
 DISERTACION queretana
 Francisco Gonzalez de Cossio

 El Colegio Civil del Estado de Queretaro se encuentra en el
 lugar en que tradicionalmente se ha impartido la ensefianza
 superior en tal entidad. Preciase de una prosapia antigua y
 nobilisima. Heredero y beneficiario de aquel grande impulso
 que llevd a San Ignacio de Loyola y Diego Lainez a inventar
 los Colegios Mayores, segun el estilo de la Compafiia, dandoles
 ese plan educativo, la Ratio Studiorum, que perfeccionaron
 con posterioridad los padres Diego de Ledesma, Jerdnimo
 Nadal y Claudio Aquaviva, nace al celo y caridad de don
 Diego Barrientos Rivera y su esposa dofia Maria Lomeli.
 Fueron ellos quienes, aprovechando la licencia solicitada aiios
 antes por el Alferez Tomas Gonzdlez de Figueroa, muerto an
 tes de concedida aquella, otorgaron ante el escribano publico
 Juan Lopez Tavera escritura por treinta mil pesos para la
 fundacidn del Colegio, que fu? aceptada por el P. General
 Juan Laurencio el 20 de junio de 1625.

 No dicen los cronistas en que forma fue solemnizada su
 apertura, que ocurrid el 20 de agosto de tal afio; pero sabemos
 que su primer rector fue el P. Pedro de Cabrera. Ya para fines
 del siglo xvn el excelentisimo sefior y presbitero don Juan
 Caballero y Ocio, tan amigo de don Carlos de Siguenza y Gdn
 gora, y uno de los mas generosos fildntropos de nuestra pa
 tria, reedificaba la primitiva Iglesia de San Ignacio, hoy
 Parroquia de Santiago, y fundaba el Colegio Seminario de San
 Francisco Xavier, a un lado del establecido por los esposos
 Barrientos.

 Fecha de perdurable memoria es, por tanto, la del 20 de
 agosto de 1625, en que abrid sus puertas el Colegio de San
 Ignacio de Loyola, reinando en la vieja Espafia Felipe IV;
 siendo virrey de la Nueva don Rodrigo Pacheco Ossorio, Mar
 ques de Cerralvo, y Arzobispo de Mexico el Ilmo. sefior don
 Juan Perez de la Serna; bajo el generalato del P. Juan Lauren
 cio; por la piadosa liberalidad de los esposos Barrientos Ri
 vera; a los cuidados del Alcalde Mayor don Lesmes de Astu
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 dillo; con la complacencia y ayuda del parroco franciscano
 del pueblo de Queretaro, y para cumplido beneficio, grandisi
 ma utilidad y esclarido honor de Queretaro.

 Cerca de ciento cincuenta anos continiia ininterrumpida
 mente realizandose el propdsito de la education de los jovenes
 queretanos, dentro de los limites de la Ratio Studiorum, hasta
 que el 25 de junio de 1767 el Virrey Carlos Francisco de Croix
 corta de un golpe el curso de las actividades de los jesuitas
 en la Nueva Espana, mediante ese decreto, muestra del abso
 lutismo politico de aquellos tiempos, y del menosprecio de
 la dignidad y de las libertades humanas. Llego la hora de la
 expatriaci6n, y vieronse los jesuitas precisados a abandonar
 sus casas y ministerios para ser congregados en Veracruz, de
 donde habian de partir para el destierro. Bolonia y Florencia,
 en la vieja Italia, fueron testigos de las eminentes calidades
 humanas de quienes en el exilio continuaron dando lustre
 y honra a su patria.

 Es el ultimo rector del Colegio jesuita de Queretaro el
 famoso escritor P. Diego Jose* Abad, compafiero en trabajos
 literarios de Joaquin Velazquez de Leon, de Jose Antonio
 Alzate y Ramirez, de Jose* Ignacio Bartolache, de Fr. Joaquin.
 Bolafios, de Juan Luis Maneiro, de Alegre, de Clavigero y
 de tantos otros. Tocale en suerte partir de Veracruz por no
 viembre de aquel afio aciago, rumbo a Bolonia, en la fragata
 La Juno, y sobrevive doce anos al destierro, pues muere en
 septiembre de 1779.

 Sin embargo, en Queretaro perdura la tradition y se hacen
 mil esfuerzos por restablecer los planteles abandonados a su
 pesar por los jesuitas. La Junta Superior de Aplicaciones,
 diputada para disponer sobre las temporalidades de los ex
 pulsos, por acuerdo tornado en sesi6n del 20 de marzo de
 1770, solicita al Ayuntamiento de la ciudad de Queretaro
 su dictamen acerca de la conveniencia del restablecimiento
 del Colegio de San Ignacio y Seminario de San Francisco
 Xavier. Don Martin Jos? de la Rocha, regidor de aquel cuer
 po, y con la representaci6n del mismo, contesta favorablemen
 te la petition de la Junta el 22 de mayo de ese afio, proponien
 do la creaci6n del Seminario de San Ignacio y destinando el de
 San Francisco Xavier, mas bien dicho, su local, al Escuadr6n
 de Caballeria de Militias Provinciates de la Ciudad, sugirien
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 do, por lo que atafie a la Iglesia, quedara convertida en Pa
 rroquia, segun a la fecha perdura. En sesiones de 28 de
 noviembre de 1770 y 18 de marzo de 1771, la Junta de Aplica
 ciones acordaba, entre otras cosas, que en el Colegio se en
 sefiasen las mismas facultades que en tiempo de los expulsos, y
 que tambien subsistiese la escuela de primeras letras. El 21
 de noviembre de 1777, don Jose Antonio de la Via, primer
 rector del restablecido Colegio, agradecia al Virrey Bucareli
 su nombramiento, ofreciendo llevar a cabo la solemne apertura
 el 20 de enero de 1778, cumpleafios del Rey Carlos III; pero
 hasta el i? de marzo de tal afio, cuando la ciudad solemnizaba
 el nacimiento de la Infanta Maria Luisa de Borbdn, despues
 de once afios de trdmites burocrdticos, al fin se abren de
 nuevo las puertas del Colegio. El doctor Agustin Rio de la
 Loza, cura de la Parroquia de San Sebastidn y primer cate
 dratico de prima de Teologia, pronuncia una oracidn latina
 en accidn de gracias al rey.

 Ya por los afios de 1782 estaba el Colegio regido por los
 siguientes funcionarios y maestros: Rector, Jose Antonio de la
 Via; Vice-rector y catedrdtico de Moral, Pedro de Arce; cate
 dratico de Filosofia, Mariano Gonzalez de Cossio; de Latinidad
 y Elocuencia, Manuel Caballero; de Gramdtica, Ignacio Gue
 vara, y de Teologia, Jose Agustin Rio de la Loza, que tambien
 fungia como Secretario del Colegio. Las becas e insignias con
 que habian de distinguirse los colegiales de San Ignacio de
 Loyola se resolvid fueran, los de Gramdtica, encarnada; los
 de Filosofia, verde; los de Teologia, morada; los colegiales de
 oposicidn, blanca, con palma y rosa, y todas con un sol y
 un Jesus en el centro, y a su pie, el baculo y azucena del santo
 titular, agregando el escudo grabado de las armas reales, que
 evocaba la proteccidn de que gozaban.

 Posteriormente, por ley del 12 de enero de 1856, los Co
 legios Reales de San Ignacio y San Francisco Xavier, que ese
 nombre habian tornado desde su restablecimiento, se convier
 ten en los Colegios Nacionales de la misma advocation, trans
 formdndose pocos afios despues en el Colegio Civil del Estado,
 bajo cuyo titulo continiia a la fecha, habiendo sido su primer
 Director don Prdspero Cristdbal Vega.

 Fuera de estos colegios fundados por los padres de la Com
 pafiia de Jesus, impartidse la enseiianza superior en otros dos
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 institutos, que tomaron, sucesivamente, el nombre de Liceo
 Catolico. El primero fue* el fundado por el Padre Florencio
 Rosas; sus puertas se abrieron el 23 de octubre de 1883 en la
 casa numero 1 de la calle de San Agustin, habiendo sido su
 primer rector el propio fundador, y el ultimo, el conocido
 historiador queretano canonigo Vicente Acosta. Dura en ejer
 cicio de sus ministerios hasta fines del afio escolar de 1907.
 El segundo Liceo Catolico, establecido por los hermanos de las
 Escuelas Cristianas, fue de efimera vida, pues lo clausuro el
 gobierno local el dia de la Asuncion, 15 de agosto de 1914.

 Es hora ya de hablar de la ensenanza impartida por unos
 y otros centros educativos. La relativa a los colegios de los
 jesuitas da ocasion a tratar de una materia por demas intere
 sante y sugestiva, pues comprende uno de los movimientos

 mas trascendentales de la cultura universal, en lo que a educa
 tion escolar se refiere. No es este lugar apropiado para entrar
 en pormenores acerca de quien fue, en rigor, el primero de los
 fundadores de la Compafiia de Jesus a quien debe atribuirse
 la idea de la ensenanza superior de las juventudes seculares;
 pero sea que tai idea bullera en la mente de San Ignacio, tan
 compenetrado del metodo de la Universidad de Paris, o que
 Diego Lainez, desde 1539, haya influido en el animo del funda
 dor de la Compafiia en forma definitiva, tai como el mismo
 San Ignacio verosimilmente lo expreso, el caso es que el afio
 de 1546, fecha de un importante hecho historico, comenz6 a
 ensefiarse a la juventud secular en el Colegio de Gandia, fun
 dado por el Duque de este nombre, Marques de Lombay,
 despues tercer General de la Compafiia, San Francisco de Bor
 ja, como resultado de la innovaci6n introducida un afio antes
 por el rector del mismo, P. Andres de Oviedo, al permitir la
 asistencia de estudiantes seculares en ocasion de la apertura de
 los estudios (instauratio studiorum). Es por ello que el P. Nico
 las Orlandino, cronista del generalato de San Ignacio, no se
 detiene en afirmar que el Colegio de Gandia fue la primera
 escuela abierta por la Compafiia en Europa para estudiantes
 seculares. Es, pues, esta instituci6n la que dio el impetu ini
 tial a la Compafiia en el apostolado de la ensenanza, impetu
 que fue cobrando aumento poderoso y produjo en breve tiem
 po el clasico colegio, plenamente constituido, para la juventud
 secular. Fecha importante tambien en los anales de la pe
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 dagogia universal es la de los principios de 1548, cuando, aten
 diendo favorablemente la suplica del Virrey y ciudad de
 Mesina, en Sicilia, autorizd San Ignacio de Loyola la apertura
 de un colegio para estudiantes del pueblo. En uno y otro
 colegios se advierte la influencia de la Universidad de Paris,
 Alma Mater de los fundadores de la Compaiiia, cuyo modo
 y orden fue lo que, andando el tiempo, vino a constituir la
 medula de ese formidable plan de estudios, llamado Ratio
 Studiorum, elaborado con las modificaciones que la comunidad
 jesuitica exigia y la experiencia de aquellos dos colegios, y los
 que se fundaron poco despues, habian impuesto.

 Factores decisivos en la realization de ese plan magistral,
 cuya primera edition tuvo lugar en Roma el afio de 1586, fue
 ron, de manera eminente, los padres Diego de Ledesma y Jerd
 nimo Nadal. No es tampoco ocasidn esta de explayarse en
 consideraciones atingentes a tan interesante materia, como pa
 receria propio al mencionar esa creacidn jesuitica del plan de
 estudios. Baste hacer notar los puntos principales en que pue
 de decirse descansaba la cuestidn del metodo de la ensefianza,
 y eran estos: los alumnos debian estar sdlidamente instruidos
 en la gramdtica; la distribution de las clases debia acordarse
 con la capacidad de los estudiantes, teniendo cada clase distin
 to grado y distinto profesor; el progreso de los estudios debia
 partir de la infima clase de gramdtica, a traves de humanida
 des y retdrica, pasando despues por los cursos de Artes, que
 comprendian filosofia, matematicas, etc., y, por ultimo, la teo
 logia; los alumnos debian ser asiduos y puntuales en la asisten
 cia a sus clases, y las lecturas no debian hacerse simplemente
 de acuerdo con la inclination de los profesores, ni de la cos
 tumbre del lugar, ni al antojo de los estudiantes; las lecciones
 debian ser abundantemente acompafiadas de ejercicios, tales
 como repeticiones, discusiones, memorizaciones y composicio
 nes, a las cuales se daba importancia capital. El aprendizaje
 del latin escrito y hablado era indispensable. Posteriormente
 el griego fue objeto de la misma exigencia.

 Originariamente los colegios de los jesuitas se dedicaban,
 fuera de los de primeras letras para nifios y gente ruda, a la
 ensefianza de la gramdtica, latinidad y elocuencia, y retdrica, y
 en las clases superiores, a las facultades de Filosofia y Teologia.
 Tres carreras, o curricula, estaban determinadas por la Ratio
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 Studiorum: Humanidades, Filosofia y Teologia. La primera
 comprendia cinco anos de estudios, de los que tres estaban de
 dicados a la Gramatica: minimos, medianos y mayores, en los
 que se estudiaban Cicer6n, Ovidio, Virgilio, Catulo, Tibulo,
 Propercio, para el latin; y Cebes, San Juan Crisostomo, Esopo,
 para el griego. El cuarto ano estaba destinado a Humanida
 des propiamente dichas, y comprendia el estudio de Julio
 Cesar, Cicer6n, Salustio, Tito Livio, Quinto Curcio, Horacio,
 Platon, Plutarco, etc., etc. El ultimo afio del curso, el quin
 to, estaba dedicado a la Ret6rica, y los autores estudiados eran
 Demostenes, Plat6n, Tucidides, Homero, Pindaro, Hesiodo,
 San Basilio, San Gregorio Nacianceno. La carrera de Filosofia
 se componia de tres anos; en el primero se estudiaban la Logi
 ca y la Introduction a la Fisica, con Aristoteles; en el segundo
 afio se impartia la Cosmologia, Fisica y Psicologia, asi como
 las Matematicas, y los autores estudiados eran Aristoteles y
 Euclides. En el tercero y ultimo afio se trataba sobre Psicolo
 gia, Metafisica y Filosofia Moral, con textos del Estagirita. El
 curso de Teologia se desarrollaba en nueve anos: cuatro dedi
 cados a la Teologia escolastica, teniendo como base la Suma
 de Santo Tomas; dos a la Teologia moral; otros tantos a la
 Sagrada Escritura, y un ultimo al estudio del hebreo.

 Nuestros primeros libros de texto para estudiantes de los
 colegios de la Compafiia de Jesus, impresos en Mexico en el
 siglo xvi y principios del xvii, nos informan bastante sobre los
 autores estudiados en los cursos de Humanidades. De ellos
 aparecen Esopo, Cat6n, Luis Vives, Ciceron, Virgilio, el Car
 denal Toledo, Villalpando, Manuel Alvarez (jesuita portugues
 cuya gramatica se estudio durante muchos lustros), Lorenzo
 Valla, Adriano, Ovidio, San Gregorio Nacianceno, San Bernar
 do, San Ambrosio, San Jeronimo, Martial, Alciato, Bartolome
 Bravo, Cipriano Suarez y otros.

 Los estudios que se realizaban en el Colegio de San Ignacio
 y Seminario de San Francisco Xavier, en Queretaro, obedecian,
 por lo tanto, a este plan, que no solamente se ejecuto bajo la
 direction de los jesuitas, sino durante cerca de ochenta anos
 mas, desde el restablecimiento de dichos colegios por parte del
 gobierno real y al cuidado del clero secular en 1778, hasta
 enero de 1856, en que su denomination cambio para llamarse
 Colegios Nationales de aquellas advocaciones. Con este titulo
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 continiian hasta el afio de 1870, siguiendo un plan de estudios
 en algo parecido al anterior. Estudidbanse dos afios preparato
 ries, que me imagino resultan similares a lo que actualmente
 conocemos con el nombre de Secundaria, y antiguamente Pre
 paratoria, en parte. Perduraron, en estudios de gramdtica, las
 tradicionales divisiones de minimos, medianos y mayores; se
 aumentd la ensefianza del frances e ingles, teneduria de libros,
 historia, geografia y dibujo, asi como la Jurisprudencia, que
 supongo constituia una carrera en forma, puesto que se estu
 diaba durante seis afios; tambien se impartian clases de Dere
 cho Civil, aunque quizas haya quedado incluido en aquella;
 continuaron los estudios de Teologia, tanto escoldstica como
 moral, Fisica, Filosofia, Matematicas y Ldgica, y se dedicd una
 catedra especial al Derecho Candnico.

 En los programas de estudio de estos Colegios Nacionales
 se advierte, a pesar de su raigambre jesuitica, cierta tenden
 cia hacia el enciclopedismo, que creo es la parte diferencial de
 nuestra ensefianza superior actual.

 La caracteristica de los programas de estudio de nuestro
 corriente Colegio Civil, que ha tenido una vida casi ininte
 rrumpida de ochenta afios, desde 1870 hasta la fecha, consiste
 en un desprendimiento casi absoluto, por no decirlo termi
 nantemente, de las vie j as tradiciones de la ensefianza de los
 jesuitas, o, por mejor decir, de la ensefianza inspirada en el
 plan jesuita, que tantos hombres ilustres did a nuestra patria.
 Y esta afirmacidn no constituye una negation rotunda de las
 ventajas que pudo haber tenido en materia educativa el revo
 lutionary sistema de los tiempos de Gabino Barreda, cuya
 critica no tiene lugar aqui. Salta a la vista, pues, el caracter
 enciclopedico de los programas actuates de esta institucidn, en
 donde se imparte oficialmente la ensefianza superior en el
 Estado de Queretaro. Estiidianse la Fisica, Quimica, Anato
 mia, dos afios de Latin, Geografia, Etimologias latinas y
 griegas, Contabilidad, Psicologia, Ldgica, l_tica, Historia Ge
 neral y Patria, Literatura Castellana y General, Fisiologia,
 Higiene, Frances, Ingles, Zoologia, Botdnica, Matematicas,
 comprendiendo Aritmetica, Algebra y Trigonometria, Cosmo
 grafia, etc.

 Todo lo que se ha dicho acerca de los Colegios Nacionales
 de San Ignacio y San Francisco Xavier, conviene, en t^rminos
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 generates y con muy pocas variantes, en materia de plan de
 estudios, a los observados por los dos Liceos Catolicos, muy es
 pecialmente por lo que toca al de la segunda epoca, fundado
 por los Hermanos de las Escuelas Cristianas.

 De intento hemos omitido en esta exposici6n algunas con
 sideraciones sobre la ensenanza ministrada en el Seminario
 Conciliar de Queretaro, cuyo origen se debe, como todos los
 de su mismo genero, a la recomendacion formulada por el
 Concilio Tridentino; asi como de otras instituciones similares
 establecidas en los conventos de regulares, que casi siempre han
 existido en nuestra patria, desde las primitivas fundaciones de
 las ordenes religiosas en el siglo xvi y principios del xvii. El

 motivo de esta omision estriba en la circunstancia de que
 en tales instituciones, a pesar de la calidad superior de la ense
 nanza, no se impartia esta al elemento secular, sino que estaban
 dedicados al proselitismo y aumento de los miembros de las
 distintas ordenes, y de ahi su nombre de seminarios, o de
 noviciados.
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