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A MEDIADOS DEL SIGLO xvin, EN LA CAPITAL y las pob lac iones pr in
cipales de l r e i n o h i s p a n o se difundían los p r inc ip ios d e "la 
b u e n a filosofía m o d e r n a " , q u e esparcían el c o n c e p t o ilus
t r a d o d e h o m b r e . Éste, t e n i e n d o la t ie r ra c o m o su m a r c o 
referencia l , debería adqu i r i r conc ienc ia d e su capac idad 
d e r a z o n a r y t r ans fo rmar el m u n d o p a r a su benef ic io y so
laz. La Ilustración españo l a n o es taba d ivorc iada d e la re
ligión; s i m p l e m e n t e proponía q u e e ra pos ib le a lcanzar la 
fel icidad h u m a n a e n este m u n d o . Los p e n s a d o r e s ilustra
dos n o de j aban d e ser u n a minoría selecta c o n g ran in
f luencia sobre el p o d e r real . Es taban convenc idos d e q u e 
p a r a h a c e r d e E s p a ñ a u n g ran país había q u e p r o p a g a r la 
instrucción. A su j u i c io , e r a la i g n o r a n c i a la fuen te d e to
dos los males y había q u e comba t i r l a m u l t i p l i c a n d o las 
escuelas. La educación se concebía c o m o la base de l p r o 
greso , y p a r a e x t e n d e r l a e n t r e el p u e b l o , los g o b i e r n o s 
e s t aban ob l igados a prec isar sus fines, o r i e n t a r su desa r ro 
llo, dirigirla y difundirla pa ra el logro d e la felicidad pública. 
La c u l t u r a e r a el i n s t r u m e n t o d e la paz y d e la f r a t e rn idad 
h u m a n a . C o n ella p e n s a b a n q u e se reducía la miseria , se 
f o m e n t a b a n los recursos y las técnicas. Gracias a la cu l tu ra 
se c o n j u r a b a el e spec t ro d e la revuel ta p o p u l a r y, si el Esta
d o la promovía, se ahorraría los gastos . d e u n a revolución. 
Así, el m e d i o más eficaz p a r a dirigir la cu l tu ra nac iona l e ra 
la r e f o r m a y expansión d e la instrucción pública. 
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El despo t i smo i lus t rado tenía p a r a sus colonias amer ica
nas el propósito esencial d e a u m e n t a r sus beneficios sin 
deb i l i t a r los lazos d e d o m i n i o . Las re formas económicas 
f u e r o n las p r imeras e n apl icarse y las político-administrati
vas t o p a r o n c o n mayores resistencias,1 d e ahí q u e se p r e 
t e n d i e r a o b t e n e r c o n s e n s o p o r m e d i o d e reformas e n el 
ámbito de la cul tura . E n ese t e r r e n o se buscaba el reforza
m i e n t o del regal i smo, al l imi tar la inf luencia de R o m a e n 
el c le ro regu la r y secular , la preservación d e la o r t o d o x i a 
católica c o m o m e d i o d e cohesión y dominación, el fomen
to d e la instrucción pública, la incorporación d e con ten idos 
d e carácter utili tario e n colegios y universidades, la difusión 
d e c o n o c i m i e n t o s científicos, técnicas y usos p o r m e d i o d e 
las gacetas oficiales. E n s u m a , la secularización de la socie
d a d y la cancelación d e los privilegios d e las co rporac iones 
p a r a conso l idar la centralización del p o d e r político.2 

Se imponía la n e c e s i d a d d e r e f o r m a r las ins t i tuc iones 
educat ivas y garan t izar la lea l tad al m o n a r c a p o r e n c i m a 
d e cua lqu i e r o t r a sumisión. La crítica d e los h o m b r e s ilus
t r ados a los c o n t e n i d o s educat ivos y a los métodos d e ense
ñ a n z a vigentes debilitó la in f luenc ia d e las co rpo rac iones 
e n la educación. Las soc iedades económicas y las d e ami
gos de l país, e n especial la Soc i edad Económica Vasconga
da, conf i r i e ron n o t a b l e i m p u l s o a la r e f o r m a educativa. 
Estas o rgan izac iones , cons t i tu idas e n las capitales d e las 
provinc ias pen insu la re s , tenían p o r objetivo expreso lu
c h a r p o r el p r o g r e s o de l país. I n t e g r a d a s p o r los h o m b r e s 
a d i n e r a d o s y le t rados i m b u i d o s de l espíritu encic lopedis
ta, f o m e n t a r o n las ins t i tuc iones d e e n s e ñ a n z a técnica c o n 
u n espíritu ut i l i tar io .3 

1 FLORESCANO y GIL, 1 9 8 1 , p . 5 0 3 . 
2 En la Nueva Vizcaya, conforme a la cédula de 1 7 4 9 sobre seculari

zación de las doctrinas, desde 1 7 5 1 los jesuítas habían ent regado 2 2 de 
sus misiones a la mitra de Durando . A pesar de que los indígenas se su
blevaron y el virrey solicitó el regreso de los jesuítas, la secularización 
siguió adelante . Véanse DUNNE, 1 9 4 8 , p . 5 4 Y WEBER, 1 9 7 6 , p. 3 5 . 

3 La reforma educativa en España comenzó prop iamen te con la real 
o r d e n sobre la confiscación de los bienes de la u l t ramontana Compañía 
de Jesús bajo el supuesto de fomenta r con ello las pr imeras letras, la en-
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Por esa época, las provincias del no r t e de la Nueva Espa

ña, e n t r e las q u e se e n c o n t r a b a la Nueva Vizcaya (hoy esta
dos de D u r a n g o y C h i h u a h u a ) , e r a n todavía a m e d i a d o s 
del siglo xvni u n a t ie r ra d e f rontera , e n el dob le s en t ido d e 
const i tu i r las poses iones terr i tor ia les más sep ten t r iona le s y 
d e estar hab i t adas p o r g r u p o s sociales n o some t idos a la 
cu l tu ra d o m i n a n t e . Esto constituía también u n a d o b l e 
a m e n a z a p a r a el r e i n o , p u e s p o r u n a pa r t e , las t r ibus nó
madas c o n t i n u a b a n e n rebelión e i n c u r s i o n a b a n e n los 
r anchos y p o b l a d o s d e mest izos, criollos y españo les , y p o r 
la ot ra , los co lon izadores a n g l o a m e r i c a n o s se expandían 
hacia el n o r o e s t e d e América y a m e n a z a b a n la i n t e g r i d a d 
colonial d e la c o r o n a . 

El virrey B e r n a r d o d e Gálvez, q u i e n había sido funcio
na r io e n la f ron te ra , planteó u n a nueva política p a r a con
t ene r a las t r ibus be l ige ran tes , p r i n c i p a l m e n t e apaches , 
q u e obs tacul izaban la producción y circulación d e p r o d u c 
tos ag ropecua r io s . Las modi f icac iones apl icadas h i c i e r o n 
posible u n a paz relativa d e s d e 1787 has ta 1831 . 4 D u r a n t e 
la última década del siglo se r e c u p e r a r o n las act ividades 
extractivas, ag ropecua r i a s , comerc ia les y financieras, q u e 
se habían d e t e r i o r a d o t a n t o p o r la desarticulación gene 
r a d a c o n la confiscación d e las h a c i e n d a s jesuítas — q u e 
habían sido i m p o r t a n t e s p r o v e e d o r e s d e recursos ag rope 
cuar ios e n los enclaves m i n e r o s y las g r a n d e s poblac io-

señanza de latinidad y la retórica, recomendaba concurso para convocar 
a maestros y preceptores seglares. Los bienes y tierras que manejaban 
fueron confiscados y ent regados a la Administración de Temporal ida
des. Las labores educativas que desempeñaban en la provincia fueron 
in ter rumpidas b ruscamente y a pesar de los esfuerzos de los religiosos 
que las recibieron en encomienda no se restablecieron las condiciones 
prevalecientes. El colegio de C h i h u a h u a no se volvió a abrir y el de Pa
rral tardó viarios años en restablecerse po r par te del ayuntamiento . 

4 Se recurrió a la dotación de regalos, armas de fuego de inferior 
calidad y al estímulo del consumo de bebidas alcohólicas. Se hicieron 
esfuerzos p o r profundizar las enemistades en t re las tribus. Se logró fir
m a r tratados de paz con algunas a cambio de entregarles periódicamen
te dotaciones de semillas, carne, bebidas, ropa, her ramientas y armas. A 
quienes rechazaron la alianza se les declaró la smerra sin cuartel . Véase 
GREENLEAF, 1 9 6 9 , pp . 5 6 - 6 6 . 



552 MARÍA ADELINA ARREDONDO LÓPEZ 

n e s — c o m o p o r las " d e p r e d a c i o n e s " d e los apaches . C o n 
el a u g e económico la ausenc ia d e ins t i tuc iones educat ivas 
p a r a los pob lados criollos se h izo más evidente , así c o m o la 
n e c e s i d a d d e c u b r i r el vacío d e j a d o p o r la c l a u s u r a d e 
las mis iones d e jesuítas y la d e c a d e n c i a d e las franciscanas.5 

Los m i e m b r o s d e la Soc iedad Vascongada d e Amigos 
del País, dis t r ibuidos e n las provincias , al d e t e n t a r posic io
nes d e inf luencia c o m o func ionar ios civiles, mi l i tares y 
eclesiásticos, i n t e n t a r o n h a c e r efectivas las o r d e n a n z a s rea
les e n ma te r i a d e educación, y ex ig ie ron a los m u n i c i p i o s 
la fundación d e escuelas públicas y gratui tas e inc luso des
t i n a r o n r e c u r s o s p r o p i o s p a r a e l lo . Las respuestas locales 
a sus esfuerzos fue ron desiguales , p e r o e n t o d o caso sacu
d i e r o n a su paso los sistemas d e alianzas e n t r e las élites, sus 
ideas y sus cos tumbres . 

E n 1797 el g o b e r n a d o r d e la Nueva Vizcaya, B e r n a r d o 
Bonavía, giró u n a c i rcular a los subde l egados reales p r e 
viniéndolos d e q u e debían es tablecer escuelas e n t odos 
los pueb los , y apl icar los fondos d e la c o m u n i d a d . Seis 
años después c o n t i n u a b a a p r e m i a n d o q u e se diese c u m 
p l i m i e n t o ^ Sin e m b a r g o , diversos obstáculos impedían el 
a c a t a m i e n t o d e estos dec re tos . E n p r i m e r lugar , las con t ra 
dicciones existentes e n t r e las di ferentes instancias gube rna 
m e n t a l e s , cuyas a t r i buc iones fue ron variables y confusas, 

5 A u n q u e la co rona regresó a las misiones parte del ganado y tierras 
confiscados, éstos fueron clasificados como "bienes de la comunidad" y 
no como "bienes de misión", lo que ocasionó que en vez de ser adminis
trados po r los frailes los maneja ron los oficiales reales, quienes sacaron 
de ello el mayor provecho personal , en de t r imento de las comunidades . 
A los franciscanos guada lupanos se les encargó a tender las misiones j e 
suítas, pe ro ya n o r e c u p e r a r o n su bonanza anterior; en la mayoría de 
los casos no convencieron a los naturales de vivir en los pueblos y los 
que estaban en las misiones acabaron c o m o sirvientes en minas y ran
chos. Después de dos siglos de esfuerzo misionero, la presencia de! cato
licismo entre los rarámuris era mínima. El relativo fracaso en las misiones 
nor teñas tuvo que ver con las condiciones geográficas, la cul tura se-
minómada, la resistencia indígena y las injerencias de los colonizado
res que buscaban beneficiarse con ¿ e x p l o t a c i ó n de su m a n o de obra. 
MERRILL, 1992, p . 137 y 1995, p p . 163-168. 

6 ALMADA, 1945, p . 137; 1955, p . 136, y 1968, p . 72. 
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l imi ta ron la capac idad d e decisión d e los pueb lo s y en to r 
p e c i e r o n sus posibi l idades d e es tablecer escuelas. En se
g u n d o lugar , es taba la falta d e m e d i o s financieros p a r a 
efectuar las d isposic iones e n ma te r i a educativa, p u e s p o r 
lo gene ra l e n esa provinc ia el r u b r o "fondos d e c o m u n i d a 
des" e ra m u y p reca r io y a veces inexis tente . C u a n d o los ha
bía e ran admin i s t r ados p o r los alcaldes mayores , q u e 
a c t u a b a n c o n fines pe r sona le s y se desentendían d e las or
d e n a n z a s sobre escuelas. Los frutos d e las cargas imposi t i 
vas, c o m o las gruesas pa r t idas g e n e r a d a s p o r la minería y 
las n a d a desprec iab les a r ro jadas p o r el c o m e r c i o y los es¬
tancos iban a la c o r o n a , q u e n o cedía p a r t e d e sus r en t a s 
p a r a las obras públicas. O t r o t a n t o hacían los func ionar ios 
locales, p u e s t en ien tes d e g o b e r n a d o r e s y alcaldes mayores 
e r a n n o m b r a d o s p o r l o ! g o b e r n a d o r e s ; g e n e r a l m e n t e 
c o m p r a b a n el ca rgo , n o recibían ningún salario y vivían 
del c o b r o d e los servicios adminis t ra t ivos y jud ic ia les q u e 
p re s t aban , p u e e r a n más las o p o r t u n i d a d e s p a r a o b t e n e r 
ingresos ma l h a b i d o s q u e p a r a apoyar obras d e benef ic io 
c o m u n i t a r i o . 7 E n t e rce r lugar , es taba la ausenc ia d e maes
tros p a r a dir igir las escuelas . Mien t ras e n las provincias de l 
c e n t r o y de l sur a lgunas p a r r o q u i a s y conven tos l o g r a r o n 
sos tener escuelas d e p r i m e r a s letras o p o r lo m e n o s d e 
doc t r ina , e n estas la t i tudes los cleros r egu la r y secular n o 
l og raban satisfacer las neces idades religiosas ind ispensa
bles. La escasez d e p e r s o n a s do tadas p a r a d e s e m p e ñ a r el 
oficio d e maes t ro s imposibilitó más d e u n p royec to es
colar, a pesa r d e con ta r se c o n los m e d i o s económicos y la 
vo lun t ad c o m u n i t a r i a . 

El caso de l e s t ab l ec imien to d e la escuela pública d e la 
villa d e C h i h u a h u a es el m e j o r e j emp lo d e las dif icul tades 
e n u n c i a d a s , p u e s a u n q u e se manifestó la n e c e s i d a d d e 
abr i r la d e s d e 1779, se logró has ta d i c i e m b r e d e 1805. Tal 
c o m o se n a r r a e n segu ida c o n de ta l le . 

7 PORRAS, 1980, p p . 182 y ss. Gui l lermo Porras reseña las maneras de 
enr iquecimientos lícito e ilícito al alcance de las autor idades locales, es
pecia lmente los gobernadores . 
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* * # 

La actual c i u d a d d e C h i h u a h u a fue f u n d a d a c o m o Real 
d e San Francisco d e Cuéllar e n 1709, p o r la faci l idad q u e 
r e p r e s e n t a b a la af luencia d e sus ríos p a r a el benef ic io d e 
meta les q u e se extraían d e las ricas minas d e Santa Eulalia. 
A pr inc ip ios de l siglo xix e r a u n a villa c o n u n o s 10000 ha
b i tan tes . Se e n c o n t r a b a e n el c a m i n o real q u e p a s a b a p o r 
D u r a n g o y l legaba has ta Santa Fe, Nuevo México, d e s d e la 
c i u d a d d e México. El benef ic io d e meta les , la producción 
ar tesana l , el c o m e r c i o y las funciones adminis t ra t ivas polí
ticas, mil i tares y religiosas h i c i e ron florecer la población, 
r e s p o n d i e n d o a las d e m a n d a s d e los cen t ros m i n e r o s , ha
c i endas y r a n c h o s q u e se extendían a sus a l r e d e d o r e s . 

En 1720 se estableció u n colegio d e jesuítas d o t a d o c o n 
u n f o n d o d e 3 0 0 0 0 pesos a p o r t a d o p o r M a n u e l San J u a n y 
Santa Cruz y o t ros benefac to res . Fue c l a u s u r a d o tras la ex
pulsión d e la o r d e n e n 1767, y sus b i enes p a s a r o n a la Ad
ministración d e T e m p o r a l i d a d e s . Desde e n t o n c e s pocos 
n iños d e la c o m a r c a rec ib ie ron instrucción e n las p r imeras 
letras y la d o c t r i n a cr is t iana d e maes t ros par t i cu la res q u e 
e n s e ñ a b a n e n sus casas, c o m o el sevillano Miguel Mayor 
Rico, e n t r e 1775-1790, y José Barbosa a pa r t i r d e 1790, 
además d e u n a q u e o t r a "miga".8 

E n 1779 el p r i m e r c o m a n d a n t e gene ra l d e las Provin
cias I n t e rna s , caba l le ro T e o d o r o d e Croix, e n c o n s o n a n c i a 
c o n la política i lus t rada d e la c o r o n a y las asp i rac iones de l 

8 F . MARTÍNEZ, 1986, p . 13; ALMADA, 1955, pp . 118 y 131, y 1968, p. 177. 
AHMCH, Colonia, c. 46, exp. 50. En las citas textuales se respeta la ortogra
fía original. En las referencias del AHMCH, se anota de manera abreviada 
la fecha del d o c u m e n t o en cuestión con tres cifras divididas por guiones 
que cor responden al mes, día y año. La'miga o amiga, eran mujeres que 
enseñaban en sus casas a niñas de distintas edades y niños pequeños la doc
trina cristiana, a leer y costura. Algunas veces podían enseñar escritura y 
aritmética. Las referencias de "amigas" encontradas para el caso de Chihua
hua son de 1825, aunque en ellas se hace mención de que han trabajado en 
ello varios años. AHMCH, Independencia, Secretaría, c. 1, exp. 16, docs. 11,12, 
14, 16 y 20 de marzo de 1 8 2 5 ^ como del 6 de abril de 1825, además dé 
otros sin fecha. Sobre el tema véanse GONZALBO, 1990, pp . 3 9 4 1 y 322-327, 
así como TANCK DE ESTRADA, 1984, pp . 160 y ss. 



ANDANZAS DE UN PUEBLO EN POS DE SU ESCUELA 555 

a y u n t a m i e n t o d e C h i h u a h u a , intentó rescatar el edificio y 
los fondos del ex Colegio d e Jesu i tas p a r a es tablecer u n a 
escuela p r imar i a y u n hospi ta l mil i tar . Quizás d e b i d o a los 
cambios e n la administración colonial, el asunto de la escue
la n o fue r e t o m a d o , s ino has ta 1786, c u a n d o a instancias 
de l c o m a n d a n t e gene ra l , J a c o b o d e Uga r t e y Loyola, se 
convocó al cabi ldo d e C h i h u a h u a p a r a discurr i r la m a n e r a 
d e es tab lecer p rov i s iona lmen te u n a s clases d e p r i m e r a s le
tras e n la local idad, e n t a n t o q u e se r e c u p e r a s e n los fon
dos q u e habían sido d o n a d o s p a r a la educación d e los 
l u g a r e ñ o s . El c o m a n d a n t e ofreció al a y u n t a m i e n t o apoyar 
su representación al rey c o n el fin d e r e c u p e r a r esos bie
nes . C u a r e n t a y c inco vecinos "de regu la res med ios " se 
c o m p r o m e t i e r o n a h a c e r u n a aportación d u r a n t e t res 
a ñ o s p a r a sos tener la escuela . Se cons ide raba q u e las cuo
tas c o m p r o m e t i d a s e r a n insuficientes , la c o m a n d a n c i a ge
n e r a l demandó al cab i ldo u n a p r o p u e s t a p a r a o b t e n e r los 
arbi t r ios c o r r e s p o n d i e n t e s . 9 P o r e n t o n c e s las re formas ad
ministrat ivas, y c o n ellas la sustitución d e func ionar ios , 
c o n d is t in to ámbito terr i tor ia l y a t r ibuc iones , h izo q u e la 
cuestión d e la escue la se d e m o r a s e . E n 1791, el g o b e r n a 
d o r i n t e n d e n t e Fel ipe I r ia r te d e H o r t e g a recibió la p r o 
p u e s t a del a y u n t a m i e n t o p a r a o b t e n e r los arbi t r ios p a r a la 
escue la d e p r i m e r a s le t ras y u n a cátedra d e gramática, pe¬
r o dejó el ca rgo an tes d e t o m a r u n a decisión.10 

9 Desde 1715 se expidió u n a real cédula en la que se o rdenaba la 
aper tu ra de escuelas en todos los pueblos para los indios y en población 
e n general , AHMCH, Colonia, c. 1, exp. 5, este manda to se reiteró en 
1778, 1782 y 1784. En 1786, el c o m a n d a n t e general , J acobo Ugarte y 
Loyola, comandan te genera l de las Provincias Internas, ordenó que se 
convocara al cabildo de C h i h u a h u a pa ra acordar el establecimiento 
provisional de u n a escuela de pr imeras letras, en tanto se formalizaba el 
donat ivo de Manuel de San J u a n y Santa Cruz, "sobre lo cual instruirá 
el Ayuntamiento u n a representación para SM, poniéndola en mis ma
nos brevemente , a segurando que la apoyaré". AHMCH, Coloma, c. 4 1 , 
exp. 31, 9 / 2 / 1 7 8 6 ; 9 / 1 0 / 1 7 8 6 ; 10 /19 /1786 ; AHMCH, Coloma, c. 4l exp 
31 1 0 / 1 9 / 1 7 8 6 ; 1 1 / 1 3 / 1 7 8 6 . A H M C H , Coloma, c. 41 exp . 3 1 , 
4 / 1 9 / 1 7 9 1 ; exp. 48, 5 / 2 / 1 7 8 7 . 

10 ALMADA, 1968, p . 129 y AHMCH, Colonia, c. 41 , exp. 31 , 4 / 1 9 / 1 7 9 1 . 
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Mient ras t an to , e n C h i h u a h u a se i m p u s o u n a con t r ibu 
ción a los capi tu lares , comerc i an t e s y vecinos c o n la m i r a 
d e o b t e n e r lo necesa r io p a r a los proyec tos educat ivos . Se 
r e c a u d a r o n 225 pesos. C i e r t a m e n t e r e p r e s e n t a b a u n a can
t i dad m u y l imi tada d a d o el a u g e q u e tenía la población y 
q u e n o h a s ido pos ib le e n c o n t r a r algún vestigio d e escue
las pa r roqu ia l e s . E r a n u n o s cuan tos los q u e insistían u n a y 
o t r a vez e n el a sun to , c o m o p u e d e aprec ia r se e n las actas 
d e cabi ldo , y sus p ropues ta s tenían acog ida genera l ; p e r o a 
la h o r a d e pasar d e las pa labras a los h e c h o s el c o m p r o m i 
so a d q u i r i d o p o r la mayoría d e los vecinos e r a l imi tado . 
Después d e t odo , los hijos d e los más acauda l ados recibían 
la instrucción e l e m e n t a l c o n los maes t ros par t icu lares y 
después podían c o n t i n u a r sus es tudios e n D u r a n g o , Gua¬
dalajara , México o inc luso e n la Península. P e r o las ideas 
i lus t radas r e spec to a las ventajas d e ins t rucc iones univer
sal, pública, gratui ta , obl iga tor ia y útil, c o m e n z a b a n a ma
d u r a r e n t r e d i o s . José M i r a n d a m e n c i o n a q u e había 312 
m i e m b r o s d e la Soc iedad Vascongada d e los Amigos de l 
País e n la Nueva E s p a ñ a e n esa época. D e ellos, 24 radica
b a n e n C h i h u a h u a , número significativo si se le c o m p a r a 
c o n los 32 y seis m i e m b r o s local izados e n las g r a n d e s ciu
d a d e s d e México y Guadala jara , respectivamente.» 

E n 1792 el g o b e r n a d o r P e d r o d e Nava, es tablec ido e n la 
villa, descalificó la p r o p u e s t a d e arbi t r ios de l ayun tamien 
to , d e b i d o a q u e se habían rec ib ido o t ras ins t rucc iones 
p o r p a r t e de l Marqués d e Branci for te . Según el virrey, ya 
había c o n v e n i d o c o n el p a d r e provincia l d e San Francisco 
d e Zacatecas q u e correría a ca rgo d e su o r d e n u n a escuela 
p a r a los n iños del p o b l a d o d e C h i h u a h u a . 1 2 El provincial 
d e los f ranciscanos debía des igna r "a u n rel igioso sacerdo
te d e b u e n a le t ra p a r a ese minis ter io" . Así q u e d ispuso q u e 

11 MIRANDA, 1962, p . 31 . Véanse también el listado de María Cristina 
Torales, qu ien registra 32 miembros de la "Real Sociedad Bascongada 
de los Amigos del País en México", TORALES, 1993, pp . 95-116 y las adi
ciones anotadas po r VIDAL-ABARCA, 1993, pp . 121-129, d o n d e hemos 
identif icado a c u a n d o menos tres más. 

12 AHMCH, Colonia, c. 41 , exp. 31, 4 / 1 9 / 1 7 9 1 ; c. 41 , exp. 48, 5 / 2 / 8 7 . 
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el d i n e r o r e c a u d a d o se des t ina ra a p r o p o r c i o n a r u n local, 
b a n c a s y los utensi l ios necesar ios , además d e cartillas, ca
t o n e s , pape l , p lumas y t in ta p a r a los huérfanos y n iños p o 
b r e s , y q u e se solicitara a los vecinos u n a contribución 
a n u a l c o m o l imosna p a r a esos efectos. El a y u n t a m i e n t o se 
avocó e n t o n c e s a insistir al p a d r e provincia l q u e enviase al 
re l ig ioso a c o r d a d o , petición q u e continuó reiterándose 
d u r a n t e años . 1 3 

F i n a l m e n t e , e n 1803, el e n t o n c e s c o m a n d a n t e genera l 
N e m e s i o Salcedo, h o m b r e c o n v e n c i d o d e q u e la difusión 
d e las luces e ra el c a m i n o más d i r ec to p a r a el p r o g r e s o de l 
r e i n o , planteó la m a n e r a d e c o n t a r c o n fondos suficientes. 
Existía u n viejo cauda l p e r t e n e c i e n t e a la J u n t a d e Fábrica 
d e las Iglesias Pa r roqu ia les d e C h i h u a h u a y Santa Eulalia, 
q u e ascendía a 2 4 0 0 0 pesos . Esta c a n t i d a d a r ro jaba u n ré
d i t o a n u a l d e 1 200 pesos . C o n s i d e r a b a q u e podían desti
n a r s e la m i t a d p a r a el p a g o de l m a e s t r o y la o t ra m i t a d 
p a r a f o r m a r u n capital d e 12000 pesos c o n el fin de q u e 
d e ahí corr iese el sue ldo de l m a e s t r o e n el fu turo . Ade
más, se tenían los fondos q u e había r e u n i d o el cabi ldo 
a ñ o s an tes , q u e servirían p a r a cub r i r los gastos d e instala
ción. Desde el p u n t o d e vista de l g o b e r n a d o r , lo único q u e 
fa l taba e r a consegu i r al p r e c e p t o r . E n consecuenc ia , dis
p u s o q u e se pub l ica ra u n aviso e n la Gazeta de México. El ca
b i l d o le h izo n o t a r q u e fal taba aún consegu i r el local, p e r o 
q u e m i e n t r a s t a n t o dos ind iv iduos se habían ofrecido a cu
b r i r e n t r e a m b o s la r e n t a d e u n a casa a d e c u a d a . 1 4 

Varios maes t ros r e s p o n d i e r o n al a n u n c i o e n la Gazeta de 
México. El o f rec imien to d e 600 pesos anua les , al pa rece r , 
constituyó u n atract ivo. El p r i m e r o e n r e s p o n d e r fue Luis 
García, p r e c e p t o r d e la escue la San Franc isco d e Paula e n 
la villa d e Santa Bárbara. I n f o r m a b a q u e d e s d e pr inc ip ios 
d e a ñ o se había es tab lec ido esa escue la d o t a d a d e 200 pe
sos anua les , a la q u e asistían 36 n iños . Af i rmaba q u e en los 
seis meses d e exis tencia había d e s e m p e ñ a d o "el minis te-

13 A H M C H , Colonia, c. 45, exp. 1 , 8 / 1 4 / 1 7 9 7 ; 9 / 7 / 1 7 9 7 y acta de ca
bi ldo 9 / 1 1 / 1 . 

14 A H M C H , Colonia, c. 4C, exp. 50, 5 / 2 0 / 1 8 0 3 . 
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r io" a satisfacción del cura y d e los vecinos; q u e los n iños 
e n t r a r o n l eyendo e n catón y ya es t aban esc r ib iendo ; po
dían leer u n a car ta y e s tud i aban ya la t e rce ra regla d e 
cuen t a s ; q u e ya sabían la d o c t r i n a cr is t iana según "el estilo 
d e Ripalda", el ca tec ismo histórico d e P o u g e t y el d e Bos-
sue t , y q u e cada d o m i n g o e n la p laza pública se presen ta 
b a n a reci tar lo a p r e n d i d o , e x p l i c a n d o la ortografía y el 
método d e con t a r con tabla. Envió además seis mues t r a s 
d e caligrafía d e sus a l u m n o s i m p e c a b l e m e n t e ejecutadas.1 5 

O t r o c a n d i d a t o , José Barbosa , escribió q u e e ra origina
r io d e C h i h u a h u a ; q u e había t raba jado p a r a la adminis t ra
ción d e la alhóndiga y desde hacía o n c e años e n s e ñ a b a a 
n i ñ o s e n su casa, a los p u d i e n t e s "de paga" y a los p o b r e s 
"de gratis". Según expl icaba, ya había sido l l amado p a r a 
c u b r i r el des t ino de maes t ro d e la escuela pública, p e r o re
probó u n e x a m e n ap l i cado p o r m i e m b r o s del cabi ldo, 
p o r q u e "no había sabido yo d e l e t r e a r u n vocablo". Reco
nocía q u e n o tenía b u e n a letra, p e r o q u e enseña r í a c o n 
las mues t r a s d e Pa lomares . Af i rmaba q u e mien t r a s la es
cue l a mun ic ipa l se abría, se le había d a d o el e n c a r g o d e 
e n s e ñ a r e n su casa a los n i ñ o s q u e ya se habían presen
t a d o , y q u e serían u n o s 40, q u i e n e s según el d o c e n t e n o 
sabían ni pers ignarse . 1 6 

D e s d e la h a c i e n d a d e Pantitlán, e n el Es tado de México, 
J u a n Rulfo, o r ig inar io d e España , también solicitó el pues
to . Decía q u e había ejerc ido c o m o m a e s t r o , a p r o b a d o p o r 
el Real y S u p r e m o Conse jo d e Castilla y ofrecía certifi
cac iones d e l impieza d e sangre , vida y cos tumbres . Su car
ta des taca p o r su presentación y h e r m o s a letra. José María 
A n g u l o escribió d e s d e Val ladol id . Su misiva cont ras ta con 
las demás p o r lo lacónico d e su expresión, pues sólo pidió 
q u e se le h ic ie ra saber qué d o c u m e n t o s debía p re sen t a r 
p a r a el p u e s t o a n u n c i a d o . J u a n Franc isco García se comu
nicó d e s d e Or izaba , al en t e r a r s e p o r la Gazeta q u e se solici
t aba "sujeto in te l igen te p a r a maes t ro" , ofrecía además de 
" t e n e r el h o n o r d e p o s e e r el nobilísimo ar te d e escribir", 

15 A H M C H , Colonia, c. 46, exp. 50, 6 / 2 6 / 1 8 0 3 . 
16 A H M C H , Colonia, c. 46, exp. 50, 7 / 1 / 1 8 0 3 . 



ANDANZAS DE UN PUEBLO EN POS DE SU ESCUELA 559 

la garantía d e estar t e r m i n a n d o "una obri ta" . Ma teo d e Pa
lacio solicitó el cargo desde la c i u d a d d e México; también 
escribió desde D u r a n g o , P e d r o d e los Gayón, or ig inar io d e 
S a n t a n d e r , cajero d e oficio, d e 24 a ñ o s d e edad . 1 7 

Dos a ñ o s después, c o m o la p r o y e c t a d a escuela n o se ha
bía ab i e r t o , el maes t ro José Barbosa acudió d e nuevo al 
a y u n t a m i e n t o y afirmó h u m i l d e m e n t e q u e , a u n q u e n o po
día asp i ra r al e m p l e o e n p e r p e t u i d a d p o r su ma la letra, so
l ic i taba p a r t e del sue ldo q u e se tenía as ignado a la escuela 
pública y hacía ver además, la c o n v e n i e n c i a d e q u e él con
t i n u a r a e n s e ñ a n d o e n su casa, p u e s d e esa f o r m a el m u n i 
c ip io n o tendría q u e gastar e n ren ta . 1 8 

P o r e n t o n c e s quedó f o r m a l m e n t e e fec tuada la erección 
d e l Real d e C h i h u a h u a e n villa c o n el n o m b r e d e San Feli
p e de l Real y la falta d e u n a escuela m u n i c i p a l se hacía 
más no tab le . 1 9 En j u l i o d e 1805 el síndico p r o c u r a d o r ma
nifestó q u e finalmente n o fue pos ib le consegu i r a nin
g u n o d e los pos tu lan tes p o r q u e " todos h a n p re fe r ido a su 
p a r t i c u l a r interés el de seo d e n o e x p o n e r s e y evitar la m o 
lestia y t i e m p o q u e se neces i ta p a r a e m p r e n d e r u n a mar
c h a t an di la tada". Resumía la situación al af i rmar q u e la 
única causa d e q u e n o se h u b i e r a es tab lec ido la escuela 
e r a q u e n o se conseguía al m a e s t r o a d e c u a d o . P o r lo tan
to , p r o p u s o q u e se dividiera e n dos el sue ldo as ignado y 
se cons igu i e r an dos p e r s o n a s r egu la re s q u e a c e p t a r a n el 
p u e s t o p o r 300 pesos cada u n a , p u e s además los vecinos 
e s t i m a b a n q u e e r a m e j o r así, s i endo t an tos los n iños q u e 
e s p e r a b a n ingresar a la escuela.2 0 

Por esa época buscaba colocación e n la villa u n escribien
te de n o m b r e Francisco Nava. Era or ig inar io d e Parral . En 
1792 trabajó pa ra la administración d e azogue y alcabalas de 
ese lugar y años después, pa ra la t e rce ra c o m p a ñ í a volante 

1 7 AHMCH, Coloma, c. 46, exp. 50, 7 / 1 7 / 1 8 0 3 ; 7 / 2 2 / 1 8 0 3 ; 7 / 2 3 / 
1803; 9 / 2 7 / 1 8 0 3 . 

1 8 AHMCH, Colonia, c. 46, exp. 50, 3 / 1 / 1 8 0 5 y 3 / 1 3 / 1 8 0 5 . 
1 9 AHMCH, Colonia, c. 1 bis, exp. 1. Véase el legajo comple to . 
2 0 AHMCH, Colonia, c. 46, exp. 50, 7 / 4 / 1 8 0 5 ; 7 / 1 8 / 1 8 0 5 ; 7 / 

2 0 / 1 8 0 5 . 
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del presidio de Conchos . En 1800 envió u n a larga, za lamera 
y m u y b ien escrita misiva al c o m a n d a n t e genera l P e d r o d e 
Nava, e n la q u e solicitaba cua lqu ie r e m p l e o , pues se l amen
taba del sue ldo en la administración d e alcabalas. El coman
d a n t e le devolvió su car ta con u n a escueta n o t a marginal , e n 
la q u e le indicaba que especificara el trabajo q u e quería y q u e 
lo solicitara e n pape l oficial. Quizás n o fue a t end ido , pues e n 
sep t i embre d e 1801 solicitó u n a u m e n t o d e sueldo e n su mis
m o e m p l e o , q u e le fue n e g a d o p o r falta d e arbitrios, según 
se le dijo. En 1802, c u a n d o todavía era escribiente en la admi
nistración de tabacos y azogue de Parral , escribió a A n t o n i o 
Cabre ra pa ra solicitar e m p l e o e n la receptoría de alcabalas 
d e C h i h u a h u a , qu i en le informó q u e n o había vacantes. Ese 
m i s m o a ñ o el c o m a n d a n t e genera l P e d r o d e Nava regresó a 
España y quedó e n su lugar Nemes io Salcedo. Francisco Na
va se apresuró a escribirle p a r a decir q u e había trabajado 
d u r a n t e doce años e n diversas adminis t rac iones y le pidió 
conmiseración para su crecida familia, supl icando trabajo e n 
la administración d e azogues. N o parece h a b e r ob ten ido u n a 
respues ta favorable, n o obs tan te , e n j u l i o d e 1805 solicitó al 
a lcalde d e Parral u n cert if icado d e hombría d e bien, argu
m e n t a n d o q u e estaba d e t e r m i n a d o a salir pa ra C h i h u a h u a 
e n busca de u n mejor des t ino . Después d e t o d o en esa villa 
tenían asiento varias instancias d e g o b i e r n o y el escr ibiente 
podía albergar mejores expectativas. Fue en tonces c u a n d o se 
enteró d e q u e se buscaba u n maes t ro e n C h i h u a h u a , resol
viéndose a escribir n u e v a m e n t e al c o m a n d a n t e genera l soli
c i t ando el pues to e n la escuela.2 1 

N o obs tan te q u e Franc isco Nava de jaba claro e n sus car
tas q u e pretendía la plaza d e p r e c e p t o r p o r "la miser ia d e 
su fami l ia" , s in p r e s e n t a r ningún a r g u m e n t o e n favor 
d e su t a l en to o e x p e r i e n c i a magis ter ia l , el a y u n t a m i e n t o le 
ofreció el ca rgo c o n u n a dotación d e 300 pesos anua les . 
Nava respondió q u e n o le a c o m o d a b a ni podía rec ib i r lo 
c o n esa paga; q u e sólo a c e p t a b a si le d a b a n los 600 a n u n -

2 1 AHMCH, Colonia, c. 46, exp. 50, 4 / 1 / 1 7 9 9 ; 4 / 9 / 1 7 9 9 ; 3 / 1 9 / 
1800; 1 0 / 1 9 / 1 8 0 0 ; 3 / 1 9 / 1 8 0 0 ; 9 / 2 2 / 1 8 0 1 ; 3 / 2 5 / 1 8 0 2 ; 9 / 1 4 / 1 8 0 2 ; 
5 / 4 / 1 8 0 2 ; 1 0 / 1 / 1 8 0 4 ; 7 / 3 / 1 8 0 5 , y 7 / 1 6 / 1 8 0 5 . 
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c iados e n la Gazeta de México, más las c o n t r i b u c i o n e s m e n 
suales d e las pe r sonas p u d i e n t e s , y se le f r a n q u e a b a la casa 
p a r a co locar a su familia, las mues t ras , l ibros, pape les e ins
t r u m e n t o s co r r e spond i en t e s ; y además, p a r a los n iños po
b r e s p l u m a s , pape l , t inta, ca tones y cartillas. A c a m b i o se 
comprometía a e n s e ñ a r b u e n a s cos tumbres , leer , escribir 
c o n b u e n a letra, pronunciación y ortografía, "las c inco re
glas" d e aritmética e n e n t e r o s y q u e b r a d o s y la d o c t r i n a 
cr is t iana. Asimismo, decía q u e n o asumiría la obligación 
d e e n s e ñ a r a los n iños "de lugares , r a n c h o s y hac iendas" ; 
es dec i r , q u e se limitaría a a t e n d e r a los r e s iden tes d e la vi
lla. Af i rmaba q u e c o n d o l i d o del m a e s t r o losé Barbosa, q u e 
había a t e n d i d o a los infantes e n su casa sin r e c o m p e n s a , 
estaría d e a c u e r d o e n q u e rec ib ie ra 100 pesos anua les d e 
los 600, más el e s t i pend io d e las p e r s o n a s p u d i e n t e s y q u e 
c o n t i n u a r a c o n la l abor q u e venía d e s e m p e ñ a n d o e n su 
domic i l io . 2 2 

El c o m a n d a n t e N e m e s i o Sa lcedo n o es taba c o n f o r m e 
c o n o t o r g a r el p u e s t o a Nava; p r o p u s o al a y u n t a m i e n t o 
q u e e s p e r a r a n a t e n e r noticias del p r e c e p t o r de l valle d e 
San Bartolomé, a q u i e n le había ofrec ido la vacan te . Mien
tras t a n t o e x p u s o la conven ienc i a d e q u e se c o m p r a r a u n a 
casa q u e p e r t e n e c i e r a al a y u n t a m i e n t o p a r a lo q u e se con
t aba c o n más d e 1000 pesos venc idos d e la J u n t a d e Fábri
cas, a la q u e podría agregarse u n a c a n t i d a d a p o r t a d a p o r 
q u i e n e s habían ofrecido cubr i r la r en t a . Ellos e r a n P e d r o 
Ignac io d e I r igoyen y B e r n a r d o Martínez, q u i e n e s contr i 
b u y e r o n c o n 150 pesos cada u n o . 2 3 

P a r a e n t o n c e s José Francisco Nava ya se e n c o n t r a b a e n 
la villa, d e s e s p e r a d o p o r o b t e n e r r e spues t a a su solicitud. 
El 20 d e agos to escribió al a y u n t a m i e n t o q u e d e s d e el 16 
d e j u l i o había sol ici tado la vacan te , y q u e 

[...] ausente de mi familia, y lo que me es más doloroso, es-
¡ársele por esa ausencia regándosele aquella sus indigen-

2 2 A H M C H , Colonia, c. 46, exp. 50, 7 / 2 1 / 1 8 0 5 . 
2 3 AHMCH, Colonia, c. 46, exp. 50, 7 / 2 4 / 1 8 0 5 ; 8 / 2 / 1 8 0 5 ; 8 / 

3 / 1 8 0 5 . 
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cias [...] sufriendo al mismo tiempo el verme abochornado a 
cada paso, al considerarme hecho el objeto de los moradores 
de esta villa, que acaso se habrán hecho el concepto de que 
soy un hombre baldío, ocioso [...] Ocurro con la mayor su
misión y respeto a su benignidad, para que reflejando con 
su maduro acuerdo en los gravísimos perjuicios que se me es
tán siguiendo, se digne por un efecto de su bondad, decirme 
si tiene lugar, o no, mi solicitud.24 

Mient ras t an to , e n el a y u n t a m i e n t o se concluía q u e n o 
e r a n suficientes los 1000 pesos d e la J u n t a d e Fábrica p a r a 
c o m p r a r u n a casa, p o r lo q u e se citó a cabi ldo ab ie r to p a r a 
a p o r t a r cuotas vo lun ta r ias e n d o n d e se r e u n i e r o n 799 pe
sos e n t r e los vecinos . Esto, más los 1 229 pesos venc idos d e 
la J u n t a d e Fábrica, más los 300 ofrecidos p o r I r igoyen y 
Martínez, más los 225 r eco lec t ados desde 1797, d i e r o n u n 
tota l de 2 553 pesos , c a n t i d a d a d e c u a d a p a r a el fin q u e se 
proponía. El c o m a n d a n t e g e n e r a l d i spuso q u e se c o m p r a 
ra u n a casa q u e había p e r t e n e c i d o a M a r i a n o Valverde , 
ofrecida p o r sus h e r e d e r o s e n 1900 pesos , y con el res to se 
p r o c e d i e r a a efec tuar las r e p a r a c i o n e s necesar ias , a m u e 
b lar la y adqu i r i r los útiles d e la escuela. Dispuso también 
q u e José Barbosa c o n t i n u a r a c o n la e n s e ñ a n z a e n su casa, 
a p o y a d o c o n los 100 pesos anua les , y q u e se c o n t r a t a r a a 
Nava "por a h o r a " y pagar l e 50 pesos mensua le s a pa r t i r de l 
I a d e oc tub re , p u e s n o se tenía la s egu r idad d e consegu i r 
o t r o maes t ro más idóneo, y n o había " e n e m i g o p e o r d e los 
útiles es tab lec imien tos q u e el d e s e o d e t o d a perfección e n 
sus pr incipios" . 2 5 

Se compró la casa, se r e m o v i e r o n m u r o s pa ra f o r m a r sa
lones y se le h i c i e r o n c o m p o s t u r a s "con la mayor solidez y 
h e r m o s u r a y la economía posibles" . Se fabr icaron gradas , 
bancas , mesas y útiles ind i spensab les ; se e n c a r g a r o n carti
llas, ca tones , pau tas , l ibros y mues t r a s d e escr i tura . E r a u n 
caserón d e dos f rentes , c o n ca to rce hab i tac iones , dos pa
tios, u n corra l g r a n d e c o n h u e r t a , p o z o y c u a d r a n t e p a r a 

2 4 AHMCH, Colonia, c. 46, exp. 50, 8 / 2 0 / 1 8 0 5 . 
2 5 AHMCH, Colonia, c. 46, exp. 50, 8 / 8 / 1 8 0 5 ; 8 / 1 7 / 1 8 0 5 ; 9 / 6 / 

1805; 9 / 1 2 / 1 8 0 5 ; 9 / 1 6 / 1 8 0 5 . 
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sol, u n cor ra l m e d i a n o c o n caballeriza, u n a p ieza p a r a co
che ra . "La escuela común d e g e n t e p o b r e " se formó tiran
d o "un t ab ique" ( u n m u r o divisorio) p a r a de jar u n salón 
d e 24 varas d e l o n g i t u d (20.11 m ) j u n t o a u n c u a r t o p a r a 
la corrección. Se es t imaba q u e podían colocarse allí 140 
n i ñ o s p a r a leer y 32 p a r a escribir e n las mesas . D e otras 
dos salas se h izo u n a sola habitación e n la q u e se coloca
r o n escalerillas y mesas p a r a 75 lectores y 20 escr ib ientes , 
es te salón era p a r a "los n iños decentes" , es decir , los d e p o 
sibi l idades económicas. E n t r e ambas hab i t ac iones es taba 
e l zaguán q u e d a b a a la calle. Los m i e m b r o s de l cab i ldo 
c o n s i d e r a b a n q u e el maes t ro podría vigilar a m b o s sa lones , 
p u e s tenía ofrecido q u e su hijo le auxiliaría e n la e n s e ñ a n z a 
y podrían tu rna r se p a r a cu ida r dos g rupos ; a r g u m e n t a b a n 
q u e n o debía formarse u n solo galerón a u n c o l o c a n d o se
pa rac iones , p u e s n o sería 

[...] fácil evitar el roze de unos con otros, ni tampoco el que 
dejen de participar, en otro inconveniente: el mal olor, insec
tos y miserias de una muy considerable parte de los que vayan 
a la Escuela, poco menos que en cueros, y con el desaseo de 
que generalmente abundan, y este solo echo podría retraer a 
muchos padres, mandar a sus hijos 

ya q u e pr ivaban al maes t ro del es t ipendio p o r la educación.26 
E n n o v i e m b r e se d io n o m b r a m i e n t o formal a Francisco 

Nava, se firmó u n c o n t r a t o q u e constituía e n esenc ia el re
g l a m e n t o d e la escuela . Sus obl igac iones se especi f icaban 
e n o c h o cláusulas: 

1) ceder a José Barbosa cien de los 600 pesos anuales de su 
sueldo; 

2) responsabilizarse de muebles, cartillas, catones, pautas, pa
pel y plumas para el uso de los niños pobres; 

3> LZ e> s / b a n o e„ cua„,llas de pape,, pcn.énd*, e„ 
una tablita, con el fin de economizar en cartillas; 

2 6 AHMCH, Colonia, c. 47, exp. 5, 9 / 1 2 / 1 8 0 5 ; 9 / 2 6 / 1 8 0 5 ; 1 1 / 2 9 / 
1805. 



564 MARÍA ADELINA ARREDONDO LÓPEZ 

4) enseñar a leer a los que no supieran y después enseñarles 
el catecismo de la doctrina cristiana, ayudándose de su hi
jo y de un niño por cada tres que estuviesen aprendiendo; 

5) apuntar a t o d o s L niños queLst ieran y los q L no, con el 
nombre de sus padres, distinguiendo los que fuesen de la 
villa de los de fuera, para conocer a "los padres celosos de 
la educación de sus hijos" y "los indolentes y desidiosos"; 

6) recoger el papel utilizado por los pobres para "feriarlo" 
por blanco; 

7) las obligaciones anotadas se extendían también al maestro 
Barbosa, y 

8) manifestar su plan de educación, la asistencia de los alum
nos y la distribución de los útiles a los síndicos. 

A m b o s maes t ro s l eyeron y firmaron el a c u e r d o . Se ano 
tó al calce q u e podrían exigir u n a cuo t a m o d e r a d a y los 
útiles necesar ios a los vecinos p u d i e n t e s y d e m e d i a n a s fa
cul tades . Al r e p r e s e n t a n t e de l cabi ldo le pareció q u e u n 
peso m e n s u a l sería lo a d e c u a d o , s u p o n i e n d o q u e habría 
u n o s 40 o 50 a l u m n o s d e paga. 2 7 El a c u e r d o es u n reflejo 
d e la e t a p a d e transición q u e se es taba viviendo e n lo q u e 
respec ta a las ideas sobre educación. Privilegiaba la ense
ñ a n z a d e la l ec tura , p e r o aún c o m o u n i n s t r u m e n t o p a r a 
a p r e n d e r la d o c t r i n a crist iana, c o n f o r m e a los objetivos d e 
la enseñanza t radicional . Los castigos físicos e ran u n auxilio 
esencial p a r a la enseñanza , c o m o lo m u e s t r a la disposición 
d e u n a habitación p a r a e l l o y la p r e s e n c i a d e p a l m e t a s 
e n los inventar ios . El c o n t r o l escolar y la supervisión del 
m a e s t r o q u e d a b a n e n m a n o s de l a y u n t a m i e n t o . Se espera
b a c o n v e n c e r a la c o m u n i d a d d e enviar a sus hijos a la 
escuela p o r la conven ienc i a m i s m a d e la instrucción, y si 
n o , obl igar los a pa r t i c ipa r e n esta e m p r e s a p o r m e d i o d e 
p re s iones sociales. Más ta rde se intentaría obl igar los m e 
d i a n t e a m o n e s t a c i o n e s , mul tas y has ta cárcel a los p a d r e s 
omisos . 

Tres semanas después se suscribió o t ro d o c u m e n t o e n el 
q u e se s u m a r o n nuevas condic iones , q u e rea f i rmaban la 
au to r idad del m u n i c i p i o y el carácter público d e la escuela: 

27 AHMCH, Colonia, c. 46, exp. 50, 1 1 / 6 / 1 8 0 5 . 
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i ; El ayuntamiento se reservaba el derecho de clasificar a los 
niños que debían pagar y a los que no; 

2) considerando las peculiaridades del clima, se establecieron 
dos horarios, del 22 de septiembre al 22 de marzo de 8 a 
11:30, por la mañana, y de 2 a 4:30 por la tarde; del 22 de 
marzo al 22 de septiembre de 7 a 11 y de 3 a 6; es decir 48 
horas de clase por semana; 

3) de las dos divisiones hechas en la casa, una sería "para los 
niños aseados" y otra para "quienes faltare esta circunstan
cia", "pues no conviene que en esto haya diferencia de po
bres a ricos" porque el maestro debía poner la misma 
atención a unos y otros; 

4) si los niños no cabían en un departamento podían cam
biarse al otro indistintamente; 

5) mensualmente se nombraría a un regidor para supervisar 
las labores escolares; 

6) se celebraría examen anual para verificar los adelantos 
de los a lumnos, salvo el p r imer año en que sería cada 
seis meses. 

7) no se impediría el establecimiento de otras escuelas; 
8) el maestro debía pasar lista de asistencia por la mañana y 

por la tarde, y 
9) quedaba sujeto a otras prevenciones que el ayuntamiento 

considerase necesarias.28 

Vale h a c e r n o t a r la evolución q u e tuvo el c r i te r io p a r a 
dividir a los n i ñ o s e n los dos sa lones d isponib les . E n u n 
p r i m e r m o m e n t o se pretendía separar los d e e n t r e los pu
d i en t e s y los p o b r e s d e s o l e m n i d a d . Después se utilizó el 
c o n c e p t o d e aseados y desaseados , q u e si b i e n constituía 
u n eufemismo, de jaba s i e m p r e la pos ib i l idad d e q u e n iños 
d e escasos r ecursos h i c i e r en u n esfuerzo p o r semejarse a 
los ricos y se e s m e r a r a n e n su aseo pe r sona l . F i n a l m e n t e , 
se asumió c o m o cr i te r io d e división el c u p o e n los sa lones 
d e clase. D a d a la f o r m a e n q u e se a m u e b l a r o n las dos au
las, e n la m a y o r d e b i e r o n estar los n iños q u e aprendían a 
lee r y e n la o t r a los q u e ya escribían. E v i d e n t e m e n t e , las 

2 8AHMCH, Colonia, c. 46, exp. 50, 9 / 2 6 / 1 8 0 5 y 11 /28 /1805 . Las con
diciones de trabajo acordadas se enlistan en el o rden en que fueron ex
puestas en el d o c u m e n t o original. 
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o p o r t u n i d a d e s d e a p r e n d e r a escribir se reducían p a r a los 
más p o b r e s , ca ren te s d e u n e n t o r n o social q u e les facilita
r a la t a rea y cons t r eñ idos a i n c o r p o r a r s e al t rabajo a eda
des t e m p r a n a s . 

Se hizo e n t r e g a formal d e la casa, m u e b l e s y utensi l ios , 
así c o m o cartillas y demás útiles y se firmaron los inventa
rios respect ivos. Si b i e n el c o n t r a t o se había l imi t ado a 
obl igar al m a e s t r o a e n s e ñ a r a leer y la doc t r i na , d e h e c h o , 
sus ob l igac iones e r a n mayores . Los útiles, el mobi l i a r io , la 
disposición espacial y sobre t odo , los exámenes, los co
m e n t a r i o s q u e resu l t aban d e éstos y la ex igenc ia q u e se ha
cía al m a e s t r o d e p r e s e n t a r las p lanas d e los a l u m n o s , 
m u e s t r a n el interés del cab i ldo p o r el ap rend iza je d e la es
c r i t u ra y d e u n a educación más uti l i taria.2 9 

* * * 
La escue la pública se abrió el l unes 2 d e d i c i e m b r e d e 
1805.3 0 ¿Cuán tos y quiénes e r a n los n i ñ o s q u e asistían a la 

29 El maes t ro estaba rec ib iendo lo siguiente: En la casa de los niños de
centes: puer tas del zaguán, a la sala del maest ro , tres ventanas (una a la 
calle, otras al pa t io) , alacena, cuat ro mesas, seis gradas de m a d e r a para 
sentarse los niños. Pieza para los niños pobres: un salón y su cuar to inme
diato de corrección, puer ta al zaguán, seis ventanas (una a la calle). 
U n a pue r t a al pat io, seis mesas nuevas y otra usada, seis gradas de ma
dera, dos bancas de brazos, cuatro sin ellos, incluso la del maestro que 
es mediana . Habitación del maestro: u n sala con pue r t a al pat io y su can
cel con puer ta . O t r a contigua. U n cuarto cont iguo. U n a cocina. U n 
cuarti to contiguo a la cocina. U n zaguancillo o pasadizo al corral. Un co-
rralito med iano con caballeriza. Una pieza para cochera sin puerta , que 
cae al corral g rande . Éste con pue r t a a la calle y en el cen t ro u n huer te -
cito con su pue r t a y u n cuartillo de te r io rado . Y en el pat io u n pozo y en 
su arco u n cuadran te de sol y jardín. Todas las puer tas con chapas y lla
ve, las ventanas exteriores con barrotes. Utensilios-dos docenas de tinte
ros de p lomo , u n a docena de "salvaderas" de hoja de lata, cinco pautas, 
once muest ras de m a n o mandadas a hacer, u n l ibro de caja con 200 fo¬
lios 96 cartillas 48 catones cristianos 36 catecismos u n a botiia de tin¬
ta med ia resma de papel 30 tablitas para el alfabeto Cinco mazos de 
p lumas dos palmetas Resumido d e l L e n t a r i o en A H M C H Coloma 
c. 46, exp. 50 1 1 / 2 9 / 1 8 0 5 . 

30 A H M C H , Colonia, c. 46, exp. 5 0 , 1 1 / 2 9 / 1 8 0 5 . 
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escuela? El a y u n t a m i e n t o solicitó al maes t ro esta in forma
ción. Según la lista r e m i t i d a p o r el p r e c e p t o r e r a n 142 ni
ñ o s e n total . De éstos, 21 se c o n s i d e r a b a n "pud i en t e s d e 
p r i m e r a clase", 12 e r a n "pud ien t e s de s e g u n d a clase" y 109 
pob re s , q u e n o p a g a b a n . D e los n iños p u d i e n t e s , t res d e 
ellos serían g o b e r n a d o r e s de l es tado: José María I r igoyen , 
José M a d e r o y Joaquín B u s t a m a n t e . Dos d i p u t a d o s l ibera
les, el presbítero Francisco Ter razas y P e d r o B u s t a m a n t e . 
I r igoyen y M a d e r o serían benefac to res d e la educación. 
E n t r e los d e s e g u n d a clase e s t aban Martín y A n t o n i o Ir igo
yen . El último sería u n o d e los más ilustres maes t ro s d e 
C h i h u a h u a , q u i e n introduciría el método lancas te r i ano y 
abriría las cátedras q u e d i e r o n o r igen al Ins t i tu to Li tera
r io . En c u a n t o a las edades , el mayor e r a Francisco Te r r a 
zas, al p a r e c e r d e q u i n c e a ñ o s d e e d a d , s egu ido d e José 
María Ir igoyen, d e o n c e ; José M a d e r o , d e nueve ; Martín 
q u e p o s i b l e m e n t e tuviera siete; An ton io , q u i e n tenía seis, y 
el más p e q u e ñ o , Joaquín, d e sólo cinco años . 3 1 

N o se especif icaba la ocupación d e los p a d r e s l l amados 
p u d i e n t e s d e p r i m e r a clase, p e r o a todos sus n o m b r e s se 
les a n t e p u s o el "don" . E n t r e ellos se e n c o n t r a b a n P e d r o 
Ignac io d e I r igoyen y B e r n a r d o Martínez, m i e m b r o s de l 
cab i ldo , q u e habían c o l a b o r a d o p a r a la c o m p r a d e la casa; 
también se e n c o n t r a b a n Is idro M a d e r o y J u a n Bus t aman
te , r e l ac ionados c o n la administración pública. M i n e r o s y 
comerc i an t e s a lgunos , n i n g u n o figuraba c o m o p r o p i e t a r i o 
m u y r ico o p o d e r o s o políticamente. E n t r e los d e s e g u n d a 
clase se e n c o n t r a b a n u n a r m e r o , u n escr ib ien te , u n obra
j e r o , u n a r r i e r o y u n sil lero. E n t r e los p a d r e s d e los n i ñ o s 
p o b r e s e s t ab an u n p l a t e ro , u n h e r r e r o , dos ca rp in t e ros , 
dos albañiles , t res zapa te ros , cua t ro mule ros , u n v e n d e d o r , 
u n músico, u n can to r , seis a r t e sanos (sin especif icar) , dos 
sirvientes, d o s p a n a d e r o s , u n sastre, tres a r r ie ros , u n co
r r e d o r , t res l a b r a d o r e s , u n c a n t e r o , u n "azende ro" , u n 
r a n c h e r o , u n "oja la tero" , dos "sendradi l le ros" , u n sargen
to r e t i r ado , u n so ldado , u n alguacil , tres m i n e r o s , dos ope 
rar ios d e m i n a s y u n b a r b e r o , este último c o n u n " d o n " 

3 1 ALMADA, 1 9 6 8 , p p . 7 6 , 7 7 , 2 8 2 , 3 1 8 y 5 2 2 . 
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a n t e c e d i e n d o su n o m b r e . De los n i ñ o s p o b r e s sólo 25 te
nían el n o m b r e d e la m a d r e , a veces sin ape l l ido . Estos 
constituían 2 3 % del total . Sólo u n o d e los escolares apa re 
cía c o n apelativos dis t intos al tu to r . El p r o m e d i o d e hijos 
p o r cada p a d r e e r a d e 1.3. La mayoría d e los p a d r e s tenía 
a n o t a d o u n hi jo , a l g u n o s d o s o t res , p e r o sólo u n o d e 
e l los , Julián Zubia , p o b r e d e s o l e m n i d a d , tenía c u a t r o 
hijos e n la escuela. De los 110 p a d r e s q u e figuraban e n la 
lista, 10% e r a n p u d i e n t e s d e p r i m e r a clase, 8.2% d e segun
d a y 81 .8% pobres . O sea q u e 9 0 % e r a n ar tesanos , asalaria
dos o sin ocupación. Se especif icaba q u e u n o e r a d e San 
Jerónimo y o t r o d e Santa Eulalia, entendiéndose q u e el 
r e s to r a d i c a b a n e n la villa.32 

El p r i m e r e x a m e n se celebró e n j u n i o d e 1806. Se p re 
m i a r o n al p r i m e r y s e g u n d o lugares d e c a d a clase: los q u e 
leían e n cartilla, e n catón, e n l ibro , los q u e escribían y los 
q u e sabían mejo r la doc t r ina . N o es q u e e n t an sólo seis 
meses el m a e s t r o hub i e se l o g r a d o e n s e ñ a r a a lgunos a leer 
e n l ib ro o escribir , s ino q u e los n i ñ o s habían ing re sado a 
la escue la c o n c o n o c i m i e n t o s previos diversos, quizás im
p a r t i d o s p o r el p rofesor Barbosa , sus p a d r e s o algún o t r o 
ins t ruc to r . 

Se debía o to rga r p r e m i o s a los dos p r i m e r o s lugares d e 
c a d a categoría; es deci r , los q u e leían e n cartil la, e n catón, 
e n l ib ro , los q u e escribían y los q u e sabían la doc t r ina . Só
lo se p r e m i a r o n a n iños q u e leían e n cartil la, e n catón y e n 
l ib ro . Esto d e b i d o a q u e a p e n a s c o m e n z a b a n y n i n g u n o es
t aba a p t o p a r a la escr i tura o la doc t r ina . Los n iños Francis
co Zubia , José Francisco Díaz y Rafael Pera les r ec ib i e ron 
u n a " c h u p a " ( p r e n d a a b o t o n a d a al f r en te q u e se llevaba 
bajo la casaca) y calzones lilas, c o n solapa azul celeste, zapa
tos, med ia s , s o m b r e r o c o n toqui l la y p a ñ u e l o b l anco p a r a 
"el pescuezo" . El fu tu ro presbítero y m a e s t r o , A n t o n i o Iri-
goyen , ob tuvo p r i m e r lugar e n catón y su h e r m a n o Martín 
p r i m e r luga r e n l ibro , p o r lo q u e r e c i b i e r o n u n a " p a n d a " 
azul celes te c o n rosa e n c a r n a d o . A Silverio Calderón y 
V e n t u r a Z a m o r a n o les d i e r o n u n a camisa y ca lzones blan-

32 A H M C H , Colonia, c. 46, exp. 50, 6 / 3 0 / 1 8 0 6 . 
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eos d e m a n t a . De los n iños p r e m i a d o s dos e r a n p u d i e n t e s 
y c inco p o b r e s . La d i fe renc ia e n los trajes obsequ iados te
nía q u e ver más c o n la e d a d , las diferencias sociales y la 
ves t imen ta usual q u e c o n el g r a d o d e a p r o v e c h a m i e n t o al
c a n z a d o y nos hab l a también d e los usos d e la ropa , sujeta 
a la m o d a p a r a q u i e n e s lucían sedas, p e r o s i empre la mis
m a p a r a los q u e vestían m a n t a . 3 3 

Para el s iguiente ciclo escolar el número d e n iños asis
t i e n d o a la escuela había d i s m i n u i d o . El síndico llamó la 
atención sobre los de se r to r e s y pidió q u e se visitara a los 
p a d r e s , amonestándolos seve ramen te . P o r e n t o n c e s el 
m a e s t r o envió u n a lista d e los mate r ia les q u e requería, en
t r e ellos "dos d o c e n a s d e l ibros m e d i a n o s d e b u e n a im
p r e n t a p a r a q u e l e an los pobres" , "un l ibro d e P a l o m a r 
p a r a m e j o r r e g i m i e n t o " , " u n a d o c e n a q u e t ra te con indivi
d u a l i d a d d e la d o c t r i n a crist iana", p lumas , t inta, y bas tan te 
p a p e l . Aclaró q u e a pesa r d e q u e se le había d a d o o r d e n 
d e r e c o g e r el p a p e l u s a d o p a r a fer iar lo p o r b l anco , in voce 
se le dijo q u e lo de ja ra has ta logra r mayor can t idad . Obtu¬
vo p r o n t a r e spues ta de l a y u n t a m i e n t o , d e b i d o al d i n e r o 
s o b r a n t e c u a n d o se instaló la escuela . El cab i ldo aprove
chó p a r a ind ica r le q u e n o e ra fácil o b t e n e r u n ca tec i smo 
c o n m a y o r extensión q u e el d e Ripalda , p e r o q u e c o n 
a r r eg lo a él p r o c u r a s e q u e los discípulos n o a p r e n d i e r a n la 
d o c t r i n a d e m e m o r i a , s ino "el fin y v e r d a d e r o sen t ido q u e 
e n c i e r r a n sus expres iones" . Y esta recomendación most ra 
b a el interés p o r s u p e r a r el ap rend iza je memorístico e n el 
q u e s e g u r a m e n t e se basaba el p r e c e p t o r . Los s iguientes 
exámenes se c e l e b r a r o n e n j u l i o e invi taron "a todos los 
suge tos d e distinción y afición".34 

3 3 A H M C H , Colonia, c. 46, exp. 50, 6 / 2 / 1 8 0 6 . 
3 4 A H M C H , Colonia, c. 46, exped ien te 50; acta de cabildo 2 / 3 / 1 8 0 7 ; 

2 / 1 9 / 1 8 0 7 ; acta de cabildo 2 / 2 3 / 1 8 0 7 ; 4 / 2 0 / 1 8 0 7 ; 5 / 8 / 1 8 0 7 , y acta 
d e cabildo 6 / 2 7 / 1 8 0 7 . En e! A H M C H hay notas subsecuentes po r com
pra de papel , cor taplumas, p lumas, t inta en polvo, alcaparra, pautas, es
tacas, cartillas, catecismos, composturas de chapas o carpintería, etc., 
q u e mues t ran que el cabildo continuó abasteciendo a la escuela de 
los útiles indispensables. A H M C H , Colonia, c. 49, exp. 26, 5 / 4 / 1 8 1 0 , 2 / 
4 / 1 8 1 1 , 1 0 / 1 7 / 1 8 1 1 . Sobre los usos pedagógicos del catecismo de Ri
palda véase ARREDONDO, 1996a. 
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AI a ñ o s iguiente el m a e s t r o presentó sólo 16 n iños d e 
las clases d e ortología, caligrafía, ortografía y aritmética. 
U n a ñ o después, los síndicos q u e visi taron la escuela infor
m a r o n q u e "los a l u m n o s a p r o v e c h a b a n " y sólo h ic i e ron 
objeción d e las mesas , q u e c o n s i d e r a r o n incómodas p a r a 
q u e los n iños a p r e n d i e s e n a escribir , así q u e sol ici taron 
o t ras más adecuadas . 3 5 

P o r esa época se recibió el o r d e n a m i e n t o de l I n t e n d e n 
te G e n e r a l B e r n a r d o Bonavía del 23 d e j u n i o de 1808 p a r a 
los maes t ros d e la provincia . 3 6 En él af i rmaba q u e "co
n o c i e n d o q u e n a d a hacía tan ta falta c o m o la educación 
pública", n o había p e r d o n a d o ningún trabajo pa ra el esta
b l e c i m i e n t o d e escuelas e n los pa r t i dos y solicitaba a cada 
a y u n t a m i e n t o q u e d e a c u e r d o c o n el párroco p r o c u r a r a n 
su p e r m a n e n c i a y m e j o r a m i e n t o , así c o m o la a p e r t u r a d e 
o t ras e n las h a c i e n d a s y p o b l a c i o n e s ce rcanas . Añad í a q u e 
n o se just i f icaba n i n g u n a ausenc ia p o r causa del t rabajo, 
p u e s e r a más i m p o r t a n t e a p r e n d e r a ser cr is t iano, y ade
más podían ir a la escuela c u a n d o m e n o s dos horas y tra
bajar el res to de l t i e m p o . 

J u n t o a la c i rcular an t e s m e n c i o n a d a se incluyó la "Ins
trucción f o r m a d a p o r el Sor. G o b e r n a d o r I n t e n d e n t e D. 
B e r n a r d o Bonavía p a r a los Maes t ros d e Escuela d e la Pro
vincia d e D u r a n g o " , q u e incluía también a lo q u e hoy es el 
t e r r i t o r io d e C h i h u a h u a . 3 7 El d o c u m e n t o e r a el p r i m e r re
g l a m e n t o sobre escuelas e m i t i d o e n la región y disponía 

35 AHMCH, Colonia, c. 4 6 , exp. 5 0 , 7 / 8 / 1 8 0 8 ; 9 / 7 / 1 8 0 9 . 
36 AHMCH, Colonia, c. 4 9 , exp. 2 6 , 6 / 2 3 / 1 8 0 8 . 
37 Vale aquí puntual izar algunas consideraciones respecto a las mo

dificaciones recientes a la división territorial. Conforme a la Ordenanza 
de In tenden tes de 1 7 8 6 , la gobernación de Durango (Nueva Vizcaya) 
comprendía las provincias de D u r a n g o y Ch ihuahua . La Comandancia 
de las Provincias In ternas de Occ idente tenía injerencia en los territo
rios de Nueva Vizcaya, Nuevo México, Sonora, Sinaioa y las Californias. 
Los comandan te s debían ejercer el m a n d o únicamente en lo militar, 
p u e s lo político, económico, fiscal, judicial y rel igioso competía a los 
in t enden tes de provincia y los gobe rnadores subdelegados. En cada po
blación ejercía el m a n d o el alcalde mayor, n o m b r a d o por el goberna
dor , y las más impor tantes estaban adminis t radas p o r el ayuntamiento. 
O'GORMAN, 1 9 6 6 , p p . 1 2 - 2 5 . 
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q u e el espacio escolar fuera amp l io , c laro y vent i lado, c o n 
mesas y asientos a d e c u a d o s p a r a los n iños , do t ados d e u n 
l uga r a seado q u e sirviera d e b a ñ o . Seña laba q u e n o se hi
c ie ra gr i ta r a los n iños al a p r e n d e r a leer y q u e se les con
du je ra c o n r e spe to así c o m o ellos debían tra tarse e n t r e sí; 
prevenía c o n t r a los azotes y castigos, r e c o m e n d a n d o "ma
ña , pac i enc ia y c a r i ño" más q u e vigor. R e g l a m e n t a b a el 
h o r a r i o , c o n c e d i e n d o t i e m p o d e r ec reo , d a n d o facilidades 
a los hijos y ap rend i ce s d e a r t esanos p a r a re t i rarse al t raba
j o ; m a n d a b a q u e los días d e fiesta asist ieran a misa c o n el 
m a e s t r o , o al rosar io o rogativas y p roces iones según el ca
so. C u i d a b a q u e los l ibros y los cursos se impa r t i e r an e n 
cas te l l ano y se cuidase la ortografía. O r d e n a b a u n e x a m e n 
público anua l p a r a q u e se ac red i t a r a " t an to el e s m e r o de l 
m a e s t r o e n la e n s e ñ a n z a c o m o el a p r o v e c h a m i e n t o d e los 
discípulos". Respec to a las n iñas , el r e g l a m e n t o es t ipulaba 
q u e además d e la doc t r i na , l ee r y escribir , se les e n s e ñ a r a 
"las l abores p r o p o r c i o n a d a s a su sexo". E n ese a ñ o de 1808 
c o m e n z a r o n a recabarse los fondos p a r a la p r i m e r a escuela 
pública d e n iñas e n la local idad, q u e fue ab ie r ta e n 1810.38 

Este d o c u m e n t o e n c i e r r a los p r inc ip ios i lustrados e n 
m a t e r i a educat iva; es deci r , la instrucción c o m o u n servi
cio público y gra tu i to , p a r a t odos los n iños ; los c o n t e n i d o s 
c e n t r a d o s e n la e n s e ñ a n z a d e la d o c t r i n a cristiana, la lectu
ra y la escr i tura; la supervisión d e la a u t o r i d a d política y la 
prohibición d e los azotes, cues t iones q u e serían re tomadas 
p o r los const i tuc ional is tas d e Cádiz. 

La escuela d e C h i h u a h u a se a justaba a m u c h a s n o r m a s 
q u e contenía la O r d e n a n z a d e Bonavía. Tenía u n a b u e n a 
casa, clara y vent i lada; las mesas y as ientos debían h a b e r es
t a d o p a r a esas fechas a c o m o d a d a s a la proporción d e los 
c u e r p o s infanti les; tenía cor ra l p a r a sus neces idades cor
po ra l e s , a u n q u e quizás n o p r e c i s a m e n t e la p ieza aseada 
q u e d e m a n d a b a el r e g l a m e n t o p a r a el lo. Tal vez el maes
t ro se cuidó desde e n t o n c e s d e q u e los n iños n o gri tasen al 

3 8 A H M C H , Colonia, c. 4 6 , exp. 5 , docs. del 2 1 de mayo de 1 8 1 1 e In
dependencia, Secretaría, exp. 8 , de la c. 1 8 , doc. del 2 0 de abril de 1 8 4 3 . 
Véase también ARREDONDO, 1 9 9 8 , p p . 2 1 5 - 2 1 6 . 
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l ee r y decir la d o c t r i n a y evitar i n c o m o d i d a d e s a los veci
nos , vigiló sus m o d a l e s y lenguaje y evitó azotar los c o m o 
cast igo y utilizó más pac ienc ia y ca r iño q u e r igor . ¿Pero 
qué tan to d e esta suavidad e r a pos ib le e n t r e d e c e n a s d e 
chiqui l los de todas las e d a d e s , reacios a la discipl ina q u e 
i n t e n t a b a d o b l e g a r sus cuerpos? Todavía cosqui l leaba e n 
los p e q u e ñ o s la l iber tad d e las m a ñ a n a s y las tardes soleadas 
b o r d e a n d o el río, c a z a n d o aves e n los ce rcanos bosquec i -
llos y j u g a n d o e n las calles polvor ien tas . Sólo u n a m a n o 
d u r a podía h a c e r q u e r e n u n c i a s e n a los gri tos, la algarabía 
y el m o v i m i e n t o c o n s t a n t e , p r o p i o s d e su na tura leza . P o r 
eso se pedía e n el d o c u m e n t o c i tado q u e los maes t ros deja
r a n desahogarse m o d e r a d a m e n t e a los n iños d e vez e n cuan
d o , p e r o sería insuficiente. La escuela tenía q u e encargarse 
d e o b t e n e r el c o n t r o l q u e n o podía lograrse pa ra t odos 
m e d i a n t e la r u d e z a de l t rabajo infanti l e n los talleres. 

Fue p o s i b l e m e n t e d e b i d o al i n c r e m e n t o del ausen t i smo 
q u e el i n t e n d e n t e ideó u n a j o r n a d a escolar d e tres h o r a s 
p o r la m a ñ a n a y dos p o r la t a r d e y d e sólo dos horas dia
rias p a r a los ap rend ices d e los ar tesanos . Estos n iños ap ren 
dían e n la escuela de l y u n q u e o la aguja a ganarse la vida, 
p e r o debían además conver t i r se e n c i u d a d a n o s h o n r a d o s 
y o b e d i e n t e s , p a r a lo cua l había q u e ir a la o t r a escuela , la 
escue la formal , y más valía asistir d u r a n t e p o c o t i e m p o 
q u e n i n g u n o . 

Los n iños d e la escue la d e C h i h u a h u a aprendían e n cas
t e l l ano , s e g u r a m e n t e c o n b u e n a ortología y ortografía, 
p u e s el m a e s t r o d e m o s t r a b a su d o m i n i o d e la l e n g u a e n 
sus múltiples cartas y leían e n l ibros d e b u e n a s máximas 
crist ianas. N o e r a u n a ausenc i a d e p l o r a b l e , pues lo sustan
cial d e la política se aprendía e n el Catecismo d e Ripalda, es 
dec i r , a o b e d e c e r i n d i s c u t i b l e m e n t e a la au to r idad , a res
p e t a r las jerarquías y a a c e p t a r el l uga r q u e le co r r e spon
día a c a d a cual e n la soc iedad . Tenían su e x a m e n público, 
lo q u e venía a da r l e c o l o r i d o a la ascética vida de l n o r t e 
árido y, c o n d u c i d o s p o r el maes t ro , concurrían nerviosos a 
misa y al rosar io o desf i laban e n las p roces iones los días d e 
fiesta, lo q u e debió h a b e r s ido u n c o n t e n t o p a r a los varo
nes al pe rmi t i r l e s r o m p e r c o n la r u t i n a d e todos los días. 
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Eso p a r a los varones , pues las n iñas n o asistían a las p roce 
s iones . 

* * * 

El inicio de l mov imien to d e i n d e p e n d e n c i a q u e conmoc io -
nó a las pob lac iones d e la región d e El Bajío, tuvo pocas 
r e p e r c u s i o n e s en C h i h u a h u a . Los i n t e n to s d e apoyo fue
r o n a p a g a d o s en sus inicios y la mayor p a r t e d e la pobla
ción sólo contempló a los i n su rgen te s p resos e n last imosa 
comit iva c u a n d o fue ron rec lu idos e n el ex colegio d e j e 
suítas. N o e n vano se eligió esta pacífica y c o n t r o l a d a villa 
p a r a m a n t e n e r al cu ra H ida lgo y sus c o m p a ñ e r o s de a rmas 
d u r a n t e su p r o c e s o y ha s t a su ejecución.39 La villa d e Chi
h u a h u a continuó mien t r a s t a n t o su r u t i n a cot id iana , y lo 
m i s m o sucedió e n la escuela . 

D u r a n t e seis años la institución m u n i c i p a l marchó sin 
c o n t r a t i e m p o s , pues p o c o a p o c o dejó q u e la inerc ia con
s u m i e r a el e n t u s i a s m o d e los p r i m e r o s días, y la b u r o c r a 
cia a c a b a r a p o r e n s e ñ o r e a r s e . La preocupación original 
de l cabi ldo p o r "qué" se e n s e ñ a b a y "cómo" se enseñaba fue 
d e s p l a z a d a p o r la aprehensión e n lo q u e se gas t aba . E n 
1811 se revisaron las listas d e mater ia les sur t idos a la escue
la. Al síndico le i n q u i e t a b a el gas to d e siete resmas d e pa
pe l , c u a n d o el m a e s t r o sólo d a b a c u e n t a d e m e d i a resma. 
L l a m a b a su atención la falta d e p a p e l escr i to q u e debía ha
b e r s ido devue l to . Además e c h a b a d e m e n o s las mues t ras 
d e m a n o , o c h o d o c e n a s d e carti l las, c inco d e ca tones , tres 
d e ca tec ismos y 30 tablitas de l a l fabeto . Af i rmaba q u e se 
habían c o n s u m i d o n u e v e o diez mazos d e p l u m a s y tres 
navajas. El p a p e l gas tado tendría q u e c o r r e s p o n d e r a seis 
m a n o s p o r cada n i ñ o esc r ib ien te , lo q u e e r a difícil. Decía 
q u e e r a c o m p r e n s i b l e q u e después d e seis a ñ o s d e uso los 
n i ñ o s m a l t r a t a r a n el ma te r i a l , p e r o aún así resentía las fal
tas. ¿Se just i f icaba q u e se h ic ie ra hincapié e n tal gasto d e 
pape l? Desde l uego había q u e pa r t i r d e q u e e r a m u y esca-

3 9 ALMADA, 1 9 5 5 , p . 1 3 8 . Sobre los in tentos de rebelión, véase GONZÁ
LEZ GONZÁLEZ, 1 9 9 5 , pp . 3 2 4 - 3 4 1 . 
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so y a p r e c i a d o e n u n luga r t an a le jado. Si u n a r e s m a co
rrespondía a 20 m a n o s , y u n a m a n o a 25 hojas, e n t o n c e s 
se habían gas tado e n seis años 3 500 hojas, o sea 150 hojas 
p o r n i ñ o q u e escribía, lo q u e resu l taba 25 p o r a ñ o . U n a 
r e s m a cos taba d o c e pesos . Se habían gas tado e n tota l 84 
pesos e n pape l , m e n o s d e dos meses d e salario de l maes 
t ro . 4 0 P o s i b l e m e n t e el síndico temía q u e el m a e s t r o lo es
tuviera v e n d i e n d o y o b t e n e r p a r a sí las gananc ias , p u e s 
aún el pape l u s a d o tenía b u e n m e r c a d o . Para e n t o n c e s , 
¿cuántos n i ñ o s había e n la escuela?, ¿había c r ec ido c o m o 
se esperaba? , ¿cuántos leían y cuántos escribían? 

Francisco Nava comenzó a p r e s e n t a r listas m e n s u a l e s al 
síndico, a petición suya, q u e reflejan u n a asis tencia cons
t an te , p e r o d i s m i n u i d a r e spec to al número d e n i ñ o s q u e 
i ng re sa ron . Los 75 n iños q u e había e n la escuela e n 1811 
r e p r e s e n t a b a n 5 2 % d e los 142 q u e i ng re sa ron e n 1805. 
Así, la m i t a d habían de j a do la escuela . También había de
sapa rec ido la división e n t r e los n iños aseados y los n o asea
dos , así c o m o la d e los n i ñ o s p u d i e n t e s y p o b r e s . Los q u e 
p a g a b a n cuotas al m a e s t r o ya n o sólo e r a n los p u d i e n t e s y 
l impios , s ino además los d e c e n t e s . C o n t o d o y el d e f e r e n t e 
t ra to q u e el m a e s t r o confería a los n iños l l amados d e c e n 
tes, e r a n q u i e n e s más se habían alejado, y n o p r e c i s a m e n t e 
p o r q u e h u b i e s e n c o n c l u i d o sus es tudios . De 33 q u e había 
e n 1811 , q u e d a b a n c inco y o c h o ; e n el m e j o r d e los casos 
2 4 % de l número inicial (mien t r a s los n iños p o b r e s se
guían as is t iendo 6 1 % ) . ¿Qué había pasado? Al p a r e c e r ya 
n o acudían a la escue la p o r q u e los p a d r e s n o e s t aban m u y 
complac idos c o n lo q u e aprendían e n ella. Quizás adqu i 
rían e n sus casas las p r i m e r a s letras has ta q u e tenían e d a d 
d e ser env iados a es tud ia r l a t in idad a D u r a n g o o México, 

40 AHMCH, Colonia, c. 4 6 , exp. 5 0 , 2 / 1 4 / 1 8 1 1 . En la c iudad de Mé
xico el papel costaba entonces cuat ro o cinco pesos la resma. Según Do¬
rothy f a n c k , cada es tudiante consumía unas 2 5 hojas po r mes , lo cual 
indica que el c o n s u m o n o estaba excedido en Chihuahua . En la Nueva 
España n o se producía papel , sino que había que traerlo desde la Me
trópoli. Estaba h e c h o de pedazos de t rapo, algodón y lino. Cada hoja 
medía a p r o x i m a d a m e n t e 4 3 . 5 x 3 1 . 5 cm, o sea u n cuar to de folio. Véa
se TANCK DE ESTRADA, 1 9 8 8 , pp . 7 7 - 7 8 y 8 4 . 
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p u e s el s u e ñ o d e los i lustrados, ve in te años an tes , de esta
b l e c e r clases d e la t in idad n o p u d o real izarse . Es p r o b a b l e 
q u e los hijos d e las familias "decen te s" c o n t a r a n con el 
a p o y o d e los sacerdotes d e la villa, q u e solía f recuen ta r sus 
casas y los guiase e n el aprendiza je doméstico. 

U n a p r u e b a d e la p o c a efectividad d e la e n s e ñ a n z a e r a 
q u e e n siete meses los 22 n iños q u e leían e n cartil la n o hu
b i e r a n p a s a d o al s iguiente g r a d o , y lo m i s m o e n los demás 
casos. Los síndicos es taban e x t r a ñ a d o s . Se acordó e n se
sión d e cabi ldo , q u e con r e g l a m e n t o e n m a n o , debían visi
t a r la escue la p a r a h a c e r los cargos y r e c o m e n d a c i o n e s 
c o n v e n i e n t e s . En el i n fo rme q u e resultó d e su visita se in
sistió e n la falta d e útiles y ense res escolares y e n q u e los 
m u e b l e s q u e había es taban " s u m a m e n t e inservibles".4 1 
O c h o n i ñ o s tenían seis meses e s t u d i a n d o el ca tecismo. Los 
más a d e l a n t a d o s leían e n o t ros l ibros . E n su lista d e ma te 
r iales el p r e c e p t o r solicitó a lgunos l ibros p a r a q u e leyeran 
los p o b r e s , sin especificar título; s e g u r a m e n t e los "decen
tes" l levaban a lgunos d e sus casas. Así, r e p o r t a b a d e o n c e a 
t r ece n i ñ o s n a d a más, q u e ya sabían leer . También se acos
t u m b r a b a leer manusc r i tos , lo q u e l l a m a b a " leer carta". 

U n a vez q u e los n iños aprendían a l ee r se les e n s e ñ a b a 
a escribir . Había varios métodos. Nava ut i l izaba el d e Palo
m a r e s . E n 1776 Francisco Xavier d e San t i ago Pa lomares 
publicó el Arte de escribir. Proponía el ap rend iza je d e la 
e sc r i tu ra p o r imitación d e mue s t r a s p a r a a d q u i r i r b u e n a 
le t ra . La repetición y la práctica harían el res to . R e c o m e n 
d a b a la le t ra l l amada bas tarda . 4 2 Publicó también u n pa
q u e t e d e mues t r a s p a r a ser imi tadas . C u a n d o se instaló la 
escue la d e C h i h u a h u a el a y u n t a m i e n t o mandó h a c e r o n c e 
j u e g o s d e mues t r a s , cop iadas a m a n o . Los n i ñ o s comenza 
b a n "a p rac t i ca r c o n líneas o pa lo tes , círculos, m e d i o s cír
culos y finales d e palabras" , l uego c o p i a b a n las letras d e las 
mues t r a s , p r i m e r o sobre p a p e l p a u t a d o y al final e n pape l 
sin rayar o suel to . 4 3 De aritmética n o se m e n c i o n a b a n a d a . 

41 A H M C H , Colonia, c. 46, exp. 50, 9 / 5 / 1 8 1 1 ; 1 0 / 5 / 1 8 1 1 . 
42 Véase TANCK DE ESTRADA, 1988, pp . 73-76. 
4 3 TANK DE ESTRADA, 1988, p p . 76 y 85 y 1984, p . 85. Palomares publicó 
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D e b e h a b e r s ido m u y cansado p a r a los a l u m n o s estar m e 
ses en te ros , d u r a n t e seis ho ras diarias, seis días d e la se
m a n a , e s t u d i a n d o sólo la cartilla, o sólo el ca tec i smo. Y n o 
sólo cansado , s ino inútil, a ju ic io del a y u n t a m i e n t o . 

En la s igu ien te acta d e cabi ldo se concluyó q u e el maes
t ro n o es taba c u m p l i e n d o c o n la d i l igencia d e 1805, q u e 
n o había " p r o d u c i d o e n seis años y más q u e h a c o r r i d o a 
su cargo discípulos aprovechados" . Se re i t e ra ron al profesor 
Nava los c o m p r o m i s o s contraídos y además se suscr ib ie ron 
los s iguientes , q u e lo sujetaban más al a y u n t a m i e n t o : 1) Pa
ra ser r ec ib ido , t o d o n i ñ o debía p r e s e n t a r bo le t a de l regi
d o r e n c a r g a d o , a q u i e n debían ver los p a d r e s e n caso d e 
q u e r e r sacar lo d e la escuela; 2) el m a e s t r o debía pasa r lista 
p o r la m a ñ a n a y p o r la t a rde ; 3) cor reg i r a sus a l u m n o s cui
d a n d o q u e g u a r d a r a n las b u e n a s c o s t u m b r e s y c u a n d o n o 
fuera suficiente debía avisar al reg idor ; 4) t odos los catecis
mos , cartillas, c a tones y t in te ros inut i l izados debían en t re 
garse al r eg idor ; 5) el m a e s t r o había d e r e c o g e r los útiles 
escolares a los n i ñ o s y e r a su r e sponsab i l idad cubr i r los fal
lantes ; 6) c ada vez q u e p id iese pape l , debía e n t r e g a r el 
u sado ; 7) el r eg ido r debía llevar con t ro l d e los suminis t ros , 
y 8) estos artículos debían copiarse e n el l ib ro d e g o b i e r n o 
d e la escuela .4 4 Es d e l a m e n t a r q u e n o haya q u e d a d o n a d a 
d e ese m e n c i o n a d o l ibro d e g o b i e r n o in te r io r . 

T o d o igual . El a y u n t a m i e n t o volvió a d e s e n t e n d e r s e d e 
las cues t iones sustanciales d e la escuela y el m a e s t r o conti
nuó c o n sus métodos y escasos resu l tados . Sin e m b a r g o , 
corrían r u m o r e s d e q u e e n t odo ese t i e m p o n o habían egre
sado d e su escuela n iños b i en p r e p a r a d o s . A n t e esto el p ro 
fesor Nava pidió al cab i ldo q u e d i spus ie ra la fecha d e los 
exámenes, y envió e n su defensa u n a lista c o n los n o m b r e s 
d e los n i ñ o s q u e según él ya habían sal ido d e la escuela . 

en 1786 El maestro de leer. Conversaciones ortológicas y nuevas cartillas para 
la verdadera y uniforme enseñanza de las primeras letras, organizó la ense
ñanza de la lectura en siete "grados ortológicos". En los dos pr imeros se 
aprendía por de le t reo , en el te rcero las sílabas sin deletrear; en los de
más pasos se enseñaba a leer "con buen tono, pronunciación correcta y 
expresión". TANCK DE ESTRADA, 1988, p . 55. 

44 A H M C H , Colonia, c. 46, exp. 50, 1 0 / 1 9 / 1 8 1 1 . 
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E r a n d o c e , a u n q u e él acep taba q u e sólo u n o es taba "total
m e n t e i n s t ru ido e n t o d o lo q u e d e b e saberse y enseña r se 
e n las p r i m e r a s letras". C inco sabían leer, escr ibi r med ia 
n a m e n t e , d o c t r i n a y p a r t e d e la aritmética. Seis —afi rma
b a el d o c e n t e — sal ieron "a t o m a r oficio p a r a m a n t e n e r 
a sus pad re s " . O sea q u e d e 142 n iños q u e i n g r e s a r o n a la 
escue la e n 1805, y a lgunos más q u e e n t r a r o n paulat i 
n a m e n t e , e n o n c e años sólo se habían p r e p a r a d o med iana 
m e n t e c inco . ¡Sólo 3 % d e los n iños e n c o m e n d a d o s habían 
c u b i e r t o los objetivos formales d e la e n s e ñ a n z a ! ¿Enton
ces, p a r a qué servía la escuela y p o r qué c o n t i n u a b a n ade
l a n t e c o n el proyecto? 

Además d e los aprendiza jes formales q u e se e spe raba 
o b t e n e r , aque l los q u e se rec i t aban e n las plazas y se exhi 
bían e n los exámenes públicos, es taban o t ros d e carácter 
implícito; n o tan evidentes , p e r o i g u a l m e n t e i m p o r t a n t e s 
o más q u e los explícitos. Po r m e d i o d e los r i tuales escola
res estos n i ñ o s d e cos tumbres rura les , p a r a q u i e n e s n o ha
bía más m e d i d a de l t i e m p o q u e los cambios es tac ionales y 
el t rayecto d e los rayos de l sol, debían a p r e n d e r a regi r su 
c o t i d i a n e i d a d p o r relojes artificiales. Estos n i ñ o s hab i tua
d o s a mover se i n c e s a n t e m e n t e , a m a n t e n e r sus m a n o s e n 
c o n t a c t o c o n la t ierra , a uti l izar la r o p a sólo p a r a p ro tege r 
se d e las i nc l emenc ia s de l t i e m p o y a n o o c u p a r s e d e lavar 
su c u e r p o ; debían a p r e n d e r a vestirse y asearse d i a r i amen
te , a estarse qu ie tos e n u n a banca , encorvados sobre la me 
sa c o n las m a n o s inactivas, a o b e d e c e r al p i e d e la le t ra las 
órdenes de l m a e s t r o o su ayudan te , c o n la a m e n a z a per
m a n e n t e d e rec ib i r terr ibles pa lme tazos . P o r m e d i o d e los 
r i tuales escolares aprendían a ser adul tos , a c o m p o r t a r s e 
c o m o m i e m b r o s d e u n c o n g l o m e r a d o u r b a n o , a trabajar ' 
e n ho ra r io s c o n t i n u o s y a o b e d e c e r sin ch is ta r a la autor i 
d a d . A más d e a p r e n d e r t o d o esto se les r e a f i r m a b a n los 
c o n t e n i d o s explícitos. El tex to f u n d a m e n t a l e r a el Catecis
mo d e R ipa lda y ahí se resumía t o d o lo q u e el g rueso d e la 
población debía saber e n esa época y lugar . 

E n las escuelas t rad ic ionales , el ca tec i smo constituía el 
núcleo d e la e n s e ñ a n z a y e n ocas iones lo único q u e se en
señaba . P a r a los h o m b r e s d e e n t o n c e s lo último d e cual-
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q u i e r c o n o c i m i e n t o e r a facilitar el e n t e n d i m i e n t o d e los 
des ignios divinos. El h o m b r e y la na tu r a l eza existían gra
cias a Dios y p a r a Dios. La finalidad d e la vida e n la t ie r ra 
e r a hace r se d ignos d e a lcanzar el r e i n o d e Dios; p o r t an to , 
e n t r e más se c o m p r e n d i e r a lo q u e Dios quería d e los seres 
h u m a n o s , más podían r e s p o n d e r a sus deseos y aprox imar 
se a Él. El aprendiza je escolar e r a u n m e d i o p a r a ese fin. 
Había q u e e n s e ñ a r a los n iños el c a m i n o p a r a a lcanzar el 
c ie lo . Si b i en la d o c t r i n a cr is t iana podía ser ins t ru ida ver¬
b a l m e n t e , lo más a d e c u a d o e ra a p r e n d e r a leer c o m o con
dición previa p a r a el e s tud io de l ca tec i smo. La ilustración 
católica colocaba al h o m b r e y a su b i enes t a r e n la t ierra co
m o objetivo de l c o n o c i m i e n t o y d e la instrucción pública, 
sin q u e p o r ellos se olvidase d e servir a las finalidades cris
t ianas . C o n la difusión d e las ideas i lus t radas , ca tecismos 
c o m o el d e Ripa lda n o sólo n o perdían su vigencia, s ino 
q u e e r a n útiles pa ra fo rmar a los c i u d a d a n o s industr iosos y 
o b e d i e n t e s q u e d e m a n d a b a la m o d e r n i d a d . M e d i a n t e la 
d o c t r i n a los n iños se a p r o p i a b a n d e u n a concepción del 
m u n d o y d e las n o r m a s del c o m p o r t a m i e n t o social; ap ren 
dían a re lac ionarse c o n la a u t o r i d a d , c o n sus iguales, c o n 
los suba l te rnos , se ub icaban d e n t r o de l t o d o social y acep
t a b a n su p a p e l d e n t r o d e la rígida jerarquía colonial . La 
lea l tad a Dios se traducía e n lea l tad al m o n a r c a y a sus re
p r e s e n t a n t e s . Y t o d o esto d e fo rma didáctica, p l a s m a d a e n 
u n p e q u e ñ o l ibr i to d e carac te res g r a n d e s y espaciados ac
cesibles al p e q u e ñ o p i o n e r o d e las letras.4 5 

El p e q u e ñ o l ibro d e tex to se p r e s t a b a a ex t rae r d e él 
c o n t e n i d o s m u y ricos. La fo rma d e p r e g u n t a s y respues tas , 
a u n q u e d e s t i n a d a a ser a p r e n d i d a e n f o r m a memorística e 
incues t ionab le , e n c e r r a b a también la pos ib i l idad d e cons
t ru i r respues tas al ternativas. Desde l uego esto n o e ra facili
t a d o p o r la escuela y si l legaba a suceder , acontecía a pesar 
d e ella, d e p e n d i e n d o de l e n t o r n o famil iar y las cua l idades 
inna tas y a p r e n d i d a s del escolar. Y además el maes t ro Fran-

4 5 MARTÍNEZ DE RIPALDA, ediciones de 1758, 1784 y 1810. Sobre este te
m a véase a STAPLES, 1992, pp . 491-506 y 1992a, pp . 69-92. Véase ARREDON
DO, 1996a. 
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cisco Nava n o e ra u n a p e r s o n a q u e p r o m o v i e r a la refle
xión, según p u e d e deduc i r s e d e las r e c o m e n d a c i o n e s q u e 
se le habían h e c h o d e e n s e ñ a r el ca tec ismo d e m a n e r a 
q u e fuera e n t e n d i d o p o r los n iños y n o d e m e m o r i a . 

El 30 d e s e p t i e m b r e d e 1812 se promulgó la Constitución 
Política de la Monarquía Española, insp i rada e n los c o n c e p 
tos del l ibera l i smo clásico c o m o soberanía, igua ldad , go
b i e r n o represen ta t ivo , l ibe r tades civiles y supremacía de l 
p o d e r civil. Po r p r i m e r a vez se definió la nac iona l i dad , 
q u e se aplicó p o r igual a los hab i t an tes d e la Península y a 
los nacidos e n la América españo la (salvo la g e n t e d e co lor 
d e o r igen a f r icano) . Las Cor tes d e Cádiz d i s e ñ a r o n u n a 
monarquía representa t iva , q u e n o impl icaba el fin del cen
t ra l i smo burocrático; p o r el con t r a r io , proponían u n a re
f o r m a d e s d e a r r iba q u e confería más p o d e r al Es tado , 
d o n d e n o tenían lugar los privilegios d e las co rpo rac iones , 
la represen ta t iv idad d e los o rgan i smos reg iona les , n i la 
autonomía d e n t r o de l imper io . 4 6 La educación con t i nua 
b a t e n i e n d o e n el p e n s a m i e n t o gad i t ano la m i s m a im
p o r t a n c i a q u e p a r a los clásicos i lustrados: eje cen t ra l de l 
c a m b i o hac ia la m o d e r n i d a d . 

La Constitución asumió la educación universal c o m o 
pr inc ip io . Declaró c o m o facul tad d e las Cor tes el estableci
m i e n t o d e u n p l a n g e n e r a l d e e n s e ñ a n z a pública, unifor
m e y gra tu i ta p a r a t o d o el r e i n o bajo la inspección d e u n a 
Dirección G e n e r a l d e Estudios , c o n e s t ab lec imien to d e es
cuelas de p r i m e r a s letras e n todos los pueb lo s y la creación 
d e univers idades p a r a la e n s e ñ a n z a d e las ciencias , la lite
r a t u r a y las bellas ar tes . As imismo, e n su artículo 309 dis
p u s o q u e c a d a población, e n lo i n t e r n o , se gobernaría p o r 
m e d i o d e u n a y u n t a m i e n t o i n t e g r a d o p o r a lca lde , r eg ido
res y p r o c u r a d o r síndico, n o m b r a d o s p o r elección popu la r ; 
definió c o m o u n a d e las func iones d e los a y u n t a m i e n t o s 
"cu idar d e todas las escuelas d e p r imeras letras, y d e los de
más es tab lec imien tos d e educación q u e se p a g u e n d e los 
fondos del común". Además, e n el artículo 366 se les obli
gó a sos tener c u a n d o m e n o s u n a escuela pública gratui -

4 6 HAMMETT, 1985, pp . 29, 111-119 y 128-142. 



5 8 0 MARÍA ADELINA ARREDONDO LÓPEZ 

ta .4 7 E n su c o n t e n i d o esencial m u c h a s d e estas disposicio
n e s habían sido asumidas e n las o r d e n a n z a s reales o e n la 
práctica política d e los mun ic ip io s , célula de l s is tema d e 
administración colonial . 

E n j u n i o d e 1813 las Cor tes abo l i e ron los g remios y esta
b l e c i e r o n la l iber tad de oficio. Ese m i s m o a ñ o se decretó 
q u e las Dipu tac iones Provinciales tenían la facultad d e 
e x a m i n a r y confer i r títulos a los maes t ros , a t e n d i e n d o así 
la sol ici tud de l d i p u t a d o d e la Nueva Vizcaya. E n 1813 se 
prohibió el uso d e los azotes e n las ins t i tuc iones educat i 
vas, p o r cons ide ra r lo c o n t r a r i o a la d i g n i d a d h u m a n a . 4 8 

Las disposic iones educat ivas e m a n a d a s d e las Cor tes 
f u e r o n asumidas p o r los a y u n t a m i e n t o s d e la provincia, los 
cua les al p a r e c e r n o p r e s c i n d i e r o n d e ellas a pesar d e su 
derogación pos ter ior , c o n el r e t o r n o d e F e r n a n d o VII. 

* * * 
E n C h i h u a h u a , a p e n a s si se sabía d e los t ras tornos revolu
c ionar ios e n las m o n t a ñ a s de l sur . Mien t ra s t an to , con to
d o y sus deficiencias, el p r e c e p t o r José Francisco Nava 
c o n t i n u a b a al f rente d e la escuela . Respec to a los exáme
n e s d e 1816, se asentó e n el acta d e cab i ldo q u e los a lum
n o s n o man i fes t aban el a p r o v e c h a m i e n t o e spe rado , p o r 
i n d o l e n c i a o descu ido d e sus p a d r e s o p o r q u e el maes t ro 
n o les ded icaba la atención deb ida , p o r lo q u e se le previno 
p a r a q u e e n lo sucesivo r e d o b l a r a "el e s m e r o y eficacia c o n 
q u e d e b e d e s e m p e ñ a r su i n c u n v e n c i a y d e cons igu ien te el 
más simplif icado y útil m o d o c o n q u e d e b e min is t ra r a los 
jóvenes su educación y discipl ina". Aún así se premió a los 
t res más apl icados c o n u n a m u d a d e ropa , u n p a r d e calzo
nes , cha l eco d e cole ta y s o m b r e r o . 

El m a e s t r o Nava objetó el d i c t a m e n q u e cues t ionaba la 
atención pres t ada a sus a l u m n o s , y exigió q u e q u e d a r a 
a s e n t a d o al calce del acta q u e e n los exámenes an te r io res 

4 7 ALMADA, 1 9 8 4 , Constitución Política de la Monarquía Española, arts. 
1 3 1 y 3 6 6 - 3 7 0 . 

4 8 TANCKDE ESTRADA, 1 9 7 9 , p . 1 9 y 1 9 8 4 , p p . 2 2 - 2 6 . 
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los a l u m n o s habían m o s t r a d o destreza, t an to e n la l ec tu ra 
c o m o e n las p r o n t a s con tes t ac iones d e la doc t r i na cristia
n a d e Ripa lda y Aster, y e n todas las reglas d e la aritmética 
y q u e si n o todos habían r e s p o n d i d o e ra p o r q u e n o p o 
dían "uni formarse los ta len tos" y p o r la i ndo lenc i a d e los 
p a d r e s , q u e n o c u i d a b a n q u e sus hijos asistieran a la escue
la.49 El maes t ro t ras ladaba a o t ros la cu lpa del fracaso. 

El síndico p r o c u r a d o r Gerónimo Maceyra escribió u n 
e x t e n s o d o c u m e n t o d e 17 p u n t o s y d o c e folios, d o n d e ma
nifes taba q u e hacía algún t i e m p o había m u e r t o el m a e s t r o 
Barbosa y q u e n o había n i n g u n a sol ici tud d e o t ra p e r s o n a 
q u e le sust i tuyera p a r a q u e estuviera me jo r servida la 
escue la y se evitara mayor per ju ic io a la j u v e n t u d . C o m o 
habían prescr i to diversas reglas p a r a la escuela pública, 
af i rmaba m i r a r "con d o l o r q u e se ha l lan e n t o d o o e n la 
m a y o r pa r t e inobservadas p o r el p r e c e p t o r y a u n p o r el 
m i s m o c u e r p o q u e las sancionó". Anotó q u e hacía a ñ o s 
q u e los r eg idores n o visi taban la escuela y 

[...] no es extraño por tanto que haya caído considerable-
na: que el preceptor haya faltado al esmero, y diligente 
ef icak ^ e e s V g a J r i a , y debfa emprender e» eV; y 
que se le haya pagado indevidamente un sueldo tan crecido, 
como el de seiscientos pesos, sin que aquella haya percividó 
el fruto de este laudable sacrificio. 
Po r el con t r a r io , "parece q u e h a o p u e s t o su omisión, in

di ferencia , apatía". Y q u e el a y u n t a m i e n t o parecía m i r a r 
c o n consideración al p r e c e p t o r , e n vez d e h a b e r c o r t a d o 
esta situación d e s d e q u e se advi r t i e ron las i r r egu la r idades 
m e n c i o n a d a s d e s d e la visita d e o c t u b r e d e 1811. Si los pa
dres n o enviaban a sus hijos a la escuela, según el r ep re sen 
t a n t e público, e ra d e b i d o a q u e n o veían a d e l a n t o e n ella: 

[...] porque el preceptor no tiene la dedicación necesaria pa
ra ilustrarlos, yVa también porque su hiio Remigio, quien se 
alterna en el desempeño de sus funciones, no se conduce con 

49 AHMCH, Colonia, c. 46, exp. 50, 5 / 1 5 / 1 8 1 6 ; 5 / 1 7 / 1 8 1 6 . 
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la pureza, legalidad y hombría de bien que debia ser insepa
rable de esta confianza. Es bien público y notorio y confesado 
por los jóvenes cursantes de ella, el irregular sistema que ob
serva el expresado D. Remigio. Si no saben la lección, o no 
forman bien la plana a t iempo de tomar aquella y de revisar esta, les pide njdio real, alhaja, „ pre„d, e V a l L . e , ,ue si 
le dan los havona con el maestro diciendole que supieron la 
primera y que hicieron bien la segunda; más si por el contra
rio le niegan lo que les pide, aunque sepan la lección o hagan 
bien la plana, le informa que faltaron a una y a otra. 
Así q u e según la opinión del síndico, los n iños e n c o n 

t raban en la escuela "la próxima ocasión d e prostituirse [...] 
la inclinación al r o b o , c o m o ya h a suc e d ido p o r el t e m o r 
d e n o ser cast igados". La institución se había conver t ido 
"en órgano d e las m a s de tes tab les y p u n i b l e s cos tumbres" . 
Los vecinos p o b r e s se q u e j a b a n d e q u e el maes t ro n o que 
ría admi t i r a sus hijos, y c u a n d o lo hacía los ded icaba "a su 
servicio pe rsona l , o al d e su casa, c o m o el d e t raer agua , 
h a c e r m a n d a d o s y o t ras cosas q u e se le ofrecen". Y al fin 
" tan to las pe r sonas d e c e n t e s c o m o las miserables" evi taban 
m a n d a r a sus n iños a la escuela.5 0 

El profesor Nava emprendió su defensa . Para e m p e z a r , 
Simón de O c h o a , el alférez del a y u n t a m i e n t o , extendió u n 
cer t i f icado e x p o n i e n d o q u e i g n o r a b a q u e el m a e s t r o se 
h u b i e r a r e h u s a d o a rec ib i r a algún n i ñ o , y q u e e n caso d e 
q u e esto hub i e se s u c e d i d o , la r e sponsab i l idad e ra del en
c a r g a d o del a y u n t a m i e n t o y n o de l p r e c e p t o r . A c e p t a b a 
q u e efec t ivamente el m a e s t r o o c u p a b a a a lgunos d e sus 
discípulos e n m a n d a d o s p r o p i o s d e su casa, c o m o t rae r la 
c a r n e y el maíz, p e r o n o sacar a g u a de l pozo , p o r ser ésa 
u n a "operación pecu l i a r d e los ind iv iduos d e la casa". El 
síndico Gerónimo Maceyra manifestó su ex t rañeza p o r esa 
ac t i t ud de l a y u n t a m i e n t o y aclaró q u e la voz del síndico, 
c o m o r e p r e s e n t a n t e de l público, debía ser a tend ida , consi
d e r a d a d i g n a d e crédito y debía sos tenerse p o r el p r o p i o 
c u e r p o , supues ta la conf ianza q u e se depositó en su perso¬
n a p a r a q u e lo r e p r e s e n t a r a . Al ser cons t i tu ido c o m o p a r t e 

50 AHMCH, Colonia, c. 46, exp. 50, 8 / 2 7 / 1 8 1 8 . 
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d e l litigio con el p rofesor n o podía sino e lud i r el trámi
te , p u e s además este a sun to debía h a b e r sido t r a t ado c o n 
discreción. M e n c i o n a b a q u e n o podía p r e s e n t a r testigos 
c u a n d o el a y u n t a m i e n t o podía cerc iorarse p o r m e d i d a s 
pr ivadas y n o c o m o si fuera u n ju i c io c r iminal e n t r e el "res-
p o n d e n t e " y el p r e c e p t o r . P o r último pedía al alcalde q u e 
t o m a r a e n c u e n t a sus observac iones p a r a evitar mayores 
ma le s a la j uven tud . 5 1 

Las r e c o m e n d a c i o n e s de l síndico fue ron ignoradas p o r 
e n t o n c e s y el m a e s t r o continuó e n su pues to sin conse
cuenc ias . Este confl icto podría h a b e r s e t o m a d o c o m o u n 
p r o b l e m a e n t r e el síndico y el res to de l cabi ldo; sin embar 
g o , 16 m e s e s después, el s i g u i e n t e síndico p r o c u r a d o r , 
J u a n José Tril lo, d e u n a f o r m a m e n o s d i rec ta q u e su an te 
cesor , e x p u s o q u e u n o d e los a sun tos más e n c o m e n d a d o s 
p o r el rey era la educación pública y q u e e r a obligación d e 
los pad re s , p o r su i m p o r t a n c i a el g o b i e r n o se obl igaba a 
t o m a r l a bajo su protección, y confería este grave enca rgo a 
los c u e r p o s munic ipa les . P o r t a n t o , supl icaba q u e sin p re 
vención n i n g u n a se p r o c e d i e r a a e x a m i n a r a los n iños pa
r a ver su es tado. 5 2 E n esa ocasión d e b e h a b e r s e p e d i d o a 
José Francisco Nava q u e p r e s e n t a r a la lista d e los n iños 
c o n distinción d e las clases e n q u e es t aban y las fechas e n 
q u e e n t r a r o n . En su lista anotó a 49 n i ñ o s q u e asistían a la 
escuela , es decir , 3 4 % del número q u e ingresó e n 1805 y 
6 5 % d e los q u e había e n 1811 . Según su i n fo rme presentó 
a c u a t r o n iños c o m o los más avanzados , ins t ru idos e n doc
t r ina , escr i tu ra y aritmética has ta q u e b r a d o s y regla d e 
t res . T re s d e esos c u a t r o e s t aban e n la escuela desde 1813, 
o sea q u e tenían siete años e s t u d i a n d o . Presentó a seis ni
ñ o s q u e ya escribían y c o n t a b a n e n números, dos de ellos 
c o n seis años , dos c o n tres a ñ o s y dos c o n dos años e n la 
escuela . Había 16 n iños q u e ya escribían e n pau ta , a lgunos 
c o n siete a ñ o s d e es tanc ia escolar y o t ros d e más rec i en te 
ing reso . Tres infantes d e l e t r e a b a n e n catón, q u i e n e s ha
bían p e r m a n e c i d o has t a tres a ñ o s e n ese g r a d o de estu-

51 AHMCH, Colonia, c. 46, exp. 50, 9 / 1 8 / 1 8 1 8 y 9 / 2 2 / 1 8 1 8 . 
52 AHMCH, Colonia, c. 46, exp. 50, 2 / 5 / 1 8 2 0 . 
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dios. En cartilla, había 20 a l u m n o s , c inco d e ellos c o n dos 
a ñ o s d e es tudios , ca to rce c o n u n a ñ o e n la escuela y sólo 
u n o de r ec ien te ing reso . 

El cab ido n o tardó e n expresa r su sent ir . En el ac ta sub
s e c u e n t e se dijo q u e el e s t ado d e la escuela e ra "el más de
p lo rab l e" y q u e e n sus ca to rce años d e exis tencia n o había 
e n la población u n j o v e n útil p a r a trabajar e n u n a oficina. 
A ñ a d í a n q u e e r a "un d o l o r ver u n a villa cuya población 
c o n sus m e d i a c i o n e s a sc i ende a nueve mil a lmas y c o n u n a 
sola escuela, se ha l l en e n ella s o l a m e n t e seis jóvenes escri
b i e n d o e n la u l t ima regla , diez y seis a p r e n d i e n d o aún a 
fo rmar letras, t res d e l e t r e a n d o y veinte e n cartilla". Afir
m a b a n q u e las reglas d e cuen ta s q u e les e n s e ñ a b a n o e r a n 
n a d a aventajadas ni co r r i en tes ; n i se les min i s t r aba "a los 
jóvenes ningún p u n t o relativo a la educación política y tra
to civil, p u n t o esencia l p a r a f o r m a r los b u e n o s c iudada 
nos" . Advertían " m u c h o a b a n d o n o e n el c u m p l i m i e n t o d e 
su obligación p o r el ningún aseo y l impieza [...] y la n in 
g u n a ap t i t ud p a r a la formación d e mues t r a s q u e i b a n a 
imi tar los discípulos [ . . . ] " E n c o n t r a b a n q u e sólo e n la doc
t r ina cr is t iana se h a l l a b a n a lgo ins t ru idos . 5 3 

Quizás c o n eso el m a e s t r o Nava sintió q u e el a g u a le lle
gaba al cuel lo , p u e s al día s iguiente d e la sesión d e cab i ldo 
e n q u e se expresó lo an t e r io r , el p r e c e p t o r se defendió di
c i e n d o q u e e n 1817 c u a n d o se levantó u n acta reprendién
do lo p o r el d e s e m p e ñ o d e su obligación, guardó si lencio 
e n e spe ra d e q u e así se le e x o n e r a r a d e culpa; e n esta oca
sión decía q u e a b a n d o n a b a esa ac t i tud p a r a p r e s e n t a r a 
c u a t r o jóvenes a u n e x a m e n , y pedía q u e después se ex ten
d i e r a el ac ta respect iva. 

El e x a m e n se realizó, p e r o las conc lus iones o b t e n i d a s 
p o r los r e p r e s e n t a n t e s m u n i c i p a l e s n o avalaron el q u e h a 
cer magis ter ia l . El d i c t a m e n decía q u e los jóvenes exami
n a d o s tenían c o m o seis años e n la escuela, " t i e m p o mas 
q u e d e m a s i a d o p a r a log ra r m a y o r a p r o v e c h a m i e n t o , ha
b i e n d o consideración d e la c la r idad d e po tenc i a s q u e 
n a t u r a l m e n t e d is f ru tan esos n iños" . Y observaba q u e el 

53 AHMCH, Colonia, c. 46, exp. 50, 2 / 1 5 / 1 8 2 0 y 2 / 2 2 / 1 8 2 0 . 
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m a e s t r o lejos d e aca tar las r e c o n v e n c i o n e s hechas , " aun 
todavia le ocas ionan resen t imien tos" . Los síndicos conclu
y e r o n q u e d a d a "la critica y l a m e n t a b l e situación q u e p o r 
desgrac ia se ve r e d u c i d a la escue la d e p r i m e r a s letras e n 
esa villa, cuya d e c a d e n c i a p o r q u a l q u i e r a p a r t e q u e se mi
r e p r e s e n t a mas consequenc i a s y resu l tados m u y funestos 
e n per ju ic io d e u n público d i g n o d e m e j o r suer te" , el re
m e d i o e r a qu i ta r al p r e c e p t o r , cuyo d e s c u i d o e r a la causa 
d e tal decadenc i a . R e c o m e n d a r o n c o n t a c t a r a u n p r e c e p 
to r e n Arizpe, q u e parecía más a d e c u a d o , c o n carácter ur
g e n t e . E n el acta se asentó lo s igu ien te : 

[...] siendo la educación moral de la juventud, uno de los 
mas interesantes ramos que imperiosamente y con toda prefe
rencia deve llamar la mayor de las atenciones de este Cuerpo 
Político, ya por lo mucho que la recomienda la Constitución 
Política de la Monarquía Española en el Art. 366, de su sabio 
Código y en el Art. 14 cap. lo. de la Instrucción para el Go
bierno Económico Político de las Provincias, y ya también por 
que su establecimiento en toda sociedad culta y cristiana es 
lispensaMemen.e „ecesa„„ p „ r q „e de el depende nada 
menos que la felicidad de producir en tiempo ciudadanos úti
les á la Religión, á la Patria y al Estado [...] en tal concepto y 
en que no hay cósa mas notoria en esta villa que el descrédito 

Se procedió l u e g o a solici tar a José Lucas Rico q u e sir
viese c o m o maes t ro , c o n u n a dotación d e 450 pesos anua
les, más la p a g a d e dos pesos m e n s u a l e s p o r c a d a escolar 
d e famil ia p u d i e n t e y la casa. Al m i s m o t i e m p o , d a d o q u e 
las reservas p a r a mater ia les escolares se habían a g o t a d o y 
n o había recursos p a r a r eo rgan i za r la escuela , se o r d e n a b a 
q u e la J u n t a d e Fábricas c o b r a r a los réditos q u e le a d e u d a 
b a la Tesorería Nac iona l d e D u r a n g o y L o r e n z o Yáñez.5 5 

54 A H M C H , Colonia, c. 46, exp. 50, acta del 7 / 3 1 / 1 8 2 0 . Nótese cómo 
se f u n d a m e n t a n en la Constitución Política que en ese m o m e n t o no esta
ba vigente. 

55 AHMCH, Colonia, c. 46, exp. 50, 2 / 2 3 / 1 8 2 0 ; 3 / 6 / 1 8 2 0 ; 7 /27 /1820 , 
y 7 / 3 1 / 1 8 2 0 . 
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Nava fue des t i tu ido . Después quién sabe qué habrá sido 
d e él. El h o m b r e había servido a las dist intas ins tancias d e 
g o b i e r n o d u r a n t e ve in t iocho años; t rece c o m o esc r ib ien te 
e n las oficinas d e recaudación y q u i n c e c o m o m a e s t r o . 
Largos años si se t o m a e n c u e n t a q u e se t r a t aba d e u n a so
c i edad e n q u e la e spe r anza d e vida e r a cor ta . Pa ra e n t o n 
ces él tendría u n o s c i n c u e n t a d e edad ; es taba c a n s a d o y 
despres t ig iado . Quizás, a pesa r d e su "crecida familia" o 
c o n ella, había h e c h o a h o r r o s suficientes p a r a su vejez, si 
se cons ide ra su b u e n sue ldo y la casa. Ni s iqu ie ra formó 
c o m o maes t ros a sus hijos, p u e s n i n g u n o d e ellos tuvo la 
preparación p a r a apoyar lo c o m o ayudan t e capac i t ado n i 
p a r a sust i tuir lo c u a n d o n o había o t r o p r e c e p t o r cerca. 

P o r su p a r t e el m a e s t r o José Lucas Rico denegó el car
go , p u e s e n Ar izpe le habían ofrecido m e j o r pues to . El ca
b i ldo intentó consegu i r u n p r e c e p t o r p o r m e d i o d e los 
r eg ido res d e San Luis, Zacatecas y D u r a n g o . El sue ldo q u e 
se ofrecía e r a infer ior y los m e d i o s d e convoca to r i a m e n o 
res q u e an tes , así q u e n o se obtuvo p o r el m o m e n t o o t r o 
p r e c e p t o r . ¿Por qué d i sminu i r los incent ivos p a r a u n 
maes t ro? Según lo previsto p o r N e m e s i o Salcedo, la escue
la debía h a b e r a c u m u l a d o u n f o n d o d e 9600 pesos e n los 
16 a ñ o s t r anscu r r idos . Los réditos d e 480 pesos a 5 % de
bían servir p a r a el sue ldo de l maes t ro y los útiles, además 
d e las r e p a r a c i o n e s q u e p o r e n t o n c e s hacían m u c h a falta a 
la casa y a los m u e b l e s . Ésa e ra la razón p o r la cual n o se 
podía of recer más. P e r o si los d e u d o r e s de l f o n d o d e la 
J u n t a d e Fábricas n o p a g a b a n p u n t u a l m e n t e sus réditos, 
e n t o n c e s el cab i ldo n o disponía ni s iquiera d e esa canti
dad , a m e n o s q u e c r e a r a n o t ros arbi t r ios o r e c u r r i e r a a la 
cooperación d e los vecinos, lo cual n o debía ser fácil. Aun
q u e n o h u b o e n la loca l idad comba te s i n su rgen t e s , sí tuvo 
sus c o n s p i r a d o r e s , y las not ic ias q u e l l egaban d e lejos oca
s i o n a r o n i n q u i e t u d e s y confusión. Así q u e el c o n t e x t o n o 
e r a favorable p a r a busca r o t ros recursos! 

Los l u g a r e ñ o s e s t aban d e c e p c i o n a d o s d e la r ec i en t e ex
per ienc ia , tal c o m o lo d e m u e s t r a la disminución cons tan te 
e n el número d e escolares c u a n d o al m i s m o t i e m p o la po
blación se i n c r e m e n t a b a ; así q u e lo más s e g u r o es q u e n o 
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haya h a b i d o m u c h a presión d e la c o m u n i d a d p o r r eab r i r 
la escuela . Las "amigas" l l ena ron p a r c i a l m e n t e el h u e c o . 
Además, el m o v i m i e n t o i n su rgen t e g e n e r a b a a lgunas con
secuenc ias e n la local idad; si b i en n o d e m a n e r a di recta , sí 
afec taba la economía regiona l , sobre t o d o p o r la escasez 
d e i n s u m o s p a r a la minería y los t r a s to rnos comerc ia les 
d e b i d o s a la p re senc ia de l confl icto e n el c e n t r o del país. 
Los esfuerzos pos te r io res p o r re ins ta lar la escuela provi
n i e r o n d e a lgunos maes t ros q u e b u s c a b a n u n m e d i o d e 
vida más q u e el ejercicio d e la profesión d e enseña r . La es
cue la volvió a func ionar f o r m a l m e n t e c o n r enovados bríos 
has t a después d e c o n s u m a d a la i n d e p e n d e n c i a . 

* * * 

C o m o la escuela d e n iños de C h i h u a h u a , m u c h a s institucio
nes escolares establecidas al inicio del México i n d e p e n d i e n 
te t uv ie ron c o m o a n t e c e d e n t e las f u n d a c i o n e s escolares 
rea l izadas d u r a n t e los últimos años d e la colonia , c o m o 
p a r t e d e la ola d e m o d e r n i d a d e x p a n d i d a p o r los reforma
d o r e s borbónicos q u e b u s c a r o n p r o m o v e r la ilustración 
p o r m e d i o del e s t ab lec imien to d e escuelas públicas, gra
tui tas y obl igator ias e n los p u e b l o s de l r e i n o . Según esta 
lógica, las nuevas g e n e r a c i o n e s debían a p r e n d e r la disci
p l i n a de l t rabajo s u b o r d i n a d o y la fidelidad a las insti tucio
nes es tablec idas m e d i a n t e las escuelas d e p r i m e r a s letras, 
c o n t r o l a d a s ideológica y m a t e r i a l m e n t e p o r la adminis t ra 
ción pública, c o m o m e d i o p a r a la es tab i l idad política y el 
p r o g r e s o económico. 

P r u e b a d e q u e los func ionar ios i lus t rados i n t e n t a r o n 
c u m p l i r c o n ese c o m e t i d o aún e n los sitios más apa r t ados , 
son los avalares p a r a abr i r la escuela pública d e Chihua
h u a . P a r a ellos parecían m u y claras las r a z o n e s p o r las cua
les debían es tablecerse ins t i tuc iones educat ivas e n todos 
los p u e b l o s . Y al p a r e c e r los p o b l a d o r e s d e C h i h u a h u a 
a c e p t a r o n b i e n esta iniciativa, d e s d e el m o m e n t o en q u e 
los m i e m b r o s d e las élites a p o r t a r o n sus dona t ivos y envia
r o n a sus hijos a es tudiar . También los m i e m b r o s d e los 
sec tores sub a l t e rnos m i r a r o n c o n b u e n o s ojos a la institu-
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ción, al inscribirse e n ella los hijos d e a r tesanos , obra jeros 
y t raba jadoras domésticas. ¿Qué r e p r e s e n t a b a p a r a ellos? 
La escue la e ra u n m e d i o p a r a q u e las nuevas g e n e r a c i o n e s 
r ec ib i e ran u n a formación crist iana q u e los o r i en t a r a sobre 
cómo c o n d u c i r s e e n la soc iedad e n q u e vivían, u n a m a n e 
ra d e dis t inguirse del m u n d o indómito y salvaje q u e e r a su 
c o n t r a p a r t e . Más allá d e eso los dotó d e h e r r a m i e n t a s p a r a 
asp i ra r a u n me jo r sitio e n la soc iedad . C o n los conoci 
m i e n t o s escolares a l g u n o p u d o e m p l e a r s e c o m o d e p e n 
d i e n t e e n el c o m e r c i o o escr ib ien te e n el a y u n t a m i e n t o . 
B u e n a p a r t e d e ellos p u d o c o n t i n u a r sus es tudios mayores 
e n D u r a n g o y e n la c i u d a d d e México. ¿ Q u é pasaba c o n la 
g r a n mayoría d e n iños y n iñas q u e n o iban a la escuela? És
ta n o parecía rechazar los y varios d e s e r t a r o n . En tonces po
dría deci rse , c o m o se dijo, q u e e ra la falta d e conc ienc ia 
d e los p a d r e s q u e preferían tene r los t r aba j ando q u e dejar
los ir a las clases. P e r o también podía deci rse , q u e n o esta
b a n m u y convenc idos d e q u e la escue la servía p a r a algo 
más útil q u e el aprendiza je e n el taller, la m i n a o la labor . 
Y quizás era c ier to , si se p i ensa e n los métodos e m p l e d o s 
p o r Franc isco Nava y los resul tados; es deci r , la escuela po
co podía h a c e r p a r a capac i ta r a esos n i ñ o s e n la práctica 
d e los t rabajos par t icu la res . Sin e m b a r g o , habría q u e p re 
g u n t a r s e : ¿qué p a p e l d e s e m p e ñ a b a p a r a la c o m u n i d a d ? , 
¿qué signrficaba p a r a el so s t en imien to d e las diferencias 
sociales?, ¿cuál e r a su i m p o r t a n c i a p a r a el fo r ta lec imien to 
d e la religión q u e e ra e n t o n c e s la base d e cohesión social?, 
la semil la de l s e n t i m i e n t o d e p e r t e n e n c i a a u n a nación, al 
t ra ta rse d e u n a región d o n d e la p r e senc i a d e la Iglesia ha
bía s ido re l a t ivamente escasa. Habría q u e ref lex ionar so
b r e lo q u e r e p r e s e n t a b a p a r a la difusión y u n i f o r m i d a d d e 
las c o s t u m b r e s y los valores h i s p a n o s e n t r e u n a infancia 
p o r t a d o r a d e diversas cul turas . 

¿La escue la contribuyó a c a m b i a r las ac t i tudes , las cos
t u m b r e s y la cul tura? Sí. E n s e ñ a b a a los n iños a vestirse, 
a asearse , a sujetarse a t i empos y r i tmos homogéneos; a 
hab la r , l ee r y escr ibir u n a m i s m a l engua , cons t ru i r l a c o n 
p r o p i e d a d , p r o n u n c i a r l a b ien ; a c o n c e b i r d e m a n e r a pa re 
c ida el m u n d o q u e los r o d e a b a v la m a n e r a c o m o debían 



ANDANZAS DE UN PUEBLO EN POS DE SU ESCUELA 589 

usar la razón p a r a i n t e rp re t a r su rea l idad; a o b e d e c e r , a ca
llar, a c o n t r o l a r el c u e r p o ; quizás n o los d o t a b a d e saberes 
específicos p a r a el t rabajo, p e r o e jerc i taba las ac t i tudes 
a d e c u a d a s p a r a i nco rpo ra r se a u n a economía d e m e r c a d o ; 
e n fin, contribuía a conver t i r los e n los c i u d a d a n o s q u e se 
requerían p a r a la es tabi l idad social y el p r o g r e s o económi
co, ta rea e n la q u e la familia n o i lus t rada tenía sus límites. 
La a p e r t u r a d e esta p r i m e r a escuela pública significó u n 
c a m b i o t r a s c e n d e n t e . De ahí e n a d e l a n t e la escue la ya n o 
p u d o estar. An tes n o es taba ahí y la c o m u n i d a d n o la de 
m a n d a b a , a h o r a la habían c o n o c i d o y los mi smos p a d r e s 
d e familia c l a m a b a n p o r ella c u a n d o las clases e r a n sus
p e n d i d a s , y se erigían p a r a ese lugar y ese m o m e n t o e n el 
m o d o hegemónico d e transmisión d e saberes . 5 6 

En r e s u m e n , la matrícula escolar d e esa escuela , dirigi
d a p o r u n laico y a d m i n i s t r a d a p o r el a y u n t a m i e n t o , mues 
t ra q u e t a n t o los m i e m b r o s d e la élite c o m o d e los sectores 
suba l t e rnos parecían c o m p a r t i r el m i s m o a n h e l o d e ins
t ru i r a sus hijos e n los valores, saberes y h a c e r e s d e la ilus
tración. Los resu l t ados d e esos afanes se ref le jaron e n 
la s igu ien te generación, p u e s e n esa escue la se f o r m a r o n 
m u c h o s d i r igen tes de l g o b i e r n o , de l c le ro , d e la milicia y 
d e las act ividades económicas del México i n d e p e n d i e n t e , 
q u i e n e s e n c o n t r a r o n el suficiente consenso e n los sectores 
suba l t e rnos — q u e habían p a s a d o p o r la escue la o habían 
vivido i n d i r e c t a m e n t e esa e x p e r i e n c i a — c o m o p a r a e c h a r 
a a n d a r legítimamente u n n u e v o s is tema d e g o b i e r n o so
b r e la base d e u n a al ianza social dist inta. 
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