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El proceso de conquista y colonizacion de la monarquia de los Asturias se 
caracterizo por el trasplante parcial del complejo institucional espafiol a los 
territorios de America. Este proceso estaba motivado, entre otros factores, por 
consideraciones pragmaticas tales como el deseo de proyectar una vision misionera 
en las poblaciones indigenas y el reclamo de extender la autoridad real a los 
territorios de ultramar (Gongora, 1975; Morse, 1972; Sarfatti, 1966; Steger, 1974; 
Vicens Vives, 1958). Asi, el proceso que llevo de la conquista a la colonizacion 
sedentaria, y de la improvisacion a la institucionalizacion social, incluyo la 
conversion religiosa masiva, el establecimiento de ciudades en el continente y el 
desarrollo de un complejo sistema para la extraccion de recursos naturales y la 
utilizacion de la fuerza de trabajo. El mismo proceso requeria no solo la creacion 
de condiciones que lo hiciesen factible, sino tambien la transmision de 
orientaciones y premisas culturales en cuyas bases se estructuraria todo el orden 
social. Las universidades, establecidas ya a la mitad del siglo XVI, jugaron un papel 
fundamental en la transmision de tales orientaciones, que facilitaron, ademas, la 
consolidacion de la unidad cultural y politica. 

Las universidades que fueron reguladas y controladas por las ordenes religiosas, 
tales como Cordoba, enfatizaban la vision misionera y los ideales trascendentales 
en mayor medida que las universidades reales y pontificias, tales como Mexico, en 
las que predominaban los componentes temporales de la autoridad. Estas estaban 
bajo el control de agentes del gobierno y de la Iglesia, la cual, sin formular valores 
religiosos autonomos, constituia un simbolo de estabilidad moral (Vallier, 1970: 
26). La organizacion y la vida de estas universidades, al igual que en otras 
corporaciones coloniales, estaban sujetas a la intervencion de la Corona espa:fiola. 
Los diferentes aspectos de la vida academica, tales como la evaluacion y el 
contenido de las dif erentes disciplinas, los salarios y el prestigio de los maestros y el 
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poder de los oficiales administrativos, eran regulados por representantes 
gubernamentales, muchos de los cuales eran tambien eclesiasticos. Asi, los 
graduados mismos, quienes gozaban de un alto prestigio social fuera del mundo 
academico, actuaban como portadores de las premisas de la autoridad. 

En el presente analisis, consideramos que el modelo institucional de la 
universidad hispanoamericana contribuy6 a extender y reforzar en los territorios 
de ultramar el concepto de autoridad de la Corona espaiiola. Este concepto 
abarcaba no solo los elementos de poder monolitico, sino que tambien hacia 
referencia al papel de la autoridad como mediadora entre la vida cotidiana y los 
atributos de la salvaci6n (Eisenstadt, 1980). El Rey era considerado un ente 
mediador que establecia los vinculos entre Dios y la comunidad, que era la ultima 
fuente del poder (Chamberlain, 1930; Hamilton, 1963; Morner, 1970). Las 
premisas acerca del caracter de la autoridad se manifestaban en las normas que 
regian el comportamiento de alumnos y profesores, en los actos y ceremonias que 
enmarcaban la vida universitaria yen el tipo de conocimientos impartido en el plan 
de estudios. 

El marco curricular jug6 dentro de las universidades reales y pontificias un papel 
fundamental en la transmisi6n de orientaciones y principios institucionales. Este 
marco es considerado aqui como un medio capaz de controlar la transmisi6n de 
contenidos que fueron previamente seleccionados dentro de un rango de opciones 
(Bernstein, 1971 ). Asi, nosotros sostenemos que las caracteristicas organizacionales 
y los contenidos especificos del programa de estudios de las universidades 
coloniales no fueron accidentales sino que reflejaban y reivindicaban las premisas 
basicas que legitimaban la autoridad. Para examinar esta proposici6n, se analizara 
el marco curricular de la Real y Pontificia U niversidad de Mexico, una de las 
primeras creadas en el continente y que sirvi6 a su vez de modelo para otras 
universidades. 

El trasplante del modelo de Salamanca: un factor en el proceso de unificaci6n 
cultural 

La temprana fundaci6n de la U niversidad de Mexico en 1551 puede ser entendida 
como un mecanismo institucionalizado, dentro de un proceso mas general, por el 
cual los Criollos graduados en la misma actuaban como portadores de la cultura 
hispano-cat6lica, vinculandose asi a la autoridad central. 

Con el consentimiento de la monarquia, la conquista y los primeros pasos de la 
colonizaci6n de America fueron llevados a cabo privilegiando los arreglos 
privados. De esta manera, el Estado, utilizando como mecanismo principal la 
compensaci6n a los colonos con privilegios politicos y econ6micos a traves de 
contratos especiales, aseguraba y fortalecia sus derechos sobre los nuevos 
territorios. Estos arreglos, basados en ciertas tendencias que cristalizaron en 
Castilla a partir del siglo XV, redujeron la fuerza de las tendencias individualistas y 
transformaron a los individuos en subditos del Estado. Los acuerdos privados, sin 
embargo, fueron tempranamente reemplazados por una sistematica intervenci6n 
de la Corona a traves de complejas redes administrativas que tambien 
contribuyeron al desarrollo de nuevas ciudades (Brading, 1973; Haring, 1963; 
Morse, 1972; Parry, 1973; w_i~rda, 1973). 
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Los representantes de la Corona trajeron a las ciudades coloniales no solo los 
patrones administrativos que debian ser aplicados en las colonias, sino tambien las 
caracteristicas del estilo de vida espaiiol. Entre estas: la consideraci6n de la 
educaci6n como una fuente de alto prestigio. Asi, 

"Notoriamente preocupados por sus hijos y por el 'honor familiar' los 
espaiioles, ni bien pudieron respirar despues de la Conquista 
espectacular, pidieron trasplantar la universidad, que era para ellos un 
prerequisito absoluto de una vida urbana (Lanning, 1955: 4)". 

Quienes propusieron la fundaci6n de las universidades en las colonias les 
atribuian una importancia crucial en la difusi6n de la cultura espanola y de la 
religion cat6lica. En el caso de Mexico, fue el contador Rodrigo de Albornoz, 
miembro del cabildo, quien solicit6 el permiso del Rey para fundar una 
universidad. Albornoz arguy6 acerca de la necesidad de la educaci6n universitaria 
para asegurar que los hijos de los caciques y senores pudiesen difundir la fe. La 
petici6n fue presentada al virrey, aceptada por el Ayuntamiento y enviada al Rey el 
29 de abril de 1539. Junto con esta petici6n, el obispo de la ciudad pidi6 al Rey que 
fundase en Mexico una universidad que incluyera todas las facultades, poniendo 
especial enfasis en las de Arte y Teologia. La Cedula Real para la fundaci6n de la 
Universidad fue otorgada en 1551 (Carreno, 1963; Peset, 1989; Rodriguez Cruz, 
1973). 

La estructura organizacional y curricular de la Real y Pontificia U niversidad de 
Mexico no reflej6 una respuesta a presiones locales. Su desarrollo tampoco fue, 
como en el caso de las universidades medievales, el resultado de una respuesta a las 
energias intelectuales del medio circundante (Cobban, 1975; Wieruszowski, 1966). 
La estructura institucional de la U niversidad de Mexico fue modelada casi 
exclusivamente de acuerdo con la de la Universidad de Salamanca, a pesar de 
ciertas modificaciones constitutivas. Los sucesivos estatutos que regulaban la vida 
de la Universidad de Mexico, al igual que el plan de estudios, implicaban un 
alejamiento gradual del c6digo salamantino original, pero nunca a un grado que 
pudiese ser considerado un cambio estructurall (Carranca, 1969; Peset, 1985; 
Gonzalez Gonzalez, 1987; 1989; Rodriguez Cruz, 1973). 

Ciertamente, la Universidad de Salamanca tenia una posici6n prominente entre 
las universidades europeas durante la epoca en que se llevaron a cabo los primeros 
pasos del proceso de conquista y colonizaci6n. Sin embargo, es tambien verdad que 
la mayoria de los reinos en Espana poseian su propia universidad. Algunas de ellas, 
como Alcala de Henares, eran altamente reconocidas. En otras palabras, las 
autoridades gubernamentales y eclesiasticas tenian la posibilidad de combinar 
dif erentes componentes academicos de una man era optima. De ahi que tenga 
validez la afirmaci6n de que el trasplante de la Universidad de Salamanca a Mexico 
como un "modelo ideal" estuvo motivado tambien por factores adicionales al 
hecho de ser una universidad grande y prestigiosa. En este sentido pareciera ser que 
el alto rango ocupado por las facultades de Leyes y Teologia fue un factor 
prevalente en la selecci6n de este modelo especifico. 

Esta motivaci6n se entiende mas claramente si se considera que uno de los 
objetivos fundamentales de la politica colonial era la conquista "espiritual y legal 
de los nativos de America" (Foster, 1960: 2). El modelo salamantino era 
instrumental para implementar este objetivo. La Universidad de Salamanca estaba 



90 E.I.A.L. 

a su vez modelada sabre la base de la Universidad de Bolonia que, ademas de ser 
considerada la mas avanzada en la Edad Media, satisfacia tambien las demandas 
que habia en Espana respecto de nuevos conceptos que se adaptaran a las 
realidades del Estado Cristiano (Rashdall, 1895). La contribucion fundamental 
estaba dada por la organizacion de los estudios relacionados a la jurisprudencia, 
basados, a su vez, en el estudio de la ley Natural y la ley Divina (Hamilton, 1963). 
De este modo, los recursos intelectuales que los estudiantes adquirian a traves de 
los estudios formales les permitian una profunda familiarizacion con las premisas 
del orden normativo, lo que a su vez garantizaba la identificacion con los aspectos 
religiosos y politicos del orden. Este patron, ademas de legitimar el papel del 
gobierno central en la regulacion del orden, reforzaba el ideal espaiiol de "la 
integracion de lo etico con lo social" (Wiarda, 1973: 211). 

La familiarizacion con las premisas basicas del orden no tuvo, sin embargo, una 
relacion directa a la accion institucional. A diferencia de los graduado~ 
peninsulares, que tuvieron bajo los Habsburgos una gran influencia politica y 
administrativa (Kagan, 1974), los graduados de la Universidad de Mexico se vieron 
casi exentos de la utilizacion practica del conocimiento adquirido. De acuerdo a la 
politica impu~sta en las Indias por la Corona, los altos oficios de la burocracia 
colonial estaban casi monopolizados por letrados y / o eclesiasticos peninsulares. 
Los egresados de las universidades coloniales, en la medida en que eran integrados 
en el aparato burocratico, ocupaban solo puestos marginales. Si bien este proceso 
disminuyo el desarrollo de los aspectos pragmaticos del conocimiento, parece no 
haber afectado aquellos aspectos evaluativos en los que se basa el consenso que 
vincula a los miembros de la comunidad con sus gobernantes. 

La escolastica como base de la estructura del plan de estudios 

Cada detalle del plan de estudios de la Universidad de Mexico fue 
cuidadosamente elaborado por las autoridades academicas que representaban a la 
Corona y a la Iglesia. De esta manera, ninguna parte de dicho plan quedaba 
librado a la casualidad o la improvisacion. Siguiendo la tradicion escolastica, los 
"filosofos universitarios" estructuraron el plan de estudios en base a las premisas 
universales y jerarquicas del Catolicismo (Steger, 1974; Traboulay, 1971). Su 
difusion, aplicacion y desarrollo estaban controlados por los cuerpos academicos y 
administrativos, que enfatizaban las disciplinas teoricas de la tradicion aristotelica. 
Tales disciplinas teoricas, cuyo tema era claramente estipulado de antemano, eran 
consideradas un media ideal para avanzar y preservar el supremo designio de la 
creacion (Schwab, 1969). 

Las practicas escolasticas quedaron descritas meticulosamente en las 
Constituciones de la Real y Pontificia U niversidad de Mexico, que especificaban 
los deberes y obligaciones de todos los miembros de la comunidad academica. Los 
estatutos hacian referencia al contenido de las asignaturas y los libros de texto, a 
los metodos de enseiianza, a la duracion y horario de las clases, ya los ejercicios 
practicos que las acompaiiaban. La estructura del plan de estudios estaba a su vez 
inspirada en las etapas que, de acuerdo con la tradicion escolastica, conforman el 
camino hacia la salvaci6n~ a traves de las cuales el individuo llega a Di<?s. Segun la 
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metodologia cristiana, el sistema escolastico no solo atafie al dogma religioso sino 
que tambien se manifiesta en relacion· a la organizaci6n del orden temporal. Esta 
percepci6n, que sistematizaba los atributos de la salvaci6n, partia del supuesto de 
que la jerarquia celestial de los angeles poseia una contraparte terrenal en la 
jerarquia de la iglesia, y que la relaci6n entre ambas partes era elaborada a traves 
del dogma racional. Tal dogma estaba basado en un consenso generalizado y era 
mantenido por una autoridad capaz de tomar decisiones en todo lo concerniente a 
la ortodoxia de las doctrinas. Para cumplir ese objetivo, la autoridad debia velar 
por la unidad de la comunidad, protegiendola del peligro de infiltraci6n por otras 
doctrinas (Turner, 1981; van Ackeren, 1981). 

De la misma manera, el plan de estudios detallaba meticulosamente tanto las 
diferentes etapas como los contenidos especificos de las asignaturas. Todas las 
asignaturas tenian una modalidad comun, mas alla de los contenidos especificos, 
de acuerdo a la cual la unidad de estudio era subdividida en partes que podian ser 
retenidas por el alumno con relativa facilidad. La relaci6n entre las unidades y el 
todo se mantenia por medio de una 16gica rigurosa y por medio de un sistema de 
preguntas dirigidas a alcanzar conclusiones establecidas de antemano. Estos 
ejercicios desarrollaban en los estudiantes la capacidad de aproximaci6n a un 
problema desde todos los angulos posibles, sin romper el marco establecido para el 
tema. 

El mensaje transmitido a traves de la escolastica, al estar basado en un sistema 
cerrado y al ser controlado por la autoridad, reducia en gran medida la autonomia 
intelectual de estudiantes y profesores. De esta manera, tambien se lograba la 
similitud cultural entre los miembros de la comunidad academica de las colonias. 
En otras palabras, la perdida de autonomia intelectual se veia compensada por un 
fuerte sentimiento de identidad cultural. Los lazos entre la instituci6n academica y 
los miembros de la comunidad se fortalecian aun mas mediante la presentaci6n de 
los ejercicios ante una audiencia. Este hecho, ademas de reforzar el sentimiento de 
identidad, convertia al publico en parte del mecanismo de control que aseguraba la 
preservaci6n de las premisas culturales comunicadas por la autoridad. De esta 
manera, la universidad trascendia los limites de la mera transmisi6n de las 
disciplinas de estudio y cumplia un papel en la formaci6n del orden colonial. 

Los rituales como marco del plan de estudio 

Los aspectos tecnicos y las formas externas del metodo escolastico, tales como las 
lecturas, disposiciones y declamaciones, estaban simb6licamente enmarcados en 
ceremonias y rituales cuyo objetivo era mantener las relaciones entre los diferentes 
componentes del sistema (Costello, 1958: 8-11). El caracter publico y el alto grado 
de codificaci6n de los aspectos ceremoniales de estos ejercicios estaban detallados 
en el Titulo XII de la Constituci6n elaborada por el rector Farfan, publicada en 
1580, que preveia que tales ejercicios debian ser efectuados "como se hace y guarda 
en la Universidad de Salamanca". 

La capacidad tecnica de profesores y esfudiantes para los debates debia ser 
demostrada en discusiones o disputas, repeticiones o relecciones, conclusiones, 
v~jamenes y oposiciones (Jimenez Rueda, 1951; Rodr~guez C~uz, 1973; Traboulay, 
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1979). Analizando, por ejemplo, la oposicion, se puede ver el papel del sistema 
escolastico en la promoci6n de las premisas comunes dentro de la comunidad 
academica. Esta disputa competitiva, por la que debian pasar todos los aspirantes a 
una catedra, estaba prevista en el Titulo XVI de la Constituci6n de Farfan. De 
acuerdo a este titulo, ninguna catedra podria ser otorgada sin oposicion, "aunque 
se ofrezca persona eminente o religiosa". La capacidad del candidato era evaluada 
publicamente de acuerdo a su excelencia en los debates acerca del tema que debia 
ensefiar. Aqui, de la misma manera que en los ejercicios de los alumnos, la 
memoria era el instrumento mas importante para obtener el puesto al que se 
aspiraba. Por ejemplo, Fray Francisco Narvajo, uno de los diez miembros de la 
orden dominicana que ensefiaba en la Universidad de Mexico durante el siglo 
XVII, demostr6 su capacidad para defender un sistema coherente de conocimiento 
citando correctamente los argumentos de Pedro de Lombardo en todos los topicos 
que le fueron presentados int~rmitentemente por los miembros de la audiencia. En 
este sentido, la defensa publica de los argumentos no puede ser interpretada 
solamente como una confrontaci6n entre individuos, sino tambien como un medio 
para controlar la preservaci6n de los patrones de conocimiento ya establecidos. 
Lo:s preceptos pa a los debates eran los mismos que guiaban los debates en las 
universidades peninsulares y en las demas universidades reales y pontificias en las 
colonias. Por lo tanto, el metodo escolastico no solo unificaba a los miembros de la 
U niversidad de Mexico, sino que definia los limites del conocimiento local de 
acuerdo a una base compartida con la comunidad academica al otro lado del 
oceano. 

Las ceremonias que mas impacto tenian en Mexico eran aquellas en las que se 
otorgaba el grado de doctor (Luna Diaz, 1989). Estas incorporaban todas las 
caracteristicas que consolidaban la jerarquia y la coherencia del metodo 
escolastico. De acuerdo a Cervantes de Salazar, en 1554, el candidato a Doctor en 
Teologia, Metafisica o Leyes sometia su honor a un alto riesgo, lo cual, para 
muchos de ellos era mas importante que SU propia Vida. 

Los procedimientos estaban prescritos con sumo detalle en los extensos titulos de 
los estatutos de Cerralvo (Titulo XV), expandidos en 1626, y de Palafox (Titulo 
XX), formulados en 1640, en los cuales se especificaba que cada parte de los 
procedimientos tenia que ser practicada "con toda la pompa y majestuosidad". Los 
detalles se referian a la extension y al contenido de los examenes y las disputas, asi 
como a todos los aspectos ceremoniales. Estos detallaban, entre otras cosas, el 
lugar en que debian sentarse, asi como los trajes y condecoraciones que debia llevar 
cada miembro de la comunidad academica, incluyendo el personal administrativo. 
Las instrucciones hacian referencia, claramente, al criterio jerarquico, de acuerdo a 
la titulacion, la antigiiedad y la funci6n de cada miembro dentro de la universidad. 
Los profesores de Teologia y Leyes, las disciplinas mas prestigiosas, eran ubicados 
cerca de los doctores que fueran miembros de la Audiencia Real; los profesores de 
Artes, los cuales gozaban de menor prestigio, eran ubicados detras de los bedeles y 
del secretario (el primero en el rango del personal administrativo ). Durante el 
primer dia de la ceremonia de concesion de titulos, se llevaba a cabo un paseo, para 
el cual se invitaba al maestrescuela, mientras que para el paseo del segundo dia, y 
repitiendo la misma pompa y majestuosidad, se invitaba al virrey a participar en el 
ritual. De esta manera, la ceremonia de doctorado, al igual que la repeticion, 



LA UNIVERSIDAD DE MEXICO 93 

trascendia los limites de la comunidad academica, reforzando los lazos que unian a 
la universidad con su medio social. Dentro de una poblaci6n urbana que valoraba 
en alto grado el ceremonial como parte de la vida diaria (Parry, 1973; Haring, 1963; 
Lanning, 1971 ), el paseo, que atravesaba las calles de la ciudad, despertaba en los 
ciudadanos una respuesta entusiasta. 

Ademas de los sentimientos de identidad colectiva, el acto de investidura del 
doctorado lograba transmitir al publico la importancia que se le atribuia al metodo 
escolastico en la formaci6n intelectual de las personas educadas. El vejamen, por 
ejemplo, que era un discurso picaresco escrito en castellano y leido durante la 
ceremonia, constituia una parte integral del ritual. El maestrescuela elegia al doctor 
que daba el discurso. El vejamen se parecia a un interludio c6mico que, aunque 
censurado por las autoridades, permitia a los colegas exaltar con gracia y humor y, 
al mismo tiempo, satirizar, los logros del recien graduado. Al mostrar, a la vez, 
tanto las fortalezas como las debilidades del candidato, el vejamen facilitaba la 
aceptaci6n personal del nuevo doctor dentro del orden social. Aunque no existe 
aun un estudio sistematico del contenido de los vejamenes, parece ser que, a pesar 
de SU caracter picaresco, eran desarrollados estrictamente dentro de la tradicion 
escolastica y de acuerdo a las reglas de la ret6rica, la gramatica y la argumentaci6n. 
Una vez finalizado el vejamen, el graduado recibia las distintas insignias: el anillo 
que simbolizaba su boda con la sabiduria, un libro que daba legitimidad a su 
capacidad de ensefiar, una espada de oro y espuelas. Mediante el color del traje se 
distinguia a los graduados de las diferentes facultades: blanco para los te6logos, 
verde para los can6nicos, rojo para los de Leyes, amarillo para los de Medicina y 
azul para los de Artes. 

El caracter publico de las ceremonias las transformaba en un elemento de 
legitimaci6n, por el cual c1 graduado asumia el lugar apropiado en la jerarq uia 
social, ante la presencia de sus compafieros, de los ciudadanos presentes y de las 
autoridades civiles y religiosas (Shills, 1982). En otras palabras, la naturaleza 
publica de este ritual estaba disefiada para convertir al graduado en un miembro de 
la comunidad. Este "rito de pasaje" hacia las veces de momento de transici6n en la 
introducci6n del individuo a la jerarquia social, la cual era a su vez revitalizada por 
medio de los componentes culturales de la identidad del graduado, que se veian 
reforzados durante el ritual (van Gennep, 1960; Leemon, 1972). Este rito, al 
enmarcar no solo los aspectos formales sino tambien los aspectos emocionales de la 
transici6n, traspasaba su significado inmediato y se constituia en un instrumento 
mediador por medio del cual se legitimaban tanto las pautas intelectuales como 
aquellas que regirian la futura praxis del graduado. 

Por lo tanto, la dramatizaci6n de la transici6n de status era una manera de 
acrecentar los lazos de solidaridad social entre el individuo y su comunidad. La 
continuidad institucional, sin embargo, no se lograba solamente a traves de la 
formalizaci6n de los procedimientos tecnicos y simb6licos de los estudios, sino 
tambien por medio del contenido del plan de estudios, establecido por las 
autoridades en la peninsula. 
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La Facultad de Artes: 
el primer escal6n en la jerarquia de las disciplinas de estudio 

Las disciplinas que constituian el plan de estudios estaban organizadas de 
acuerdo al principio jerarquico ya mencionado. La secuencia jerarquica incluia, 
ademas de elementos propios de la tradici6n aristotelica, algunas premisas que 
cristalizaron en la peninsula durante el siglo XVI. Ambas fuentes se manifiestan en 
la organizaci6n de los programas de estudios estipulados para las facultades de 
Artes, Leyes y Teologia que estan detallados en las secciones V a XV de las 
constituciones de Farfan. 

La percepci6njerarquica se reflejaba tambien en el edificio mismo que servia a la 
U niversidad de Mexico, cu ya construcci6n se complet6 en 1631. El patio interior 
estaba rodeado por 28 columnas - un multiplo de siete -, numero que hacia 
referencia a las disciplinas basicas de todos los estudios universitarios, constituidos 
por el Trivium (gramatica, 16gica y ret6rica) y el Quadrivium (geometria, 
aritmetica, astronomia y musica). La disposici6n interna de las aulas seguia un 
disefio muy complejo que reflejaba una escala de ascenso desde la naturaleza a la 
diviuidad (Jimenez Rueda, 195la). Las facultades de Leyes y Teologia ocupaban 
los rangos mas altos de esta jerarquia. La jerarquizaci6n de las disciplinas era 
tambien evidente en los salarios de los profesores, que oscilaban "de acuerdo a la 
importancia de la facultad y la ciencia del profesor" (Cervantes de Salazar, 1554). 

Los estatutos establecian que todas las asignaturas debian ser dictadas en latin. 
Las catedras de Artes constituian el primer escal6n en la construcci6n del plan de 
estudios. A traves de la memorizaci6n, la elocuencia, las disputas y la formaci6n 
moral, estos cursos proveian al estudiante los instrumentos basicos con los cuales 
podria avanzar hacia los escalones mas altos de los estudios (Carreno, 1963; 
Jimenez Rueda, 1951; Rodriguez Cruz, 1973). 

Los primeros pasos en la adquisici6n de la capacidad de debatir eran adquiridos 
y desarrollados por los estudiantes en los cursos iniciales de Artes. Los estatutos de 
la U niversidad de Mexico establecian ejercicios practicos para estos cursos, 
llamados reparaciones y platicas. Esta "gimnasia del espiritu" habia sido 
establecida como consecuencia de la introducci6n del nominalismo. Estas practicas 
se llevaban a cabo en las asignaturas de 16gica y fisica, bajo la supervision del 
profesor y sin la presencia de una audiencia. Los regentes o los estudiantes mismos 
presentaban las preguntas, que serian discutidas por medio del metodo dialectico 
(Beltran de Heredia, 1953: 68-101). Este modo mecanico de entrenar la mente, que 
insistia "en una respuesta a una respuesta a una respuesta de una respuesta", 
transformaba a la memoria · en el instrumento fundamental del desarrollo 
intelectual. La discusi6n o disputa servirian, mas adelante, como medios para 
demostrar tanto la capacidad del estudiante para memorizar como su dominio de 
la materia de estudio. La argumentaci6n se llevaba a cabo dentro de un marco 
constituido por proposiciones previamente aceptadas, por medio de las cuales el 
estudiante debia demostrar su propio argumento. El t6pico aprendido en clase era 
presentado frente a una audiencia que aprobaba o desaprobaba la actuaci6n del 
estudiante. 

Los cursos de Artes se reabrian todos los afios y se matriculaban en estos la 
mayoria de los estudiantes no graduados. A los estudiantes se les exigia presentar 
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anualmente un certificado de habilidades en ret6rica, y no eran aceptados en 
ninguna de las facultades sin haber probado su dominio del latin. Los titulos IX a 
XVI de las constituciones de Cerralvo, publicadas en 1626, al igual que las 
constituciones de Palafox, confirmaron este programa. 

En la U niversidad de Mexico funcionaban, para 1582, tres catedras de Artes: 
Summu/ae, · J:,6gica y Filosofia, la que incluia metafisica y filosofia moral. Como 
condici6n para poder presentarse a los examenes por los cuales se graduarian como 
Bachiller de Artes, los estudiantes debian asistir a esos cursos por lo menos dos 
aiios2• 

El estudio de la 16gica aristotelica se puede entender como un modo de estudiar 
los argumentos necesarios para la justificaci6n racional de la verdad, de acuerdo a 
la interpretaci6n de las autoridades politicas o religiosas. Este estudio era visto 
tambien como una disciplina gramatical que permitia el uso correcto del lenguaje 
(Bohener, 1952; Willey, 1967). La ret6rica era considerada "el equipo para todas las 
otras ciencias" (Cervantes de Salazar, 1554: 29). De acuerdo a Arist6teles, la 
ret6rica desarrollaba la capacidad de descubrir todos los medios posibles de 
persuasion, sea cual sea el tema aludido. De esta manera, aun en ausencia de 
pruebas concretas, se pueden aportar argumentos convincentes para desarrollar 
cualquier tema. Los graduados clarificarian y comunicarian las premisas que 
fundamentaban la legitimidad de la autoridad a traves de la fineza de sus 
argumentos. Asi, la ret6rica, que constituia el medio que permitia racionalizar las 
demandas legitimas de la autoridad, daba a los poderes politicos, en este caso a la 
monarquia de los Asturias, la posibilidad de articular los argumentos a traves de 
los cuales la autoridad podia ser aceptada sin necesidad de ser impuesta por la 
fuerza (Friedrich, 1972: 116). 

La ceremonia en la que se otorgaba el grado de Bachiller en Artes era la mas 
simple desde el pun to de vista del ritual. De acuerdo a los esta.: ·1tos, despues de ser 
examinado " ... el Bachalaureado estara en pie, descubierto, y junto ~el los bedeles, 
con sus mazas; con una breve oraci6n pedira el grado, y el Doctor, esta;-do con sus 
Insignias Doctorales, sin decir oraci6n ni arenga pena de perdida de propina, se lo 
dara en esta forma: Autoritate Pontificia et Regia, qua fungor in hac parte, 
concedo tibi gradurn Bachalaureatus ... "(en Jimenez Rueda, 1961: 46). 

En palabras de de la Plaza y J aen, el primer historiador de la U niversidad de 
Mexico, el grado de Bachiller era util " ... para subir en catedra de la facultad del 
laureado, exponer en ella a los autores de su facultad, presidir actos y dar 
respuestas a los argumentos y dificultades, poder obtener y regentear catedras, y 
acabados sus cursos y pasante, siendo examinados y aprobados, poder obtener 
mayor lauro, que es de las Infulas Doctorales, complemento y corona del triunf o de 
los certamenes y trabajos literarios" (en Carreno, 1963, I: 42). Las capacidades 
basicas adquiridas en esta etapa eran subsecuentemente usadas en las etapas 
posteriores del plan de estudios3. 

La Facultad de Leyes: 
aprendizaje de las normas y regulaci6n del orden social 

Si, como hemos visto, la Facultad de Artes proveia a los estudiantes las 
capacidades basicas de la ret6rica, la de Leyes estaba orientada a la ensefianza de lo 
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que era eticamente correcto y espiritualmente puro. Este tipo de conocimiento, tal 
como fue trasladado a la Universidad de Mexico, habia sido elaborado en Europa 
como un instrumento capaz de regular la relacion del hombre tanto con los 
preceptos espirituales como con la realidad temporal. El sistema legal desarrollado 
dentro de esta percepcion, que cristalizo en las leyes civiles y canonicas, estaba 
basado substancialmente en el codigo romano y en los preceptos cristianos. Este 
sistema legal fue un instrumento fundamental para facilitar las tendencias 
centralizadoras de las monarquias occidentales desde el siglo XIV y XV. Los 
burocratas reales, imbuidos de las doctrinas de la autoridad decretal principesca y 
el concepto de normas legales unitarias, fueron los que instrumentaron la 
integracion territorial y el centralismo administrativo en el primer siglo del 
absolutismo (Anderson, 1984: 28). De manera similar, en Castilla, los letrados 
jugaron un rol primordial en la unificacion de los diversos componentes que 
configuraron el Estado (Kagan, 1974). 

La empresa transoceanica reforzo aun mas el papel de los graduados en Leyes en 
la implementacion del concepto unitario de la monarquia. La escuela de Leyes de 
Salamanca fue uno de los lugares mas importantes para la preparacion de los 
c0nseje10s de la corona. La conexion con los altos circulos de la Iglesia y del 
Estado facilito la posicion privilegiada de la Facultad de Leyes en esa universidad 
(Addy, 1966; Cobban, 1975; Hamilton, 1963; Kagan, 1974; Parry, 1973; Rashdall, 
1895). Siguiendo la tradicion de la Universidad de Bolonia, el campo de los 
estudios legales, basado en la version tomista de la ley natural, era percibido como 
un mecanismo capaz de regular los conflictos que potencialmente podrian surgir 
entre los subditos y la autoridad. En un marco cuya teoria politica dictaba que las 
leyes hicieran constante referencia a Dios y a la naturaleza, el extenso conocimiento 
de la jurisprudencia era visto como un instrumento capaz de regular a la sociedad 
en general. Este punto de vista, fuertemente atacado durante la Reforma en las 
universidades del norte de Europa, no solamente no fue desafiado en Espana, sino 
que florecio durante el siglo XVI (Hamilton, 1963: 11). Mas aun, lajurisprudencia, 
como campo de estudios revitalizado, se transformo en un arma poderosa en las 
manos de la Corona, que acostumbraba consultar con los juristas para el 
esclarecimiento de todas las dudas concernientes a los legitimos e ilegitimos 
derechos de la conquista y sus posibles consecuencias, elaborandose, asi, un cuerpo 
de leyes (Perena, 1986: 31 ). Esta elaboracion, al estar basada en principios eticos y 
morales, proveia a los gobernantes de un corpus que se baso mas en los ideales de la 
~onducta etica y los principios del Catolicismo, que en normas practicas para 
regular la sociedad de ultramar (Moreno, 1967). 

Este mismo cuerpo de leyes, trasplantado a Mexico, aporto las bases normativas 
que facilitaron la colonizacion. Los graduados en Leyes, provistos tanto de las 
norm.-as ideales como de las relativas al comportamiento, poseian la capacidad de 
comunicar a los demas grupos de la poblacion las creencias y orientaciones en las 
que se basaba la estructura normativa del reino espafiol4• 

Las tesis presentadas en la Facultad de Leyes indican el tipo de argumentos 
elaborados en los territorios coloniales, en los cuales llama la atencion el enfasis 
puesto en los aspectos teoricos de las leyes, mucho mayor que en los aspectos 
practicos o innovadores. Asi, por ejemplo, la tesis ofrecida por Don Juan Ruiz de 
Alarcon para su grado de Licenciado en Leyes fue presentada en los siguientes 
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terminos: 
"Al Sacratisimo Pontifice (Arzobispo) de este Nuevo Mundo, 
Mecenas, Patrono y Senor mio, Don Fray Garcia Guerra, Juan Ruiz 
de Alarcon, Bachiller en ambos Derechos, para (obtener) la 
Licenciatura en Derecho Cesareo (Romano), humildemente dedica esta 
repeticion (del) texto L: 'Cuando el heredero no es libre por su estado' 4 
(parrafos) folios 'Del estado libre'. Quien es todo tuyo, Ilustrisimo 
Principe, si te dedica lo que es, nada te dedica, pero te expresa, de la 
manera que se puede, el afecto de su animo". 

Primera Conclusion 
"(Sobre que si) la libertad conferida para un tiempo en que el legatario 
no pueda vivir, es valida o no, en nuestro texto, negare lo que se 
afirmare". 

Segunda Conclusion 
"Defendere que las condiciones imposibles de hecho, en las ultimas 
voluntades, se vician ". 

Tercera Conclusion 
"(Que) una condicion casi imposible para aquel a quien se impone, 
vicia la disposicion. Defendere (las anteriores conclusiones), bajo la 
segurisima presidencia de Don Santos de Esquibel, Decano meritisimo 
de la Real Academia Mexicana, el dia del mes a la hora acostumbrada 
por la tarde" (Traduc. por Maza, 1944: 17-18). 

97 

La tendencia a centrarse en los aspectos teoricos, seiialada anteriormente, se 
comprende al considerar el contexto general de la politica centralizadora de la 
monarquia, que dejaba el desarrollo de la filosofia juridica en manos de los juristas 
peninsulares, mientras que limitaba el acceso de los graduados en Leyes de las 
colonias a la administracion colonial. Entre otras cosas, esta politica reducia las 
posibilidades de desarrollo de la experiencia practica, la cual, de acuerdo a Piaget 
( 1972), es una condicion para poder ahondar en cuestiones teoricas novedosas. 

En resumen, el estudio de las leyes era un campo estructurado fundamentalmente 
de acuerdo a las necesidades de la corona. Esto nos permite comprender la 
preocupacion de las autoridades por conservar el prestigio de las catedras de Leyes 
como reflejo de una preocupacion por el modo de transmision de los preceptos 
basicos que inspiraban la formacion del orden colonial. Por lo tanto, podemos 
concluir diciendo que los grupos coloniales educados en base a estas premisas y 
orientaciones actuaban en mayor medida de acuerdo a las premisas culturales que 
tenian en comun con la peninsula y la corona, que de acuerdo a la experiencia 
practica o la innovacion intelectual. 

La Facultad de Teologia: 
conocimiento de las premisas divinas y naturales del orden social 

Para la transmisi6n de todas las premisas del orden social, el estudio de la 
jurisprudencia no era suficiente. La instauracion del modelo espaiiol de orden 
social en los territorios conquistados requeria un alto grado de familiarizacion con 
las premisas divinas y naturales de este, premisas que debian modelar la conciencia 
humana y la moralidad. El estudio sistematico de la Teologia proveia lineamientos 
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para la vida practica y cumplia con la necesidad mental de acceder a la verdad. La 
Teologia era percibida, desde el punto de vista del conocimiento, como un corpus 
capaz de organizar la experiencia humana religiosa. El uso sistematico de la razon 
dentro de un cuerpo unificado de doctrinas coherentes tiende a enfatizar el papel de 
la facultad cognitiva en la busqueda de la verdad. Esta perspectiva, de acuerdo a 
Rokeach ( 1954: 194-95), parte del supuesto de que las creencias incorporadas 
dentro de un sistema cerrado y disefiado por la autoridad pueden proveer un marco 
de referencia de acuerdo al cual se evaluan otros sistemas de creencias. 

La percepcion por la cual todas las ciencias estaban subordinadas a la Teologia 
estaba enraizada en las ideas desarrolladas por Tomas de Aquino, Omnes cogitato 
sive scientiae, famulantur theologiae (De reduc. Art. and Theo I., n. 26, en Bustos, 
1901: 21). De acuerdo a esta perspectiva, la teologia catolica no era considerada 
meramente una disciplina sino " ... un sistema de civilizacion completo, tan 
completo, que su inmensidad lo abarca todo: la ciencia de Dios, la ciencia del 
Angel, la ciencia del universo, la ciencia del hombre ... (Donoso Cortes, 1891: 9). 

La disciplina teologica estaba muy desarrollada en Salamanca, universidad que 
jugaba un papel central en la vida publica, no solo a traves de sus graduados, que 
gozaban de gran prestigio en el mundo entero, sino tambien como institucion que 
elaboraba y expresaba su opinion como cuerpo corporativo (Bataillon, 1950: 231 ). 
Asi, en la controversia entre galicanos y protestantes, entre todas las grandes 
universidades del Cristianismo, el papado acudio unicamente a las universidades 
espafiolas para buscar a los campeones de la fe ultramontana (Rashdall, XX, 1895, 
Part II: 83). 

La formacion de la sociedad colonial requeria, de acuerdo a la Corona, la 
imposicion de la exclusividad religiosa (Morse, 1972; Vallier, 1970). El logro de este 
objetivo no solo requeria familiarizacion con las premisas que inspiraban la fe sino 
que tambien necesitaba garantizar la existencia de un cuerpo unificado de 
doctrinas coherentes. Asi, de acuerdo a la carta de fundacion, la catedra de 
Teologia de la Universidad de Mexico fue fundada " ... para ensefiar y defender las 
sanas y seguras doctrinas de nuestros Santos Padres, para impugnar, destruir y 
extirpar todo lo que no conforma la fe". Los simbolos de status, tales como los 
altos salarios pagados a los profesores de Teologia, las posiciones que ellos 
ocupaban en las cerem~ publicas, asi como la riqueza de las ceremonias en las 
que se otorgaban los grados, reflejaban la predominancia de esta disciplina sobre 
las demas ramas del conocimiento. 

El plan de estudios de Teologia consistia principalmente en el estudio de la Biblia 
y de las cuestiones teologicas sistematizadas en los cuatro libros de las Sentencias 
de Pedro Lombardo (sobre Dios, la Creacion, Cristo y los Sacramentos). Para 
entrar en la Facultad de Teologia de la Universidad de Mexico, era un prerequisito 
tener un grado de la Facultad de Artes o un equivalente de dos afios y medio de 
estudios de la logica de Domingo de Soto. Se suponia que estos estudios le 
permitian al estudiante practicar y hacer uso de sus capacidades en gramatica, 
retorica, y dialectica. Esto proveia al estudiante no solo los elementos exegeticos 
para el estudio de la Biblia sino que tambien los preparaba para desarrollar la 
capacidad de argumentar y especular, tal como aparecian en las Sentencias 
(Traboulay, 1971: 234)5. De este modo, el estudio de la Teologia proveia los 
elementos basicos para la organizacion de la mente curiosa e inquisidora, que 
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buscara consistencia y coherencia de acuerdo a los preceptos del orden divino. 
La Teologia era considerada la "reina de las ciencias", no solo porque su objeto 

era lograr el mayor nivel de abstraccion posible, sino tambien porque sus principios 
eran autonomos respecto de las dema.s disciplinas, las cuales, a su vez, dependian 
eticamente de ella. Segun la descripci6n metaforica, la Teologia era "Sara, que es la 
senora, a quien ha de estar sujeta la criada Agar que signica las demas ciencias" (cit. 
por Gonzalez Casanova, 1948: 14). En otras palabras, el programa de estudios de 
Teologia constituia el eje alrededor del cual las demas disciplinas giraban para 
resolver sus dificultades intrinsicas (Gonzalez Casanova, 1948). Este programa 
reproducia la concepcion de Francisco Suarez, por la cual "Nostram Philosophia 
debere Christianam esse ac divinae theo/ogiae minis tram". 

De esta manera, la Teologia proveia los medias para la resolucion del conflicto 
entre la razon y la fe, y generaba el conocimiento de los valores substantivos sobre 
los que, segun se presumia, estaba construida la jerarquia universal. La Teologia 
tambien ensefiaba acerca de los atributos del universo perfecta, de acuerdo a la 
percepcion de Santo Tomas, y la manera en que el hombre podria llegar a la 
auto-realizacion dentro de los limites de sus propias imperfecciones. Al reflejar la 
inteligencia divina, mediante la Teologia se podia llegar a conocer y reproducir 
formas absolutas en un mundo en el que lo que realmente importaba era la 
adaptacion a la norma considerada como la mas deseada y propicia (Picon Salas, 
1962: 107). Por medio de la fe y la sumision al dogma, se definian los limites de la 
investigacion, la explicaci6n y la interpretacion. Esta pauta permitia, a su vez, 
lograr el acomodamiento entre la norma ideal y la propicia. 

En resumen, en la Facultad de Teologia los estudiantes adquirian no solamente el 
conocimiento que aseguraba el camino hacia la verdad, sino tambien el 
conocimiento acerca del ideal teol6gico al que se subordinaban los demas 
contenidos. La busqueda de la sistematizacion del conocimiento dentro de los 
limites del dogma imponia barreras a la curiosidad cientifica y a la innovacion, y 
reforzaba la percepcion de la autoridad como proveedora de estabilidad y 
consenso. 

Conclusion es 

El proceso de desarrollo institucional en las colonias estaba guiado por el deseo 
de la monarquia de los Asturias de trasplantar, al menos parcialmente, ciertos 
aspectos de las instituciones espafiolas al Nuevo Mundo. El modelo de la 
U niversidad de Salamanca, que fue transf erido tan to a Mexico co mo a otros 
lugares de Hispanoamerica, contribuy6 a la formacion del orden institucional. Por 
media del marco curricular, las autoridades ayudaron a transmitir a la poblacion 
transatlantica las premisas basicas sobre las que estaba construido el orden social. 
Las capacidades intelectuales, manejadas frente a una audiencia a traves de 
silogismos, se constituyeron en divisas que modelaban la identidad de estudiantes y 
prof es ores. La presencia de los representantes de la Iglesia, la Corona y la ciudad 
en los ejercicios publicos ponian de manifiesto el hecho de que la universidad 
cumplia con las expectativas de la sociedad. El cumplimiento de estas expectativas 
requeria la constante reafirmaci6n de los principios mediante los cuales el 
individuo moldeaba su percepci6n de mundo y establecia sus relaciones con la 
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comunidad circundante. Esto se lograba por medio del programa de estudios, el 
cual era construido de acuerdo a la percep.ci6n jerarquica de la escolastica, y 
permitia a los alumnos una profunda familiarizaci6n con las premisas normativas y 
espirituales que mantenian el consenso entre la autoridad y sus subditos. Este 
modelo de universidad, establecido en Mexico durante el siglo XVI, se mantuvo en 
pie, de manera relativamente estable, hasta el siglo XVIII, cuando la dinastia 
Borb6nica introdujo cambios en los medios utilizados para consolidar el poder 
real. 

NOT AS 

I. Por ejemplo, algunos de los cambios introducidos se referian a la disminuci6n de cursos y horas de 
estudio, al establecimiento de catedras para el estudio de las lenguas indigenas (Garcia y Garcia, 
1989) y a la introducci6n de algunas ceremonias y festividades (Luna Diaz, 1989). 

2. El Titulo XIII explicaba los requisitos para los examenes: 9 preguntas, 3 en la Summulae (una en el 
primer libro, una en la Penhermenicas y uno en los silogismos); 3 en L6gica (una en la Predicabilica, 
una en la predicamenta y la tercera en la posterior analitica) y 3 preguntas en Filosofia (una en 
metafisica, una en la predicamenta y una en la posterior analitica). Los cursos se basaban en los 
trabajos de Arist6teles, Pedro Hispano y Domingo de Soto (Traboulay, 1971). 

3. La capacidad para memorizar y para debatir que se adquiria en los primeros cursos era 
subsecuentemente desarrollada mediante la repetici6n o relecci6n. Este ejercicio, prescripto en el 
Titulo XIX de las constituciones de Palafox, consistia en el recitado de textos memorizados. Este 
examen debian pasarlo los candidatos a Catedraticos de Propiedad y los candidatos al grado de 
Licenciado. Estos debian hacerlo en sus respectivas facultades o ante doctores y profesores de 
distintas facultades. El candidato a la plaza de Catedratico trataba el tema de estudios que el ya 
ensefiaba o que ensefiaria durante el siguiente curso academico. El candidato al grado de Licenciado 
seleccionaba SU propio texto de especializaci6n, y de este el debia "inferir las CODClusiones que le 
parecieran" (Jimenez Rueda, 1961 ; Constituciones de 1668, fol.46). Ocho dias antes de la repetici6n, 
y despues de obtener la aprobaci6n del rectory del catedratico de prima, el candidato presentaba 
sus conclusiones al padrino, el cual las colocaba, cinco dias mas tarde, en un lugar publico. Dado 
que la aptitud mas importante que se requeria era la de la memoria, una persona podia obtener 
distintos grados de manera casi simultanea, en diferentes facultades , si lograba memorizar los 
contenidos (Maza, 1944). 
Se pueden analizar los contenidos de las relecciones o repeticiones a traves de los dialogos escritos 
por Cervantes de Salazar, el cronista de Mexico, quien fuera tambien profesor de ret6rica y rector 
de la universidad en 1567 y 1573. Los actos se organizaban, de acuerdo a los estatutos, con "toda 
solemnidad, componiendo y colgando el General con lucimiento que se acostumbra en los de los 
doctores" (Cervantes de Salazar, 1554). 

4. Los candidatos al grado de Bachiller en Leyes Civiles y Can6nicas asistian a los cursos durante 
cinco afios. En esta facultad no habia examenes para el grado de Bachiller. Aunque no habia tiempo 
estipulado entre el grado de Bachiller y la recepci6n de la Licenciatura, los estudiantes debian 
estudiar por lo menos cuatro afios despues de haber recibido el Bachillerato. 

5. El grado de Bachiller en Teologia requeria 5 afios de estudio y la Licenciatura por lo menos cuatro 
afios despues de recibir el grado de Bachiller. Ademas, el grado de Licenciado en Teologia tenia 
requisitos especiales adicionales, tales como los cuatro actos de conclusiones sobre el Libro de las 
Sentencias, con tres argumentos para cada uno. El estudiante debia tambien asistir al acto de 
quodlibetos durante dos horas por la mafiana y dos horas por la tarde, donde disputaba 12 
preguntas y sostenia 6 argumentos en cada sesi6n. 
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