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ADVERTENCIA 

Elle pequeño trabajo, presenlado para optar al grado de Malltra en 

CienCÍCII Hiltóricaa ID la Facultad ele FIlOlOfía Y Eatudlot SIIPftioIll de la 

UniYlrlidad Nacional de México, ha resultado en cierta forma incompleto, 

contra mil deteOl Y debido en gran parte a la dispersión y deterioro d. 101 

documenlOl que hubieran pocIldo IlUltramos IObre la materia. 

Sin embarQo, ptdaQÓQlca y IOclabnente hablando, el tema multa de gran 

Interés por .1 enorme Influjo ejercido en la cultura y civilización de la Hueva 

EspaDa por 101 re1l;i01Ol d. la Compañía de Jesús. que imparIielon la casi 

totalidad de la educación públlca, tanto a los españoles y criollos como a 101 

indios de poblaciones ya establecidas o recientemente colonizadas. Estudiar, 

pues. el esfuerzo tesonero que realizaron los jesuitas siqnilica estudiar el des

arrollo de la enseñanza casi totaL repito, en la Nueva España. 

La doble 6nalldad penequida en un aspecto práctico leria: evitar 101 .. 

collot con que ellOl tropezaron en su labor. e imitar IUS métodos en cuanto 

que por el10t alcanzaron el perfecto Ideal pedaqÓq!co: la formaci6n corporal 

y espirituaL armónlcamenll desarrollada, del hombre. 
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CAPITULO 1 

NOTICIAS GENERALES 

LA COMPASIA DE lESUS 

A princip\oI delliqlo XVI llllCitó .. en Europa el brote rebelde nbmIaIa 
.. contra de la Illlnia CatólIca. Esta. luchando por correqlr o moderar denllo 
de tu propio Mno lo que consideraba pemiciolo el mundo enlero •• nconlrÓJl 
de pronto con una nueva tarea que acometer: defenderse de loa rahioaoa ata
qutI que .. l. dlriQían. 

El ProteItanlilmo. nOl dice Balmes, (1) quebrantó la unidad de la cl1ilila· 
cIón europea. unidad que actuó arrolladoramenle IObre el relto del mundo 
dtlde 101 tiempos en que los bárbaros irrumpieron 8n Europa.1or¡rando 1Obre
poDtrIt a tul deaórdenea, y que hizo posible en 101 lir¡los posteriores el lila· 
bleclmltnto y desarrollo de la civilización cristiana. Todas las energÍas que la 
Illltsia debió haber derrochado en la evanllelilación de loa pueblOl reciíD 
dllCUblerlol y en el alance cultural de las propias nacionel deseubridaraa. 
luvo que emplearlas en impedir que el mal cundiese con la misma rapIda 
con que había aparecido. En semejante estado de cosas S\IIqe un Instituto 
ReHglolO. que abarcando con una sola mirada el pavoroso problema que tenía 
que nlOlver la Iqlelia. M apresta a ayudarla en todos los campos y por todOI 
101 mediOl lícitos de que pueda disponer. Desde luellO defiende y obedece 
fielmente la autoridad pontificia deshaciendo lodOllol alaques con que le la 
comba\t. y tratando de dar un vivo eiemplo en lodOlIOl ramOl del saber. de la 
.nllVÍCl J la caridad. acomete las empresas que M le presentan. ellQlGlldto 
dendo 1aa dencial y 1aa arte •• fundando col8Qios en todollos IUllarea en don. 
de le alienta J .. tableclendo eociedad .. de lCIbiOl en 101 prindpalea cclrOl 
culllllalu. Al mismo tiempo. se aprelta a llevar la luz del Evangelio a • 
n. nu.vas y a enriquecer IUS conocimientos para despuél desparramarlol 
por todo .1 mundo. Todo eUo ealá IOItenidO por una .. trecha unIÓn entre todos 
IU mltmbroa que le permite penncmecer Invariable y lInu en medio de la 
Incollllancia del momento. Tallnslitulo ella Compañía d. J .. ÚJ. 

DemOl una breve ojeada aobre tul principia 
E1lundador fu. 1ñIr¡0 López de B1cald •• Uamado después San Iqnacio de 

Loy. HIlo de Beltrán Y áñ .. de Oí .. , Loyola , doiia Marina Sáeu de U. 
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cona y Balda, d. 1111 principales famlliaa de GuipÚlcoa, España, San l;nacio 
nació en Aspellia el año de 1491. Educól8 en Arévalo en la eaaa d. doa ruan 
Velásquez de Cuéllar. contador de los Reyes CatóUc:os. y después dedicóse a 
la vida mllitar. Siendo c¡entllhombre del duque de Nálera, el herido por lIIIa 
bala de cañón en la plema derecha. durante la batalla de Pamplona, en 1521. 
Vuelto a 1oyola, y mientras convalesce. trata de distraerse leyendo nonlas de 
caballería: pero en luqar de ellas se le facilitan la Vida de Cristo y Vidas de 
Santos que cambian los anhelos de lñiqo. quien decide cambiar 1111 costum· 
bres y se relira a la Cueva de Mamasa. elaborando su libro de los EJercicios 
Espirituales durante el proceso de su desarrollo espiritual A los treinta y tres 
años concune a las clases de Gramática Latina y después a las Universida· 
des de Alcalá. Salamanca y París. reuniendo algunos compañeros. como 
Laínlll. Salmerón y San Franclac:o Javier. El Intento de San Iqnacio fué. desde 
lue;o. el de fIIJIdar l1li nuevo Instituto ReliqiOlO. cuya aprobación ponllllcia .. 
oblllvo verbalmente en 1539 y por escrito el 27 de septiembre de 1540 en la 
bula de Paulo m Reqim!ni militantis Eccleslae. Al año slqulente San lqnacio 
es eleqido General de la Orden. y en 1547 principia a escribir el primer texto 
de las COlIBtituciones que termina en 1550. El año de 1556. en 31 de Julio mu. 
re el fIIJIdador de la Compañía. 

Para la formación espiritual del lesuita había. pues. los Elercicios EspIri. 
tuales: para el cuerpo reliqioso. las ColIBtituciones. El qoblemo qeneral de la 
Compañía reside en el General el cual es e1eqldo en 1111 Congreqaciontl 
Generales. y tiene el carqo toda su vida: a su lado trabaja l1li Vicario General 
que lo sUJlltuJrá cuando se encuentre enfermo qfayemente o cuando IU avan· 
zada edad no le permita atender todos los asunto .. Rodean al General cinco 
Alillentes que representan las principales naciones en que se asienta la 
Compañía, y que son sus conseleros en materias de Importaocia. Gobernan· 
do las diferentes provincias están padrea que reclben el nombre de Provincia· 
les y que eJercen lurisdicción sobre su grupo respectivo. En 100Iugarel doade 
exilten colegios. éstos son dirigidos por un Rector que el General ha nombra· 
do. y que está Inmediatamente suJeto a la autoridad del Provincial Además 
de estos auperiores ordinarios hay alqunos extraordinarios. los Vlaltadoret, 
que de cuando en cuando realizan lIIIa Inspección de alquna provincia. Este 
es. enlÍnteBil el cUeJpO administrativo de la Compañía. Elleqislativo lo CODlo 
tituyen las Con;reqacionel Generales. las que eligen a la muerte del GeJllo 
ral al que ha de sllltituirlo. Dentro de cada provincia se reúnen también la. 
Congregaciones Provinciales para nombrar un representante en la Con;rt-
gación de Procuradores. o dos en las Generales. , 

En la Cuarta parte de las COlIBtituciones de la Compañía .. habla d. laI 
Estudios. Quien inspiró a San lqnacio el pellSamiento de la fundación de 
Cole;ios Jesuitas fuí Dleqo Laínez. (2) Ii bien en un principio no 18 trató de 
establÍicer centros educativos para los seglares. sino propiamente casas de 
eltudios para los jóvenes reliqiosos. las cuales debían tener la renta necesa· 
ria para mantener a maestros y discípulos. evitándose así el detrimento natu· 
ral que lufrenloa estudios cuando se carece del Indispensable IUltento. Poco 
después se acepló el que se educaran Jóvenes seglares en estos colegios. pero 
viviendo separadamente de los Jesuítas. Este ministerio llegó a constituir la 
mayor gloria de la Compañía. pues aunque ya las antiguas abadías de baJIllo .. 
dictlnOl. Y después 10B conventos de las órdenes mendicantea fueron centros 
de 81118ñanza. hasta el siqlo XVI no .. tomó por nlnquna orden reliqlosa la 
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tarea d. eueñar a la luventud de una memera siltemálica: CIIÍ. la Compañia 
popuIari¡ó la eDl8ñCllllCltamblén entre los nl1giOlOl. 

Para completar la obra educativa, San Ignaclo dispuso que tu IDsllluto 
.. pudiera eccarqarII de al;unCII Uni,midadn, en laa c:ucrle ... estudiara 111' 

fenntemenle la facultad de Teoloqía. en especial la doctrina EIcoláltlca Y la 
Sacra Escriptura, teniendo como fundamentos las letras de humanidad (Re. 
IÓrica. PoeBÍa e Historia), el1atín. qrieqo, hebno y otras lenguas, y laa AneI 
Y CIencias Naturales. El estudio de la Medicina y Leyes no se trataría en laI 
Universidades leawtas, o por lo menos no sería tomado como asunlo propio . 
de IU minialerio. 

En cuanto al uso de los libros, recomendó San Ignacio que se siguiera a 
los autorel más acreditados en la Iqlesia. es decir, en FUosofía. Aristóteles y 
en la Teoloqía Escoláiltica Santo Tomás, advirtiendo, sin embargo, que si de .. 
puÍl se compusiere alguna Suma más acomodada a lal necelidade. del mo
menlo, se adoptase. Esla c!ispoaición se relien también a las oIraI c\enclaa. 
En libros de letras. no se ha de leer cosa deshonesta. El método a seguIt, de
bía ser el que en esa época se usaba: 101 alUDIDOS preparaban las lecciollll. 
eec:rIbían y extractaban las expUcaciones del maestro, y 111890 arqüían y deo 
fendían las materias estudiadas. La tendencia de San Ignacio aalá _da 
más que al perfeccionamiento de los estudios. a la mayor qloria de DioI. 

Respecto a las correcciones, San Iqnacio aconseja no le pegue a 101 
iII alUDIDOS. y de ser necesario este castiqo, se ejecute por manos de un seqlar. 

, 

En nsumen. la Cuarla parle de las Constituciones prescribía las clenclaa 
que se debían 8Itudiar, reqlas de mora11dad y buen orden para los allllllDOl. 
101 culdadol para conservar la virtud reUqioaa entre el fervor de los estudios, 
y la práctica d. algunas costumbres observadas en las Universidades y Col. . 
Q10s de entonce.. Como se '8, no podía bastar. a las necesidadel de loa eo. 
leQIos fundados. cuyo plan de estudios era baslante extenso. Posteriormente 
.e hicieron algunas nqlas y ordenaciones hasta la pubUcación del Ratio Stu· 
diorum. base de la enseiilDlla jesuita. que se estudiará aparte. 

LOS COLEGIOS JESUITAS 

Los ColeQIos, se<¡Ún la acepción que se les daba entonces, eran caICII 

de estudio en donde se aqrupaban por nacianaUdad o cal8QOIÍa 101 e.tudIan· 
tll que acudían a la Universidad. En todos los Coleqios de determinada 1m. 
portancla, y cuando las circunstancias lo permitían. había anexo un Semi· 
narlo o Convlctorto. Hablando en un lenguaje moderno, podemos eatahlecer 
esta comparaciÓn: los Seminarios eran Internados. los Coleqiot, Exttmadoe. 

En HIoI ColeQlos los únicos maeltrol eran ¡esuítaa que ya hablan recI· 
bldo la .uficlente formación cultural para poder dedicarse a la eDl8ñCIIIICL lraI 
un proceIO educativo desarrollado en los años de sus propiOl eltudiol, y que 
,amol a reaumir aquí: (3) 

SoUcltando su Inqnso en la Compañía, el candidato esperaba determinado 
número de días antes de entrar al noviciado, duranle los cuales se le infor
maba de todas las reqlas y reqlamentos, llamándose a este tiempo añoe de 
PrImera Probación. Al terminar eltos años ncibía la sotana y ya era collli· 
derado como un novicio para entrar a la Segunda Probación: en esle tiempo 
podía lCIJir Ubnmente hasla que no pronunciara IUI ,olos nUqiolOl, y vivía 
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e crIQuna caa de \ellÚ1aI o bien en paisellCllyaJes de mllióa. El nomlo 
ya dependía de la CompaDía quien atendía a IU IUltento y demCÍI 1IICtI!. 
dadel de 1II"fIda. El día lo pcaabcr e!re medlladollea de nrdadea eaplrltua· 
1 ... la MIaa. ,1 deIarro1lo de alQún. trabalo manual In la caa o ID el 1_ 
elllludlo. laII claMt. lXIIIIIIIl de conciencia. lte.. obedeciendo hUllllldemlnt, 
tocIaalall 6rdwa lUperiona y tocIaa 1aa campcmCII. Laa tClltal eran realiza· 
das ID allencio. permltIéndoIele hablar después de las comidas en lenguaje 
'ftIIIáeulo: pero ti dlllllllte el día se nemilaba decir a\qo. dehía hac:me In 
latín. El novicio debía esalbir sermones y leerlos o recitarlos delante de sus 
tGIIIJXIIÍtrOI qulenea c:rIllcaban IUI faltas: explicaba además el Cateelamo a 
loe niiios. en las cárceles y en los hospitales. teniendo 101 dominqos y fiestas 
a1QIIDCII horaa extraordinarias de rec:reo. Al terminar la SeQUDda Probación. el 
IIOYieiO era namado 1IC01ar o 1IC0lástico y entraba al lunlorado. o sequnda 
etapcr anterior al eomleDlO de la educación InteleduaL , In la cual eltUdIabo 
loa eIállcol antiguOl. concurriendo a alqún Colegio cercano. que en los pri. 
mlfOl miOl de la CompaDía no era lesuita: pero despuéa del florecimiento 
de IUI proploa Coleqlos. en enos cursaban 101 JunIorea IUI cátedras. ViYÍa. 
liD embarqo. en un edilicio aparte. A máa de los clásicos que poeleriormenle 
lllltÁalÍa él mllmo. "tudiabo alqo de hebreo. Proaa y POIIÍa. obraa mae. 
lraI del paía ID que fllidía. aunque éato ya lo huble .. Hludlado emita de 
lnQNlaf a la Compañía. Laa claset .. deaarronaban en el lenguaje de Clce
r6n. , loe sermonea y oracIonea lalinaa uailal por ,1 !llDior TolYian a ser 
expUtltOl y comentados por los demás. 

Despuéa del lunlorado. elloYen lelUÍta pasaba a un Coleqlo de la Com· 
pañía en donde cursaría la FU08Ofia. que comprendía lal bases In· 
lelectualea para los estudios teológicos. Además. proseguÍa los estudios 
de Humanidades y alqunos Ejercicios Apoloqéticos acerca de la Creación 
y Existencia del hombre. La FU0806a era estudiada por sí misma y constituía 
el primer campo académico de aquenOl tiempos. Estos estudios eran al mis
mo tiempo especulativOl y realistas. pues consideraban el aspecto práctico 
de la FU080fia como necesarisima a la fe. y para dar armas contra la herejía. 

Para elle tiempo ya el escolar estaba capacitado para enseñar en alqún 
Colegio la clase que se le señalaba. ejercitamiento propio de su educación. 
En "le trabalo pennaneeía de uno a cinco mios seqún 1aa condiciones de él 
mllmo o 1aa del Coleq1o en que enseñaba. y por lo demás continuaba la vida 
de la comunidad. En el TertmO &8 le concedían alqunaa semanaa de Tacaclo· 
nes pcuadaa en a\quna villa durante las que persistía la vida religiosa. pe
ro .. omitían loa estudios. que eran continuados al 1ina1izar 1aa TacacionH. 

El escolar principiaba entonces SUB estudios teológicos. basados en Santo 
Tomás de Aquino. y que eran la preparación directa de au vida aaeerdotaL 
La ordenaaón tenía IUQllf poco antea de l1na\iaar 'ltOl mios. Laa Ieccionea 
ccmpnndían Apoloqétlca. TeoloqÍa DoQmátlca y MoraL Sagrada Escritura. 

, Leyea Canónicas e Historia Eclesiástica. continuándose las disputas y 101 
exámenes anuale.. El examen final pedía el conocimiento de toda la materia 
.alUdiada en 101 miOl de Filosofia y TeoloqÍa. 

. \ 

Ya sacerdote. ellesuita paaaba otro mio llamado de Tercera Probación. 
que eataba dedicado a la linal formación espiritual El padre lercerón eltudia· 
ba al instituto de lHÚL hacía un retiro durante treinta maa. ttc:rIhía MIlDO-
nea y meditaciones para los retlrOl que después él daría a otros. catequiza. l ' 
ba niños y administraba loa aacramenlOl en llls cárcelea y hospitale .. naU-
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lIIIIdo dIUo del CoIlQlo a1Qún lrabaIo llUlllualllllll o dOl hOftll cada día. Eata 
era la ú/IIma prueba de 111 obediencia y humlldad para entrar de Deno a la 
'ricia actiTa delltlllÍla. FlI1alIzcmdo este año. repelÍa loslret 90101 ya prGIIun-

.. daclOl priYGdamlDte. de polma. obedi.ncia y castidad. en público. renun· 
ciando In Ionna lIQal a IUJ propledade .. Había ademáa lID cuarto ,oto que 
CODIiatIa en obedecer el maodato del Papa enviándolos a cualquier lu;ar pa. 
ra miIIonarlo. y a éste 18 agreqaban otros votos simples como el de no traIar 
d, coDl8qU/l alquna diqnidad dentro ° fuera de la Compañía. Pronunciado 
,1 último '010 era Damado profeso de cuarto ,oto y podía ser electo ProYln· 
cIal o GtneraL asistir a los Concillos Provinciales y representar a su 
ProYIncia en la Con¡¡reqac\Ón trienal en Roma. o en la elección de nueyo Qe. 
nm Aquel que no profesaba el cuarto volo era llamado Coadlutor EIpt. 
ritual, y Coadjutor Temporal al hennano leqo que se dedicaba a trobaJOI de 
Secretaría o manua1es en las casas. iqlesias y Coleqlos. elll8ñando 0CGII0zIal. 
mente a leer y escribir en allJUlla ellCllela de niño .. 

" 

SlTUAClON CULTURAL DE LA NUEVA ESPMA ANTES DE LA VENIDA DE 

LOS JESUITAS 

La Nueva España comprendía. a más del aclualterrltorlo ocupado por la 
República Mexicana. Texas. la norida. Nuevo México. Alta California. toda 
la costa firme desde Maracaibo Inclusive hasta la Guayana Española. las r. 
las FWpInaa y las Marianas. Constitula UD melnalo qobemado por lID Vlmy. 
y la admInlatración de la lusticia estaba reparlida en varias Audiencias: la 
de México. para los eltados del Centro. Oaxaca. Veramu. Michoacán y Qu. 
rétaro: la de GuadalaJara. para Jalisco. Duranqo, Slnaloa y Sonortll la ele 
Guatemala COn Honduraa. Nlcaraqua. Chiapaa, Soconusco. Tabasco y Yu
caIán: la de Santo Domin;o para las AnüUas: y la de FWplnas para el\al 
iIlas y ICII Marianas. En lo eclesiástico estaba dividida en \res arzobispadOl: 
el arzobispo de México tenía por lufraqáneol a los obispol de TIaxcala·Puebla. 
Oaxaca. Michoacán. Duranqo, Guadala!ara y Yucaián: el CIIloblspo de Gua· 
temala a los de Chiapas. Nlcaraqua y Honduras. y el arzobispo de ManDa a 
los de Cebú. Camarines y Caqayán. En la ciudad de México ya se había .. 
tablecido el Tribunal de la Santa Inquisición. cuya jurisdicción y distrito abar· 
caba hasta las FWplnas. 

La Iqlesia fué la encarqacla de educar a la raza conquiatada. dedicándole. 
desde UD principio. con mayor cuidado a los hilos de caclquel que IrÍan a qo
bemar a 101 naturales: pero esta educación no fuá IIJtemalilada. concrelcÍlldo-
18 .n 101 pr!mtrol aiíos de la Conquista. a funcIar en todoe loe monasltrioB y 
alIado ele la Iqlnia. tlCUeIas .n que 18 eJIIIÍÍaba a letr, 1ICribIr, mÚllCa, 
canto y la Doctrina Criltiana. 

La primera escuela abierta en América fué la que fundó Fray Pedro d. 
Gante en Texcaco. ID 1523. que tenía UD dormitorio anexo para loe niñoe ID· 
dIoe. con obleto de poder clirIQIr mejor IU educación. 

FundÓle después tn México el Cole91o de San José de Belén de los Na· 
turalH por el mismo Fray Pedro de Gante. y que lleqó a ser alberque ele más 
ele mU alllJllllOS, La eDl8ñan1a 18 Uevó a cabo por medio de pinturas. '1 en lo 
referente a múllica y canto 18 obtuvieron resulladoe meladeramente CI.IOJDbro. 
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101. dthIdo a la penemanCÜl T ealueno de 101 m!l8ll!ol. Po<:o después .. 
abrI6 clenlro de San José un departamento de Bellas Artes. &11 que a más de 
eIIrIo QÍnelO de elCUltunr. le eDllñaba a bonIar y los oficlol más comunes. 
Muerto Fmr Pedro de Gante, ... CoIIqIo cl.tcayó ~II por dIW 
tad .. de onIen econbmico. 

Débese principalmente al obispo Don Sebastián Rarnírez de Fuenlealla 
fundación del Caleqio de Santa Cruz en el barrio de nallelolco, el cual .. 
lnau9llló el6 de enero de 1536 con lelenla colegial .. , siendo JIU primer pa. 
Ilón Caflos V, y con una dotación del Vmey don Antonio de Mendola de al· 
qunas haciendas. que no bastaron para el sustento de los alumnos que a él 
CIIlaIÍan. Los cursos Impartidos eran: Gramática. Retórica, Lógica y Fllosolía, 
parte de la TeolOQia Escoláalica y por algún tiempo, Medicina Mexicana. sien· 
do muchos de los proiesoreB verdaderas eminencias: dábase también a los 
rellqiolol cáttdral de ai9unos Idiomas. Su Importancia aumentó con la adqui· 
sición de U1Ul imprenta que le obsequió el obispo Fray Juan de ZlIIDCÍI:mga en 
1530. De aquÍ salieron algunos alumnos tan aventaladoa que se conYirlieron 
en manIros de los colegiales. y a veces de los mismos estudiantes reli¡¡iolOS 
de 101 conventoll. Al deaampararlo Fray luan de Zumánaga quedó en manol 
de los lranc!JCanos. pero bien pronto tuvo que reducir IUS cátedraa y el nu· 
mero de IUI alumnOl. por la 8IC1IIeI de lIU8 rentas. 

Esto. coleqios eran para indios. como ya se ha dicho. Fray Juan de Zu· 
márraga fundó uno para niñas indias en el que se enseñaba la Doctrina, 
a leer, escribir y quehaceres muleriles. proporcionándoaelea también matri· 
lIIOIIioI convenienlell. 

Para mestizos le es1ablecló, también en México, el Cole;io de San Juan 
de Letrán, cuyos fundadores fueron el obispo Zumémaga y el virrey don 
Antonlo de Mendoza. y en que se cursaba educación superior. A la muerte 
del Obispo empezó a decaer a tal grado que en 1553, Gregorio de Pesquera a 
cuyo carqo había quedado esta Institución, fue a España a pedir a San Ig· 
nacio algunos educadores. que no le fueron proporcionados por falla de l1li. 
tOl. Regmó a México con dos clérigos Jóvenes, los cuales no le fueron de 
qnm ayuda, pues conÜDUó el desorden y la indisciplina hasla que, ya eJtahII. 
cidos 101 lesuítaJ. se trató de que ellos lo diriqieran. Eata proposición Id 
IIChazada nuevamente. 

La Real Y PontifiCÜl Universldad de México, por Cédula de Felipe n de 
21 d. aepliembte de 1551 que aprobaba su erección, se había Inaugurado el 
25 de enero de 1553 con qnm pompa y solemnidad. Se le habían concedido 
todOl loa prlvileQios. preeminencias y exenciones que tenían Ins Universida· 
d .. de Salamanca y Alcalá, e ImparlÍa todas las cátedras de las Universi· 
dad .. europeas. Sin emba!qo. los curaoS pttpam\orios eran muy deliclenlel 
, par .\10 • carecía de allllllllOl a qultllll educar, ellableciíndose una ~ 
9Warldad entre maeetros y estudlantel que resultaba muy perjudiciaL Se 
añadía a ésto 10 exiguo de 101 salarios, con 10 que 108 catecWtic:oa no podlan 
aleDder debidamente sus cursos. 

La educación superior pre.uninraitaria le daba en 101 con'f8Dt~ de las 
órden .. ya establecidas. pero sólo a IUI re!iqiosol. Los franciscanos tenían 
su Casa de Esludios en Xoch!milco, los aquslinos en TiripilÍo y después en 
San Pablo de México, y los dominicos en el Convento Grande de México. y 
en el de San Luis de Predicadores de Puebla, el que tenía carácter de UDlvUo 
aidad y podía conleri: qrados a 101 re!iqioaoa., " 
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Fueta de la Capital exls~an: en PCÍlZcuaro, 81 Real Colegio de San NIco
lás Obispo para Clérigos, fundado por el II1mo. Sr. Dn. Vasco de Quiroga, el 
aiío ele 1540. cuyo principal obieto fue el de formar sacerdotes. Se enseñaba 
Gramática, Teol. Moral y Cánonel Penitenciales. y a 101 indiOl a leer, e. 
crlbIr , .1 oicIo que qulliHen aprtndlr. Tenía.1 prl9IleQlo de ord.nar l1li 
estudiantel a ~tulo de lenquas, que no tuvo airo plantel en el primer siglo de 
la Conquilta. Además. el Colegio de San PecIto de Guadalalara, el de San 
luCID ID Puebla, y el que después se llamó San Bartolomé en Oaxaca. d. mu
cha lII8DOr importancia. 

EaIoI fueron loa Colegios en la Nueva Eapaiía antes de 1572. Por laa lar
Val dllkmcial que .. paraban a la Capital de las otraa dependencilll, y por 
101 pe. que IUponía emprender Yialea dI1atados y COIIoIOI. muy pocoI 

eran 101 que se dedicaban a loa ellucllOl luperiores. reducl6ndose la .l1li
iilllllll 'n lIIOI lugarel lelanos de México, a la educación hútrior para !OI 
iDdioa, Y a C1IIIOI particularel para 81pC1ÍÍ01eL 

OIorel explica la Bituaclón en estos ténninos: "En 25 de septiembre 
d. 1572 que 11ec¡aron a México 101 prlmerOl J8lUÍtaI, lal semlnariOl d •• 1Ia 
ciudad Ii anteriormente tuYieron alquna ni formalidad y no eran exclUli'roe 
an10l1u;aree de IU dotación para 1ndi0l prlnclpa!ea de 10 a 12 aDOI, y olio 
para huÍlfanOl meltilot. laa historial de aquellol tlempoa. y suerte que han 
tenido halta aquí, perluaden enteramente hallarse en aquella fecha, y mu
cho después en un titado de nulidad absoluta, que bacía no poder contar con 
ellol para nada." (4) 

El motivo de eate descuido en la educación era debido, más que a otra 
COICL a la necelidad que padecían !OI iDcIloa de la semilla del EYanCJ8l1o. 
quedando a las religiones establecidas. ninqÚn tiempo para atender a 101 eJo 
paDolea y IUI b1JOI. El clima uniforme y benigno. grandel laa r!qutlal. ,1 
número de Inclloa para el servicio del campo y otros oliciOl mecánicOl, exce
I¡YO. eran om tantos causas que mantenían a la IUYentud en la ocIoBidad. 
y prontamente. de no remedlarse las COllll. la encaminarían hacia el vicio. 
El ejercicio de laa armal no tenía gran atractivo en una tierra CCIIl totalmen· 
te paci/lcada. y 101 hilO1 de 101 comerciante. no tenían mucho en qué oc:u. 
parae. (5) 

En lftUIIIeDl de 101 Jóvenel que estudlaban. un corto número aaIatía a 
la Univerlidad. otros a escuelas conventuales eatucliando para la CCIIIIIII 

eclesIáatica. alguno. recibían instrucción privada. y lo. menOl elludiaban ID 
EIIfOpa.aumentando día a día los que no se educaban en ninguna parte. El 
problema conlil~a. no precisamente en la ineptitud de 101 JÓ"n .. marica· 
nOl que mentalmente pueden competir con 101 europeos. con IObra de In_ 
Y falta de constancia. linO por la eacasez de Cole¡¡ios y SeminariOs. En aquel 
tiempo no había cIlstlnción entre la educación clerical y la secular. y por 
otra parte •• 1 clero secular le encontraba poco preparado haciéndOle cada 
,el más necesaria la formación de un competente clero nacionaL y 11 bien el 
.. ~ulo ciado por la legislación del Concilio de Trento era viqorolO. 101 II1II1. 
nariOl tridentinos no aparecieron hasta meclladoa delliqlo XVlL 

. Semejante 'Itado de COllll despertó en la ciudad entera el deseo da pe
cIlr leluílol a Felipe n para que se encargaran de la educación de la Ju-
1IId. ya que la fama d. IUS ColegiOl y StminariOl ncitntemanll Iundadot. 
había cunclldo con rapidel vertiginoaa. 
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." VENIDA DE LOS JESUITAS A LA HUEVA ESPAftA 

San lQIIacIo ele Loyola IICIIbla a IU ItCIttario el P. Polanco: (6) "A! M_ 
eo InYl •• lile partCt. haclendo que stan ptdldol o sin serlo". y .u deseo en· 
COIltraha eco .n muchOl CIIftIIOIIe. mexlcallot. 

Paree. que las primenll diligencias encaminadas a traer le.wlas a la 
NueYll Eapaiía. las hizo el Chantre Diego Negrón enviado por ell1lmo. Sr. Dn. 
VCIICO ele Qulroqa. el ClÍÍo ele 1541: pero aunque se comunicó COn San Igna. 
cio. no pudo llevarse a cabo BU idea (7~ Posleno_1e IIIOIIraron UD. clecId1-
do empeño Fray Juan de San Frcmcisco. uno de los doce primeros InmciBca· 
nOllleqadOl a Nueva Eapaiía. Fray Aqustln de la Coruña. Fray DltqO Chá· 
vel obispo de Michoaeán. el obispo Toral de Yucatán. el Arcediano de M" 
xlco. y hasla el VJIiIador Valdemmla. Don MarIÚI Cortés, hilo ele Don Her
nando y que había sido novicio ele la Compañía de leSÚJ en España. tratabcr 
de poner en eJecución el mandato testamentario de .u padn. que habla d. 
lado cuatro mil ducados de renla perpetua para que Be leyesen Arte. y Teo
logia en algÚn Colegio. (81 Quien mostraba empeao mCÍI decidido era Dan 
AloDIO de Vl11aseca que habla situado en Sevilla dOl mil ducodol para ... 
te obielo. comprometiéndose además a pagar lodos los gaslos nec:eaariol 
para el vIaIe. Por último. el Vmey que había tralado a loa leauílas en Eapa. 
iia. la Real Audiencia. la Ciudad. el inquisidor mayor don Pedro Moya de 
Conlraras. y Otrol particu1are1 8IClibieron al Rey pidiéndolo inIiIlen\emlll' 
le se sirviera enviarlel aIqunoa de esloa religiosos. (9~ 

TanlaslÚplicaa. sin embargo. no habían sido atendidas por la falla de 
pellOna! que padecía la Compaiífa. y por la Cédulcr que prohibía la IIItrada 
a la América de más religione. que las ya establecidas. Cédula que riij¡ló heza. 
la 1511. 

Hay que hacer nOIar que ya a la Florida 18 habían enYicrdo misione. d ... 
de 1566 para eYllllCJelllar \aa tIenaa descubiertas. y que aparte del poco ú1. 
lo obtenido. habían sido caJ1 totalmenle destruídas por la traición del indlo 
don Luis. cacique de Alaeán. Aunque tralaron ellos misioneros de aseDiar 
un Colegio en la Habana. que fuese como el centro de operaclollH para ex· 
tenderse a la Florida y otras lilas del Océano y algunos punlos del Continen
le. no IIIvo ninguna realimción BU proyecto. y sólo llegó a haber en la Haba· 
na Wla escuela para 101 nativos. y actividades catequlslicas enlra 101 negrOl 
y elpClÍÍoles. DespuÍl de sell ClÍÍOI de 1raba!0I InfructuoSOI la Florida fu, 
desamparada. (lO) 

Por Cédula de , de mayo d.l571 F,lipe D pldló a San Frcmcllco de lar
la. entonces General de la Compañía. un contingente de lelUÍlas para la Nu .. 
va España. atendiendo las peticiones que se le habían hecho durante Vlinte 
aDOI COIIIICIIllvoa. San Francllco de Borla delerminó Instituir Wla provincia 
de la Compañía In México. designando doce l1I!elol etcogldOI de las cuatro 
provincias de España. al frenle de los cuales colocó al P. Dr. Pedro Sánchn. 
enloncel Rector de la Uninrsidad de A1colá. y que ya anles lo había IIdo d.1 
Coleij¡lo de Salamanca. El presidenle del Consejo da Indias. ruan d. Obando. 
delpllchó órdenes al Vmey da la Nueva España y a los oficiales real •• d, la 
Casa de Contratación de Sevilla para que proveyeran a lo. Iesultas da em· 
barcación y matalolale a COIla da Su MaJestad. 

La expedición se reunió en Sevilla ellO de agoslo de 1571. cuando ya ha. 
bía salido la fIola para Nueva Espaiíal por de pronlo el P. Pedro Sánchll oro 
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delló al P. Sedeño que estaba .11 Cuba, pasase a México y les prepaníae al
herque para el año Ii;u!tllle. Este retarda trajo coulgo UI1IE ftllta!a: hablén· 
do negado San Francllco de Bo:Ia a España para arreqIar alqunDl asunlOl 
d. 8. 8.' Pio V coa .. Itr.' pudo dar al P. Sánc:h .. czIQImot consejos y d!rec:. 
dOllllIlllÍl pncIIa, lrocaDdo all¡\mallIIlttoI7 lI!IIIIIIIIImdo 0Il0l cIoa a 101 
ya lIomlmrdos. 

EllS de junio de 1512 salieron de San Lúcar de Barrameda el P. Dr. P. 
dro Sánc:hez. señalado ProvinciaL el P. Dieqo López. para Rector del Col.oIo 
de México, el P. Maestro Pedro Díaz. para Maestro de novicios. el P. Hemán 
Suám de la Concha. el P. Francisco lIcIICín. el P. Dleqo Lópel de Mesa. el P. 
Pedro Lópel de Ptma, y el P. Alonso Camarqo. H.llllanos estudiante. luan 
CurieL Pedro de Metcado y Juan Sánchez Vaquero. Hermanos Coadjulores 
Barto1omí Larios, Martín de MarcWa o Molilla. Martín Gonzálel y tope Nava. 
rro, repartIÍIIdOIe lodos ellos en las cuatro naos de la flola para ac!ocIr!nar 
a la 9ID1t de mar. Llegaron a la Veracruz el 11 de septiembre, y deapuÍI 
confinuaran IU riale a México a donde Ueqaron el 28 de elll mea, r 'D dOll' 
de le. etpemba un QI'OII recibimiento que ellos evitaron entrando en la du
dad de aodIe, 1 alolándote de inmedIato en el hospital de la ConcepcJ6n que 
lueqo .. llamó do le1Ú1 Nazareno, y que había sido fundado por Hemán 
Corté.. ' 

Pmentáronae al día slqulenle aiíle el Sr. Vmey don Martín Enrique&. 
quien 108 recibió con gran ¡úliUo. El P; Pedró'Sánchezle enlreqó la Cédula de 
Felipe U. la cual becó don Martín y potúéitdola IObre IU cabeza ¡uro ob. 
cerio. Dicha Cédula eslá expresada en: eslos lérminos: "Sabréis (decía) 
mi virrey, qobemador y capitán qeneral de la Nueva·España, cómo n05 ,. 
nemos gran devoción a la Compañía 'de Jesús, y a esla causa por la grande 
eltima que de la vida ejemplar ysantal costumbru de "JI rellq!olO. len. 
mos. hemos determinado en'iar' alquno8 ,arones eIC09idos ele eUa a eSaI 
lIueslnll lIIdiOJ Occielentale .. porque eaperamos que su doctrlna y elemplo 
haya de IIr d, 9fOIl fruto para nueltroll súbditos y mallos. y que hayan de 
ayudar 9fOIldemenle a la IIIItNc:ción y conversión de los indiOs. Por lo cual. 
de prtlllnle 01 enviamos al padre Dr. Pedro Sánchu. provinciaL y a olrot do
ce compañet08 JUyos de la dicha Compañía que ,an a echar los primeroe 
fundamenlol de IU reUqión a esos nuestros reinos. Siendo. pues. nuestra re. 
solución ayudarlos en todo. vos mando. que habltlldo de IIIr esta obra para 
lervicio de Dios y exaltación de IU santa fe ca!óUca.. lueqo que 109 dichOI re. 
IiqiOlO.lleqaren a esa tierra los recibáis bien y con amor. y les deis y haqáfJ 
dar lodo el mOl , aruda que Yiéredes convenir para la fundación de dicha 
rellqióD. porque mediante lo dicho haqan el /ruto que esperamo.. Y para 
que meJor Jo upan hacer, 'DI lea advertiréis de Jo que os pareciere temo 
perIODO que '1Ilitnde lera COICII de aquelO litrra. Niíalándoles litio. y pues· 
tas donde puedan hacer COla elqlllla a propólito." (11) , 

Eaaequlda pGBCII'On los quiDee leBuílas a presenlCl!le al Cabildo Eel_ 
tleo, Religionel y al Sr. Inquisidor don Pedro Moya d, Contrem. 

Repuestos ele una eJÚermedad que padecJeron a consecuencia de las 
Incomodidades del viale. principiaron lU8 lIÚIÚIIeriol con la aprobación del 
Sr. Ambilpo, en la ciudad y lU8 alrededorel. El problema que se lel pmen· 
ló y cuya moIución urqía era el de edificar una residencia de cierta como
didad: apreSlÓS9 a ayudarlos el Sr. doa AlODIO de VillOleca quien ofreció al 
P. Provlndal alqullOI 101ares en despoblado. y a donde se rueron en 8equlda 
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a ,,'¡',' Q\IIIqIII CCIIl QJCIIldeI dII!culladel. p\lll el I!lio estaba CCIIl fun de 
la dudad. t 101 ecIll!cIoI qu.llllía titaban medio arruInadol. Acomod6roDat 
deI4t laIqo .<11 ple&Cll para 1qlella y casa. no l1n que .. IUICIlara cier
la opos1c!ÓD de parte ele 101 rell9iotoa clomInlcOl. que pretendían caía el litio 
detro ele 1111 CCIIIIIIII. (12) Ella dIlIaI1tad fue prIIllamtIIIa lO1uc1oDada pcr 11 
P. Sánc:h .. quien expuao al Procurador de 101 padrel predlcadorel qul la 
Compañía 110 recibía etlipendlo por IUS minlaltrlOl y que IUI Coleq\ol .. mano 
\e!Úcm d. nnla PfOII\a, l1n que necelilara para .110 pedir limosna In las ca· 
n... Que 111 'riaIa de élto tellÍa el pri1'lleqio olorgado por S. S. Pío N en la 
bula Et al IX deblto paatoralia olIicl!. de 1561. ele poder edIScar o recibir edIIl· 
cioe dentro de cannaa. 

La primera lqlelia de la Compañía fue edllicada por don Antonio Cortél. 
cacique de Tacubcr. qullI1 fue a ofrecer sus .. niciOI y loa de trel mU indio. 
al P. Pro'rinclal. para la coanucción. terminándola 111 el corto eapacIo de tre. 
m ..... y a la que. por atar recubierta d. pala. "le dió el nombre ele Xaeal· 
leopan. 

El deteo de inqrelGr a la Compañía del Dr. D. Francilco Rodríc,¡uel San· 
toa.. teaorero de la Santa lqlelia MellopoUlana de M8x!co. deseo que no pudo 
C1llllPIiI'Ie porqul el P. Sánchel pelllÓ que no lo perm!~a nlau edad ni el bI,n 
que dentro de IU lqlelia hacia. dió ocasión a la fundación de \111. Colegio. San· 
tos olreció l1IJ posesionet para el eslableclmienlo de \111. Colegio !ea1lÍ1cL lo 
que rehusó el P. Sánchez. porque no consideraba aún lleqado el tiempo de 
hacerlo; pero aconseióle que erigiera \111. colegio para lóvenes pobre, que 
deaeanm C\DICII' 101 ealudlos mayores. Esle fue el Colegio de Sanla María di 
Todol Santos. que se inauCjUlÓ probablemente el 19 de noYiembre de 1573 
con dlel ealudlanlel doladOl con becas: cuatro de Teología. cuatro de Leyes 
CCII1ÓDic:aa y dos de Filosolía. Tema la aprobación del Anobilpo Moya de 
Conlleras. y fue modelado seqún las reqlaa del Colegio de Santa CM d, Va· 
lladolid. España. el alma malar dallundador. Las becas se daban . por opa. 
slción. teniendo que ser \111.0 de los teóloqOl beneficiados. capellán del Co
legio. !l3) Además. el Dr. Sanlos dolÓ al Coleqio con una bien surtida biblio
teca y un amplio capital. Ueqó a recibir el ~tu1o de Colegio Mayor por C. 
dula Real de 19 de abrU de 1700, y después de doscientos selenta años de 
uiJtencla. fue suprimido el año de 1843. 

Admilióee en la Compañia al Iexaqenarla Licenciado BarlolOlllé Salda· 
íia. CIltCl beneficiado de la Parroquia d" Santa Calarina Mártir, el ilustre Juan 
de Tobar. prebendado de la lqleala Mellopolitana y Secretario del CabUdo. 
y Alouo Femández. doctor en Leyes Ccmólllc:aa. El primer no"clo de loa 
natlYOl1ue Dn. Antonio del Rincón. descendlenle de lo. reyes de Texcoco. 

Con ,1 aumento de auletoJ fue necelCllio fundar el noviciado, edllicán· 
doIt _. plesaa tn \IlI.Q CClICI adyacente a la de 101 reli;iOlOlltauitaa d. 
quien,.. aln embatvo. vivían .. paradOl 101 no'licioa. Permanecían allí 101 
dos añoa de noYiciado apzendlendo lo que exlqía su regla. y pronunciado. 
IUS lOIol aalItIeron a los cursos convenluales o a las cátedzaa de la Univer· 
aidad. Loa escoláaüeos que habían venido en la expedición del P. SánchH 
tenninaron por completo IUI esludloa en el COD'lI1to de 101 padres dominica
IlOl. y tre. de aUca habían aldo ordenadol a medladoa de 1573. Necellltába· 
... pu", y de la manera máJ lIrQenle abrir 101 ealudiol. a que ya instaban ,n 
demasía tanto el V"UTeY como el Anobiapo y la ciudad entera. Al P. Sánchel 
le d.lema. con todo. la orden de San Francisco de Boria para que tlptraae 
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del aDoI a la fundación de WI Coleqlo IlIlIÍta, hasta que la dotación de él 
fuera perIIICIIIInte. (14) , , 

Mienlral tanto. el P. Sánchu ideó establecer WI Coleq\o Seminario dedI· 
ccmdo ___ y CI1ÍD _ plática. priYlldaa a fomentar .. pelllalll!e1t. 

10 In 101 principal" ciudadanos de México, alCJUIIOS de los cuales determina· 
ron ayudar a la fundación del SemInario de Scm Pedro y Scm Pablo, de qul 
18 hablará máa adelante. ' 

La ocasión de la apertura de 101 cursos ¡esuila. fue un Acto de Teo. 
defendido por la Universidad. y al que fue Invitada la Compañía para replicar, 
demostrando tanlos conocimientos. y al mismo tiempo. tanla compostura y 
modellla. que 18 redoblaron las IlÍplicas de los vecinos. Enloncel el P. Pedro 
Sánchez. colllldenmdo que el plazo ya 11 había cumplido, y que las rtntaa 
del Coleqio estaban suficientemente aselJIIMdas con alqunaa dOlacionel, 18 
18lOIvió a abrir 101 Estudios Menores en el Coleqlo Máximo de la ProviDcia 
de la Nuew Eapaña. 

no. pa1ahraa para dar a conocer al lluslre fundador de la Pro'fjncia de 
la Nueva España. el P. Dr. Pedro Sánchu: Nació en 1528 en San Martín de 

, Val de Iq1eslas del Anobispado de Toledo en España. EducÓII en la UJIi. 
msIdad de Alcalá de Henares en donde obtuvo .1 ;rado de Doctor en Sa· 
;rada Teoloqía. lleqando posteriormente a ser Rector de dicha UnivmidacL 
En 1558 entró a la Compañía de Jesús, ocupando poco delpuÍl 11 Rectorado 

'del Colegio de Salamanca. en donde profesó el cuarlo volo, y del de Al· ' 
calá. En éalt último permanecía cuando San Francisco de Borla 10 envió a 
México con el carqo de Provincial. Durante su Provincialato (1571·1579) fun· 
dó el Seminario de San Pedro y San Pablo. el de San Bernardo. el de San 
Greqorlo y el de San Nlquel. debiéndose a su celo la fundación del Colegio 
de Nuestra Señora de Todos Santos. FWldó el Colegio Máximo, el de, páIz. 
cuaro. el de Oaxaea. el del Espíritu Sanlo en Puebla. y el de Valladolid. Aca
bado su ProYlncialato leyó Teología Escolástica en México y Cátedra de Mo
ral en Puehla. Murió en el Colegio Máximo en 1609. Clliltlendo a IU entlmo 
el V'mey, la Audiencia. los Doctores de la Universidad. 101 Prebendado. de 
Catedral, Iaa Religlonel y WI gran número de nclnos. haciendo púhllca milo 
nileatadón del sentimiento que les causó tal pérdida. (15). 
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CAPITULO lI. 

LOS ESTUDIOS JESUITAS 

LOS ESTUDIOS 

Además de la Cuarta Parte de \as CoDllituclo1ll1 que uIaba dIdIeada a 
JII> pdDdpios padogóqicoa, exillea elCrilal por el P. DItqo Laíau a\quDas _ 

aacloael y fónnulas para la aceptación ele Cole9ioa por la CompaDía. San 
FIIIIICIIco de Baria dejó UD eatá\oqo de propoalclOllll peli9rolal que ao 1ft. 
lIÍaII eueDant, y poIIerionDeate algunos Superiores y padm IlllilllDItI de 
la CcDpaáúr lllucllaroa diliqeatemlDte la fonzuzdóD de UD plaza de tIIUdkII, 
traIaDdo proyectallDlÍl o 11lIII01 acabadoa: GIÍ el P. PoIaaco cleI6 aI;wIas 
rec¡Iaa lO!n la partI econ6m1ca de \os Coleqioa. .1 P. Nada! alQuDoI trabaIoI 
preparatoriOl para dicho plan. y ,1 P. Leelesma UD proy.cto d •• naeñaaza In· 
coa_ pII'O ballaDte dela11a1lo. 

EL RATIO STUDIORUM 

Par eacarqo de la N Con!JNqaclón General el P. Aqumta aombró una 
comíIiÓn que recoqieM las líneas pcdagóqicas y experiencias de 101 Colegios 
de la Compañia, y formase con esle acervo el Rallo Studiorum; En 101 pd. 
merol esbozos de éste 18 advierte que le basan los estudios en la Saqrada 
EIcrttura. La Teología Escolástica debía cursarse en cualro años. seqÚn la 
doctrina de Santo Tomás: en la Filosofía, seguir a Aristóteles cuando no coa· 
tradlIne las verdadea crIIIianas. Recomendábase I1lIIIO cuidado ea el.· 
dio ele !al Letras Humanas, y como reglas prácticas. la prohlbicióa de Inlrodu· 
elr, ea donde no tltuYieia establecida. la costumbre de dielar, auprImIéndola 
UD poco ea 10. Colegios donde así 18 hiciese: el guardarle ea lo poIible 4, 
Jlovedadel. el lamentar la piedad: alqunas reglaslObre la. repeticiones, dispu· 
!al. vacaciones. epadol académicos etc. Se lliíadian las Nsp1ltllal q\lI el. 
lItaD dmII a las hereJíai, y al fina1 UD apéndice aobre las. Matemáticas. (1) 
Elle lIaIIrdo .. pUlO ea pníctIca por .Ja de experimento 1II1tD1raI .. NdaclGha 
ti dtlIDlti'fO. que .. promulg6, eJl 1599 poniéndoie !mDedialamlllll ,a v1QOr 
ID .101 Coleg!OI le.wlal hasta la extincióa de la Compañia. 
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El RaRo Studlorum es el Cód!qo de EaseiiCIIIICI de 101 lesullaJ. pero apU. 
. cable a todas las instituciones docentes. y especialmente a las d. _da 

Enseiumza. El una selección d.los métodos usados en las UDivenidadel de 
Salamanca. Lovalna. Bolonla y la Sorbona: pero tiene también SUI conclusio
nes propIaI , CIIIQIna\II. 

Los principios qenerales de Educación se tomaron de Qulnüliano. perfec· 
cionados por los qenios del Cristianlsmo y adaptados a las circunstancias del 
siglo XVI por alqunos pedagoqoa. advirtiéndose en todo el plan de la obra 
una completa unidad que 18 IIICII1ifiesla claramente en cada una de BUS 
reqlas. 

El5n principal del Ratio EllIa educación relJqlosa y moraL y el secunda· 
rio la Intelectual y líaica. aunque ambos eltán de tal modo unidoI que le 

ccmplemenlan a perfección. 
El Ratio considera que la Instrucción y enseñCIIIICI de aslqnaturas es el 

mecllo más Importante y el estímulo más apropiado para desarrollar y eler· 
citar la InteUqencia del estudiante al paso que 18 adquieren conocimientos: 
de tal modo que si en los primeros años de estudios. que constituyen la épo
ca de formación del Individuo. 18 valúa la enseñanza de determinadas ma· 
terias como un fin en sí misma. se destruye la verdadera orientación peda. 
góqica. Así puel. se tiende al desarrollo de las facultades. sobre todo las 
sensitivas. en primer lugar. para después dirigirse al de la inteligencia y el 
esfuerzo personal espontáneo. En resumen. el Ratio enseña a ejercitar el en· 
tendimiento en las malerias elementales. apartándose por completo del méto
do académico y de la especialización prematura. y proporciona de este mo
do una "formación". no una "Información". es decir. un conlunto de dalos. 
una cultura enciclopédica que no asimila ni aprovecha el estudiante. Con 
el elercitamiento tendrá que venir forzosamente el aprendizaje. pero el resul· 
tado esencial estriba en que ~e alcance el qrado máximo de desarrollo de las 
facultades que podrán después aplicarse en la forma. correcta a las asiqna· 
\uras que deban cursarae. Viene entonces la especialización: ellovcn ya tie
ne asegurado el camino más fácU y más agradable. y puede eleqir una ca· 
rrera de acuerdo con sus disposiciones naturales. 

En el Ratio lo esencial es la forma y no el fondo. Este lo constituye el 
latín y el grieqo y permanece Invariable mientras 18 considere que no exis
ten melores elementos de formación. La forma lit refiere exclusivamente a la 
educación del eltudiante. y dentro de ella caben todas las variaciones de las 
Ciencias Modtrlla&. Se estudian de preferencia las materias universitarias di· 
rectamente relacionadas con la cultura relJqlosa: la Saqrada Escritura. Tao-' 
logia Doqmática y MoraL Derecho Canónico. Historia Eclesiástica. Lenquas 
Orientales y Antlquas. Arqueoloqía. Bellas Artes. F"uosolías antiquas y mo
d.maa, Hlator\a de las Rellqionel y UDi"naL Ahora bien. para cimentar IÓ
IIdamenle el &ltudio de la Teoloqía. meta de los cursos jesultas. es necesario 
que se apoye en el conocimiento de las letras humanísticas. (Retórica. Poesía 
e Historia) y éstas en el dominio profundo del Latín y el Griego. que suponen 
el estudio previo de la lenqua patria. En elta forma se van desarrollando los 
estudios de una manera gradual y sistemática. 

En lo que 18 refiere a malerias profanas. el Ratio no tiene nlnguna'lnter. 
venclón directa. 

El método ;tnera! en 10B estudio. liIolÓfico-teolóqicos el el 1il000000co. 
Los cursoe DO ion Iimultáneos. lino sucesl,os. eacoq!éndOl8 para cada uno. 
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UDCI o doIlllaIIrIaI fundamenlalu que concienzudamente dtlallOlle el 
al1lJllllD.· 

El DiNcIor de Wlrucclón " el ProvinciaL al que se lubordina un Rector 
qul fttDt a MI' nlpOlllClble de la IDI8iiCIIIICI Impartida en el Cole9io. hIJIIe. 
diatamenle dllpUél da él eltá el Prefecto de Ealudioa que el una especie da 
corrector Ventral: vilila la. clan.. manllene el orden y lI"a cuenla de lo 
que se nlClllla In ellCII. En 101 c:uraos inferlorel hay un profesor único que 
dirlqe a 101 mllmOl alumnol, aceptando, sin embargo, maestros eapeclallJlas 
en las materias accnorlas. En los luperlores, cada cátedra tiene un maestro 
cIlatlnto. Todos 101 maeslros llenen libertad para uülizar el método pedagÓo 
Qico que más le. convenga, en una forma meramente particular, y de acuer· 
do con las condiciones personales de IUS alumnos. Su radio de acción no se 
rellere únicamente a la vida escolar del alumno: debe atender a las M\II1Io 
landas que le rodean y a BUS problemas, de tal modo qua esté completamen· 
te compenetrado de loa 9UStOI y apliludel de loa lóvanea encomendadol a 
IU cuidado. 

Tal el .1 Códir,¡o Educativo de 101 Jesuitas. Hay que ad"rIir, liD embar· 
qo que la popularidad de la Compañía en sus principios, como un cuerpo cfe. 
dicado a la eDl8DCIIIICI, no dependió del Balio, puel éste como le dilo anlea, 
no se promu1qó lino hasta 1599, En la Nueva España, como en a1qunal cluda· 
d .. europeas, antes da imprimirle el Balio, probablemente selir,¡uleton loa pro. 
r,¡ramas de ealudios de las Universidadel de Alcalá y Salamanca. en donde 
hahían esludiado muchos de los profesores. En olroa lugares se alustaron 101 
Pf09IaIDa. a airas Univeraldades de semeJante renombre. 

LAS CATEDRAS 

Vamoa ahora a dar una idea más completa de los cursol¡eluítaa que en 
el Bailo Sludiorum están delinidos en una forma baatante genera\: LOI eatu· 
dios se dividían en: Facultades Menores y Facultade. MayoreL Laa M.no
re. COIIIprendían la Gramática y las Humanidades, y lal Mayorel la. Arte. 
y la Teolor,¡ía. 

FACULTADES MENOBES 

La base de los llludios. como ya se dijo ante., era el GrillJo y el LatIn, 
In tlptCiallIIII último, Sobre.u importancia como" elementos de lormación" 
.. han obaemzdo múlttp1ae Yln\alCII. "El CommIIIH to inquin inlo \he polltlon 
01 ClaIaicI in \he Educatlonal Syatem 01 Ibe United lingdom", nos leñala 
"las cuantas: El estudiante que se dedica al aprendizale dal GrillJO y Latín 
ha obtenido accelO a la literatura en prosa y verso: ha formado el hábito de 
ptIIICIl elliQn1/lcado real de las palahrcz¡ y Iraet. antes de Iraducirlas: ha 
aprtIIdido cómo se lonnan 1aa pallÜlnll' y liases y los prindplol IÓQIcos y paI. 
colóQIcOl referenlea all.n9\lale en nladón con el pensamiento: ha conocido 
la base de IU len9\la matema y de casi todo .ltecniclamo científico: tiene la 
"ntaJa de conocer una civilización cuyOl princlpalel problemas IOn pzeciIa. 
mente 100milmos que se presentan en la actuaL da modo que podrá enhen· 
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larIe a 101 CIIunto. privadOl o pIÍbIicoI. et.peCU\ativol o admlnistrativOI ele la 
,Ida modema con un conjunto ele conocimientos singularmente valiOIOl, y ya 
con ésto ha adquirido un cierto poder de .ntendimiento y de luicio fundamen· 
tales. Como preparación para otrOl estuclioL el lat!nista ha adquirido im· 
porlcmtes conocimientos histórico.. Propiamente no se habrá provisto ele una 
información acerca del mundo modemo. pero estará capacitado para obtener 
esa información ya que ha ejercitado la¡ facultades necesaria¡: memo:la. 
Ima;inación. apreciación estética y método cienlÍlico. (2) 

Así son considerados el Grie¡¡o y el LaIín por el Ratio. Un estucliante de
bía llevar bien aprenclidol ellol idlomlll. o por lo menos el Latín para poder 
C\IlIar cug)quier cátedra. 

Dentro de la Nueva España. afirma Jacobsen. el Grie¡¡o apareció como 
una .. trella fugaz: (3) pero el Latín era la base Indispensable de toda claae 
de eatuclioL Se le nombraba al CIUIO de Gramática Latina. o bien. I8ncma· 
mente Gramática. Uegando a formarse en Nueva España lat!nistas de india
cutible mérito. /ruto de las enseiiQlllllJ jesuitas. 

De la forma en que se C1Il8aba la Gramática en los Colegios de la Como 
pañía. nos da una clara Idea un libro del P. ldíaque .. "Práctica¡ • Indualrlaa 
para promover las lem humanal". pubUcado en ell!qlo xvm. pero que lIJo 
9\II'CIII1enle es. con ligeras modificaciones del autor y apreciaciones críticas 
personales. ,1 método que se utilizó en esta c1ase ele estucliOl. 

El libro ele texto. noa clice el P. ldíaquez. (4) era el Arte del jeauita P. la 
Cerda. que también 18 llamaba ele Nebriia. Había cinco clivisiones de las 
clases. de acuerdo con 101 libros del P. la Cerda. clasificadol así: Relllinismia
tal. MinimiJtas. Menores o Minoristas. Meclianol o MedianiJtas y Mayorel. 
y todos tenían prácticas ele memorización. composición y Construcción o ver· 
sión. LA LECCION DE MEMORIA la principiaban 101 RemlnimiJtas con ,1 
primer libro del P. la Cerda y algunos ren¡¡lone. de las Epístolas Familiares 
de Cicerón. Los minimistas elseguado y tercer libros del dicho Arte y ren;lo
n .. ele las mllmaa Epístola •• así como el Compendio de modOl de hacer ora· 
cloneL Loa menorislas llevaban el libro cuarto del Arle y renglonel ele las 
Epíatolas Familiares. así como el Compendio de PlaIiquilIas. Los medianiltaa 
el libro quinto y a\gun0l renglones ele cualquier Oración Selecta u otro libro 
de Cicerón. y E1egíCII de Oviclio y Eqlcgas de VllgÜio. exceptuando las Geór· 
",ical que eran difíciles para ellol. Los mayoristas el mamo quinto libro y 
a1gunOl ren¡¡lonea de Cicerón. verlOS ele la Eneida menos el Cuarto que está 
prohibido. y a veces Odas de Horacio. -COMPOSICION. - Los reminizni¡. 
tas tenían 101 nominativos y verbos. haciéndoselel transladar algunos días 
unOl cuanto. ren¡¡lones de las Reglas de Ortografía del mismo Arte. LOI mini
millas la miIma composición que los mennas. por que "aunque al prin. 
cipio no lo harán tan bien. éste ea mucho menor inconveniente. que el que el 
Maestro. con tanla pérclida de tiempo. señale composición distinta. no solo a 
108 Reminimlllas. sino también a 101 MinImIstas y Menoristas" (5). Los ro
mance. 101 había de dietar el maestro para evitar que 101 alumnol trajesen 
eaerllal a IU modo las lraaea que habrían de lranIladar al Latín. Loa meno
ristas. pues. la mlama práctica. Lo. mediaolatas ¡¡ela o siete renglones quo .. 
In clictaren de vernáculo o romance ae¡¡uido. en los que .. vieran precisadOl 
a guardar reglas que ya sabían, y .. eaforzaran 8n Imitar e1 .. 1II0 ele Cicerón. 
De cuando 111 cuando debran traer traducldOl a la len9Ua vulgar algunOl 
NlltJlonel ele CIcer6n o de otro autor clásico. Loa mayoriltaa traían las EpÍl-
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toIaa que .. les dlcIabcm. a imitación de Cicerón. y en todos 101 m .... al9\!" 
l\Cl epÍItOla de invención propia, o bien amplificada a IU modo a1;una de 
Cicerón: .. eJercitaban a vecll en traer vellOl delClladoe. en loe que el JIIlIIIo 
Iro In .. ¡¡alada IObre cada liJaba la cuantidad cormpondlenlt en un prIn • 
cipio para después bUlCarla ellol en diccionarioe poéticol o proIOdIaI. -
CONSTRUCCION O VERSION. - Los reminimlsla. trabajaban con el autor 
que cODllruÍan los menorislal. para que "aunque todavia no "pan CODltrWr. 
lltín atendiendo: pues CIIÍ .. logra el que no metan bulla, el que le ha;an a 
atar la imaqlnación, ,1 que .. acoltumb:en a III8f laIÍn, u oírle pronunciar. y 
a que .. les imprima la noticia de a1;unoe aigailicadoe." (6) LOI minimlallllla 
mllma anterior. Los menoristas que IOn loe que empiezan a conlllnlír. 10 ha. 
cían con la Epíatola de Cicerón que aprendían de memoria y .. 111 había 
expUcado el día anterior. A Vecll. en luqar de Cicerón conalrUÍan a1quDl11!á. 
bula. que lel divertían. por ejemplo. lID de Fedro. aprendiendo a cODlIruir loe 
;énero. y ptelérllos. Lo. medianistas coDllrUÍan IObre Cicerón a1quna EpÍltoo 
la que el maestro leía. explicaba y anotaba. alqo de Quinto CUlcio o de Cor· 
nelio Nepote. Los mayoriata.. en Oraciones o Epistola. de Cicerón y ohm de 
alguno. autores históricol como Céaar. Saluatio y Llvio. luprimiéndoee a Va-
1erio Máximo por ler de malíalmo latín. Además ya podían coll8\ruÍr IObrt 
Ovldio y Virqilio. 

Durante lodo el curao te hacía hincapié en la reducción de nqlaa. IInIen. 
do en cuenta que en gran lIúmero éslal aIraIabcm a loe nlñOl, y CllÍllIIendo 
pocas. debía cuidar el maallro de no aIotm.enlarloe con repelirlaa mucho In 
cuanto ya pudieran practicar lID COBal aprendidas. "Porque lo contrario. di· 
ce ldíaquez en el libro citado. ti qa.1ar el tiempo en enseñar a andar al que 
ya anda bien. como al el andar bien consistiera en hacer rell,xión IObre .1 
modo de andar bien." (7) 

En la Nueva Eapaña 101 Padrea maeltrot de Grcanátlca aIia!Ían a IUI 
claltl de la. siele a lID diez y media de la mañana y de lID dOI a !al clDco 
d,1a tarde: habiendo muchos que dedicaron a esta larea loe meJorea aiioe de 
IU Ylda. por lo que te explica per/eclamente que en la Nueva Espaiia hublto 
tlIII exiltido latinIItal de qran talla. 

El curao de Gramótica Latina cODltaba de !rel aiiOI. y .. complementa. 
ba con el eltudio del Calecilmo y la Lenqua CIDteUana aunqul lita última 
.. 81111iiaba aIn eltudio especial. El francés penetró en lID auIaa JllllÍllllen 
la IIQUIIda decena del a1Qlo xvm. (S) 

Tenninada la Gramática. el estudiante podía cunar la. demáJ cátedros 
comprendidas dentro de lID Facultades Menores. y que enm las Humanida· 
des. o lea. la POIIÍa y la Retórica. 

El obJelo de 1aa HunumldadeslOn las lelraa. Cueva. noe deBn. al huma· 
lIIaIa en ula forma: "Es ,1 homln que de una manera disciplinada cultiva 
lID letras e Ilustración humana". (9) Concretando un poco más. cliremol que el 
ealUdio de la. Humanidadel lo conslltuían 101 clállcos dedicándOle un aiio a 
loe poelal ., olro a loe oradore.. En la Nueva Eapaiia prevaleció la lradiclÓll 

. c\áalca aunque ya de. la mitad delalqlo xvn hasta la mitad del xvm entre 
10lJHllÍtas ,también aparecieron ráfaqaa del mal 9l1li0 dominante en .aa ,po
CCIl aIn embarqo. y hablando en tírminOl 91n.l. éttoelueron quienes prin. 
c!pa1mente .. op1IIIeron al QOnqorismo.lmponlendo penas que en ocaalOIl8l 
txIreIIIIII Ul9lDOn a impedir la predicación al rebelde. 
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~ ... tIIIU!IcI de Ponía a pdnciplOl delllQlo xvm porqI1I. 
b&e _ PGr po!nlG o abono. \leqaron a tOIIIldeMne lObean •• por el em· 
peño de loa padrea d. que IUI hlJoa enlraaen a cunar lue;o Artet. (10) Esle 
mcd. IÍII tIIIbczr9o. trató de mnediant con la fundación di Acadtmlaa de L\. 
teratura dentro d,1 Seminario de San ndelonlO de México, Loa eatudlantea 'lo 
auI_ alltnnlnar tu noYlciado. recibían a1qunoa curso. adiclonale. de tila 
materia. 

Por 1752 .. encarvaba muy etptcialmenle por .1 p, General que en todo 
lo posible .. quardara la cOllUlllbre de la Compañía de destinar do. añoa a 
la Retórica ,n loa C\lliOl de loa eltudiantea lesuítas. y no quitar nada de .1. 
tilmpo "liD 1Il!JenlÍlillla necesidad", (ll) . 

Se ponía IIIIIIhlén especial empeño en que los maeltrol fueran lulicien· 
temenle competente. In la materia. y para que loa discípulo. "no se lnflcio
IIIll d, alQ1llllr barbarie sólo debell ptOPOner1ea para la imitación a lo. Prín· 
cipK de la LenQUa. y pellllilir\eslÓlo loa Autores de mayor aptO!x¡ción entre 
loalClbloa. Loa Aulort. de era inferior. si IOn buenos, y que en la elegancia y 
puma de la 1enqua 11 lleqan mcD a los escriplonl de la Edad Dorada de 
Auquato. 1010 .. loa podrán pennillr alquilaS vece. para lección en estudio 
priTado. I no para la Imitación, Pero loa demás Autores que desdicen de la 
eleqancia de la Ienqua. y que comúnmente llamamoa I8I1II bárbaros. abIo
)ulallltn ... lea prohlhem", (12) 

Icazba\ceta (13) hace la observación de qul el e.tudio de los clásicol en 
HlOI Coleq\ol Jesuitas de la NUlfa España. 110 careció de conlradlcdón. Así. 
a 811'1 del 11;10 XVI. cuando se iniciaron los cursos de RelÓrica en el Colegio 
Máximo. el p, Vicencio Lanuchi intentó deaterrar de ella el estudio de los au· 
tom pro!anos. en contra del uso reinante en las demás escuelas. A eata in· 
mac\Ón .. opuso el p, General ordenando que no se deJasen d, I,er loa U. 
broI qenlllea. a1endo de buenos autores. pu .. lol inconYenientea que tu'litnm 
bien podría evitarlos elmaellro. 

FACULTADES MAYORES 

ABTES.-E1 Hludio de la Filosolía recibía elllombre de Artea. y comprendía 
Irte años I tres material principales: Lógica. Metafísica y FÍlica. (COIIIIOlo
QÍa I demáa Ciencias Na\1IraIel~ (14) El curso se hacía en Latín. y de CIC\lIr

do con loa lIbrot de ArillÓtele.. Se comprende perfectamente que el ma, .. 
tro tenía que dHarro1Iar un \aboriOlO lrabaJo al enseñar Arte .. pUH loa a\um. 
noa que las cunaban eran aún Jóvenes de catorce a dieciléis añal. 

El P. VIacoDII .ncomlndaba al P. Baltasar tuviera cuidado de que 101 JÓo 
ftIIH de la Campañía no .. rehusaran a defender la doctrina d, ArillÓt .. 
1 .. (1 motlYaba HIe Incarqo el hecho de que a1;unos hasta ell año (1752) 
deJaban de hactrlol: que la FÍlica particular y Experimental "no se debe OJD!. 
lIr del todo. principalmente en aquellas provincias en donde las olras "CIlIo 
las la tratan con aprecio. y la han hecho florecer en Universidades o Acado· 
lIIiaI: que es indecoroso Iqnorar en nue_tras escuelas lo 1lÜllD0 que con tanta 
loa 11 Irata y eDllña en las extrañas" (15), 

Par las ordInaclonll de Roma. y In la calla diada. nos enteramoa del 
método de tratar elta FUolofía. tocando en primer luqar "mui 1Iqeramente y 
en lo prec\IO y necelarlo para entender laa cueallone. proprlamtnte Fíalcas 
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aqutlIcII C'OIIlroftnIaa que propria y directamente pertenecen a la Matemática. 
Lo AqUDdo que en eIkII cueaUones y controversias de la FÍSica Experimental . 
.. eouem ., reltlllla el método sUoqísIico. porque no habIendo materia al· 

• Q\IIIII que DO .. pueda fácilmente tratar con la lonna 1iI000000ca. el élta mul 
a Jllll)l6llto paar afervorizar 101 estudios con las contiendas escholáslicas pa. 
ra cultim y CI9UJar el ingenio. para investiCJar e ilustrar la verdad. y \o que 
ea principaL para enriquecer la tierna capacidad de la Juventud Estudiosa 
de lID claro método para raciocinar con viCJOr. y quedar hábiles para poder 
deapuéa expeditar con denuedo cualquiera CJénero de nlCJOcios." (16) 

POlIo ya dicho anterionnente respecto a la supresión de los años de He
tórica. se tuvo especial cuidado en no permitir pasar al curso de Aries a nín· 
QIÍI1 estudiante de las clases inferiores a la de Relórlca. examinando a loa 
que venían de fuera en ellos estudios. para entrar al Curso inmediato. al .. 
l. collllderaba auflcientes: aquellos que no reunían los conocimlentoa nlc .. 
aarlOl ellaban impedidos de cursar dicha materia. (17) 

Las Matemáticas se mencionaban incidentalmente. y lal cuell\onee S· 
loeóIiCOl de mayOl importancia se tratahcm con más profundidad eD 101 curo 
101 de T.oloqícr. 

En el primer tercio del lilllo xvm ya .. trató en ellos Colegiol de intro
ducir el estudio de los filósofos modernos. que tuvo que claulurarse porque ,1 
plÍlllico DO lo recibió con entuaiallllo.(18) 

• TEOLOGIA.-LoI cursos de Teología lenían dos divisiones: de Prima o Ma
tulioa eD que se enseñaba la Teología Dogmática Escolástica. y de Vesperti
na en que se enseñaba Moral. Derecho Canónico y Sa\IrDda Escritura. Para 
lodos había tada mel en el Colegio una conferencia de Casos d, Conciencia 
a que se daba \IrDD importancia. y que recibía el nombre d" Teoloqía MoraL 
A petición de 101 obispos. los Jesuitas daban a 101 clériCJOI Lecclonel de MoraL 
en al;unOI luqares. Los profesores de la cátedra de SallrDda Escritura deade 
el 11910 xvm fueron distintOI de los de MoraL aumentando en I.te tiempo 
IUI conocimientos con los idiomas de qrieqo y hebreo. (I9) 

RelplClo a la asiqnatura de Cánones el P. General Tamburini encarqó al 
P. V'lIIlador Andrés de Luque fundara. aparte de las cuatro cátedras de Teolo-
9ía exIIlentes. una llamada Cátedra Canónica o de Sa\IrDdol Cánones. lo 
que .. ejecutó. como vemos en carta del mismo P. VISitador que dice iranio 
crIblendo olra del P. General: "Estimo a V. 11. el haber pueBlo en México cá· 
ledra de Derecho Canónico (como encomen~ó la ConCjleCJación General 12 
deento 23 .. IOUcilale en nuestras provi1icias. y aunque tenqo ordenado ya 
en el clespacho inmediato que en las concluliones o actol de todo el dia no 
.. ponqan cuesUones de Derecho Civil. amo del Canónico. y que éstas poco 
a poco .. vaIaD reduciendo a Bolas teolóqicas. lo encomiendo de nuevo a V. 
B." (20) Eata cIIJpoaIclón fui luprimida por el P. Tamburini en 1717 por lal ra· 
zones prtIIntadas por los maestros de Moral que ya en sus cursos trataban 
las material morales sobre los fundamentos de los Sagrados Cánones. y .n 
101 cuales. decían Justificadamente. 101 estudiantes tenían bastantes conoel· 
mienlOl. 1211. La cuestión referente al Derecho Civil quedó. por tanto. liD nln· 
CJIIIIa realidad y se lupone que continuó como hasta entonces. cursándo .. pro
bablemenle en la UniTeI'I!dad de México. 

Es de 11IIlicia aqregar dos palabras sobre la educación IUperlor que 1m. 
partían 101 JelllÍlaI en la Nueva España: eltol eltudlol tenían como s6l1dol 
fundamentollOl cunol de lo que hoy llamamos EnaeñanICI Pllmarla. En don. 
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d. quiercz que bublenz lmílal .... tablecía una tIaIela IllllÜlÍllcIoIt a 1Nr, 
escribir y COlltar c¡ratullamellte. Esla. elCllela. enm la prepanrd6J¡ para la 
EnleiiCIIIICI Secundaria. 

LOS MAESTROS 

Se poeuraba ell loe Colaq1oa lesmlal que loa maeltros que dirigÍan de
lezmlllada clase, continuaran con loe mismos alumnos hasla que éstol ter
minaran IU educaciólI secundaria. Así se consequía una mejor comp"n
Ilón .nlre ambos. que al mismo tiempo facilitaba la labor del maeslro. El 
conocía elltonc8l1o. problema.. laa costumbres. la. aptitudes y fallal de 101 
niiiOl, Y sobre esta base podía ayudar más provechosamente a loa padrel 
en IU tarea educativa. Sin embarqo, y \ezmlllado el cuno. 101 ma .. 1roI lran 
removldoe a oIraI CÓled."GS en la misma ciudad o en cualquiera otra a don
de le lea enviara; (22) en cualquier forma dedicaban a eslos trabalos el ma
yor eafuellO y mucho cariño: era la misión que Dios les había encomendado 
en la tierra. y ellos debían realizarla seqún la medida de su capacidad y d. 
IUI fuerzas para recibir .1 merecido premio. 

A n1nquno .. la perml~a qobemar la clase a su antolo, (23) Debía ellll
iiar seqÍln la norma del libro De RaUone Studiorum. encarqándo .. muy espe
cialmente en la Nueva España a 101 maeslros el que leyeran la obra del p, 
JUVlncio: "De raIione discendi et docendi", (Del modo de aprender y de en
leiiar,) 

El Prefecto de Estudios. como ya le expuso al hablar del Ratio Studiorum. 
era el que cufdaba de que se cumplieran dentro de laI clases las c!iaposicionel 
luperiore.. Había do.: el de Estudios Mayo". y el de Estudios Menores. 

Véanae alqunCII ordenaciones de Roma sobre la tarea maqlswricr1: (24) 
", , "a 101 malllrolllo 1 .. Imponqan airo. qravámenel: baalanll carqa U. 
taII con no faltar a IU miniaterio; nllel quedQ mucho tiempo vacuo para po
der emplearlo 811 Olral COBal. Antes bien se les debe allqerar y aliviar el 
trabaJo. que ciertamente el ímprobo. y apenaa tolerable. para que no \\aquell 
a fatiqar con demasía sus fuerzas y a quebrantar a BU salud. Deben darles al
qunOl a1ivlOl con que recreen el ánimo. concediéndoseies alqunas vacacio-
1181 a tiempos. Los más lolíci!os y diliqentes en BU empleo deben ser \rala
dOl con mayor beniqnidad: y a lo. que fueren remisos. procúre .. estimular
loa al trabaJo y a 1111 ob!iqacionel de IU oficio", 

Muchos de losleluíta¡ que Iniciaron los CuriOS en la Nueva España ha
bían .. tudiado en la Universidad de Alcalá J eltaban bien compenetradOl 
d. IUI métodOl pedaqóqicos. (25) así pues, debieron haberlos aplicado desdo 
luego. y haata que se promulqó el Ratio, En un principio. pues. se trató de co-
piar los modeloe de dicha Uninrsidad, en la medida polible. dentro de los ,,'1 

Coleqtolleawtlll. 
Osorel. al referlnt al Colegio de San ndefonao. nOI da alquila. luces so- '1 

In la collllitución del cuerpo docente lelUÍla en IUI Coleqlos de Nueva Ea. 
paiia. Había. nos dice. un especie de maestros en luqar de preceptorea que 
"enm uno. y a vacea dOI lesuílal. que todavía. se hallaban 8n 'Itudioa ma-
yorea. pero de loe mál sobresalientes en latinidad, filoBofía. Iurilprudencia y 
teoloqia, para que a los cursantel de estas facultades. lel pasasen a1qunaa .,' ¡¡, 
materias. explicándoselaa en SUl aposentos les aclarasen alqunos puntoa. lel ~ 
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dIIolYINa aIQIIIUII cuHIIoa ., tJI Qtllual euldara11 d. que todoI HtwIIa· 
Mil sin perder tiempo" (26). Había también a1qunOI coleglalel pCllClllteB grao 
duadoa de Doctore .. MaullOl o IJClIlc!adOl, que recibían tlllOlllln de Prt-

.. IIdtlltu Examlnadare •• y que eran. uno para cada cuno de Arte. que .. 
abría. cuatro para la cátedra de Jurisprudencia y cuatro para la d. Teol •. 
Su. obUqaciollH enm: 19 Colll1lltar y votar loa lur,¡are. que merecían IUI 
relpeC\ivol C1UIIIIItea entre ellos mlsmOI. y para IUltentar 101 actOl menorH 
y mayores. 29-Examinarlos en los examenea d. jure sobre lo eatudiado ID 

el año. Y en 101 de r,¡ratls sobre los material a que voluntariamente M pre
Itll\arell. 39 Prtlidir una lección en el re1ectorio del Colegio cada .. mema, 49 
Prea1dir 101 ActIllos. 59-Prealdir loa exámensl públicos de 101 que acababan el 
curao de Artes. llamado OposiCión de todo el cUrso. 69-PrH1dir o aaiatIr deft. 
11'0 del Colegio a dos acadamiCII cada aemcma. 

Desde 1713 M hizo en la Nueva España la diltrenciac!ón enlre maHll'Ol 
de FilOlOfia. que le acoltumbraba ya en todas los Provincias: Maellros para 
leer Artes en lo. Colegios pequeños. y para leer en México y en Puebla. Aquo. 
110s que sólo enm aprobados para lo, Colegios pequeños. no podían enaeñar 
ell 101 Colegios mayores: y de 101 Maeltros de Coler,¡ios mayores .. tomaba 
1IIf0Jllle al finalizar el cuno. y fallándoleB alquno de 101 requialIol exlr,¡ldo. 110 
podrían volver enl:ar a dicho. Colegio .. (27) 

_ Se lomaba particular empeño en que 101 maestrol de Teo!oqía fuelllll 
10B más brillantes y virtuoaos. escogidos de 10B que mejor enseñaban Arte .. 
El Provincial apuntaba los nombrel de los candidatos. eligiéndose al suleto 
máB señalado. en consulta de maestros que determinaban Bobre BU método. 
doc\rlna y aplieaclóllo (28) 

EL METODO 

Se recomendaba el método Iilogíslico como el más provechoso paN .1 
conocimiento de la Yerdad eltudlada. El maeetro explicaba la ca. y da. 
pués la prequntaba al alumno quien debía conteSIar por .lCIito o Yerbcz1. 
menle. y ya aprendido el punto se hacían concertacionel entre 101 mismos 
alumnos para que 10 eJercitaran y lleqaran a dominarle. Esta repetición /u· 
;aba un importante papel en el aprendizaje: al finalizar el día .. repe~a lo 
aprendido durante él: al finalizar la semana una repetición llenera! d. lo •• 
ludiado durante ella. y que se llamaba Sabalina: en 101 última. lemanas del 
curso una repetición lIeneral para preparar lo. exámee .. 

Eate ejercicio constante y uniforme suplía a los exámene. durante el año. 
ya que Be consideraba que éstoa no podían dar una idea c1ara de la forma· 
ción del eltudiante. y únicamente servían para atormentarlo. Al final del 
cuno si se hacía un examen público y solemne que ya Be hahía preparado y 
hasla enaayado formalmente. y en el que el alumno diItrtaba sobre cual. 
crJier punlo comprendido en la materia objeto de .. ludio. 

Según la. CoDlliluclon ... el maestro debía dedicar a cada alumno una 
atención pereonaL empleando para ello todos 101 medio. que considerara 
lIecesarios. y per medio de una disciplina suave y .nérglca a la VeI 
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LOS TEXTOS 

Ea 1odoI10I C1IrIOI .. explicaba la materia ai9Wenclo ti texto d. lID CIQo 

tor d. lIombradía. Ea la Hueya EIpaña 110 .. IIIIIICIfOD al ccmtpO .atudlanlll 
'Iextos de maestrot mexicanos. limitándole éalos a comentar y acomodar a 
sus clases los ya conocldOl y ulililados en los Co1eglol de Europa. que eraD 
bastante completos. (29) A pesar de ello se exiqÍa que los alumnos estudiaseD 
los apunlH dictados por el maellro, y que le IIC111lC1ban mamotretos. 

Es de Justicia citar la lamosa obra del P. Antonio Rubio: PhUosophla Me
xlcana. que escribió en México y editó en España. obra que fue adoptada co
mo texto en la Uniyarsldad de Alcalá, y que, naturalmente, fue la más gen&
raI en Rusya Eapaíia. 

LOS ESTIMULOS 

I.a CompaDía cCllll1dera de luma Importancia la emulación para ,1 me
lor aproftChczmlento del alumno, y pone en manol de los maellrol todol los 
meclloa que Ifmm para upolearlo al estudio. Así dispone que 101 premiOl 
.. repartan de la manera más solemne, que en los ejercicios extraordinarios 
de 101 Co\eqiol' actúen 101 eltudiantes más adelantados. que se honre a aqueo 
1101 que han te:mlnado I\IS cunes leyendo sus nombres públicamente, o es· 
crlbiéndolOl en un catálogo que está a la vista de lodos etc. Al mismo tiem· 
po que atiende a procurar la satilfacción de aquél que merece algún premio, 
.. ,sfuma en provocar en el perezoso un lentimiento de vmqüeDla o de en· 
'lidia que lo empuJe a desarrollar BUS enerqlos y a competir ventajosamente 
COD I\IS compañeros. Este 'lentimiento de yarqiiema que experimenta el "n· 
eldo es la melor prueba de que lIeqará a yancer con un poco de esfuerzo, y si 
le le alientan sus propósitos. 

Ea 101 Coleq!os jesuitas se acostumbraba presentar numerolos eJerclclOl 
públicos o privados que llegaban a constituir para el estudiante, al mismo 
tiempo que un obleto de esparcimiento, una forma de aprendizaJt y un ho
llar dilpelllCldo al que 101 IUItenlaba. honor que era muy ambicionado. ••• 

E]ElICICIOS LlTElWlIOS 

Loa estudiante. de 101 Coleqios Jesuitas tenían varios actol públicos Ii· 
terariOI, oraclollll y declaraciones recitados en cátedras y que eran ensayos 
para que cunando Iaa Facultades Mayortl pudieran opontllt a cátedras. 
puestOl y púlpitOl con lucimiento. Con el mismo objelo se representaban co
loquios y comedios latinas. 

Había también ejercicios privados que se hacían dentro del Colegio, CQo 

mo los Lecciones del Refectorio en que un estudiante defendía alquna con· 
cluslón. le argüían dos condiscípulos y presidía el presidente examinador re .. 
pec:tivo: las Sabatinas. que eran un qánero de repetición o disputa en las cIa· 
lel mayores y aún en las de Gramátlc:a en que arqwnentaban todos los el
tudiantel contra el que defendía los conclusionel de lo aprendido en la 1&

mana: las Repeticiones Mensuales, más aparalosal y solemnel, a lal que ya 
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COIIcmícm como Invitado. alqunOl H91ares para que CDqUY'Hn colllra loe 
alUlDllOt. o lel distribuyesen los premios: los Actillos o ensayol previOl ele 
un Acto que se IUIlenlaban cuatro o sela días anles de ésle. de noche y en las 
respec\lwa dale.. ArQüía ,1 paIGIl\e Y Ires bachilleres: las luchas entre Car· 
__ Y RomanOl. propias de 101 gramáticos, y que 11 bien panct que 
no las hubo en Nueva España. (30) por lo menos sí hubo debates en que dilo 
pulaban alumnos de una clase con otra en punlos comunes. LOI acial públi· 
cos eran oslenlaclón de los conocimientos adquiridos, y aunque en 101 Col .. 
glOI de la Compañía eran baltante frecuentes. no habían sido producto de 
su Invención, sino práctica de las Universidades de ese tiempo. que ellOl pero 
fecclonaron. 

En las Facultades Menores se aprovechaba la ocasión de alguna cele
bridad o fiesta para que los alumnos recitaran alguna declamación o diJcurso 
que ellol mismos compoman. o que aprendían de memoria, cuidándose de que 
lo hicieran con la mayor naturalidad posible: (3.1) lambién 18 repreHntaban 
coloquios literarios todos en latín. o con parles en lenquaje vemáculo. Las 
nntalas que ofrecían ellol elemcloa eran: enseñarse a dispular en ambal 
IdlomCII, leer y romancear el latín y adquirir d'Hnvoltura para actuar en púo 
blico. Las comediaa latinas y castellanas que se representaban eran común. 
mente obra de los profelOrel de Relórica. lcazbalceta menciona una castella· 
na que conoció. probablemenle en colecciones privadas, llamada: La perse
cución de la Iglesia por Dioclesiano. (32) Parece que de vel en cuando se re
presentaban comedias en lenqua mexicana. (33) El tema preferido era alQún 
pataJe de la HIstoria Saqrada. 

A eite 9énero de ejercicios H aficionaron en demasía los estudiantes de 
la Nueva España. en especial los de México. refiriéndose a los cucl1es el P. Pro
vinClal Plaza decía en IOn de queja al General Aquaviva en carla de 20 d, 
octubre de 1583: "Acerca de los estudios de nuestras escuelas. tienen puea
to el blanco en que haya coloquios y comedias de romance, porque con es
lo dicen que hay calor en los estudiantes y florecen los estudios; y 101 que lo 
miran sin pasión ven que con estas ocasiones los estudiantes se distraen de 
BUS estudios y en la virtud welven atrás. En el año pasado de 1582 se hicie
ron dOl coloquiOS en seis meses, uno por San Juan y olro por Navidad. De 
cualro partealas \res eran de romance y una de latín. De ahí a sela meses en 
esle San Juan de 1583. se hizo la comedia del Hijo pródigo. de cinco parles, 
las cuatro de romance y una de latín. Con Islo dicen que H cumple con la 
regla que ordena que las comedias sean latinas. Cuando a mí me las mue .. 
tran. muétt:anme la mitad en latín y la mitad de romance. y aún más. y de .. 
puéa. al tiempo de la representación. añaden casi otro lanlo romance. sin avi· 
sarme a mí. pareciéndoles que han cumplido con lo que primero me mostra· 
ron, diciendo que no quedan linO unos enlremeHI que aún no eltán como 
pu8l\ol. Con eIIaI representaciones han eslado tan conltnlOl esle año. que 
con haber eltado los estudios más caídos que los años pasados por insuficlen· 
cia y poca Ialud de los maeslros de gramática. no se han quejado de ello ni 
ban hecho caso de esta falta. antes muestran conlentamiento de que 101 .. 
ludlol andan buenos," (34) 

Ya SI observa, pues. la falta en que se incurría en los Colegial mexicanOl 
y si bien podemos decir que el p, Plaza era muy severo en el cumplimiento de 
las re9las. Y ésto le podia hacer exagerar el punto, hay que reconocer que la 
razón le asilria. tal como lo expresa Pérel de Rivas: uY IOn mucha. las 
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oraciolln pcml9ÍriCGl qut enlre año o liellal de IGDtot. pr\IIcIpaIIIIelllt a bOll' 
IGI de la VlrQtn ScmIÍIImcI y IU HUo Sacram.ntado tIIuD IICllada 111 pi. 
bUco ntoe ló"II .... (35) 

En laa Facultadel Mayom H ce1ebrabcm dilpulal clllltilICCII llamada 
Acto. en loa que UD alumno aventaJado a quien diriqÍa IU masltro. defsndía 
mdad. JIOPu.tGl contra obleclonel que le hacían olroI alumnoa o 1aa pero 
IOnGllnvitadas que eollan ter Doctor .. de la Unlnrsidad. señorel de la Au· 
diencIct a Vecel Prtladoa y Obilpoa. y reliQioeol de om órden •• Ealol 18 

tenían .n loa Generalea de la Unlnllidad o de 101 Colegios. y duraban todo 
el día y a netl máL Loe más 101emn. eran 101 d, loa CIIIIOI de PrIma y dt 
V8IperIina que .. cel.braban allin de cada año. 

También .n Míxlco .. abusó de loa AcloI. hacléndoH céleln en olroI 
l\I9IU8Ila facilidad con que UD e.tudianlt mexicano sustentaba alquilO d. e .. 
tae eItrdcIoa (36). Pcznr poner colo a .1101 excelOl. el P. ProYinclal Andrél 
lcnIIr García (37) tncarqó a loa maealrol de FllolOfia pusieran mucho cul· 
dado ID la elección de 1011 eltudiantes que bubieren de lustentar lal funclonel 
púbIjCCII de Actoa y ConclulionH Iin deJarae llevar para esto de respetoa 
partIculare. de donde resultara "mucho rubor y deacrédllo de 101 estudiantes". 
al .. contiaIxm a .lIudicmtel Inepto.. Para .acudarlt de demandallnopor· 
tanGl a 1aa que .ra dilícU mIIIIrae. ordenó que despuÍl del Acto Mayor de 
V'JIpIraI DO .. tuviera nlnQÍiD Acto de Flloeofia. y que nlnQIIIIO de 101 Padres 
Maealrol pudiera dar más de cuatro Actol de LÓqlca y olrollanto. de FísIca. 
C1lra11do e!l esle nÚMero 101 que debla presidir en el Colegio. y los que tuvie
rcm l1li dilcípu10a en el Colegio de San UdefoDlO y en la Unlmaldad. 

PIlO como.loI EI,rclciOl.lanto de laI Facultad .. MenOrtl como d,1aI 
Mayorea revestían mucha importancia. H ordenaba con frecuencia .e les 
dl.tra ti mayor lucimiento poIIblt. Dice el P. General Vllconll en carta al P. 
Pminclal BalIGlar de 21 de diclemb:t de 1752: "Importa mucho H vean 
a menudo 1IIa1 funclon •• lllerarICII. aJÍ para .specimen de la facultad. como 
para 1_ y fama de la t:acuela. y conÑne mucho que el Rector con 101 dI' 
más P. P. del Coll9io. aaIIta no tanlo para honrar la función con Clllsltncla. 
alDo para ter l8IIIqo Y elO9\ador de aquel reliQioso trahalo". (38) Alí milmo H 
,ncomendaba al R,cIor que pro"yera a lodo lo necelClrio para "tal fundo-
11& como libroI. premloa Y alQÚD aparato. 

EJERCICIOS DE PIEDAD 

Siendo. como .. ha dicho. ,1 primer fin de la educación JHuila la forma· 
cIón moral y reliQioaa d,1 Htuclianle. el nec,mo. pUla. aficionar y endere
lar loa pGIOI di ÍlIe hacia la virtud. A ésto .. onienan laI Conc¡reqaclonet 
de,olaa que .. !nIIIIuyen en loa Coll9ioa. y que preICrihen: Itctara de lIbroI 
espirituales. reforma o perfeccionamiento de !al coaflllDhrea. frecuencia de Sa· 
cralDllllOI Y ComunloDea Geuralea. 

El m!qen de HlallnJlituclon .... remonla al mio de 1563 .n que ..... 
labltció en .1 Collqio Romano la primera Congreqadón balo el amparo y 
adfOCClCiÓD de la SanlÍlillla Vlzqtn con el título de la Anunclata. Eran l1li 
ocupczcIonH ''1a frecuencia de loa Sacramentot. la Clllattncia de 1aa exhorla· 
don. que les haeía IU prelecIo. la leccIóD diaria d •• 1Ibro pladoeo. cz1. 
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, 
IJIIIICI raIoI de oraclÍla. 14 cl.tYOCión allCllllo aacriIIclo y al BOI4Zlo, y ollal 
cracloDH ID hOlUQ de 14 ScmlÍlbDa VizQen". (39) Se 11 CODCed18JOn nlllDero
ICII IDdll1Qtnclal al poco I!empo de IuDdada. por loa BOIDIIIIOI PonlÍllcea. y 
.. extendió muy rápldamele en todOllos Cole;los. SemIDarIoI y BIIldtDcIaI 
ltIuí1aI. ED 14 mayor parle de l4e ConqrtqaciOllel había Prtltdot cI.t Hoto 
pI\al8I y cI.t cmceles que dlrIqian l4e actiñdadet caritativa di loa eIIucIlaDo 
\ti en estos C.ntros. 

No lO_nta las Con9I'9Gciones eran paI\t 101 _bies: 1ae había 
tamblén paza aeeuIam. .Propiamente, l4e .tablecida.n 101 Colegios. más 
que ClIlbol cI.t allllllllOllleqaron el Mf cI.t ex.a\WIIIlOl, ya qul al telllliDar IUI 
C1I1IOI podían MqIIir pertelllciendo a lna.. 

Vn eJemplo lípico d. Con9I'9Gción • 14 hmdada por .1 P. Zappa en'" 
tIludicmltl cI.t 101 ColegiOl de la Ciudad de México. ElcogiÓ a 101 alll1lll1Ol 
más 1'IrtuOIoI paza que 1ngN1CIlalI a una nueva Congreqación COn el nomln 
d. Huell:nl Señora d. LoNto, NunléndolOl loa lueves por la tarcI.t o loa dial 
de 6etta entre temarla, para que todo 18 hiciera liD perJuicio de tUS eatudioa. 
en· una pilla cl.tl Seminario d. San Gregorio. Cada nuevo conqteqanl. dt
búz hacer una confesión q.neral al principio. "Empesaba tite cl.tvolo EJtm. 
clo con 14 lecciÓD uplrilual uno d. 101 ConqNqaDte .. y lueq" el Padre lit 
propotÚtr ID lIIIa Plática de c.leslla! doctrina allJllllOl puntOl breve. pazv 14 
mtdltaclón, que le llllllÍa inmediatamente, y la tenia. para que .. hlcItrcr 
con más fervor •• n .u compañía. acabándola con 1111 !erv0l0f~ coioqulo. coa 
que en YOI alta explicaba iosllllÍl ardientet afeclol. y propósilOf. más ú\Ues 
paza IU perfección. y todo le concluía con .1 devolo. y tierno canto del hlm· 
110 Stabat Matero Comulgabcm pi¡blicamenla In 14 ScmIa CapUIa cada _ 
el cIíaa: l' IIlado ya obll;acióa de su Heqla homlo una m al mea. venian a 
Itr 1n11ae Comunlontl mlDlllalea. aunque mucllOl laI nptlÍCm cada ocho 
diaL" (401 

AdtIIIIÍI cI.t 1ae Conqttqaclolltl. 101 ItlUÍlaI tellÍall culdado cI.t lamentar 
la de"fOCi6n particular cI.t cada uno. principiando .1 día oyendo la Santa m 
la y tmDInimdolo con el rtIO del ROIGI\o o .a otra práctica p\adoIa. 

LAS COSTUMBRES 

1.01 C1I1IOI princ!plabcm .1 día cI.t San Luca cllecloeho de oduhnI. d!'fl. 
clitndou el CIlio eacolar en doI periodOl teparadoa por laI vacac!on... El 
primer periodo comprendía cl.t118 cI.t ocIubrt a 14 Paecua. delpllÍl cI.t la caal 

.. . loe tllubltl dIIponian lIbrtmlnla de diel cIíae. El otro ptriodo com¡nnclía 
cI.ttcI.t la PaIcua hala mediados de QVOIIo .n que .. daban 1ae fGcaeloll81 
fcnnalel.lIIIG1 wcac!onea distintas a como laI'lItendtmCl hoy. puta ..... 
lialaba a cada a1111DDO determinada lecci6n que lIJIía qIIt lIIudIar 'D .... 

~0'fámI0It 101 estudiOl ~ San LUCGIltnia 0CGIIó1l .1 büllo •• cI.tcIr. 
lDIa OIQc\ÓII laIIna .11 que le .xhorta a la IUTeIlIud tItIIdioIa a apIicane .a 
ti .ltlClcIo de la eablCllIrÍCI Y ylrlud. Y que era 811 IIIItmo toIenme. 14 nc!. 
taba IDIO d. 101 nl!giOlOl ¡.1UÍ1aI .n .1 IlIIIPlo cl.tl Colegio. annque 'D ti 
ColeqID Máximo .. hacía .11 IU teatro propio. Y collcurrian el VInty. la A. 
dltackJ¡ otraI Bt1Iqione •• Ic. A l4e pocae lIIDImal .. aualtlllaba .1 AeIo Ma
yar dt Prima por lID 1tÓ1oqo paICIIIlt \tIUÍta. y cIeaclt llIloIIeea habícr cGll too 
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das las lflIIanal ÍIIIIc!OIl •• públicas lIIellores .11 .1 Gelleral del Coleqlo, allfl' 
liándole Jos pcrdtes maestros de Teoloqía COII Jos de FUosoiía, JICISfa la ú1U· 
ma semaDa de fuljo ell que se cerraba el círculo literario COll airo aeIo ma
yar de VÍIpe1aI. dándose entOllee. prillcipio a lo. exámene. anuales. 

Los escolatea eran avisados por elloque de una campana. a la que .. 
debía obedecer rIqurosamente, y entrando a la clase s& arrodillaban diriqien. 
do a Dios una corta pleqaria para que bendijera BUB estudios y los asistiera 
COII tu qrada para aprovecharlos a Su Mayor Gloria. 

Podemos damos una melor idea de la vida estudiantil en un Coleqio le
I1IÍla, slguieDdo los horarios que reqían en el Coleqio' Máximo de San Pedro 
r San Pablo de México. (41) y que eran como sique: Por la mañana. de S a 
6 0raci611 ellla Capilla: de 6 a 61A oír M'1Sal de 61A a 7, componer aposen· 
los: de 7 a 814 eSlUdio quieto: de 814 a 8~ arqüír en el cuarli1lo: 142/ de 8~ 
a 9~ leccI6n de Moral los teóloqoe y 10B artista •• 11 19 lección: de 9~ a 9 ~i 
!If9ÜÍt.1I el patio: de 9~ a 10~ lecclólI de Prima los leóloqos r los artistas Sil 

21lecdón: de 1014 a 10% arqü.ir .11 el patio: de 10% a 11 Examen: de 11 a I 
Comer. quiete y descanso.-Por la tarde: de l a 2 l.ecciólI espiritual y Rosario: 
de 2 a 2% estudio quieto: de 2% a 3 arqüír en el cuarli1lo: de 3 a 4 lección de 
VÍJpefas 101 !eÓloqos, y 19 lección a los artistas: de 4 a 4!f4 argüir en el po· 
110: 411 a 4% lección de Escritura los teólogos y los artistas su 2~ lección has
ta los S: de 5 a 5 Vz oJiclo corporal: de 5 Vz a 6 arqüír en el cuartillo: de 6 a 
7~ estudio quieto los artísIas, y los teólogos hasta que toquen a conferencia 
o Caso: de 711 en adelante, sequir a la Comunidad. Esle horario era para el 
invierno: para el verano se levantaban y acostaban los coleqiales media ho
ra antes. acomodando BUB ocupaciones seqÚD este cambio. 

Se procuraba en tiempo de ,acaciones.en domingos y días de fiesla que 
/os estudiantes se recreasen en el campo. en 1incas que para esle efecto des
Ilnaban los Superiores. 

El! cuanto a los alumnos reciéll lleqados. también se les hacía obIelo de 
burlas y cbOllJas que en ocasiones llegaban a ser muy pesadas, obligando a 
101 Provinciales a pedir a los Reclores velaran para que se evitaran en lo po
sible, pues "conducen no poco a que se quiehre la caridad" (43). 

LOS COLEGIOS lEStIlTAS y lAS UNMIISlDADES 

En dondequiera que se lundaban Coleqio. jesuítas eltableciase UD ella· 
do d. competencia. podemos decir, entre ÍSIoI y las UnI,ersidadel. La San· 
Udad de Pío IV expidió en 16 de Agosto de 1561 una Bula por la cual los estu. 
dianles que hubieran cursado las Escuelas de la Compañia y fueran apios, 
en CIlIO de que .n la Universidad no quIalesell admilirlos a la honra de lo. 
qrados. podían lener el privileqio de recibirlol del I1ector del Coleqio lesuíla 
con las mismas preeminencias que si los hubiera conferido la misma Unlyor· 
sidad. 144J Posteriormente, y para eritar que se estorbasen las unas a los 
olrol Pío V, por Billa especial de 10 de mClltO de 1571 determinó dar facultad 
a la Compañía de abrir escuelas y leer en ellas SUB propios maestros las le
tras humanas, Filosofía y Teoloqío. OÚD en Jos lugares donde ya hubiese Uni· 
venidades fundadas, con la condiciólI de que pasase entre loa lecciones de 
la Universidad y fas de la Compañia un espacio de dos horas por Jo mañana 
y una por Jo tarde, espacio que despllés redujo a una sola hora por la ma~ 
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ñcma y aira par la larde Greqaria XID. par Bula da 5 da maya de 1578. Ella 
facultad 18 extendió de moda que en los luqares donde no había Unlmal
dad. podícm los Rectores de estos Coleqios conferir los epadOl de BcrchIll .... 
Maestros. Licenciados y Doctor8l. Ple'fio el examen reiptclIYo. y con tocIaa 
las Qrllclaa y privIleqIos da que paría un estudlcm\e QrIIduado 111 una UJII. 
versldad Pontificia. (45) Por la citada Bula do Pío V se ordenaba también que 
en las parles donde hubiera Universidad. los estudiantes de Coleqiol leluitas 
lueran adm!6dol en ella y qozaran de las mismas hanras y excepciones da 
101 demás. 

Al abrirse los estudios de Facultades Menores por la Compañía en Mí
xtco el año de 1574. hubo una notable afluencia de estudicmlel a sus cuno •• 
con la natural disminución en los de la Universidad. Esta. temiendo perder 1m. 
porIancla.loqró que FeUpe D expidiera la Cédula fechada en Pardo el2 da 
nemembre de 1576 por la que 18 prohibía a la Compañía confiriera qrados a 
IUI alumnOl. y le ordenclba que para ser admi6dOllUl curIOI. debían 101 .. 
tudlcmtel matricularse en la Universidad y pre.tar obediencia al Rector. A 
pelar de \as proleltas de la Real Audiencia que coDllderaba inJusta esla Cf. 
dula. no pudieron variarse sus dlsposiclone~ hasla que el P. Pedro Díaz Procu· 
rador en Roma hilo oír sus quejas exponieudo las Bulas que le favorecían y 
que Imponlcm pena de excomunión a los Claustros que impidi8l8n o prohJbil. 
I8n a la Compañía realizar BU minislerio educacional 

Expidió Felipe D otra Cédula lecha en San LoreIllO. a 14 de abrU da 1579 
ordencmdo por eUa que no se estorbasen ambos eslablecimientoa. y asi leye
l. la Compañía en sus Coleqios qratuilamente Latín. Retórica. Artes y Teo-
1000a en forma de Seminario de la Universidad. y IUI alumnol 18 matricula. 
ran. qraduarcm y aais6eran a los actos oficiales de ésta. (46) El 'firrey deter
minó \as hOral en que 18 había de leer en los Colec¡ios. y desde enlonces tra· 
tÓle de fomentar entre los alumnos de las dos Ins6tuclones una estrecha \IIDÍIo 
tad. parecida a la que 18 conservaba entre los catedráticos de la Universidad 
y 101 maestros jesuitas. El P. General Everardo Mercuricmo permitió que alqu· 
nos de loa más competentes jesuilas recibiesen el qrado de Doctor en Teo
logía por la Universidad. siendo el primero el P. Pedro da Hortlqoza. (47) 

Después de esle acuerdo 18 suprimió la cátedra de Gramática que 1m. 
partía la Universidad. por conaiderar18 de más provecho 18 cunal8 en laa 
au\as Jesuitas. 

Tuvo un nuevo privileqio la Compañía en la Bula de Greqorio 'N da 8 
de aqosto de 162\: el de conceder. durante diez años. qrados académicos a 
101 alumnos que hubiesen cursado por lo menos cinco añOl en 101 Coltq\Ol 
que distasen de la Universidad más próxima. doscientas miIIaJ. es decir .... 
ttnla lequal castellanas. (48) 

Posteriormenle la propia Universidad hizo qestiones conducentes a que 
maestros Jesuilas leyesen en sus aulas. y a que 18 neqarDn éstOl para • .uar 
ambiciones. En 1723 a petición del Claustro reunido en pleno. concedió ti 
Rey que un padre de la Compañía. epaduado de Doctor en la dicha Unlver
.¡dad.leyel8 en ésta la cátedra de Suárez. (49) Eslo tuvo una doble ventaJa: la 
Unlversldad 18 atraJo a 101 eltudicmtelJ8lUÍtas de Teología en el Coleqio Má· 
ximo. y élte 18 vi6 descarqado de los estudlcmtes seqlares. al miIIIIo tiempo 
que vanaba para IU cátedra 101 diJcípulol de aquella. 
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• . Ea 1730 ellllal ColtQIa d, Scm Pedro y Scm Pablo y San lIüfoDIo obtu
YO lacalIad. d,bIdo a IoIl11utllOl ella Btctor ,1 P. Criat6hal eII EIcobar , 
L\amaa, para IIIIIIIltner , I19'lIl1ar 111 la Ullinnldad la c:áItcIra lIo169Ica 
llamada d.l Matatro eII laI Stllitllclal. Y cuyo lIIattllo ptrptluaJlltlllt ha. 
lía eII .. \ID IDdmduo que hubiera lIdo co1eqla1 eII cIIcho ColeQio. (50) ••• • 

" ,: .. 

a6 

I 



NOTAS AL CAPITULO D 

II~AIIraID. T.IV. lJb. L Cap. L 
~BY_II"" 
(3)-Pá;. 160. 
I')-Páq. 11. 
(5)-Páq. lB. 
(6)-Páq.I'. 
(7)-Páq. 47. 
(8)-Deeorm •• Obra d. 101 JIlllÍIaI. T. l •• póq. 184. 
(9l-Orí;tnH .1 Humanlllllo. Páq. 16. 

1I0)-DtcoIlll •• Obra d. 101 JHlÚIaI. T. L. Páq. 129. 
(lI1-Car\a .1 P. VilcOlltl al P. Bal\a1ar d. 21 de cIlcltmbr •• 1752. .11 

. . EplltolCllio de Padre. J •• uilaa. MUlto NaeL d. Hilloria. Páq. 114. 
(l2Hblcl. 
(3)-P1Í9Io 48 y 49. 
(I,)-DeCOllllt. Obra de los J.1UÍ1aI. T. L. Pcí;. 148. 
1151-Car1a d.1 P. Vllcollll d. 21 d. cIlcitmbN d. 1752. Páq. 111 d.1 EpIJo 

tolarlo. 
(l8)-1b1d. 
(l7)....()rdtu. d.1 P. Francllco Carbon.1li al P. Prefecto • EatucllOl Ma· 

yorea, 1111 f.ella, I.tqafo 258·26 • Tempoza\ldad •• 111 ti ArdII,o 
Gtlltral • la Nacl6l1o (No II1\;II0 la paqillación conelponellenlt por 
DO .IIC011IrarH en el oriqillal). 

(18)-Decorme. Obra • lo. Jesuitas. T. L. Páq. 191. 
(19)-1bld. póq. 166. 
(20)-Carta del P. Anclréa de Luqu •• 15 de febrero. 1719. Páq. 30 .1 

EplltolCllio. 
(21)-DtcoIIII •• Obra d. 101 J .. uítal. T. I .. póq. 16e. 
(22I-Corcoran. Págt. 8 Y llqulenteL 
(23)-Carta del P. Vllcontl d. 21 d, eIIe!.mbrt de 1752. Páq. 115 del EplJ. 

toIarIo. 
(24HbicL 
(25Hacobltllo Págl. 155 Y 156. 
(26~-Páq. lOS. . 
(27)-Carta del P. AncIréa d. Luqu. de 15 d, febrero. 1719. Páq. 29 .1 

EplltolCllio. 
(28)--Carta l' .1 P. Juan Antonlo • o.tedo a 101 SUperlonl de la Pro-

YlDcIa • 21 d. cI1cIemln • 1729. Páq. 58 .1 Eplltolarlo. 
(29l-DeCOllllt. OhM d.1OI J •• uiICII. T. L Páq. ISO. 
(30)-Ibid. Pá;. 127. 
(31)-IclíaqueL Páq. 78. 
(32}-P6q. 55. 
(33J-Zeptda, PIrq. 72-
(34)-AatIaID. T. L. PágI. 'DO Y '01. 
(35)-Crónlca, T. L. Páq. 99. 
(36)-01on1, Páq. 127. 
(3'I)-VIIIta al MáxImo en l' de apto. 1748. Ltq. 284-30 • Tapara. 

lIdadn 111 el AJch. GraL Nac. 
(38)-PIrq. 114 Y 115 .1 EpIItolarlo. 

31 



(3')-AJ.;rt, T. t, Páq. J19. 
(40)-VIIIIp. Páq. 98. 
('I~" Partlculam d, San Pedro Y San Pablo. aiío de 1678, 

r..c,. %58-28 de Temporalidadte ID 11 Arch. GraL Hae. 
(G}-CuarIIIIoIIOD a1qunos cuartos de liara ID que 101 utudlanles IIUÍI 

apmec]¡ados repcIJCIlI a IUI CCllllpaDlI'OI las IeccloD" recibidas 
dellllllHlro. 

(43)"'Vlllta al Máximo )1M ,1 P. Pm. García ID 19 de 1190110 de 1748, 
Leq. 28&-30 ele Temporalldaclu eD el Arch. GraL Rae. 

(44)...B1Y111, Cróllica, T. L, Páq. 79. 
145l-1b1d, Pá;. 78. 
(46l-Dtcorme. Obra de 1oI1HUÍIaI. T. L. Páq. 117. 

I ""~ 

('~ de la Compañia. Belad6D In .. de la "Dlda d. Jos de 
la CompaD!a de JtIÚI y IUI fundacIortN ID la ProYIDcJa de MéxI. i . 
CO, liD Jtcha. Leq. 258-1 de Temporalidad" ID 11 Arch. GraL Hae. 

(&S)...DtcOlDlI, Obra ele los luuilas. T. Lo Páq. 121. 
(49l-Alep, T. DI, Páqs. 209 1210. 
(SO¡...o.,.., Pá;. 101. 

!", 

. ' . 
"J ¡, 

. ~ "" : 



CAPITULO III. 

COLEGIOS JESUITAS EN MEXICO y PUEBLA 

EL COLEGIO MAXlMO 

ED !odas laI Provinclaa de la CompaDía hay liempra un Coleq\o Máximo 
que mue a Itr la elCUela madre de los demás Coltqios. Ea designado como 
el cetro educacional por excelencia, y con el p8IIIIÍIO papal .. capaa di 
tonferir los mllmo. QrGdoIteolóQicos qua laa Uai,erlidadel PontIBc:iaL El 
Máximo dt México, llamado de San Pedro Y San Pablo, en un principio 1010 
fue un lacal destinado a Juniorado, Noviciado y Casa de Tercera Probación 
halla que los Junior .. It IraIladaron en 1585 a Tepollollán y losltrctrODH a 
Puebla. fue el único Colegio deaiqnado para las claaea dt los ló"n .... 
tal, y .n él recibieron también enltñcmza los stqlartl: haata 1625 fue _ 
dencia de los Jel1lÍlaI teóloqol y filósofos. que despuét da elte año It 1raIla· 
daron a San DdefonlO de Puebla. ED él Yivleron los profesoral del Coleq\o y 
los encarqados de los diferentes Seminarios de la ciudad de México, hasta 
que ellos Seminario. le reunieron en el de San DdefonlO. Hasta la expula!ón. 
el Máximo IIIIIIinlsIrÓ de profelOre. a "intiséll Coleqiol Y trece SemInarIos. 

Se asentó en loalOlarea que cedió Villaseca. y que no eran lino unos CQo 

rralones donde antiguamente le dejaban las recua. que balaban de Verac:ruz. 
Sus primeros fondo. fueron una cantera con algunos litios en IxtapaIapa c» 
nada por el Sr. Virrey, una hacienda de campo que lea crplicó un labrador 
llamado LoreDlO López. lituada trellequas al Suroeste de la Ciudad y que el 
P. Pedro Sánchez llamó JellÍs del Monle, dellinándola para casa di recreo di 
101 tIhMIiaDIeIlHuítaa en el tiempo de las vacaciones. Eataba valllClda ID 
catorct mil peIOI. pero mercecl a los cukbIot que .. JI poclIQaroD haYO .. 
valor mayor como fuente de alimento y salud fílica. El Ayuntamiento d. la 
Ciudad d1óle también un sitio de huerta .n las cercanías de México, y que 
.1 P. Sánchez eacoq!ó cerca del collado d. Chapultepec. A mcís de íllo el Sr. 
Villaaeca lo dotó con ,arias accione. y deudas cobrabl .. que alCtnclían a la 
IUDI.CI de "inIe mil pesos. (1) , 

AbrIérolll8loa Eatudlos Menorel .118 d. octubre de 1574. (2) Itñaláaclolt 
para primeros maeatrol al P. Juan Sánchez y al P. Pedro Mercado, elle últl· 
mo mexicano y de laa princlpalellamlliaa de la ciudad. Aalatltron el VIntr, 
la Audiencia, los Cablldol EcleslásHco y ClyjJ, las Comunidades Rellqiosal 
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,te.. dáDdo pdnclplo la fesllYidad de apertura COII el lnillo recitado por el 
P. Juan SáIIchez. Desde esle día cOllcumeroll a los cursos los colegiales de los 
SemlIIarIoI de San Pedro y San Pablo. San Bernardo. San MIqu.1 Y San Gre
po que con anterioridad se habían fundado. 

ED eale año escolar hubo tan coll5iderable aurDellto de alumnos que fua 
lIICIICIrIo al año siguiente .. ¡¡alar al P. Vicente Lanuchl para maestro de Ra
\6rica. " con que pudieron comenzar. dice un antiguo manuscrito. dentro de un 
año a lIaI:InI elerclcios públicos de Diálogos. declamaciones de prosa de la· 
tID , 1IIIIlCIIIct. lo que hacían con tanlo donaire y gracia cuanta .. pedía de
lICIr ID los crIadcs ell las Universidades antiguas de España. Italla y Fran· 
cIa. con lo cual elloe quedaban animad03 y SUB padres y los go!Jemado!es 
públlcOl edificados da Ter y experimentar lanto provecho ell tan b~eve tiem· 
po. y qutlos que de anfes no podían enfrenar. ahora les daban a ellos elem· 
plo y con 101 huellOl pñncipioB de BUB estudios largas esperanzcm y sequraa 
de IaImuchas Letras que COll olro. adelante habían de consequlr". (3) 

El 19 de octubre de 1575 18 abrieron los Estudios Mayores. prlnclplcmdo 
con el primer curso de FilosoHa que leyó el P. Pedro López de Parra. Esle 
curso lo continuó en 1576 el P. Pedro de Horli;oza. encar;ándose del se;undo 
curso de Anta el P. Antonio Rublo. a linea del mes de octuhre del año slgulen· 
te. Acabado tu curso el P. HorIi;OIa dló principio al de Teología EIcoláltlccr. 
leyendo la cátedra de Primer. y continuando en lita clase durante cuarenta 
años. ED 1599 mguló .. en .1 Colegio la leccióll de Teolo;ía Moral que hasta 
e .. año habíaN eltado dando en las casas arzobispales: (4) a quienes curo 
Iaban lila cátedza no obll;aban las Comerenclas Morale.. Ya desde 15S" 
el P. Pmlnc\al Antonio de MendOla. de .. ando acrecentar el número de sa· 
cerdotes len;uas. asenlÓ en el Máximo (así como ya eslahan en Pátzcuaro y 
TepollolláD laI claIel de laralco y 01omJ1. una lección de la lenqua melica· 
ncr. a la cual aaIItían todOllos lltudlanlel. el P. Rector y el rnilmo P. Mencfo. 
ICL (5) dándOle en 1592 una lllricIa d!spot!ción por el P. V'lSItador DIe;o de 
Aftl1aneda para que 110 18 ordenara de ahí ell adelante nIn!JIÍD aacerdnle 
que 110 IUplera primero len;ucr. 

En 1622 curIaban el Máximo más de ochocienlos estudlanles ae;lares de 
101 cuales 18 ;raduaron e .. año más de .. senla de Bacbillerel en la facul
tad de ArIes Y de TeolQ9Ía olrol velnle. (6) 

El Cole;io no fuí dolado formalmente lino hasta el año de 1576. en que 
dOll AloIIao de V'11Iaaeca. que hcra\a entonces cubría de re;alOl a 101 Jesuitas • 
.. decidió a fundar el principal Cole;io da la Provincia. obUqándose por Iuo 
lrumento público de fecha de 29 de a;osto del año citado, anle Anlonlo de 
Conlrerlll, escrilxmo ReoL en las minas de Ixmiquilpan. a dar para la funda
ción la cantidad de cuatro mil pesos de oro común en plata diezmada. 

El fundador, nos dice Ale;re en BU HIaIoria de la Compaiiía de JellÍl en 
Nueva Eapaiía. (7) era hijo legítimo de don Andrés de V'illaseca y doña Teresa 
Gutiélrel de Toramo: lIatió en Arsisola, lugar de la diócesis de Toledo sin 
aabene la fecha exacta de su nacimiento. Al pasilr a América caSÓ con da
lia Franciaca Morón, siendo ya en 1540 uno de los vecinos más acaudalados 
d. México. Hombre muy carilativo. era. sin embargo. de carácter seco y se
ftIO, Lo que di6 al Colegio Máximo pasó de ciento cuarenta mil pesos, y a 
oIraI obcaa piadosas limosnas 19ualmenle liberale.. Murió el B de septiembre ~ 
de 1580. hacléndosele unas suntuosas exequias tanlo por los Jesuilas como 
por los Seiiorel prebendados y el Sr. Anobispo Moya de Conlreraa. 
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La liIIrbr del ColeQlo Máximo, nOl dice el mllmo AIeQN (8), era "la 1161 
IlIDIuoIa Y tapCII que hubo por enlonc .. en México. Se dellnllOn en ~ 
cier.taI y cuarenta TarQII de circunferencia.. y ciento y ella de ImtIÍCL cuaIro 

" patios. En el primero y principal 88 pulO al Sur el general d, teo\olJía, al 
OrIente b clases de 1iloIolía, al Norte el refectorio, y al Oesta ,ariaI plelCll 
de pollería y bodegas. Arriba sus IrcÍDIllol y aposentos corresponcllente .. 
IIlInol por el lado del Norte que ocupa una hermosa y bien poblada lIhnria. 
En el segundo patio 88 colocaron al Eate las clases d, gramática, al Sur el 9" 
neral para las funciones literarias y la clase de Retórica. al Norte alqunat 
pleJal para lo. mozol y surtimiento de las haciendas, y arriba S1II respecti
vos tránsitos con aposentos de uno y olro lado, menos aliado del Norte que 
lo ocupa una c¡rande y hermosa capUla de N. P. S.lgnacio. Los airas dOI pa. 
!ioe loe parten por lIIriha apos8nlOl. y por abaJo las demás pleJal nICHa' 
rias de ICIcrlltía. despeDICI. proauadurícr. etc. Para iglesia se destinó el lado 
del Poalenta de todo el cuadro donde la fabricó dllpuÍl el Sr. VlUaseca", r.. 
le templo se dedicó en 1603 (9). y aliado del Evangelio. calDO homenale al 
fundador. se eriq!ó un túmulo de mármoL con su "tatua de rocII1lQJ, baJo UD 
arco IOStenidO por cuatro colUIIIIICII coriIItiaJ y coronado por las \rel YiI1udM 
Teo1oqa1", estando colocaclallcu Cardlna1e1 en los inlercolUl!!lllOl. 

El anUG de 1648 nOl cIIce que en el Co\elJlo Máximo había la Iábzlca d. 
~ . UD teatro en donde se tenían los Aclol Literario. de las demás escuelas "edI· 

fIcIo de IUIIIp\IIOIlcIad. Y cOllo, que ocupa todo .1 LieIllO que mira a la calle 
de 101 cuatro quelorman UD grande patio para los ellUdIOI. y claMI de Gra· 
mátlca. Ea de cedro el emmaderamlenlo de la lecblllllhre, Y asientos que le 
caroJIlIII cdIdos de banmdJ11aa .n emID.nlt ¡:roporc\ÓD a olral bancal que le 
rodeaD inmedIa\aJ allU.1o. En medio se pIllO lIIIa cátedM en doade ti a:Ie 
.nQGIIÓ I:0Il IUtIlíIImo lllqenlo lanta ,arIedad de madenu ¡nd0lCll que de 
ellal se forman con delicadeza de embutidos lllborea de mucho primor y cu· 
rlOlldad, 9II\oSa1 Y aqradablel por 101 muchos colorea. y matices proprios, y 
natura1e1 de lal maderaa, tan primorosamenta ajustadas que aparece toda de 
UDa IOla pleza: remátaae coronado el capl,ote de .01 c1avos de _ce lo
bredorado. en correspondencia de una qrand, concha sobredorada, que se 
eDqrll16 relevante en el teIlero, conque IObre hermoacr. quedó maItatuoea , 
ele mucha autoridad al teatro." (10) 

La CoDqrllJGclón ele la Anunclata se fundó en 1574. , l8IJIÍD fuIan cm· 
IIlInlaDdo loa curIOI se diñdió en dos¡ uncr. para loa El\UcIIOI MellONl , otra 
panr 101 Mayorea. a la que se aqregaron lo. cié. que habían acabado Al 

.. eI\UIIioI , 101 exa1U1111101. Veneraban la imagen ele Santa Maria la Mayor 
copiada para MéxIco por San Francilco de Borla y enviada por .1 P. Geuo 
ral Everardo MercuriaDo. (11) 

El 17 de en.ro de 16'688 dió principio a olra ConQN9GcI6n con el ~1\IIo 
de la Concepción Purílúna para eclesiáaticoe y sec:ularea. que tI\abcm repar
tidoa en nueve barrios de la ciudad balo la prolección de las fealiYidadea 
de la V'lfgen: en la festividad liIular de cada barrio salían del Colegio 101 con· 
qreqan\el dIriqIéndose al hospital a relar y barrer todas 1aI1C11a1 d. los tilo 
IermOl, repartiéndose a éstos las limosnas, y aclmilliRándolel IoIsaCfalllllle 

~ 101 los que eran sacerdoles. (12) 
A máa de eltas dOI Conqreqaciones se estableció también la de la V\r. 

ven d,los Do_n3) 
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· Otro eJercicio pladOlO practicado por IoIl1111dkmt .. cIel CoIIQIo Máxi
mo fue el que dló principio en 1599 y que collllstía en .xpUcar la Doctrina cr\i. 
tIana en las Iq1e1lal de la Ciudad. 

En 1578 un cuarlo dll Coleqlo Máximo tu CIdido a un lmpNIor pIamoD. 
léI. llamado Anlonlo Ricardo de P1edmont y qul fui quien Introdulo el arle 
de la imprenla en LIma. Mientras pellDanecló en el ColeQio. los lemlos uti
lizaron sus preOSIll pan! imprimir alqunos obras de el\leiianlll: años des
pués esla imprenta palÓ al Seminario de San ndelonso. (14) 

LOS COLEGIOS QUE FORMARON EL REAL COLEGIO DE SAN PEDRO 

Y SAN PABLO Y SAN ILDEFONSO. 

COLEGIO SEMINARIO DE SAN PEDRO Y SAN PABLO.-Tenlendo II P. Pedro 
Sánchez. a pelar de las ventalosas olertas que le le habían hecho para fun· 
dar un ColeQio. expresa orden de San Francisco de Borla en contrario halta 
no haber lraIIIcurrIdo dos años. resolvió establecer. mienlral se cumplía el 
1_0 indicado. un Semlnarto en el que impartiendo los , .. uítlll la ensa
DanIII de leIraI y buenas costwnhres. a1quno. vecinos lo dolasen y .. Inear
liasen de la administración y lIobiemo interno del mismo. Al electo. en sus 
prédicas y conversaciones privada. trataba este asunto que vendría a resol
,er en una IollDa esencial las necesidades culturales de la Ciudad. Atendlon· 
do ellalllllOnel. se reuniÓ un qrupo de personal notables que se ofrecieron 
como primerol patronos del Colegio: talel lran: Dn. Melcbor d. Valdéa. Dn. 
Pedro López. Dn. Francisco Pérez del Castillo. Dn. Alonso Domínguez. Dn. A· 
1onao JimíDlIo Dn. Pedro García de Albornoz y don Martín de Ayanquzen. 
101 cualee con la Ucencla del Virrey don Martín Enríquez fecha en México. a 
12 de 1\qolto de 1573. principiaron a hacer las relllas Y constituciones del Ce
leqIo. y declararon por legíümo y primer Cablldo aquella Junla. admitiéndose 
y aOlllblándolt patronos unos a otros. (15) Cada uno de los patronos prometía 
un capital de veinticuatro mU pesos con una renta de ciento veinte. de 101 
cuaIee cien .. utillzarían para el sostenimiento del coleqial y veinte para la 
coJllln¡cción del ed!ficlo. 

El hábito de 101 colegiales debía ser de buriel o paño lII1Il OBCuro con 
1111 manqas de anascote negro y las becas de paño morado: para dentro del 
coleqlo chamamll o turcas pardas. El traje de 108 fámulos de paño con un 
eecudo de plata representando las imáqenel de San Pedro Y San Pablo. sin 
becal durarían en .1 coleqlo tres años y se les daría un manlo y seis peso. 
CIII1Iaiea para mpatoL El rector. con todallal atrIbuclone. eD la educacl6n y 
d!acIpIina. DO tenia ,o10 en las dellberacioDH del CabUdo. 

Como 110 le t.lÚa diaponible un tdIBcIo para Co\eq\o le pidió al P. Pedro 
Sáachn cediera a \O. eatudlante. una casa qua recientemente le había ad. 

,qu!rtdo como colegio particular. lo que aceptó el P. Sánchez. a condición de que 
\os patronos paliasen mU pesos para sustentar connctolll pobrel que vine
len Junio con los colegiale. durante dos o \reJ años hCl3ta que .. separaran 
de .nos en ed!ficlo aparte. (16) 

ElS de septiembre de 1573 .. erigi6 el Seminario da San Pedro Y San Pa· 
bIo llendo ID prim.r rector. con carácter provisional el P. Pedro Sánchel. 
Cada uno d, loe fundadoru había ya prennido hábito. manID. beca. boJlllo 
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'" turca para qIIt loa ~ los becadol ,1 dia 19 de noviembre. tn q. 
JI cIIrI;IeJón con IUI pczdr\n0l a la Cilla d. los Jesuital donde .1 mayOldomo 
, diputado Jwm de HtnnoIa hizo la preuntación de reqla. ya ademada la 
CCIICI , ti.da de b coIlQIaIM. LOIlundadortl .. rI1IIIiIIon tII CabIldo 
con .1 P. ProYincIal Ptdzo Sánchll prtIInlando los coIIQIaln ptIIOIICIbunll. 
Tuvo que hacerse una ex.nción: como al;unOl de 101 colaqiale. no I1eqabcm 
a la edad da doce aiiOl, rtq1IIrida por Iaa COllllituclones ... les tuyO que cIIs.. 
pelllClr por lila YII. (17) 

No era poaible determinar la anllqiiedad de ealol estudian ... ya qIIt los 
IuDdadorta ae habían presentado a! mismo tiempo. Para hacerlo. u echa. 
ron suertel y el orden en que aalieron fue como alque: El19-Gaapar de Va!· 
d" lI9UDdo hilo de don GaIpar de Valdéa. 29-Baltaaar Veldéa. hilo mayor 
del mIImo: 39-Lula del Castillo. hilo de Dn. Franciaco Pértl del Castillo. 49-
Juan de Ayanquren. hilo de Dn. Martín de Ayanquren. 59-Baltaaar de ea. 
\ro. pI'tIIntado por don Pedro García de Alborooz. 69-AqualÍD de León. hilo 
de Dli.l>tdro López. 79-AlolllO liménez. hilo de don AlolllO limán ... y 89-
BarIolomé Domín91lea. hilo de Alonso Domín91lez. (lB) Acabadas las diapg. 
Ilelon. de •• te Cabildo se diriqieron a la Iqlesia en donde .. celebró una 
misa aolemne y ae bendlleron los mantos y becas. Allina! de ella el P. Sán· 
ches reclló un mensaJe latino pidiendo a 101 colaqialel obediencia y aprov .. 
chamieDto In las letraJ para honra de sus padrea y bien del país. VtllidOl 
101 coltQlal. abIazaron a 101 padrel y a todos los lundadorel y de ahí fueron 
a preltar obediencia a! Virrey y al Araobispo. Después. proceaionaImen\e .. 
diJIQIeron a Yisilar a 101 cole9iales de Santa María de Todol Sanlolloe cua' 
leI devolYilron la visita. entablándou desde entoncel enlre ambos COIt9iOl 
una rI,alidad amistOIlCl. Y teniendo por primer IuDdador a! P. Sáncher. 

En 101 primeros aiiOl. a súplicas de los patronos. el P. Sánchu aIlI~a a 
Iaa IuDkII como director. Iln que BU voto decidiera rünqún asunto. (19). El9 de 
marlO de 1574 u nombró a! primer reelor oficiaL el LIcenciado JeróDlmo J.6. 
pel Ponce. a! que .. le as~aron cien peaol de salario. y dOl añOl deapuél. 
ciento cincuenta más. Abandonó el puesto a! in;resar a la Compañía. por 
lo qIIt .1 Cabildo pidió a! P. Provincial nombrase un rector Jesuita y IoroGll .1 

. coIl9io a IU carqo. tal como .. hacía en sus CO!eqiOl europeoa: IÍD elllhar;o. 
no reaolviendo el P. Provincial afirmativamenle. se nombró un nuevo Rector 
11891ar. el Licenciado Felipe Osorio. que In 1578 deJó el puesto a! P. VictIIclo 
LanuchL . 

Ta! aliado de COlGl no pudo lubeislir mucho tiempo. y dude tlllonctt 
aurqleron a!;unas vme- dificultade_ provocadas por la CODllanlt 1üomI· 
116n de los patrono.. Eltol pidieron a la Compañía que abandonGII 101 cg. 
leQiOl que basta .it tiempo tenía lundadOl en 10 Ciudad. o que le. volYllltll 
.lauyo para admlnlltrarlo y VObemarlo por .nllro tIIaI mllmoa. a lo cu.a1 
accedió el P. Vllltador Juan de la Plaza enlreqándolea en ... mIIIIIo lIIOIII.n· 
lo las I1aY11 del Colt9io. 

Celebiárol\l8 1011 CabIldOl presididos por uno de 101 .. Jiorel oIdaM. ... 
qIÍD mandato del Señor Virrey. y en uno de éalos el oidor don Heroando da 
Roblel aprobó .1 pedimento de uno de 101 patronos para que la Compañía 
volviese a encarqarse del Coleqlo. Esta resolución la confinnó la Audiencia 
por Aulo lechado en lB de aqOlllo de 1581. ord.ncindo que el Reelor Ienlta. 
nombrando un ticerrector a! cual pudle .. remover cuando quisiera. qobema· 
... 1 Co!eqlo en lo eapirltua! y le die .. IUI Constituctones. En cumpllm1tnlo 
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de ... Auto ti P. Pedro Dial Rector. nombró por V1ctftcIol cr1 LlctDCl4do 8tf. 
nabí Sánchn de BeIaDloa. (20) Y prtlllllÓ 23 CoaatIIucIanu para A aproba. 
• fA lIII eucr1t1 .. lltatuía qu,fuera de Jos IrIIDIII coIeqlaIet la CUYD DÚo 
1lIIIO .. hahúm ClllllllllIado 101 ocho primi!ifOa} .. admitieran a1;unos COllo 
9IcknI que }lCI9GSIn cien PISOS paralU alimentación. Tlltlendo ti mllmo JIá. 
bIIo y la beca lID rosca. y carentel de voto. A ellllJ condic!onll .. aqreqa. 
ron otraa más. que 11 bien acepladal. DO fue!on auliclentll para que la Compa. 
&la .. lsIdoIe reaponaable de IU buena mareha. Por áto. el P. Pmlnclal 
Antonio de Mendoza en 1588 propu!O a los pa\IoIIOI una orden del P. Gen .. 
ral para encarqarse del Colegio en lo esplz!tual y temporal absolutamenll. y 
DO concordcmdo lIIIldeaI .. abandonó por uqunda Yel ,1 CoIeQlo.I2I~ 

En Jos añOI Ii;ulenlel fOl'IiÓII a ofrecer el mando a 101 Jesuital balo 
condlcloaM que a ellol no le. pcnclllll connDlenle.. En leIZIelcmle Iltuacl6D, 
Infcrmado el Re, de la lUIna a que .. cIIrlgía el Cole9lo cuyo edificio .taba 
mllf mcrl=tado debido a las inundaciones que por ... tiempo lUfrIó México. 
f d.1a pédlda d, alquoOl principal, .. orden6 por Cédula de 29 de mayo de 
1612 que .. IGIIafIcIeran a 101 patronol que habla. y lO le encomendaae au 
cnImlnIsIraci6n a la Compañía. quedando balo .1 Real Patronato y con la 
obllQad6n de proveer becallOI lIñon. V1myaa. En cumpllm1enlo de lila 
Cédula el VlntJ MClJqUÍI de Guad41cáIar dIó poJII\Ón del Coleqlo a la Com· 

o pañía. tomándola por ella el P. Prmncial Nicolás de Amaya. y el Rector de 
San DdefoDlO P. Dleqo LaIiot. fA 181t Y unléndOle dude 1118QO cr1 SemIna· 
rfo que tema la Compañía llamado d, San DclefoDlO. (221. 

Las confullonll que pudieran exlltir .ntre este Colegio y el Máximo de 
la Compañía por IleYal' el mismo nombre ... resolvieron dude que principió 
tite último. conociéndose el primero con .1 nomh:t d, más an\lquo ColiQIo 
de San Ptdro Y San Pablo. 

COLEGIOS DE SAN BEBNAlIDO. SAN GREGaRIO Y SAN MIGUEL.-I.as 
o COlIIII\UClODtI del SemInario de San Pedro Y San Pablo pedían que ÚIIIcaaItn
" hublntn treinta coleQIaIH. y mil a esta diIpOIIcI6n. crecía ,1 número 
de Jó"ntI que dettabcm ltq\Úl Jos C1IlSOI IllllÍtaI. a 101 que .. a;re;aha 
lIlultltud de fonDteroI que DO fAcontraban vi9ienda c6moda para Ngulr Al 
lltudlol en una forma rtCOQIda y conveniente. En beneBclo de ,il0l • 
cIlaDleI ,1 P. Pedro Sánch. ne;ocló con ,1 V1rrty Y .1 Anobllpo la eNcci6D 
d, uno ° dOI edmcIoI ctrea de IOIlelllÍtas donde pudiesen vivir y estudiar. 

E! primero que fund6 el P. Pedro Sánchez fuá San Greqorio. llamado el Prf. 
IlÚtlfO. Y en el qua estudiaron elpCllÍolea y criollos. El V'amy dIóIa licencia el 
19 de enero de 1578 y nII"Ó el patroDClo al Rey para aprobar IUJ Cona\l. 
tuciODe .. llnlendo el mllmo Viney !acuitad para 'filltar. corre;Ir Y tomar cuen· 
tas del Coleqio. 1231 Eate fue el prime: IImlnado riqurosamente 'esulta. ya 
que. como 18 ha viIIo. aunque la fundad6n de San Pedro y San Pablo el ano 
terior.1ID lJDbarqo. litaba aometido a la luriIdlcci6n de 100lundadores. Voy· 
tia (24) DOS dice que suhllst16 halta 1582 en que el Provincial recibió 6rdanll 
d, unirlo cr1 de San Bernardo. aunque ésto no parece muy probable porque Al. 
9f8 crllra1ar de IU reuni6n con San DdefoDlO.lo hace en uncz!orma en qua lila· 
DiliI&tamenIl 11 " que exialia como llparado. (251 Probablemente .. lnIIaI6 
ID hIIII de la llCllllllda IQInla da San G:e;orlo. que Juí la de lacalteopcm 
cOllllruÍd4 por IoIlndlOl de Tacvhcr. (26~ 

San BImardo y San Mlquelll fundaron poIIIr!onnenll ohtenIendo la JI. 
o cackllIIlS78. Soln liioi co1lQio1 hay d1ftrI\dad de op\do:ea. OIlONl DOS 
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dlce qua fut \Il1O lO!o COII doble lIombre, (27) y VeytIa que 1I de San MlguIIIlO 
tldIlIó. (28) lo qua pareCI máa probable el que fu8lOll dot. lIIabIecicIoI .. 
paradamell" 

AUIl cmlta de qua el mer dIenr la llctllclcr, parece qul ya tJiItÍCIII, JIIIII 
el día de la czperIunr de clauIlIl.1 Cole9io MáxImo (18 de ocIIIhre de 15741. 
Pf8NllIaroII a cunar las cátedras Junio COIlIos co~ di Scm Pedro l' Sa 
Pablo, (29) 'IIC11ldUndote la competellcla IlItrelos cualro, 

&aloe lrIt coltQIosl8 estableclaroll COIl .1 ~tu10 de SemIIIarIoI para pupt. 
loe (COIl9k:lorel o porcIODIItaI), pagcmdo algUIloa estudicmtes IU propio 10 ... 
1IIm1e1l1o Y oll'ollllClllteDldos polla QlnerosIdad de pmoIlas rlCIll. No IeIllcm 
la •• ñcmIa propia ell IUI Coleq\oa. lino que conman al Máximo, l' mu· 
choe. IeI'IIlIIIcrcIot IUI ellUdIos de qramátlca oÍGllIae cáItdm 111 la UIIiferII. 
dad. Prohahlemellle loslelUÍlaI DO habitaroD eD 101 cuartOl de IIIOII8I11Í114o 
riot, por lo mellos llIlUI primerol años (30). El superior de t1Ioa era UIlIClClfo 
dote aeqIar, pero el madero cIIrector era el Rector del Máximo, l' COII 1I ~\ao 
lo de confelOf nYÍa entre ,UOI al;ún les1lÍ1a. Pen IIIDqullo di 101 trel ... 
qua hubiera alquila beca particular. 

Dnaparecleroll 11101 coleqiOl dando vida a UIlO IIU1YO qualleY6 el JICIIIIo 
In de San DdtlolllO. Aleqre 1101 re&ere CIIÍ la UDI6lI de tIIoI CoItQIOI: "El
tcmdo la proriDcla eacasa de IUlelol pareció melor que loe co1eQiales de S. 
Mf9ueL S. Gn!;orIo y S. Bemardo. se redulesen a UIlO 1010, a qulell deade Il1o 
tollCII parece habéraele dado elllombn! de S. DdefolllO". (31) Pém de RlYIII 

. IIIIU Crónlca 1101 dice que la razóll de que deaaparecienm fu. la exlltencla d. 
01l'oi co\eQlolluDdados por la Compañía eD otras cludad .. del reino, eOIl lo 
qua muchOl de los eltudianM que YeDÚm de fuera. pudlelOll estudiar aIn JIto 
cesIdad de hacer el riaIe a la CapItaL hacléndo .. lnatcNarfot liioi Coleo 
Qioe(32~ 

En IU HIstorIa d.la Pmlnc\a de la CompaiiÍtl dl¡elÚl de Hueya Eapaiia, 
F1orallc\a dice que para que lota\mellllllO It perdieran loe ~tu101 que IlJÚcJII 
CJIIIeI, la aa1a m6a antlqua de 101 ArtIaIaJ redbló el título de San Pedro, otra 
lIZia quelueqo 18 deahlao, el de San Bemardo. El Co1eqlo de San Greqorlo fue 
ell clerto modo lraspalado al de Naturales qua luego .. fund6 ell la mlIma 
ciudad de México. (33) 
COLEGIO DE EL CRlSTO.-Este pequeño colegio deb16 IU lundaci6D a la U. 
beralldad de doD CrillÓbal V!UVas Valadez, quien dispuso ell IU tel\aJll911to 
oton¡ado 'D 23 de IIIIIIZO de 1602 que cuatro e.tudicmtes polns reeIb\eltll he
Cal poi I1 término de dial añal para que .etudiosen 111 San llcIefonlo. Por ca· 
da UIla de ,lIae It comprometía a dar la canllclacl de cien peIOlI anualet. ha· 
cIíndoA IU lIOIIIbramIeDto por partellqualel a ,1KdÓn del P. Rector y de IU 
albacea, pero si el capital aumen\ale, a IU teDor debÍlm aumeDIarIe tamblén 
las becas. Esta disposición luí yarlada por dos CodicilOl, UIlO de 1606 y otro 
de 1610 que mandaroD que ItluDden UIl coleqio para eltudlanlll pobm COD 
loslondol de \IIICII CGIaI In el celltro de la cludad y 111101 principal .. que en 
total al1IIIarian .... lila mil pIIOI, y cuya cllrecci6n correrla a corvo del JI» 
riDcIaI de loa AquaIInot, rellUllclando el cual recaería el patrollClo ell el Bey, 
como IUcedló 1111' de IIICIJO de 1611. Ea esta techa ,1 Yirrey proftJó parcr la 
lImdacI6D del co1eQIo, la cual.lleY6 a cabo ID 1112 liado l1li primer rector 
el Llmclado don Gaapa:r de Btnmdel. qualcllllblía • encorvaba de la ad· 
mbIIIIIadóll de IUI renlal y la mayordomla. El ftstuado de loe collq\a\ea era 
el hábito JIIOftIIIo con beca nrde, y en ella IOln ti hablo .. bordado 
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e1111C11do di CIIIIIIII. lItcIhían los C1IIIOI de Gramátlccr. ArfII. lurilpradeJlCici ., 
TeoJovfa iD la Vnlmlldad ., ID el Col. Máximo. (34) 

Recibió el título de Cristo Crucificado. En la fachada había" coronando los 
adcmoi 1IIICIlmaqen de lnucrla\o, nculpida en plecl:a. de lII.Idlo rtUt" ., m .. 
101 de mecI10 lamaiio delllCll1lra1". (35) 

Como m renta. hublelen diamlnuído le reduJo el número de becas, ID· 
cOlPOrándose al Colegio de San ndtfoDlO en 1618, manteniendo sólo BU color 
clllllnllYo., IUI cuen\alBnancieros aparte. (36~ Sin embczrqo, para la melar aro 
JIIOIIía con los coleQiale. de San Jldefonao, y por mandato del Vlney, nevaron 
m becas lIIn tI cliatiDtlyo del eacudo teniendo lot mlImoI bOllortl qut 101 dto 
más. (371 

ED 1845, a raía d. las .xequlaa hechas a F.\ipt N en la ciudad de Mé
JIco, la Real Audiencia IIUI!Idó que 101 coleqla!es d,1 Cristo pre&riesen a 101 
cItl StmiDario de San ndefonso, y que fueran preeedidos por lo. coleQiale. raa' 
!el nombrados por ,1 V'urey. El Rector de San ndefonso 18 opuIO aleqando 
que DO dehían lo. coll9iales del Cristo tomar el medio entre coleqiales y semi· 
DariIIaI. puesto que el Rey había unIdo a ambos. (38) A pesar de eslal razo
n ... le Ia!ló a kmr del exoCoI. del CriIIo, ., de ela fecha ID adelante, ID 
todOlIoa acial públicos a que aais~an. hubieron de ir entre 10B col~ales raa· 
ltIy lot IIIIIInariItas de San Ddefonso. (39) 
COLEGIO DEL ROSARIO.-Este cole;lo, que propiamente fuá UD departamento 
del Colll¡io de San Pedro y San Pablo y San Ddefonso, recibía también .1 nom·' 
In di ColeqIo ChIco y le delllDó en UD tiempo a los estudiantes gramático. y 
dllpUÍl a .101 y a los Blósofos, (40) constituyendo propllllunte UD mlamo ... 
mIDario. Tema puerta distinta pero estaban comunicados por dentro, y el Ree
torera ,1 mismo. El "stido para estos qramátlcos, que posiblemente por ser 
tan pequeños .. 1et tema separado., era beca azul del mlamo color que el mano 
to. En la puerta que le correspondía había una imaqen de Nueatro Señora del 
ROIario, de donde lomó el nombre. (41) 

En al;unas feltiYidade. dentro del milmo cole;lo le uDÍancon 101 col .. 
9kzI •• de San lldeloDlO. 

EL lEAL COLEGIO DE SAN PEDRO Y SAN PABLO Y SAN ILDEFONSO 

En 1583, ltqÚII Aleqre, el ProYinclal Antonio de MendolCl Incorporó tn uno 
tolo Domado San DdefoDlO, los Seminarios de San Bemardo, San Ml;uel y San 
Gnqorio. Se construyó UD nuevo edificio, se le dieron otras Constituciones y 
le apuntaron en él treinta eltudlanteL Tuvo dos nacimientos: el privado en el 
tírmlno escolar de 1582-83 y el oficial el 19 de a¡¡oslo de 1588.(42) 

FtlIpt ID. por Cédula de 29 d, mayo de 1612 mandó que ,1 StmIIIarIo de 
San Pedro y San Pablo se uniese al de San Ddefonso, como ya .. dilo anillo 
liD que nlnquno de lo. do. perdlel8 sus exenclonea. alno que sem comunica
ran. quedando así bmado UD solo Co18Qio balo el Patronato Real y a carQO 
de los JeIUÍlal con.1 nombre de Real ColeQio de San Pedro y San Pablo y San 
DdtJouo, (43) La unión de los dos Coleqiosl8 hizo Jurldlcamente en 1612, aln 
.OIeJIIIIldad en 1614 y con ella en 1618. Osom cila ID IU Hlalorla de todOllot 
Cole;iol de la Ciudad d. México, (U) UD ~cu1o publlcado por la Gaceta de I 
M6xIco, ele fecha de Enero de 1730, y que refiriéndose a la ce1ehraclón de dicha 
unión. eIIce: "el 23 .. celebró COD loda solemnidad 'D 'Ita Santa 191elia Metro-
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polltcma al SeD:or S. Ddelouo. y tamb1ín en su Real Coleqio Seminario. funda· 
do a 17 de Enero de 618 por el Excmo. Señor V"IIfeY Don DitQo Femándu de 
CárdoTa, MarquÍl de Guada!cázar COn di" y ocho eltableclmlentos muy opor
l11li01 para la tducac\6n de 'UI coleQlaln. en que mandó que /PUU1al101n IU 
puerta Iaa Armas Real .. por el PatroDCllCJO unI,,1Ial d. IU MaJtltad) hubl ... 
doce Colegiales que mesen Beca Tarde. y fuesen artistas. y TeólOQos oyente. 
de ellas facultades. y SUB colegiaturas se diesen por seis aDos. ballanl .. pa. 
ra IUI elludlo .. y curIOS. Y graduarse de Bachilleres. y uno que It 1 .. dió de 
HospedaJe. y pasados. se proveyesen lueqo sus colegiaturas en otrot. y que 
estuviesen Bufelos al gobierno. y corrección del Padre Reclor. y IUS Delet¡ados. 
y pudiese el Rmo. P. Provincial despedirlos; pero dando cuenta a S. Exc. que es 
ti que ha de nombrarlos absolutamente. considerando fuesen virtuOIOl, bu .. 
nOl ellud1antea. e hilos de personas calificadas de esle Reino. que fuesen ala· 
cIoI del RIJ'. queluet¡o que vacase por ausencia. muerte o C1IIIIpllmienlo de lo. 
sela aDOI alquila colegiatura el P. Reclor diese cmso a S. Exe.. para que la pro. 
", ... lueqo. y que se cantase una Misa día de San ndefolllO por IU MaJu. 
lad. y se orase por su Real lalud. y que el P. Rector administrase 10 espiritual. 
y temporal. Y IuYiese todOllOl bienes por In"ntarlo para dar nilón a S. Exe. 
.n caso de d1aminución. o aumento para ti acrtCt. o acree .. de las colegiatu
ra •• y que liempre que S. Exc. quisiese. pudiese enYiar uno de 101 Señorea Oy. 
donl de esla Audiencia. y que no se puditlln enaJenar 10. blen'l eIn orden 
d. S. Exc. , que esté unido al Seminario d. San DdefoIllO. , quard. IUI .. ta
mm , órdenel. y los que quardan 101 Coleq\a1 .. que S. M. mantiene en el ea. 
Itqio de San Martín de LIma. y que se luren. y haya libro .n que ellé la fun· 
dac:lón.lIOIIIInaclone .. entradas. y aaIIdas de loa coleqiolel , que fu ... Rector 
de el. CollQio ReaL y IU nUIYa fundación el P. Dleqo Larlos. y el Rme. P. 
ProYiDclaI Nicolás !maya la aceplÓ. y sus establecimientol. y .1 Señor Flacal 
de S. No D. Juan SUárel de ()YaBe presente. a elte acto. celebrado ante Mar
tíl!'Lópu de Gaona. Escribano de Gobernación". 

Las renlal de que diaponía este Coleqio en 1618 eran d. _nla mn ptIOt 
y unas cuantas casas da a\quiler (45). a más de una hacienda que había dado 
,1 Rey para el manlenimlento de Iaa doce beca .. (46) 

Todo. "I~an mantol CDU!e .. las becas realel (que eran de tres c1asu: de 
erección. merced o qracia: de opoalclón y de honor) btcaa .ea. larQaa , 
con roscas y palma al cabo al UIO de Salamanca. loa semlnariIlaI qramátlcoe, 
beca CIIUl. y los semlnariataa artIataa y leóloqol morada. larva , Iln pa\ma 
ni rosca. 

Lal becas eran por sell aiiOl y .. man para loa ellud!oa de Art. , rlOo 
logia. al final de los cuales decidían los coleqia\es estudiar en la Univellidad. 
tomar loa hábllOl o practicar le", o política. No tenían .. 101 doc. becadol nIn· 
gún prIYi1eqlo einó obedecíaillaa reqlaa comun .. y las lUyas partlcu1arn. Por 
la disminución de las rentas. estas becas llegaron a ser aolamenle cuatro. dOl 
de las cuale. 18 obtenían por oposición. Los conYictores pac¡abcm para IU 
mlenlo ciento cincuenta pelOS anualés. cantidad que se habia f1llqGdo IU' 
fIelenle para mantenerlos a ellos y para llllilfacer alquilas deudas que .. 
habian contraído en la fundación. .. .. . 

Las Constituciones de esle Colegio fuer.on las dadas por 101 :·~Irones al 
Seminario de San Pedro y San Pablo. y las dadas por el P. Pedro Dlai ReCo 
Ior al Cole9Io de San ndefolllO. refund1clas en dieciocho .. tabltclmltnloa ti-
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tuladOl ''IIcJIaa primitlvaa delCoIeQlo, IUI UIOI J COItumhn.", a laI que. 
áadleloa laa Coaatltucloll8l del Co\tqlo de San Martia de LIma. . 

Su ~ eran la. de loa coleqlOl del PmDaa;o ReaL Se PIÓ 
rlaa eaIOI colegial .. en lQualdad de circuDllaDcIaa ,n la proYil!ón d, pieICII 
ecIIaI6dcaa J lICIIlarea. Loe coleq\alea nalea precedlcm J pre!erian a 101 
qu na lo lrQD, en 1aa aa1emDldadea públIcaa. Se 9fCIduabcm di BachIlIms 
Glltee que IliDqunoe otro. e.tudlan\el, J reclblcm el qrado ele la UJliftllidad 
por la mitad de 1aI propina San DdefoDlO tuvo BU Imprenta propia desde 
1750 halta la expuIalón. muy lurUda y hahIlItadcr. J el pri'fllaQm da imprimir 
todo 10 referente a Eatudlaa ManOrlL 

La. cátedraa de loa leminaristaa le Iban a cursar al Máximo y a la Uni· 
vtrIidad: el P. Eacobar Y L1amaa dalÓ la cátedra ele Práctica ForeDlt con cien 
pelOl anuales. LOI teóloqoa QlIs~an al Máximo y a la Univeraldad: 101 1uriJ. 
\al únicamente a ésla teniendo en el propio San DdeloDlO 1aI academlQl co
rrespondientes. Los alumnos de esle Seminario reqenteaban en la Universidad 
una cátedra de Teología llamada del Maestro de las Sentencias, desde 1730, 
liendo el primer cated:átlco de ella el Daclar y Maestro Jaclnta García de Ro
JaL Teola la condición expresa de que había de ur necesariamente .1 c. 
drátlco un coll9lal actual de b UdeloDlO. (47) 

Había una Academia de Moral de la que hay notlciCII halla el rectorada 
del P. CrIaIóba1 Elcobar y Llamas J que "Ie campoola de todOllOl coleQIales 
ordenadOI de menom para arriba, de pasantel, de qu1nlianlalQl furIa\aI, y 
de cuartlJliatas teólogol, con un presidente que lo ea una de los cuatro he
CQl de oposición que presiden por turno, y ocho diQl antes de su academia pu· 
hl1ca:n un caso moral ,n huen 1m cuya naalución le aallclla. J le hace en 
la academia luntamente con la expllcaclón del capítulo del Conclllo de Trenta, 
J propoaiclón condenada, que parecen muy cmáloqaa al casa en pro o en 
contra" (48~ Hubo también una Academia de Humanidades. 

En 1748 encarqaba el P. Andrés Xavler Garda al P. Reclor que cuidara de 
que loa BachWerel CIIiItleran a loa Actol J Conclusiones del ColeQIo Máxi· 
mo porque ademáI de .. tar CIIÍ eatablec\do y practicado por la bulna corre. 
pandenc\a que u debía tener, con IU prelencia aumentaban .1 lucimiento d, 
laI milmallunclanel: y hacía extensivo ette encarqo a loa Rectorea J demáll 
MaeallOl d, San lldeloDlO, en cuanta 18 10 pennltlera BU ollelo, para que 110 
.. atribuyera IU falla a Olrallnle¡pretaclanlL AIí miIIIIo debían Qllllir todoa 
loa colegial" condllcípuiol al Acto que Iuliere en la Universidad. cualquier 
IllÓlOIo ltCU1ar que •• tudlara .n el Máximo. (49) 

Loa EJercicio. Llterarial de San UdefanlO eran los de lQl clases de la Un!· 
ftJlldad, de IUI propias Academ1aL de laa leccionel en el Refectorio, de Sa· 
batina, de opoliclan8l, de actl1l08, d. Acial de FUosafia, Jurisprudencia y Teo
loqla. de IUltituclonea de cátedras .n la Univeraldad. de repllcar en 101 Ac-
101 del Co\tqlo, en ,arlo. con"nlOl y otrot Colegioa, de OpaaicionH a cá· 
tadras ,acantea en la Unlverlidad, a CIUIIfOI y canonqÍaa. 

El Colegio teola un capel\án, y toda. 101 cole;ialea aWI~an dlariamen· 
te a m!Ja de ull de la maiiana. A JDtdio día y noche neiblan Ieccl6n etpl· 
ritual o de buena educaci6n cuando no había lecciones o era dia de Qlueto. 
Cada 1eJII(IIIa, 101 sábadoa de 3 a 4 de la tarde, en 1a1 clalea da Eatudlaa M .. 
nores. .x&menH J txplIcación de la DoctrIna CrIstiana. Cada mes habia co- , 
munlón de reqlCL J el daminqo que no tocaba aallr a las mósofos y qramát!. 
COI Y 101 demáll que quedaban ele día en el Coleqlo, eran mandados al Má· 
xlmo a o!r la plática que se hacía en las tardeL Cada mes asia~an cuatro co-
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leQialet al cIlII de retiro que le bacla en la Casa de EJerdclol. en cada laDo 
da. Cada marfil le bacía ,1 CIIDIpllmlenlo de la 191. ,n ,1 IIIIIplo del 
Sa;rarIo por todo el CoIe9lo. 

Su bibIIotIca litaba muy bien pm!ala de Iibrot. que le CIIIIIIIntó JIOIIt. 
blemell 111 .11Itctorado dtI P. Ptdzo di Velalco (a prlllclp\oI dalllqlo 
1VJD, EA 1759 tI Excmo. • DImo. Sr. Dr. don Manuel Antonio Rojo y VIIIra 
101 doló con 111 coplota IibrtrilL y el Dr. don Pedro Pablo del VWar SazdtlI. 
.... obItquIó .01I0Il101 d. 111 propiedad. (SO) 

La fábrica d.l Colegio la IeYCIIIló desde 1\11 clmlentol el P. Cristóbal El. 
cobar , IJamaa. IU Rector. qul dedicó la Capilla Y GeneMI en dIciemln d, 
1739. C)IIIIando inás de cuatroclenlol mil pelOl en .1 edificio. 

S. eelebraban fllrialliellal nliqlOlCll •• Itando el milmo edificio acan· 
dlclonado como nInCJIIIIO para 101 gnmdes IOlemnldad... Para a1CJ1111C11 de 
éItaI .xlstÍa pmiIIa una canlldad lila can cargo al estableclmIentol para 
oIraI. donatIYOI de penonal pladolClS y de anllguOl alumnOl del Coleqlo. El 
23 de .11tfO. II1II10 titular del Coleqio. le celebraba con una misa 1OlemnI. 
estublecida desde 1618 por el my marqués de Guadalcázar. a la cual aeil
tía ,1 Vlmy y la Audiencia. Durant, el ofertorio. el Rector pzelentcrba al Vi· 
my una C8M (en reconocimiento del Real Patroncaqo). que dalpués le obela 
a la ima;en de San Ddefonao. La celebMción de la V"u;en de los D010ru le 
bacía por medio de una novena eSCogiéndOle nueve de 101 más diltlnguklOI 
cole;lalel para que dlieran los sermonea. lo que aparte de l8l una costumln 
piadOllL 1M también un ejercicio literario. La lIesla de San Lula laIIIbIín muy 
Impo:tante desde que 18 habla JUnldo patrón de los e¡tudlos por el P. Rector 
JOIÍ CarrIllo. por 1749. tanto en 10 parUcular rtIpIcto de 101 alllDlDOI, como 
en lo ;eneral y como individuos de la Real Universidad. EA 'Ite ella había 
también una procesión. y omlrel más .1 ella de la Purísima. de San Fe1lpt 
de JtIÚI. ,1 protomártir mexicano. y en la Semana Santa en que saIla dicha 
procesión del Coleqlo de San GrtlJorio. Se celebraba tamblín a San Fran
cisco Jemer. San rOlé. la Resurrección del Señor. San ruaa NepomuClno. la 
AlcenllÓII. el Señor de Santa Tensa. los SagtadOl COrazo'les d, fellÍa y de 
Maria. San Juan Baullata. en que a más de la IOlemnldad religiosa 18 añadla 
\ID p1at\1lo al almueno. San Iqnacio de Loyola. la A.unclón. Nuestra SeñOM 
d. tonto. Santa Rosalía de Palermo. San Carlos Borron:30. la Concepción. 
In que 18 bacla una merienda eapeclal y el Coleqlo asistía COn la Unlveral· 
dad y fnmclscanoa a loa fesllvidades or;anlzadas por .1 Gobierno Ecltlláltl· 
co. funtándose 101 alumnos del Coleqlo Chico o del Rolario con lo. del CoJt. 
vio Grand,. y tomándose en el refectorio d. é.te una cena amenizada por un 
concltrlo. La V1r;en de Guadalupe. la Navidad y además 101 Cal'ndal J 
fandanc¡o de Nochebuella. (51). 

COLEGIO DE SAN GREGORlO EL MAGNO PARA NATURALES 

Con .1 obJeto de que no le .storbasen 101 minlalmol de los españoles con 
101 de IoIl11dio1. en 1586 18 fundó un nuevo seminario en el lugar que meclJa. 
ha enlre el Cole;lo Máximo y la prim8M Iqlesla que éste tuvo. Al principio 
San GregarIo nO tuvo Iglesia propia: peM construida la de bóYeda llamada 
de San Ptdzo J San Pablo, 18 le adJudlcó la lncIí;ena de Xacalteopan. y ca. 
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puÍlIe perIInec\tIOn olras dOI que aIIi lIIiIIIIo .. edIkaron. GII\e1 deJa ac
tual de Mtra. Sra. de Loreto. 

Dentro de él .. mGlltuYilroll uno o dOl illuÍlalllllxlcGllOl Y un hellllGllo 
IIICMtro para Ja lICIIela. EatOl pertenlCÍGII al CoItvIo MCÍldlllo. de quien di· 
rectamente dependía el de SGII Greqorlo. a petar de I8ner portería propia. 
Se JKl9ahcm. además. maeltros perltOl en toda clase delDltrumentos de mú· 
alea y CGllto eclesiástico y algunas veces. también hubo de danza. Lo. encClfo 
QCldos dOllllÍGII distribuidos en 101 dormitorios de loslliiioa. .. reparlÍGII en sus 
clase .. en los salones de eltudiOl y en el refectorio. aCOlllpaíiémdoloa en los 
paseOI aemGllarlos que daban al campo. A la escuela. a que conclllTÍGII 10B 

IndiOl más principales de la tierra. acudiGlltambién hijOl de eapañoles po
hrea que carecíGII da \o I1Ificlente para pa¡¡ar un cole¡¡lo particular. En al· 
QUlloi tiempos hubo cátedras de latinldad. sallendo los co\eqla\el a cursar las 
demás cátedras de lltudios a San lldelonso. 

Eate seminario .. mantenía "con las coltt¡iaturaa o peDlion'l que paqa· 
bcm \os Padrea de 101 Indios educandos. con las limOlnas de laa lIestas ecle
aláaticas que se celebraban en la Iglesia destinada al citado Coltqlo. y con 
lo que ayudaban 101 P. P. Jesuitas" (52) VerolÚnilmente lo único electivo de· 
bI6 ser ellallimosnas de los Jesuitas. puesto que las limOlDas de la I¡¡lesla. 
ballarÍGII para BU cuidado. y en cuanto a las pensiones de los padres de los 
co!tqlalet. aabemOl que pagaban dos pelOS al mel (en 16e6) habiendo a1qu. 
110 111 que nO se juntase un 10\0 real 

En 1651 don Alvaro LorelllGlla le, dió la renta de unas haciendas dona· 
da al Máximo. para que se sustentase un maestro de escuela de indios. y 
ie comprase .1 vino. candelas y chocolate de que lo surtía el Máximo. Tres 
añOl deapUM. don Juan del Castillo. Alcalde Mayor da TehuacCÍll. dejó por 
heredera de sus blenel a la Compañía. tocémdole a San GreQorlo en el reparo 
tlmlento a1i¡U1101 blenel rústicos. El donativo de mayor Importancia fue el de 
don Juan de Echeverría que mandó hacer a BU COlta de nuevo la il!lesia de 
San Greqorlo. y que construyó el P. Juan Bautista Zappa muy capaz y luerte. 
AdImáa dió una hacienda de labor en el valle de Oculman. llamada San Jo
sé. la cual se adjudicó al Colegio en 1687. y uno. a¡¡ostaderos que mandó 
comprar con un capital de tres mil ochoclenlOl pe8Ol. Con esle caudal .. 
pudo ecI1IIcar vivienda y la ollcinas necelarla para cerrar la puerta de co
munlcac!ón CDII el Máximo. manteniendo mayor número de re1i¡¡losos y de 
seminarllta. , proveyendo "papel para 1ICribIr. medicinas. fruta. meriendas 
, demás mentllerel y menudencia" (53) Hubo otras dotaciones para que un 
reliqiOlO eDllñaae. conleaase y predicase a los indios In el idioma mexicano. 
, para que .. diatrlbuyese comida en la portería del cole¡¡io todos los do
mIII¡¡OI a 100lndiOl de la Conqreqaclón d, la Buena Muerte. Ya entonces se 
cODltituyó ,n coltgio aparte. El Máximo cIIó a San Greqorio BU lavandería y 
tendero de ropa. condenémdOle la puerta que los comunicaba. y teniendo San 
Gregorto .llJI'IfVamen de levanlar la pared de dicha puerta dos varas más. 
cOBteando una nueva lavandería y una pared de cal y canto bien cimentada. 
y "cortando el oJiyO que está inmediato a dicha pared porque no conviene se 
quede porque pudieran por ella pasar algunos mozo. a la Huerta de dicho 
Cole¡¡lo Máximo." (Se) 

En 1732 .lnÚllllro de coleqia1es se habla reducido a doce o catorc •• 101 

cualu dabiGII ser desptdidOl a la edad de dieciséis añoa. por la penuria que 
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pasaba el Col •• A tiempo d. la expulsión habla calorce coleqialel Indlo. 
y doce lelllÍtas. estando reducida la enseñanza a la sola escuela y música. 

CASA DE PROBACION y NOVICIADo DE SANTA ANA 

Hacía tiempo que la Compañía deseaba descargar.a TepotzoUán del No
viciado. teniendo en cuenta una cláusula del testamento de Dn. Pedro Ruls d. 
Ahumada. fundador de TepotzoUán. que dejaba en libertad al Provincial para 
e\eqir el Bltlo que más conveniente le pareciere. 

Do. Melchor de Cuéllar y doña Mariana Niño de AquI\ar. BU muler. olre
cieron dotar el nuevo Noviciado. trayendo de TepotzoUán los noviclOl y fa· 
cilitando en elta forma los trabajos de Tepotzotlán que era también ColeQio 
de lenQIIIII. . 

Se convinieron las cláusulas de fundación con el P. Provincial luan J.au. 
rencio. y se formalilaron ante el Escribano ReaL don Francisco de Arceo. ad· 
quIrIendo así el patronalo de la casa de Novicios y de la Iglesia. Dieron se
IInta mil pesos de oro común en reales para que se comprasen casas o ha· 
clendas. de cuya renta se fabricase el edificio y se sustentasen los religiosos 
que en él viviesen. según escritura de 20 de enero de 1625. (55) •. " ....... . 

Sin embargo. deseando doña Mariana ver terminada esta obra en vida. 
y como en la forma dispuesta tardaria tiempo. dispuso que se tomaran del prin· 
clpaI para la construcción del Noviciado cuarenta mil pesos que ella devol· 
vería a su muerte. . 

Elte Noviciado. que después se llamó de San Andrés. (56) obtuvo licencia 
del P. General en 20 de mayo del año siguiente. teniendo únicamente el nom· 
bre de taL pues los noviciOl. en número de seis. se traa1adaron ahí hOlta el 
año de 1642. Se suscitaron después alqunas controversias entre 101 jesuital 
y la fundadora. que trató de revocar BU donación. No bastando el producto 
de las rentas para la manutención de los suletos pues aquéllos cuarenta mU 
prometidol se daban en pequeñas mensualidades que no correspondían al 
emqación totaL el P. General mandó suspenderse este gasto. 

La capilla cambió después el nombre de Santa Ana por el de SanAndrét, 
al ser reedllicada a cosla de don Andrés de CarbalaL 

COLEGIO DE SAN ANDRES 

En 1672. don Andrés de Tapia y Carbalal ofreció un Ingenio de azúcar en 
TeotiUán. Oaxaca y algunas haciendas en ZacaUán. como fondos para la 
fundación de un Colegio en el que se sustentaran unos veinte novicios. con 
101 padre. y hermanos necesarios para su educación. Era su intento, puel. 
dotar un Noviciado. 

El año de 1695, acabada la construcción del edilicio pasaron doce noviciOl 
de TepotzoUán a él, los cuales regresaron en 1714, quedando la casa conver· 
tlda en ColeQio. (57). 

Se reservó posteriormente para reBldenc!a de los Procuradores de FWp¡' 
pillas Y de la Provincia Mexicana. Anexa se fundó la Casa de E1erclciOl de 
AracoelL 
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PUEBLA 

COLEGIO DEL ESPIBITU SANTO.-En el año de 1578 el P. Hernán Suárez 
de la Concha con el hermano Salvador Alvarez vinieron a la Puebla a misio- • 
nar, quedando los vecinos tan satisfechoi de su doctrina y ejemplo, que desea· 
ron vivamente 8& estableciera entre ellos alguna casa de la Compañía. Al 
efecto, el P. Provincial se resolvió a comprar algunas casas que habían sido 
de don Fernando Pacheco, Arcediano de la Iglesia de Puebla. cuya venta se 
efectuó en la cantidad de nueve mil pesos, a las que se agregaron Ires aiios 
después, otras valuadas en siete mU, con 10 cual la Compañía quedó dueña 
da la cuadra entera, pora edilicar su casa y templo. Estas adquisiciones lIa· 
loron conslqo deudas que llegaron u ser muy gr¡;-;osas, a tal grado quo el 
Rector P. Pedro de Morales se vió obligado a exponer en el púlpito el e&lado 
precario de su situación, implorando la caridad pública, la cual correspondió 
en 10lma generosa. 

En el año de 1587 el caballero don Melchor de Cov=hias, que ya ha:'ía 
Intentado dotar el Colegio de Puebla en añOB anteriores. aunquo p:lf consi· 
derar insuficiente su ofrecimiento se le había rechazado. pidió ser conside.a· 
do su patrono y fundador, para lo cual o!:eció la cantidad de veintiocho mU 
pesos. Al aceptar el P. Provincial, se otorgó la escrilu!a en 1 B de abril de ese 
año, ante Melchor de Molina, escribano de Su Majestad. Falleciendo ellun· 
dador, por testamento de 16 de mayo de 1592, dejó al Colegio por heredero de 
.todo! I'JS bienes, con el gravamen de mantener pe:petuamente a cuatro cole
q1ales pc!Iientea suyos en el seminario do San Jerónimo ele esa ciudad. con el 
rédito de diecliéill mU pesos. Como en vida tuvo gran afecto al Espíritu Santo, 
fué BU deaeo que así 8& titulara el Colcgio, siendo su sucesora en el patro
nato la Santísima Virgen a quien debía ofrecerse cada año, el día de Santa 
Maria Maqdalena, una candela encendida en un blandón de plata delante do 
eu altar. (58). . 

Posteriores a esta donación, /oJcron numerosas limosnas que ayudaron 
a fabricar la Iqlesia y edilicio del Colegio todo de b:íveda y muy buena aro 
quitectura, de tal modo que era uno de .los más sólidos y amplios que tema 
la Compañía en la Nueva España. En la Capilla Mayor de la Iglesia del Cole· 
gio levantaron en honor de don Melchor de Covarrubias un suntuoso túmulo, 
sobro el cual colocaron una estatua suya: pero construída la segunda Iglesia, 
trasladaron sus restos y los colocaron en una pared con una inscripción laHna. 

En el año de 1594, a ruegos delllimo. Sr. Diego Romano se principiaron 
a leer Casos de conciencia algunos días a la semana, (59) que se agregaron a 
los estudios ya establecidos con anterioridad de latinidad, retórica y filosolía, 
y en ·1625 se añadió una lección de Casos de moral con conclusiones pÚo 
blicas. (60). 

Este Colegio, el segundo en importancia en la Nueva España. tambmn, 
como el Máximo abrió sus puertas a los seglares. En 1590, según órdenes del 
P. Visitador Diego de Avellaneda se asentó en él U!la casa de Tercera Pro. 
bación, donde los jóvenes jesuitas realizaban sus p:imeros minis!erios termina. 
da su carrera. 

La biblioteca de esto Colegio llegó a estar muy surtida: ee celebraron por 
sus estudiantes varios certámenes, ejercidos Iilcrarios y juegos, en especial 
cuando 8& dedicó la Iglesia el año de 1600. • 

Este Coleqio a raíz de la expulsión nmcionaba regularmente y con un nú' 
mero considerable de estudiantes. 

50 

I 

t 

, ) 

\ 



COLEGIO Y SEMlNARIO DE SAN JERONlMO.-Ya desde el año de 1579. 
visla la necesidad de un Colegio Seminario se había tralado su fundación. que 
pudo llevarse a cabo con la ayuda del Dlmo. Sr. Dn. Dieqo Romano. a prin· 
ciplos de 1580. abriéndose desde lueqo los estudios de qramátlca que se enco
mendaron al P. i\nlonio del Rincón. ilustre lengua mexicana. Para que .tuvie
ran asiento los estudiantes. el Reclor del Espírilu Santo. P. Pedro Morales como 
pró unas casas que pertenecieron al Dr. don Juan Vizcaíno. encarqándoso de 
8C11islacer sus deudas don Juan l!arranco. Poco más de ~einta estudiantes ocu· 
paron esta casa que recibió ellitulo de San Jerónimo. probablemente po: la 
devoción que don Juan Barranco le había profesado a esto sanlo. 

En sus principios estuvo t~talmente subordinado al Colegia del Espíritu 
Sanlo. rigiéndo~e por las órdenes de sus Reclores hasta que tuvo su Rector 
propio. el cual lo qobemó con entera independencia. si bien sus estudiantos 
nunca tuvieron aulas ni maestros. pues pasaban a cursar sus cátedras al Ea
pÍritu Santo. y fundado el de San lldelonso. a éste. (61). 

El háhito de los colegiales era la opa azul y la beca oncamada. 
El odificio era bastante acomodado. con 10dCl!l las oficinas y tránsi:os neo 

cesarios. Como no tuvo una dotación de importancia. se mantenía con las 
colegiaturas que pagaban los pensionistas. y posteriormente. con alg'Jnas 
rS:ltas que adquirió. Con el sobrante de eslas renlas y cole;iaturcs. se fun· 
daron tres boca:; de oposició;¡ do qramálica que daban derecho a los cole. 
giales aqraciados a permanecer en el colegio de San Iqnacio de esa misma 
Ciudad. hasla concluir los estudios de Artes. 

E! número de convic!ores. por lo regular. era de setenta. 
COLEGIO DE SAN ILDEFONSO.-Con el objeto de que la Compañía pu· 

diera abrir nuevas escuelas de estudios mayores con más comodidad. pues 
el Espíritu Santo no era lo suficientemente capaz para contener el qran núme
ro de estudiantes de Puebla. se traló de fundar un nuevo Colegio. evilándo88 . 
así el que alqunos colegiales tuvieran que cursar Artes y Teologia en México. 

El fundador fuá 01 Dlmo. Sr. D. ndelonso de la Mota y Escobar. con los 
fondos que había destinado a un hospital de indios. y que antes de morir des
tinó a la fundación de un colegio jesuíta en el que se leyesen Artes y Teología 
Escolástica y Meral Las escrituras se otorgaron el día 23 de Enero de 1625. 
siendo la dotación de este colegio. que en memoria de su fundador se llamó 
de San Ddefonso. una hacienda de labor de trigo en el valle de At1ixco. Iodos 
SUB bienes. muebles. esclavos. alhajas para la iglesia. alqunas CCl1lCl1l en Puebla 
y veinte mn pesos colocados a censo. El primer patrón tué el mismo DJr, o. 
de la Mota. y San Ddefonso el señalado para recibir la candela en su día. 
Muerto el señor obispo. la candela debía pasar al señor Deán y Cabildo de la 
Iglesia de Puebla. y tomar a San Ddelon3o si alquna vez éstos faltaren. 

E! VUTey Marqués de Cerralvo y el Claustro de la Real UniversIdad da 
México concedieron qua cursando en este colegio las facullados de ArIos y 
'reología los estudiantes scqlares. y trayendo testimonio de sus cursos. pudle· 
sen qraduarse en la Universidad. (62). 

Ya en el año de 1645 la Universidad pedía se suprimieran estos cursos 
en San Ude/onso. con obieto de aumentar el número de cursantes de sus au· 
las. a lo cual se neqó el Rey. As~ continuó ella confiriendo a los estudiantes 
de este Colegio únicamente el qrado de Doclor. (63). 

En San Ddelonso venían a cursar las cátedras los convictores de San re
rónimo y después los de San Iqnacio. Lleqó a ser como el seminario del mis
mo nombro en la Capital. aunque nunca tuvo su esplendor. 
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Loe allllDll.Cll 111 IUllentaban I1IIIIInialrando ciento veinte puoa al año 
cada UIIO. 

SEMlNABIO DE SAN IGNACIO.-La distancia que sepmaba el Colegio 
d. San llcIefoIIIo del Seminario de San lerónimo era suficiente para que al· • " 
gunos estudiantes. por las excesivas molestias. enfermasen o dejasen de con· 
currir a sus cursos. Atento a esta dilicultad el P. Provincial Francif;co de Ar· 
teaga comprÓ unas casas cerca de San ndelonso con dinero donado por el P. 
Francisco Nicoláa de Andrade. El VIrrey Conde de Moctezuma se negó a dar 
la licencia de la fundación. por lo que se acudió al Rey con un honorífico 
informe del señor Vurey. y otro de la ciudad y ayuntamiento de Puebla. pi· 
dlendo no sólo que diera la deseada licencia. sino también que aceptara el 
patronato del colegio por fundar (64). Por cédula de 12 de agosto de 1701 el 
Rey concedió la licencia. pero no admitió en su Real Patronato esta nueva 
casa. 

La fundación le llevó a cabo el 7 de mayo del año sic;¡uiente. con qran 
lolemnldad. en una ceremonia en que tomaron parte los semlnaristas'de San 
Jerónimo. collllderados fundadores del nuevo colegio. y los lesuitas de los COO 
leqiol de San lldeIonso y el Espíritu Santo. acompañados del A yuntarnfento 
d, la Ciudad. ,1 CabUdo Ecleliástico y numerosas personas de la noblelCl. 
"Lo. cuatro más antic¡uos. nOI dice Aleqre. tomaron allí sobre sus hombros la 
eatu\Ua de nuestro padre S. Ignacio ricamente adornada y pasáronla al nuevo 
eolevIo. donde hasta hoy se guarda y venera" (65). Se inaugurÓ con nlntiléia 
co\egIales 81ólOlos y teóloqos. 

Repitiéndose al Rey nuevas instancias. éste concedió en 170' que el Co
lIv!o pudiera llamarse Colegio ReaL sin que este título siqnilicase ninguna 
eroqación de la Real Hacienda ni excepción alguna en perjuicio de los otros 
seminarios. también Reales. ya existentes en Puebla. 

El edificio era bastante capaz y fuá reconslruÍdo a diligencias del P. Rector 
Nicolás de Calatayud y munificencia del Ilmo. Sr. D. Domingo Pantaleón Al· 
tIIIII de Ahreu. leparándole dentro de la casa a 108 teólogos y filÓ1Olos 

Las cátedras se iban a cursar a San ndelonso a mañana y tarde. y los 
IlllllDarlatas. cuyo número era de setenta. pagaban por su manutención. 
RabIa IIIIs becas de oposición: dos fundadas por el Seminario de San Je
rónimo. dos por el P. Provincial Francisco de Meaga y dos por don Francisco 
de LUDa y doña Josefa Ga\indo su muler. (66). Estas cuatro últimas eran pro
nldas por presentación del Rector y nombramiento del P. PminclaL y 111 
apliCClfOll el seil de abrU de 1703 en los estudiantel más aprovechados del 
Seminario: Dn. José Tapia. Dn. Antonio de Olvera. Dn. Dlec;¡o Calder6n y Dn. 
Antonio de Alcántara. 

El ".!ldo de &ltos coleqial&l era azul con la beca verde. excepto los de 
oposición de San Jerónimo que la llevaban de terciopelo carmesí. con el es
cudo del Co1eQlo bordado. y 101 otros cuatro de terciopelo azul con sus re. 
pectivos eacudos. 

COLEGIO DE SAN FRANCISCO JAVIER PARA INDIOS.-AI fallecer el 
Doctor SebaGtilm Roldán. dispuso en su testamento otorgado en 1733 que con 
IUI blenu se sustentasen misioneros de Indios proveídos por el Coleqio del 
Espíritu Santo. Esta disposición no se pudo cumplir a pesar del interés que 
tenía la Compañía. por la escasez de suJelos lenquas. los cuales le encontra
ban repartidos en los misiones del Norte y en los coleqios de San Andrés y 
San Gregorio de México y el de Tepolzollán. 
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1, 

Tratcmdo de acomodane este dinero en a1;una olra fundación .. me!ante • 
.. pnIIntó la Señora doña Angela Roldán 'fiuda de don Juan de Herdoñana. 
que pretendía fundar un coleqio bajo la advocación de San Francilco JIIYItr 
de mIIloneros de IlldiOl. Obtenida la licencia real el9 de novitmbrt d. 1743 • 
.. Oloz9ó la IICriIura de fundación el 3 de no'fiemb:e del año lit¡ulant •• y la 
fundadonr tnlleqó al P. Provincial la Iglesia y Sacri.slÍa con todo lo necuarlo 
y .1 tcIi!cio del Coleqio con todas sus olicina (67~ Elte Coleqio .ataba del
tinado a la enaeíicmza de niíiOI llldios en la Doctrina Crilllana y pr!menu 
lea como ... /.cutaba en el Coleqio de San Greqorlo de MíxIco. 

Ea 1747 .. aqreqó esta fundación a la obra del Doctor Roldán. manlelllén· 
dOll por parle de la fundadora a cuatro &acerdote. lenQUaI que SaneNn a 
miI\onar a loe pueblOl del obispado y cometaltn y predicasen IndiOL y dot 
coadiutores. uno para la tlCUela de niíios y otro para lo temporal del Colegio. 
Para sUltento de 108 reliQiOlOl había un fondo de cuarenta y ocho mil pea 
y dos haciendas de labor para trigo con rieqo. de muy buena candad. 

El Coleqio abrió BUS puertas el3 de diciembre de 1751. Los derechOl de 
patronato fueron cedidol en favor de San Francisco Javier por el hiJo d. doña 
Anqela Roldán. el P. Antonio de Herdoñana. a quien algunos aulores COIIIi· ' 
deran el fundador de este Colegio. por lo menos en cuanto .. cree que él 
Inspiró .11a Idea a la aeñora Roldán. 

A .te coleqio se anexó una capilla dedicada al Arcán;el San Mlquel 
para la doctrIIIa de IndiOl. fundada desde 1583 en forma de ConQre9aclán de 
IndloL 

Loe lCICerdotes lenguas residentes en este coleqio misionaban 1od0l 101 
años pcr /01 pueblos del Obispado. y atendiendo a 101 lndiOl enfermOl en 
cucrlquier punlo de la Ciudad. para lo cual mantenían a1;un0l calial10s lIIam· 
pre pronlOl para acudir a donde ae 1 .. llamase. (68). 
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III-AJ.QN, T. L Páq. 75. 
(2)-lbid, Páq. 85. 

NOTAS AL CAP. m. 

(31-PllDcIploI de la Compañía. Leq. 258-1 de T.mporalidade. ell .1 
Arda. Gral. Nac. 

(4)-Al8Qfl, T. J, Páq. 373. 
(5)-Aatraln T. IV. L!bro m. Cap. D. Páqa. 426 y 427. 
16l-hwr de 1622 ell Tomo 25. MIIIolles. Páq. 4 Y wel!lr. Are&. Gral Nae. 
I7l-T. L Páq. 176. 
18I-T.I, Páqa. lOS Y 106. 
(9l-Alegre, T. L Pág. 408. 

(lO)-TCIIIIO 2S de Mli!olles. Páq. 10 Y w.lrcr. Arda. Gral. Nae. 
(II)-Dte_e. Obra de loa J .. uita T. D. páq. U. 
(I2)-BiYCll, CrónIca. T. n, Páq. 9. 
ual-DávIla, T. L Páq. 252. 
UC)-ICGIhalctta. Páqa. 47 Y 48. 
(15I-Al., T. L Páq. 71. 
(I8)-Jacoblell. Páq. 96. 
(l7)-FIorIIIcIIL Páq. 162. 
(l81-AJ.QN, T. L Páq. 77. 
(I9)-F1011l1cIIL Páq. 168. . 
(2O)-AiI9ZI, T. L Páq. 181 Y llqu!tlllta. 
(21)-F1Ol1l1cIIL Páq. 113. 
122I-AiI9ZI. T. n. Páq. 96 Y ll;ultlllta. 
(23)-lacob1tn. Páq. 12e. I 

IZ4)-CaaIaiíeda. Notas a HIatoria de 101 Coll9ioa de Olores. Pág. ü. 
(25)-AltQrt, T. L PCÍq. 193. 

. (26)-Dteonae, Obra d. loa JllUÍtlll. T. J. Páq. 13. 
(27)-P6q. 42. 
(28)-Caalañeda. Nolas a Hlaloria d. 101 Colegio. d. OIore •• Páq. 42. 
(29I-Aleqre. T. l. Páq. 86. 
(30)-Iacobsen. Páe¡. 127. 
1311-T. l. Páe¡. 193. 
(32)-T.I. Páe¡. 69. 
(33l-Páq. 117. 
(3'~ores. Páq. 19 y siquiellles. 
(35)-Marroquí. T. lL Páe¡. le9. 
(36l-1acob.en. Páe¡. 131. . 
(37)-Tomo 278 de Hiatoria. páq. 206 a 216 wella. Artb. Gral. Nae. 
(381-TeatilllOIIio del Liü9io del Colegio Seal de Cristo con 101 aeminarlslal 

del Colegio de San ndefOlllO. Páe¡. 198 del Tomo 278 de Hiatoria. 
Are&. GraL Nac. 

(39)-La fo:ma y orden que le ha de tener ell la procesiÓn la tarde d. la 
vigilia .1 día d.las Hoaras Real •• 1 el que han de nevar las órdenu 
MqÚD IUI antiqüedad", Pág. 200 del Tomo 278 d. Hlatoria. Are&. 
Gral.Nae. 

(COl-Otom. Páqa. 56 Y 57. 
(Cl)-Cas1aiieda. Notas a Hlitoria d. lo. ColeqlOl de Oaorea. paq. 51. 
IC2I-Jacobltllo Páq. 13D. 
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(43l-Ototu. PáQt. 40 Y 41. 
(C4)-Pá;. 41. 
(451-01ont. Pá". 59. 
(46Hacobua. Pá;. 131. 
(47)-01ora. PáQt. 93 Y 1i91llenla. 
(48}-1hld. Pá9. 63. 
(49}-ViII!a a San ndef91110 en 9 de agOllo de 1748. Lec¡. 284-30. di Tllllpo-

ralidaclel. Are&. GraL Nac. 
(50l--Oloru. PáCJL 163 Y 164. 
(SI}-EItrada. PcíCJL 30 a 32. 
(52}-ArriIlaI¡a. PcíCJL 5 Y 6. 
(53}-Extracto ele la Ereccl6n y PrlncipiOl del Colec¡io ele esta Capital; IUI 

pror¡ntOI, Dotaclone. y R.nlal a favor de 101 IndIo .. MS. elel Tomo 
120 del Arch. de San Greqoño. PáCJL 104. MUllO NacL Míx. 

(54}-Tomo 120 del Are&. San Gre9orio. Pá". 113. MUllO Nac. Mil. 
(55}-Femémdu del Caltillo. Páq. 52. 
(56}-ElIllYO en elllÚllllO .itio: pero .1 fundador fu' dlfe:ente. 
(57}-Dtconnt. Obra de lo. Jel1lilal. T. L PCÍ!¡. 79. 
(58}-A!ttpe, T. L PáQt. 212 Y 213. 
(59}-Dtconne. Obra ele 101 JtlllÍlaI, T. L Páq. 163 .. 
(60}-Anua de 1625. Tomo 25 de MIIIon ... Pá;. 129. Areh. Gral Nac. 
(61}-VeytIa. PáQI. 549 , SSD. ' 
(62}-Anua ele 1624. Tomo 25 de MIIIone •• PáCJL 109 Mita, liD. AreL 

GraL Nac. 
(&3}-AlIaro. PCÍ!¡. 190. 
(64}-DecOlDle. Obra de loe JUII~GI. T. L Pá". 121. 
(SS}-AlI9fI. T. m. Pá;. 130. 
(66}-Veytia. Pá;. 566 ,567. 
(67}-1bld. p. 411 Y 412. 
(68}-1bld. Pá;. 419. 

55 

1 ¡ 
I 
i 



-

"Colegio de Guadala}ara" 
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CAPITULO ¡y. 

COLEGIOS JESUITAS ni 0l'BAS ClUDADD DE LA NUEVA EAJA 

GUADALAIARA 

COLEGIO DE SANTO TOMAS.-Poco dtJpuÍl de baber lIIqado la Cea· 
paüía a México. palQrOlI a Glladalajara .1 illcalllable P. HtmCÍII Suárn de 
la Collcha y .1 P.luan SáIIeh81. El frulo que rec09ieroIl fuí tan coplolo que de 
illmedlalo dellÓ la Ciudad le GJentara allí \lila midellc!a, acree'lItando IlOl 
dueolla Deqado de loa PP. Pedro Díaz y Jerónimo Lópu y .1 H. Mateo l1IeacaJ. 

Para la fundación le dolarOIl di .. mll peIOIlObranlel de 1aIl'f1l1al de UII 
hClpiIal que .. taba a cazqo del Cabildo Eelea!álllco. a más d. quiDltlllol 
pdOI que le obliqabcm a dar todoa 101 añOl IOIleiíorel Oidorn y ofIc1alM 
reales. Hubo \lila condición Impuesta por .1 CabUdo y Su lluaIríaima D. Fr. l)o. 
mlnqo d. AnoIa: no ateplando la ComPañía la hacienda que .. CClllpnlrÍa 

con 101 diez mU pesos prometldol. con .1 carqo de diezmol. le 1 .. concedió 
.. na de enOl Ilempre que fulle la única propiedad que turieran tn ti 01» 
pado COII .Ie carácter. 11/ 

El H. Mateo IDelCIII ptillcipió loa CIUlO. d. Gramática a que conewrltroll 
lID colllidmJbl. número de a111J111101. mientras .. eollCldla la IiCtlleia cIIl P. 
GtIIIraL que Ueqó .n 1591. 

OtroI6mdos d. IUItI1Io d ..... coleqio fueroll !OI oheIdoI por Dn. Lula 
y don DiI90 de 101 Ríol. cOlllil\enlel en un sitio muy cómodo para tdifleio 
d.l Coltvlo. y " rtmUlltlllt de loa blenel del Capitán de Guadiana. Dn. aa. 

. par de Ncmr. que fueron ,IiD!Iocho mil ptIOI. 101 CUAZIta .. apllcaroll como 
dotanción Ionnal.n 16U por el P. Prorincial LIIII d. BoDllaz. Se aQ1't9aron a 
ellol trec. mil pelOl ofrecidos por Dn.Juan Cao d. SaImdnr tIl 1659 para la 
fábrica del Coleqio. 

El! 1597 a petición del obllpo DIl. Francilco de Sanlol .. leyeron CCllOl 

de mond UII día a la lemana. y .n 1681 dOl cátedraJ d. Teo1oqía. Eseoládea 
1IDCI y Mora1la otra. que 1l1li10 con la de .Attta abItrta tIl 1688 fu.ron 1nItI· 
fIIÍdaI por .ll1Imo. Sr. Dn. Juan de Santiaqo de LeórJ GamIto que dió lIOffo 
cltDloI ptIOI .n cada año para l1li111110 de IOII1IlQ1oaot que kza Impartllran 
12~ Eafe m/IDIo mio murió .1 pIIbtndado don Simón luiI Coa./tro que cltló ea-
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Ioret mil ~ panr dOIe de ti. cátedral. COII lo que quedaroll requIar. 
m'DIe IllabllCidas. 

SEMINARIO DE SAN JUAN BAUTISTA.-El albacea del Canónlqo daD SI· ¡ 
mÓD RuiJ COlleJero. Licenciado don Juan Martínel GómeL viendo el provecho t 

qu. reportaban a la ciudad las claslll Jllluítas. quiJo fundar un Colegio Se-
zalDario. dOllde hubiesen cursos de estudios menores. como complemento de 
loa l\IPIriOrII establecidos en Santo Tomás. Para llevar a la práctica su 
dlltO adqulrió unas casal pegadas al Colegio y dió principio a la cona1ruc· 
cIóa dtllCliBclo. tennirlado el cual lo entregó a la Compañía. a condición de 
qu. YOlriIIt a él o a sus herederos. si ésta. por órdenes superiores tuviese que 
ahcmdoaarlo. (3) 

La Bea11udiencia autorizó elta fundaciólI ell 1695. y el 28 de Julio de 
1696 .. crhrieroD los cursos a los cuales concurrieron nueve alumnos. Este 
SemInario luí anexado al Colegio de Santo T 0IIIás. 

La primera beca de oposición la fundó don Juan de Amola y RIco. Tuvo 
claIII de Gramática y el privilegio de la colación de qrados. el cual .. oh
tuYO a petición de 101 eltudiantes. El primer qrado luá o&ecido en honor de la 
Audlmcia y .ll8CJ1IIIdo al Vellerable Deán y Cabildo de la Ciudad. (4). 

EllllÍllltro de colegiales luí qradualmen\e en aumelltO. d. tal modo que 
ID 1742 ya hahía .. tenia y cinco. Su nstido era: mantos amle. COII becas 
IDeamadas panr 101 qramáticos. y becas nrdel para los filósofos y teóloqos. 
l.aI dot becas d. oposición ,e.~an. una terciopelo asu1 y otra morado. (5) 

GUlNAJUATO 

COLEGIO DE LA PUR1S1MA CONCEPCION DE GUANAJUATO.-El P. 
HtmáD Swím de la Concha, ell .1 año de 1582 luí .ntiado a tite luqar .n 
donde fundó el primlti,o Colegio IHUlIa probablemente a linea delli910 lVL 
...... Real d. MiDas era muy afecto a 101 aantOl de la Compañía, ID eaptcial 
a San Iqnacio a quien luró S01emntlllell\e por patróll ell 1616. por lo que ha· 
bIa un decidido empeño en establecer formalmente el Coleqio. lo que 110 po
día llevarle a cabo por no ellcon!rar18 un fundador que olrec!t .. IoIlondos 
Iullcielltel para dotarlo. 

Debido a un sermón predicado por eleaceMote Antonio de lbarbuen en la 
l8llividad de San Francisco Jarier. en que exponía la necesidad de la VUla 
de un colegiO. se despertaron los piadosos deseos de la señora Doña Josefa 
TtnICI del BUlto y Moya, quien ofreció para la fundación hasta cincuenta 
mil petOs. aportando dos lincas valioeas. una de las cuales era su habitación 
y donde años despuÍl se construyó el Colegio. El Marqués de San Clemente. 
Sr. don Francisco M®as del BUlto y Moya o&eció también para la lábrica 
del colegio y templo. la cantidad de diel mil pesos. Junto con cinco mil dona. 
dOl por don Miguel Hervás. Doña Josefa se comprome~a a mantener cinco 
luJetos. 1m de ellos operarios. un maestro de Gramática y otro de la escuela. 
dlllClllle .1 tiempo que precediese a la expedición de las licencias del P. Ge· 
Dn y dtlllty. Así mismo. un grupo de catorce mineros se obliqó por in¡. 
lrIIIIIellto púb\Ico a poner en sus respecüvas minas. un celto para recoqer 
metaL aplicando este producto para la fábrica del Colegia. y tennirlada ésla. 
panrla manutención de los religiosos. (6). 
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ED 1732 hideIoa IU ,atrada 'lila VWa de Santa F. cIt GuaDoIaato .1 P. 
Mateo Delqado, dHiqDado por Rector, .1 P. 101é Redona y .1 P. Bemardo f.o. 
ZIIIIO, COl! el primer ma.alro d. Gnzmátiea H. DIeqo CGmarena y .1 H. l. 

• Volado dt primeras le Iras. Su primer aalenlo fuí UIIa casa de la fUIIdadom. 
dondi Ii utableci6 un hospicio llamado de la SanlÍllma Trinidad, que había 
a1do hospilal de olomltes. 

En 1138 Dn. Pedro Bauliala LascuraIn de Relalla deló BUS had.ndaa al 
Coleqlo para la manlltencl6n d. cuatro miaionefOl y la fundación de UIIa 
cútednt de .Arte. que se había de pro".r cada n. añOJ. El 20 d. aqoelo d. 
17ü F.lipe V erI;ía en Col. el hospital primlli,o de lot ItlUÍlIII. CUJcl 
CO/lJlrucdón fué emprencllda por el R.ctor P. lqnacio Rafael Coromlna en 
1759, con alardea de conocimiento d. inqeniería, pues el litio era eJtrtcho y 
d.llqnaL 

El primer catedrá!lco de Arte. fué el P. DioniJIo Pirel que.1I /ulIo di 1761 
InCl1lqlllÓ su cuno con quince alumno .. El primer Acto púhUco nrIftcada 111 .1 
Coleqlo fué de •• Ie CUJIO Y .. dedicó a la memoria de don Pedro LaKuraIn, 
replicando el propio Rector P. CorombIa. m 

COLEGIO DE.CELAYA.-En 1641 .1 Llc. don luan de Solo, cura d. San 
Mi;u.1 .1 Grande, habiendo mu.rto hedlot loe fOlot de la Compañía, deJó 
a ÍIIa por hered.ra d •• Uf bI.n ... COl! .1 fiII de que .. fUlldara U!I Coltl¡lo. 
Eatt leqado no fué aceplado por el P. ProYindal por MIOnR de prudencia, JCI 
que elltllador y el a1hacea eran 1.1UÍ1aJ. f se repartió en ohm pía Halla 
1720 .nlnDvlllnllÍlaJ In Celaya a iDltancIaJ de DD. Manuel d. la CM Y 
Sazocrbkr. La Ilc.nda de iundaclóa la coaced.ló .1 Rey .11 112 .. come __ 
elle año la IIlIIlÍGIIIa de Gramática por el P. AqueIÍII Mela, Y la .lCUela de 
lttr 'f IICriblr. 

COLEGIO DE LEON.-T.nIendo don lfIeolál d. AQUlIar Y VllllcIIIIo yt. 
ftII aaIiaI de ftl lIIabIIddot en Lt6n a loe Jeauílal, ohcló .n 1731 al P. 
ProYinclalluan Antonio de OYitdo, para la fundaclóa de UII col., ciACIIfIIo 
la mU pIIOI en real .. para lot ploe de Ja obra. litio para .1 tdlfIclo de 
ItlllpIo Y Coleqio, a1haJaa para .u adomo 'f .01 haciendas que qarano 
tIIaran la manutención de loe lul.lot, Iaa cual.. habían aldo donadas por 
IUI hennanot don Manuel y don MarcOl de AQ1IiIar. Aceptó ti ProYindaI: 
pero 110 pudiendo fundmJe OU!I el CollQlo pcr carecer d. las llcendaa IIKIIG' 
rlaa. mi.nlral .. obtellÍan se fundó U!I hospicio .n .1 que 'riYÍan doa o lrtI 
mIaIonerol ambulantea J un maallro d. Gramática. A19U1101 añOl dtIpuíI.lIn 
embcIr9o. fué preciso deaampararlo por lal deudas contraídaa. (8) AIIQurada 
IU .ubslatenda, ,olñeron al mio de 1742, obttnIéndOl8 tII 1749 ti titu10 de 
Coleqio Incoado y en 1760 el d. Col. formal 

QUERETARO 

COLEGIO DE SAN FRANCISCO lAVIEIL- Desd. 1615 .1 aIférn TomáI 
Go!llále, de Figueroa ofreció dolar UII Coleqio d.Ja Compañía, 110 n"ándolt 
a efecto IU deseo por haber muerlo repentinamente. En 1625, .1 Dr. DIeqo de 
Barrielltoe. A1cald. Mayor y Gobernador de Querétaro, ofreció dote que acepo 
tó el P. ProYinciaL El Dr. Barrlenlot y 111 esposa, Diía. Maria Lomelí Olorqaroll 
la escritura respectiva. donando UIIa hacienda de 'lanado menor, a1haiaa pa. 
ra la lqletla J sacria~a J olral UmoIllGS, por ,alor de treinta ml1 ptIOI. 
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El primer recIcr d. tIIt Coleqlo, que 111 UD JIiDcIIIIo _YO lllbardlnado 
a la ltIicItJIcIa de San Lula d. la PaI" fu .1 P. Pedro de Cahnrcr. Se COJDIDo 
IÓ deIcIe luego cátedra d. Gramática T una ncuela d. 1lÜÍ0I a la que también 
cOllcurricm 101 illcIioa dtJ luqar. (9) 

En 1726 .. Illabltc\Ó. por la qtlluotldad de un cahallero, la cátedra de 
TtoIoqIa para todOl aquellOl •• tudiante. que por .u polma u olrol motlYOI 
110 pudleHlI COIICIIlrit a CUllGl'Ia .n México. fI!t IIÚIIIIO mio ti ~ 
dal P. 10lÍ de Arlo pidió que la Real Ual"raidacl paICIIt tIIOI C1IIIOI admJ. 
liénclolol a IVI 9Md0l, como .. admitían dude tiempo atnía loa de ArIes 111 
.lllÚllllo CoIer¡io. El Vim, pldI6 al C1C11111ro r Itctor de la UlllftIIIdad fD· 
forme. lObre la COIIVtal.llcia d. acceder a •• Ia .úpJica. qultDH COIIltllaroll 
que 101 Eltatulol pedíGII que para poder 9MdllarH un "ludian ... n la Icrcultad 
d. Sa;nrda Teoloqla. 11 había de CUIIGI' '11 la leal Ualvtnldad, tXlatitnclo 
eatricta poblblción para dlIptlllGl ,n .. It GlUIIlo. SiII tmbarvo _uó que 
.1 Vlney mIImo pocIria hacerlo. ya que 110 tliltícr Estatuto que upNIaIImIlt 
1110 prohibiera a éL Ii coDlid.roba !al CG1IICII leqítima. y d. interés .ullc!elllt 
El VIrrey, visla la cliataacia a Querélaro, que I0Il cuartilla II9UGI, T la tihiaa 
con que It CIUICII'Ía la materia, d. 110 haber elp8rlllWll de JtclhIr .1 QrIIIIo dt 
TeolC!9Ía, atelldlelldo a que "ti &11 a que mIranm 101 ttlallllOt para tIIahItctr 
.1 que It C1UIaIt ,n "la real Ualveraidacl, fue el que COII ,1 cuno d. auJe!OI 
Mi ... ,1 llIIIre comapolldiellle i taliellll aproVtchaclOl no 1010 IllIaIItIrlD 
lIDo laIIIhIén IIIIGI COItumhrn por la .uJeción a 101 Rtclom. , que ..... 
9QIIdo no m8nOl 11 verifica con la UleralÍlilDa y ,xtlllplarílima DoctrIncr que 
CQII qnmde hOIlM lula y provecho ulllvellCll oumzlnltnúr a IVI IIIIIdlanlll 
.llcrudab1Iíaimo IDltltuto ele la IICIgrada CompaDía no cuidando mellOl d. laI 
letraa que d, la rirlud como ti nolorio a .11. DUII!e CIOUItro" UOI dio la l'fIo 

pectlva licencia .1 mismo año d, 1726 para que fueran fáIldOl 111 la Real 
Ulllmsidad 10 ... !udIoI ele 5a9rada Teoloqía htchOlID el CoJaqIo de Qu .. 
ríIaIo. . 

Por ... 1D1onn, elel CIauJtro de la Ualvmldad, aabtmlll que eDIl anftdo. 
rielad It curaban R,tórica ., Artes. y que también tnm pcIICIdOl ID la UIIlo 
ftrIIdad. 
. ElI. coltqlo fué dolado .n forma por .1 LlceDdado dOD 1UG11 Caballero dt 
Ocíq, que reedlBcó tolalmeDte .1 edlBclo de la cClla • 1qle.la. 

A tiempo de la expulalón 11 daban en éllodCII laI cátedras impartidas 
loa SlIIÚla Eslaba .n la! forma ozqOlÚlCldo que .1 P. ProviDdaI no enconlluhcr 
111 ;1 cCIII Dada que correqlr. Loa cáteCÜIIIltreqían por una eltricta cIIIdpIJu 
, puntua:l!dad, y a ,lIe mpecto 11tIII0I .n la YiIIla que 1, hilo .1 P. Aun ., 
lcm.r García ID lo. de mano d, 1749, que 111 aúD 101 díal de pocesloD. 
le habrían d •• UlptDder laI elaae. ele Retórica y Arte •• en lo. mlércolea de 
CUClrtlllla "como CID'" • hacía", lino ÚDicClllllnll dt laI cwmo 111 ad.lan· 
te, a cura hara podrúm salir 101 flllldlanltl a Ter la pocn!ÓIlo (11) 

PITZCOABO 

&tia PriIIImra d. 1573, pasó el hermaDo 1uan Curitl a Pá!Icuaro a re
cIhIr la. órdta .. IIICtrdolaJ ... Y .n taato que 11 ICII conferían. .. dedicó a 811' 
ufiar Gramálica en el Coleqío de San NicolIÍI Ohispo qu. carec:ía de mClllo 
!ro. Al año alquienle pIllÓ el P. ProviDcla! a tratar d&' la iuDdación ele una re-
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lid,. mplalldo loa ochocientos pelOS que el Deán ., CabIldo habíaD oh
cIdo. lunlo con la Iqlelia que antes babía Hrrido de Cateclral. UD huerto y 
boIque d, noqale .. Se acomodaron las piezal de la Sacristía para babllac!ón 
d,loa rellqiolOl. alendo el superior d, ello .. el P. Juan CuñeL y el BecIar del 
ColeQio el P. Juan Sánch .. (12) 

DeIdt lueqo le el\ablecler.on dOI clasel d, Gramática y la lICIIIIa de 
prInwaa letras, cuyo _tro en poco tiempo aprendió la lenqua laralca y 
eDleiió en eDa la Doctrina Cristiana. Hubo de continuo padrea lenquaa que 
misionaban en loa beneficios cercanos, y UD eBtudio del idioma taraaco. como 
\o había en Tepolzotlán de mexicano y otomí. 

En 1580 hubo de trasladarse la Sede Episcopal a ValladoUd por órdenes 
real. y ponllB.c\aa, así como el Coleqio de San Nicolás Obispo de que le 
había hecbo carqo la Compañía. Sin embarqo, no fuí posible abandonar 
pátzcuaro porque vran parte de la población se neqó a cambiar su domicilio, 
.1ablecIénd0le dos residencias que se SUBtentaban con 101 ocbocieDlol ~ 
de renta permanente dadoa por el Cabildo, y permaneciendo PCÍllcuaro en de· 
pendencia directa de Va\ladolld basla el año de 1589 en que el P. General 
Aqucmva determinó IU separación definitiva. (13) 

El Licenciado don Juan d, Arbolancha para remediar la penuria de elte 
Colegio en el cual vivió a1qún tiempo, lo deló por heredero de su caudaL A 
mediados delliqlo xvm don Pedro de Fiqueroa y Sámano dolÓ las cátedraa 
de Artes y Gramática, las cuales tuvieron que suspenderse por falta de a1um· 
nos. Para asequrar a éstos. se fundó el seminario de San lqnacio y Scmta 
Catarina, con limosnas delllhno. Sr. D. MarIin de Elizacoechea y de alqunos 
ciudadanos ricos y volvió entonces a establecerse la cátedra de Arte •• 

VALLADOLID. 

COLEGIO DE SAN FRANCISCO JAVIEB.-A finel de 1578 le en.taron 
a Va\ladolld del Coleqio de Pátzcuaro a los PP. Juan Sáncbez. superior y Pe
dro Gutiérrez. maestro de Gramática. con uo bermano coadJutor para la elcue· 
la de primeros letras. Se sostuvo con la mitad de las renlas del Colegio d. 
PCÍllcuaro, pues las limoenas reCogidas a los fieles fueron tan pocas, que lIÓ
\o le pudieron reunir diez pesos y \rel realel en plata. 114) Por otro lado, a 
la escasez de población se auoaba el qran número de rel1;iosoa. por lo que 
no IÓlo el Colegio leamta era pobre, sino basta corlos IUS mlnlaterlo .. 

En 1578 El Vmey Dilo MarIin Enríquez ayudó al colec¡io con mil pesol 
anuales tomados de las carnicerías de Pátzcuaro, con lo que se principió a 
construir casa e Iqlesia. Al año siquiente recibióse uoa donación de Dn. Ro. 
drIqo Várquez y olra de Dn. Luis Rodriquez. con lo que el Coleqio pudo IIDtr 
más deeahoqo. 

Se trabajaba en el Coleqio de San Nicolás Obispo que se babía 1raIla· 
dado de PCÍllcuaro. Por algunas dilicu1tadea con el Cabildo, 101 I"mm lo 
abandonaron. Desde 1582 basta 1596 en que la Compañía rebusó por como 
pleto BU dirección. bubo continuas aúpUcas para que \o tomaron DUmlllleJlo 
le a BU carqo. Sin embarqo, se permitió que 101 estudiantes de San HlcoIáa 
aaIItIeran a las clases jeauilas' de Gramática. (15) 

Se .tableció una lección de Caaoa de moral para lo. cléri;oa una .. 
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DOr IIIIICIIIa alllllllllcICII dll Dlmo. Sr. D. AloDIO GUtmL In 1597, y l1li do 
cIHp¡ÍI otra ltcclón púhlica d. ItDqua \IIraICCL 

El BczchlIltr Don Roque Rodríqua Tormo en 1660 quIJo coJll8lulnt ID 
lwldador del Colegio dOllaDdo lante8lClria canlldod para IU lllllenlo. y CIUJIo í : 
que le nevaron a electo 101 conlralol de aceptación y le principió a trabaJar 
en la collltrucclón de la 191ella. por la mUlrte del fundador DO luí posible 
tellllÍl1ane la obra lino hasta 1760 por mIlDO del P. IUaD de VillavIC'lIcio. 

TEPOTZOTLAN. 

CASA DE PROBACION y NOVICIADO.-Para 101 primeros mlnllterlot 
de Indios .11 loe alrededorel de la Ciudad de México. leñaló el Anobllpo 
Moya di Conmas el pueblo de Huixqui!ucaD para que en él los elerclerall 
10I18I1IÍlaI. que fueron el P. Hemán Suárez de la Concha y el P. Hemán GÓo 
mil. ICIcerdolt lenqua con Olrol doca religiosos. formaDdo una especie de 
SemiDarIo. Corto fué el tiempo que permanecieron en Huixquilucan: ha
b1endo YIIcado el benelicio de Tepolzollán. allá fueron enviados a nalIIar laI 
mlImoI apoetólicOl cuidadOl entre 101 Indios. y para facilllar tu aslento, el 
Sr. Anobllpo les hfzo donación de las casas y huerta In que hasta .ntonCII 
hablaD ñ.u¡o loe beaeficiadOl di dicho pu.blo. En 1586. Tepotzotlán fuá ya 
resldlncia de 101 no1'iciol que hasta ealoac •• habían perllllllllCldo la el ea. 
ItqIo Máximo. pero el P. VlIltador DIego de A "llanada. mndo establecido el 
Colegio de Puebla. 101 en1'ió allá ID el año de 1590. 

El P. Nicolás d. maya y el P. Dr. Antonio Rublo. coa las IImOlllas de 
101 Heles. ediflcaroa deatro de la huerta dOI molinos. comprando en un lup 
cercano unas hacieadas para .1 sustento de loe nliqioso .. 

En 1602 volvió a Tepolzotlán .1 Noviciado. aunque formalmente le hfzo 
la _ación In 1606 In qul el caballero don Pedro Ruiz de Ahumada lo 
dotó para Casa de Probación y SemInario de leaquas. ID la cantidad de 
treinta Y cualro mU pelOl .n raaltL (16) Aceptada la donación por el P. ~ 
ñDcial a nombre del P. General Claudio Aqua1'iva. le principió a colll1nllr 
una hermOlCl casa para ñmnda. tan amplia que en elia .,¡vian loe no'ficlol 
leparados de loa que no lo .ran. aln 'I\orbane en lo más IIIÍIIlmo. y la aD\iCJUa 
191ella parroquial que habían edificado 101 indiOl luí fortllicada. quedando 
como una de las mCÍI hermosal y mCÍI ricamente adamadas. Esla. sin embar· 
90. no bastaba a remediar las ntcelÍclades del Noviciado. para el que le 
.dificó una capilla interior. 

Tepotzotlán surt16 a la Provincia de 101 ICIctrdotes lenquas que necesita
ba. y ya detdt 1582 el Colegio Máximo podía dar en sus aulas cátedras de 
lenqua mexicana y oloIDÍ Impartidas por padrel que 1111 hablan estudiado en 
.1 No1'iciado. 

SEMINARIO DE SAN MABTIN. PARA INDIOS • 

. Desd.lol primeros años de IU entrada a Ttpolzotlán la Compañlalundó 
un ltmInario para indiot. a propuHta de 101 cacIqu.s más principales del ~ 
luqar. La fábrica se principIÓ en 1584. y en 1648. se amplió con "una nUlYII 
aa1a mal capas que sIrTe agora d. llcuela. una Capma con su lII!CIia~a y 
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1IIIa ""'nda bien acomodada para el Padre que allí exilie la cual agora • 
, .. tá periIcIonaJU!o". (11) 

LOI prImtrot fondos fuIIOII Wlas casas cedldas por 101 htdiaI Y que 'Ita· 
• bcm ftCInas a la I;1eaIa. a mCÍI de WlOI terrenos. 

Cuidaban de él WI Padre y WI Hermllllo. y por lo re •• criaban In 
nÚIDIIO de cuarenta o cincuenta co1eq!ales hijos d, otomí.. y mexiCllllOl. 
No .. neceaarlo decir que 1011U!etOl a cuyo carqo estaba este Seminario. dt. 
bíem .r forzoIamente lenquat. 

Se les e_aba a leer y elcrlblr en castellano. canto. la DoctrIIIa CrIIlIa
na y el' UIO de Instrumental mÚlicOl. "en lo que han salido tan clieslrOl e. 
101lII0I01. nOl dice Párea de Rivas. que las Iglesias Catedrales 101 hem Ila· 
mado ofreciéndoles muy buenos partido. y salarlos para que sirTan en IUI 
COI'OI Y capUlas. en particular para tocar todo género de música. sa\:Clbuche. 
halo. corneta y 101 demás: y otros muchos puebloa y Beneficiados hem codI· 
ciado para Malstrol de SUI capWaa a 10B ClIIItores da Tepotzotlán". 1181 

LOI crladOl en eEte Seminario. como principales que traD. Ileqaron a ter 
Qobernaclorea. y muchos de ell08 con capacidad Intelectual sullclellle. CIII' 

ICIIOII la Gramática y pasaron despuía a México a olr la RelÓllea , !JIaI. 
;racluándOte alquno en la Sallltada Tlolo;ía y Cánones en la Unlvenldad. 
El mllmo Párea d. Rivas asequra que dOI recibieron las Óldenea aacerdota· 
Iel de IIIGIIOI de 101 Anobllpol D. Francisco MCIIlIo. y don luan de MaDo= 

ZACATECAS. 

COLEGIO REAL DE SAN LUIS GONZAGA.':'Echados 101 c:imlenlDl del 
Col. de GuadalaJara. el P. Hamán SUR de la Concha. le dirI;!ó a Za· 
cattcaa en 1574 con Wla compañla de soldados qua conducía el Capitán dOll 
Vlctnll de Zaldívar. ' Ya en tila época. delCUblerlal y explotadas IUI lruc· 
tíleras miau Zacatecas ,ra Wla ciudad de cierta importancia. con el -. 
ter disilnti'ó que luelen imprimir 101 minerOl y vante de COIlumbreI 1IInI 
y IIcenclolaa. El P. Suárez de la Concha. dedicó a repllnder de IUI YIcIOI a 
Iot habitantes de ella. y lo provechoso de IU enuñanaa remed16 ,n parte el 
relalamltnto tldIItnlt. En bien de la ciudad. la trató de la lundación de UIIa 
casa. a la que .. promelieron alqunas casal y haciendas. las cuales fueron 
rachazadaa por considerarte poco estables y muy dudolo el áxIto. 

En 1589 ell11mo. Sr. D. Fr. Domingo de Mala. obiapo de Guada\afara. 
pJdI6 al ColeQio de Santo Tomás alqunos miIIoneroa para Zacatecas. loa PP. 
PecIro Mercado y Martln de Salamanca. Se a1olaron en WI casa cerca de 
la ermila de San SebaltIáD. (19) IOcorrléndolol loa VeclnOl con alqunaa l1-
mOlllCll para IU lustento. Repetic1aa lal oferlal. aceplÓlaa el P. VilIIador 
Dle;o de Avellaneda en 1590. enviando al año siguiente al P. Juan Baulllla 
de la Calina y al P. AqualÍn Cano que clispuaiaron la habitación y la ermita 
de San Seballlán acomodándola para Iglesia. Se principió el cursa de Ja. 
tinldacL y la escu,la de leer y eacribir a carqo de WI bermano. aunque pare
ce que ella escuela tuvo corta duración. lundándose otra en 1683 por P. 
Bartolomé de Cuíl1ar. 

Siendo el litio que \enlan ocupado de bastante incomodidad por 1IICOIl· 
Irarse en WI cerro. al que con dilicullad podícin concurrir 101 vecÍDOI. .. 
compró otro en el centro de la CiuclacL Aparece entonces (1617) doíia Ana 
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de Vliiuellll como fundadora del Col. lunlo con BU elpOlO el maestre da 
campo Da. V"lC8nte de Zaldívar y Mendoza. quienes donaron cerca de cIeII 
mll peIOI para la fábrica de la casa. su adomo y sostenimiento d. los • 
lI;losol que la habilabcm. 

GUADIANA. 
El Gohemador de Duranqo, Da. Rodrlqo del Río y Loza pldló milioneroe 

en 1574. enYiándose a 101 PP. MartIn PeláeL Nicolás !maya y GoDlCllo d. 
Tapia. que al poco tiempo de lleqados. compusieron con la ayuda de un in· 
térprete un catecismo en la 1enqua más qeneral del paía. 

En tanto que se fundaba un Colegio, los vecinos pidieron le dejase ahí 
lIIIa residencia. edlficándose la caso con alqunas limosnas. Debió haberse 
fundado, aeqún Decorme, (20) a lines de 1595 o principios de 1596, siendo uno 
de 101 frutos de esta residencia las fundaciones de misiones entre qentes bár· 
baras. El Superior de esta casa era también Visitador de las misiones de la 
lierra de Topia y Tepehuanes. . 

El Arcediano de la Iqlesia de Guadiona, Licenciado Francisco Rojas de 
Ayora dotó el Coleqio con una hacienda y quince mil pesos en efectivo, a 
más de OIralIlmOIllOS que le dejó en su testamento: con esta ayuda se abrió 
una eacuela para leer y escribir y cursos de Gramática. En 1639 recibió ,1 
remanente de los bienes del Capitán don Caspar de Nava, del cual se de. 
contó la cantidad de cuatro mU pesos en reales a favor de la fábrica de la 
Santa Iq1esia Catedral 

Ya en 1642 habia un maestro de Teoloqía Escolástica y otro de Moral 
que cuidaba también de la dirección y enseñanza privada de los semino 
tal: un maestro de Gramática y Retórica y otro de Artes el cual se a1temaba 
cada \res años, a más del Hermano Coadjutor que cuidaba la escuela de 
leer y escribir. (21) 

En uta época atravesó el Coleqio por condiciones muy precarios, a tal 
;rado que se pensaba reducir el número de sujetos que sostenía. Esto era. 
debido a la excesiva pobreza delluqar cuyas relaciones comercialet eraD 

muy corlas. 
Este Coleqio tuvo a IU carqo desde el primer tercio del siqlo XVU el Se

miliario Tridentino delluqar, y lustentaba además entre treinta y cuarenta se
mIIIarlstas que paqaban sus alimentos. 

Los Actos Mayores se sustentaban con qran admiración de la Ciudad 
"lo que lamás le había visto con tanto aplauso de los Letrados que el leñor • 
Ohlapo d. esta Diócesi a quien en su entrada dedicaron dos actos mayo:el 
d. Malerias TeojurlalaB no sólo quedó admirado de la comprehens!ón y ex· 
pedicIósa ele 101 actuante. lino también aqradecldo y obliqado del trabaJo y 
IlllpeñO de la Compañía como lo ha mostrado favoreciéndonos muchas ... 
eu". (22) 

TUTO una Conqreqaci6n balo la advocaci6n de Nuestra S.ñora de 101 
Dolores, fundada desde 1611. 

VERACRuz. 

COLEGIO DE SAN FRANCISCO rAVIER.-Veracruz, el puerto por don· 
. d, .. com1llllcaba la Y1lla España con la NueYa. _ que D1nqún olro 111-
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oar necesitaba de la predicación. Ambulaban por SUI callu mar!ll0I, coo 
merclcmtes y soldadol de la más baja estofa. junto con indios. neqro, eacla· 
VOl y Iib:u. mulatos y aIounos miles de ne9fOl bozales que anualmlllll tI'IIII 
traídOl de Alrica. A más de ella n.celidad inlrÍllleca. exillia la circwIIIaDo 
cta de que IllllQUIIII otnr religión tenía un CIIIlnlo dllinldo In la ciudad. Y 
qul. de palO para México era preciso que 101 jesuitas hicielln un alto que 
a vecel 11 prolonqaba más de lo que ellos creían. (23) . ... 

Yendo de procurador a Europa el P. Pedro DíCll recibió mullltud de 1ÚpII. 
caa d. 101 VecinOl para que la Compañía tuviell ahí una resldencta. ofrecIen· 
do todo lo nec.sario para su sustento y vivienda. Constderé el P. Pmlncialla 
importancia que tendría esla fundación. y envió a los PP. AloDIO GuWín y 
Juan RoqeL a quienes edificaron los porteños una casa In el luqar que 101 
PP. eacoqleron y que era de los más inaalubres e incómodos. LOI primeroa 
minllteriOI fueron realisadoa In favor de lo, indios mexicanoe por .1 P. Carlos 
de VlllalIa. oran IlnQUCL y de 101 ntqlOl por el P. Roqel: para amparar a lo, 
enfermOl que en la lila de San Juan de U1úa morían sin los auxilios de la 
piedad. solicitaron y obtuvieron del Virrey don Martín Enrique ... n 1579. fún· 
dase un hospital con un cuarto para uno o doa padrel que allí permanecielln 
el tiempo que eltaba anciada la flota. 

Por este tiempo la ciudad le cambió a otro luqar menOl húmedo. enfren· 
te del Castil10 de San Juan de U1úa. tanlo porque el clima era más bellÍQllo. 
cuanto por la comodidad que suponía el que 101 navíol an_n cerca de 
101 almacenes. Así. se edificó de nuevo olra casa para la Compañía. que 
luí consumida en el Incendio de 1618. 

ta escuela de leer y esaibir que teman a su cargo 101 Jesuitas era con· 
currlda por hilos de etíopes y otros niños de ínfima cateqoría. a la cual afln. 
día el mismo Padre Rector si el maestro de ella se encontraba enfermo. 

- En 1639 elll1mo. Palafox y Mendoza pidió a un padre del Colegio. 8ue
ñase Teoloqía MoraL obliqando con precepto a sus clériqOl a que la C\IIICI· 
sen: Istas conferencias fueron suspendidas lueqo con motivo de las dlaenliOo 
nll habidae con Su DuslrÍalma. 

El Colegio fué dotado 'Ite mismo año por Diía. CoDlIanza Prieto Y IU hI· 
lo Dn. Fernando de la Sema Valdéa. Racionero de la Iqlesia Anqelopolltana. 
el 22 de febrero. haciendo donación de una hacienda de qanado menor pr .. 
ciada en cuarenta y cinco mil pesos. y a la muerte de la fundadora. una 
nutrida librería. La acepló la Compañía y puso lueqo la cátedra de Gramá· 
lIca. a la que 18 aqreqó una Conqreqación para ecles1áallcos. 

Su desarrollo fué interrumpido por un pleito de diemlOl que lUIciIó II 
obispado de Puebla. y que duró diez añOs. al caba de lo, cuales liquló tra· 
balando. aunque parece que no se Iniciaron otras cátedras a más de la de 
Gramática. 

El Gobernador don Franc\aco Crespo reunió a 101 ncinOl del puerto. una 
cantidad suficiente para paqar las rentas del Colegio. A tiempo de la ex· 
pulalón estaba en tan qrave eatado de pobreza. que su desamparo había ya 
Ildo decretado por el P. Provincial. aunque no le llevó a electo d.bldo a la 
donación ante. dicha. (24) . . 

OAXACA. 

COLEGIO DE OAXACA.-El Canóniqo Antonio de Santa Cruz. por cOo 
mllión d,1 CabUdo Ec:leliástlco de Oaxaca. paaó a México a pedir al P. Pro-
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YlDc!allt peJIII!IItnr ne,ar collJlqo alqunOl ItJWIaI. StiialároDlt como CCIII' 
paDtlOI, cz1 P. Dieqo Lópe • ., cz1 P. Juan Roq.L que desde Jueqo prillcipkuon 
l1li tareas ele pJtcIicar '1 colÚesar. (25) Hubo czlgunas cliflcultadu por pleito 
de CllllllCII que moti,aron que el CanóDlqo Sanla Cruz retirara sus ofrec!mlen· 
laII crcbucIo .1 alunto. el milmo Obilpo de la Diócesis de Antequera ayudó 
COIIlUlllmODlJlas a los Jesuilas, que prindpiaron sus clases de Gramáüca '1 
JIIIIuIaIlelraa .119 de octubre de 1516. y posteriormente las de Retórica. 
AIIII ., reoJoqia. aunque eslos C\UI08 no funcionaron con mucha regularl· 

. dad. ., hubo época en que por la cliJminudólI de las rentas sólo quedó la 
tIaI.1a de !ter '1 eacribir ell que lambién se recibían a Indios principales. y 
IaGramáüca. . 

Se fundó la Collqreqación de la Anunciata para estudiantes. el 25 de 
mano de 1590. 

El fundador de .sle Coleqio. lo Iué el Capllán don Manuel Fiallo con la 
cantlclacl d. nlnte mil pelOl Y el remanente de 5UJ bienes. el año de 1682. 

HubJeron olrolleqado. Importantes. Iiendo digno de mención el de Dn. 
Juan Luis MarlÍllez que cz1 morir deJó cz1 Coleqio, trescientoJ pesos de renta en 
cacla UD afio, ., .1 encanzo de fundar con .1 remanente, UD Coleqio Se· 
mInario halo la ad,ocaciólI ele San Juan. Aceptada la donación. fundóse el 
SemInarIo aI.ndo su primer Rector .1 P. Juan Roqel: pero no pudielldo mante
nme con lcrJ rentas que l. había delado el fundador. Iué disuelto ell 1580 
repartlélldoee lo. hlenes entre el Coleqio ele la Compañía ., el Connnto de 
la ConetpdóD. 

CHIAPAS. 

COLEGIO DE CIUDAD REAL DE CHlAPAS.-En loda la proYIDcla ele 
Chiapaa no exlltía UD 8010 maestro d. escuela ni de Gramáüca. ., lo. ohls
paI de ella Diócesis promoYieroll .11 cuanro lel lué pos/J¡le la fundaciólI d. 
1II1II casa ele la Compañía. En ISl910mó UD dedcliclo empeño el Dlmo. Sr. D. 
Juan ele Zapata., Sandoyal '1 ell 1625 el D1mo.D. Beroard!no de SalClllar. 

. quien envió ll'escienlo. pelO' cz1 P. Provincia! para los qaslos ele dos millo
n8ro1. 

La fundación. J!n embarqo. 110 encolltraba patrollO que la dolara d· 
d.ntemenl. hasla 1612 en que doña María de Al,arado olorqó su le.tamen· 
lo donando a la Compañía una haclellda de cacaqiiela! llamada Nuestra 
Señora del Roaario, con todo lo que le perteneciere: catas. árboles de cacao • 
• ltlavo. y la ermlta con su sacris~a y omamenlos. En e.la donación entró 
tamhlén el Pbro. LIc. Juan d. Fiqueroa que era propietario en parte de dicha 
hacienda, de tal modo que el palronato recayó en ambos. (26) 

En 16811a Compañía lomó poseaión de ellas haciendas. viviendo a los 
prillclplOI .11 UDa casa que pertenecía a! Maes!r& de Campo don José de Vcz1· 
lIImr. r que huhleron de abandonar por Incómoda. denihándola el P. Reelar 
AIouo ele Am,¡¡Jaqa y fabricando la casa del Colegio. (21) 

En 1682 ,1 Venerable Deán '1 Cabildo de la Ciudad, pidieron a! Rey que 
la cátedra d. Moral que se leía en el Coleqlo de Nuestra Seiiora d. la Cono 
ctpCión. JI aplicara a! Colegio de los '"uilas, 'la que en él había UD maes
tro cOlllpeltnl. que le¡ leyera. El Rey, sin emharqo, se neqó a sus .úpllcaa y 
tDCOIlendó la cátedra a UD clériqo aecu1ar. 
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SAN LUIS POTOSL 

COLEGIO DE SAN LUIS DE LA P AZ.-En .11t luqar le CDellIarolIIoa le-
; IUÍIaI por los añ08 de 1594 en que le fundó una residencia que fuera como 

cabecera de loa mIIiones realizadal con tanta frecuencia a Nuestra Señora 
del Palmar. minal de Xic:hú y San Luis Potosí. Anexo a este Coleqio. había 
un leIIIÚlario para Indio .. 

COLEGIO DE SAN LUIS POTOSI.-Del Coleqio de San Lula de la PIII 
.. hicieron mIIionel al Real de Minal de San Luis Potoeí en laI Cuar&lIDaI 

de. 1615 y 1621. Para la fundación de un Coleqlo. don Juan de Zmrla Y Fa· 
mmaqa .. ob\lqó a dar cincuenla mU peSOl encomendando el cumpllmlen· 
to de elta c!iJpoaJción luya a IU IObrinO delllllsmo nomlm!. (28) 

La Real Audiencia olorqó IU licencia el 19 de septiembre de 1623 Y ,1 
Cablldo el 29 de diciembre del mIIIIIo año. siendo el primer Recior. el P. LuII 
deMoliDa. 

Por primera Iql .. 101 vecinol lel cedieron una ennita llamada d, la 
Santa VeraCl'1ll con todas 8US alhajas y ornamental. en cuyo derredor había 
espacio IUÍicienlt para construir coleqio y casa. Poco después le abandonó 
la ennita y le construyó otra iqleala mCÍI amplia. 

En 1625 le dló principio a los elludlos de latinidad con mCÍI de 40 lltu· 
dlanltl. Y con ellol y otroa aeq1are1 18 pUlO una Conqreqación en la que le 

obllqabcm a comu1;ar una vez al mel. y le reunían 101 dOllÚllqos y dial le .. 
tiVOl en la tarde. 

CHIHUAHUA. 

SEMlNA1IIO DEL PAlUlAL-La licencia para la apertura de nII SemI
lICIrIo la dIó el P. Gtnenzl Hkbl en 20 de mayo de 1651: en 1685 don LuII 
&imola hizo una donación de CaICIJ y dieciocho mU ptlOl para IU 1OtIIJII. 
miento ciando el VIrrey la licencia para que 18 abriera la elCllela de prime
l1li11II1II 818 mlamo año. aunque ya dude 1622. aeqún dice A1eqre. tJiIIÍa 
"una eapec:ie de seminario o conviciorio de Indizuelos. que a l8IIIelCllllCl del 
de San Martín de Tepotzotlán. 18 había hecho en PIIIJQI. donde aprendían a 
lIer y eaalblr. a tocar alqunOl instrumentOlo y canto para el aervicio de la 
1;1"". (29) En 1767 Itnemol noticiaa de que 18 Impartían curIOt de Gramá· 
tlca. Propiamente fuá un Coleqlo; pero como no luvo licencia ReaL el Virrey 
lo llamó SemInario. 

.iI SEMINARIO DE HUDTRA SERORA DE LOBETO.-EI Gobemador de 
Nueva.V!l:caya. don Manuel de San Juan y Santa Cruz oJreció cuarenta mU 
pelOl para dotación de un l8IIÚllario en la V'illa de San Felipe el1leaL don· 
de "no 1010 10. indios \oqren el beneficio de que por e11o1 001 leswtaa) sean 
CIIiItidoa. doctrinados. instruidos y enaeñadol con el amor de Caridad y c:ui. 
dado que acredilen en las partes donde 18 logra el beneficio de tenerlos co
mo IUcede en el Coleqio Seminario que hay en eale ReaL sino que también 
101 hllOI de 101 vecinos españoles que allí se hallan podrán aprender escue
la y lo demCÍI que diere de si elta fundación". (30) Tuvo la mlIma razón 
que el del ParraL para llamarle SemInario. 

Había de ser. pues. un SemInario para los caciques tarahumaras y cJd. 
1Iarras. IUJ hilOl y BUS descendientes. y en la escuela tendrian amplia cabida 
101 españoles. 
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El Vlnty, MarquÍl de Balera dIó la He.ncia en 25 de notiembr. de 1717, 
IIendo 101 padrea que Ilaqaron a encarqarse del Seminario, el P, Antonio 
Añal ele Ibcma, el P. 19Dac\o ele Eatrada y el P. Francisco de Navarrele. En 
1767 .. daba hasta elltrctr CIIIIO de QI'CIIIIátIca. i:. 

SINALOA. 

Para lIDtr un aalento lInu que enYlaae per\6d!cCIIIIIIIII y ncIbIe .. mi· 
lIoneroe de Iaa Provincias de 8lnaloa Y Sonora, .. fundó un Col. en la 
VIDa de San FeUpe y Sanllaqo en 5lnaloa. 8n donde .. lDIIñaba a leer. 
eecrIbIr, tañer Y canlar. (311 Se le a9"9ó en 1610 un SemInario para niños 
Indlot al cual acudían también 101 hlloa di .spañoles. 

Se atendía en eapeclal a la piedad d8 101 Isludlanlaa. a quien" anual
menle .. les daban elerc\ciOl espirituales cuya du:aCÍÓII era de ocho díGB en 
tiempo de vacaciones. 

TEHUACAH. 

En 1627 Don ruan del Castillo y doña Mariana de FUllta, su esposa, 
o\orQarOn ncr\tura de donación de unas haciendas para el aostenimiento de 
lID Coil9lo en la V'¡)Ja de Tehuacán. El P. Provincial acepló la fundadÓII. en 
tanto que lleqaban 1GB licencias de Su Malestad y del P. General de la Como 
pañía, y determlnándo .. un plazo de l8is años para llevar adelante este pro
yecto. En 1655 18 hicieron nuevaa elCrituraa y .. enlreqó al cuidado de un 
htnllano coadiutor 1GB haciendas. Se hubiera realizado por completo el elta· 
bltclmlento del COleq!o Id na .. hubiera suacitado un pleito por clielDlOl con 
.1 CabUdo de Puebla. que eYl\Ó el P. Provincial cancelando 1GB escrlturaa y 
dlllatlendo de su Intento. (32) 

MONTEllllEY'. 

En 1714 el Pbro. D. Francisco Calancha y Valenzuela, con obleto de fun· 
dar un Col. leruta, donó allJUllGB haciendas para la fábrica de la casa 
• Iqlelia y para IUItenlar un ma .. tro de Gramática, llevando IUI hueno. In· 
tentOl hasta a peOlar en uno de escuela y otro de Artes. Sin embarQo, Di 
aún .. pudieron poner 1GB clases de Gramática por falta de alumnos. 

En 1715 .. le añadió a eate Coleqlo un Seminario llamado de San Fran· 
cIIco raYler con fondOl del Obispo de Guadalalara Dlmo. Sr. D. Manuel MJm. 

, btla. y D. Jerónimo L6pel PrIeto. (33) 
En 1744 la Relidenc!a de Parras lenía que ayudar a la subllalenc!a de 

101 padm de Monterrey. Al año aiqu!enle lB deshIciaron Coltq!o y SamIo 
Darlo. 
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CAPITULO V. 

COLEGIOS JESUITAS TRANSMARINOS Y DE 

LAS ISLAS FDJPINAS. 

~ Los Coleqlol TransmarinOl eran aquellOl CoIeqIos dependlenlel de una 
mllma ProYillcia. para cuya visita era necetario al Padre VIsitador d, la 
Compañía de Jesús embarcarM poi mar. 

Re colocado en eale mllmo capítulo a loa Co\eqioe de !al IaIaa ra1/plaaa 
collliderando que anlel de que éstas 88 cOllllituyenm In una ProYlncla dJt. 
tinta d,1a Mexicana en el año de 1605. era un solo el Padre VlIIIudor IIIt1a· 
do para loda la Nue,a España. POIlerlormente loa Fillplnaa tuTilron un VI· 
sitador para ellal solas. 

YUCATAN. 

COLEGIO DE SAN FllAN'C/SCO lA VIElL-Lleqaron In mayo de 11aS. 
101 PP. Pedro Días y Pedro Calderón con un hermano 1IQ0. por 9'Il10- del 
Obispo de Mérida Sr. D. Dieqo VlÍlquel de Mercado. y se ntlraron dos_ 
dnpuél por no parecerle. prudente el aceplar 101 pU8l1ol que Ita ~ 
la caridad de 101 ,eciDOIo Llevándose el aaunlo a la Corte. elRty conctdló 
licencia para la fundación. sin elllbarqo de lo cuaL aún pasÓ aIQún tiempo 
haata que el P. VI\elltlCld. General de la Orden. dió su consenllmllnto para 
que se asenlara ahí un Coleqio. (1616) 

En 1618 el Capitán don Martín de Palomar quiJo dotarlo con cinco lDiI 
pelOl Y su casa y solar lituadoa una esquina al Norte de la Catedral de Mí
rida. para que en él se leyese Gramática y Teología MoraL 88QIÍD lICIItw 
olorqada en 3 de diclemhre de 1609 y ratificada en BU IHlamenlo iKlIa de 
1611. 

A prlnclplOl de lile año. de 1618. el P. ProYillclal N1coláa de Amaycr olor
qó pleno poder al P. TomCÍI DomínCJIIH para que a nombn de la Compañía 
lomase posesión del litio cedido. EllO de mayo se obtu,o licencia del ohiJ. 
po D. Fr. Gonzalo de Salasar y ,119 el Gobernador Capitán RIIIIIÍnI JrIct. 
DO ordenó se 181 diera pOsesión m 
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FJ nombramlento de Rector zecC!JÓ In el P. TClJlláa DOIIIÍIIqIIel. 1 máa de 
la elCllela de leer y escribir. 18 Úllliluyó un curso de Gramática. y In 1620 
lecclono de Moral para los clérigos. Se envió de México a un hermano ... 
ludianle para que aprendiese la len9Ua maya y deapué. pudieae cOlÚesar 
y predicar a los indios. 

En 162( San Francisco Javier fué erigido por Cédula Real Universidad de 
Mérida. Se ell9ló por paltona de ella a Santa Catalina de Sena. siendo su día 
festivo en la Ciudad. E! Rey concedióle además. una renla de quinlentol 
ducados en cada año para el sustento de los lesuítas que leyesen cátedrus 
de Gramática y Teología Moral (2). 

MOl delpués. se abrieron los C\II!OI d. Humanidad •• l' Artes. E! de 
Derecho Canónico .e illauguró el 22 de enero de 1759 a carqo del eximio P. 
Franciaco Javier Aleqre. y en loa últimos añOl hubo una de Dtrecho CivIL 

Los gradol otorgadol por ella Universidad eran de Bachiller. Licenciado. 
Maestro y Doctor de las Facu1tadel Mayores. 

SEMINARIO DE SAN PEDRO.-Eale seminario se Inauguró en 1711 con 
tondos del Bachiller Pbro. Gaapar de Güemel que invi%lló en á1la cantidad 
de ochenla mil pesos. 

La licencia para la aperfunl Iué dada en 20 de abril de eI8 año. y lo. 
prlmeroa alUlllllOl fueron alele becados necesariamente españoles. Eatal becas 
las dotó el pzopIo Dn. Gaapar COll Telntlaéia mil pesos. de 101 cualea doce mil 
.. lÍan para alimentar a 101 dOl I"uitas encargados del .. mlnario. y a UD 
criado lUyo. y para la construcción del Aula Mayor In el Colegio de San 
Francisco Javier. donde 18 coaler!rÍan los grados que daba .. " Cole9lo. Lo 
IGbrantI .. deslinaria a las becas. (3). 

Por la pérdida de alqunoa de IUI principales. San Pedro luí decaylndo 
;nsdualmlnll. 

CAMPECHE. 

COLEGIO DE SAN JOSEo-E! cole9lo de Campeche fuá fundado por pa. 
n enviadoa a misión del Cole9lo de Yucatím. Entraron por 1657 dos re
l1Qtosoe. aunque por clrcUDItanClallmprevillal tumron que IegI'tIar presta. 
IDInte al Cole9lo d. Mérida. 

.1 principios del siQlo liquiente. se deapertaron en 101 _01 de doña 
Maria de Uqarte y don José Maria SanieUín pladOlOl deseos para que la 
Compañía volviera. ofreciendo para el obJeto doña Moría. diel CQIaI en el 
luqar y dOl mil pesos en real" para la manutención de 101 re\iQioIOl. l' 1I 
remanente de IUI bienes. cuando ella muriera. El leñor SanieUín ofrecIÓ 
catorce mU pelOl. 

. El ny dió licencia para la erección dio UD hOlp\cio. a condicIÓn de no 
l8r 9fG'oso tu manleDimlento a la Real Hacienda. en 30 de diciembre de 
1714. En .. te hOlplclo habían. de eDl8ñarse las primeras letras. y la Gra· 
mática. (4~ 
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Los prlmeroa leauítaa que1leqaron al hospicio. fueron el P. MarcOl Za· ,:;1 
mudlo. Rector: el P. Antonlo Pared ... Maeltro de Gramática l' el H. JuUán ,~ 1 
Pém. lIlCIHIrO de ucuela. COIIItn&alldo la COIIIInlcc!ÓD de la Iqltlla y eo. ;1;~' ~ 
11910. Pronto h~n ~ lUfrir privaciones. POlque d. 101 catorce mil peIOI t:.:. r' 
ofrecIdOl par Sanle1líD. 1010 pud1trDD collnale mil y Iaa IIDIaI de DaDa Ma·IJ.~~ 
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ría .. habícm atraaado en una ccmlidad d. importcmcla. acOQl6ndOll 'a la 
qeneroaidad del Dlmo. Sr. Jucm Góm81 de la Pedrazcr que ayudó con aIqu. 
Das limoanaa para la fábrica de la casa. 

POIItrIonD.nle .. collltituyeron 'D bl,nhtchortl del coItQio. ,1 Dr. D. 
Jucm Miqu,L el Lic. don EUltbio y ,1 Cap. Dn. Anqel RocIriquu de la Gala. 
que cedieron Mil mil peSOI. IincadOl .n varias propiedad .. rúallcaa. 

GUATEMALA. 

COLEGIO DE GUATEMALA.-La Ciudad de Guatemala había hecho DU' 
mel'OlClS peticiones de mislonerOl a la Compañía. peliciones que fueron aten· 

, didaa en 1582 In que M en'fiaron a 101 PP. Alonso RuIz y Antonio TorreL D 
Co\ec¡io d, Oaxaca envió otra millón en 1592 111 que el Dlmo. Sr. D. Fr. Gar· 
cía Gómea de Córdova ofreció dar lo necuario para un Coleqio. Por fin. In 
1606 el presidente de la Real Audiencia. Dr. D. Alonso Criado de CaaIi1la. y 
.1 chcmlra d, la Santa Iqlelia CatedraL D. Lucas Hurtado de MendOJa prome
tieron al P. Pro1'iDcial conmlirle en fundador" del Coleqio. Llevaron \os PP. 
Jerónimo Rcmúrel y Juan DávalOl que por deMo del Mñor obilpo .. dedica· 
ron a predicar y confelar indiol. y poco despuél a leer Gramática y CCIICI 
d, conciencia .n IU propio palacio. 

~ Pronio dtJeó la Ciudad M abritltn cáIedraa d. Artel Y Saqrada Teo-
loqía. como .. biza en 1622 con la de Artel. acabada la cual In 1625 ... ¡,. 
yó la Sagrada Teoloqía por dOl padres: uno Incarqado de la Prima Y 11 
otro d. la VÍJperaa. 

En 16(6 el Capitón don Nicolás Juatilliano Chávarri ofreció treinta mil pe
la. para dotación de "le Coleqio. La Iic,ncla fuí dada por el P. GtIIIIIIi Ca· 
raía. Don Nicoláa dilpuao que .u lucelOr .n el patronato debía aer San IqDII
cia. en cuya featividad se le había de presentar la candela. 

Por Bula de Urbano VID y Cédula de Felipe IV de 1659. se dió al priri· 
ieQlo a 101 que concurrían al Coleqlo de la Compañía de Mr qraduadOl. eri· 
QiéndoM así en Reqta y Pontificia Universidad de Guatemala. (5). Los prI~ 
meroa qrados loa confirió el Dlmo. D. Fr. Juan de Zapata en el Colegio 6e 
Santo Tomás de Predicador .. : delpués M confirieron In el propio Coleqio 
lelllÍtCL 

En 1662 confirió esta Univeraidad 101 qradol de Bachiller y Maeatro: dilo 
pués d, lale año, también 101 de Doctore.. (6~ 

Pérel de Rivas asequra que la colación de qradOl renatía CJIUD 101em· 
• n1dad "porque cuando 101 ha conferido el señor Obiapo al doclor o maestro. 

en el paseo por toda la ciudad lo ha llevado a au lado Su nUllrÍllma, y al 
airo un Oidor o personala qml. que hace oliclo de padrino del qraduado. 
acompañando a mula todoa,1OI eclHiáaticOl y la tropa di latudlanlll. y In ca· 
balloa ricamente aderezadol van 101 caballeros y qente más granada de la 
ciudad. y al pasar por 101 convenlol e Iqlesias, M celebra con IOlemn. re
pique de campanas", (7~ 

Dávila ir ArrUlaga aIirma que elle privilegio sólo duró unos añOl. puII 
a tiempo de la expulsión ya M había abrogado. iqnorándOle la lecha y la 
diapoIiciÓlI. 

Hubo una Congregación de eltudiantes en honor de la Santísima VIr-. 
qen. que M reunían 101 dominqOl por la tarde, y celebrabcm las liealal di IU, 
patrona CaD mucha pompa. 
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SEMINARIO DE SAN BORJA.-E1 P.19IIacio Aapeltla principió es. SemI· 
lIIIrIo .n 1700. liendo su iuDdadora, DolÍa TeftICI de Loyola que aport6 la 
CGlllldad de cIIu mU peSOl Y cuatro becas para eatucllcmtel de la ciudad de 
Cblapaa. a máa del Nlllaaente de IUI bien... El Rey ot019ó Ucencia en. 1705. 
dando pennIao para que lÍllicamenle .. enselÍara Gramática. aunque en 
1712 cond .. leyeran Arto y Teoloqía. yéndo .. a 9Mduar a la Uni"," 
lIdad de San Carloa y no ostentando el título de ReaL ni causar el menar 
gemto al Real hio. 

En 1751 Y debido al terremoto que maltrató tanto la ciudad. el Colegio 
.. arruinó por completo. haciéndOle precisa IU clausura. lo que se evitó con 
la donación que hilo ,1 P. Rector Miquel Gutiérrez. y otras personas ricas de 
la ciudad. con lo que el .dificlo I"aatado no 1610 .. cOllllruyó de más ber
moaura. lino también ae mayor amplitud y comoclldad. 

NICARAGUA. 

COLEGIO DE GRANADA.-Para dolar un Colegio ... o&ecleron cIIy .. 
l1li limOIIIIII por ,1 rumo. Sr. D. Pedro Villcrmal y loa vecinos nobles. y 
aunque no .. conaideraron suficiente .. para no desairar las IÚpUCas de la 
Clud4d. .. ,nYlaroIl ID tía d, millón a loa PP. Pedro de COllnraa y Bias Rer
lIándts. Tres añOl deapué. (1621) 110 hablelldo e.pel'CllllCl de hallarse un 
iuDdador. determlnó .1 P. Provináa1 Nicolás de Amaya. que se relirarall al 
Co\eqlo de Guatemala. Tal diIpolición aconc¡oló los ánimol de la Ciudad y 
su Procurador General D. Francilco Lópel de Castro firmó una declaracióll 
d.l Cab1ldo que pedía al Sr. Obllpo tratase de cambiar la relOlución del P. 
PmlnclaL 

El p, LuII de Molina luí entollcel a enterarla de las concllclones dellu· 
gaf. con laa nuevas Iimoanas prometldaa y acepIÓ la iuDdación sin haberlas 
examinado detenIdamente, De eate modo, Iracaaó el Colegio y poco después 
luí abandonado delin!lIvamente. 

Tuyo una elCUlla de leer y escribir. y clases de Gramática. 
COLEGIO DEL REALElO.-Los Jesuitas residentes en Graaada, pasaban 

con lrecuencla al Realejo, a miliollar. de maaera que aquí también .. de.eó 
establecer un Colegio. visto que '10s hijo. de 101 españoles que en ella na· 
cen. que IU ejercicio era en sabiendo aador, ser vaqueros y hombrea de cam· 
po, liD niDc¡una doctrina ni policía. después que vinieron cIIchos padre.. .. 
había Yilto taa grande enmienda y meioria aunque no haa tenIdo colegio nI 
casa iuDdada, que unos eran ya muy buenOl c¡ramáticOl y latinos, y 101 pe
quelÍOI todos a una. políllcos, bien criadol y doctrinados en el ca1eciamo " 
(8~ 

Don Antonio d, Grilalva. cura de la VII1a, cIIó una lructílera· hacienda 
llamada la COIubina con muchos eaclavOl y qanado. Admitida esta dOlla· 
cI6n al mllmo tltmpo que la de Granada. ell 1621. por el P. Luis d. Molina, 
princIpiÓ ,1 Colec¡\o a trabaiar, hasta que collliderada ampliamente la In· 
collvenilncla que relultaba d, lenllll una residellcla tan alejada d. las de-
más CIIICII. Y 110 cumpBelldo .1 fundador lo prometido, .. retiraron 101 pa. ',' 
- delpuét de haber pellllaaecldo algo más di cuatro años ID ella. .. Al.' ¡ 

~ ~. 
"'f, 



CUBA. 

COLEGIO DE SAN lOSE DE LA HABANA.-HaIIcmcz luí el pdmer CIIlft. 
lo ele 101 \eIUÍIaI en1ladGl a 81C111q&1ilar la Florida. GIIIIqUt 110 tutO came
ter permtIIIInll. FIIÍ halla loa clilll del Dlmo. Sr. D. Di. E"Uno de c:am. 
poItela (1705) que .. empelÓ a Izatar Ittlamerdl ele IIIUlllmdAclén en la lila. 
Muerto ,1 Obispo, y 110 formalizándOle las donacion ... tutiefOll que fttizar. 
.. loa pp, Fl!II1c1.1co 19natio PImIenta y AndÑ Reamo que bab!an Ido ex lDfor. 
mane d, 1111 condiciones y connlli.encilll que .. o!rtcían. 

F.nlm, Dn. GIIQOrio Dial Aaqel pelllÓ aplicar IUI hienn a ... obl. 
lo. Y asilo comunicó con el Sr. Pedro Morel ele Santa-CfIIL Vicario de la l)¡ó. 
CIlla. el cual aprobando IU ldecr. cmsó al P. Pmlnclal. En 1722 lle9aron .1 
P. IOIÍ de CaalrolId y el P. Jerónimo de Baraona a la Habana a fundar el 
Coleqio, cuya Ucencia concedió el Rey en 7 de noliembre ele 1724. Y olor
qándose la escritura de donación por Da. Greqorlo Díaz. el cual deaeó U. 
tara ,1 Colt91o la adtoCaclén de San IOIÍ, y le IUcedians el mismo Santo 
u el paIroIIato. (9~ 

Loa prIncIp!oe de elle Coleq\o fueron IlIIIlamtnlt pobrts. ya que III ClÚIl 
tufteron 101 padrea una CCIIG cltcult, pero CIIIIIltnkíndoae IUI mm y ,1 
.. peño de 101 tednos. ee ahrleron nuem cátedzaa. A Iiempo de la el¡lut. 
lión había un maestro de EacoláJtica, olro de Moral. olro mCÍB de Artta, UIIO 
para 101 Mayoral, Poesía y Relórlca y uno para Medkmat. MenoM y Mio 
lIImOL 

COLEGIO DE CAMAGUEY O PUERTO PRlNCIPE.-Fueron hechos 101 
pImetoIlnltl1\ol para mr luuital por doña ROla y doña EUllbla de ea. 
MOna, que lunlo con 1111 bienes, ftUllieron de loa nCÍIIOl una cantidad aua· 
clenle para la fundación. (IQ~ 

En 17« se aceptó proYilionalmenle la fundación y luerontntladOl dOll\l< 
lelOl.lol PP. Martin G08naqa y Antonio MuñoL del Coleqio de la Habana. La 
licencia rtalee oblutO en 7 ele octubre de 1150. 

Por caducidad de las rentas ofrecidas, fuá también abandonado ea!e 
puesto. que quedó como ftl!danCÍIL 

ISLAS FILIPINAS. 

COLEGIO REAL DE SAN JOSE DE MANILA.-A IÚpllcaa del leñor Obllo 
po de Filipinas. Fr. Domingo de SaIamr te en liaron al P. Antonio Sedeño. 
al P. Alonso Sánchez, al H. Goapar de Toledo y un Coadjutor en el año de 
1581. 

En tanto que ,1 P. AIoIllO S<mchez emprtlld!Cl un t1a1e Cl ChIna arr. 
glando C!B\lII\oa de Su Majestad. el P. Antonio Sedeño se dedicó a aprender la 
Itnqllu de 1cI11Cl1uralel. l"anlando las primeras collltrucc!onll de p!ednr 
que hubo tII ManUa. (m . 

Laa dlBcullades porque atmeaaban las Islas para enllar a IUI hllOI a 
esNII!ar eran baatante collliderablts. pue' a máa de la diI!ancia que 1111 .. 
paraba de Múleo, eran necesarlOl ciertos deMlllbollOl que solamente al
Q1IIIOI priYiltQiadol podían hacer. Iln contar loa pell;rol que traía apart\cl
dos UIIClImeIÚI \aII!arqa. 
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Así. .1 propio lIey. por Cédula di 8 de 11liii0 de 1585 ordenó a su Gober
nador que Junlamlnle con el obispo. atendleran al modo de ellablecer UD 

Col. 
ComtIllÓle a leer latinIcIad /onnalmenlt en 1594. CIIÍ COIIIO TeoloQia M~ 

raL En 1598 ya N leía Arle. y en 1600 ... lIableclerolltrta cáttdraa d. Teo
l. do. da Eacoláallca y UIIa de Moral. 

En 1599.1 P. Visllador Dler¡o Gareía fundó UII pequeño NmlnariO para 
nliios eapaiiole .. cerca dal Coleqio, al cual ac¡rec¡ó UDaI CCllCliI 101 Ucenciaa 
del OrdInario y de la lleal Audiencia N expidieron el 25 de Ar¡ollo de 1601. 
En elte día N preYinieron manlos y becas a trece ellud!ante. escor¡idol en· 
tre lo II'.IÍI r¡ranado de la Ciudad. 1aa cualel le lel implllltron In la capUla 
del Coleqio en UIIa lO1emnidad reliqlolCL El número de coleqia1ee aumenló 
prontamente hOlla "lnlt, y IUI rer¡1aa y eeta\ulOllol dic\6 el P. VIsitador. Por 
.. l. tiempo eUOI milmos pro"ían IUI coler¡iaturaa, por no lenerlt UIIa renla 
fila. 

El fundador lo fuá el Capitán don Esteban Rodriquel de i¡r¡ueroa. !nIt!. 
tuyéndose en 1610 nuevamenle el Coler¡io Seminario de San losé con IUI 

primerol cole;lalel. don F eUpe de Flqueroa. don Gabriel d. SantiUán Y don 
Gabriel Vener¡aa. 

En 1623ller¡ó la Bula de Grer¡orio XV y la lIeal Cédula da Felipe IV por 
las cualel •• Ie Coleqio. que fuá el principal de la Provincia de Filipinas le- , 
DÍa la facultad de conferir 9IlIdos .n Art .. y Teolor¡ía. Para mOltrar el re
r¡ociio y publicar la 9IlIcla. le dispuso un paseo la VÍSpera de San Jr¡nacio 
en el que "iban delante los timbales, y trompetas de la Ciudad con gual. 
drapat d. 18da. luer¡o los utudianlea ManleÍBIaJ da trel .n trel. bien "111-
doI .\Ioa. y bien adomados loa caba\los, ser¡uíaIIM los Coler¡!alel de nue. 
\ro Real Coleqio, cada uno .n medio da doa padrinos de lo mIÍI noble de la 
Ciudad. y pajel con hermosaa libreas: \levaban las becas. y bonetel cuaja' 
dOl da rlquÍBimas loyoa. de oro, diamantel, perlas y pedrería. que en varios 
excedían el valor d. diez mU pesos: los Caba\lOl iban prlmorosamenle en· 
}anados: acompaiíábcmle. 101 princlpal81 veclnOl con rlquÍJúnas r¡a1aa, ... 
QUÍaM la Ciudad en cuerpo da Cabildo, y despuél el CabUdo EcleailÍllico 
tOn mucha Clerecía. A todos presidía, por estar el Deán indispuesto, el 
Chantre de la Catedra1. D. Mlquel GlII'I8tas. que U"aba en un e.tandarte de 
lICia blanco, la Bula de su Santidad: pasearon las principalea callea de la 
Ciudad. acompañadol de infinito Pueblo. hasta Uer¡ar al Palacio del nUltrí· 
limo Señor Arlo., D. Fr. Miquel Gorda Serrano. donde 18 leyeron la Bu. 
la Pontiñcia. y la Cédula ReaL ambas cliriqidas a este Metropolitano, y leídas. j' 

dixo. que las obedecía y eJecularla. Y SI volvieron a nUeltro Coleqlo con 
r¡ran ap\auao y 1tr¡ociio da todo el vecindario". (12). 

Hay que admlir que erir¡ida. \aa Isla illipinCII .n ProYlncla totalment. 
Independiente de la Nueva Eapaiia. en el año de 1605 hubo de formarse una 
elpecIe de Coler¡lo Máximo, que lo lué 8Ita milmo de San 10M, principal de 
la Provincia. 

Sobrt la precedencia en alqunos oIiciOI 18 8UIcItaron _al dispulaa 
entre e.Ie Coler¡lo y el de Santo Tomás de 101 dOmlnicol, precedencia que 
obtuvo el Coler¡lo Jeluíla en 1m por lenlencia de la Real Audiencia de Ma· 
lIilcr. y IObre ,la poIeltad de conferir 9IlIdoa. que habiéndola ohtanido Santo .' 
Tomáa en \6t5, le opuso a que San JOM diera uno en 1648. Dec\arando la " 
AudltJlcIa haber cetado en isl.1a facultad. le recurrió al Conuio Supremo i' 
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de Indias que revocó su sentencia. y por lItal EJecutoria de 12 de memo de 
1653 Oldenó se liquiesen couflriendo los qradoe. (13). 

Había qran escasez de aboqados y letrados de la 1JIa. 101 cualn ll'CIII 
mandados lnter de México con innumerables ;aslos e InconveDlencial. y¡.. 
lo ésto. el Rey Felipe V Instituyó tres cátedras de Derecho. las cuales por 
IU insuficiencia tuvieron que suprImIrse Ires alÍos después. ordenando el Rey 
que en la Compañía se leyesen Cánones por un religioso de ella e lutltura 
por un qraduado secular elegido por oposición en la Real Audiencia. (I4~ 

En 1722 San José obtuvo el titulo de Coleq!o Real 
Contaba con una librería muy IIIllecta y numerosa. una bonca muy bien 

surtida y una imprenta con prensas y letras de varios tamalÍos. El Colegio 
tenía para recreo de los estudiantes un humoso Jardín y una huella bastan· 
" .apacioIa. 

La Conc¡rec¡adón de la Anunciata se fundó para estuellanles al poco 
tltmpo de lundado el CoIe9Io. a la cual se aoreqó una sección para sec¡1ares. 

COLEGIO DE SAN lLDEFONSO DE CEBI1.-Dióle principio el P. Anto
DIo Sedeño en el mio d. 1595. Desde IUI principios tuvo escuela de leer y 
escriblt. y poco después. cátedra de c¡ramállca. Se sustentó de limOlllal haJo 
la 1608 .n que .1 Alférel Pedro de Aquilar. lo dotó con calorce mU pelOl de 
ocho real... La patrona de esla fundación fui la Reina de 101 Anc¡el... Se 
aceplÓ la donación en 3 de Aqasto d, 1607. M .... ante •• ya ,1 R89idor 
Alonso de H.nao deJó al Colegio por heredero de ~ casa y olrol bien ... 

CASA DE PROBACION y NOVICIADO DE SAN PEDRO EN MANILA.
Fué dolado en 1607 por el caballero Pedro de Brito que IUIIIinIIIrÓ renla IU' 
licienle para mantener a los novicio.. Permanecieron aquí a1qÚn tiempo. 
hala que Yllto el reducido número de recibidos en "tal Jalas. .. pcIIGI'OII al 
Coleqio de San José. De las rentas de esle Noviciado. se traían de Huna 
F.apaña y de Casülla 101 novicio. que necesJtaba la ProYincia. S!nIÓ para 
la convaleacencla de los enfermos del Colegio de San JolÍ. por encontrar
se en un luqar sano. /15). 

COLEGIO DE LA VILLA DE AlIEVALO EN OTON.-La licencia para la 
fundación de esle co)eqio se obtuvo en 1606 a súplicas del Vicario General 
del Obispado en Cehú, Licenciado Miquel Garcetas. No luvo dolaclón: lID 
embarqo. por )eqados particulares que permitían se viviese desahoc¡adam.n· 
te. nevó .1 título de Colegio. 

SEMIN.A1UO DE NlROS EN DULAC.-Fué d, mucho fruto y en ¡lse 1m. 
partió a los nliíOl la instrucción primaria y Catecismo. lleqando a vec .. 101 
alumnos a ayudar a los padrea a la catequización de '¡elol y .nlumOl. Se 
encarqó de él el P. Greqorlo BaranslnL Se fundó en 1602 por deNo, dll VI
c.provincial P. Dieqo García en BU visita a las Islas d. PIntados. (!6~ 
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CAPITULO VI. 

CONCLUSION. 

El proqrama de estudios ya descrito se había llevado a cabo en la Nu .. 
. va España con toda reqularidad. y por maestros de relevante mérito. Sir! 
embargo. habíase notado en los últimos años de la década 1750-1760 y duo 
rante esta última. un empeño particular en ampliar el campo científico y Ii· 
terario. La instrucción en los Seminarios y Colegios en la Nueva España. ha· 
bía seguido el mismo curso que en 101 demás planteles jesuitas de enseñan· 
za. en Europa. Se trataba de extender enlra los americanos el estudio de laa 
Matemáticas. hasta entonces bien poco cultivado. de la Física y demás Cien· 
cias Naturale •• así como el de las lenguas modemat. En casi todos los Co
leQior se habían establecido cátedras de Humanldade. y Bellas Lelrat. y 
con el firme propósito de relonnar los estudios. el P. Provincial Francilc:o Ce
ballos había reunido. previa la aprobación del P. General. en el año de 1763 
a varios jesuitas célebres. tales como el P. Galiana. el P. Cerda y Cisneros. el P. 
Campoy. el P. Abad. el P. Clavijero. el P. Alegre y otros más. No hay que olvi· 
dar que privadamente varios maestros daban cIases a los discípulos más apro
vechado .. como continuación de los curaos que se daban en los Colegios. y 
refetenle. a la Filosofía Modema. por lo que las obras de Tosca. VeruIamIo. 
Cartesio. Newton. Leibnlll y aún Franklin no eran desconocidas por algunos 
estudiantes americanOl. (1). 

Oficialmente. no ohatante. no se podía hacer la reforma intentada. de
bido a la oposición que sistemáticamente habían presentado las Unlversida· 
des y otros cuerpos docentes a los Colegios jesuitas. quienes tenían que su· 
jetarse al plan de estudios de aquellol. progresando en la medida que lo 
permitían las circunatanciat. Un vivo ejemplo de este antaqonlsmo nos lo 
da la fundación del Colegio de San Isidro Real en Madrid. en 1625. y en el 
que los jesuitas se comprome~an a enseñar multitud de cátedras que no se 
impartían en las Universidades de España. las cuales procedieron pronta· 
mente a impuQllar este proyecto. (2). (No se llevó a efecto por dificultade. 
de carácter económico: pero sin embarqo. prestó qran utilidad). !n México 
esta dependencia era más marcada porque los propios discípulos de los le
aultas estaban matriculados en la Universidad y debían cumplir con .UI rfo 

qla. y seguir sus costumbre.. Así lo. jesuitas debían tener cuidado de que 
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101 a1U1111101 collCllll'lenm plllltv.almellte a IUI Clalel. Juraran 101 cunol cada 
aela me ... y prestaran obediellcla a su Rector. 

COII la Ueqada de 101 leauitas a la Nueva España cobró nuevo impulla 
la imprenta. La lIcellcla qeneral otorqada al Coleqlo de San Ddelonso de 
México para imprimir loa libros de texto en los Estudio. Menom re'fiate IU' 

ma importancia. sobre todo si Be atiende a las leyes prohibltlvCII en lo ref&
rente a imprellón e importación de Iib:os. que eian en exlremo es\rlclas. Aaí 
vemos que la primera de las quince leyes relativas a la Imprenta y comercio 
de Iibrol en las andquas colonias españolas. prohibía imprimir sobre mata
rlas reladvas a Indias balo severísimas penas. Se prohibía también que se 
imprimlesen. vendiesen. inlroduJesen y aún quardasen 1I0Yelaa de las Ua· 
madCII de Caballería. y hasta el comercio de libros devotos eltaba ell tal foro 
ma reqlamelltado. que casi coullfUÍa aira prohibición. LoslelUÍlas lo;raron 
imprimir con IUI propias prolIJaS obras de LIteratura. rúosofía. Retórica. Or· 
toqrafía. varias obras clásicas. cartillas de la Doc1rIna Cristiana. etc. 

En otra 101111a. y de Wla manera más dlrecla contribuyeron a la culhUa 
con trabalos desarrollados personalmente. talel como la cOllllrucclón de pre
sas de aqua y canalea de Irrlqaclón en California: en México la obra del Ca· 
lIal de Deaaqiie en la que intervino el P. Juan Sánchel Vaquero. WlO de los 
quince que fundaron la provincia Mexicana. y en Filipinas obras de Arqui· 
tectura llevadas a cabo por 11 P. Antonio Sedeiio. que dió las primeras noclo
lIes de elte Arte a los Indí;enas. pues 110 había en ellal maestros u oficial .. 
prúctil:ol. Por IUS propias manol el P. Sedeiio forló la primera tela y ladrillo 
y mandó hacer el primer horno de cal en Filipinas. debiéndoae a orden y tra· 
la lUyal la primera Idcaclón de piedra con que contó la ciudad, y a IU 

dirección la primera Cala de cal y canto que fué del aeiior obispo.. De plu· 
mas lelUÍlaI aparecieron numerosol libros lobre descubrimientos. qeoqraf!a, 
emo;rafía. hlatoria. Idiomas. poelía y oratoria sar¡radas, y halta de medicl· 
1Ia. Sobre lal propias eOl\umhres, elercleroll 1I0toria influencia: allltencla a 
Cole;lol. eapectáculo de exámenes y concellón de ;radas. divellionel cul· 
tural.. etc. De los Coleqios ¡eauitas Salieroll IUletos dacios para olral Ra
ligiones. la Univellidad. prebendas de las Iqlellas princi¡iales. bene1iclos 7 
vicarías. y para Jlromlnenles pueslos públieoL 

En lo que aerefiere a loa Indios. loa comieDlOI ae hicieron en la acoltum· 
brada ca\equllachÍn: pero ya desde la primera Con;reqación Provincial (15m 
ae afrontó claramente el problema. proponiéndose. para COnH"ar el fruto 
lor¡rado por las mIllones, fIIIIdar alqunOl Cole;loB de indios que ayudasen a 
la formación del claro Indíqena. y de eale modo se fWIdaron San Gre;orio, 
San MarIÍD, San Javier etc. Donde no había WI colegio especial para eUolo 
ae formó invariablemente al lado del Colegio ¡eauita Wla pequeña escuela 
cuando mlnOL In que WI hermano coadjutor lllBeñaba a leer, escribir, al;o 
de música y canto y la Doctrina CrIaI!cma. Hay que hacer Wla adverlancia 
IObre 101 CoIeql08 para Indios: en los úllimos años perdieron BU importancia 
porque fué desapareciendo en qran parle la separación de razas, por tener 
loe mestizo. 1 Indios libre entrada a 101 Coleqlos superlore.: pero halla 11 
último momento, y en el periodo de vacaciones. 101 masllros rellden\el 811 
101 SemlnariOl ae empleaban en mIIIonar en pueblos d. indlol. 

En 101 reqlonel de mIJIón, los ColeqlOl de ArIes y OlIclos para aolOl 
Indíqenas abIerlos Indefectlblemellte por 101 mllionerOl ¡ .. uilal. laI como 
hasta ti pntIn\e lo hacen In 101 Iu;area donde ae 10 pennl!en. Impartían di 
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memela práetlca lea primordiales eMeiiIlllJal Culturales y preparaban a los 
Indios a la lamosa "incorporación" mertenaria de nuestros días. El decir, 
trataron. no en pleno slqlo XX y con los recursos del Erario. sino casi men
digemdo y en medio de grande. pe\igrol (elemplo Klno. Sal,aIiemI. y olros 
más que no por menos conocidos rea\imron faenas Il1IIIOI glorlolal). di ID
corporar deade luego a la c1'fl11zaclÓD coloD1al a ftIIQI y tribus aboríqen ... 
con IUI nlllDe:osol Colegios indíc¡enas. en donde 101 indio. aprendían. según 
lo permit!cm IU rudeza y COrlOI alcances. no únicamente doctrina y cullura 
religiosa. lino también todo lo que significaba cultura general. En Sinaloa. 
Chihuahua. Sonora. Durango. Calilomia y Filipinas se estableció. debido a 
IUI esfuerzos. la agricultura. gemadería y otras industrias indígenas. siendo a 
vece. los prodUclOI del culti,o de cereales. frutales y fiares. suficientes perra 
memtener las poblaciones de indiot, recién fundadas. 

Desde UD principio se estimuló en gran memera el estudio de las lenguas 
Indíqenas. aplicándose desde luego a crlqunos l1Iletos a 8U aprendizaje. en 
los Cole;ios de Pátlcuaro. Tepotzotlán y después en el Máximo. siendo .1 prI. 
mer lengua lesuita en Nueva España el P. luem de Tovar. El constante cui· 
dado de los Superiores en esta maleria dió como resultado una copiosa In· 
formación sobre 101 Indios. escribiéndose Sermones. Vocabularios y Artes o 
Gramáticas en lenguas ópala. mexieema. otomí. tarasca. tepehuana. tarahu. 
mara. enden. pima. seria. chichimeca. taqala. etc. 

Loa lesuilas memtuYieron tan gran número de Cole;ios y Seminarios con 
un IiItema económico digno de la corriente general social de la actualidad. 
y In una forma sUenciosa y discreta. Por medio de ello. tanto el Estado coo 
mo los nobles y los ricos bienhechores. proporcionaban a todas las masas por 
Igual los elementos económicos de aprendizaje que las masas mismas de el
pañoles. criollos e Indios no sufragaban. La enseñanza era patrimonio de 
todos. Y COMPLETAMENTE GRATUITA. excepción hecha de 101 internos o 
convlclorel que pagabim por IU manutención. y aún a veces ésta era paqa· 
da por manos piadosas.· no liendo extraño que las propias rlquelll8 de a1gu. 
nos lesuitas mexieemOl. y a las cuales renunciaban al pronunciar IUI '0101 
reUgiOlOl. se Invirtieran en obras de e8te género. concretándose ellos a ejer· 
cer IU minlJterio gratis. "lo que graIiJ habéis recibido". seqún el Instituto de 
la Compañía. 

Esta el la clave que puec!e explicar para cierlOl sectores farisalcos las 
"fabulosas riquezas" en haciendas de los lesuilas de la Nueva España. acu· 
lación imputada desde los años que precedieron a la expulsión. EsIaI rI· 
quezas. si bien existieron. apenas bastabcm para los gaslol IndispeDlClbln 
para la memutención de maestros y discípulos. Y la melar prueba de la bue
na administración de los jesuitas estriba en la ruina a que vinieron dicho. 
Colegios cuemdo. de.trozcmdo Icm bellas IIptICllllCJl lOlInt la continuación 
de esta obra culturaL notUlcóle In la Nlllva EIpaiia el dlCNto de txtraíia· 
miento de los lesuital de \as poeesionn españolas. seqún la Pra;mática ICIII' 

c\6n de Carlos m de fecha 2 de abril de 1767. 
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