, 

se manteníanbajo)ásdirectrÍees's~tgidás,c~n él plaÍlde,Barandá'de 1.843:En. 

esos léminos CÓntinÚó al rneiiós ilasi~'1aso, pÜes;idea6J~rdÓa un informe· 
.;;.- : '.', .. · .... ._ ... - . - ' - .;,, -· ~'" .. :. .•. · .. ,· '• . "•. " ~ ... ,.. .. ..... -.. 

presentado. por:~~ direcior, este úiíinid:.año, ~~ má'ri1éñ1á·· la'.misma'_divÍsión 
. :: . . - . ·- ., ',l"•¡.' .\''"' ' • - .· _-:.. -,· . . .., .. _·¡»:·:_~~:-\ ·-..,~ .,.. . .. . ' . . . 

antes indicada, salvo algunas innovaciones en la cátedra de filcísofla, donde se 

hablan introducido curso~'.'de sicó!Ogí;·y teodicea; rnien;;~s· ~Ge los :~studios 
profesionáJeseran lo'S~i~~os} · ... • ... > .. , .. ... . . . 

:-. y ;1) 

Tres ~ño.sdespués;en.el m~rccí de i~ po~r~~a econó[lliC~ estatal que 

padecía Zacatecas; a ca~sa de lá~equ[a qu~ padecla, la.situación dé guerra, 

la epidemia y los ~l~qu~ii"'irebu~ntes·de' los ,indios:, que· rep~rculió. en el 

financiamiento de la instrueción publica y, por ende, en el cierre de. cúrsos del 

inslitutcí, ell ias3,>trC>.infoffT1edel director mostró que los estudios del instituto 

se habían redudido, pu~s ¡se . ofrecían incompletos los de secundaria o 

preparatciria ~si c6~6. ~n ~os p'rcÍfesionales, la enseñanza del derecho natural 
'. · .. ' .·, .··. ·. ._ 

y de gentes. De los con_ocimientos y prácticas complementarias illlpartldos, ·se 

mantenlan iibiertaSdo~ ac¡;;demias: u~a d~ Jurisprud~ncia TeÓrico:práclica y 

otra de Humanidades. Por otra parte, se había abierto "de gratis" una Cátedra 

de teología, pues un _clérigo se había ofrecido para ello,_ y, como debe 
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recordarse, en 1831. su supresión significó uno de los cambios radicales 

realizados entonces." 

Al término : del · periodo analizado· (1821-1854), ocurrió otra 

transformación· de gran ~igniÍicació~ · dent;o' del ·proceso de· innovación y 

gradación de io~ e¡\úiti6s.;; [)abe recó'r~arse qú~ el Instituto Literario de 

Zai:atecas . fue :cerrado. e.n ·~ 1B53, ·debido.· principalmente a problemas 

e~nónÍicos: y sÚ r~~pertura fúe ~~toriÚ1da por la Junta Directiva General de 

Estudios d~ ia' Ci~d~d i~ ~¿~ici;;~ái~ ~; l~ício del ~ño escolar 1854 a 1855, 

pero bajo los IÍneaiTiien)os ir;l~uestos porei nuevo Plan de estudios nacional, 

elaborado i>or,l-eoci~~i~'i:a~~s.->E:n e1 nuevo proyecto se clasificaba ª 1os 
- - . . '- ·. ·'. --- ,; __ ' ·---~~'-"'" -- ··• - . : 

colegi9s e Ínsti,Íutos .de lo~-e~tados como de segunda y tercera clase, y tocó, al 

Instituí~ d~ Za~teeas, después de ser evaluado por una comisión creada para 

ello, s~r·~bica~.o ell~ la tércera; esto significaba que solamente podía impartir 

eistÚdi°"s s;curi~rios o preparatorios, pues los profesionales quedaban para 

otras. instit.i:i~iones, que . fueran fundadas y que contaran con todos los 

elemento~. nécil:sarios a los establecimientos de esta clase; incluyendo un 

adecuado' finari6iamiento. De esa forma, en Oaxaea se 'ordenó el cierre de la 
' : _: .. (·-:.'_ ,:: :·"' 

cátedra de medicina; en México, la supresión de jurisprudencia, y asl en otros 

lugares:· En Zai:atecas, desapareció del curriculum de .su . institución la 

ensenanzá jurfdica. Además, como once año~ atrés 1ci ~e;~rminó el Plan de 

Baranda, ··~·;;• 18Í54 tamp~co se autorizó. a est~bl~cimienio~ de éste. tipo que 

6torgaran gr~d6s, pues se devolvía el control ~~· é~fos a las Univer~idades. 
'· . I' ·"·' . e ' • . . .' _. . 

La, coyuntura politica y, sobre todo, los problemas hacend.arios que 

padecla el gobi.erno de Zacatecas lo llevaron a plegarse a esas decisiones . 

. Solamente .. después éle 1856 ·._el Instituto volvió a abrir la. ense_ñanza 

preparatoria y• profesional para la carrera del foro, recuperando además .. el 

dominio sobre el otorgamiento de los grados académicos. La serie de 

11 Véase el cap. 1 y más arriba las pp. 



211 

transformaciones antes mencionadas, como se trató de resaltar, también se 

había manifestado en las otras entidades de la Répública. 

De esa forma, aun con limitaciones y carencias; en el transcurso de más 

de medio siglo, se habia hecho posible introdu~i~; ~n Ío~ ~~tudio~ del Instituto, 

nuevos saberes; se habia llegado a la gradación de los estudios y al traspaso 

de un privilegio, el de los grados y titulas, a la autoridad civil, pues era ésta la 

que decidia la institución que debía darlos. En ese sentido, aún cuando en los 

momentos de centralismo se devolviera la prerrogativa a las universidades, en 

realidad quien tenia el control sobre ellas eia el gobierno constituido y, en los 

periodos de federalismo, correspondía a las autoridades locales estatales. 

Véamos ahora con mayor detalle cada cátedra, y los autores y textos seguidos 

en ellas. 

11. los saberes: textos e Instrumentos. 

Los autores empleados para la enseñanza dependían en mucho de los limites 

ideológicos de la autoridad superior. A lo largo del periodo analizado, no creo 

haya habido plena libertad al respecto, y que se procuró siempre expurgar de 

las listas aquellos autores que no convenía fueran conockfos'.: El 'gilJpC>'en el 
' ... ·' 

poder guardaba una actitud cuidadosa para manténer a Íos estudiantes lejos 

de lo que representaba algún peligro, especialmente en los ·ª.~~~etas político, 

social y religioso. Para conoeer qué ocurrió eri est!'. terr~no en los 

establecimientos . de Zaeatecas a~alizados, convencÍria .. pro'eecÍ~r en dós 

planos: el primero, conocer quién aut~riz~ba ·los ;aut~res' ~ l~:r''y qué 

restricciones imp~nia; segundo, cuáles eran los.auio·r~~;leí~6~.y si,tenian 

alguna fUerte implicación ideológica o cientifi<=a, segun eÍ easo.: Por ejemplo, 

en 1826, se_dijo_que para los cursos dé filosofía y las.otras ~t~drás, los -

aulores elegi~os pcir la Junta de profesores· del 'colegio fueran lo~ "que le 
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parecieran más aptos para su ensei'lanza, pero sin ser presentados . por 

escrito". Y también, en el plan de estudios de· .. 1828,' no· especificaron los 

legisladores a los autores a ser leidos, pero s·l, que solamen~~ .la ;Junta 

directiva propuesta se encargarla de formar las ob~~s ~l~rrierit~les pa~a .la 
,~ ., ·. ,·. ·. :>' '··'. ' ·' .· 

ensei'lanza, en castellano. 

Por el momento solament~ traté de hacer· el: aná'usiS ,..~Xteíno·'. de las 
obras y autores leídos en las diversas cátedras, pues un áriálisi~ ITl~s ~fondo 
implicaria la lectura directa de todos los textos, que rebasa:· e(~~;~ del 

presente trabajo; además, teniendo por fuerza que comparar los textos leidos 

antes y después de la independencia, quedaba limitado por las propias fuentes 

documentales, pues sobre San Luis Gonzaga no tenemos prácticamente 

material, con excepción de las constituciones. 

gramlltlca y lenguas 

Las constituciones de San Luis Gonzaga que, recordemos, eran las mismas 

utilizadas para San lldefonso de la ciudad de Méxic0, indicaban para cada 

cátedra el autor que debla seguirse: por. ejemplo, pa.ra Gramática latina, 

dividida en mínimos y menores y median()s /ITlayores, proponla un texto 

posiblemente utilizado también en otros iugares. ~n aquellos momentos: el de 

Esteban de Orellana, Instrucción de la le.ngua ·latina o arte de adquirirla por la 

traducción de los autores'". Además, se auxiliaban con otros textos como era el 

de Cicerón. En cuanto a autores, no parece haber habido innovaciones 

después de Ja independencia, pues el Método de estudio elaborado en 1826 

determinó continuar la enseñanza de Ja Gramática con el mismo Ore/lana . 

» Esteban de Orellane, Instrucción de le lengua latina o arte de adguld!a oor la traducción de 
~. Urna, Niños Huérfanos, 1759, 2 panes. La segunda edición es de México 
publicada por Dr. Gamarra, F. de Züñlga y Ontlveros, 1783; la 3a. ed. es de 1781. El uc: 
Mariano Sansatvador la refundió, anotó y aumentó para leerla en el Instituto Literario de 
Zacatecas; la tercera edición del trabajo de Sansalvador fue publicada por la Imprenta de Lera 
en 1854 .. 
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En cambio, el Reglamento para el gobierno interior de la Casa de 

Estudios de Jerez de 1832, especificó a Jos autores. Así, dispuso que latinidad 

se enseñaría por el tratado de Nebrija, titulado De lnstitutione gramalicae". Por 

su parte, cuando el Instituto Literario tuvo por sede la ciudad de Zacatecas, fue 

utilizada la gramática latina de lriarte"'. Y, tal vez, ésta continuó en uso hasta 

mediados del siglo XIX, pues la cátedra. no desapareció y, además, no se 

reportó otro autor. 

La gramática castellana se aprendía en el texto de Diego Narciso de 

Herránz y Quiróz, Elementos de gramática castellana", y se tenía como 

auxiliar el diccionario de Taboada". Por lo que toca a la lengua francesa, 

considerada el idioma de la ciencia, y cuyo aprendizaje se hacia 

imprescindible, su enseñanza empezó en la Casa de estudios de Jerez, más o 

menos en 1833. El texto seguido fue el de Pedro Nicolás Chantreau, Arte de 

hablar bien francés o Gramática completa dividida en tres partes ", completada 

además con lecturas como el Telémaco." 

A mediados del siglo XIX, los estudios tradicionales de · gramátiéa 

enfocados únicamente a la latinidad, habían incorporado 1a'c:.ls;t~l~M~ l~~gu~ 
;'·'.·/; 

propia de la nación en vías de constituirse y la francesa, idioma ·considerado, 

en esos momentos, de suma importancia porque los avances científicos venían 

39 Antonio de Nebrija, Gramálica, la. ed., 1481; existen varias ediciones cercanas al momento 
del análisis que aquí realizamos: una de 1790 y otra de Londres, Ackennan, 1827. 
~ lriarte (Juan de), Gramática Lalina escrita con nuevo mé!odo y nuevas obseryaclones on 
verso castellano con su exolicaclón en prosa, 4a. ed., Madrid, lmprenla Real, 1795. Fue 
reimpresa en Madrid, 1804 y 1838, Imprenta de Pauckoucke. 
" Herránz y Quiróz [Diego Narciso¡, Elementos de gramática castellana, Filadelfia, comp. 
ostereotipográfica de la América del nMe, 1843, 1 vol. 
~ 2 Taboada fNJ, Diccionario de la lengua castellana, París, 1825. 
41 Chanlrcau {Pedro Nicolás), Arte de hablar bien francés o Gramática completa dividida en 
tres partes, Madrid, Por Don Antonio de Sancho, 1781. 1 vol. reimpreso en 1786 y 1797. 
Nueva edición revisada y corregida por G. Hamonlére, París, Imprenta de Pille! arne 1839 1 
vol. ' ' 
4 ~ Les aventures de Télémague, novela de Fénelon (1699) basada en la Odisea; el autor 
escribió su obra para "instruir deleitando" al duque de Borgoña, sobrino de Luis XIV, y adapló 
en parte las andanzas de Telérnaco por el Medilerráneo a sus propios intereses polilicos· fue 
un libro de gran difusión hasta fines del siglo XIX. ' 
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principalmenle de Francia, lo que hacia necesario su aprendizaje. 

Seguramenle, segulan empleándose los textos antes señalados. 

fllosofla: hacia los estudios secundarios o preparatorios. 

El estudio de la filosofía, en fa ·época colonial, estaba basado en la lógica 

escolástica. Solía darse un primer curso de súmulas. o lógica menor, un 

segundo de lógica mayor y, el tercero, se dedicaba a la lógica de Aristóteles. 

De hecho. las conslituciones de San Luis Gonzaga i~dicaban que se siguieran 

en esta cátedra textos de Santo Tomás de Aquino"y San Agustín, 'sin dejar de 

la mano el curso de artes" de Goudin, .'por ser de ia mayor aceptación""': los 

dos primeros seguro eran leidos a partir de manuales y, el tercero, con la obra 

Philosophia thomistica". 

Por las innovaciones propuestas en los planes de reforma de estudios 

del colegio-seminario después de la independencia, se advierte que se 

buscaba cambiar el contenido del estudio de la filosofía pues, para estos 

momentos, se había pasado a un nuevo estilo de lógica, fundado no en la 

deducción de tipo silogístico sino en el sensualismo heredado de Condorcet, 

adaptado al efecto a partir de los manuales escolares de Destutt de Tracy. "'A 

este nuevo sistema de lógica se le conoció como ideología que, de acuerdo a 

de Tracy, quedaba dividida en tres: la primera, la ideología, que trataba de la 

generación y formación de las ideas; la segunda, la gramática general o 

0 seguramente se trataba de un manual compendiado pues esa era la manera común como se 
esttKfidaba a los autores. 
"' AHZ, fondo ayuntamiento, serle enseílanza, caja 1. Constituciones, Plan de estudios: 
filósofos. 
~~ Goudin (Fr. AnlonioJ, Philosophla lhomistica, Matriti, 1788, 4 vals. Constituciones, cap. 3o. 

De los catedráticos y Plan de estudios .. 
~ Destutt de Tracy (Antoine·Luis-Claud}. E!ements d'ideoloaie, Troisieme edition, París, 
imprenta de la viuda de Courcier, 1817, 4 vals.; Elementos de verdadera IOOJca. Compendio o 
sea estrado de los elementos de jdeoloaía del Senator, formado por el presbítero Don Juan 
Justo García, Madrid, 1821. Oestlut de Tracy fue un filósofo sensualista, considerado el üllimo 
de los ideólogos; fue discípulo de Condillac y Hobbes. Nació en la Bourbonnais en 1754 y 
murió en 1636. 
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filosófica, es decir, la generación, formación y uso de los signos que expresan 

las ideas; y, la tercera, la lógica, ocupada de la deducción de las ideas. Ese 

sensualismo se reflejó, antes que nada, en la medicina, campo en el cual un 

médico francés, Bichat, siguiendo la concepción de la lógica de Condillac, 

logró definir con claridad los estudios de anatomía a principios del siglo XIX. 

Inclusive, hay autores que han considerado el sensualismo como antecedente 

del positivismo decimonónico." Algo semejante ocurría con la enser'\anza de la 
-· ... :,!:,.:-·.:-;:-

física y las matemáticas, pues mientras más cerca se estuviera del universo 
. ' - -~·>-:.:_ . : ~ ·,' . ; '.' 

newtonianó y heliocentrico, más alejados se encontrarían del modelo'cie.ntffico 

aristotélico. 

Las iniciales propuestas de reforma e innovación de· los estudios 

filosóficos de San Luis Gonzaga de Zacatecas no p~osiieni,r~n, y' l~sp~;ibles 
cambios tuvieron que esperar otro momento, cúando 'se' hlCierori'' cambios 

_- _. - - -. ·- ·';: ,:.- _'._E_-jj• ··-- -·-· ,_._ - • -· \-• ~ • 

radicales en la estructura institucional del establecimi-~nto :_de: enser'lanza y, 

junto con ello, se logró la introducción de nuevos Contenidos en la.filosofía, 

aun cuando se hicieron tímidamente, 

En efecto, en 1832, el Reglamento par~ el d~bi~~no; ihter7J~ dela Casa 

de estudios de Jerez, especificó para el estudi~ de I~ rNd~o~f~~í (ex16°'de'Felix 

Varela, Lecciones de Filosofía"', al parecer;;Jnéli1rd%1u~/6i;i;;p~ndl~b~ las 
/"[ ;.,_ "• , __ 

doctrinas de los autores más importantes en' lá '.máÍeria, :~y ~~bre' Éi cual 

comentó, en algun momento, el profesor d¿i~icll~ ~t~d~~ d~ I~ Casa . de 

Estudios, Mariano Dario Femández de San Salvador,' qu~ " .. :las '1ec:Ciones 

filosóficas de D. Felix Varela por las que acabo de enser'\ar un curso de artes, 

sobre absorverse o pedir ellas solas todo el tiempo ya dicho (dos ar'\os], como 

"
9 

Véase el texto de Destutt de Tracy, Elementos de yerdadera lógica. Comocndlo o sea 
estracto de los elementos de ldeolooia del Senator, formado por el presbítero Don Juan Justo 
Garcfa, Madrid, 1821. Además, los conceptos seguidos 'o.~ este apartado se tomaron también 
de una exposición del Dr. Enrique Gonzálcz en un seminario sobre historia de. fas 
universidades y de la ciencia en la Facullad de Filosofía y letras de la UNAM en 1993. Véase 
también Ríos, (en prense). 
"''Félix Verelu, Lecciones de fitosofin, 2. cd., 3 vals., Filadelfia, 1824. 
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que componen tres tomos en So. y uno de ellos bastante voluminoso, suponen 

conocimientos que no se dan. ¿Donde se tomarán. puesto que sin ellos no se 

puede penetrar la física, y por consiguiente, ni en los tomos 2o., y 3o. de 

dichas lecciones?"" Además del Varela, en la práctica eran seguidos otros 

autores diversos a los ordenados, por ejemplo, de acuerdo a una invitación a 

un acto de física, se indicó que s~ había tomado para seguir el curso, lo mejor 

de los siguientes autores: Laurentius Altieri''. Almeida", Brisson", Biot" Y 

Bertrand." 

Asimismo, el mismo Femández de San Salvador propuso un plan de 

formación de un texto en castellano para el estudio de dicha cátedra, en la cual· 

se incluyeran todas las materias que se trataban en ella, precisamente por los 

defectos del Varela, pues, de cualquier manera, indicó, resultaba preciso 

"recu'rrir. a otros libros que no es fácil conseguir, pero además, si se consiguen, 

·no queda tiempo de dedicarse a ellos."" La obra propuesta se compondrla de 

dos o cuatro tomos divididos en cuatro partes: la primera seria de ideología, 

lógica, metafísica y moral; la segunda, de aritmética, álgebra, geometría y 

trigonometría; la tercera, de fas propiedades generales de los cuerpos y leyes 

del movimiento universal, donde quedarían comprendidas la mecánica, la 

estática, hidrostática, étcetera. En la cuarta, por último, se ocuparía del 

51 AHZ, fondo jefatura política. subserie generalidades, caja 3. 
" Laurentlus de Attieri, Elementa Dh!losoohle, editlo septlme venele, Venetlls, 1790. Apud 
Thomem bottlnelll, 2 vals. Hubo dos ediciones más, une de 1804 (Matritij y otra de 1805 
(Veneltis). 
)J Alrnelda (Teodoro). Recreación filosófica o Diáloao sobre la filosofía natural, 
).4 Brisson (Maturino Jacobo). Oictionnaire raisonné de phvsigue, (París, 1781); Diccionario 
universal de físlca, trad. corregida y aumentada, Madrid, 1790, 9 vols. 4o. 
u Jean BapUste Blot (177 ... 1862) físico, químico y matemático francés, profesor de astronomía 
en la facultad de Ciencias de París, su saber escrito le valió ser admitido en la Academia 
Francesa en 18~. El libro leido fue probablemente, Tratado de física elemental, traducida por 
D. Francisco Gnmaud de Velaunde, París, imp. Pochard, 1828, 4 vals 
\h Joseph Louis Francois Bertrand (1822-1900) matcmálico rrancés Fue considerado una 
mente pnvilagiada por los sabios de su época, pues a los 1 B años publicó un trabajo sobre 
teoría matcrnética de la electricidad, se dedicó a la enseñanza de esa ciencia; fue suplente de 
Biol en el Colegio de Francia (1862). Su labor cienlific;¡ se considera muy importante, en 
particular para el segundo tercio del siglo XIX. Escribió varias obras en su materia. La utilizada 
en México fue Traité d'aritmetiqug, Paris, 1849. 
1

' AHZ, fondo jefatura política, subscrie generalidades, caja 3. 
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calórico, lumínico, .fluido eléctric,o, magneUsmo, gases, meteoros, . principios 

qulmicos y mineralógicos, astrorÍomla, geografía y crÓnología. Para poder 

integrar dicllo compendio,· solicitaba ~~a lista de IÍbros en ia cual se incluían 
' :·· - _·. : 

los siguientes: Miscelánea filosófica por Felix Varela o Principios Lógicos de 

Destutt de Tracy extractados por ... ; la obra original de Destutt, Elementos de 

ideologja, o bien La lógica o el arte de pensar: de Borrelly, elementos del arte 

de pensar, o la lógica reducida a lo que es verdaderamente útil· de Martini, 

elementos de fisiología; de Richerand, Nw1vos elementos de fisiología"; de 

Alibert, Fisiología de las pasiones·'" y el Verter o las pasiones. Fernández de 

Sansalvador indicaba, al final de su carta, que aunque no había visto varias de 

las obras "y que quizás cuando las lleven las encuentre despreciables", las 

que fueran en ese tenor las desecharía y solamente utilizaría las que .fueran 

útiles a su objetivo."' 

A partir de la anterior lista de autores. y los objetivos del profesor,. se · 

revela que los estudiosos estaban i~stalados ya en la nue~~~ iiiosÓfia, 

especialmente lo tocante a la ideolog¡a., PÓr otraparÍ~; nofue.~ositll~ 6onocer 

si dicho texto fue elaboráC:t6 en 16s iérmino~'p.fánt~~cÍci~ por.FÉir~ández de san 
~ ' - ' ·. - .. ' - ···. ; . ·:. ,.. ' -~ ,· , ' . - ' . . : - , .. "' ,' -

Salvador,. pero si .no pudo ~~r t~n ~mbÍcioso, algo habrá prod~cido, porqGe 

años después, un curso sl.lyo de ·~ronologiá', fue é'mpleado érí el Instituto 
••• ·.:. - 1 • - .'-. • 

Literario .de Toluca." Pór otra parte, semejantes esfuerzos dan cuenta de los 

intentos por hacer más accesible la enseñanza en cuanto se formaban libros 

en castellano, y se trataba de adecuar la enseñanza a las innovaciones del 

día. 

~" Anthelme Richerand (francés, 1779·1840). No;..iveaux elements de physioloov. 1801. Fue 
traducida sobro la última edición, París, 1826. de la imprenta de Oecourchanl, 6 veis. 
~" Alibert {Juan Luis]. Médico francés que trabajó con Bichat, Dumeril y Brctonncau; fue 
fundador de la Sociedad de la emulación; médico del hospital de Snn Luis y, más tarde, 
médico de Luis XVIII y Cartas X. Introdujo grandes ndelantos en el estudio de la dermatologia. 
Publicó abundantes obras, entre airas Tra1té des fit!vres pemicienses, Nosologie Naturelle· 
Systémc phisiguc et moral de la femmc el de l"hornmc. lTal vez sea éste el enunciado como 
Fisiología de las pasiones>..:. 
"i AHZ, Fondo jefatura polit1ca, subscrie generalidades. caja 3. 
1
'
1 AGN, Justicia e instrucción pUbtica, vol. 82 112, f. 45. 
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En ese entonces, Jos estudios llamados de secundaria o segunda 

enseñanza comenzaron a integrarse con conocimienlos que, en apariencia, 

eran diversos: La gramática, la filosofía de orientación sensualista y otros 

cursos como,.economla política, geografia, estadística, cosmografía, entre 

otros,· conformaban esta nivel de estudios. Una explicación a esa aparente 

an~rquia se:·~Dcuentra en Ja propia lógica del aprendizaje filosófico: el método 

estaba d~do'' p'or '1a triác!a ideología, gramática y sicologia, de ahl pues, la 

nece~i~a~ ~~··.ra }¡¡~~ofia sensualista, como la escolástica, de requerir una 

gráníéti~ pr6pi~,q~e per~itiera explicar 1a articulación de las ideas, una vez 

prnducid~~; :~h; ~I ~r~br~: A
0

demás, la ampliación de los contenidos de la 

'~tedra ·t¿d~~r~ "~~~~~ a~ artés; respondían a la ampliación de la moderna . . .. ·-~·' . . - . .. . ·- ' . . ,. . 
filosolrá tiaci~·· 1as'deiic:lás··• ii~turaiiis' .:Qeo9rafía, éOsmogratia,-,· éronó109ia:: y, 

e- ,,- ~,-, -«·-.;'::>':·;-, .. --~-,; ·- "_._, -

. también,=' a la politica~:economia/estádistica-.' La trabazón'.cde'fa segunda · 
- . ·:--.- . . ; ·. ' • •.' . . \. , -.;. .. ·-- ·;.' . -. :' ., ;;· ., .· ... ;....'.~. •' ;-- - ~;; -·. ',. - . . . . - i 

eríseñánz~ cie• 1os cÜisosÍrádic)~~ales' de 'lógica, rn~ra1c:risica; rnaternáticas, 

can los señalados, de6ia tener' c0rrío objetivo esá' ló~fc#l Si~:errÍb~rgo,' la falla 

de. íecuísos-·actuó· en_.CO'nlra -Pues.· ~~·-,a.S Prini9r0~' ·rr1omerif~s.~ia ·¡n~!Qú:1Ciórl'de . -- " - ' '· . ,.-.... -·- ·-. . . ~ -- , .. . , . . -;~- --· - .. ~ . ::: . "- -·-· ,- - ····-- --- -. ' 

dichos estudios serealizó,' l'as ~ás de _las veces, coyunturalmente/ . 

. En 18~4. s~ ab;i~ u'ri·~ ~t~d;~ de ~cd~~~i~ ~ciir;1cii:~ri ;Ser~~; entonces, 
., ,;:',: · .. :,"t:. 

la Junta gubeinátiva~del ·éolegio,~form~da.1por'los•profesores yel direcior, 

pro¡iúso a íos aútores qUe seria adecuado' seguir.".Se pidió para Eiconomla 
. .·. .. .· :· ' . . ' ' 

política a Say'', Destutt'de Tracy y Genovessi'·'; para la economía financiera, 

Canga Arguelles" y para estadística, el texto del Barón de Humboldt."' Es 

decir, se trataba de seguir autores más o menos recientes en Europa. Mientras 

~: AHZ, Fondo jefatura política, serie instrucción pública, subserie generalidades, caja 2. 
h1 Say [Juan Bautista), Traité d'economie ooliti™, Peris, 1803; Catécisrne d'economle 
~.París. 1815. Las dos obras anteriores fueron traducidas al español 
,,... Gcnovesi (Antonio). Lcxioni di comercio e lli economie civile, Milán, 1786. 
··~Canga Arguelles {José, conde de), Elementos de la ciencia de la Hacienda, Londres, 1825; 
Diccionarjo de hacienda oara el uso de la suprema dirección de ella. Londres, 1827·1826. 
'"' Humboldt (Federico Enrique Alejandro, Barón de J, Essai pohliguc sur le royaume de la 
Nouycllc Esrumng, 2a. edición, aumentada con un Essai oolitigue sur l'islc de Cuba, 6 vals., 
1826-1827. En 1821 se publicó Población de Nucva~mifü!. México, 16 p. y Tablas 
rumnráfico·oolilicas del Remo de Nueva Es.P.ill!i.!. 1822. 40. 36 p. --



que, en 1838, se reportaron los siguientes textos: los catecismos de aritmética 

comercial, geometda y geog;afla publicados en México parla casa Ackerman" 

asi como la filosofia del mencionado Allieri. 

De tal forma, para mediados del siglo XIX, la filo~ofia poc6 tenia que ver 

con los antigúcis cursos de artes y, además de habe~ ~eriy~do e(ácint~riido 
hacia 'ra filosofía sensualista, se iba estructurando con afros conocilTiienios, 

~mo cronoÍogía, cosmografía, geografla, entre otros, b~j6 l~.d~~~~:;~ª~!Ón de 

estudios . secundarios o preparatorios. En esa direc:Cfón; ~hacia ,ji643: se ' , -~ .,,,. : .,_ ·- .-, . t .. •,. ' 

incorporaron otros autores, entre ellos, Claude-Ser:Vais:Mathlas\'.Pouillet";' 

Joseph louis Francois Bertrand"; Jaime Balmes.'" Y.~.tainbiéi~;·se·:traió de. 

formar obras propias, en especial para materias como 'C:ronologiartal fJe el 
·:'. - "- \ 

caso de Mariano Sansalvador quien escribió, como ant.Ss <se dijo, unos 

Apuntes del profesor para el curso de cronologia. Ademá~.s~·.sé~uía~d~ j~sé 
Gómez de la Cortina, Cartilla social o breve instrucción.sobre iós·d~'rechos y 

obligaciones del hombre en la sociedad civil''; de Jean·~í~i~~,L~t}6nne, s~ 
• - -:' ~ ' C•" •' •, ,, '~ • ' ' ' 

Curso completo de geografía .. La economla política· tiabiá sufrido un giro, 

pues hacia la década de los cuarenta se pasó de un autor como era Say, a un 

fil Richard Ackerman era un edHor alemán radicado en Londres el cual, después de la 
Independencia, trató de aprovechar un mercado que se abría a las publicaciones: el 
americano. Así que procuró surtir de textos tanto recreativos como de divulgación científica a 
los dlferenles paises de América, entre ellos, México. Entre sus autores y traductores se 
contaron varios de los exiliados españoles como José Ignacio Mora y José Urcullu. Véase, 
Llorens, 1979, pp. 153-200 
to11 Pouillet (Claude Servais Mathias}, Elementos de física experimenlal y meteorolóaica, 1827. 
La lraducclón al español de la cuarta edición francesa y anotada por el Dr. José M. Diez de 
Sollano, es de México, 1846, 2 vals. 
6'l Bertrand (Joscph Louis Francois), Trmté de Arilméliquc, Paris, 1849 
1
'' Salmes (Jaime), Selccla colección de los escrilos del Dr. Don Jaime Salmes, México, 

Navarro, 1850, 1851, 80. 184 p. 1, lém; Curso de filosofía elemental Cmclafisica lógica ética 
historia de la filosofial 1847, reimp. en Paris-Méx1co, Rosa y Bourel, 1850 y 1851. 
Probablemenle fue utilizado su Curso de filosofía elemental. cuya lendencia, en la opinión de 
Menéndez y Pelayo, recogida por los Pesct. era la restauración de la filosofía escolástica, 
adecuada a las nuevas relaciones del EslacJo con la Iglesia. Véase. Peset. p. 617 .. 
'

1 Gómez de la Cortina (Jos!} Ma Justo), Cartilla social o breve instrucción sobre los derechos 
y obligaciones del hombre en la sociedad civi!. 2a ed., México, impreso por Ignacio Cumplido, 
calle de los rebeldes, no 2, 1836. 44 pp 
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texto como el de Francois Louis Augusta Ferrier'' que, en palabras de un lector 

del periódico El siglo XIX, no aportaba nada nu~vo , y sólo atacaba a los 

fundadores de e~a ci~nd~." ·.••·· ' J ··• · .. ·•• .. ·.. ; +' . ;/ . . . . . ·. . . ..•.. . 
Al. rnenos hásta 1854, la mayoría de. los. autóres ·anteriores continuaron 

siendo usados. en 81. instituto· de zacatecas. ~ 1ndusive, s~ ~~iríuÓ i:on la . . ... r. ) - ,. ·- -

formación de teXtos pCe~.> eri 1 sso.i Te'Ociosio 'Láres fo'rri{ó Jno)lam~do 
,; -· ' - ;~ ¡.·, " - - - - !. . - . - -,_ ~' .'~. --

Elementos de siéo1o9ía, en el que integ
0

ró p~rtes'~el BalmeS,' De~Íuti~e Tracy 

y Hein~ccio.';. ~ trá~é~·(~e e.~¡¡s'.~~bin~~Íó~e~,;u~~~.ci~~irs~: q~e? en.• la 

enseñanza de estés 'Eisiudios se manej~¡;} la 'púe~a ti;osofía, '!:ci;, ·~na. h1ara. 

orienta~iÓ~ clara ~I ;:ri;J~li~:ri~. i 
2 

.... ··· /> . ..·•.· '. ,. ·•· 

encont~e=~~:~f :1~~;~~ª~;~~};1;É/~~d;~~0::i:~:n~i\~:!tt~~=.; a::q:: 

debe haber existido;' según sedesprendé de las alúsiones héchas al respecto 

por los direC:t6re~ ~~ I·~~ ;~~~r~~s ~~e ~ies~~ta;a~ o~ligatoriamente cada año, 

al térmfri6 cie los c~rsos.A~ 'º· i!~e\~~~ ·s~pCl~er: ~ontinuó manteniéndose ese 

control sobre los aúiores,•y'se promovió la elaboración de compendios y 

extractos de' aq~éuas, obias 'co'nsideradas importantes, cuidando siempre de 

. que ílo pasarán icÍe~~ .:~xtr~~~s'' sobre religión y politica. 

·Así pu~s. ~ m;áiadb~ d~lsi~16 XIX, aun con la moderación del caso por 

la expurgación qúe se hacia de los libros, se había abandonado el aprendizaje' 

de la filosofi~ basada en la lógica escolástica y se había entrado en los 
-· ,-- . ' 

estudios basados en la filosofía moderna. Por otra parte, la filosofía, junto con 

otros cursos diversos, pasaron a integrar los estudios considerados de 

segunda enseñanza o preparatorios. 

': Ferrier (Francols Louls Auguste], Q.&_goblcmo considerado en sus relaciones con el 
Comercio o de la Adminis1ración. comercial en OP.Qsición con los economistas del siglo XIX, 
Madrid, 1826, 2 vals. ldcm, traducido y anotado por J.B.M, México, Cumplido, 1843. También 
~~~~ió Adrninlslración comercial opuesta a Jos economistas del siglo XIX, México, Cumplido, 

·i El siglo XIX. México, 17 deºoctubre de 1843. 
•• Elementos de sicolooia, formados en el Instituto Literario de Zacatecas con Jos autores 
siguientes: Salmes, Dcstull de Tracy y Heinccc10, 2acatecas, 1850.~, 1850. 
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Teologla 

Los estudios teológicos fueron fundamentales a lo largo del antiguo régim~n y, 

en el siglo XVIII, mani~vieron su presencia en colegios y universidadess. Sin 

embargo, las nuevas relaciones entre el poder temporal y el espiritual llevó a 

su modifica~ión,.asf' que.se insertaron en el terreno del regalismo."Para su 

estudio fuér~ni~caip~r~~os renovados métodos y de estudio e. incorporandéi y 
"»."·."- :.>:·····.'.'·· - ·:;-· :· . ·: . . ,_ .-

basados eri 'otras: Í:lis~iplinas; como fue la crítica histórica. y ·las lenguas 

eruditas. L:as maditi6a~i6nes habidas en 1os estudios teológicos durante e1 
t • '" · ••• e ' 

periodo ilustradÓ, nb~uMeroÍi otros cambios enei'tr~nscursÓ defsíglo XIX, 

Durante el period~ cii16~ial, e~ire la~ cát~dra~ ciet Colegio de San Luis 

Gonzaga existía pre~i·s~iri~Et~ ~~ª de teciiogia escolástica y dogmática, para 

cuya eríse~anza, de: aC:~érd~ a ias constituciones vigentes, se siguió con los 

textos del padre GÓ~ei';1a ~rimera, y de Melchor Cano, De Locis Theologicis", 

la segunda. La~t~dra's'e mantuvo abierta hasta 1631 aunque, de acuerdo a 
---- .,·=--·-'-,;..,---. '"'--' ·-· 

las noticias, en los'ÚltirnÓs años del colegio, contó con pocos alumnos. 

En el in~titut~ 1it~rari~, ~orÍ sede en Jerez no se abrió la enseñanza 

teológica. Fu~;Í,á~i~ 1'~50, cuando se.volvió a hablar de ella. El director 
., ,.:· .... ,- --· ,_ . --

Vicente H~yos indiCó enton~s qu~:' ..• ' 

No, habri~ ne~e~l~~d· de'. invertir grandes erogaciones pus con un 
sólo profesor;•_ dotado• conio•·están·los demás; bastaría para .dar 
lecciones, de". teologia. escolástica y moral, pudiendo exigirse a los . 

·.cursantes. asistencia··a. la.•·cátedra de•derecho."canónico y a ila 
academia de hisforia.eclesiáslica [.' .. ]y aun podríá.lográrse sin gasto 
alguno. arreglando con el limo. Sr. Obispo la ·aplicación, de .dos. 
capellanías." . __________ __ 

,.., Cano, Mclchor, De locis Theologlcis, Salmanticae, cxc., Mathias Gaslius. 1563. 
u, 111ro1me. 1850 
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Finalmente, en 1852 se anunció que se abriria "en el próximo año 

escolar." una cátedra de' teología con ei concurso de lln clérigo sin "gravamen 

ninguno."º' El cierrede la Í~stÍtució~ obUgóain,icia~ las lecciones sÓlo en 1.854: 

sin ser de estatuto, te~i~ la final id~~ ~e rClr.~~r ~~·r~'1a.~rrnra~cl~siástica; Sin 

:~::;o:\::~;::,~fü~i-Jl~.f ~.d:i~:~;adi!;~iaª~Zt~t~::;:~::.t:c~:: 
canceló ~~r~'.~1 ·1~stÍtu1d.'.cie~ z~~t~;;a;·: las '~á!e'cirii's' cie':iaáuit'ad mayor o 

prof~~ion~ies:'. 'i~ . \ '' · · ·.· · ' 

Si bi~~ i1alliá 1á•ate~ciÓii esta° l~tención éÍe opta~.~orla fbrmación clerical 
~·:'J ~ 

a estas a'lturas d~I sÍglo XIX, desde n,¡ p~nfo 'ci~''vista debe ~er considerada 
• '.· •. · ... \- .. "' '··'" , .• , .· ..... > , •.... ·' 

dentro de la nece~idad dei EstadCJ de prbveerse d~ sacerdotes, más que una 
•,: -, ' '•,'•'"'e•"'•,-.<,'.,,,.·,.'.._:-,•: ''•,'--'-'' "·'•- •• '--

idea orientada a i:onti~uar Llna líllea 'conseíVadorá en la enseñanza. Por otra 

parte, ta~6iéri rn¿~~tr,~'a1 Ést~d() ~~ ib~m~ción, regulando la formación clerical. 

Para _estas fechas, no exist~ especmcación sobre autores utilizados. 

Hasta bien ent~ádo el siglÓ XVII, la enseñanza de la jurisprudencia se centró 

en el estÚdio de los Jos ~ue'ipos legaie~: el civil y el ca~Ónl~o, tradición que 
.- .,_. •". ;, '• .. -- . ·- ·¡··--" ' • 

continuó; pese ala intrCJdÚ~ÍÓn del derecho real ~ri 177{_;, En esÍa época, los 
' '.-· ... , .•... -, '!• • - --· '• ·, -., · .•. ·::·· . • ... . ••. '·'. , ~ " : •.· • • . 

estudios jurídi~s erllpez~¡óri a ~ufrir'Ún~:reestrJciruiadón; ~~ p~rticular, por 
: •• - ' ' • • • • , ' • • • • ' • • '. 0 '. ' ' i ~' , ' . . . , . - ' . - -

ia introdué:c.ión de nuevas· . asignatufas; ; pues •. a·•· los esiudi~s .• t(adicionales, 

basados en el. derecho roma~Ó, s~ Ínciirp~[Óipaulau~~rriente' el . derecho 

natural. y eL de gentes, en principio.•·corn?•a~uE!stqsaLpri111efo·:~~spués 
apareció, como una prerrogativa· de lcis. estados' riaciÓn, el d~rech~ patrio. Én 

gran parte, la transición de los saberes juridicos · tradiCionales hacia otros 

modernos, se debia a nuevas situaciones de hecho; que requerían d~ 

Informe 1652. 
•
8 Peset y González, 1990, 2, P. 32 
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respuesta jurldica. La orientación de los estudios se daba, sobre. lodo, hacia 

las doctrinas regalistas. P~r otra paite, conviene recordar tamibén que, durante 

el antiguo régime~ ~ubo sle!npre ~predominio ·de los estudios en derecho 

canónico sobr~ los cl~iles_'situá~ió~q~ecambiÓ en ';I sigloXIX. 

~~il~I~~~~~J;;~~giª 
civil y ~~trio. ~·o~teri6'if~¡,\¿, foi diver~o~ ~ianes de.'. estudio propu~ieron 
am~icio~os .estudios'en la mát~ria,. y.si no pudie.ron'i.mplantarse~'sin .• embargci, 

~lgú~as ~oticl~;;s~b~¿:e1 .~;ti~~º ~Íe~i~~s~~i~~rio;'.i~r~;,;;~~·qu~.·h~~ia je3o, 

estaba. abierta esta 'ense~anza: Ádemás,/en•1831;' cuando fue .cerrada la 

.·corporación; se ~ant~nl~'en él duirii:~1~1Ti.uriJ:~¡edr~.~e ¡ürisp~udencia: No 
sé .éono~e. cué1e~~·¿ra'ri .. 16~té:qeis l~idp,s ~~ ~sota'rl§.s. Jal .~~z.: ~~!re.ellos se 

enc0ntr~rian l~s éon'suiucionés g~n~rai y la.del estado.\ . •·•·•• .. ··• 

ApartÍr ,de ·1a3z,).cu§ncioc()~en~ó s~funcio~ami~.nt6 ~1a·· Casa .de 

estudios.en Jerez, los sáberes fueron abiertamente 'orientados a la formación 

.. en·j~·risprudend~, pu~s . en el establecimiento se dotaron dos cátedras de 

derecho: una de civil y la otra de historia eclesiástica y derecho canónico. Los 

autores seguidos en la enseñanza fueron: leyes por el libro de Alvarez, 

Instituciones de derecho real", y el de Sala, Ilustración del Derecho real de 

España. Reformada y añadida con varias doctrinas y disposiciones del 

Derecho novísimo y del Patrio'"; derecho canónico por Selvagio"e historia 

111 José María Alvarez, Instituciones de Derecho Real de Castilla y de Indias, Guatemala, 1816· 
1820, 4 vals. Reimp1eso en la Habana en 1825 y 1854. Corregida y aumentada por Doroteo 
José de Arriola. 
11

" De Juan Sala hay dos ot>ras: Ilustración del Derecho real de España, reimpreso en México, 
Ontiveros, 1807·1808; y en París, 1837 y 1867, en 2 vals.; e Ilustración del Derecho real de 
S:;paña. Reforma_cm_y añadtda con varias dar.trinas y disposiciones del Derecho novísimo y del 
Palrio, México, Imprenta de Gnlván, 1831·1837, 4 veis. Existe de esta segunda otra edición 
publicada por Cumplido en 1845 en 3 vals. Véase el artículo de Pesl!t, 1988 Nos inclinamos a 
pensar que el scnundo tex1o era el rccoincndado para la ct\tcdra de leyes 
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eclesiástica por Ducreux''. En el caso del derecho patrio, elmétodo a seguir 

era explicando las consiuucic;mes. general ·y partiéular. y que et profesor 

propusiera "casos prácticos para que los re_sue_lvan los di~clp_ulos"." 

Por C:Ítra_p~rt~/cabe observ~r~Úe fos._iextosfueron ~asignados por el 

gobierno del ~~tad~.; Es •• decir/por est'a · primera'~ocasión· 
· comp~ienci·a·éie I~~ tr~f~~?~~s.de?col~gi~ I~ s~le4ilÍn.}: : 

~~éapó de. 1a 

Cá 1óí-maé:ión en ¡Jri.sprude~éi8 rlie; coiisoiiéléndóse poco· a poco, y no 
:·.·.·.·:·. :·</,,~.:.··. <:-," "·/.· >-. __ ,.-:··"(,:·u>,:~<·~::··_:·~--"-<,;-~:~,:;~ .... :·-- -.:·:··. ·_ . 

existió un·. rompimientÓ;cuarÍdo· se'.trasl.ádaróiiJas.'Cáieélras .. ••de Jerez a 

zacactééas, por ~1ii:'oni~~rici,•1úi cio~ti~t~nd~~~ ciíd~ ~e;má"~ ~1 • pla~ de 

~:í~~~~~e::L:±:;:~~at~ 18-ti;~~'.~r:lt~ui1s;i~J!t}:~~a5;a::b¿::2:~ 
1644, se intrÓd~jo el estudio ciei derech~ náiúral y de gentes.'. 

"·., ,, ., ... ~. . '.•' . ,. ·' '· . . '... ,. ' ·." - ,, 

En cuanto a los : autores, el derecho romano se. aprendía en el 

Heineccio" ,iii~n,tras que para el ~ivií se mante~ía ~; Al~~rei, y ~n el ~n6nic6 
se empl~aba tanto etde Juan Lorenzo Selvaggio, como el de Ca;los ~ebasUan 
Berardi''. El derecho público, derecho de los pueblos y los principios de 

legislación, era aprendido en el texto compendiado por Joaquín Escriche" de 

MI La obra de Juan Lorenzo Selvaggio se titula lnstitulionum Canonlcarum llbri tres ad usum 
Semlnaril Neaprolj!ann., Matrii Sancha, 1778, 2 veis. Fue adecuada a la legislación española 
en ediciones de 1764 y 1789; existe una edición en castellano: Instituciones canónicas para el 
uso del Seminario Naoolitano, trad. del Latín de la edición de Madrid, 1791, y de Sevilla en 
1846, 1 t. 
~= Oucreux [Gabriel Marino}, Les siCclcs chrcliens o l'histolre du chlstianisme deos son 
és1ablissemen1 et ses proorés, París. 1775-1777. Fue traducida al español en Madrid, 1788. 
"' Reglamento de la Casa de estudios de Jerez, AHZ. rondo jefatura política, serie instrucción 
pública, subseric generalidades, caja 3. 
8 ~ Helneccio, Recitaciones de derecho civil romano, 4 vals., trads. por O. A. M. de Cisncros y 
Lanuza, Sevilla, 1829 De5pués hubo airas traducciones· Madrid, 1630, 2 vals.; Elementos del 
derecho natural y de genias, trads. del Latín por O. Juan Díaz de Baeza, Madrid, 1637 
"~ Carlos Sebastian Berardi (1719-1766), canonista italiano, fue prefecto de la Facultad de 
Derecho de la Univer.:.idad de Turin y profesor de derecho canónico; escribió diversas obras en 
la materia. Berardi, Instituciones de Derecho cclesiitstico. obra póstuma dividiaa en dos partes, 
trad. del latin e ilustrada con notas por O Joaquin Antonio del Cammo, Madrid, Viuda de 
lbarra, 1791. w vals. (la 1a. ed en lalin era de 1774) 
11

" Joaquín Escnche Martm (1784·1847). Jtmsconsulto español, dedicado a las humanidades y a 
la filosoria; tradujo obras de Horncio, Jelfcrson y Benthílm, es autor del Diccionario razonado 
de legislación civil penal ~o~rcial foren~. 1mnreso en Paris, Casa de D. Mariano Alcacer. 
1631. IV-701 pp; reimpwso en Mé>:.1co con citas. nolas y adiciones del Lic. Juan N. Rodriguez 
de San Miguel, Imprenta de Galv<in. 1837 y en 1843 
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Jeremy Bentham, Elementos de legislación"" y de Louis Antaine Macarel, 

Elementos de Derecho polltico". 

En esos mismos años, Teodosio Lares manifestó su interés. por 

consolidar la enseñanza de. la juri;piudenciá'. pues solicitó a M~riano' Otero 
' . . . . ~ -· . -· -.. · . - .. , .. (" . ', 

información sobre. los. autores ~eguidos én. el curso~d~ leglsla~ión. en los 

colegios de la capital.~~~siflli~rno, e~es~~ílígnces ~~.:cr~óuAa Ariademiade 

Jurisprudencia Teórico Práctica.-.•;· ·· - <-' 
' -~ . 

Los. dat?s quk s:eue')e~ \¡ara' los· ~rlos d~'.1845 ª .. 18S4 _indican, por una 

parte/ la persi'sténci~ ~·;¡ '91 ~~o:'cie aigu~~s aÚt~r~s i po~; ia ot~a. importantes 
~ . - ... . . ·.~ . 

innovaé:iones :: acordesi<cenj nuevas Cátecfras.·:<En 1847, los estudios 

profé~iÓnal.es !_de ]uf¡sp,rüdeí)cia_· inclul~~\los : C:ürscis · de. derecho romano, 

derecho éivil,'criii,iñal y .b'anóniCÓ,•:;asi•~pO'.rno cuatro academias. Nuevas 

innovácio~es ~~; ~~~'seíltarori h~'cia 185~/ c~~~d~ se introdujo el estudio del 
. . . .. .. . ·-.. . . '· 'i"-

derecho cdmidal a¡irendido en el texio de JJ~;, SaÍa Tratado de delitos y de 

penas00
: Tambié_n er.i estos a_hos se elTlpe:i,arori a leer para el derecho natural, 

a un Íiberal éur~pe~; Hei;.;ri¿h Ahre~s91 Yúri norteamericano, Henry Wheaton" 

a los que, por ciertoictés681ificÓ.Tecicfosio Lares desde su papel de Ministro de 

Justicia, Negocios Eclesiásticos e Instrucción .Pública. En 1854, al permitirse . . - : . . . 
la reapertura de la institución, se hizo sin la Cátedra de jurisprudencia, la única 

formación profesional que había dado hasta entonces el Instituto Literario. 

"' Bentham IJeremy), Principios de legislación, 1842, 2 vols. traducida al castella~o con 
comentarlos arreglados a las circunstancias y legislación actual de España-·por O. Baltásar 
Anduaga Esplnoza (1841-1843). En uno de los lnfonnes del Instituto Literario de Zacatecas se~ 
especifica que se utilizaba la versión compendiada por Escriche). 
1111 Macare! (Louis Anloine} Elcmenls de droit oolillil!!Q., 1833. La traducción del francés por D. 
Fclix Enciso es de 1838 en 2 vals. 
ic•i AGN, carta de Mariano Otero a Teodosio Lares, fechada en México, D.F., 1o. de mayo de 
1844, rollo 154. 
9'• Véase la nota 68 Era utilizado en Zacatecas el Tratado de delitos ycle cenas, una parte del 
libro dos. 
'
11 Ahrens (Heinrich]. Cours de droit naturel, Paris, 1838; Curso de derecho natural o de filosofía 
del derecho, Poissy, imprenta de Arbieu, 1853, 1 vol. 
'':. yvheato? (He.nry), ~lements of internacional law with a sktch ar the historv of de scicncc, 
Ph1ladelph10, Pnnt Gnggs and Ca., 1836, 1 vol; ~e nations, N. Y., 1845. 



Medicina 

La medicina. experimental fue una de las .actividades cientlficas Hustradas más 

consolidada; tanto por la profunda. renóva~iÓn .d~ cono~imie~tos que implicó, 

como.por el .rápido proceso .dE!. asimila~i.ón.quese' hacia d~:.1~·~ nov~d~des 
médicas, .realizadas en.··P:arti~laí,; e11. Eur~pa';. En 1él' Nú~vá;Esp~ña; su 

enseñanza no ie iricluia enYcolegi()s;y en la Üni~ersicl~d'se manÍenla 

reticéncia ·~· if1novái lo~: éstÜdios .rTléclÍ~~s. ;eontinuándo:01<aprendizaje 

tradicional. La situa~ión en la;pro~i~ci~~ del Reino ~ta de' mayc)r atraso: 

. El casÓ ~~; J¿~ ~Ji~ ~b~i~g; 1b l•a2,:.ua':ep}e:.Í.rr1'.~u •• r .. ' .. a·~·.u···d·•~e·~ .. ; .. •ulan·.:a·~.···.".•cás.et •. e.ñ.·:d·.~rn.·a:~.¡d.· e~ea· slaa 
medicina no existió en su's estudiosá . . . 

materia en Zacat~~~ se diCl basia~ie"entrado el sigl~ XIX. En ~facto, ria fue 
~;;_ -:-.~ . - . ' - . - - - '~. - -· --

sino hasta 1a39, ¡;éc;J ciespLés:cie 1aapertúra d'E!i'.tnstitutaüieraria en .1a 
. . ' ... - .. , .... ' ' . ,·, - . . .. -·.· -. ·'"'" - .;- ,~ .-. ,, .- . '., '.,,· .. ' ' '' ' 

capital del estado; cuando se logró establecer es~ 'materia, gracias a que un 
• .'-, : • \,·.- :.·: ·, . : ·- ·\'.::..-- ···:.--· ;". :: '-· . ,_:·.· , ... _., -.'<-<···-· ¡·· •. : º'~.-.- - .': 

individuo, : Sebastíári' Delgado!• se. ofreció. a. darla : gratuitamente. En. dic!Íos 

estudios, de ac~~r~Ó ~ I~. ref~íªÚfi~;.fyti: ~f[~ ~ibli~ d~ 1~s~ .materia, se 

empleaban al menos: textos · de•. Maygrier,: Tratado ; al~,i:'ental" de .Anatomla 

descriptiva", de Bayle,' Ariatóinta g~~~r~I'' y Lá'F~iei FisioÍ0gla.'••:. Lo~ cursos 
.\' ' ' '~ '.. ,,;-, :'"· •:;.' 

abiertos eran, Miología, Explagriologia;'Anatomia gener~I y.fisiolcigia: Es decir, 

tanto por las cátedr~s como por los autores, re~uÍta claro que se Irá.taba 'de 

una enseñanza de la medicina moderna, experimental. 

" Baldó, 1984. 
9~ Maygrier (Jacques Pierre). El texto utilizado fue Nuevo manual de enlomia o tratado 
metódico y razonado sobre el modo de preparar todas las partes de la anatomja sequldo de 
una descrlnción completa de estas mismas partes, 4a., edición, revista, corregida y 
aumentada. Traducida del francés al español por D. Manuel Hurtado de Mcndoza, Madrid, 
Imprenta Calle de la Greda, 1820, 1 vol. De acuerdo con Fernando Martincz Cortés, el libro de 
Maygrier fue apenas un compendio de anatomía descriptiva que no incluia los úllimos 
adelantos realizados por BicfJat. Véase Martinez Cortés, 1987, p. 71. 
9~ Bayle [Antonio Lorenzo Jessé), Manuel d'analomie generalc, París, 1827. 
9!. La Faye [Jorge de), Principios de ciruiia ... , trad. del francés por D. Juan Galistco y Xiorro, 
médico en esta corte. Segunda edición. En Madrid: En la oficina de Pedro Marin, año de 
MOCCLXXI. idem, Madrid, 1773ó1778; idem, Madrid, 1781. 4a. ed. Madrid 1789, lmprenla de 
Pedro María. 



247 

Hacia 1841, el profesor de la cátedra solicitó se. le.pagaran sus servicios 

y el gobierno accedió, asignándole la cantidad anual.de 30.0 pesos, es decir, la 

cátedra se ~ncaminaba a su consolidación. Sin e~ba;~o, en diciembríi. de. 

1843, debido a la Reforma de Baranda, se ordenó supri~i; la e~se~anza :ele la 

·medicina,. por considerar la Junta Directiv~ Gene
0

ra~ ~e ~~t¿cjio~ de I~ Cillclad 

dé México, que eran insuficienles Jos recur~;s d~: le ;;,isiTia para·~ ''fo;mar 
' ,_ .. , ·,. -,.._ ... ; . . ,_: ' .. 

profesores de esa ciencia", ni tenla, en opiriiÓn de Ja ju~ta; áútores modernos 

ni in~trumental para la práctica. médica .. ". Despué~-~e ,esta {echa, ál ·menos 

tíasta 1855, el Instituto de Zacatecás no': volvió a tener .Una .cátedra de 

medicina. 

et proyecto de mlner/a 

La minería era la principal actividad ei;;nómica de .la provi~cia de .Zacatecas. y 

fue, desde el siglo XVIII, aspiració~ de alg~~os~ ~e~~res sociale~ contar con 

esta enseñanza que beneficiaría ríótabÍem~~te la ~-r~dJhcióri. Sin embargo, 

pese a los esfuerzos realizados .en .dive!sos. ITlO~e~tosi nu~ca logró abrirse 

una cátedra de estos estudios. :.,:'.' , .. · ., > /; 
De hecho, en 1812, la Cor~nahabla concedidoJá ape~urade una 

~~~:~~:::~:u:e n~~:n~:g::9ltf!j::~:i¡~±~~~ª~f ;1~l~f {::~:;:••~: 
intentó nuevamente, pues ~n 1831,"se présenió,anté e1:congreso. local la . 

iniciativa de crear tr~s cátedras. Ó~i~niá~~~ •¡¡' ~~~~' ;orrri~ción: una de 

matemáticas, otra de física ~ I~ t~rcér~ d~.·~i~~r~ldgi·~.;, ufl ~eg~~do inte~to se 

hizo en 1 M5, cuando la Compañi~ Za~tee:i.río~in~xi'cari~ 0°tcír~ó fondos al 

Instituto literario para la creaC:ié>iléiÉ{dos~Cátedr;¡;;·~~~dr~¡;;~r~l;gía y otra 

de matemáticas. Sin embargo, al entra¡ ~n vi~en~Ja el régimen centralista de 

" AGN, Justicia e Instrucción Pública, vol. so; 11. 16 '.· : · 
,. AGN, Justicia e Instrucción Pública,:Vol. 91, ff. 6-_9 



gobierno, había que solicitar el permiso correspondiente a la Junta Directiva de 

Estudios en la Ciudad de México, la· que negó la autorización .Y condujo al 

tracaso este nuevo intento. E1 argumento esgrimid() par dicho órgano fue que 

faltaban al Instituto !~~ cátedras efe física y química, ,Í,áquÍnas e insfrumeri'tal 

necesario y;> además.~ ¡)()[ illi~n~r un fuerte • trámite legislativo, deb~o a la 

existencia de urÍ decr!l'to<de 30 de septiembre de 1645 que ordenaba el envío 

de ieis jóveneJ'za~te'éánoi d~ algunos de los minerales, al C~legio :de . __ ,, '.o .. · : -,, . , _._ .. _. . -- - . . ..-. . . 

MirÍeria de '·ª ea~it¡¡I, ÍJ.or !oque recomendaba la formación de dos bécas. · · ·. 

A pes~r d~ ¡()'.anterior, la legislatura estatal aprobó la creación de: una 

cátedra de rria~eÓiá¡¡¿s, :v. en 1847, el director propuso la aperturade las 

carrer~s de ~;,s~yador, apartador de oro y plata, beneficiador de metales e 
: .. _;. - ·, 

ingeniero d.e minas." Una cátedra de química solamente fue posible en 1655. '"' 

E/dibujo 

El dibujo fue considerado uno de los aprendizajes necesarios' a aquellos 

individu~sinÍeresado~ e;, lasdisciplinas.té~casód~utilidad inmediata en las 

artes. Su auge inició~~ Euiop~ a fines ~el iiglo ~VIII, y hubo lugares fuera de 

los colegios·~ universi~ad ~ara su.~~rendiz~je. 
El calegio:s¡;mi~ario ci~)la~:; !.Gis Go,nzaga no tuvo nunca una cátedra 

de dibujo, au,1que. al tcirmarse el e~tadi:ide Zacaiecas, esa enseñanza técnica 

· '.;f S~1!1& ?~tJJjt~~it;:::.~~::::::: 
de sagund~ ensefiariza ~: pi~~ª;~f~i¡()~.-·Aci~~ás; ·se instaló también una 

academÍa pa;a I~ prá~ti.;¡ 'el~ e~ie :~rt~, p~e~ sé fue afianzando al paso del 

tiempo .. 

w Informe 1847 
11
"' AGN, Justicia e lnstruccl?n Pübllca, vol. 91, f.126 
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La biblioteca 

Un análisis profundo de los saberes trasmitidos en las instituciones de 

enseñanza ·de Zacatecas tendria que tomar en cuenta todos los textos y 

autores existenÍes en las bibliotecas de cada una de ellas. El material con que 

se cúe~la' es el inventario de los libros de de la Casa de estudios de Jerez, 

parte de los c¿ales perteneció antes, seguramente, a San Luis Gonzaga. Se 

trata de una 'lista del material existente en la Biblioteca del establecimiento 

jerezano, proporcionada en la visita que realizó el comisionado de la Junta 

Directiva de estudios en 1833, José María de la Campa y, también, de una 

relación de libros comprados para su biblioteca en ese mismo año .. En el 

primer caso, encontramos; las Instituciones civiles por Beleña'"í (4 vols.) , 

Historia Eclesiática de Gravasen'"' (7 vols.), el Brisson (14 ~~Is.), I~ fH~sofía 
del Abate Francois Para du Phanjas"' (2 vals.) , el Altieri (2 o~ra.s, 6 vals.), el 

Almeida (22 vols.), un Atlas de López''" (1 vol.), una Ge~grafÍá de'. Florez'" (l 
vol.), el Chavaneaut de Física (1 vol.), Abeli'"' ( 2 vals.); ~~rte.de~~ráfico (1 ); 

Furcolino (1 vol.); Caunbefer (1 vals.); Hist~;ia ~é:1'esil'~uc~ c2;'vols.); la 

historia natural de Bufen'"' (22 vals.), el manual de irístriicción de. la juventud 

101 Beleña, Eusebio Ventura, Recopilación sumaria de lodos los aulas acordados de la Real 
Audjencla y sala del crimen de esta Nueva Esoaña ... , México, Felipe de Zúñiga y Onliveros, 
1787, 2 vals. fól.18 h. 100-114-373 p.= 3 h. 428 p. 
10

l Graveson (lgnace-Hyacinthe-Amat de), Historia Ecclesiastlca tum veteris testamenti In tres 
lomos divisa tum et Novi lestamenti cologuls digesta in novem tomos, Augsbourg, 1751, 
1756. El 20. lomo era l'hlstorire ecclesiastique jusquén 1730. 
101 Abat Francois Para du Phanjas (1724-1797) filósofo y malemálico francés. Elemenlos de 
filosofia, lrad. del francés por D. Lucas Gómez Negro, Valladolid, 1796, 1 vol 
11~1 Existen varios atlas de Tomás López. especialmente dos de ellos pudieron ser los utilizados 
en la Casa de estudios: Atlas geográfico de la América septentrional, París, 1758; Dos atlas 
elementales de geoqrafía antigua y moderna propios para las escuelas. 
M FlóreL [de Selicn y Huidobro. Enrique), Clave geográfica para aprender geografía los que no 
tienen maestros Madrid, 1769. 
11

'6 Abelli (Luis). escritor eclesiáslico francés, escribió más de lrinta obras. Entre ellas, 
C_!"Jmnendio de Tea~. Vida de S~ente de Paul, París. 1764, Traité des Hérósies C1661 ). 
10

· Buffón [Jorge Luis Leclerc, conde de]. Historia natural general y oarticular, Madrid, 1783-
1791. 
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de Gobinet"" (4 vals.); la filosofía moral de Antonio Muratori"" (2 vals.), Boucat 

(2 vals.); Gonet (1 vol.); el Heinec:Cio""(2 vals.), e.1 Jacquier'"; Ga.nducio (2 

vals.), Horacio"' ( 1 t.); Babinot'" (1 vol.); y cuatro mapas geográficos. 

·El tr~sladode [as ~bras~nteriores del Colégio d~ Sa~Lui~ G~nzaga a 

la biblioteca;deJa.Casa'.de.estudiós de Jerez fue hecho en,1832. Algunos 

autores perténeclanala i::orriente ilustrada, otros habian sido' prohibidos en su 

mo~ent~. ~mb~fuer~~ los casos de Bufón y Gravesson. Habiatambién los 

que fueron e:i;n~icierados de gran relevancia, tal fue el caso de Florez, con sus 

geograffas, y algunos demasiado antiguos, como el de Babinot. De este grupo 

hubo ~autores;: de los que no he podido localizar sus referencias 

biobibliÓgrifi~~· • ...•. 

En ·cambip, las peticiones de compra hechas.·: hacia 1833 hacían 

hincapié en .. la adquisición de autores más recientes, d bi~n de textos hechos 

expresamente para los jóvenes, en especial los denominados catecismos, 

muchos de los cuales procedían de Inglaterra, de la Casa Ackerman. '" En la 

lista de sugerencias se pidió, por la junta de profesores: el Diccionario de 

11111 Goblnet (Cer1os). enconlré tres textos: lnstrucctions de la jeunesse (1665); !n~tructjons sur la 
penitence et sur la salnte Communion é lnstrudions sur la maniére d'etudier Probablemente la 
primera de ellas fue la utilizada pues fue traducida al castellano: lnslrucclón de fa !uventyd en 
la piedad cristiana sacada de la sagrada escritura y de los Santos Padres, compuesta en 
k:tloma francés por ... y traducida en castellano por D. Juan Antonio Turbique. Barcelona, 
Consor1es Sierra y Oliver Martí con licencia del Real y Supremo Consejo, 1795, 4o. 6 h. 356 
pp. Fue reimpreso en 1818 en la imprenta de Sierra y Marti. 4o. 6 h. 356 p . 
• ,,., Muratori [Ludovico Antonio], La filosofía moral deciarada y propuesta a la !uventud, 
traducido por el P. M. Fr. Antonio Moreno Morales, anñádense las advertencias morales de 
Monseñor Cesar Speziano, traducidas al castellano. Madrid, lbarra, 1787, 2 vals. 4o. 
110 Heineccius [Jean Theophile) Elemenla phitosophie ralionalis.- Ex principiis admodum 
evldcntibus justo ordine adomata Editio p1irna acuratissima- iuxta sextam genevesem
Purgata, et ad usum Zacatecanensis Lycei- acomodata.· a Thcod. L. J. c. in eod. Lyc. 
Rectore.- Zacatecasis- Sumptibus eiusd Athenaei Praela Regente Aniceto Villagrana.
MDCCCXXXIX. 72 p. Véase Valverde Téllcz, 1989. De acuerdo con la ficha anterior, antes de 
ser traducida por Tcodosio Lares, se usaba la sexta edición genovcsis. 
111 Jacquier, lnsliluliones philosophicac. Compluti. Lópcz, 1794, 6 vals. Fue traducida por 
Santos Díaz González, Madrid, López, 1797. 6 vals. 
m Horacio Flacco (Quinto}, Epístolas o Ar1e poética,~ o Sátiras. 
m Sabino! (Albert), poeta francés. nació a fines del siglo XV y murió en 1570. Escribió también 
un libro llamado La verdadera religión y sus fundamentos, y otro Discursos himnos y 
alabanza. 
•u Véase arriba en el apartado sobre filosofía, la referencia a la Casa Ackerman. 
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Valbuena'" (2 ejemplares); el diccionario de Jiménez ad usum puerorum (1);. 

los Oficios y Diálogos de Cicerón, traducidos por el propio Balbuena (1 ); la 

Aritmética de Lacroix"' (2), las Lecciones de aritmética y de álgebra por 

Moreno y Escoiguiz"' (4); las Lecciones de geoqrafia por Gaultier"' (2); el 

Curso completo de geografia universal antigua v moderna, por Letronne'" (1 ); 

Elementos de geometría y trigonometría por Legendre'"' (1 ); el Compendio de. 

matemáticas por Vallejo"' (1 ); Recitaciones fisicas por Bertrand (4); · el 

Catecismo de la federación mexicana (6); el Catecismo de historia natural (4), 

el Catecismo de química (3), el Catecismo de ambas trigonometrías"' (2); el 

catecismo de astronomía (2); así como El nuevo Robinson"' (1 ); el Informe de 

Jovellanos"' (1 ); y la Lógica de Condillac'" (3). Todos fueron adquiridos.'" .. 

115 Valbuene [Manuel], Ojcclonario latino-español y español-lelino, Madrid, 1793. 
116 Lacroix [Silvestre Francisco}, Tratado elemental de Aritmética álgebra geometría y 
trigonometría, traducido de la obra en francés Cours de mathématigues, 1 O vals (Peris, 1799), 
por José Rebollo y Morales.M. Imp. Real, 1818-1821, 4 vols. (También Valencia, 1812); 3a. ed. 
Madrid, 1828, t. 1; 4a. ed. 1835. 
111 Tal vez se trate de José Moreno, arquitecto y escritor esp~ii'.vi (174S.1792), quien escribió 
un Tratado de aritmética para uso de las escuelas. 
1111 Gaultler [Eduardo Camilo], Geografía , fonnaba parte de su Curso completo de estudios, 
Integrado por 1 O volúmenes y publicado en Londres. 

119 Jean Antaine Letronne (francés, 1787-1848). Curso completo de geoarafíe universal 
antigua y moderna, trad. por J. F. Carbó, Madrid. Bolx, 1845; Barcelona, Temer, 1846. 
Reimpreso en Paris, 1850, Gerona, Sureda, 1854. 
'"' Legendre (Adralano Maria), Eiéments de geomclrje, 1794. Esta obra fue clásica al menos 
duranle un siglo. 
'"José Mariano Vallejo (español, 1779-1846). Se dedicó a las malcmállcas y a la pedagogia; 
estuvo durante nueve años en Francia (1823-1832). Publicó Tratado elemente! de 
matemálicas (Mallorca, Melchor y Felipe Guasp., 1813, 4 vols.; 2 ed. en 5 vols., 1844); 
Comoendio de matemáticas puras y mixtas: Nociones geoaráficas pera comorender la nueva 
división del lerritodo español (Madrid, 1834). 
mNuf\ez Arenas (José], Calecismo de ambas trigonometrías. Londres, lmprena de Cartos 
Wood, 1828. 1 t. 
m Tal vez se trate del libro del alemán Joaquín Enrique de Campe llamado Robinson Je jeune, 
obra que adoptó el fondo del Robinson Crusoé de Daniel Defoe para crear una obra 
pedagógica dedicada a los niños y jóvenes. La novela de Campe, escrita 01iginalmente en 
alemán, fue publicada por primera vez en 1779-80 en dos volümenes y traducida a todos los 
Idiomas europeos. Superó inclusive la rama del verdadero Robinson, ta que, por otra parte, 
l~vo infinidad de versiones. En francés se publicó en t793, 1794, 1801, 1812y1818. 
1

• 1 Jovellanos y Ramirez, Gaspar Melchor de, Informe de la Sociedad económica de Madrid al 
Real Supremo Consejo de Castilla en el exoediente de Ley Amana, (Barcelona, 1795: Palma, 
1814; Lérida. 1815; Maddd. 1820) 
•:' Condillac (Etiennc Bono! de}, La lógica o los primeros elementos del arte de oensar, trad. 
por D. Bernardo Ma. de Calzada, Madrid, 1784. Esta célebre lógica se reimprimió en Madrid, 
1788. Burdeos. 1825; Barcelona, 1817, 1823y1827 
1:

6 AHZ, fondo jefatura po\itica, serie instrucción pUblica, subseric gastos, caja 2. 
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El cambio de las cátedras de Jerez a Zacatecas debió implicar también 

el traslado de la blblioteca.:Además; a lo largo del periodo de funcionamiento 

del Instituto; seg~rament~ el ~c~r'lo continuó enriqueciéndose con otras obras . · .. -, ·•-,. ... - . -

de autores de· d.ivers~ !encÍ~ncia, pasando a formar parte de un material a 

todas luces ecléctiea: Ün i~forrné presentado a las autoridades, en 1846, 

señaló qJe s~ co~taba con la cifra de 927 ejemplares, can ~n total d~ 3, 1 S7 

volúmenes.'" E~·súma, la institución debió contar, a mediado~ del siglo XIX 

con una importante bib.lioteca en· 1a cual se apoyaban los prófercirés para· 1a 

enseñanza. 

Málodo y 6xamenes 

Además de saber qué se enseñaba, tratamcis de .conocer cómo se trasmitían 

los conocimientos y los~mbios.quehub() en esa pré;uca a lo largo del siglo 

analizado. 

Las constituci.on~s para el Colegio de San· LJi~ Gonzaga de Zacatecas 
' ; ' ,_ ,• . .· ' . . " ·• '• ' . . ' ' . 

especifieaban. corn~ iiiétod~ a :~egÚir en los' 'éstuclÍos de cada una de las • ' "•'. .,. ,. ' '...'.__,_;; .. <•e ! - ' . ~ . ' . . . 

cátedras; la e~plÍcaciórí de lo~ autores por 'parte deÍ cateclrático y, después de 

esÍo, un rep~;o de las iecefones entre los propios estudiantes: Asimismo, se 
:· _,. .""·· ' ;.· .. ·,_;. , •r, .•. • . ··' :. . ' : ; . ~"..'..>' . - • 

reunirian en 'Academias din ~n pas~níi/.qu~ sel\aiada. los. "arguentes y 

sustenta~tes ~e :~~~IÍa ~íl~iusÍó; qt~-hu~l~;e~ á~ig~·~~()previarnente. "' 
Al final del curso, cada aluinnó tendÍÍ~ qÜe presentar una oposición, en 

la cual tenía qáe erguir sobre púritoselegidÓs previameni¡·por:é1 Cátedrálico y 
---~· --_--.~-h~-'-'-~·--.-=-=o-'-o.•'0'--'--'~:'~•="--'"_.:_._;7'= .--',,-:......__ __ •_e· 

preparados é:on antelación por et sústentárite .. Después. de esto, .'se . le daba 

una calificación, y si era solicitado, s~ le dab~ Jn/c~rtifi<:a()/~n qLe avalara 

sus cursos ante otras instituciones y, sobré todó; fre~te ~ ¡~ ~~al Universidad. 
. . ' '_, :,_'_,· ·'.,' .·. ' . , 

-,,-. A-H-Z-.-,o-n-do-¡-.e-ra-lu-ra_po_li_lica-, sene lnst,;;cclón pública, subscrl~ esla~isllca, años 1826·;848, 
caja 1. .,.. . 
1 ~ AHZ, fondo poder legislativo, serie leyes y de~retos; ~ja 1. 



25J 

Ni maestros ni colegiales podrian hacer cambio alguno en el señalamiento y 

distribución de horas indicados en el plan de estudios, "ni mudar, ni, variar cosa 

alguna sin expreso consentimiento del Exmo; Sr. Virrey"; cosa .que tampoco 

podría hacer el rector o vicerector. El método p;aCticado, sf en\erdad se 

siguió así, debió mantenerse al menos hasta 1826, ~~-~ndb se t;~t<) por ~rimera 
vez de reformar la enseñanza. 

Las nuevas directrices del método de estudios ~;asentado eri 1826, 

indicaban que era el profesor quien debía leer y explicar .las leÍ:ciones, y los 

alumnos tomar apuntes, sin dictado. En cada cátedra había ligeras variantes a 

esa práctica y, lo más importante, se decía que el fin de las oposiciones era 

calificar si estaban apios o no para pasar a la siguiente cátedra."' Esto era 

solamente requisito para quienes quisieran seguir una carrera literaria, pues 

todos los ciudadanos quedaban en libertad de cursar cualquiera de las 

cátedras establecidas. 

El rector envió sus observaciones. en 1827, respecto dél_ anterior 

método, pocos meses después _de .ordernarse' fuera ·;.aplicado .. Sus 

apreciaciones sobre' la tra~rnisiÓnde conocimie~tos so~ d~. surna importancia, 

como puede verse a ·c6ritinJaciÓn, p~~s ~bser'.vab~' que/"es'té ~rt: 16 '(del 

recién aprobado mét~do de ~studio] s~l\al~· 2 horai de ~Íase sin :i~terrucción 
alguna. Esto;~ ~as de ser ~~masiado penoso, ~rinci~~l~~~I~ a los discípulos, 

_, .. ,. -···' ' .... ,· .. ",_ 

p(i~ deber estar sentados tanto tiempo, deve advertir';!;, ~~e ni el método ni el 

. est~tuto, se designa tiempo para dar las leccione~: d~ -memoria, como es 

preciso en fas clases inferiores: ni se tubo presente qúe, reducido el estudio de 

todas a la ecsplicación de fas materias y a la inteligencia de los autores, son 

necesarias las conferencias mutuas, en qu13 cada uno repite lo que se dijo en 

la Aula, propone sus dudas y ejercita fas lecciones; y si acabadas las dos 

horas se van a sus casas, y lo que oyeron, o no lo entendieron, o no lo 

•~ AHZ, fondo poder leglslellvo, serie leyes y decrelos, caja 1. 
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retuvieron, ¿qué habrá de hacerse?. Volverán lo mismo que s.alieron: si el 

catedrático se pone a repetirlo, pierden el tiempo los dem_ás, y ~i se quiere que 

se reunan afuera para el ejérC:icio, es imposible." '-_ - • • < ::-.. -''• ,,:. -,,-_ .• r \ ~; • -~ - - •; -"•_ '• :"•. • -~ 

El argumento conti.nuaba in~icando IBs ventajasd131,mét()do antiguo, en 

particular P()Í q~e. se,,dab.an: prirnere>', leccio~es. de m~~ori~; seg~ndo, . por 

espacio de úna ho}a, 1~'expli6a6ión'de,lo~eatedrflticos; y)ercero,;média hora 
- . ·. .- ~ - ·:::·:.-: -'.)'. ~---. ; ~\'.'_~ -_:\/::_···,: :'--~ :~ _:.?· .. :~- ·-::.::-·.:- ::::··;,::· -\ ''.~·~::·: .', -.: ·? . :··-- 't ·. .-:·.·"·. :.:., 

de ejercitación de: los· estu~ .. iant~s e~tre' ~l. De tal. manera, indicó,· "que se 

facilitaba la. instiÜeción'al. proporcionarselés descanso t~~t~ a ¡~~: ~iu;.[¡nós 
como a i~s nia~;¡;~s .. :;; ·.< r : .. 

Esas<6bs~~áci~rie~:fl.Jeron Íevisad~s ~or el{é~~~resii un año. más 

tarde, y unacom.islón d~ter~Ínó 'que debían ser lomadas'en.buenta. Ento~ces 
se redactó, en 1B28,~~·0•1 ·~ét~Jii,•':i~o '¿n pÍ~~·9~~~rgl~e·~~tudi6s p~ra ~I 
estado, sobre el ~~~1-~;. h~~~~bl~'áo;~~ 131.pri~~i §~r¡ú1~:·~1 'ti~n -~~ 182_8 no_._ 

fue aplicado/as( que el método de estudios debió per;nariecer igual que antes. . . . . - .. ' . --~ . . . . . . ,_ . -- ' 

En 18.32,, establecida 1a;c~sadé EstJdios'deJére';,-el Reglam. e.nto 
' .. - " ' -- . ·- .. ,__ - .. . . .. " ' -· . ' " .. ~ 

e1aboraci~ ií~!ª 'sG gofüeíf!ó.· ¡~~El'r~O,f¡ilcií~ ~~~º ::~-ét6~ó' cia" ens:ñanz~ 1a 

explicación en clase ¿~.lo~ auÍoriís designado~· Poi el. pr~fesór; ei. r~pá~o en 
: . . -- . '"'" ': . . -. . . . ' ~ .. .. ,, ~' . . . - .- " 

~rrillos ;,d~ a tres" de la le~ió~ r~cibida en 1~· éáted~a. elestudio eta memoria, 
...... ;, .. - .. · .. · .- •" ,._. - . . . 

y; en una ciase pOsteriC>(l~Jección .de icís eon~éimie'ntos. aprendidos dada por 

el alumno. Es'dédr, sé'ínante/lia.én mucho el método antiguo. 

Én. el a~peCto • d~ IÓs exá~e~~s, s~ ;bse~a~an más· novedades: en 

primer luga{ s~ ¡~~ebificaba q~~ cada año, d~I 20 de jÚlio al 28 d~ agosÍo, 

lodos los estudi~:~tes debían realizar un examen "asi los que vivan dentro 

· como fÚéra de la casa. A dicha prueba asistirlan el director, ~I c;at~dráti~ del 

examinando; sus -condiscipulós y los cursantes ci pasantes qüe 'se' neirnbren 

para examinarlo. Cada examen duraría media hora, y porvot~ción''secre,ta ~e 
daría la respectiva calificación con las iniciales S, R ó Y, co~ lo~- signifi~ados 

,_ ,., ·'· - - . 

de supremo, regular e ínfimo "a cuyo efecto se harán las letras respectivas a 
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Jos sinodales, poniendo dos ánforas para que en una depositen la letra de la 

califieación y en Já otra las sobrantes". 

AsÚnismo, para acceder de una clase a otra, primer~ se debería ganar, 

medianie óposiciones, el pase a un examen público; éstos serían autorizados 

por el rector, el catedrático respectivo y el de la facultád a la que fuera a pasar 

el examinando. También serían de media hora y los sinodáies podrían ser de 

entre los concursantes que nombrara el director, o· invitados de ·fuera, si 

hubiera quien se prestara a ello. 

El método hasta aquí glosado, de acuerdo a un informe del director, se 

trató de modificar en 1845, pues entonces, informó el director del Instituto, 

" ... [se] proporciona a los alumnos el estudio antes y después de recibir las 

lecciones, y el descanso en horas más oportunas; para ello fue necesario 

variar ras horas de tomar los alimentos, y su clase, y este método no ha 

presentado inconveniente alguno."'"' A decir del director, el trámite legal para 

la innovación del método fue dado por el legislativo el 24 de octubre de 1845. 

Después de la infonmación anterior, no encontré registrado en algun otro 

documento más cambios, por lo que cabe suponer, continuó en líneas 

generales el decrito hasta aquí, que guardaba resabios del practicado en el 

colegio colonial. 

Las calificaciones, en cambio, continuaron quedando registradas, y 
._;· ;': ' 

desde 1845 en a~elant~~· fu~ron, con algunas variaciones: S, 61, 62, 63, 1 y A; 

sus significad~s eran: su'p¡¡'¡ior, Bien de primera, segunda o tercera, lnfimo y 

Aprobado .. "' El~eriii'do·d~ e~tas calificaciones tenia que ver, seguramente, con 

la gradación. y '¡érarquiz~bión de los estudios, el mayor control de los 

conocimientos y;· por ende, un acentuado recurso de exclusión de los 

individuos. 

1 
)Q Informe 1845. 

111 lnrorme 1850 
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Había otra práctica común dentro de las instituciones de la enseñanza 

del antiguo régimen, que se acentuó en los establecimientos de instrucción 

pública del siglo XIX: -la Academia. Las academias, dedicadas a diversos 

aprendizajes que iban desde las bellas letras hasta la jurisprudencia, tenían ta 

finalidad de permitir a los jóvenes dar lecciones voluntariamente, para que 

emútaran a los profesores y mantuvieran abierta la posibilidad de mejorar y 

seguir obligadamente tos progresos que la ciencia hacía "sin cesar''."' Hacia 

1646, Teodosio Lares les daba 1Jn valor incalculable, comparable, en su 

opinión, al sistema de los Privat-docentem seguido en las universidades 

europeas con gran éxito, porque daba oportunidad a los jóvenes profesores 

voluntarios de mostrar "sus talentos, y de perfeccionar su intrucción." Y aún 

cuando no estuvieran todavía bien cimentadas, continúa Lares, habían dado 

resultados, y con el tiempo podrían llegar a formar et verdadero plantel del 

profesorado."' 

Sobre todo, fue durante el periodo del instituto Literario en ta ciudad de 

Zacatecas, cuando se abrieron y multiplicaron las academias, pues llegó a 

contar hasta con cuatro, principalmente de bellas letras y jurisprudencia. 

Instrumentos para la práctica e1tperlmental. 

Una de las innovaciones profundas que trajo consigo el cambio de paradigma 

científico fue la experimentación, pues la ciencia moderna ta tenía como su 

principal característica. La enseñanza práctica afectaba tanto a Artes como 

medicina.'" De tal forma, el siglo XVIII vio surgir infinidad de instrumentos y 

materiales para ello y, también, se m_anifestó fa necesidad de contar con 

espacios apropia.dos p_~ra reali~ar tas prácticas experimentales. Se formaron 

1.1= ln.iOrm.é 1846 ·P. a 
111 idem ·· .. · · 
"' Baldó. 1984; p. 116 
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gabinetes de física, qufmica, medicina,. entre otros, bien como iniciativa de 

particulares o en nuevos establecimientos de enseñanza. 

eri é1 · ca~o de la Nueva Espaiia, a fines del siglo XVIII, el Colegio. de 

Mine~ía pro6urÓ ~~rit1/con instrumentos que auxiliaran la enseñanza q~e· enel 

se impartía. En cambio, en los colegios y la Universidad, al no permi'tirse'la. · 

innovación de los saberes, quizá tampoco dieron oportunidad a la eré~~ión 'd~ 
gabinetes científicos o, al menos, al empleo de instrumentos y materiales 

experimentales.'" 

En efecto, las constituciones del Colegio-Seminario de San Luis 

Gonzaga no especificaban el empleo de algún instrumento o material que 

auxiliara en el aprendizaje de las cátedras que, por el tipo de éstas y los textos 

utilizados, seguramente no hacian falla. A pesar de ello, el colegio contaba 

con cuatro mapas geográficos, cuya fecha de adquisición nos es desconocida, 

tal vez fueron comprados después de la independencia.' 16 

A partir de la fundación de la Casa de estudios de Jerez o instituto 

literario, cuando se introducen cursos innovadores, se adquirieron materiales 

para la experimentación. Así, en 1834, el Consejo de Gobierno de Zacatecas 

envió a Jerez, para h:is cursos de astronom!a y geografia que se daban dentro 

de la cátedra de. filosofía, los siguientes instrumentos: dos esferas, un 

planetario,. dos _vidri.os sueltos y una escala de metal.'" Posteriormente, en 

1847, ~é ÍnfcirníÓ q¿e se tenfan los siguientes artefactos para el curso de física 

experime~ta1: Jna ~áquina eléctrica y un barómetro. Además, se dijo de la 

adquisición de "una preciosa máquina neumática con las bom.bas.de cristal, de 

doble extraCción, según el sistema de M. Babinet, y una balería de sesenta 

elementos para producir en el vacio la luz eléctrica.""'Tám_bién fue comprada 

"'Staples, 1982. · . · · · 
ur, Una lista de mal eriales que pertenecían a San luis Go~zagél ·y fueron enviados en 1832 a la 
Casa de esludios de Jerez, incluía precisamente cuatro ·ma~s. AHZ, Fondo Jefatura-política 
serie inslrucción pública, subserle gastos, cafa 1.. ·• .. · ' 
117 AHZ, Fondo jcfalura política. subserie generalidades, caja 3. ' 
""Informe 1847, pp. 43.44 : 
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"una caja con los instrumentos necesarios para manifestar los efectos de la 

polarización de la luz, y una cámara clara, de uso muy' fácil, y de efectos muy 

satisfactorios en la óptica!' , , , , 

En el caso de la enseñanza de la cronologla,' la é:osmografía, la 

geografía y la economla polltica, se contaba con unpla~~¡~·ri6 de b;~nce, ocho 

grandes mapas y dos globos ingleses.'" Despué~,' n~,~~ rnenciónan otras 

adquisiciones y, tal vez, debido a las dificultades d~I ~r~fÍb estatal no resultaba 

una prioridad este equipamiento, : '· ·, ·: ,t{· 
De cualquier modo, por lo anterior, se revela cierto interés y esfuerzo 

del gobierno local por dotar al Instituto Literario de instrumentos y materiales 

que auxiliaran la enseñanza de las ciencias experimentales, para contar con 

un establecimiento cienlllico, acorde a los tiempos nuevos. 

transferencias culturales: las profesiones 

En cada momento, el carácter de las relaciones entre el Estado y la sociedad, 

ha influido en los establecimientos de enseñanza para orientar el tipo de 

conocimientos que deben de proporcionar, encaminados al objetivo de la 

.formación de los individuos. En el antiguo régimen, en colegios y Universidad 

se dio relevancia' a los estudios para la' obtención de cargos en la 

administración eclesiástica , y en menor med.ida, ~ 1á.clvÍI. "º Hastá después de 

la independen~ia, tal vez ~mo una exigerici~_~e 1á'nu~\/a realidad, se impulsó 

otr~ tip6 dé fo:~aciÓn: pri~ei~-el dé~edio cÍ~ll y
0 

~atrib'. de~pués la medicina. 

¿Quie~ 16 ;~di~? ¿O~Íen dirilll~ e~~~ ori.eni~~l~nes eri 1~ for~ación?'" 
La carroboraciém del lll~clelo'anieri~r se. d~~úe~tra en los estudios de 

facultad mayor ofrécidos.en ~I Colégio de San Luis Gonzaga, pues solamente· 

1.1'.i Ibídem, p. 44 
"'' Agulrre Salvador, 1995. 
1
"

1 Sol Serrano, 1994; Oomlnique Julléi, 1~~5. 
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contó con una cátedra, y ésta era de enseñanza teológiCa. Tal situación se 

debía a que, durante la etapa colonial, ·,el Estado· tenía el . interés por 

proporcionar la formación en teología, por ser los estudios necesarios a 

aquellos interesados en obtener los cargos .de la administración eclesiástica o 

de la civil. Además de que la propia sociedad pidió la apertura de una cátedra 

de esa enseñanza, pues, como se recordará, las familias cuyos hijos 

resuítaban beneficiarios de los colegios, hijos segundones la mayoría de las 

veces, pretendían proporcionar a sus descendientes sin heredad, la posibilidad 

de una prebenda a partir de los estudios recibidos. Así que, en este caso, 

importaba al Estado impulsar esa enseñanza, pero también surgió como un 

reclamo social en voz del _Aytlntamiento focal. 

Después de·,¡¡· ind~pe~dencia, en consonancia con nuevas condiciones . . ·--.- _,_ . . ' -

polítieas, sociales y ecorÍÓmieas, se fundó otra institución y se abrieron nuevas 

formaciones. En principio, las nuevas n~cesidades.·d~I; régimen naciente 

haclan necesaria la reorientación de los e~t~dios a ía' ju~i~~rudencia civil. De 
- ··.··,_,.·-.· .. ·_.'' 

tal forma, el Estado procuró la rápida introduci:ión de .las cátedras respectivas, 

tendientes a la formación en la abog~cía'O':sin embargo, creadas las 

necesidades, no quedó solamente en una·-lfriea vertical por parte de las 

autoridades, pues pronto, en el caso de zác;atecas y seguramente de otros 

estados, la sociedad fue abandonando'. la formación teológica. En efecto, a 
'' ··, ... 

fines de la primera década indePe~di~~tÉl, una cátedra que fue perdiendo ,.,, .. 
interés para los estudiantes fue la de

0

te~logía, en la cual, en 1830, se reportó 

un solo alumno. Entonce~ fu~··'ª ~b~~acía la formación profesional que se 

impulsó y consojidó en los·á~~·s s~b~ec~entes, no tanto en el colegio sino en 

el Instituto, pri~~rci en sú·~e~e: ~e Jera~ y fuego en Zacatecas. La estructrura 

de estudi.os · deJ e~t~tÍl~cimi~~tci: di;¡ instruCc:ión pública, .se procuró que 

incluyera l~s cátedra~'de jurispr~cÍe~cia aded~~das, se impulsó la apertura de 

una academia-téÓrico prá~tica y, todavía, se formó un Colegio de Abogados. 
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En cuanto a otras carreras, éstas se. abrieron porque "las circunstancias 

locales [lo] exigen".'" Fue'el easo de la medicina que, sin gran tradición en el 

antiguo régimen, partí~: en el si~lo XIX, dk un~ necesidad social que el Estado 

procur6.subsanar.PÓ~Úna~art~.re~¿érdense las varias epidemias de cólera 

que hubo en''ª e~tid~d ~/ p6rqa bi~a. 'éi cambio en fa mentalidad de la 

. poblaciÓ~ re~p~~~\1"0'Íós ~~pecÍo'i de ~alud, que llevaron al Estado a tomarlos 

como parte d~u~~;ci~:~~IfJ~6ibnes ~. p~r tanto, al tener que p~ocurar a la 

pablaciÓri ~~~~ ~~~i~iistÍ~Jb ~~rnbfén que proporcionar los medios para la 

formación éi9' prcf(~_siona¡~s. Sin eíntiargo, fue una formación que no terminó 

·. por imponerse', d~bidb ~b6r~ .tod~ a q~e fas. autoridades no contaron con los 

recursos ·~uti~~Íe~Íes ~~·~a Í~ >cibi~cÍón, ya. no. de una cátedra, sino de la 

infraestructura de ~~~st~stücliós que requerían de práctica y de mantenerse, 

en lo pcisitíle;'''ál día'. Poi e)~mplo~ el hospital de Zacatecas, lugar necesario 
. . - ' ' . - ·~ . ' - -

para ia prácii~ d~ lam'ectici~}rrÍ~d~~¡¡,'apenas si funcionaba. 

f'~r:lo qu~ t~;;_at~s¿};es~·~ine';ra, ~~s~ltó peculiar, pues siendo para 

Zacatecas su prill~Íp~l'~ciividad'prociuctiJá,. nunca logró consolidar dicha 
... ··-·.1- ._ .. , ... ,.-. . . . 

enseñanza; a pesar de ,10.s reiterados intentos por establecerla desde fines del 

siglo XVIII. hasta mediados del XIX:'.· 

A~r~J~i;; la~~~~~8ió~~; quk se mantuvieron, primero en el Colegio de 
,. ':\-·· ".""'··" ,, . .,, "'· . 

San Luis Gonzaga y,despÜés' en el Instituto, fueron, hasta el término de la 
,· . ; - , ··-,<'.~--=· _. -'· . .:.-::::'- .-: "'''. : .. 

época 'colonial/:la•Teol~gía\;Ya°)con·la república, la abogacía; y, como 
. .,:.: .,· .... · -.· • '"' "-'<i'.::-: , .. -¡·· -~- -

aprendizaj~ ·~écnioo" y "artístiCÓ", é(dibujo, por cierto, abierto a todo público.'" 

Las diferentes . tbfma'cion~s , ofrecidas por las dos instituciones 

analizadas ;e~~j~n I~ tr~~sidió~ ci~J'í:~t~do y la sociedad en cada momento 
. .--~·-o.•--~'".-O::-;>Ccé--'¡."---.--;-:o-,-."'-:".o-:--------oc- -- ·· 

pues fueron r~~pondiendo, .. al menos . parcialmente, a las necesidades 

impu~stas p6r la re~Íidad. ~e taÍ m~?erao en nuestro caso, de la formación que 

14:.lntOime 1847. 
1
·0 lnlonne 1647. p. 39 
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favorecía Ja práctica teológica se pasó, en el nuevo régimen, a·privilegiar, una 

profesión ahora relevante, la de abogado. 

111. lncu/cac/6n de hllbltos. 

El objeto del presente capítulo ha sido observar, en Ja trans_ición del antiguo al 

nuevo régimen, los cambios habidos en las finalidades principales de las 

insliluciones de enseñanza, encaminadas a la formación de sujetos útiles y 

disciplinados a la sociedad, al Estado. Hasla aquí, se ha visto en lo general 

una de ellas, aquella que atiende a la trasmisión de conocimientos, a través de 

Ja cual se logra la formación de individuos útiles. Ahora, nos trataremos de 

asomar a Ja otra parte: la inculcación de hábitos.''"' De hecho, la primera no 

deja fuera a la segunda, pues la disciplina escolar, entendida en un sentido 

a.rlipiio0 no tiene que ver solamente con fas normas y reglas de conducta sino 

también con los_ saberes. En otros términos, "' la enseñanza clásica, tanto en 

el Antiguo régimen como en el siglo XIX, incluía también educación moral en 

1" -El análisis podrla centrarse en el problema de los métodos de control disciplinario en las 
Instituciones de ensenanza, tomando como base la metodologla de Foucault que los considera 
como un poder dlsclplinano cuya función principal consiste en •enderezar conductas para 
fabricar Individuos" utilizando la técnica especifica de poder que es la disciplina, y cuyos 
Instrumentos son: la Inspección jerárquica, la sanción normalizadora y el examen. El objelivo 
de ese poder sobre los cuerpos es convortlrtos en fuerza úlll mediante el sometimiento dlrecio, 
flslco, aunque no necesariamente violento, sino las més de las veces, calculado, organizado, 
sutil, sin hacer uso de las armas del terror, pero si correspondiente al orden físico, del cuerpo. 
Ejercicio que se da mendlante la ley o normatlvldad. La aplicación de dicha ley es lo que llega 
a convertir en cuerpos úllles a los educandos. Un ejemplo de ese tipo de análisis lo 
encontremos en el ertfculo de Villanueva, 1995, quien hace, sobre todo, un estudio de 
conductas desviadas en el Colegio de San lidelonso. El complemento de la metodología 
expuesta por el autor seria el énfasis de Foucault en una perspectiva positiva de ese poder, en 
este caso, utilizado dentro de las instituciones educativas esbozado por Rodríguez, 1995 pues, 
ciertamente, la disciplina alcanza su máxima potencialidad cuando prescinde de la vigilancia y 
la represión externa. Entonces toman valor los hábitos morales, civicos o religiosos inculcados, 
pues una vez adquiridos por los Individuos, se llega a prscindir hasta cierto punto de cualquier 
acción disciplinaria c>..1ema al sujeto, ejercida por la lnstilución. En ese sentido, fa escuela, dice 
el autor, he desarrollado algunos recursos adecuados a esa finalidad: uno es la formación de 
valores y, el otro, la práctica del examen. Me parece conveniente seguir el análisis en esa 
dirección. 
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todo momento, a través de los modelos propuestos como ejemplo a los niños, 

a tra~és de un repertorio de versiones, temas o ejercicios de amplificación.""'. 

De cualquier manera, para el análisis conviene atender de manera 

separada lo tocante a la inculcación de hábitos. No sa trata de un estudio 

profundo, qua implica seguir una metodología distinta de todo lo que se ha 

hecho· en el presente trabajo, sino que apenas se esbozan algunos aspectos 

de .esta formación disciplinaria, con el fin de observar, a través de ella, otro 

aspecto de la transición de la antigua a la nueva ensel\anza. Sobre todo, 

porque la formación en este terreno respondió, en cada momento, a distintos 

intereses, pues, como sel\ala Dominique Julia, "Es el caso que, mientras un 

nÜevo . requerimiento de instrucción redefine las finalidades asignadas al 

esfuerzo colectivo, no por ello los viejos valores son eliminados como por 

milagro: el antiguo patrimonio no desaparece, y los nuevos requerimientos 

simplemente se enquistan en los antiguos."' .. Veámos, pues, acerca de los 

valores morales, cívicos y religiosos inculcados en los establecimientos 

educativos de Zacatecas. 

Si bien es cierto que la mayor parte de las prácticas y costumbres 

dentro de una institución pueden ser consideradas cotidianas, de rutina, son 

precisamente éstas las que se imponen como parte de los objetivos 

especificas, a veces explicitas, otras implicitos, de la disciplina escolar. En 

cada momento, las normas fueron puestas en orden de inculcar hábitos válidos 

para cada sociedad: una que debía lealtad a Dios y al Rey; la otra, a Dios y a 

la República. 

Por ejemplo, en el colegio. de San Luis Gonzaga,_ y cualquier otra 

corporación de es.te tipo en el antiguo régimen,. se debía seguir, por norma de 

los Estatutos y• Constituciones,· una- ~er:e. de. p~ácti~s. tanto religiosas como - .... -,. ,,, ,. . -

civiles. Se empezaba por ofrecer al . sujeto, éri los espacios adecuados, las 

'" Domlnlque Jullé, 1995, p. 149 
'"'·~. . 
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imágenes a quien se debía lealtad. En efecto, las constituciones para el 

colegio de. San Luis 'Gonzaga : de· Zacatecas, eri : sus primeros· párrafos 

indicaban: "En. el frontispicio di) e~te_ ~ol~gio ;se pérpetuarán ·gravadas las 

Armas· reales;· conio leí 'éstán a la presente;· sinique puedan ponerse . otras, 

conforme 10 previenen .las leyes<que trat~ndf los,sernlnaríos."11
; Pues si· 

pensamás qu~ un~ de las finaiidad~s d~I cOl~gi~~era formar nÍinis;rós útiles a 
- ' ' ' " ' - - " • . ' . . ' - ' . '. .. "· . : . .: ,._ • , " •\, .. - '. ,:· ' -. .·' 1' .. ,. <' -_. 

la religión y al Estactó1•i había que inÍbi.iir a Íos;i:éi1egiaies y pensiánistas del 

respeto a los slmb~los que para el casó i~ ~:i11~~~~n.:; 
Otras prácticas enÍraban en er'terrer{J~ ra;~thi~ antes dicha: la 

asistencia cada ai\o, el día del Soberáno::a lá'.éeretir~dón de una mis.a y 

comunión general; la. concl/rren.cia , ~'ar )~ci~~.,~·~ ~i~;rect¿~ y·; alumnos 
:<;_-

seleccionados, al besamanos •. ant.e_ er: virrey ·ci vicepatrono, cuando se 

presentara 'ª ocasión; qüé s~ repicará ~ierni>re. ~:~ ~()T~nlnidad .en' ra ·iglesia 

matriz, las noticias que ll~gara~ d~ I~ saÍud d~I rey. Además,· se aplic'1ba a lo 

largo del aiio, en la norma es~~itá,)ina gran cantidad dé horas de' oración: el 

rezo diario del rosafio, iá';ási~téncia· á 'rós\ííicios .r;;ligÍoslls y irá ~niesiÓn 

anuar: Tal ;ez ~ó'. ~siu~ier~n ¿A~mi~~~~~'dic~~s r¿tin~s ~ l~form~~iÓn de una 

religiosidad profunda:· perll''ciebfan iener;un :¡,·e:~ó pa~a'haeer a·.esa sociedad 
. - -·-_: .... · . .• '_, </ - i·.:.,:: ' .... _- . :· ' . .. '.· ,. ,. "',:' '·· 

religiosa, pues era parte di) su :cotidÍan!)idaci'.'Por ejemplo~ se encuentra esto 

:::~Jr:s'.ª~!¡f i~ei1f C:t~~~~!~01t{~,if~:1~~~~i~~i~p~~;~:~;ª~:~ 
Lucas ... " ~· "de~cÍe ~I vi~r~eS:'.de¡d~lor.esti'asta t6rr;ir/go'cÍ~ resurrección", 

étcetera. ¡ •;·· .· '·i '.·.;.· .. ··•· . :, . 
1
• ' /.: '·.· 

.~-. :e . 

En orden a ra_incu,!cacióri.'.de ti~bitos:;l1)6rales~ s'~ >i>r~hil>i~~ a ·ros. 

colegiares diversas actividades c0nsici.er~cia~:·~élrr~G1a·s;1; corn~ ª~ªn juegas· de 

azar, corridas de tor6s. y r~ estrict~ 'ne9auv~ cie s~1ir ·~~1~~d~i colegio, a 

\ 
117 AHZ, rondo ayun1amienlo serle enseñan~a.: ~ja:·1·: ConSuiu~lones, Cap. Prtrriero. 
Hlf AHZ, fondo ayuntamiento serie enseñanza, caja ~Const_iluclones," introdUcción. 



menos que· hubiera una razón plenamente justificada y con· el permiso del 

padre o tutor. '" 

Puede decirse pues, que· se inculcaba a los colegiales, tant.o por rector; 

vicerector, catedráticos y empleados, hábitos tendientes a guarda(fidelidady 

respeto al Rey y todo el orden que representaba; pues bajo su·:·patrbnato 

quedaba la institución. Fidelidad· y respeto que se daba, en prifi;~r l~gar. a 

Dios, después, al santo patrono. Tales eran las finalidades de. Ja inculcación de 

dichos principios morales y religiosos. '"' 

El cambio de las antiguas lealtades vino con el fin del régimen 

monárquico, pues, a partir de 1823, se transformó la finalidad declarada de la 

enseñanza. Entonces, se orientó hacia la formación de ciudadanos que fueran 

leales a· 1a .república, continuando un proceso de secularización. A Ja vez, se 

conservaron todavía prácticas de religión, pues el cambio político y social que 

se abrió con la independencia n~ operó C:On la misma rapidez en la moral e 
•• ::· :; .··:·.: .• ·; ..... ·..11:.· 

ideologia de da sociedad>,_. De . tal manera, la . finalidad de la enseñanza de 

!orinar clud~d~n~s ;~: imiJiiCÓ cbn:~~I p~r:fiÍ d~ una. sociedad que no había 

renunciado·~ 'su religiÓn, s61~~~~te :1~·¡:,~6¡~ r~6~ie~tado. 
Esta si;uación ;e r~fl~jó~f1 1~; n6~~~ y prácticas .seguidas.· Asi, en el 

reglamenlo de la Casa d~ ~st~diofde J~rez;~~ i~clicó,. en primer lugar: "La 
' .. ,·;:-, -·--1~' :.¡ ... ,-,, '""' .. _:·-.-_;<--"····" -_·· ·.- - ' 

casa se dedicará a la Madre d:e Di°;s baj~ I~ advoca~ión de su: Concepción 

Purísima, y en su frontispicio ~~ C:i~~iá~ l~~'~riii~~ ~~·1~·7~~~úbli~,"c:On su 

correspondiente lema que denote elÓbjeÍo del .e.st~blecim.ier\to."'" Una .• década. 

más tarde, se dacia qu~ la fin~lhj~d.de iken~~~a~~-~ ¡>:Í~1Ícr(ér~ Instruir a .los 

hombres, acostumbrarlos C?n li~rÍlpb'. ~ VÍ~i; \Jrtido{con l~S ~(n~ul~s SOCiaJeS, a 

perfeccionarse a si mismÓs y a civili~~ise por ~I eantacto Can sus ideas, de sus 
.. - ... ~~-.e;,·.~ ~·~:::--:,~;;c=-:-=:-;-:::-:_·:;-c,c-t""o'-:-;-::-=~-';;:-.;--:· .. "O~.'°.o-,_'._--:-----CO~--¡::.~·~°o_'O--·-- --:-· --· - -- • ~ 

trabajos y de sus virtudes.'" .··:; · .. 

1
" AHZ, fondo ayuntamiento serl~ e~~ña~~a, caja 1 Constll~clones, cap. 1, art. 44 y 45. 
"" Gonzalbo, 199, pp. 360-361,: "> "r . . · .:. · . . . . .. 
"'. AGN, justicia e Instrucción publica. vol. ·so.°11. 198-202, R0glamcnto, 1632. 
0~ Informe 1646, p. 3 '>-'. 
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En cuanto a las prácticas religiosas, el Reglamento de estudios de Jerez 

indicó que habr_ía un capellán que ~alebrada misa y, a_demás, se darían 

pláticas de moral y religión. Por su parte, en los informes del lristitut.o Literario, 

uno de los rubros séñalados era, precisamente, aquel que dab~ cu~nta de la 
- . 

inculación_ de hábitos y prácticas religiosas, morales y de urbanidad a través 

de discursos morales dichos los domingos, así como una hora diaria de 

instrucción religiosa y urbana. Lecciones que, por otra parte, eran públicas, 

anunciándose además por el periódico oficial. El uso de los sacramentos en 

días designados por la iglesia, prácticas d€· devoción todos los días, "con que 

los alumnos se acostumbran a reconocer al Ser Supremo comci el Padre 

Universal, y el Origen de todo bien, y la misa los dias festivos ... "."' 

En el informe de 1846, se hablaba de la supresión de tales discursos, 

substituyéndose por "lecturas análogas al objeto", continuándose. las lecciones 

de moral y urbanidad con obras de Chateaubriand y Fleuri, entre~'airos, "en 

que se enseñan las buenas maneras que exige el trato so~ial .. ·.;,¡,¡ Ád'emás· de 

seguir las prácticas de devoción acostumbradas, todo en aras de inspirar 

"sólidas máximas de virtud y urbanidad". 

Existió un campo en el cual se combinaban las dos finalidades de las 

instituciones de enseñanza: la trasmisión de conocimientos y la inculcación de 

valores. los ejercicios literarios. En efecto, los actos de estatuto, ejercicios 

literarios o exámenes públicos eran prácticas comunes seguidas en los 

colegios al término del año escolar. Tenían como objetivos: uno, mostrar los 

adelantos conseguidos por los estudiantes en la enseñanza; la otra, 

significaban una forma de socialización e inculcación de valores y símbolos. 

Su práctica no se abandonó en el tránsito del antiguo al nuevo régimen, 

solamente se transformó en sus objetivos y varió en su forma, aunque no 

totalmente. 

m Informe 1845, p. 6 
is .. Informe 1846, p. 7 
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En relación con el primer punto, las constituciones de San_ Luis Gonzaga 

establecían para el acto de Estatuto de fin del añ~ escolar. la· presentación de 
. . . - - . . . 

exámenes ante el Rector, vieerector; ·y sinodales (siémpre los presidentes de 

Academ;a). amé~ d~ Ío~os:los iridivÍdÚos ~él. tole~ici, · h~~ta al~nzar el honor 
• . ':. :,~.-. ·--'!<"···;>" ... >;'-", ,-;'.:.,'_' ·~--'- .. _.,. _._ __ ··-.-.'<:.,, . 

de presentar el ácto; esé era.eÍ premio. Cabia la posibilidad dé que alguien se 

hiciera merecii.do; de; ia1' honor sin presentar exámenes, pero no era la norma 

general.'" 

Para el sig.lo XIX, se introdujeron algunas variantes, aunque en esencia 

se seguía el mismo método. El principal cambio fue que entonces, el acto se 

hacía de manera pública. El sustentante, para quien representaba también un 

honor y premio llegar a este examen público al final del año escolar, implicaba 

haber logrado las mejores calificaciones, que lo hacían merecedor de tal 

distinción. Defendía una tesis que, las más de las veces, llegaba a ser más de 

una, ante un auditorio en el cual se encontraban tanto autoridades 

gubernamentales como del Instituto, así como los padres del examinando. 

Además, el sustentante se. hacía acreedor a ser apadrinado por algún 

personaje relevante, que imprimía el programa que anunciaba el acto y la tesis 

a defender (generalmente de un. par de cuartillas). También, el estudiante 

recibia una mención espedal en 1~·Gac:Btá; i;¡¡;ial y, además, se le entregaban 
·~ "','. .~- .;_,_ ... ~ 

como premio libros consid~radCÍs ·adecua~os aL caso.'" El número de los que 

presentabanactos literarios ;;rre~pondla ~l:i~t~I cie cátedras y academias que 

estaban abi~rtas.' . ·. 

En el segundo punto, la in~ulcación ~e h~bitos, se puede entender que, 

a través de la presentación dé los ejerciÍ:io~'íiterarios que se realizaban 
• - . " ~-=- -·-----o "~o-·.-.,- - o .• - - -

l\S AHZ, fondo ayuntamiento, serie enseñ~nza .. caj~ 1-. Cónstitu~l~nes, plan de estudios. 
1 ~ Lista de alumnos que presentaron exámenes públicos se encuentran en los diferentes 
informes del lnstttuto Literario de 1845 a 1852. que se resguardan en el Fondo Lafragua de la 
Biblioteca Nacional. También Invitaciones y programas pueden consultarse en AHZ, Fondo 
jefalura polillca, serie inslrucclón pública, subserie generalidades, caja 2 y 3; en Fondo Poder 
Legislativo, serie Instrucción pública, 1839-1853, caja 1, y serie actas de sesiones, años 1832-
1833, caja 6, ff. BBv-87. · 



267 

públicamente, se atendía una seri.e de. normas y formas 'que incluían la 

dedicación de dicho acto 'generaimente a una autoridad superior: en la colonia, 

podría ser .. al rey;~ al~un santo patronÓ; en él siglo XlX; al gobernador, jefe 

político,. dip~tación, •. c6~~reso,',AyuntarTllentó .. ·.En el nue.vo m~mento, nunca 

hubo dedicación a ;lguna ~ut~ridácf' religi~sá o ~anio, pues; 'eíebtiv~meríte: los 

sí~bolÓs y ~al~r~~ q~e .-~~ buscaba fueran.· comunes a' ios gruPéls ·.sociales 

hatiían ~m~i~do.;·;~ .0/ : ' " · "· .··, ·" 
.C ... • • \'0 

En suma: en el insÍi;~to literario de Zacateca~ se trató de ofrecer a los 

jó~enes u~~ ~iscipH~~ rTl~;~I · ~ ~acial teridf~nte a: lafo;mación de ciudadanos 

de una repúbUcá:· 

. En oi~o Órcfe~de ide~s, en el antiguo régime.n .se ate~día a-la apariencia . 

flsica á través d~I usb de>b~Jis o algun ~tro distintivo: En ~I nu~vo momento, 

esta situación ~mbiÓ, y ·~~· procJró dejaí at~á~ el ~so 'cie tales ropajes para 

pasar ª, un'a>~;rie~~ia má.s . ci~ii:\~i:Qrd.~ ~;, .1~s;hu~vas finalidádes de la 

enseñanza. Además o se. traió. entonces d.e ofrecer una formación integral en 

tanto que se' atendía elple116 désa.rrono del c~erpo: pero' sin olvidar el cuidado 

moral. Por ejempló, hacia 1 a'4s, a los'aiumnos internos se les penmitía salir íos 
• • - • • • - • • ' ' • t - • •• • -: • " • • • • '" ' - • ~ 

domingos 'Í días fEisti~os, como' premio ál 'buen éoníportamiento de la semana; 

alg~nas v~ces, s~ i~{9a~a op6~unici1id~ asi~~ir ~í te;tio, pues º'bien dirigido 

es una di~e·r'iiÓn 'r~cion;I~ útÍ1:'Y 1a's' ilTli:í~esi~~f)~ ~J~ ti';~ ~1 corazón son en 

general fav';;~'a~1~sa '¡~virtud; a·1a~b~~nas dis~ci~i~iÓn~s;cfe ánimo."'" Por 

otra. parte, s~ pe;rnitia a los estudiantes, "en~I ti~m~ ~e ~16r'0 ,:'tam~r ba.ños 

comunitarios, siempre y cuancto fueran acomi:iáñ~ció's'por-eT'ciire~l<i'í: se·1;;s .. 
•'.,; ... ·,, . 

daban ejercicios gimnásticos rudimentarios; ·qua · no implicabá~' el . uso ·de 

aparatos complicados. sino la ejercitación leve y mo~~rad'a ·d~I; ;_cuerpo, se 

aludía, aunque no se practicaba, a los benefici.os del baile con. iTÍúsica y canto 

'" Gonzalbo, 1992. p. 360·361 
1 ~' Informe 1846, p. 6 
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y, en menor grado, juego_ de pelola, brincos y saltos, "que se permiten con 
' ' - .' . . .· ': ·. -; .:---- '. « 

moderación para que no dañen a las facultades del espíritu, ni entorpezcan los 

miembros de lo¡; que deben manejar con soltura eq~pii y la pluma."'" Sin 

embargo, para 1850. y en adelante, en los info~mes se indi.có que debido a la 

escasez de fin~nciamient~. se habla optado poi' c:On~~r;;~; úni~mente un 
. . • ' • . • . - ... · - . . . . . . . •.o!. "•~ . • . ;-,_., ·" . ,. ' , -

ejercicio:- E!I juego· de pelota. Ei ºciinem •no era·.10 .• úniro'• que,detenra:a1gu~a 
• -. . . • . " .• •... ·- • . ·- ! ,'); .. -- •• :- <:-:" < ··''. • -.- • •• '~·- ,. -. .; ~·'.:.-. ,,¡ ... : .. ·' - .. 

actividad pues, en ése mismo 'año, la presencia de la epidemia de cóléra llevó 

a suspender otra actividad físi&i,) iiúes Í:Oino preven¿iÓn, se prohibieron' los. 
b~ños públició¡~,;,. v_¡ •• < .... ,., ' ••••• •••• , 

Uno má~'de los cambios que se prndujer~~.cie.la ~n;igJ~ a la nueva 

enseñanza Jue•con·rel~~Íón~al uso .·J~ casti~os: o'e tal f~rma, .Íamblén 

atendiendo .ª1. cuidad~. delcu,erpo,~s'~ ordén6 lapr6iiibidón'de icls azotes:·. sin 

embargo, los ~¡tigb~ n~';ci'es~pa;~6i~~~n. i ~~ ui'i1i~a;;;:~: i~~u~menté 6omo 

siempre se há;h,edio,p~r~ m'C>st;ar,ante·Ío~dé~ás._16'.q~e'les ~speiatia en 

caso dé infracc_i.ón dela;_~oirr.asyregtas'cíe.conducta. Por ~j~mplo, "a los 

perezosos é in.súbordiri~~'os, éón la verguenza de. incarlos ó pararlos en las 
; .. ,-:./ ~,. ~. 

clases, refectorio o parajes públicos; privarlos de alguna parte de Ja comida, y ... '· ····;;;: ,, .. , .. ,. 

de saÍir por un mes" cí'do·;-·~égün·seá la falta: con amonestaciones públicas en 
,_ . - ···.· .. '.:--;. í-' .,., . . 

las clases, refe?!Ório Y~.~piUa.,."; si no se llegara a enmendar, "con encerrarlos 

en un ¡ja~in~t~~hasi~:pof'ocflo horas, así más, si la falta fuere tan grave que 

· exija-mayor.dé'mcísfraCión-se dará cuenta oportunamente al Superior Gobierno 
' ': :•·,, : -.-:'·:· ." :: .~.::,·; 

por é:o'nducto de la Júnia [de profesores del Colegio], pero nunca se omitirá el 

prndente '~edi~ de·'avis~í'ant~s a sus padres o tutores, para ber si con sus 

·Después, en 1846, se volvía a reiterar la idea de inculcar hábitos bajo 

una disciplina más severa, pero_ que fuera en concordancia con el "espíritu del 

1'
9 ldcm 

1
"'' Informe 1850. , 

1
''

1 AGN, justicia e instrucción pública, vol. 50, ff~ 198·20~. Reglamento, 1832. 



siglo" que desaprobaba los madi.os "que humillen las almas de los jóvenes, la 

severidad que consiste en no permitir d~ n:nguna manera.'ª infracción .áe las 

reglas viene a quedar.templada por la d.ulzu;a de.los arbitrios que se· adoptan 

para impedir aquella o ca¿tig~rla.:""' ·. . ••. . . 

Así. pues, i en. e!)rán~iÍ~ ele! arltiguo •al··. ~uevo. r~dimen, : la ~egunda 
finalidad de l~s in~titucici~e~ d~ ~nseñanza solariieriÍe se ~e;orientÓhacia otras 

lealtades y a ~ inculcélción de ótrci~; hábitos mora.les y re!Ígiosos. 

Conclusiones 

··' ., 

En el presente ~pítulo se analizó !~ tra11sición ciue se : prese~tó _en las 

finalidades. princip~le~ de. las insÚtucÍones;. ~~to es, : en relación; con los 

sáberes tras~itidos, y' t~rh~ién ~c~rca áe !~ i~cul~¿ióíl de hábitos .. Ambos 

aspectos son pa-~e.ta~~i.~~: ~~í p;~ce~~ de:s~rrolladci ~rilas \n~;ituciones·.de 
enseñanZ.a en ¡'¡¡ t~an~ició~ d~I antiguo ~j nuevo régimen. -· 

' , ... , . ,--.. · ,.·-·;, -- .. ·¡-·-····. - . 

En' el 'ciisci'i:le(prodeso de 'g~adació·~ e i~nóváCión de los'saberes se 
l -:·-o·~~·'•' •. . ' .J.::C•' ~~.:,-:;-- e·-~,: '"'---~·· ~ 

revisó . ta páú!atina estructuración:ó innovación de' !os estudios hasta 'quedar .. --- -·, .. ,.· ... '·. ·.·'•; ,·;_.,,_. ,.,. ,. ,.,_,. - ;' .. ,,. ,.; ·-. ' 

definidos cciinó .enseñanza sécÚndaria ci preparaiori~ y prÓfesionaL El. cambio 
.- ---·" ;.- ·.·" •· •.• ,,, -.,,,., .• •.. , •. , •. , .• ,.. ·"!>" --;-. •,. - '·' 

no quedaba aislado. Respondía a nUevos requérimientos de la sociedad. y el 
.,,-,-- ,., - ~.:. ,_.,._. :_.-· 

Estado, pues éstehabiá•pasado a' reclámar'el control de la' enseñanza y a 

definir nuevas finalidad~; a' la ;~is~'á. Así, ll6; ú'ría parte,'~~ ciacia momento se 
. - ' . . . ..... l . - . • ·-· . . - . . '"~ . •. . • ' • . . -

reflejá el distfnto tipÓ 'de triimació~'. sÓficitádb' por la sociedad, hacia c"uacÚos .. ,, 
profesionales'qüe'se integraran á !á ádministraCión públi~ civil o eclesiástica; 

-' .. ' -- : • -. - -- ., " .. · . - ·;.. : - / - -,. , - -r- . , . . . -~ , . -, . - ., - - - " . .. , - ... 

por fa. otra; comoéorientaroii fas insti!Üciones'a~afizadas· ~ÚS 'estrúCturas de 

estudio haci~ Úna nueva formación. 

ir.: lnrormc 1846, p. 5 
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En Zacatecas, el colegio colonial habla privilegiado la formación 

teológica y, en la época . indep.;indiente, el instituto se orientó a la 

jurisprudencia civil. En el caso de la medicina, sibienki.s problemas sa.nitarios 

atendidos por l~s nuevas aútÓrid~des recl~matlanel·d~sarroUo .d~ I~ ~isma y 

=~~E ;f,~:l~¡:~~f~~~i::i~:,fiíl~t::~ 
instal~éionespara la ~ráctic¡¡ 'médiea ~~~lar. Én ei"~isrno sentido dcurrió con 

la minarla, pue~ .nu~¿¡¡·'¡ó9/6 ~~t~;si,~i~~~ ~~~,~~áni~'y,'¡'~ r[;ás ·~~a~é, no 

habia demandá'de .la población aesac:arrera, ·•·· ... · 

· Asi, s~ ~bse;:.;ó.~I ca~~i6'de l~Ú¡mád~n d~ t~~lo~ci¡ ~·¡~de juristas 
,:»·· ', ,¡ 

civiles. Además; fue p~rpecfo;1é: ien le ;2a$"(): deÍ¡ instÍtÍ.íto de Zácatecas, el 

b d o de ~a i : \~~r~ciÓ~ y la apil~iciÓ~ de ~J~~e~'. p~ofe~i~nes 
:~~d:sn c~~ un1 n~!~a~,r~l1'i~ad:.~~Jri cüando,rio sé' iógrariri;ma~te~~r dentro 

del curricu°l~m.de'l lnstit~to. ei• ' ' .• ,·· <>;;T' •¡• 

Por lo Í~~nt~. a los. ccintenido~ de la.eAse~~rize; an.~liz~dos ~· pa.rtir de 

los textos utiliÍ:~clo~·e~;1~~idife¡r,eni~s cáted~~~ ···~r{ cií~.~ ~()~~~t<l.:,vi;nos la 

gradúa! aú~. düando ,r;oderilci~ •• ti~~sfciÓn 'a un ·~al:Í~~ modeÍTto', pues, én 
. • ' ..... ,•,•-._,_ .... , .. ' ... ' , .. -, ... -···¡«··'•"''-- ,_._, .,' --·· -· 

particular, en la.filosofía,'.~e pasó delapre~di~aie• tíasacloerí· aúiores 
'. . - ' . ., - . ,, .. "' , . •, . -~ <·. , ' ' . 

esCtllástiCl:)s a aqllei,lossurgidosdé •la .corriente sensualista,• experimental.. SI 

bien, ~iem~re hub~;lm,i!#~ici~;,¿·~ic:;s inÍ;~n~~~a~l~s ~;~u~:~e'\ri¿str~ron en la 

constante expuiga~iÓn' d~ lo,~; lfbrÓs; ~n el ca~o de I~ ju;isprud~nci~, se t~abaJó 
especialmente ,'cori'' autores' . regalistas eJlllstrados, y la misma tendenéia . se 

. . ... ~~ ~ ·. ' - -- ., ;¡ 

presentó c:Uancio se reinició; el1;is54, 1a teóio!Jía'.;' Par su 'parte, iá medicina, 
. . ' -. , '; ~- ' . ·.· ... •r \ . " -. - _,; ··-~ . :- _. , .. -._, ... , . , ,, .· . ,.. . .. .. . 

cuando hubo.dicha éílseñal1Zá,se siguió también can aÜtores modernos. 

:.: .. La ac,eptación de· Ínnovaéíof1es: en. Íos -métodos .de'; enseñanza de 
·:'·· ·: _ ... -.. ,---'--;;·:--,;.- ;'-:--c:--;~."°0-';'-,~-,~ . .:.:,;_'-o-- - -'---·-~-------~~-'·-~--· ·-::__. __ ,_. ·--· .• 

autores modernos así. como de transformadónes en olios aspectos, Íambién 
. .- . . 

se percibe qUe fue lenta. Por· otra parte, cabe resaltarque la inculcación· de 
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hábitos religiosos fue algo que ·se preservó hasta el momento en· el que se . . ." :: . . ·. . ·' · ...... ·,, 

detiene el estudio, a la par que se orientaba la formación ciudadána. 

En ~elación ~n · 1a incu1~6ión ~e hábi¡;s, ·~e ·m~·straron 1~~ diferencias· 

entre las· lealtadE!s ·i~cu\~d~~e~( 01 ~~·t¡~·~ci ~;~i~~~ E!I~s /t~~s~.itidas ~ªrª la 

formación d~ ci~c:f~cl~n~~.Á medi~d~~·ci~í si~lo x1x!.1á dl~~iplina escolar ~ 
entendi~a -corriO'~ ur1. ConiPJ~j~ >=~;~ju-~t:;,., de·:·at·r~n~~i~~j~~ '.-¡r1tr9-: los · cuale~ se 

incluye también un~ educación moral, éivica y religiosa, a fravés de una serie . -: ... - . . ,,., .. ,. ·. -··· ·1; ··-. 
de normas; preCElptos y prácti~~s ~ !lª. encaminaba a .ser más rigurosa en la 

inculeaéiÓn de' vá1o'ies y de c0nt¡ó·1 de los 'i:onocimÍentos a través del examen 

y, también a uria 3m~~or ~~pr~;¡~gffsi~ .. 
Ca~· tcid;, ~n Id~' difere~t~s ~le~~ntb~ analizados en el presente 

capitulo, se fiercibie~on los cambios paulatinos; a veces radicales, que estaba ... . . .. ;.~. - .. 

sufriendo la sociedad en el terreno ideológlea,' moral y religioso en el paso del 

antiguo al riuevo: régime~ . D~ tal manera, a rn~diacio; del XIX, se advierte el 

arribo de otra süert~de ~iofesicillista~; fÓr;;;ados ~~rasar ciudad~nos ·de una 

república, dentro de u~a s~ciéc:facl en vi as de seiculari~ación. 
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Conclusiones Generales 

El objetivo del presente trabajo fue seguir, a partir del caso particular de 

Zacatecas, el proceso de transición de. la forma de enseñanza existente en el 

antiguo régimen a la que se inaugur~ en· el nuevo, con el fi,n d~'comprobar la 

continuidad o ruptur~ habida er(sus instituciones eclueativas de uno a otro 

momento. Semejante'prÓcesodet.ransic.iÓn 'no fue 'exclu.sivode Zacatecas, 

sino que se m~~if~sió en toct"ó Oécid~nte, ~n r~laeión cÓn la tim~enda ha'cia I~ 
formación de' ll~ E~tada ~;~~i~~teiíi~nte; ~nt~a1ii~ci~. L{ b~Ímir,'~ció~ •del 

proceso consistió en la formación~·de ::un. sistema' de. fnstrt.ÍcciÓn' pública 
' ' - ; . '·: ;:-; :.:~;'_ : ::, . '.- . '.'·-'- ': ._ '.,_;. ·y,,, - . ,";· ···< . .. -

dependiente del poder civUy; W tanto, financiado por éste/El'eambio se 

efectuó mediante una rearienta~i~ri ~¡; I~~ firi'~uJ~~es~ ~e í~s in~Íit~~iories de 

enseñanza y respondió á la necesid~d -la más de las veées dirigida desde el _, ... •""·.,-. ·- . __ ,_,..., _.,_ --· . . -

Estado- de contar con oifas fÓrmaCiolles profesionales exigidas por las nuevas . ·--- - '"··· .,_ .. , ... -... , -· ,·_ . ' . 
condiciones de la realidad: De'taÍforrrÍa~.desde'"el 'poder resÚltÓ necesario 

•• ~: • .• '. __ '<e' . • 

ajustar los criterios 'educativos a los fin.es,>es~efcífic(¡s ~el' m~mento, 

empezando por la propia estructura de la educación, soin~tida ~ llna creC:i~nte 
• " . ·-- !·"· _.,-,, • .. ;. 

gradación de las saberes, a la renovación de éstos y,.'p0( Última: 'también al 

control de las gradas par el Estada. El desarrollo de tal p~~ce~o illJo c!i~íintos 
ritmos y matices dependiendo de las condiciones y C~;~i;t~rí~ti6a;s de• cada 

lugar donde se produjo. 

En nuestro caso, 

' - '. '. ~: -·.' ' -"· ~ : . 

para analizar la transii:ió~ el~. 1a' 0~n~eñanza en 
..... :,· .,- . . 

Zacatecas de uno a otro régimen, partimos de la (;orTlp~r~dón e~tr~ lo que fue 

su colegia-seminario co1ania1. fundada ª m~di~cio{~e1 ~i·g1'C> xSui · baja. 1as 
· • <''·-·' .-'h.-. ,_.,.,.. ··: • .. · 'e e;' . . , , 

prácticas eorparauvas del aniiguo ré9im011:v.af~SiabN.cirr1rentadecimCJnónieo, 
creado en latercera década del siglo :x1x bájo !as' ideás, y c0n~ptÓs sCJbre 

instrucción pública trasmitidos de la ~uropa de Íines~el antig,uo r~gi~en. El 

análisis se centró en las aspectos principales ,que. c~mpeten ·al funcionamiento 
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de las instituciones de enseñanza: la administración y gobierno, el 

financiamiento, los saberes, y también, se trató de abrir, de acue.rdo con la . -·. ·. ' . 
posibilidad de las fuentes, una ventana hacia el ámbito.sociái. El'desarrollo.de 

cada uno de los elementos enunciados fue seguido: a: lo ·largo d1{ un· siglo, 

tomando como marco general dos hechos de caráct~(polítiá, e6~.nómico y 

social que tuvieron gran repercusión en nuestro objeto.d~ e~tudio:.la aplieación 
. .. .- .. '""··'·¡·,. ·, .. 

de Jas Reformas Borbónieas en la Nueva España y I~ frir;,,ación d~ lá república 
; " .. ··· . .,.-,·' .. ,_ ..... 

en México -que llevamos hasta 1854, todavtá' d~niro:del 9ritJiernb' dictatorial de 

Santa Anna-. En ese lapso, fue latente la politlea cent;~¡¡~~dor~ del Estado y si 
... -:. ,, . '::' ... .:,~---· .. ' . 

bien, en 1021, hubo un roinpimien'téi políticd .'como/ producto de la 
··' ,- .·,. 

independencia, la ten~encia de:CE!n.tratiz!lción°contin~~ en 'el nuevo régimen, 

ahora bajo uria forma dé ~~bierno'disÍirito. Sin.embargo, en el caso de la 

educación, no puede habl~i:¿e de rnanei~ taja~~~· de'1a:eontlnuidad de una 

polltica de centrali;ación educativa ~or part~ Cí~' 1~.ccirona, pues ésta no 

busCÓ, ni e~ el siglo XVIII, la formaciÓn d~ 'Jn si~;~~~ de instrucción pública 
' ... ·<' :-. -,-,, - ·.---.--

con todo sus implicaciones. Sí hubCl medidas d~ diden poliÜco, administrativo y 

económico tomadas por el Rey, así~º~~ ~ííUaciCln~{~~e escaparon de su 

cont;ol, que incidieron en preparar el terreno para que, en el siglo XIX, los 

politices mexicanos p~saran /pro~~cÍ~~ y realizar la idea de la instrucción 

pública. As! que, e~ .;da i.ino ¡j~ 1rii ~lamentos analizados en nuestro trabajo, 
. .·-,, ... ,.._,,;., 'i' ;·· -. 

la transici~n de la aí)Ug-Ua ~orma de enseñanza a la nueva, no siempre significó 

continuidad, ·ante's'bi¿n: se.manifestaron con claridad las rupturas, aun antes 
' .- ,: ~.:. ... ' ·-,:. _·.· ":.:; .-.'-"":. ···::::. > ' 

de la independencia; como fue en el Caso del financimiento. -- ... - '-· ,; ___ ,,._. .... :-,., . . . 

El prim.er '~C>n:i_~nto;,del'. proceso de cambios se ubicó a partir de la 

expulsión' cÍe l~s je'suitas, P,~es, trajo para las antiguas corporaciones colegiales 

una serie de modificadones en. el plano de gobierno, administración y' sobre 
' .•.···>'··' .¡,· ,,·., .. _ .. 

todo, tuvo unJuerté impactó 'en sús finanzas. En efecto, a partir de entonces, la 

Coro~a, to~ó el destino de S;n Luis Gonzaga de Zacatecas y, . buscando 

homogeneizar la estr¿é:tura de' ésta clase de colegios, . ordenó que siguiera, 
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para su régimen interno, las Constituciones de_ San lldefonso de México 

reformadas; precisamente, de~pué-s -de la extra~ación. Tal vez hizo lo mismo 

en otrasprovincías, ci~nde 'fueron reabiertos colegios ex-jesuitas. Al paso del 

tiempo, con la-~p¡·i¿ciÓn ci~_>oir~~ .medidas, como fue la creación de las 

intendencias -t~mbi_én parte de su política reformista-, la Corona logró la 

exclusión dé cuerpos que disputaban por el gobierno y administración del 

colegio-seminario: clérigos regulares y Ayuntamiento; conservándo 

directamente su control y entregando su administración al clero secular. Es 

otras palabras, secularizó los colegios. 

En el terreno del financiamiento, a partir de la expulsión de los jesuitas, 

ocurrió el cambio más trascendental dentro de la política centralizadora. Sin la 

Corona proponérselo y a consecuencia de la extrañación, . de la oc:Upación y 

posterior venta de sus bienes, las rentas de los colegios f~e íll:o~etariiacia:"Asf, 
' ' '' _,,. ·.!· ·"·;:' 'F' ',<• - <" > 

de manera tajante, dio un giro el financiamiento _de Ías antiguas" rorpc:iraciones, 
~ .. '" -:~ _, __ - -'"'·1~;;~- ·. "- - ·-- -

pues ese paso llevó a su paulatina disminución:• debido a qué, 6o~vertidcís en 

capitales líquidos, se fueron ·consLimiend~ pooo"·a poc0,<a' diferencia _del 

acrecentamiento que produéia la . adllli~istradó~ jesuiüca( ti~~ada en la 

explotación de las haciendas. La situación se: agravó ·ante '1a. continua 

absorción de dichos capitales por parte de la Corona que, en los constantes 

apremios causados por su situación de guerras con otras poténcias europeas, 

propició, entre fines del siglo XVIII y principios del XIX, la penuria y ruina 

financiera, no sólo a los colegios sino a otras corporaciones eclesiásticas y_ 

civiles. De tal forma, · consumada la independencia, las· condiciones del 

financiamiento de diversas instituciones subsistentes de la etapa colonial era 

deplorable. 

El segundo momento de la transición en México puede- ubicarse a partir 

de la independencia, pues la creación de la _república mantuvo la continuidad 

de la politica de centralización ed~cativa Y.; erí ese\enti~o. los esfuerz~s de 

las autoridades estatales y nacionales "se. encaini~aron -a controlar, dirigir y 
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financiar la enseñanza. Entonces fue cuando, con mayor claridad, se 

presentaron los proyecto de centralización de las instituciones de enseñanza, 

para insertarlas dentro de un sistema educativo que se pensó nacional, pero 

cuya realización en esos términos no pudo llevarse a efecto durante el 

transcurso del siglo XIX. La compleja situación en que surgió la República, dio 

lugar a que solo a nivel local se lograra una reorganización, que se pretendia 

de alcance nacional. Los estados -durante el federalismo o el centralismo-, 

lograron localmente cierta centralización, homogeneización y sistematización 

de los estudios. En efecto, el gobierno de Zacatecas, con una clara polltica 

educativa centrada en la formación de un sistema de enseñanza logró, paso a 

paso, con mayores o menores recursos y resultados, llegar a formarlo. En ese 

sistema, la existencia _de una institución nueva que aspiraba a formar los 

cuadros' de ~;~fa'~i~~istas requeridos por otra situación, era fundamental, y 

ha~ia ese obJ~tivÓ; ~nc\arninaron sus acciones los diferentes gobiernos. De tal 

manera,"·cie la r~forma del antiguo colegio de San Luis Gonzaga, que aún 
"· _. , 

conservab_a ca_racterísticas corporativas, era gobernado por clérigos y heredó 

de la colonia u~a ruinosa situación financiera, se pasó, en la cuarta década del 

siglo XIX, a su radical clausura, y a la fundación de una institución educativa 

secular, laica, que logró consolidarse hacia mediados del siglo pasado. El 

instituto, como fue nombrado el establecimiento de instrucción pública, fue 

fruto, . así. sea . sólo a nivel. local, de las orientaciones polfticas del nuevo 

régimen, y constituyó la pieza superior de una nueva estructura educativa, que 

partía de la enseñanza de las primeras letras. 

Así también, l()s vaivenes politices decimonónicos en torno a la 

construcción del Estado~n~bión', ·pusieron frente a frente varias veces, a lo 

largo de la primera• mitad ci;r ~iij1~'xlx,ccios posiciones encontradas. Por una 

parte, la inte~ción del cenir~ ~ar a1c".inzar, en el terreno deUinanciamiento 
' :-.-·: ... ':·- ·_-:.- ''_:"'. •;.. . . :''. -,, 

público de la educaéión; i.m fondó naéional. Por otra parte, se dierón diversos 

esfuerzos por parte dé los eitado~ con su_s oligarqui~s locales,. por mantener 
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la vigencia del federalismo. En tales condiciones, importa destacar que los 

logros alcanzados por Zacatecas en materia de enseñanza resultaron 

sobresalientes, a pesar de las dificultades y forcejeos. En particular, revelan el 

interés local por la fundación y sobrevivencia del instituto y de otros centros 

educativos. 

A lo largo del siglo estudiado, las finalidades principales de las 

instituciones de enseñanza cambiaron, a la par que se gestaba un cambio en 

el ámbito de la ciencia. Debido a ello, hubo necesidad de introducir nuevos 

saberes e inculcar otros hábitos. Ciertamente, en et antiguo régimen, et 

colegio-seminario de San Luis Gonzaga, privilegió la formación teológica y, en 

la época independiente, el instituto literario, la jurisprudencia civil. Otras 

formaciones profesionales fueron impulsadas, pero las dificultades económicas 

y la escasa demanda de la población a las mismas, no pemnitieron su 

consolidación, tales fueron los casos de la medicina y la minarla. La 

aceptación de innovaciones en los métodos de enseñanza, la introducción de 

autores modernos así como de transformaciones en otros aspectos, fueron 

procesos lentos. Por otra parte, cabe resaltar, la inculcación de hábitos 

religiosos fue algo que penmaneció incluso con la independencia, si bien a 

partir de ella se orientó hacia la formación ciudadana. En suma, la transición 

en este campo observó ritmos más lentos que en los otros aspectos 

analizados. 

Los cambios en la administración, gobierno, financiamiento y finalidades 

de las instituciones de ensel\anza, dirigidas por los grupos en el poder de cada 

momento, llevaron también a modificar las exigencias requeridas a quienes 

participaron en los establecimientos analizados. Por una parte, las formaciones 

de quienes ocuparon bien las cátedras y el gobierno y aaminstración interna, 

fueron distintás a aquellas del antiguo régimen; ·por la otra, la condición social 

de los. indi~lduos. ben~ficiados con la. en~~ñ~riz~ lmp~rtida ·.en ICJS institutos 

también sÜfrió. alleraciones. En el primer. ·~¿o,· p~~~e. d~cirse que el 
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rompimiento más radical con los esquemas que se hablan seguido en la época 

colonial, ocurrió con en el peñil de los que ejercieron el gobierno interno Y de 

tos ocupantes de las cátedras, pues pasó de clérigos a laicos. En el segundo, 

si el grupo social beneficiario de la enseñanza no fue ya el de los criollos, en 

cambio, fueron tos hijos de tos grupos económicos y sociales que detentaban 

et poder, a veces desde el antiguo régimen. 

Como sel'lalé, el proceso de transición de la antigua a la nueva forma de 

ensellanza no fue exclusivo de Zacatecas ni de México, ni sa limitó tampoco al 

periodo adoptado para este trabajo, sin embargo, a partir del caso concreto 

analizado quedan delineados sus aspectos generales. Estos son: la 

continuidad de la tendencia centralizadora del Estado a lo largo del lapso 

estudiado, que culminó en el control y centralización de tas instituciones de 

ensellanza. Con ello, el cambio en las finalidades de la educación, que llevó a 

ta innovación de los saberes y de las orientaciones profesionales, a la 

gradación escalonada de los estudios y a la toma del control de los grados por 

las autoridades civiles. En cuanto a las formas de financiamiento que 

sostuvieron a tas Instituciones de ensellanza en uno y otro momento, se pudo 

comprobar que no existió continuidad en la polltica seguida por el Estado 

antes y después de la independencia. 

Con todo, para comprender en toda su multiplicidad tas particularidades 

de la transición de la ensellanza entre ambos regímenes, sus alcances, 

consecuencias e importancia dentro de un contexto más amplio, se hará 

necesario, en el futuro, emprender estudios de otros casos para llegar a contar 

con elementos suficientes que permitan alcanzar conclusiones más matizadas 

a las hipótesis aqui expuestas. 
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Anc~o l. 

"Liq11id.1ción de los caudales _que ~Orrcspóndcn al Collcgio Seminario de .zaca1ccas según el Acuerdo de 
J3 Junta Superior de Ap~ii:.aci!lncs de 17.dc ~cicmbrc de 1784." 

PoÍ dncúCnta ffi¡i' sCiSclCntos \;cinlc y ciÓco pesos, seis tomines, quatro 
granos, qué ri ndi6 la hasiendá de San José Linares. en administración desde 
la c.\"¡JulsiónjcsUltiCa hasta (in del ai\o de setenta, y quatro, hazcn siclc y 
medio a11os :;('.i·;:- S0,625.6.4 

Po.r tos dos-31i~s: ¿¡¡j[OOS/q~c ~rri6 en adminis1ración, después de buclta 
esta finca, por loS~arri:nd:uarioS, y fueron el aRo de ochenta, y ochenta y uno, 
hasta que se entregó, ~1.~mprador seiscientos cincuenta y seis pesos, siete 
tomines dos gran~ -- ·· 656.7.2 

Por los seis .inoS del arrendamiento, de dicha Hasicnda, a rv.ón de dos mil, y 
quinientos pesos, quince mil pesos 15,000.0.0 

Por lrcs ailos de rcditos, que ha pagado la Casa del Sr. Conde de Regla, del 
principal de. ochenta)° cinco mil seiscientos setenta y seis pesos, seis tomines 
seis granoS, que reconoce sobre dicha hasienda. que se le \'cndió, y que corre 
dc!".de dics y S:Cis de noviembre de ochenta)' uno, hasta igual dia de ochenta 
y cuatro, dosc mil ochocientos cincuenta pesos, cuatro reales, , 12,850.4.0 

Por seis mil pesos de principal de la cátedra. que lilndó el Scftor Conde de 
San Mateo y redimió el Dr. Beltrán 
6.000.0.U 

Caudal cx:istcnlc en cajas 

Por ochenta y cinco mil seiscientos setenta)' seis pesos, seis tomines, seis 
granos, que están impuestos sobre la hasicnda de Linares, \'Cndida al Sr. 
Conde de Regla, quien lo nxonoce 

Total 

8~,133.l.6 

83,676.6.6 

170,810.0.0 

A esta cantidad se dcbfan agregar los arrendamientos de casas, luego que se liquidaran. por estar 
mClclad.1s con las ouas fincas um.nas del colegio y congregaciones. Firma Jost Faxardo y Covanubias
AHZ, Ayuntamiento, cnscftanza, caja l, "Autos ... ", 0'.109·1 lOV. 
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Anexo 2. 

"Liquidación de Jo que se cobró -por dependencias. que quedaron a: íurnr 'del Colegio Seminario de 
.Z..catccas, y lo cobrado por arrcnd:JmiCn10 de casas)' ascsorias desde el ailo de .sesenta y siete hasta fin 
de ochcnl&l y cual ro, a sa\·er." · · 

67-68 

q 

1769 

1770 

1771 

1772 

177) 

1774 

1775 

Por ochenta y tres p:sos, que se ocuparon 
el di• de la expulsión 

Por quinientos setenta y nue\'c. pc~:·Séis 
tomines, de arrcndamienlo de casas los··:'·: 

·cuatrocientos veinte, por et afto de Scscn1a ·,, 
y ocho, y el resto por !os seis. ~ese '_d,e~ mlo : -
de sesenta y sicle · · ' ' · 

. .:·.·-':· ·:·,·· .. :. 

Porcl \'aJorde trescb>t·ij~'ck;. ~..ci·~·~~Rdi~ 
dics, a cinco pesos: y tres a tres pesos y cuatro 
reales, imponaO 'sesenta~ _cuatjo·~~llcs. 

Por el de Catorce arrobas de cabo \'endidos 
Por otros efectos \'cndidos en dichos ailos de 
scscnla y siete y sesenta y ocho pcrtcnesientes 
aJ Collegio, siento sesenta y dos pesos seis grs. 

Por dos mil sctcsientos ochenta y cineo pesos, 
Un tondn, cobmdos en los mismos ailos, de 
dependencias acti\'as del mismo collcgio 

Por la cobraJtLa de deudas, a favor del mismo colegio, 
doscientos setenta y nUC\'e pesos, siete lamines, 
seis granos 

Por cuatrocientos \'Cinte pesos, cobrados por el 
arrendamiento de la casa del Seminario 

Por tres pesos cobrados a fa\'or del citado colegio 

Por cuatrocicnlos \'Cinte pesos del ::urcndamicnto 
de Ja casa del seminario 

Por cuatrocientos vcinlc pesos cobrádoS pÓr la miSma casa ·. -,' . . . , 

Por Igual ca.n_ti.w;d del ~~~~iO ~~~~;·~nlo 
Por idcm~ -~uc-1":~~j0 ~(~i~íú~'°,~<l~il~r 

Por cuatrocientos \·cinté- pesos cobrndos.dc la casa 
del seminario 

Por la propia·cobrarv.&1 

8).0,0 

579.6.0 

60.4.0 

2J.0,0 

162.0.6 

2,785.J,O 

279,7.6 

420.0.0. 

J.0.0 

420.0.0 

420.0.0 

420.0.0 

420.0,0 

420.0.0 

420,0.0 
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1777 

177K 

1779 

171!0 

1781 

1782 

17K3 

17SI 

Por lo producido de dichos arrendamientos 420,0.0 

Por idcrn 420.0.0 

illomonlod 420,0.0 
- - -· : ' 

ickm ~~mo cri'los·aft~ antcrio~ : 420,0.0 

. Por ~:~~~~:~i-ris ~:~intc ~ ~I ~JqUÍtc~ 
de la dicha casa· "· - · 420,0.U 

· ~r i_&~al_ ~-~t_i_da~ ~~ ~.<>P_iO a~~~-i~rito 420,0.0 

Por ~f .. ck··¡3·¡·ic-~:·;;:~-~~~ o;;h~nta ·; .. un pc$os 
seis reales'·'·· -~ 81,6.0 

. . - . . 
Por~¡ ~~qUi~~-~cdc ia'·~~ran~ del colc~io 
cuatrocientos vci_ntc pesos " · 420,0.0 

Por el de la.tienda };·ascsorias, ciento dosc pesos, 
tres tomines~ seis granos 

En los tres primeros meses, enero, febrero, mar1.o y 
siete dias de' abril produjo el arrendamiento de casa 
del collcgio quar~nta y seis pesos seis granos. 

Por trescientos cincuenta y cinco pesos, que produjo 
el mismo alquiler y pago D. Antonio Casio desde 

·primero de m3)'0 hasta fin de diciembre de dicho 
ochenta y lrCS 

Por el arrcndamicntO de tienda y ases.arias, ochenta y 
y ocho pesos. seis tomines, 6 granos 

Por cuatro cientos \•cinte pesos que satisfi1..o dicho 
Coslo por la casa .que ocupo del Colegio 

Por lo p<oducido do lionda ). nsesorlas doscicnlos 
' quince pesos seis granos 

lmpona lo cobrado por casas 

Bajcnsc de esta cantidad ochocientos setenta y nueve 
pesos seis reales, gastados en la composición y rq:eros 
de dich.is fincas. en los ailos de: sesenta y sictc=scscnta 
y ocho=sctenta=-sc1cnta y uno=sclenta y trcs=sctenta )' 
cuatro y setenta y ocho 

112,3.6 

46,0.6 

JSS,0.0 

88,6.6 

420,0.0 

215.0.6 

11,175.9.0 

I0,29S,6,0 

2KO 
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Anexo J. Zacateca! 

Plan de estudios para el estado de Zacalecas.' 

Capítulo primero 

BaSlls ge~~rales paraJa eñ~na~~apública. 
Art.1 ¡/í_,; í~~t.:Uc~íÓ~ pÜbli~aseri\gratuita y unifonne en todo el Estado. 

Art. 20. Serin\a~bié~ ~~íf~i~~s los líb~os elementales que s~ destinen a ella y uno 
:.~::· ·, 

mismo el métododlenseñanziif:: ·" 

bajo los:~l:i~i}~l~i:t:k:~~~:~::tt:~.7;:. :::i¿l:nlr;~:;:~:!~::n:t:::~ 
,·:-. '' " 

privada. 

Art~ 4o .• La,;Óblica;~e d~~ ~n leng;.~ c~steUana~y diia,rá los doce meses del año. 

Art. s~'. ·Q~ida~ prnhl~:idas'~ri· et fi~ialld las Ínfo~~ciJn~s \1; ti~~i~~·de ~ngre, 
··;1_' • 

legitimidad, o éuálq~ier ~~~:·~¡;~ que sequeila hacer ¡,~~lusív8' álsllna profecíÓn u oficio . -o' .-·~ . ·,. - ... . , ,_. ' - . . " '-·-- '" -. ~ --- . : . .,- "• ., ... ~ -- . - - -

para cierta clase de individuós.· 

Aft. ~.T~d~ ei'~~e,·previo ecsame~; lúcíere constar.su instrucción o aptitud en 

alguna cle~cla pod:á serp~ot~,;Qr,y.dign~:ctiios p~Vite~ios que l~l~~~ le ci~signe~ a su 

vez. 

Capítulo 2o. 

Art. 10: La enseñanza se divide en tres clases. 

Capitulo 3o. 

De la primera clase de enseñanza 

1 AHZ, Fondo poder legislativo, serie leyes y decretos, años 1828-1030, 
caja 4. Este plan fue aprobado por el Con9reso de Zacatecas en enei:o de -
1829. Sin embargo, no tuvo e1plicaci6n y el gobierno esper.ó a dos años más 
para decretar otro Plan qur:, a diferencia del presente, no tocaba nada 
respecto al Colegio. 
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An. So. La primera ensc1ianza es la general e indispensable que debe darse a la 

infancia para que según el articulo 14 de nuestra constitución lleguen a ser ciudadanos. 

An. 9o. Esta debe darse en tod_os los pueblos d~I ~stado e~ eseuelas que se llamaran 

municipales. 

An. 1 Oo. É~ est¿s ~sc~~l~s se enseñará a leer y es~ribircorrectariient~. las reglas de 

I~ aritmética, yun ci;eci¿fl1~ r~lii;oso; móral y politico. 

_An. li~. E~los pueblo~ en que no haya ayuntamiento e(las ran.cherias, haciendas y 

demás lugares se planÍer~n otras escuelas tan luegop como los.fo~dos de la municipalidad a 

que peneni:cen .lo pueden facilitar. 

Art. 120. Para este efecto los Ayuntarniento.s arbiÍrar~:foñdos proprocionados al 

intento, que propondrán siempre al Congresó para s~··apr~baciÓñ:·:·. 
Art. 130. Por ahora los Ayuntami~n;o~ pro;cr¡,¡; l~s ~lazas de preceptores de las 

escuelas municipales: mientras que en 10 sub.c~sivcZy Jsii~ '~; ª~rii~nt~ de 1a ¡,~stración 
.. ,_ 

serán conferidas por el gobierno ... 
.. 

An. 140. Las. dotaciorÍes·se _harim:por l_~s Ayuntamientos en sus ordenanzas 

municipales, y se remitirAn a(co~gi~so '~i;a ~u aprob~ció~. 

De la 2a: clase de ~nseii.;;,~ 
Art. 1 So: La ~g;Jpd~ clase dé enseña.117.a se dará por ahora en la capilal del Estado, o 

en el lugar más co~vcni?nte a juicici: del Congreso. 

· An.· · 160_. Estll illsiruéciÓii pre~a~aíciria pira estudios más profundos. abraza por 

ahora los ~i~~ie~~~s ~~je; o~~~ ; ,; · · · 

···· 1 a: c;,'amátÍca g;..;i.;'~ramática castellana, latina y francesa 

2a. Matemáti~.s ¡;d,:.i~ en ¡¿da~~- estéñsión: · 

Ja. Lógica, retórlca ~ ideológia:. 

4a. Fisica y geogratiá 



5a. Química y botanica. 

6a; Moral, derecho natural y estadística. 

7a. Mineralogía 

Capitulo 5o. 

De la Tercera clase de enseñanza. 

2RJ 

Art. 170. La tercera clase de ensei\anza se dará precisa e esclusivarnenie en la capital 

del Estado. 

A esta se dedicaran los estudios de 

1. Derecho político, constituciones gral. y la del Estado y economia política. 

2. Jurisprudencia civil. 

3. Derecho canónico, historia eclesiástica y c<Íncili.os. 

4. Instituciones dogmáticas y morales, y sagrÍlda escritura. 

5. Instituciones médicas, anatomía. de,¡¡;rlpti~~ teÓ~cá';~ráctica .. 

Art. 18. Habrá doce profesores ~nc~rg~do's de dar e~ta ~nseñanza confomte a la 

división antecedente. 

Art. 19. Mientras nohay~ fondos suficÍé,;te~ Y.~ujét~s.instruidii~ para prof~sores,. 

podrán emplearse auciliares paraei dib~jo cs~úliu'rá'y"pinÍura . ' 

Art. 20. Los ciud~~o~':'~ue.qÜi~~\Í'1 -~~¡~~~ ª~-~~~ª ciencia deben estar 

suficientemente instruidos e~ la~ t~e~ primeras ~Íít~r¡;s o ;~m~s'.: ' 

Art. 21. Los que estudien ;;;Cdici.;'~ o cij¡¡j¡~' cÍ~b.én esti{~¡;;pet~~temente instruidos 

en química y botánica. , ··. 

Art. 22. L~s cludada~os q~e tt~áuente~ ést¿s'éátedr~ de ~,;;eilruíZa d~;arán en ellas --- ·. . ,._., ' -' .. , ,, ·_:;_' ... · '· .. , - ' ' . -- . ,.~' ~ . .,_ ' . ' ' 

todo el tiempo qui: fuera sufi~i'ent'e par~ ~~¡-,;; e~inen eri qu~ s;; cáJÍtiqie ~ú instrucción por 
- . ' . . ' .- . -". .: ' "'. : - ' ',', :, -. - '-~- ·, . . - ' ·- ·- '--, - ·- . ' 

los profesores. 

Art. 23. Siendo un error dé la antigua' educación medir los pasos del talento por los 

del tiempos, no s~- c~sijira en _~dela~tc, ni nú~~~o '.d~ cuísOs, ni t~~~¡-po al~·Uno ql1e ~ormc un 
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curso, para lo que estará ccspedito para alguna profesión el que hubiere sido rigurosamente 

examinado segun el reglamento que se forme y ya merecido aprobación. 

Capitulo .60. 

De los. profesores: 

Art. 24. Por ,ahora el gobierno nombrará los profesor~ .del Cole8io ~ero en lo 

subsesivo no podrá ¿bt~n~r,;C tal nombr8Jlli~nto. sin que pfeceda ~n ecsamen conforme al 

reglamen;o, ( .·· \' ·.. .. .• •.· . • .. · .. •• ' > ·• 
AJ1. 25. Este ccsam~'n ..; hará por oposición y rigurosa cen~rá, y por los sujetos que 

se di;a en el reglam~nio .. 
Art. 26:'Todos los profesores se dedicarán excecutiva y únicamente al desempcio de 

las obligaCiones de SlÍ profesión. 

Ai1· 27:. La. junta directiva propondrá al gobienro la lista de los candidatos 

ecsaminados con una rigurosa calificación . 

. Al1· 28. Ningún profesor podrá ser removido del empleo si no es por causa 

legalmente probada. 

Art: 29. Los profesores consevaran sus destinos durante el tiempo de su vida. 

Art. 30. La dotación. de los profesares seril la que contrate el gobierno con ellos a 

proporción dé sus trabaÍos, pudiendo .reducir su maximum ~· inil y, quinientos pesos anuales y 
,.· .. . 

el minimun a mil pesos. 

' Art. 31. Todos losprofesores pasa;an a¡; j~~ta diieétiv~ el lo. de diciembre una 
- ,., ,-. · ~ : • '·o"•\ ·.'.•-, '"" L •. -·· . '' · 

memoriá instníctivailel éstado)lii qúe" se hálle'ri los ¿bjetos a qúe se haigan destinados; sus 

m~jór~s y declldenciá~ pros;:c;;.,~ q~e háy~ ho:éh~ conforme a la¿ últimas obras que se hayan 
\' .-·. ,· ·-:"·· ,_.,. ·.-.. , ... ···-.. · - : . 

publicado en Europ~ ~ ~t!a p~rÍe, c~sura de estas; y el jui~io panicular que formen sobre 

.... reformas¿· eo~li~ua~ión d;I esÍ~bl~imÍénto a que pert~n~zcan ... 
.. ··-· , ... , . -· . ' 

Art .. 32; Todos los profesores serán respÓnsables por las faltas en el cumplimiento de 

sus obligaciones, qué les designe el reglamento, y entre otras se impondrá la pena de 
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remoción del empleo para lo que se formará ccspediente instructivo, para que. no sean 

removidos arbitrariamente. 

Capitulo ?o. 

De los profesores suplentes y aucsiliarcs. 

Art. 33. Quando un profesor se imposiblite, por algúna causa fisica o moral para 

descmpc~ar su empleo el gobierno nombrará otro sujeto que los~bst!túya: 
Art. 34. Este nuevo profesor se denominará suplénte. 

Art. 35. Los deberes y atribuciones del profe;nr suplente son los. mismos que los de 

los profesores propietarios. ' . : , /; 

Art. 36. En el articulo 19 de este plan se ha prevenid~·'~¡ nombr~iento de tres 

aucsiliares para el desemp~o de una academia, que ser.in ~Ü~brad¿~ pJr.el g~biemo. 
Art· 37. Tanto los profesores suplentes como ;o's a~c;m~i~;di~ffut~án una renta la 

mitad menor que la de los profesores propietarios. 

A~. 38. Los profesores imposibilitados d~ qúe.:se habla en ei'art. 33. percibirán la 

otra mitad restante, a no ser que sean desti~dos.a ~trci~ ~lllpteo~ l~~r~tibosdel Estado o la 

Re~ública. 

Capitulo So. 

De los fondos destinados al Colegio de la Capital. 

Art. 39. Los que se incluyen y son responsables al pago de los sueldos de los 

profesores y de mas gastos que erogue la instrucción que se ha de dar en el Colegio, serán 

todos los que hasta aqui se han destinado al Colegio de San Luis Gonzaga. 

Art. 40. A mas de estos si resultare algun deficiente lo cubriré el erario con ccsamen 

y aprobación del Congreso, que le presentará el gobieno como uno de los que deben entrar 

en el presupuesto de gastos del Estado. 



2116 

Capítulo9o. 

De la Jun1a Direclora de estudios 

Art: 41. Habrá una junla directora de estudios compuesta de un presidente y de 

todos los profesares de estudios inclusos l~s suplentes y los aucsialiares. 

Art. 42. ·El ~mpleo de presidente será nombrado por. el gobierno a propuesta del 

conscjo.d 

Art. 43.EI empleo de presidente será vitalicio e incomp~tible con otros destinos ... 

Art. 44. No podrá el presidente de la Junta directorá .de esÍíidios. ser removido de su 

empleo si no es por causa legalmente probada. 

Art. 45; El presidente velará sobre el ccsacto cumplimiento de' los .deberes de los 

profesores. 

Art. 46. Las atribuciones de la Junta Directora de estudios 5on: 

. Prime.ca: Cuidar de que cumplan con sus deberes los profesores de las diversas clases 

de enseilanza. 

: Segunda.: Hacer Jos reglamentos convenienies al instituto, y a las otras clases de 

enseftanza, para presentarlos al Congreso por medio del gobierno. 

Tercera. Publicar y formar las obras elementales en idioma castellano. 

Cuarta. Promover la mejora de los métodos de enseftanza, y presentar por medio del 

gobierno al Congreso del Estado las alteraciones necesarias al plan de estudios siguiendo el 

espíritu del siglo, y Jos progresos del entendimiento humano. 

Quinta. Dar cuenta cada ano al Congreso por medio del gobierno del estado de las 

clases de enseftanza. 

Sesta. Ejercer todas las demas atribuciones seftaladas en su respectivo reglamento. 

Capitulo 1 Oo. 

De los premios literarios. 

Art. 47. El estado minstrará doscientos pesos mensales para premios. 



2K7 

Art. 48. En los reglamentos respectivos se de.signará delalladam.ente el mérito de los 

que hayan de alcanzarlos, y el ~<ido conq uedebcrán distribuirse. 

De la Biblioteca del estado: 

Art. 49. El Estado franqueará al público una biblioteca de las obras más selectas 

sobre ciencias y artes. 

Art. SO. El mismo estado ministrará los fondos necesarios p_ara formarla. 

Art. S 1. No pudiendo realizarse luego este plan o por falta de recursos pecuniarios o 

de sujetos que puedan servir las plazas, se irá verificando progresivamente planteandose la 

enseilanza de las primeras clases en aquellos pueblos y panidos que por ahora tengan fondos 

suficientes para costear las escuelas de primeras letras. 

Art. 52. Respecto a las cátedras que se designan en este plan podrán reunirse en una 

aquellas que sean más análogas ínterin haya proporción de dividirlas. 

Sala de comisiones en la Casa del Estado libre de Zacatecas: Mayo 29 de 1828. 

Velasco 
(rúbrica) 

M<!ndez 
(rúbrica) 



Ancio .t, PlanrR de c11tudlo (1754-1854) 

l. Colegio de San Luis Gonzaga 

1754·17671 

Orant.1lic;1 latina 
Filmofio 

1786-1823' 

Latin 
Filosona 
Tcologla moral y csa>litica 
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A lo largo del periodo hubo dos momentos en los cuales no se cubrió la cátedra de filosofio : de 1811 a 
1815 yde IKIB a 1823. 
La inrorporaci6n de los estudios se hi7D hasta 1804 en la Real Univer.;idad de México y, a partir de CS1a 
fecha. en la Real Uni\'Cl'Sidad de Guadalajara. J 

1824-1825 

Latln 
Filoso Po 
Tcologla moral y cscolAstic:a 

Constilucioncs general y del estado, cconomla polltica 

A p1nir de 1823, los colegios de los estados podlan dar a quienes lo solicitasen, grados menores de 
llodtillcr en arta. 

1 Véase, cap. 1 y 4. · 
' Constituciones del Real Colegio-Seminario de San Luis Gonzaga de Zacalecasi en AHZ, 
Fondo Ayunlamlenlo, serie ense~anza, caja 1. 11. Asimismo en Zacalecas collection, Treasury 
records and correspondance, cajas 13, 14, 16, 11: 1s, donde. se encuentran los libros de 
cuentas del colegio pues en ellas se sigue la lista de catedráticos a los que se pagó_ trimestre a 
trimestre y afio con año. · ·· · , · · .. . 
'Zacatecas Collection, Treasury records and correspondance, 1790-1799, caja16. En "Sex1o 
quademo .. ." (cxp. 1800·1809F), folder 4 .. 
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Gramática Latina 
Filosofia. cursos de: lógica, mclafisica y ética 

aritmética, algcbrn, gcomctrfa y trigonomctrfa plana 
propiedades generales, dinámica, hidrodinámica y cálculo 
infinitesimal 
qulmico pnlctica 

Mincrfa, cursos de: origtonocia 

Medicina y boUnk:a 

jurisprudencia: 

teología: 

gconogcia 
conocimiento de rocas 
ancdc minas 
gcom<tria práctica )' sublcrmlnca 

derecho nalural, de gentes y público 
derecho patrio y canónico 
retórica profana 

reglas de religión y dogma, moral 
historia eclesiástica y !'Clórica sagrada 

2H•J 

La inlroducción de nuc:vas cátedras y cur.;os rue propw:sta en 1826. Por lo que se puede observar en las 
fuentes de financiamiento, nunca se realizó dicha rcfonna pues no se pagaron más cátedras que las 
normales. De hecho, hasta 1828 hubo cursos abiertos de las cátedras tradicionales, después ya no hubo 
alumnos, como lo confirmaron al momento del cierre de San Luis Oonzaga las autoridades. 

• Método de esludio presentado .anle la comisión de gobernación de le legislatura de Zacatecas 
en octubre de 1826. AHZ, Fondo Poder Legislalivo, Serie Leyes y decrelos, años 1826-1827, 
caja 3. 
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~und• clHe de cn11eft11n.1.11: 

Gramá1ica general, castellana, latina y íranccs:1 
Matemáticas puras: aritmética. :dgcbra y gcomctria 
Lógica, retórica e idcologla 
Osica y goografia 
Qulmica y Botánica 
Moral, derecho natural )' cstadistica 

Teru,. d•K de cal'Cftanza: 

Derecho polltico, constituciones general y del estado y coonomla polftica 
Jurisprudencia civil 
Derecho canónico, concilios e historia eclesiástica 
Instituciones dogmáticas y morales, y sagrada escritura 
Instituciones nlálicas. anatomfa descriptiva y pñctica 
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~Refomas al plan de estudios del Colegio de Sen Luis GOnzage" presentado ante el congreso 
de Zacatecas el 29 de mayo de 1828. AHZ, Fondo Poder Legislativo, Serte Leyes y decretos, 
años 1828-1830, caja 4 .. 



2. Casa de estudios de .Jerez 

1832-1Kl56 

Gramálic..1 lillina 
Filosofla 
Derecho ci\'il y patrio 
Historia Eclesiástica y derecho canónico 

Jdjoma francés 
Economla polhica 
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' Reglamento para ol gobierno Interior de ta Casa de Estudios en Jerez. AHZ, Fondo Jefalura 
Política, serie inStryJcción pública, subserie generalidades, ceje 3. 



3. Instituto Literario 

1837' 

C5Crilura. dirujo. aritmélica, gcomelria y gcografla 
Latln 
Filosofla 
idioma francés 

Derecho ch;il 
Derecho canónico 

1838' 

la. de Latinidad 
i.: de Latinidad 
Filo<ona 

Medicina 
Derecho .canónico y chil 

Jdionia francés 

Academia de elocuencia 
Acadcnúa de dibujo 
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1 Traslado de cátedras de Jerez a Zacatecas. AHZ, Fondo Jefatura Política, serie Instrucción 
pública, subscrie generalidades, caja 3. 
' Estado que manifiesla el número de empleados, catedrálicos y alumnos del lnstiluto Literario 
del Departamento de Zacalccas, las dotaciones que disrrutan los primeros y segundos, y los 
gastos ordinarios del mismo eslablecimlento en el año escolar que acabó en el mes de agosto 
de este año. Zacatecas Colleclion, Treasury records and correspondance, caja 18, 1822-1829 
to 1830-1839. Folder 1830-1839. 



Gramática Latina 
Francés 

Jurispmdcncia 
Medicina 

Atadcmia de dibujo 
Academia de Bellas Letras 

Sttundaria o preparatoria 

Preparación al idioma latino 
Traducción latina 
Idioma francés 
Lógica y Física 

Jurusprudcncia 
Medicina 

I?os Acadcll}ias: Di?ijo y Bellas Letras 
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Estas fueron las cátedras reportadas al gobierno central que trotaba de implementar la reforma 
cducatÍ\11. 

"AHZ, Fondo Poder Legislativo, Serie Instrucción Pública, 1839·1853, caja 1. Al parecer, en 
este ai'lo no había cátedra de filosoria y el director solicitó al Congreso aprobara su apertura 
p,ues se habian reunido el número de alumnos necesario. 
"Nolicia de los eslablccimientos ... , AGN, Justicia e Instrucción Pública, vol. 91, ff. 



Gnm1ática cai;tcllana 
Gramática l31ina 
Idioma francés - . . . , , 
Filosofia, cursos de; cronolog13, cosmografla, gcografla y cconontla polilica 

lógica · · 
'fisica:" '.," .. '.; 
, f!UllcmáticaS)•·m!n~~lo&ia 

Jurisprudencia, cursos de: Dcfcc:hc:>, natural, JJÚ.blico y de gentes 
. • · ·- . /: .. ·Derecho público .. ' · 

Academia de Jurispiudcnc_i.i Tcót~~ ~.':'~C. ' 

Dibujo - '-' 
Academia de Hu~~ida~ · · 

Los grados. de acuC~~ -~, p;·a~ GinC-~i· ~ ·~studios de la República Mexicana de 1843, dcbtan sc:ir 
solicilados ante la Unh-crsidad de Guad.1lajára. 

11147" 

Traducción Latina 
Gramática castellana · 
Idioma Francés 
Filosofla. cur!.Os de: Lógica 

FJsica 
Cronologfa, cosmografla, gcografla y cconomla polftica 

Jurisprudencia, cursos de: Derecho Natural 
Derecho público. legislación 
Derecho romano 
Derecho ci\'il, criminal y canónico 

Academia de Jurisprudencia teórico-práctica 
Academia de Humanidades 
Academia de Dibujo 
Academia de Mitsica 

A partir de la reinstalación del gobierno federal, se derogó la ley'quc imponln la adscripción de los 
grados a la Uni\'crsidad de Guadalajara, además de reformar aquella que perrnitfa a las entidades 
otorgar los grados menores. ·-
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11 Cuadro estadístico ·de los colegios de la Rep. Mexjcana en el primer sémestre de 1844, 
CESU, Fondo Colegio de San lldeíonso, Ramo Rectoría, Vida Académica, caja 57, Exp. 70, 
Doc. 272. 
n rnrorme ... 1647 



E11tudios preparatori°': 

Sicologl~-. lógica, nioriJI y 1codisca 
Cosmogm~u •. gcogrJfi_a •. cronologi~ y ccononila polílica 

Jurbpn.i~rncl• (~t~diO.:P~frlfonalcs): 

Derecho ·~~rurai'rdc ~e~·tcs .. · 
Derecho ci\·il, Criminal y canónico, . 
Derecho romilno;· público y r)ri11cipi~s de lcgislació~ 
Academia de Jurisprudc~cia TOC.rico-~ráccica 

Prrparatoria: 

Gramálica c:1stcllana )' prc¡}ara~ión para el estudio de Ja latina 
Traducción lalina 
ldiotn.'.I rrancés 
Cronologfa, cosn1ografia, gcograOa y economia polflica 
Sicologla. lógica y moral 
Flsica y ma1cmá1icas 

Profrdonal 
juri•pr11ckMia: 

Derecho N31Ural )'de gentes 
Ac:idcmia de Jurisprudencia Teórico-práctica 
Ac:idcnlia de Hisloria y de Humanidades 

Teología 
Di rojo 
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11 lnfomie del instulo !iterarlo de Zacalecas relativo al año escolar de 1850, zacalecas, 
lmprenla del gobierno, 1858. Biblioleca Nacional de México, Fondo Lafragua (708) 
H Noticia de /os establecimientos de Instrucción primaria y secundaria, Zacalecas, 1853. AGN; 
Jusllcia e lns1rucción Pública, vol. B1, ff.15B·182 



Gramjtica castellana y preparación para el estudio de Ja latina 
Tr.:iducción Latina 

FrJncCs y dihujo. 
Lógica 
Fisíca , 
Cosmograna, gCÓgrana. cronologfa ·).economía polltica 

Jurisprudcncia1
f•· 

"AGN, Justicia e Instrucción Pública, vol. 91, lf.141v y 159v. 

2% 

;•. El plan todavía incluye la jurisprudencia pero por recomendación del gobierno general, esa 
cátedra asi como la de economía política, no debían Incluirse en el plan de estudios bajo el 
cual seria reabierlo el lnslitulo Literario en octubre de 1054. 



REFERENCIAS DOCUMENTALES Y BIBLIOGRAFICAS 

ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS 

AGN Archivo General de la Nación 

Temporalidades 

Reales Cédulas 

Bienes Nacionales 

Historia 

Justicia e Instrucción Pública 

Archivo Histórico de Hacienda 

AHZ Archivo Histórico de Zacatecas 

época colonial: 

Ayuntamiento 

Notarias 

Bienes de difuntos 

época independiente: 

Jefatura Politica 

Poder Legislativo 

Poder Ejecutivo 

Colección Arturo Romo, serie Gacetas 

ZC Zacatecas Collection _ 

trc Treasury records and correspondance 

cyd Cargos y datas 

Miscellaneous Vollumes 
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Biblioteca Pública de Jalisco 

Real Audiencia 

Fondo Reservado de la Biblioteca Nacional 

CFL Colección Fondo Lafragua 

Fuentes Impresas 

Acto 

1790 El señor asistente de esta provincia suplica a V. su 
asistencia a este acto de Estatuto .de Sagrada Teologia, 
que en celebridad de la exaltación al Trono de las Españas 
de nuestro católico monarca el Sr. Dn. Carlos cuarto, ha de 
sustentar en el Real Colegio de San Luis Gonzaga de esta 
ciudad el Br. D. Francisco Joaristi y Cuervo el Dia .... 

Mexici.. .. 
Alegre, Francisco Javier 

1960 Historia de la Provincia de la Compañia de Jesús de 

Nueva España, 4 veis. Nueva edición por Ernest J. Burrus 

S.J. y Felix Subillaga, S.J., Roma, lnstitutum Historicarum. 

S.J. Constitución 

1625 Constitución Política del Estado libre y soberano de 
Zacatecas. Sancionada por su Congreso constituyente el 

17 de enero de 1825. Guadalajara, Imprenta de la Vda. de 
Romero, tercera calle de S. Francisco, 47 pp. 

Bocanegra, José Maria 

1987 Memorias para la historia del México independiente, 1622-
1846, 2 tomos. México, Instituto Cultural Helénico, Instituto 

Nacional de Estudios Históricos de la Revolución 
Mexicana, Fondo de Cultura Económica (Clásicos de la 
Historia de México). 
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Constitución 
1832 Constitución política del estado libre de Zacatecas. 

Imprenta del gobierno a cargo de Pedro Piña, 1832. 

Dublán y Lozano 

1877 Legislación Mexicana o colección completa de las 
disposiciones legislativas expedidas desde la 
independencia de la República, edición oficial, México, 
Imprenta del Comercio de Dublán y Chávez a cargo de M. 
Lara (hijo). 

Fonseca, Fabián y Carlos de Urrutia 
1845-1853 Historia general de Heal Hacienda, 6 vals., México. 

Informe 

Informe 

Informe 

Informe 

Informe 

Imprenta de Vicente Torres. 

1845 Informe del instituto literario al Gobierno superior del 
departamento oor lo relativo al año escolar cqncluído el 28 
de agosto de 1845, Zacatecas, Imprenta del gobierno 

1846 Informe del instituto literario al Gobierno superior del 
departamento por lo relativo al año escolar concluido el 28 
de agosto de 1846, Zacatecas, Imprenta del gobierno 

1847 Informe del Instituto Literario al Supremo Gobierno por lo 
relativo al año escolar concluido el 27 de agosto de 1847, 
Zacatecas, Imprenta de gobierno a cargo de A Villagrana 
1847. Biblioteca Nacional de México, Fondo Lafragua 
(879]. 

1850 Informe del Instituto Literario al Supremo gobierno de 

Zacatecas, Impreso por J. Villagrana (sept. 11 ). 

1851 Informe del Instituto Literario al Supremo gobierno, 
Zacatecas, 27 de agosto de 1851, Impreso por J. Inés 
Villagrana. 

1852 Informe del Instituto Literario al Supremo gobierno, 

Zacatecas, 27 de agosto de 1852, Impreso por J. Inés 
Villagrana 
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Jovellanos, Gaspar Melchor de 

Leyes 

1951 'Bases para la formación de un plan general de instrucción 
pública", en Obras completas, Madrid, Ediciones Atlas; en 

vol. 1. 

1837 Leves constitucionales sancionadas por el Soberano 
Congreso Nacional en el allo de 1836. Guadalajara, 

Imprenta del gobierno. 

Manifiesto 
1795 Domínguez, Miguel 

Manuscrito 

Manifiesto del derechc que asiste al Conde de Regla, al 
marqués de San Cristobal, a la marquesa de San 
Francisco, a Dalla María lgnacia Romero de Terreros y a la 

marquesa viuda de Herrera, hijos todos y herederos del 
difunto Conde de Regla Don Pedro Romero de Terreros, 
caballero que fue del Orden de Calatrava, en la demanda 
que a consecuencia de Real Orden les han puesto íos 
sellares fiscales de Real Hacienda y de lo civil de esta 
Real Audiencia; suponiendo que el Ramo de 
Temporalidades ocupadas a los ex-jesuitas padeció lesión 
enormísima en el remate que se hizo a dicho conde de 
varias haciendas pertenecientes a los Colegios de San 
Pedro y San Pablo de esta corte y noviciado del pueblo de 

Tepotzotlán. Para que la misma Real Audiencia 
absolviendo a los herederos de la insinuada demanda, se 
sirva de declarar no haber padecido las temporalidades la 
lesión que se recíama en el citado remate, y que si la 
padeció el conde en el que se le celebró de las haciendas 
que fueron del colegio de Jesuitas de la ciudad de 
Zacatecas. México, herederos de Don Felipe de Zúl\iga y 
Ontíveros, 24, 119, XV pp. ils. 31 cms. 

1026 Libro VI. Nombres de [los religiosos¡ que hacen la 

profesión solemne de cuatro votos .... 1630-1766. Ms. 157 
[1026) Biblioteca Nacional de México, Fondo Reservado. 



3111 

Memorias 
1834 Memorias presentadas por el Ciudadano Francisco García 

Salinas en los años 1829-1834, Zacatecas, Imprenta del 

gobierno, 1834. 

Memoria 
1849 Memoria en que el gobierno del estado libre de Zacatecas 

da cuenta de los ramos de su administración al Congreso 
del mismo estado con arreglo a lo dispuesto en el articulo 
75 de la Constitución. Zacatecas, Imprenta del Gobierno 
dirigida por Aniceto Villagrana, 1849. Fondo Lafragua 
(518) 

Memoria 
1850 Memoria con que el encargado de la secretaria del 

Supremo Gobierno del estado libre de Zacatecas da 
cuenta al H. Congreso del mismo con arreglo a lo 
dispuesto en el ar!. 19 de la Acta de Reformas a la 
Constitución. Imprenta del gobierno dirigida por J. Inés 
Villagrana. 

Mora, José María Luis 

Plan 

1975 "Pensamientos sueltos sobre educación pública'', en 
Documentos inéditos o muy raros para la historia del 
México independiente, publicados por Genaro García, vol 
11, México, Porrúa, pp. 605-609. 

1986 Revista política de las diversas administraciones que la 
República Mexicana ha tenido hasta 1837, prólogo de 

Maria del Refugio González, México, Porrúa, COHU. 
(Biblioteca Mexicana de Autores Políticos). 

1843 Plan general de estudios de la República · mexicana, · 

México, Imprenta del Aguila dirigida por José Ximeno, 20 
pp. AGN, Justiticia e Instrucción Pública, vol:84,'Jf. 37_7 ss. __ 

Orozco y Berra, Manuel - - . -· - - ' -

1853-1856 Diccionario universal de historia v de géogi~fí~; obr~ dada 

a luz en España por una sciciedél~. de' literatOs disting~idos 
y refundida y aumentada ccinside(abl~~~nf~ ,: para su 

publicación en México, con noÜci_a~ histÓiicas, g'aog~áficas, 
estadísticas ..;: biográficas _s_Óbre tas Américas geriéral y 
especialmente • sObré- 'ta ,-República M·exicana por_ Lucas 



Osares, Félix 

1975 

Planes 

1987 

Proyecto 
1824 
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Alamán .... y otros, Méxieo, Tipografía de Rafael, Libreria 

de Andrade, 7 veis. + 3 veis. apéndice. 

"Cátedras" en HisÍoria de todos los colegios de la Ciudad 

de México en Documentos inéditos o muy raros para· la 

historia de México publicados por Genaro García, México, 

Porrúa. vol. ti, pp. 943-947 

Planes en la nación mexicana, libros uno y dos, México, ,. 

Senado de la República, Colegio de México. 

Proyecto de constitución presentado al Congreso por la· 

Comisión en marzo 19 de 1824. Dr. Juan Román y' 
Domingo Velázquez. 

Quintana, José Manuel 
1946 "Informe de ta Junta creada por ta rejencia para proponer 

Real Ordenanza 

los medios de proceder al arreglo de los diversos ramos de 

instrucción pública (9 de septiembre de 1813)", en Obras 

completas, Madrid, Biblioteca de Autores Españoles, XIX. 

1984 Real Ordenanza para el establecimiento e instrucción de 

Intendentes de ejército y provincia en el reino de la Nueva 

España 1786, edición facsimilar, introd. por Ricardo Raes 

Janes, México, UNAM-llH. (Serie facsimilar Nueva España, 

1) 
Reglamento 

1833 Reglamento para el gobierno económico político de los 

partidos del estado libre v soberano de los Zacatecas., 

Zacatecas, Imprenta del gobierno a cargo de Pedro Piña. 

Rico González, Victor 
1949 Documentos sobre la expulsión de los jesuitas y ocupación 

de sus temporalidades en Nueva España (1772-1783), 

introd. y versión paleográfica de .... , México, UNAM, 

Rosa, Luis de la 

1851 

Instituto de Historia. 

Observaciones sobre varios puntos concernientes a la 

administración pública del estado de Zacatecas, Baltimore, 

Juan Murphy y Cía, Impresor Librero, 96 pp. 
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Hemerografia 

Gaceta del Suoerior Gobierno de Zacatecas, Imprenta del Gobierno. At'los 

1829-1844; 1837-1838. 

El Siglo XIX, México, segunda y tercera épocas, años 111 y IV. Imprenta de 

Torres, 1843-1845. 

Blbllografia 

Aguirre Salvador Rodolfo 

1995 "Los catedráticos de leyes y cánones de Ja Real 

Universidad de México. 1700-1750", México, Facultad de 
Filosofía y Letras (Tesis de maestría en historia de México) 

(en prensa) 

Albit'lana, Salvador 

1988 

Al bum 

1984-1988 

Almada, Francisco 

1967 

Amador, Ellas 

1943 

"Opositores y catedráticos en la Facultad de Leyes de la 

Real Universidad de México (1701-1752)" en Homenaje a 
Lorenzo Mario Luna Díaz. 

Universidad e ilustración. Valencia en Ja época de Carlos 

!!!. prólogo de Antonio Mestre, lnstitució Valenciana 
D'estudis y investigació, Universitat de Valencia. 

Album Histórico-Gráfico. Primer centenario del Instituto de 

Ciencias, editado por el Departamento Editorial de la 
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