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pero sus sucesores desgraciadamente no contabau con 
sus cualidades, ni atinaron a seguir la marcha que ba
bia emprendido. Frio en sus pasiones e invariable en sus 
designios debe ser un reformador: a lacar vigorosamente 
las insliluciooes, y dejar a salvo los derechos de las per
sonas, entre los cuales ocupa un lugar muy preferente 
el de q,,ejarse; debe ser su regla de conducta:¿ tul'ieron 
lo uno, y se conformaron a la otra los sucesores de San
chez? Nuestra opinion es que no. El instituto aunque no 
en el estado perfecto de sn fundacion, se conservó hasta 
1834, en que la reaccion de la oligarquía militar y sacer
dotal, mucho mas brutal en Jalisco que en el resto de la 
Repnblica, dió en tierra con este establecimiento, como 
lo hizo con cuanto bueno se babia hecho, para resta
blecer la Universidad e instituciones analogas. 

El pueblo mejicano, cuya juventud no babia recibido 
notables adelantos de educacion y enseilanza en los es
tablecimientos publicos, por los motivos indicados; los 
recibió y continua recibiendo muy grandes en los pupi
lajes o pensiones de los particulares. Estas casas de edu
cacion, libres de los obstaculos y resistencias, que opone 
la rutina a todo genero de mejoras, hao podido ensayar 
y establecer con mas libertad y exito mas seguro, los 
nuevos me todos de educacion y enseñanza , que eo. 
cuenlran resistencias tan formidables en los estableci
mientos publicos. Las p,nsion,s bastante comunes en 
Europa, eran en Mejico casi desconocidas : babia 
pupilajes es verdad, pero solo para la enseilanza de 
primeras letra,, y no para los elementos de las ciencias 
como lo son actualmente estos establecimientos. Desde el 
año de 182l los Mejicanos y una multitud de institutores e 
inslitntrices franceses comenzaron a establecerlos, y des
de entonces basta hoy las p,n,ioncs han ido constantemente 
en progreso por su numero y perfeccion. En la ciudad 
de Mejico y en las capitales de los Estados se han creado 
muchas; y mas o menos en todas ellas, se han ensayado 
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los nuevo, ,netodo,, con exito siempre favorable a la ju
ventud de ambos sexos, que por su posicion social se 
halla en estado de recibir una educacion mas cuidada. 
Esto ha ido insensiblemente desterrando los vicios de la 
antigua educacion, y preparando los elementos de una 
clase media, que quedará formada en la proxima genera
cion, y que hace tan la falla en la presente. Los hombres 
que no pueden ni deben hacer una profesion de las cien
cias y de la lileralura, pero que deben influir en el estado 
social por el lugar que en el ocupan sus familias; sin 
una instruccion clasica, que no es necesaria para los 
usos ordinarios de la vida, podran facilmeote adquirir la 
cordura y buen juicio, que dan los conocimientos ele
mentales y el buen uso y ejercicio de su razon, inspirado 
en semejaot,is establecimientos. Estos saludables efec
tos, se obtendran y se obtienen ya en poco tiempo, por la 
perfeccion de los metodos , de manera que a los trece o 
catorce aiios de edad, los jovenes de ambos sexos pueden 
volver a su familia, para dedicarse a las ocupaciones 
serias, que formaran su estado para el resto de la 
vida. 

En 1830 la decadencia de los Colejios y Universidad, 
era ya tan visible, que la administracion retrograda de 
aquella epoca , no pudo ya desentenderse de ella. El 
Sr. Alama o propuso e inició a las camaras en su memo• 
ria de aquel ailo, un plan de reformas mucho mas reali
zable que el que babia abortado la acalorada imajioacion 
del Sr. Uave. El merito principal de este trabajo consis
tia; en la division y clasificacion de la enseñanza repar
tida en tantas Escuelas, cuantos eran los ramos que 
debían constituirla: en el establecimiento de la ense
ñanza de ramos antes desconocidos, y sin objeto en el 
sistema colonial, pero indispensables a un pueblo que 
debia ya gobernarse por si mismo, y tener lo que se 
llama hombres de Estado: en la su}Jresion de una multi
tud exorbitante de catedras de teolojia, que se pasaban 

n,. 
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aüos enteros para que tuviesen un cursanlt•, Y erau de 
hecho en los mas de los Colejios absolutamente inutiles: 
y por ultimo en la dedicacion esclusirn de cada Colejio 
a un ~olo ramo de emeilaoza, o a los qm~ con el tuv1csrn 
alguna relacion. Los defectos del proyecto eran muchos 
y visibles: nada se hablaba en el de la s~erte que de
bía correr la universidad a la cual se de¡aba de hecho 
sin destino ; no se consolidaba un foudo para pagar la en• 
seüanza, ni se aumentaba el que existia insuficientisimo 
por si mismo: finalmente tampoco se trataba en el, de 
facilitar a las masas los medios de aprender lo n,•cesa
rio para hacerlas morales, y despertar e_n ~!las los senti
mientos de dignidad personal y de labonos1dad, que tan 
interesante es procurar a la ultima clase del pueblo me

jicano. 
Si el formar un plan en el que nada se ha inventado, 

y en el cual ha empezado por olvidarse el. ioteres 
de las masas, el primero entre los oac10nales; s1 el pro
ponerlo a una asambea, cuyas opiniones e iu_te_r~se~ se 
hallan en diametral oposicion con semejante m1c1atna, 
sin tener los medios de superarlos o conciliarlos con el; 
finalmente si el manifestar dmos que no pasan de tales , 
de arre•lar la educacion nacional es un titulo a la 
gralilu/ publica; el Sr. Alaman es sin duda acree
dor a ella en consorcio de una mulbtud de proyec
tistas, que han hecho lo mismo que el. Sin embargo 
hay ciertos hombres, que son un poco d1fic1les en 
acordar esta recompensa nacional a las veleidades de 
los simples proyectistas, reservandola a hechos mas po
sitivos cuales serian el haber puesto mano a la obra Y 
luchad~ cuerpo a cuerpo con las dificultades que p'.e
senta y presentará siempr,• toda reforma : que'.er el bien 
y los adelantos del pais, sin meterse en las d1ficultades 
que cuesta lograrlo, es una disposicion que a fuerza de 
eomun entre los hombres , se cuenta por poco menos 
que nada, y apenas puede figurar ,,n ultima linea entre 
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el desempeilo de la, obligaciones de un servicio ordina
rio; ¿a qué hombre habrá fallado este dt,eo, o mejor 
dicho, quien no lo habrá tenido muchas veces en el curso 
de la vida? Sin embargo como las cosas no mejoran por 
~imples de,eos, que las dejan estarse como se estaban , 
muy pocos son los que pretenden hacerse recomendables 
1ior este genero de servicio,. El proyecto Alaman quedó 
sin efecto, como sucederá siempre que se quieran fun
dir elementos refractarios, y que se bailan en abierta y 
natural oposicion. Los dortorr, de las camaras discutie
ron el plan en sus comisiones y lo hallaron detestable : 
la Universidad y el Colejio de Santos, con quienes se con
sultó, preguntaron la suerte que se les preparaba y nada 
pudo responderseles; de los demas Colejios cada uno lo 
quería lodo para si, dejando para los otros lo que el 
mismo de~defiaba; el ministro autor de la iniciativa, no 
pudo entenderse consigo mismo, ui con los elementos 
discordes que debían concurrir a la confeccion de su 
proyecto, y que incautamente babia querido reunir : así 
se formó un embrollo tal que nadie pudo ya desenredar, 
y todos de comun acuerdo acabar~n por abandonar el 
proyecto, y aun la discusion del punto, dejando los esta
blecimientos en el estado en que se hallaban, es decir, 
caminando precipitadamente a su ruina. 

En esto vino la revolucion de 1833, y con ella la admi
nistracion del Sr. farias, en la que se hablaba poco , 
pero se procuraba hacer mucho. En ella no tuvieron ca
bida los charlatanes ( hecha siempre la debida escepcion 
de D. José Torne!, que entró como lacayo del presidente 
Santa Ana cubierto con la librea de la casa) : los hombm 
positivos fueron llamados a ejecutar las reformas espe
cialmente de educacion; se pusieron a conlribueion las 
luces de los tímidos que no saben mas que desear y pro
poner; y se emplearon imparcialmente tomandolas de lo
A lados las capacidades que pudieron encontrarse: rn 
esto pudo haber habido y de facto hubo algunas equivo-
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caciones, pero nadie dudó entonces ni drspues, de la 
sanidad de intencion. 

Instalada la comision del plan de Estudios con las mis
mas personas que mas adelante formaron la Direccion 
general de instruorion publica, se ocupó ante todas cosas 
de examinar el estado de los establecimientos existentes 
destinados al objeto. La Universidad se declaró inulil, 
irreformable y perniciosa: inutil porque en ella nada se 
cnse1laba, nada se aprendia; porque los examenes para 
los grados menores eran de pura forma, y los de los gra
dos mayores muy costosos y dificiles, capaces de matar 
a un hombre y no de calificarlo: irreformable porque to
da reíorma supone las bases del antiguo eslablecimieolo, 
y siendo las de la Universidad inntiles e inconducentes 
a su objeto, era indispensable hacerlas desaparecer sus-
tilnyendoles otras, supuesto lo cual no se trataba ya de 
mantener sino el nombre de Universidad, lo que tampoco 
podia hacerse, porque representando esta palabra en 
su acepcion recibida, el conjunto de estatutos de esta 
antigua in~litucion, serviria de autecedenle para recla
marlos en de tal, y uno a uno como vijentes: la Universi
dad fué tambien considerada perniciosa porque da ria como 
da lugar a la perdida de tiempo, y a la disipacion de los 
estudiantes de los Colejios que so preleslo de hacer sus 
cursos, se hallan la mayor parte del dia fuera de estos 
establer.imienlos unicos en que se enseña y se aprende: 
se concluyó pues que era necesario suprimir la Universi
dad. El Colejio de Santos, que por su institucion debia ser 
una especie de foco en que deberían rcnnirse las capaci
dades cienti6cas y literarias, para despues tomarlas de 
allí y emplearlas en el servicio publico ; no podia ya de
semfeñar este loable objeto, por la sencillisima razon 
rle que las capacidades del pais no podían caber, ni 
tampoco querían ya reunirse en el. Esto ultimo es un 
hecho practico y que no admite ya duda: despues de'fa 
Jndependenria no ha habido en el mas personas notables 
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que los seiiores D. Juan Quintero y D. Antonio Calderon 
los drm~s no pueden contarse en este numero, y jama~ 
Lan podido desde entonces estar llenas las plazas vacan
tes de dotacion, porque las personas que se presentaban 
a solicitarlas no reunian las circunstancias requeridas 
al objeto; que tenia tambien el inconveniente mientras 
fué efectivo, de ser una especie de monopolio proscrito 
en España, por los primeros hombres de Estado en el 
reinado de Carlos 111. 

Las instituciones de los dcmas Colejios fueron cousi
tleradas bajo tres aspectos, la educacion., la enseñanza y 
los metodos, y lodo se creyó defectuoso en sus bases mis
mas. 

. La educacion de los colejios es mas bien monacal que ci
vil: muchas devociones mas propias de la vida mis ti ca que 
de _la del cr_1sl1a~o ¡ mucho encierro; mucho recojimieolo, 
qmetud y silencio, esencialmente incompatibles con las 
facultades activas propias de la juventud, y que deben 
procurar desarrollarse en ella; muchos castigos corpora
les,_ ha~baros y hnmillautes, entre los cuales apesar delas 
pro1b1crnnes, no dejan de 6gurar toda via los azotes y la 
vergonz~sa desnudez que debe por el uso precederlos y 
~com_pan_arlos. Al educando se le habla mucho por los 
ccles1asltcos sus institulores, de los deberes relijiosos 
de las ventajas y dulzuras de la vida devota; se le pon~ 
a la vista y se le recomienda para imitar los hechos 
d_e las vidas de los santos que son por lo comuu ecle
s1astJc?s; se le ínsinuan de la misma manera y sin hacer 
la debida distincion, los deberes de la vida d~l cristiano 
Y, los cooseJos evanjelicos que constituyen la devocioo'. 
N~da_se le habla de patria, de deberes civiles, de los 
~rmc1p_rns ~e fajusticia y del honor; no se le instruye 
, n la h1stona, n, se le hacen lecturas de la vida de los 
grandes hombres, apesardeque lodo esto se halla mas en 
relac,on con el genero de vida a que cstan destinados la 
mayor parte de los educandos. Hasta los trajes conh'i• 
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huyen a dar el aspeclo monastico a instituciones que no 
son sino civiles: el manto del educando se diferencia 
muy poco de la cogulla del moojc, y tiene entre otras 
la desventaja de lodos los talares, de contribuir al poco 
aseo y al ningun gusto en vestirse que manifiestan los 
que lo portan, cosas todas que hoy lieoen una importan
cia real en la sociedad culta, y en la estimacion de las 
personas cou quienes debe vivirse. Este conjunto de 
preceptos, ejemplos, documentos, premios y castigos que 
constituye la educacion de los Colejios; no solo no con
duce a formar los hombres que han de servir eu el mun
do, sino que falsea y destruye de raiz todas las convic
ciones que constituyen a un hombre positit·o. El que se ha 
educado en Colejio ha ,·isto por sus propios ojos que de 
cuanto se le ha dicho y enseñado, nada o muy poca cosa 
es aplicable a los usos de la vida ordinaria; que esta repo
sa bajo otras leyes que le son desconocidas, de que nada 
se le ha hablado, y que tienen por bases las necesidades 
comunes y ordinarias que jamas son el objeto del estudio, 
y se bailan por lo mismo abandonadas a la rutina. Esto 
lo conduce nalnralmente a establecer una distincion en
tre lo que se enseña y lo que se obra, o como se dice 
entre nosotros la teoría y la practica. La primera se hace 
consistir en ciertos conocimientos capaces solo de ador
nar el enlendimiento, y que se da por averiguado no 
son susceptibles de un resollado practico; ella sirve para 
charlar de lodo y no se la crne buena para mas : la se
gunda, es decir la practica, se hace consistir en la ma
nera de obrar establecida de años y siglos airas en de
terminados casos y circunstancias, sin examinarla ni 
creerla susceptible de mejoras y adelantos. lle aquí el 
orijen del charlatanismo de Mejico, y de las gentes que 
se han encargado de gobernarlo, que son por lo general 
los que se han educado en los colejios; acostumbrados a 
hablar de mejoras solo para lucir lo que se llama talento, 
jamas se ocupan de ejecutarlas, porque las tienen por 
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ideales e imposibles, y se alienen a la rutina , que es lo 
que bien o mal les ha servido de regla practica de con
duela. Por esto se suelo encontrar mas sensatez entre 
los hombres que no han recibido semejante educacion, y 
tienen por otra parte buenjtticio; pues estos ullimos toman 
seriamente los priucipios de progreso, cuando para los 
otros tal teoría no es sino un objeto de ostentacion ybabla
duria. El estado del pais, despues de la Independencia, ha 
recibido sobre este punto mejoras considerables, en 11in
guna manera debidas a la educacion de los Colejios que 
no han hecho olm cosa que retardarlas y entorpecerlas. 

La enseñanza de los Colejios no se bailó mejor que la 
educacion que en ellos se recibe : muchas materias que 
en otra epoca ha sido interesante aprender, porque suco
nocimiento era conforme a las exijencias de entonces, 
hoy no pueden ser asunto de una enseüanza general, por
que no tienen objeto sino respeclo de una muy corla parle 
de la poblacion, o lo que es lo mismo, porque el in le res 
que inspiran lejos de ser general es puramente parcial. 
Los estudios leolojicos y canonigos son de esta clase, y 
las instituciones cienlificas y literarias de los Colejios 
estao todas calculadas con el fin y bajo el objeto de dis
poner a ellos. Todo pues está subordinado al designio dl' 
formar buenos teologos y canonistas, y como esta clase 
de sabios hoy no tiene ni puede tener mas objeto que 
el del servicio eclesiastico que no puede ser la pro
f~sion, sino de una fraccion muy corta de los que eslu·· 
d1an Y deben estudiar; claro es que un melodo de en
señanza que tiene por fin y objeto diíundir este estudio 

. ' 
se baila dislocado de las necesidades comunes y fuera 
de la marcha social. En este punto la marcha de las co
sas ha s_ido mas poderosa que la fuerza de las antiguas 
mst,tuc,ones: a pesar de que en las instituciones de los 
Colejios, las gracias, los favores y los medios de apren
der se prodigaban y prodigan a los que se dedican al 
estudio de la teolojia, las ratedras de esta facullad de 
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algunos atios a tras se hallan casi enteramente desiel'las, 
y si son cursadas las de derecho canonico, es porque en 
ellas bien o mal se enseiía el derecho civil romano. 

Al mismo tiempo que en los Colejios hay redundancia 
de ensei,anza no necesaria, hay falta absoluta de ella 
para ciertos ramos de que la sociedad actual no puede 
pasarse, y hay sobre todo repugnancia muy pronunciada 
para que esta se establezca. l\"i el derecho patrio, ni el 
politico constitucional, ni la rconomia polilica, ni la 
historia profana, ni el comercio ni agricultura tienen 
catedra, para aprenderse, ni son ensefiadas en Mejico 
por principios. Esta clase de conocimientos indispensa
bles para el curso de la vida se hallan librados entera y 
csclusivamente a la rutina, y son vistos con un cierto 
genero de menosprecio orijinado de la profunda igno
rancia de nuestros sabios mejicanos. ¿ Como pues no ha 
de haber la mas grande escases de hombres publico, en 
un pais que tanto los necesita? ¡Como podran ser bien 
administrados los negocios del pais en el interior, y ser 
la Republica representada en el esterior con la dignidad 
que corresponde, por hombres fri votos y lijeros, que no 
se penetran de la seriedad de los asuntos, y pretenden 
tratarlos por los principios de la polemica escolastica? 
• ~si es como la dignidad del pais se ha visto mas de una 
vez comprometida, por las torpes mentiras y ridículas 
pretensiones de un ministro plenipotenciario abogado 
de Colejio, y de un aprendiz de estudiante su secrelario. 
Jla habido y hay en el pais algunos hombres publicos 
que Je hacen honor, educados en los Colejios; pero no por 
eso, sino sin embargo de eso: mas claro, estos hombres que 
han sido y son capaces de servir al publico; para ponerse 
rn estado de hacerlo, han debido comenzar y_han comen
zado por olvidar la mayor parle de lo que se les hizo 
aprender, y por buscar en sí mismos y en sus propias re
flexiones, lo que seria inutil esperar de los vicios de su 
cducacíon : ademas estos hombres dr continjcncia no 
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abundan, y convendría mnlliplicarlos por los medios in
falibl es de otra educacion mejor sistemada que los pro
duciría. Pero todas estas faltas y vicios de la enseñanza de
saparecen, cuando se considera que no hace quince afios 
la voz publica de los maestros y estudiantes de los Cole
jios destinaba esclusirnmente al estudio de la medicina, 
aquella porcion de alumnos, que por su incapacidad no 
habían podido aprender nada eo los cursos de filosofia. 
Afortnoadarncnte para la humaoidad algunos jovenes de 
me1·ito resistian a esas seducciones de Colejio; pero 
cuando esto sucedía, se lloraba la suerte de los que iban 
a sepultar en este estudio los talentos que los habrían 
hecho brillar en el de la teolojia . Y ¿cual era el estudio 
de la medicina?En los Colejios ninguno: en la Universi
dad babia algunas catedras en que se daban lecciones 
puramente especulativas, reducidas no pocas veces a la 
lectura de un libro que el catedratico, decia ser de un 
autor celebre. ~ada de estudio de las ciencias auxiliares 
o preparatorias, como la química, 1a botanica, ele. etc.; 
nada de disecciones anatomicas, de cHnica, de examen 
del cuerpo viviente o de los cada veres; nada en fin de 
cuanto hay en Europa, y aun no basta para constituir un 
perfecto y verdadero medico . 

En orden a los metodos de enseñanza, no babia otros que 
el de clejir un autor con la reciente fecha de cincuenta 
a cien aüos de atraso, cuyas doctrinas se esplicaban 
bien o mal por el catedratico, y se sostenían aun contra 
la misma evidencia. Este habito de dogmatismo, que no 
es propio sino de las materias relijiosas, se estendia y se 
estiende a ramos que son susceptibles de aumento o 
pcrfeccion en la sustancia y en el modo. lle esta manera 
se falsea y desnaturaliza la ensefianza, que es para co
nocer la verdad, y se enjendra el espíritu de disputa y 
allercacion, que aleja de esle fin esencial a la juventud, 
la escila a ser querellosa y la prepara para ser penden
riera . Pero nada mas irracional que contar los castigos 
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entre los medios tle enseñanza. ¿ Qué es lo que se !rala 
determinar en el hombre por los castigos, la voluntad o 
el entendimiento? Si lo primero es un acto de barbarie, 
pretender que la eleccion de una de las profesiones 
mas nobles cual es la de literato, sea iniciada o elejida 
por medios tan br,Jlales como son los del apremio, espe
cialmente si esle es corporal: si lo segundo, es decir, 
el entendimiento, ¿a quien puede ocurrirle, que el apre
mio sea medio proporcionado para dar capacidad a quien 
se la negó la naturaleza, o ensanchar la esfera de quieu 
la tiene limitada? Sin embargo el irracional proloquio de 
que la letm eon sangre entra, que ba servido de regla de 
conduela a nuestros antepasados, es todavía reclamado 
y puesto en accion con bastante frecuencia por nues
tros nuevos inslilutores, y se ve gemir a jovenes de una 
inocenle incapacidad bajo el peso de castigos no mere
cidos. Este era entonces, y es aora con pocas e incondu• 
cenles diferencias, el estado de la educacion y la ense
ñanza en la Universida<l y los Colejios, esceptuados los 
de Minería y S. Gregorio. Si a esto se añade, que de los 
trescienlós sesenta y cinco dias del afio; en vacaciones, 
vacacioncilas, dias de fiesta de todas cruces, asuetos, 
asistencias a fiestas o funciones relijiosas, a actos litera
rios, procesiones o entierros, se empleaban mas de dos
cientos dias; se verá la enorme perdida de tiempo que 
babia en la juventud, para recibir esta poco ulil y muy 
viciosa educacion, perdida que alejando el termino de 
la carrera de estudios, inutilizaba las disposiciones de 
los jovenes para las ocupaciones laboriosas y positivas, 
que deben seguir a la educacion, y que no se bailan en 
buen estado sino entre los quince y veinticinco aiios. 

Todos estos males existían en la eclucacion, y reOuian 
en la sociedad; su remedio pues era tan urjeule como eje
cutivo y no podia ya diferirse. La comision partió de esta 
exijencia social, que hoy nadie pone en cuestion, y se 
fijó en tres pl'incipios: 1º Destruirr1ia11to erai,uitil o perju-
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dici(/l tt la educacion y e11se11anza; ~ Establecer esta en con
formidad con las necesidades determinadas por el nutvo estado 
social; y 3º Difundir entre las masas los medios mas precisos e 
indispensables d, aprender. Esto era lo necesario, y sobre 
todo lo asequible por entonces, condiciones indispensa
bles en cualquier proyecto que se pretenda realizar; lo 
demas lo daria el tiempo, la esperiencia y las nuevas ne
cesidades del orden social, a las cuales no seria dificil 
acudir nna vez sentadas las bases en conformidad con 
este orden mismo. El gobierno comenzó por pedir al 
congreso la autorizacion necesaria para el arreglo de la 
instruccion publica, y una vez obtenida esta por el de
creto de 19 de octubre de 1833 se procedió a abolir la 
Universidad y el Colejio de Santos, que se consideraron, 
este ullimo como inutil y la otra corno perjudicial : se de
clararon tambieu abolidos los estatutos, y suprimidas las 
catedras de enscfianza de los antiguos Colejios por las 
razones que lo fué la Universidad: se declaró que la edu
cacion y la enseñanza era una profesion libre como to
das las demas, y que los particulares podían ejercerla 
sin necesidad de permiso previo , bajo la condicion de 
dar aviso a la autoridad local y de someter sus pensio -
nados o escuelas a los reglamentos generales de morali
dad y policía. Por la supresion de los antiguos estableci
mientos, se precavian las resistencias y obstaculos que 
semejantes cuerpos opondrían a la nueva marcha, y con 
las cuales, supuesta su existencia, era necesario co1tlar: 
con la liberl:¡.d de la enseñanza se removían los obstacu
los de todo genero que supone el permiso previo de en
señar, y son indefectibles en el. Verdad es que una 
multitud de escuelas eoseñarian mal a lee,· y escribir, 
pero ensenarían, y para la multitud siempre es un bien 
aprender algo ya que no lo pueda todo. Que los hombres 
puedan esplicar aunque defectuosamente sus conceptos 
por escrilo, y que puedan de la misma manera encar
garse de los ele otros espresados por los caracteres de un 
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libro o manuscrilo, es ya un progreso, si se parle como 
se partia en Mejico de la incapacidad de hacerlo que 
tenia la mullilud en un estado anlerior; esto y no olra 
cosa era Jo que se buscaba por la liberlad de la ense -
ñaoza, y eslo se ba oblenido y se olitiene todavía por 

ella misma. 
Eslo no quiern decir que el gobierno se desentendía 

de dar directamente una enseííanza espensada por los 
fondos publicos, y sistemada por Ja autoridad suprema: 
lejos de eso se estendió un plan que tambieo se llevó a 
debida ejerucioo, el cual si no es una obra absoluta
mente perfecta, como no lo puede ser ninguno para 
empezar, contiene todos los principios elementales de 
uaa buena educacion, y las bases de una enseñanza cien
tífica, literaria y artística, proporcionadas a las necesi
dades y exijeocias del estado actual de la Sociedad. Las 
bases organicas de este plan son: una Direccion general 
de donde partan todas las medidas relativas a la conser
vacion, fomento y c.li!'usion de Ja educacion y enseñanza; 
un fondo publico formado ele los antigua y nuevamente 
consignados al objelo, administrado, conservado e inver
tido bajo la autoridad de la espresada Direccion; para 
cada uno de los ramos principales de la educacion cien
tífica y literaria, y para los preparatorios un colejio, es
cuela o establecimiento; una inspeccion general para las 
escuelas de primeras letras, normales, de adultos y nillos 
de ambos sexos, de las cuales debia haber por lo menos 
una en cada parroquia; un establecimienlo o escuela de 
bellas artes; un museo nacional; y una biblioteca publica. 

La direcc-ion. general, como lo indica su nombre, es• 
taba csclusivamente encargada de la parte directiva , 
ecooomica y facultativa de la educacion y enseñanza pu
blica. Este cuerpo que no tenia equivalencia en el anti
guo sistema de estudios, era necesario para la subsis• 
tencia del nuevo; de otra manera deberia suceder lo 
que ha sucediclo y sucede con los establecimientos de 
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educacion y cnscilan1a, es decir; que no son alendidos ni 
''!jilados, ni conservan entre sí la uniformidad y armo
rna de metodos y doctriaa, que es indispensable en este 
ramo cuaado es pagado de los fondos publico,, y que 00 

puede obtenerse sino partiendo de un centro directivo 
que no se ocupe de otra cosa. El gobierno no puede ser 
este centro, así porque los miembros del gabinete no son 
necesariamente facultativos, como porque ocupados en 
otros negocios, para cuyo desempeño aun no es bastanlti 
toda su aplicacion, no pueden tener el tiempo ui la vo
luntad de ocuparse de este que es vastisimo, y exije un 
cmdado y dedicacion especial. Las facultades de la di
rcccion eran en lo general lo que debían ser, para poder 
desempetiar su objeto en beneficio publico: la conser
vacion de las bibliotecas, museos y demas depositos de 
instrumentos, maquinas o monumentos de las ciencias 
literatura, antigüedades y bellas artes; el establecí~ 
miento, conservacion y pcrfeccion de las malrrias de 
enseñanza y de los medios para facilitarla; la vijilancia 
sobr~ los establecimientos publicas; la recepcion de los 
c~nd1datos para los grados acadcmicos; el nombra
mie~to de profesores de enseñanza y la propuesta al 
gobierno para et de los directores y subdirectores de 
I~~- establecimientos: finalmente la inversioa, cuidado y 
v1J1lanc1a del fondo y de los caudales destinados a la ins
trucc1on publica. Acaso habria sido conveniente mas 
adelante cambiar o disminuir la estension de estas fa
cu~tades, que podrian parecer escesivas; pero en los 
pnmero_s momeotos en que lodo estaba por crear, era 
necesar10 cons~rvarlas en toda su integridad, si real
mente se quena establecer algo. Las contradicciones 
las resistencias y los obstaculos de todo genero, que de'. 
bia amontonar y amontonaba el espíritu de partido con
tra esta clase de inovaciooes, no podían ser superadas 
srno por un cuerpo destinado csclusivamente al efecto 
con el poder necesario para lograrlo' y que seria inutiÍ 
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procurarlo por otros medios diversos del ejercicio de se
mejantes facullades. 

El fondo publico destinado al sostenimiento de la ios
lrnccion nacional espensada por el gobierno, se formó 
de los fondos particulares de cada uno de los antiguos 
establecimientos, y de las consignaciones de diversas 
fincas ocupadas de una manera poco legal al duque de 
Monteleooe, que tampoco tenia tilulos lejilimos para 1·e
clamarlas como propietario. Este fondo, constituido de la 
manera que lo fu/\ por la ley del 2> de octubre de 1833, 
era suficiente para cubrir los gastos de la nueva organi
zacion de la enseñanza, y fué adelantado y administrado 
con pureza por los cuidados de U. Pedro t"ernandez del 
Castillo, tesorero de la instruccioo publica. La consoli
dacion de este fondo fué un motivo de discordia, aun 
entre los que debían procurarla como miembros de la 
direccion, y mas adelante fué una de las causas que con
tribuyeron a derribar el edificio levantado a tanta costa; 
pero ella era necesaria, así para la unidad y regularidad 
de la administracion, como para la economia en los gas
tos, que e,·a inconciliable con la multitud de pequeüas 
administraciones que suponían la multiplicidad de ofici-• 
nas, de dependientes, de mayordomos y de cuentas. Ella 
era tambieo necesaria para que de hecbo desaparecie
sen los pretendidos derechos de los antiguos estableci
mientos abolidos ya porla ley. 

Los establecimientos de enseiian.ia se constituyeron bajo 
de nuevas bases en lodo diferentes de las antiguas. El 
primer objeto que se propuso la administracion, fué sa
carlos del monopolio del Clero, no solo por el principio 
general y solidisimo de que todo ramo monopolizado es 
incapaz de perfcccion y adelantos; sino porque la clase 
en cuyo favor existía este monopolio, es la menos a pro• 
posito para ejercerlo en el estado que hoy tienen y su
puestas las exijencias de las sociedades actuales. Los 
ronocimienlos del Clero mas que los de las otras clases, 
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propenden por su naturaleza al estado estacionario, o lo 
que es lo mismo dogmatico. Los eclesiaslicos que hacen 
y deben hacer su principal estudio de la relijion, en la 
cual todo se debe creer y nada se puede inventar; con
traen un habito invencible de dogmatizar sobre lodo, 
de reducir y subordinar todas las cuestiones a puntos 
relijiosos, y de decidirlas por los principios teolojicos. 
Esta inversion de principios, fines y medios estravia com
pletamente la ense1ianza, convirtiendo en fuentes de to
dos los conocimientos humanos las que deben solo serlo 
de los principios relijiosos. Así en lugar de crear en los 
jovenes el espírit" d, invesligacion y de duda que conduce 
siempre, y aproxima. mas o menos el entendimiento hu
mano a la verdad, se les inspira el habito de dogmatismo 
y disputa, que tanto aleja de ella en los conocimientos 
puramente humanos. El joven que adopta principios de 
d.octrina, sin conocimiento de causa, o lo que es lo mismo, 
sm examen ni discusion; el que se acoslumbra a no 
dudar de nada, y a tener por inefable verdad cuanto 
aprendió; finalmente el que se hace un deber de tener 
siempre razon, y de no darse por vencido aun de la mis
ma evidencia; lejos de merecer el nombre de sabio no 
será en la sociedad sino un hombre pretencioso y char
la tao. ¿Y podrá dndarseque produce este resultado la en
señanza clerical recibida en los colejios? ¿ No se enseña a 
los estudiantes a conducirse de este modo en las catedras 

' en los actos publicos y privados, para obtener los grados 
academicos, o las canonjías de oposicionY En efecto la 
disputa, y la obstinacion y terquedad, sus compaüeras 
mseparables, son el elemento preciso y el uoico metodo 
de en~eliaoza de_ la educacion clerical; el comienza con 
los pr,meros rudimentos, y no acaba sino con la vida del 
hombre, que _continua en el curso de toda ella, bajo el 
1mper,o del sistema de ideas que se ha formado, de cuya 
verda_d es muy raro llegue a dudar. ne aquí nace la 
averswn con que se , e toda reforma, y la resistencia ,. 

" 
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obstinada a toda perfeccion o mejora; de aquí el atraso 
de las ciencias, y el desden con que se ve toda ense
ñanza en que no hay disputa ; de aqui en fin ese charla
tanismo universal que es la plaga de la Republica, Y esas 
pretensiones inmoderadas de reglar el mundo Y, la So
ciedad, por los principios aprendidos en los ColeJ1os, que 
nada tienen de comun con lo que se pasa en el uno, Y con 
Jo que es indispensable saber para rejir la otra. 

En cuanto a la educacion ya se ha hecho ver antes; que 
el Clero ni da ni puede dar otra que la monas lira, o algn
naque maso menos se le parezca; y siendo como es esta in
compatible o a Jo menos inconducente a fo1•mar hombres 
que deben vivir en el mundo, y ocuparse de otras cosas 
que de las practicas de los claust~os '. claro es que e_ra 
necesario exonerar a la clase eclesiast1ca de este traba¡o, 
y de prestar a la Sociedad un servicio que no lo era. 
Hombres mas a proposito fueron llamados a hacerlo t_o
mandolos indistintamente de todas las clases de la Socie-
dad y de lodos los partidos polilicos. . 

La educacion disciplinaria, moral y domestica se pro
curó que fuese arreglada, pero sin exajeracion. ~e los 
alumnos se. exijióel cumplimiento delos deberesreh¡,osos 
y civiles, pero se tuvo el mas grande cuidado, en no imp_o
nerles otros que los que corresponden al comundc los cns
tianos • porque si estos se reputan suficientes para reglar 
Jaccnducta de un hombre en el mundo, ¿por qué no han 
de tener el mismo efecto, respecto del joven que reside en 
un Colejio? Doy ya no es materia ?e duda,quela mulllpll
cidad de obligaciones no necesarias, es destructtva de la 
moral; porque acostumbra al hombre a confund¡rlos de
beres fa e licios con los esenciales, y a fallar lo m1smo a los 
unos que a los otros, aumentandose como se aumentan 
las ocasiones de hacerlo, segun crece o se aumenta el nu
mero de los preceptos. En el numero de las obligaciones 
impuestas a los alumnos no se comprendió nada_ que t~n
dieseaestin¡¡uirla fogosidad y rl principio ele la vida activa 
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tan natural y desarrollada en la juventud: así pues no 
se proibió a los alumnos correr, gritar, ele., sino en las 
horas de distribucion, que tampoco se pusieron de una 
manera tan seguida, que no les dejase tiempo para des
cansar y entregarse a los recreos propios y caracteristi
cos de su edad. Los antiguos institutores de los Colejios 
incurrieron en este punto en gravisimos errores, que• 
riendo que los jovenes y aun los niiios, tuviesen la se
riedad y el reposo de un hombre maduro, y para lograr
lo no se detuvieron en proceder por via de castigos muy 
duros para semejantes fallas. 

Los que en los nuevos establecimientos infrinjian los 
reglamentos, no podian ser castigados sino con priva
ciones de goces permitidos; estas privaciones en las 
faltas mas graves podian estenderse hasta la de la li
bertad por algunas horas; pero los castigos corporales 
fueron desterrados todos, y aun los de privaciones 
quedaron abolidos para las fallas de intelijencia o de 
memoria en el estudio de las lecciones, o en las espli
caciones de las materias de enseiíanza. Por estas pro
v1denc1as los profesores, privados del funesto derecho 
de castigar, recobraron la noble dignidad de la ense
ñanza, dejando el caracler de pedant,s que envilecía 
sus nobles funciones : los alumnos pudieron ya ser mas 
sensib!es a los e~timulos del honor y la vergüenza, y 
los re¡entes o directores de los establecimientos de 
educaciou perdie_rou el odioso caracter de verdugos , 
que los hacia temibles y detestables a la juventud. Justo 
Y muy justo era no recargar a los jovenes con distribucio
nes muy pen_osas y seguidas; pero era imposible que el 
numero de d1as de asueto continuase como basta enton
ces, Y fuese causa de una perdida de tiempo equivalente 
cua~do menos a la mitad del aiio; por este principio se 
abolieron todas las asistencias a funciones literarias y 
rehi1osas ester1ores a los Establecimientos, yen cada uno 
de estos no se conservaron sino las precisas e indispen-

"· 



t 

CC:<.11 llEVISTA POLlTICA, 

sables: las vacaciones se reduj eron a menor numero de 
dias; las vacacioncitas se hicieron desaparecer, y se pre• 
vino que hubiese lecciones y catedras todos los dias del 
aiio, aunque fuesen festivos, menos los domingos y las 
principales fiestas del Señor y de la Yirjen. Se suprimie
ron tambien los trajes talares como feos y deformes, 
como disonantes con el vesli<lo comun y ordinario de los 
demas ciudadanos, a cuya clase pertenecen los alumnos, 
como contrarios a la limpieza, y como poco conformes 
con el habito que deben contraer dr. vestirse bien y con 
gusto, los hombres destinados a vivir eu una sociedad cul
ta. Tampoco se les sustituyó uniforme ni distintivo ningu
no, porque si estas cosas es tan bien en los 1>aises de calc
gorias, de clases, y distinciones, como son las monarquias 
de Europa; se hallan fuera de su lugar y son fuera de 
proposito en naciones republicanas, donde nada debe 
hacerse que destruya o debilite los habilos y el priucipio 
de igualdad. Estas fueron las mejoras y cambios mas no
tables que se hicieron en el sistema moral y disciplinar 
de educacion, y ellas hubieran naluralmenle conducido 
a otras muchas que el tiempo y la esperiencia habrían 
hecho conocer, si se hubiera continuado lo que se babia 

comenzado. 
En elsislema de enseñanza y en el modo de distribuir-

la, hubo tambien cambios muy notables y bajo cierto 
aspecto totales. t:na l;niversidad existia anteriormente 
de nombre, y muchas que lo eran realmente, pues en 
cada uno de los Colejios babia cuanto era necesario 
para ser tenido y considerado como tal. En efecto, las 
Universidades tomaron en la edad media esle nombre, 
porque en ellas se pretendía enseñar lodo, y de facto se 
enseñaba lo poco o mucho que se sabia: posteriormente 
se dió ese nombre a los establecimientos en que se en
señaban diversas facullades, y bajo este aspecto los co
lejiosde S. lldefonso, del Seminario y de S. Juan de J.elran 
de Mejico, eran otras tantas lniversidades, tanto menos 

RE\'ISTA POLJTICA, ccxm 
necesarias cuanto que en ellas se mulliplicaba la ense
ñanza de t~olojia y d_erccho canonico, que nadie O muy 
pocos querian es ludiar, y escaseaba o fallaba del todo 
la d,e otros muchos ramos que son de necesidad indis: 
pensable, y de aplicacion practica en el estado de la So
ciedad. La regla pues que debia seguirse en la recons
lrucc1~n _del n_ue,·o edificio, no podia ser dudos:a: suprimir 
estas tmvcrSJdades bastardas y formar EscuPlas de cada 
ramo, como se hace cu el resto del mundo literario• 
Escu~las en las cuales se enseñasen las materias qu~ 
c?nstituyen cada ramo, y fuesen examinados los que as
p,rnn a obtenerlos grados academicos, o a ejercer algu
n_a de las profes10ncs que la Sociedad no puede permitir 
smo a pe~sonas instruidas en ellas y de aplilud calificad;, 

Ba¡ola mflueocia de esta idea y en consonancia con ella 
se foi:maron seis Escuelas, la primera de estudios prepa
ratorios, la segunda de estudios ideolojicos y humanidades, 
la te'.·cera de tSltulios físicos y matemalicos, la cuarta de 
estudios medicas, Ja quinta de estudios de ju,risprudencia y 
la sesta de estwlios sagrados: a todas estas Escuelas se di6 
el n~mbre de Establecimientos, esclnyendode intento el de 
cole;ws, para que no sirviese dcprecellente a efecto de re
clamar el uso o abuso de las mlinas establecidas en ellos. 

ta 1dea del primer Establecimiento fué de reunir en 
e! la cnseiianza de todos los conductores de las cien
c1~s, o mas claro , de todos los medios de aprender. 
ª" pues se fijó en el el estudio de las lenguas sabias. 
anllguas y modernas• el del idioma patrio y los mas no'. 
table~ de )as anliguas naciones indianas, mas por ios
lrucc10n que por el uso que se haga de ellos en un pais 
donde la leng~a castellana es comun a tocios los miem
bros de la Sociedad. En el se•undo Establee,· . t . e ~ m1en o se 
procuró reumr la ensciianza de cua11to d . , e una manera 0 

de otra• contnbuye al buen uso y ejercicio de la razon 
naturnl • o al desarrollo de las facultades mentales del 
hombre• y es conocido hoy en el mundo filosofic; bajo 
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el nomb,·e de Ideolojia; asi es que se 1·eunic1·0D cu el los 
estudios rnetafisicos, morales, cconomicos, literarios, e 
bistoricos. En el krcer Establecimiento se reunieron to
dos los estudios cicnlificos, y fué dotado con catedras, de 
matematicas puras, de fisica, de historia natural, de quí
mica, de cosmografia, astronomia y geografla, de geolojia, 
de mineralojia; ademas se consideró siempre como per
teneciente a el, el establecimiento de Sto. Tomas con sus 
catedras de bolanica y agricultura practica, anexos los 
plantíos, y con la de química aplicada a las artes. Pocas 
variaciones y aumentos hubo que hacer en este Estable
cimiento, pues el antiguo Colejio de minería que le sb iO 
de base era una de las instituciones mas utiles, perfectas 
y bien montadas que existían, debida en gran parle al 
ilustre mejicano D. Joaquín Yelazquez de Leon. El cuarto 
Establecimiento, es decir, el de ciencias medicas, era y 
es una de las necesidades mas ejecutivas del pais, porque 
en el nada babia ni bay que pueda llamarse una Escuela 
de medicina: en et se establecieron catedras para la en
señanza, de anatomia general descripti,·a y patolojica, 
de fisiolojia e bijiena, de patolojia interna y estema, de 
materia medica, de clínica iuterna y estema, de opera
ciones y obstetricia, de medicina legal, de farmacia in
terna y eslerna. En este Establecimiento se procuró que 
la enseñanza fuese toda esperimenlal y practica, y al 
efecto se le destinó el convenio de Belen proximo al 
hospital de S. Andres, se mandó establecer un gabinete 
de diseccion, y cuanto podia ser necesario para hacer 
este estudio lo mas practico posible. Este Establecimiento 
tué el unico, que por los esfuerzos y generosidad de sus 
profesores, sobre,ivió algunos meses al vandalismo de 
la o!igarquia militar y sacerdotal, que permitió conti
nuase sin fondos con que pagar, no ya a los profesores, 
pero ni aun para hacer los gastos mas pcqucitos; sin 
embargo esta tolerancia no duró mucho y acabó por 
reemplazar la Escuela de Medicina con un convenio do 
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monja,. El quinto Establecimiento, destinado a estudios 
jurídicos, fué dolado de las catedras do derecho natural 
de gentes y maritimo, de derecho polilico ronstilucio-
11al, de derecho romauo, de derecho patrio, y de clocuen
cía forense : así s1' llenaron en este ramo no todos los 
,acios, sino los mas principales que se notaban en la an
tigua eoscilanza; la perfcccion como en todas las obras 
humanas habría venido con el tiempo. El seslo Estable
cimiento abrazaba los principales ramos que consti
tuyen los estudios sagrados: historia sagrada del antiguo 
y nuern testamento, fundamentos teolojicos de ta reli
jion, esposicion de la Biblia, estudios de concilios pa
dres y escritores erlesiasticos, y de teolojia practica o 
moral cristiana, fui\ lo que se acordó cnseitaren el. Como 
la llelijion reposa toda sobre becbos, su estudio es y debe 
ser necesariamente historico y critico. Este medio de 
estudiar y conocer la llelijion es mas pacifico e instruc
tivo, y el ha sido generalmente adoptado en el mundo 
catolico, desde que ta creencia relijiosa ha dejado de ser 
atacada con sutilezas, y lo ha sido por hechos, que si no 
son bien conocidos, tampoco podran ser esplicados. 

Estas fueron las bases constitutivas de cada Escuela de 
enseñanza, y si en cada una de ellas se advierte alguna 
redundancia y repcticion de catedras, esta fué una con~ 
ces ion necesaria al cspirilu de cuerpo, que sobn, iv ió a la 
estincion de los antiguos Colejios: nioguno queria aceptar 
esta supresion ni desi~tir de lasantiguas ideas de pequeñas 
lniversidades, y reclamaba para ta suya como si to~avia 
estuviese existente, el aumento de catedras y ramos de 
en se fianza. 

En cuanto a los melados, no se hicieron notables 
,·ariaciones, así porque 110 hubo tiempo para verifi
carlo, como porque no era bastantemente conocido Jo 
mucho y muy bueno que en orden a ellos se ha adelan
tado Y se baila puesto en practica en Europa. Al Semina
rio conciliar se le dejó subsisli1· como se hallaba, y solo 


