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L o Q U E F U E L A N U E V A G A L I C I A y antes de e l la el ant iguo re ino 

de C h i m a l h u a c á n , o más p r o p i a m e n t e e l conjunto de señoríos 

c h i m a l h u a c a n o s — q u e en más de u n a ocasión l legaron a for

m a r alianzas o confederaciones— se extendía sobre u n a vastí

s i m a comarca. E n e l la se comprendía l a m a y o r parte de l o que 

es hoy el Estado de Jal isco, los de N a y a r i t y Aguascalientes, 

u n a b u e n a porción de Zacatecas y otra de S inaloa , y también 

l a parte m e r i d i o n a l , const i tu ida p o r sierras y barrancas, de l 

E s t a d o de D u r a n g o . A b a r c a b a , pues, regiones geográficas su

m a m e n t e variadas; he aquí las pr inc ipa les : 

L a región central de G u a d a l a j a r a , en l a que a b u n d a n los 

val les abiertos como el de L a B a r c a , e l de A t e q u i z a y e l de 

Atemajac . C o n su c l i m a templado, representa ésta l a parte 

baja, occ identa l , de l a extensa y larga cuenca d e l río L e r m a 

q u e cruza de Sureste a Noroeste, a p a r t i r de su n a c i m i e n t o en 

los manant ia les de A l m o l o y a y l a g u n a de L e r m a , en l a a l t i 

p l a n i c i e m e x i c a n a , l legando a l lago de C h á p a l a y c o n t i n u a n d o 

hasta el m a r c o n el n o m b r e de Santiago. H a c i a el Noreste de 

G u a d a l a j a r a , y como parte de l a m i s m a región, se encuen

t r a n l lanuras y lomeríos donde l a elevación d e l terreno es 

p a u l a t i n a m e n t e m a y o r p o r eso recibe esta zona e l n o m b r e 

de L o s A l t o s hasta l legar a las p lanic ies donde se levantan 

las viejas ciudades de Lagos y Aguascalientes. E n esta re

g i ó n el c l i m a es en general su.m3.me11 te benigno* sus tierras 

p o c o fértiles salvo en los valles de L a B a r c a Ofot lán v A Í A , 

q u i z a p e r m i t e n el desarrol lo de l a ganadería más que el flo

r e c i m i e n t o de l a a g r i c u l t u r a hecho q u e se acentúa en L o s 

y\.ltos p o r l a escasez de agua 

O t r a región es l a de l a costa o de los declives, que com

p r e n d e l a parte occ idental d e l país, ba jando escalonadamente 
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desde G u a d a l a j a r a hasta A u t l á n y B a r r a de N a v i d a d , y con 

las dos l i m i t a d a s cuencas que corresponden a los ríos de 

A m e c a y de Santiago. Su c l i m a es cálido en general y com

p r e n d e valles húmedos y fértiles. L a topografía es c o m p l i c a d a 

p o r q u e en e l la se loca l i zan muchos ríos, barrancas, estriba

ciones y eminencias de l a S ierra M a d r e . L o que es p r o p i a 

m e n t e la costa se compone de t ierra caliente; en e l l a se 

registran l l u v i a s abundantes, c o n bosques y ciénagas y m u l t i 

t u d de esteros donde se desarrol la g r a n var iedad de insectos 

y al imañas; y en parte, vertientes resecas y pedregosas. 

L a región montañosa está c o n s t i t u i d a p o r u n largo macizo 

de elevaciones que corre casi parale lamente a l l i t o r a l d e l Océa

n o Pacífico, desde e l Sur, en e l nevado de C o l i m a y en las 

sierras de M a z a m i t l a y e l T i g r e , pasando p o r l a c o m p l i c a d a 

orografía de N a y a r i t y de Bolaños, s iguiendo más a l N o r t e p o r 

D u r a n g o y prolongándose hasta l a T a r a h u m a r a . Se trata de 

u n a región áspera, d u r a , de sierras n o m u y altas, pero cor

tadas p o r imponentes prec ipic ios . E n e l la los españoles loca

l i z a r o n muchas m i n a s que p r o n t o se agotaron. 

U n a cuarta región se ext iende p o r el lado or ienta l de l a 

S ierra M a d r e y h a c i a el N o r t e de l a cuenca del río L e r m a , te

n i e n d o como l ímite a l Sur las barrancas del río V e r d e y d e l 

Santiago, que const i tuyen profundos cortes transversales d e l te

r r e n o en la parte central d e l a n t i g u o Chimalhuacán; l a cons

t i tuyen en parte los cañones de J u c h i p i l a y de Bolaños y las 

estribaciones superiores d e l macizo occ identa l con serranías y 

l l a n u r a s inclementes, de tierras frías y desnudas; en e l la está 

Zacatecas, a 2,900 metros sobre e l n i v e l de l mar. L a comarca 

se h i z o famosa, desde t iempo de l a C o l o n i a , p o r sus ricos m i 

nerales. 

T a n vasto terr i tor io sirvió de asiento a u n a verdadera ma

raña de tr ibus que ahí se f u e r o n q u e d a n d o como resultado de 

las grandes emigraciones p r i m i t i v a s . L a emigración del Este 

fue l a de los arcaicos que descendieron p o r e l val le d e l M i s 

s iss ippi hasta l a costa d e l G o l f o de México , y que en e l trans

curso de los siglos s u b i e r o n p o r e l va l le de l Pánuco hasta l a 

M e s a C e n t r a l , desparramándose e n distintas direcciones. L a 

q u e siguió e l r u m b o d e l O c c i d e n t e alcanzó lo que es hoy 
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G u a n a j u a t o , Michoacán, Ja l isco , Zacatecas, Aguascalientes y 

N a y a r i t . L a emigración que v i n o d e l Noroeste estaba cons

t i t u i d a p o r los nahuas que c a m i n a r o n de N o r t e a Sur, bor

d e a n d o p o r e l l i t o r a l , probablemente desde A l a s k a , y sufr iendo 

l o s rigores tremendos d e l c l i m a y de territorios poco hospita

l a r i o s . L o s nahuas se asentaron también en l a comarca y, a l 

pasar p o r lo que hoy es Ja l i sco , f u n d a r o n m u l t i t u d de pue

b l o s cuya t o p o n i m i a expresa cabalmente su origen. D e aquí 

l a precisa observación de D o m i n g o Lázaro de A r r e g u i : " . . .to

dos los pueblos t ienen nombres mexicanos, y los más etimo-

lój icos y c o n bastante p r o p i e d a d ; y q u e los nombres de los 

p u e b l o s sean mexicanos casi todos ellos, l o podrá ver cual

q u i e r a que tenga n o t i c i a desta lengua, y que son etimolójicos 

tamvién, pues g a p o t l á n , Macat lán, T e t i t l á n , todos d izen pue

b l o s de zapotes, de venados, de piedras y otros assí". 

Según l a tradición, los aztecas, que a l decir d e l Padre T e l l o 

" h a b í a n sal ido de sus tierras obl igados p o r las destemplanzas 

d e l c l i m a " , en su emigración desde e l remoto Azt lán siguie

r o n u n i t i n e r a r i o b i e n d e f i n i d o : Petatlán, Culhuacán, Centis-

pac , X a l i s c o , V a l l e de Banderas, J a l a , Ahuacat lán, T e q u i l a , 

A t o y a c , T a l a , C o c u l a , X o c o t e p e c y T o n a l l a n , p a r a c o n t i n u a r 

después, en m a r c h a d i s c i p l i n a d a y sistemática, como corres

p o n d í a a u n a t r i b u agrícola y m i l i t a r y así fuera en e l trans

curso de lustros y de centurias, hasta l a t ierra p r o m e t i d a : la 

fabulosa T e n o c h t i t l á n , en l a a l t a meseta d e l Anáhuac. 

A propósito de estas emigraciones expresa e l autor de L a 

c o n q u i s t a d e l a N u e v a G a l i c i a : l a v i d a pacífica y regalona 

h i z o perder v igor a los arcaicos ulmecas y empequeñeció su 

estatura; los guerreros c r i a r o n vientres, sus carnes se volvie

r o n fofas y se t o r n a r o n tímidos. Y e n c a m b i o l a v i d a pobre, 

ag i tada e intensa dotó a los nahuas de u n físico e n v i d i a b l e ; 

sus cuerpos se a f i l a r o n e n líneas esbeltas; sus m i e m b r o s se 

h i c i e r o n fuertes y resistentes; su ánimo adquir ió en l a lucha 

ese empuje salvaje, ese v i g o r i n d o m a b l e que asombró a los 

españoles. 

A L A L L E G A D A de los conquistadores, e n e l extenso terr i tor io 

de C h i m a l h u a c á n , entrecruzándose y confundiéndose, m u l t i -
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t u d de grupos étnicos habían formado su m o r a d a : tecos, az

tecas puros, purépechas y cocas hac ia e l Sur, hasta C o l i m a ; 

chichimecas, otomíes, tepehuanes, sinaloas, coras, huicholes , 

guachichi les y zacatéeos, h a c i a e l N o r t e , hasta S inaloa , D u -

r a n g o y Zacatecas; cocas, tecos y totorames, e n e l extremo 

o c c i d e n t a l ; purépechas, tecos y cashcanes, h a c i a el Este. L a 

g r a n masa de los cashcanes cubría los valles de l a parte Sur 

de Zacatecas, g r a n porción occidental de Aguascalientes y el 

Noreste de Ja l i sco . A pesar de tan diversas denominaciones, 

todas estas t r ibus venían de u n a sola raíz: l a azteca o n a h u a . 

P e r o en e l m o m e n t o de l a C o n q u i s t a y a los grupos se habían 

d i ferenciado y, más q u e u n mosaico, C h i m a l h u a c á n semejaba 

u n h o r m i g u e r o de razas. L o s emigrantes d e l N o r t e , aztecas o 

nahuas , h a b l a b a n i d i o m a s dist intos y completamente diferen

ciados de los emigrantes d e l Este, o sean los arcaicos ulmecas 

q u e fueron los pr imeros en l legar; p r o n t o los que v i n i e r o n 

después e x p u l s a r o n a los ya establecidos o los absorbieron; 

las lenguas e v o l u c i o n a r o n independientemente p o r l a i n f l u e n 

c i a de l a topografía, d e l c l i m a , de las relaciones de t r i b u a 

t r i b u y de las necesidades de al imentación y de conquista . C o n 

el i d i o m a sucedió también l o q u e con l a sangre: a l fundirse p o r 

necesidades de a l ianza , los vocablos se entremezclaron, se adop

t a r o n voces nuevas y se crearon muchos oscuros dialectos que 

se desenvolv ieron a l lado de los id iomas puros, los cuales sólo se 

conservaron e n regiones cerradas, o en las montañosas, propias 

p a r a l a defensa. E l l o e x p l i c a l a op in ión d e l P a d r e G u e r r a : 

q u e el i d i o m a de los cashcanes era azteca bastante castizo. 

P e r o también, cuánta razón asiste a d o n Matías de l a M o t a 

P a d i l l a c u a n d o declara e n l a s ingular H i s t o r i a d e l a c o n q u i s t a 

d e l a N u e v a G a l i c i a ; ".. . n i n g u n a otra nación d e l m u n d o pa

dece n i soporta tanta confusión de lenguas". P o r el m i s m o 

tenor consigna e n su Descripción d e l a N u e v a G a l i c i a D o m i n g o 

Lázaro de A r r e g u i : " E n este reyno n o se h a b l a l a lengua me

x i c a n a tan p u l i d a y l i m a d a como en l a N u e v a E s p a ñ a . . . ¡A 

q u i é n n o admirará ver que en estas prov inc ias [hay] en cada 

p u e b l o o poco menos u n lenguaje diferente, tanto que los 

vezinos n o l o e n t i e n d e n ! " 

C o m o e l i d i o m a es l a esencia m i s m a de l a c u l t u r a , ya se ve 
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l a v a r i e d a d de culturas y de estilos de v i d a q u e caracteriza

r o n a l a n t i g u o Chimalhuacán. 

E n el aspecto rel igioso, l a m i s m a diversidad, l a m i s m a tre

m e n d a confusión de creencias, ritos y ceremonias. Desde las 

formas más groseras de cu l to a l a d i v i n i d a d hasta algunas ya 

m u y refinadas, t u v i e r o n v igencia entre los antiguos c h i m a l -

huacanos. A l g u n o s , entre las tr ibus arcaicas, a d o r a r o n a l a 

r a n a y a l tecolote; el dios d e l A g u a figuró en l a teogonia de 

los ulmecas p r i m i t i v o s a l lado de los dioses elementales de l 

Fuego, el A i r e y l a T i e r r a . 

Pueblos agrícolas en su mayoría, los chimalhuacanos con

sagraron atención a l t iempo; l o contaban por años, meses o 

lunas, " q u e es casi l o m i s m o " , dice A r r e g u i , y " d e l día cuen

t a n mañana o tarde, y l o más común es señalar las horas d e l 

d í a con los lugares que o c u p a el sol en e l or izonte" . 

E l comercio, poco intenso, l o pract icaban sobre l a base d e l 

trueque. N o existía l a m o n e d a , cuando menos en el sentido 

m o d e r n o , pero d a b a n cierto va lor a las semillas de cacao: tres 

redecil las con diez granos cada u n a , f o r m a b a n e n l a p r o v i n c i a 

coca de T o n a l l a n u n t a p a t i o t l , vocablo que, según parece, es 

el or igen d e l actual y generalizado gent i l i c io tapatío, c o n que 

se dist ingue a los nacidos en G u a d a l a j a r a . 

L a i n d u s t r i a era i n c i p i e n t e en aquellos pueblos. E n sus 

casas de paja, desprovistas de todo adorno, j u n t o a l metate, o 

al lado d e l c u e s c o m a t e de cañas y l o d o en que g u a r d a b a n el 

maíz, las i n d i a s h i l a b a n "unas mantas de algodón harto bue

nas para su menester" (Lázaro de A r r e g u i ) . 

Así cada choza era cocina, telar, alfarería. E n t r e los tonal-

tecas este arte de l a cerámica tuvo e x t r a o r d i n a r i o desarrol lo , 

como aún a h o r a podemos comprobar . 

L a música y l a danza, como expresión r i t u a l y como exte-

norizac ión de i m p u l s o s de u n a i n c i p i e n t e v i d a e s p i r i t u a l , se 

c u l t i v a r o n en casi todas las provinc ias del ant iguo C h i m a l 

huacán. L a chir imía y el tambor, que todavía se e m p l e a n en 

nuestras ferias y fiestas típicas, j u n t o con los sones y e l jarabe, 

son a m a n e r a de supervivencias d e l sentido artístico de los p r i 

mit ivos pobladores de Ja l isco . 

N o t u v i e r o n los ch imalhuacanos el conoc imiento de l a es-
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cr í tura jeroglífica, pero a fa l ta de el lo d o m i n a r o n el arte pre

ciosista de l a p l u m a y d e l color , que en l a alfarería, y en e l 

a d o r n o para sus danzas r i tuales, encontraron ocasión de m a 

nifestarse en todo su esplendor. 

Carecemos de referencias respecto a l a existencia, en l a re

g i ó n c h i m a l h u a c a n a , de las inst i tuciones de l a avanzada cul

t u r a azteca: el calmécac, p l a n t e l en que "se enseñaba e l servicio 

de los dioses y a v i v i r en l i m p i e z a , h u m i l d a d y cast idad" , y 

el t e p u c h c a l l i , e n que se impart ían los conocimientos mera

m e n t e civiles y se adiestraba a l a j u v e n t u d para l a guerra . 

L o que sí sabemos es q u e en los propios hogares, los pa

dres, a l i g u a l q u e los aztecas de l a a l t i p l a n i c i e , educaban a sus 

h i jos con el e jemplo y m e d i a n t e sabios consejos les infundían 

hábitos de trabajo, de r e c t i t u d y de templanza: " N o seas la

d r ó n n i jugador p o r q u e caerás e n g r a n deshonra y nos afren

tarás. . , T r a b a j a de tus manos y come de lo que trabajares, y 

vivirás en gran descanso. N o m u r m u r e s de a lguno; n o m i e n 

tas; n o revuelvas a n a d i e n i siembres d i s c o r d i a s . . . H o n r a a tus 

padres, a quienes debes obediencia , servicio y r e v e r e n c i a . . . " , 

e r a n máximas q u e e l p a d r e l levaba a l a mente de su pro le y, 

p o r su parte, l a m a d r e decía a l a h i j a : " N o seas perezosa n i 

descuidada, sino act iva y l i m p i a . T e n t u casa en b u e n o r d e n . 

H i l a , teje y b o r d a p a r a que seas e s t i m a d a . . . N o engañes a 

n a d i e . V i v e en paz c o n todos. C u a n d o te cases respeta a t u 

m a r i d o . N o le ocasiones disgustos n i te muestres desdeñosa 

y a i r a d a : acógelo amorosamente en t u seno, aunque sea po

bre. . . Sigue, h i j a mía, los consejos q u e te d o y . . . Q u i e r o q u e 

vivas b i e n . . . " 

DESPUÉS DE LAS pacíficas expediciones de d o n A l f o n s o de Áva-

los p o r C o l i m a y d e l capitán Francisco Cortés de San B u e n a 

ventura , que f u n d ó algunos pueblos y descubrió otros, l l egando 

hasta Etzatlán y parte de N a y a r i t , y cuando había sido y a 

f u n d a d a p o r G o n z a l o de S a n d o v a l l a V i l l a de Santiago de los 

C aba l leros (hoy c i u d a d de C o l i m a ) , e l m u y magníf ico señor 

Ñ u ñ o Beltrán de G u z m á n , a l frente de ciento c incuenta j ine

tes y otros tantos peones b i e n armados, con doce piezas de 

arti l lería m e n u d a y c o n siete u ocho m i l indios al iados, ha-
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riendo m u c h o aparato de guerra, salió de l a c i u d a d de M é x i c o 

e l 22 de d i c i e m b r e de 1529 p a r a i n i c i a r l a conquista d e l Oc

c idente . 

T u v o suerte aquel audaz capitán, que según muchos era 

l a exacta representación de Satanás, p o r los desmanes que co

m e t í a . L o s indios , a excepción de los valientes de Cui tzeo , y 

excepto también la gran rebelión de los cashcanes en que per

d i ó l a v i d a P e d r o de A l v a r a d o T o n a t i u h , le presentaban poca 

resistencia o l o recibían en son de paz y a u n proporcionándole 

a m p l i o a u x i l i o , como en el caso de C a l t z o n t z i n , rey de los ta

rascos, a q u i e n formó proceso y condenó a muerte p o r supuesta 

rebeldía , " l o q u e d i o m u c h o q u e decir e n todo e l r e i n o " . 

B i e n sabía él que tanto Ávalos c o m o Francisco Cortés y 

S a n d o v a l , c u a n d o entraron p o r C o l i m a , Zapot lán y Sayula a 

t o m a r posesión de aquellas tierras, i b a n dejando " e n u n a u o t r a 

p a r t e indiezuelos de los discípulos de d i c h o fray P e d r o de 

G a n t e , q u e m e d i o instruyesen aquel los i n d i o s " , pero él tenía 

grandes pretensiones y u n a desorbitada ambición: lograr títulos 

y preseas y n o tener nadie a l frente q u e le disputase e l m a n d o . 

E l 25 de marzo de 1530 Ñ u ñ o de G u z m á n , e n n o m b r e d e l 

R e y de España, tomó posesión de l a comarca recién conquis

t a d a de T o n a l á , s i n que v a l i e r a n n i l a astucia de l a r e i n a 

I t z o a p i l l i , n i e l ataque sorpresivo de los tonaltecas y sus a l ia

dos. Prácticamente desaparece entonces C h i m a l h u a c á n y surge 

l a N u e v a G a l i c i a . E l f iero conquis tador le i m p o n e otro n o m 

b r e largo y estrambótico q u e n o prosperó en l a C o r t e ; le l l a m a 

" l a C o n q u i s t a d e l Espíritu Santo de l a M a y o r España", como 

l o p r o c l a m ó e l 5 de j u n i o siguiente, ante escribano y p o r pre

g ó n , en Cent ispac , en cuanto cruzó c o n su hueste e l r ío de 

Sant iago. 

C o n las tropas de Ñ u ñ o de G u z m á n , c o n los soldados ávi

dos de o r o y de g l o r i a , l l e g a r o n también a l terr i tor io de C h i 

m a l h u a c á n los misioneros q u e p r e d i c a b a n e l evangelio. E l l o s , 

p a r a i m p a r t i r l a d o c t r i n a cr is t iana, e n t r a r o n p r o n t o en con

tacto con los indígenas, a p r e n d i e n d o su i d i o m a y enseñando 

e l castel lano. A poco t iempo se d e b i ó también a sus afanes e l 

establec imiento de las pr imeras escuelas. 

E n 1550 fray Francisco L o r e n z o instituyó e n Ahuacat lán 
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u n p l a n t e l p a r a enseñar l a d o c t r i n a y a leer y escribir; en 

G u a d a l a j a r a , u n a de las primeras escuelas de que se tiene no

t i c i a se fundó e n el año de 1552. P o r el r u m b o de H o s t o t i p a -

q u i l l o , fray M i g u e l de Estivales, secundando l a o b r a de fray 

F r a n c i s c o L o r e n z o , estableció otras c inco escuelas, y entre tanto 

fray Andrés de M e d i n a , " a l congregar en p u e b l o a los indí

genas de H u a i n a m o t a , hacía que de cada u n o de los demás 

lugares de l a comarca se le e n v i a r a n dos muchachos para en

señarlos a leer y escr ibir" ; de este fray Andrés de M e d i n a dice 

el P a d r e T e l l o que fue de m u c h a i m p o r t a n c i a l a a f a b i l i d a d 

y g r a c i a que tenía para saber tratar con los i n d i o s , " n o siendo 

o t r o su entretenimiento y regalo más que d o c t r i n a r los m u 

chachos y p r e d i c a r a los adultos, y a todos enseñar l a doctr ina , 

pol ic ía y m o d o d e cómo habían d e t r a b a j a r " . 

E n H u a j i n i c , fray M i g u e l de U r a n z o enseñaba a los niños 

cantos en vascuence con el f i n de que a p r e n d i e r a n música vo

c a l , y luego les puso p o r maestro a u n i n d i o de l a M a g d a l e n a , 

" m u y g r a n c a n t o r " . 

E n m u c h o s pueblos los frailes organizaban colegios y casas 

l l a m a d a s de recog imiento p a r a mujeres; entre los colegios, las 

crónicas cons ignan el creado en C o m p o s t e l a p o r donación que 

h i z o H e r n á n G ó m e z de l a Peña, de los productos de su ha

c i e n d a en q u e c u l t i v a b a cacao, e n 1571; p l a n t e l que más tarde 

se trasladó a G u a d a l a j a r a c o n e l n o m b r e de monasterio de 

S a n t a M a r í a de G r a c i a y q u e se convirt ió, p o r gestiones d e l 

b a c h i l l e r C i p r i a n o de N a v a , en escuela de niñas, l l a m a d a de 

S a n J u a n de l a Peni tenc ia . 

E l 30 de a b r i l de 1591 f u n d a r o n los jesuítas e l colegio de 

San J u a n , en G u a d a l a j a r a , y de ese hecho arranca l a cre

ciente i n f l u e n c i a que l a C o m p a ñ í a de Jesús tuvo por muchos 

años e n l a enseñanza. 

E n todos estos planteles y los demás q u e aquí y allá sur

g i e r o n d u r a n t e l a dominación española, se d a b a instrucción 

e lementa l q u e consistía en leer y escribir , y labores de m a n o 

p a r a las niñas: hi lados, tejidos y confección de flores art i f i 

ciales, u n i d o todo esto a l a música y e l canto. 

C o m o escuela p r o p i a m e n t e p o p u l a r , l a p r i m e r a de que te

nemos n o t i c i a es l a f u n d a d a en l a p a r r o q u i a d e l santuario de 
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G u a d a l u p e , en G u a d a l a j a r a , p o r e l obispo fray A n t o n i o A l 

calde, el 23 de a b r i l de 1783. E l d irector d e l p l a n t e l fue dotado 

c o n u n sueldo de cuatrocientos pesos a l año, con derecho a usar 

l a casa cont igua como habitación p a r t i c u l a r . Su p r i m e r en

cargado fue d o n José A n t o n i o V e l a r d e , "maestro e x a m i n a d o 

y aprobado" . C o m o era corriente en las escuelas de l a época, 

l a enseñanza se reducía a l a lectura, l a escritura y e l aprendi

zaje de l a d o c t r i n a cr ist iana, pero cabe consignar que ya este 

maestro usó textos que consistían en carti l las, "catones" y ca

tecismos; y entre otros objetos que se h i c i e r o n f igurar en su 

i n v e n t a r i o , constan: "dos palmetas torneadas, de m a d e r a de 

ébano, u n a d i s c i p l i n a tej ida de p i t a y pergamino, tres cruces, 

dos tablas dadas de encarnación, c o n perfiles a z u l e s . . . y dos 

gorras en f o r m a de sombrero, c o n o r e j a s d e b u r r o . . . " 

A n t e r i o r a este p l a n t e l se fundó, e l 15 de septiembre de 

1765, en e l p u e b l o de Caj i t i t lán, cerca de T l a j o m u l c o , el que 

l levó p o r n o m b r e C o l e g i o de N u e s t r a Señora de l a Soledad; 

era para niñas y tuvo carácter de internado. P o r cur ios idad 

se consignan, de su r íg ido reglamento, las siguientes instruc

ciones: 

Primeramente se levantarán a las cuatro de la mañana en tiempo 

de verano y en el invierno a las cinco; concurrirán todas al ora

torio, en donde tendrán u n cuarto de hora de oración mental. 

Acabada l a oración rezarán l a p r i m e r a parte del rosario. 

Acabada l a p r i m e r a parte del rosario irán a la cocina a ayudar 

a la semanera. 

Acabado este ejercicio tomarán las escobas y barrerá cada una 

l a parte que le corresponda. 

Si tienen misa, irán en c o m u n i d a d a oírla con la mayor modestia 

y devoción. 

H e c h o esto, pasarán todas a tomar su desayuno. 

T o m a d o el desayuno, regarán sus plantas y arbolitos. 

Después se tocará la campana para i r a la labor de manos, esto 

es, a tejer, hi lar, etc., etc. Se rezará l a doctrina cristiana entre tanto 

están en esta labor y las chicas en la escuela. . . 

H e aquí u n a observación q u e hace fray A n t o n i o T e i l o en 

su Crónica miscelánea sobre l a f o r m a en que trabajaban los 

colegios fundados p o r religiosos: " E l o r d e n que se tiene en lo 

q u e toca a d o c t r i n a , y q u e s iempre se h a tenido en la pro-
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v i n c i a de X a l i s c o , es q u e p o r las mañanas se les enseña e n l a 

l e n g u a mexicana, y a las tardes en l a castellana; y hay de o r d i 

n a r i o escuela o seminar io de muchachos, donde se les enseña 

a leer , escribir y canto, p a r a que de allí salgan minis tr i les que 

a c u d a n al cu l to d i v i n o . . . " 

S I E N D O RECTOR d e l S e m i n a r i o de San José e l obispo fray F e l i p e 

de G a l i n d o y Chávez, en 1699, inic ió gestiones ante e l R e y de 

E s p a ñ a para el establecimiento de u n a U n i v e r s i d a d en l a ca

p i t a l de l a p r o v i n c i a de l a N u e v a G a l i c i a . A esta instancia 

d i o respuesta Car los I I I p i d i e n d o informes a l a A u d i e n c i a so

bre l a conveniencia de f u n d a r d i c h a institución. L a s gestiones 

se estancaron durante setenta años, p o r l o que el obispo fray 

A n t o n i o A l c a l d e , q u e tanta preocupación tuvo p o r i m p u l s a r 

l a instrucción públ ica , tomó bajo su p a t r o c i n i o l a creación 

d e l centro de estudios, d a n d o l u g a r a que de nuevo, p o r r e a l 

c é d u l a del 3 de n o v i e m b r e de 1774, se p i d i e r a n a diversas 

inst i tuciones los informes sobre l a conveniencia de f u n d a r la 

u n i v e r s i d a d de G u a d a l a j a r a . E l p r o p i o prelado contestó c o n 

d i l i g e n c i a y favorablemente, sugir iendo, además, formas de or

ganización, a l a p a r q u e ofrecía l a ayuda económica necesaria. 

Oponiéndose a t a n autor iz ada opinión, l a R e a l y P o n t i f i c i a 

U n i v e r s i d a d de M é x i c o in formó a l a Corte , el 26 de mayo 

de 1785, que " e r a i n c o n v e n i e n t e y p e r j u d i c i a l " e l estableci

m i e n t o de l a u n i v e r s i d a d de G u a d a l a j a r a . P a r a n o dejarse 

g a n a r l a p a r t i d a , e l ob ispo A l c a l d e , h o m b r e resuelto y de c lara 

visión, otorgó p o r escri tura especial u n a renta a n u a l de veinte 

m i l pesos p a r a sostener, tan p r o n t o se f u n d a r a l a u n i v e r s i d a d , 

las cátedras de p r i m a de cánones y de leyes. 

P o r f i n , el 18 de n o v i e m b r e de 1791 e l rey Car los I V auto

rizó, p o r cédula que fue r e c i b i d a jubi losamente en l a N u e v a 

G a l i c i a , l a creación de l a R e a l U n i v e r s i d a d de G u a d a l a j a r a , 

c o n cátedras de cánones, leyes, m e d i c i n a y cirujía; y en v i r t u d 

de t a l autorización se i n a u g u r ó con g r a n s o l e m n i d a d l a casa de 

estudios e l 3 de n o v i e m b r e de 1792, s in que y a su p r o m o t o r 

p r i n c i p a l , el i lustre d o n A n t o n i o A l c a l d e , se encontrara pre

sente, p o r haber fa l lec ido e l 7 de agosto d e l p r o p i o año. 

L a creación de l a U n i v e r s i d a d es e l p r i n c i p i o de u n a o b r a 
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de vasta proyección en e l campo d e l saber, pues G u a d a l a j a r a 

se constituyó en e l centro de l a a l ta c u l t u r a e n e l Occidente 

d e l país, hecho que v i n o a c u l m i n a r fel izmente c o n e l estable

c i m i e n t o de l a p r i m e r a i m p r e n t a , a l concederse p r i v i l e g i o rea l 

p a r a e l lo a d o n M a r i a n o T é l l e z Girón, c o n fecha 4 de agosto 

de 1793. 

H a c i e n d o u n análisis desapasionado de l o q u e hasta este 

p u n t o se había logrado en Jal isco en provecho de l a educa

ción, n o podemos menos q u e c o i n c i d i r c o n l a op in ión d e l 

sabio d o n Agust ín de l a R o s a , q u e en su o b r a L a instrucción 

e n México, re futando l a tesis expuesta p o r e l n o menos emi

nente pol ígrafo d o n Agust ín R i v e r a en su l i b r o L a filosofía 

e n l a N u e v a España, h i z o l a apología de los misioneros y r e l i 

giosos que p u s i e r o n todo su afán y celo e jemplar en l a d i f u 

sión de l a enseñanza: " A q u e l l o s hombres insignes a u n m i s m o 

t i e m p o enseñaban y aprendían; enseñaban las letras c o m o se 

acostumbraba en las naciones cultas de E u r o p a y aprendían 

las lenguas, l a geografía, l a botánica, l a zoología americanas 

y nuestra h i s t o r i a ant igua . L a m e m o r i a de sus incesantes y he

roicos esfuerzos los colmará de g l o r i a ante toda l a poster idad." 

A c o r d e con e l sentir d e l señor de l a R o s a , su pro loguis ta 

d o n A l f o n s o T o r a l M o r e n o a f i r m a just ic ieramente: " N o fue 

e l gobierno español, s ino las órdenes religiosas, quienes fun

d a r o n las escuelas de p r i m e r a enseñanza y las universidades; 

ellas a f r o n t a r o n las privaciones y los sinsabores r e u n i e n d o a 

los i n d i o s diseminados, a p r e n d i e n d o sus i d i o m a s y a lentando 

sus artes y costumbres vernáculas como m e d i o de i m p a r t i r 

conf ianza y est imación." 

Así L L E G A M O S , c o n altas y con bajas, a los albores de l a inde

pendencia n a c i o n a l , acontec imiento e n q u e Jal isco participó 

c o n l a v i d a y el talento organizador de muchos paladines y con 

sangre d e l p u e b l o . F u e escenario de l a insurgencia y centro 

de reunión de los promotores de l a l u c h a cuando d o n M i g u e l 

H i d a l g o asentó e n G u a d a l a j a r a los supremos poderes. Recor

daremos solamente los históricos decretos que al l í dictó e l Pa

dre de l a P a t r i a sobre l a abol ic ión de l a esclavitud y l a restitu

c i ó n de tierras a los naturales, y l a publ icación del periódico 
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E l D e s p e r t a d o r A m e r i c a n o , p a r a d i f u n d i r e l credo de l a l iber

t a d de México . 

E l 20 de d i c i e m b r e de 1821 e l A y u n t a m i e n t o de Guadala¬

j a r a acuerda a b r i r l a p r i m e r a escuela públ ica , sostenida e n su 

t o t a l i d a d c o n fondos d e l m u n i c i p i o . E l 23 de n o v i e m b r e de 

1823 el Congreso Const i tuyente d e l Estado, p o r inspiración 

de d o n P r i s c i l i a n o Sánchez, r e c o m i e n d a a l g o b i e r n o q u e se 

t o m e n medidas p a r a que se establezcan escuelas de pr imeras 

letras en los conventos. E l 18 de n o v i e m b r e de 1824 se esta

blece en l a Const i tuc ión polít ica d e l Estado q u e en todos los 

p u e b l o s se f u n d e n escuelas de pr imeras letras, debiendo e l 

Congreso f o r m a r u n p l a n general de instrucción públ ica. E l 20 

de marzo de 1826, e l Congreso expide l a L e y de Instrucción 

Públ ica , presentada p o r e l p r i m e r gobernador const i tuc ional , 

d o n P r i s c i l i a n o Sánchez. Esta ley crea e l Inst i tuto de C i e n 

cias de G u a d a l a j a r a y d i v i d e l a enseñanza e n p r i m a r i a , secun

d a r i a , tercera y profes ional ; l a U n i v e r s i d a d es c lausurada por

q u e se considera que no l l e n a ya las funciones q u e le 

corresponden de acuerdo con l a época. E l 30 de a b r i l de 1828 

acuerda e l p r o p i o Congreso que desde luego se funde l a Es

cue la N o r m a l Lancaster iana , p l a n t e l q u e se i n a u g u r a solem

nemente en l a c a p i t a l , e l i ° de j u n i o siguiente. P o r ú l t imo, l a 

C á m a r a de D i p u t a d o s t o m a e l acuerdo de que los preceptores 

de las escuelas públicas a b r a n los domingos y días de fiesta, 

d u r a n t e dos horas p o r l a mañana, p a r a enseñar a leer y escri

b i r a los adultos , y crea a l a vez u n p r e m i o p a r a los que pre

senten grupos de alfabetizados. Este curso d o m i n i c a l de alfa

betización subsistió e n G u a d a l a j a r a hasta 1847. 

E n t r e las p r i m e r a s providencias de d o n P r i s c i l i a n o Sánchez 

al hacerse cargo de l a p r i m e r a magis tratura c o n s t i t u c i o n a l d e l 

Estado, f iguró l a e laboración d e l P l a n G e n e r a l de-Instruc

ción, que e l Congreso aprobó c o n beneplácito, y q u e p r o m u l 

gó el 29 de m a r z o de 1826. Establecía d i c h o d o c u m e n t o l a 

enseñanza p r i v a d a , s i n más l imitación q u e e l acatamiento de 

las leyes; q u e e n todos los lugares de cada m u n i c i p a l i d a d las 

escuelas se pagar ían c o n cargo a sus p r o p i o s fondos; que en 

las escuelas públ icas debía enseñarse a leer y escribir , las re

glas elementales de l a aritmética y u n catecismo rel igioso, mo-
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r a l y polít ico; que l a dotación de las plazas de los maestros o 

preceptores n o bajaría de trescientos pesos n i pasaría de qui

n ientos p o r año; y que se erigirían también, en todas las pobla¬

ciones d e l Estado, escuelas p a r a niñas e n q u e éstas aprendieran 

a leer, escribir , contar, el d i b u j o y todas las demás labores co

rrespondientes a su sexo. D e n t r o de este p r o g r a m a tan a m p l i o 

f i g u r a b a l a fundación d e l Inst i tuto de Cienc ias de G u a d a l a j a r a 

c o n sus ramas de p r e p a r a t o r i a y profes ional , e i n c l u y e n d o u n a 

sección de enseñanza n o r m a l conforme a l sistema m u t u o ; e l 

g o b i e r n o d e l Estado contrató, p a r a q u e v i n i e r a a hacerse cargo 

d e ese t i p o de enseñanza, a d o n R i c a r d o M a d d o x Jones, yer

n o d e l i lustre pedagogo inglés José Lancaster , creador d e l 

sistema q u e l leva su n o m b r e y q u e e n su época constituyó u n 

a d e l a n t o i n d u d a b l e , a l a p a r q u e permit ió l a popularización 

de l a instrucción. E n l a m a y o r parte de las escuelas jal iscien-

ses, que e n conjunto eran 83 en e l año de 1830, se practicó p o r 

var ios años e l sistema lancasteriano. 

E N 1834 SE INICIÓ en Jal isco u n a etapa s ingular de l u c h a con

t r a l a i g n o r a n c i a . Es en ese año c u a n d o entra e n funciones, 

c o m o reg idor d e l A y u n t a m i e n t o de l a c i u d a d , d o n M a n u e l 

L ó p e z C o t i l l a , q u i e n realizó u n a fecunda l a b o r como encar

gado del r a m o de instrucción públ ica. H e m o s de recordar que, 

a l consumarse l a i n d e p e n d e n c i a , sólo había en G u a d a l a j a r a 

tres escuelas p a r a niños y unas cuantas parroquiales cuyos 

programas comprendían: lectura , escritura, cálculo (las cuatro 

reglas) y catecismo del P a d r e R i p a l d a ; además, a los profe

sores n o se les pagaban sus servicios y en los planteles se carecía 

de listas p a r a los registros de asistencia. D e i n m e d i a t o , López 

C o t i l l a h i z o esfuerzos p a r a acabar c o n tan deplorable situa

c ión. Estableció catorce escuelas públicas, tres p a r a niños, 

seis p a r a niñas y c inco m i x t a s que h i z o func ionar en los ba

r r i o s más apartados; puso en v i g o r u n reglamento escolar, 

estableció nuevas medidas de enseñanza de l a lectura, con l a 

tendencia de a b o l i r el a n t i g u o deletreo, e instituyó exámenes 

periódicos y estímulos p a r a los a l u m n o s más dist inguidos. 

A l c u m p l i r s e e l término de su cargo, c o n aplauso de todos, 

L ó p e z C o t i l l a integró u n a comisión de escuelas a l a que, s in 
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retr ibución a lguna, sirvió p o r muchos años a petición d e l 

a y u n t a m i e n t o y vecinos de l a c i u d a d . Posteriormente fue de

s i g n a d o m i e m b r o de l a J u n t a D e p a r t a m e n t a l , donde p u d o rea

l i z a r u n a acción más extensa: luchó p o r lograr l a u n i f o r m i d a d 

de l a enseñanza p r i m a r i a g r a t u i t a y l a formación del profe

sorado; creó l a inspección escolar, s iendo él, como i n i c i a d o r de 

esta re forma, e l p r i m e r inspector general de escuelas, cargo 

q u e desempeñó d u r a n t e dieciséis años c o n gran celo y dedica

c ión. L a fundación de l a Escue la N o r m a l p a r a profesores fue 

u n o de sus sueños; intentó f u n d a r l a e n 1851 y elaboró u n i n 

teresante i n f o r m e acerca de e l la . M i e n t r a s funcionó en Jal isco 

l a C o m p a ñ í a Lancaster iana , L ó p e z C o t i l l a desempeñó tareas 

a b r u m a d o r a s ; f ruto de sus desvelos f u e r o n u n a c a r t i l l a p a r a los 

maestros, orientaciones p a r a los padres de f a m i l i a , calenda

r ios de labores, reglamentos p a r a las escuelas y m u l t i t u d de 

otras sabias providencias e n b i e n de l a enseñanza. 

P a r a Jal isco, d o n M a n u e l L ó p e z C o t i l l a es e l v i s i o n a r i o q u e 

generosamente se entregó a u n a causa superior; sobre las pug-

ñas de los part idos y m u y p o r e n c i m a d e l escenario de l a polí

t ica , él vela y se afana p o r l l e v a r l a c u l t u r a a l a niñez; p o r 

eso nos i n c l i n a m o s ante él c o n reverencia, considerándolo au

téntico va lor de l a c u l t u r a jalisciense, héroe c i v i l de nuestras 

luchas y e jemplo de fe, desinterés y patr iot ismo. N a c i d o e n 

1800 y m u e r t o e n 1.861, fue v íct ima de l a tuberculosis desde 

l a e d a d de 18 años, pero e n su l u c h a n o l o vencieron n i las 

d i f icul tades , n i l a fatiga, n i l a i n g r a t i t u d . P o r su o b r a eminen

te, e l Congreso d e l Estado l o declaró benemérito, y e l A y u n 

t a m i e n t o de G u a d a l a j a r a l o reconoció públ icamente como e l 

f u n d a d o r de l a educación p r i m a r i a e n Ja l isco . 

D o n M a n u e l L ó p e z C o t i l l a escribió varias obras didácticas 

que, p a r a l a época, representaron u n avance notable y u n a 

c l a r a orientación. P r e d i c a n d o c o n e l e jemplo recorrió muchas 

veces e l Estado p a r a i n d u c i r a los maestros a l mejor c u m p l i 

m i e n t o de su misión y, n o conforme c o n e l lo , tradujo d e l fran

cés e l C u r s o d e pedagogía de R e n d ú , q u e p o r entonces era 

famoso, p a r a obsequiar lo a los profesores. S i q u i e r a p a r a situar

nos dentro de las i n q u i e t u d e s pedagógicas de l a época y p3X3. 

c o m p r e n d e r mejor l a o b r a y las aspiraciones de aque l egregio 
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varón, pasaremos brevemente l a m i r a d a p o r algunas de sus 

páginas. D i c e e l l i b r o en su A d v e r t e n c i a i n i c i a l : 

Pero si es cierto que el arte de la educación supone u n pro

fundo conocimiento del corazón h u m a n o , y que hombres sabios y 

concienzudos lo h a n hecho objeto de las meditaciones de toda su 

vida, ningún profesor debe contentarse con su propia ciencia, sino 

que ha de procurar aprovecharse de los tesoros que sus predeceso

res y contemporáneos de todos los países han a c o p i a d o . . . Nos 

hemos incl inado a los métodos que tienen por objeto, no solamente 

instruir, sino desarrollar y ejercitar constantemente todas las fa

cultades de l a inteligencia y del corazón, m u y persuadidos de que 

poco vale la instrucción a d q u i r i d a , cuando ella no se dirige esen

cialmente a preparar el entendimiento para hacerle susceptible de 

aprehender mejor después; y sobre todo, que la instrucción es acaso 

perjudicial más bien que útil, cuando no se la hace servir a la edu

cación m o r a l . 

D o s p r i n c i p i o s , vigentes aún, q u e d a n enunciados e n las líneas 

q u e hemos transcrito: l a u n i v e r s a l i d a d de l a educación y su 

carácter n o r m a t i v o . 

Más adelante, hay u n e x a m e n veraz de los problemas de la 

educación. C o m o pepitas de oro v a n estos razonamientos: 

N i n g u n o debe abrazar l a carrera de preceptor si n o se siente l la

mado a ella p o r u n a verdadera vocación. E l m u n d o d a poco al pre

ceptor y exige m u c h o de él; y para corresponder a esta situación n o 

tiene que contar con probabilidades felices, n i debe esperar que 

el buen éxito se deba a las circunstancias: todo se funda en el celo 

y en el talento del m a e s t r o . . . Bajo su influencia los entendi

mientos se desarrollan, las inteligencias se enriquecen y todo pro

gresa en su derredor; es menester, pues, que adelante él mismo 

si no quiere quedarse atrás. . . E l profesor primario es el conse

jero de las pequeñas poblaciones; a él es a q u i e n todos consultan, a 

él recurren todos los ignorantes; así, pues, si se propusiera u n p l a n 

de trabajos regulares y constantes, ¿no podría ponerse en estado de 

ser útil a los q u e le rodean, socorriéndolos con el auxil io de su 

experiencia? ¿Por qué n o había de ser para todos ellos u n bien

hechor q u e ilustrara sus inteligencias? E l preceptor, a u n para ejer

cer su influencia en las escuelas, tiene necesidad del aprecio y de 

la confianza universal, y p o r lo mismo no debe omitir medio alguno 

para a l c a n z a r l a . . . Colocado el preceptor en lugar de los padres 

de los niños, y reemplazando a aquéllos en sus funciones más 

interesantes, encargado de formar hombres virtuosos y honrados, 
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debe rodearse de u n a buena reputación que le haga digno de con

fianza, y dar aquella clase de buenos ejemplos c o n cuyo único 

auxilio hará fructuosas sus lecciones. 

A l m o r i r L ó p e z C o t i l l a , fue sensible el estancamiento de 

l a educación y poco más tarde su decadencia. P o r l a fecha en 

que los franceses o c u p a r o n G u a d a l a j a r a , y el Estado de Jal isco 

se convirt ió en " d e p a r t a m e n t o " del efímero i m p e r i o , l a ense¬

ñanza pública había l legado a ta l grado de a b a t i m i e n t o q u e la 

J u n t a D i r e c t i v a de Estudios se creyó en e l deber de dir ig irse 

plañideramente a l gobierno de M a x i m i l i a n o y de anal izar la 

situación, d i c i e n d o entre otras cosas: " L o s edif icios de las es-

cuales [están] abandonados o en ruinas; los utensi l ios de éstas, 

consumidos; los preceptores, en fuga; los fondos d i l a p i d a d o s , y 

en f i n , todos los elementos d i s u e l t o s . . . " L o cierto es que, 

además de los trastornos consiguientes a las guerras de Re

f o r m a y a l a t remenda l u c h a contra l a invasión extranjera que 

en Ja l isco alcanzó p a r t i c u l a r resonancia, muchos maestros to

m a r o n la causa de l a patr ia , y los pueblos, antes q u e pensar 

e n l a enseñanza, c u i d a r o n de sus intereses y de su v i d a en 

p e l i g r o . 

D E T A M A Ñ A POSTRACIÓN v i n i e r o n a sacar a l a enseñanza los 

hombres de l a R e p ú b l i c a : Ignacio L . V a l l a r l a c o n su opor

t u n a L e y de Enseñanza O b l i g a t o r i a ; d o n Francisco T o l e n t i n o , 

que inició u n a trascendental re forma contando c o n l a cola

boración d e l I n g . L u c i o I . Gutiérrez, d e l D r . J u a n R . Zava la , 

de d o n Celso G . Ceval los , h i j o d e l n o menos notable maestro 

d o n F a u s t i n o , y de muchos otros ameritados educadores; e l 

general R a m ó n C o r o n a , amigo d e l p u e b l o y amante d e l pro

greso, que puso l a escuela públ ica bajo l a protección d e l Esta

do; y P e d r o A . G a l v á n y M a r i a n o Bárcena, que " d i e r o n los 

pr imeros pasos p a r a i m p l a n t a r entre nosotros l a e s c u e l a m o 

d e r n a " . 

G o b e r n a n d o e l Estado e l señor C o r o n a , u n acontecimiento 

m e m o r a b l e v i n o a reavivar e l entusiasmo de los maestros: fue 

l a v is i ta q u e h i z o a G u a d a l a j a r a , a fines de 1888, e l i lustre 

educador d o n E n r i q u e Laubscher . P o r las demostraciones que 

públ icamente h i z o de los modernos métodos p o r él i m p l a n t a d o s 
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e n Veracruz , p o r sus sabias orientaciones, p o r su interés e n el 

ade lanto de l a educación jalisciense, dejó h u e l l a i m b o r r a b l e 

y es considerado como e l p r i m e r apóstol de l a escuela m o d e r n a 

e n Jal isco. 

D e 1890 a 1902 gobernó e l Estado e l general L u i s C . C u r i e l , 

p r i m e r o como gobernador sustituto y luego como constitucio

n a l , con l a sola interrupción d e l breve gobierno de d o n P e d r o 

A . G a l v á n y otras cortas ausencias. Después, de 1903 a l 25 de 

enero de 1911, fue gobernador e l coronel M i g u e l A h u m a d a . 

I n d e p e n d i e n t e m e n t e de que ambos t o m a r o n también interés 

e n l a propagación y mejoramiento de l a enseñanza, sobre 

t o d o en e l aspecto m a t e r i a l , pues construyeron algunos edi f i 

c ios y a u m e n t a r o n a u n q u e m u y moderadamente los presu

puestos del r a m o , hemos de señalar u n hecho notable acaecido 

e n este per íodo: e l i<? de n o v i e m b r e de 1892, siendo gobernador 

d o n P e d r o A . G a l v á n (que m u r i ó el 12 de d i c i e m b r e del pro

p i o año), l a legis latura d e l Estado e x p i d i ó u n decreto en 

v i r t u d d e l c u a l se creaba l a Escuela N o r m a l de Profesores, c o n 

e l d o b l e objeto de formar maestros de instrucción p r i m a r i a , 

e l e m e n t a l y superior , "y de i m p r i m i r e l sello de l a u n i d a d 

científ ica y pedagógica a l a m a r c h a de las escuelas p r i m a r i a s 

públ icas en e l E s t a d o " . S u p l a n era de cuatro años p a r a los 

profesores de instrucción p r i m a r i a e lementa l y de c inco p a r a 

los de p r i m a r i a superior . Se fundó a l p r o p i o t iempo l a Es

c u e l a Práctica A n e x a y se pretendió que todas las demás escue

las p r i m a r i a s oficiales se organizaran conforme a los l i n c a 

m i e n t o s de este p l a n t e l . 

T r a d u c i d o a números e l esfuerzo educat ivo de Jal isco en 

e l r a m o de enseñanza p r i m a r i a durante los ochenta años que 

v a n de 1830 a 1909, tenemos el siguiente resumen: 

Año E s c u e l a s A l u m n o s P r e s u p u e s t o 

1 8 3 0 8 3 * 4,102 $ 1 2 4 5 0 . 0 0 

1 9 0 9 5 7 7 * * 5 8 , 1 7 8 „ 2 5 , 3 6 3 . 0 0 

* Incluido el 7<? cantón (Tepic), que entonces pertenecía a Jalisco, 

con 2 7 escuelas. 

* * E x c l u y e n d o a T e p i c , que ya era territorio, p o r reforma constitu

cional de 1 8 8 4 . 
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A l cuadro anter ior deben agregarse los datos concernien

tes a las escuelas particulares; e n 1909 ascendían éstas a 518, 

registrando u n a inscripción g l o b a l de 43,882, l o c u a l s igni

f i c a que, p a r a e l año d e l C e n t e n a r i o de l a Independencia , e l 

E s t a d o tenía 1,095 planteles de educación p r i m a r i a con u n a 

inscripción de 102,060 a lumnos . 

S i b i e n l a glosa de números es út i l p a r a e l objeto de nues

t r o estudio, l a glosa de las personalidades que en e l siglo pa

sado c o n t r i b u y e r o n a l prest igio c u l t u r a l d e l Estado es s i n 

d u d a más edif icante. A p a r t i r de d o n P r i s c i l i a n o Sánchez, 

m u e r t o en l a f lor de l a j u v e n t u d y cuando tanto prometía 

c o m o h o m b r e públ ico amante d e l progreso, r e p u b l i c a n o a 

carta cabal y eminente p o r sus conocimientos y p o r l a pasión 

q u e puso e n d a r incremento a l a enseñanza, larga es l a nómi

n a de nuestros próceres. Sólo a t ítulo de r e n d i r a todos e l 

homenaje de admiración y r e c o n o c i m i e n t o que se merecen, 

v a n unos cuantos nombres de aquel los q u e en distintos aspec

tos de a c t i v i d a d se h i c i e r o n notables y d i e r o n lustre y fama 

a J a l i s c o : 

L i c . D i o n i s i o Rodríguez , n a c i d o en G u a d a l a j a r a e l 8 de 

a b r i l de 1810. Fi lántropo merit ísimo, p r i n c i p a l organizador 

y sostén de l a Escuela o f i c i a l de A r t e s y Of ic ios . M u r i ó e n 

l a m i s m a c i u d a d e l 1? de m a y o de 1877; se le declaró bene

mérito del Estado. 

F e l i p e N . Peñaloza, n o t a b l e pedagogo jalisciense, nació e n 

G u a d a l a j a r a e l 26 de m a y o de 1822; desempeñó p o r muchos 

años l a dirección de l a E s c u e l a M u n i c i p a l n ú m . 1 p a r a niños 

y l u c h ó en l a m e m o r a b l e b a t a l l a de l a A n g o s t u r a en febrero 

de 1847, c o m o capitán de las tropas nacionales. M u r i ó e n 

G u a d a l a j a r a e l 9 de d i c i e m b r e de 1888. 

D r . L e o n a r d o O l i v a . N a c i ó en A h u a l u l c o del M e r c a d o e l 

día 4 de n o v i e m b r e de 1814 y fal leció e n G u a d a l a j a r a el día 6 

de n o v i e m b r e de 1872, D i s t i n g u i d o natural is ta , enriqueció 

l a M a t e r i a médica c o n e l estudio y apl icación de numerosa? 

plantas indígenas. Desempeñó c o n notable acierto varias cáte

dras en e l Inst i tuto de C i e n c i a s y e n l a Escuela de M e d i c i n a 

y F a r m a c i a de Jal isco. 

D r . Sa lvador Garc iad iego , n a c i d o en G u a d a l a j a r a e l 9 de 
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sept iembre de 184a; médico c i r u j a n o y erudi to profesor de f i 

siología, de anatomía y de cl ínica médica; m i e m b r o funda

d o r d e l Consejo de S a l u b r i d a d ; re formador y director de l a 

E s c u e l a de M e d i c i n a . Representante de su Estado n a t a l en 

e l Congreso Médico I n t e r n a c i o n a l de Moscú. 

Lázaro Pérez, sabio q u í m i c o n a c i d o en Zapotlán e l G r a n 

de e n 1817; t i t u l a d o farmacéutico, fue profesor de química, 

f a r m a c i a , sociología, física, botánica y legislación farmacéutica 

p o r más de cuarenta años en las escuelas oficiales. I m p o r t a 

d o r de l a p r i m e r a m á q u i n a eléctrica, cedió sus sueldos para 

crear los gabinetes de física y química en e l L i c e o de V a r o 

nes. F u n d ó y m a n t u v o en G u a d a l a j a r a e l p r i m e r observatorio 

meteorológico. 

I n g . M a r i a n o Bárcena, geólogo, botánico y meteorologis

ta. N a c i ó en A m e c a e l 25 de j u l i o de 1848. Ejerció l a docen

c i a como maestro de geología y mineralogía. F u e f u n d a d o r 

d e l Observator io Meteorológico de M é x i c o y escribió i m p o r 

tantes l ibros y estudios de su especial idad. E n su breve ges

t ión de gobernante impulsó l a r e f o r m a escolar en Jal isco. 

L i c . Andrés T e r á n , n a c i d o e n C o c u l a e l 10 de noviembre 

de 1825; m u r i ó en G u a d a l a j a r a e l 31 de mayo de 1894. F u e 

i l u s t r e jur isconsulto , h o m b r e de vastísima ciencia, infat igable 

p r o p a g a d o r de l a instrucción públ ica y abnegado maestro. 

D r . P a b l o Gutiérrez, médico eminente y m u y hábi l c i ru

j a n o , f u n d a d o r de l a enseñanza práctica de las ciencias médi

cas en l a F a c u l t a d de M e d i c i n a de Ja l isco . Nac ió en G u a d a 

l a j a r a e l 25 de enero de 1805. M u r i ó e n l a m i s m a c i u d a d 

e l 2 de m a y o de 1881. 

L i c . José de J . C a m a r e n a , nació e n G u a d a l a j a r a el día i<? 

de enero de 1829. R e h u s ó desempeñar cargos públicos d u 

r a n t e el segundo I m p e r i o . F u e insigne catedrático de proce

d i m i e n t o s civiles y especiales, derecho p e n a l y m e r c a n t i l ; pre

sidente de l a J u n t a D i r e c t i v a de Estudios ; d i p u t a d o varias 

veces a l Congreso de l a U n i ó n y a l d e l Estado; jur isconsulto 

notabi l ís imo, enalteció l a c ienc ia y e l foro de Jal isco. 

V I N O L A R E V O L U C I Ó N . D o n Francisco I . M a d e r o l lega en j i r a 

t r i u n f a l a G u a d a l a j a r a e l 25 de d i c i e m b r e de 1909 y u n a com-
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p a c t a m u c h e d u m b r e lo aclama. Y a sólo tuvo t iempo e l coro

n e l A h u m a d a de i n a u g u r a r u n c ic lo de conferencias científi

co-educativas y l a Escuela P r i m a r i a M o d e l o de G u a d a l a j a r a 

a l a q u e i m p u s o su nombre , que n o había de d u r a r . 

L o s años de l u c h a se suceden desde 1911 hasta 1917, año 

de l a Constitución. E n esta etapa de nuestras luchas, d i o 

J a l i s c o de n u e v o su aportación de esfuerzos y de sangre; m u 

chos de los hombres guías d e l m o v i m i e n t o l i b e r t a d o r de allá 

surg ieron, y n o viene a l caso mencionar los . C ier tamente l a 

educac ión tuvo u n colapso d e l que apenas a p r i n c i p i o s de 

l a tercera década empezó a recuperarse. E n efecto, a p a r t i r 

de enero de 1922 l a Secretaría de Educac ión Pública, creada 

p o r l a R e v o l u c i ó n con el sentido n a c i o n a l que requería, i n i 

c ió s u o b r a de c u l t u r a p o p u l a r en Ja l i sco . Sus misioneros y 

maestros v a n desde entonces p o r ciudades, pueblos y ranche

rías l l e v a n d o mensajes de a l iento y de o p t i m i s m o , como tam

bién e l consejo, l a enseñanza y e l e jemplo. 

A c o n t e c i m i e n t o e x t r a o r d i n a r i o fue l a solemnísima i n a u g u 

rac ión de l a U n i v e r s i d a d de G u a d a l a j a r a , d e b i d a a los em

peños d e l gobernador José G u a d a l u p e Z u ñ o , y que tuvo l u 

gar e l 12 de octubre de 1925. Después de más de u n siglo en 

q u e las convulsiones intestinas y l a intervención i n f l u y e r o n 

e n l a v i d a u n i v e r s i t a r i a tapatía, d e t e r m i n a n d o caídas y des

calabros, clausuras y reorganizaciones de planes, justo era que 

l l e g a r a e l m o m e n t o feliz de su d e f i n i t i v a restauración como 

m á x i m a casa de estudios. 

L a l l a m a d a "rebel ión cr istera" , i n j u s t i f i c a d o m o v i m i e n t o 

d e l q u e más quisiéramos n o hacer a h o r a m e m o r i a , rompió 

l a c a l m a de J a l i s c o p o r los años de 1926 a 1930; los maestros 

q u e servían a l gobierno e n lugares apartados, y a u n e n las 

cabeceras de varios m u n i c i p i o s , v i v i e r o n entonces penal ida

des s i n cuento y muchos sufr ieron vejaciones y torturas físicas 

p o r su l e a l t a d a los p r i n c i p i o s de l a R e v o l u c i ó n y a l régimen 

c o n s t i t u i d o . Se v iv ió , pues, u n colapso q u e afectó a l a buena 

m a r c h a de las escuelas en ese período, pero e l hecho posi t ivo 

es cjiie e l ui3 .§isterio 3.£irmó sus convicciones y siguió adelan

te como b i e n l o expresó u n maestro r u r a l q u e fue cruelmente 

desorejado- " N o s cortarán las orejas, pero los ideales ¡nunca!" 
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N o p u d i e n d o e l magister io sustraerse a las nuevas corr ien

tes sociales, y c o m o f o r m a de p lasmar su i n q u i e t u d y sus as

pirac iones reformistas, c o n l a orientación de algunos cuantos 

maestros de los de ideas más avanzadas se constituyó e n Gua¬

dala jara , el 15 de m a y o de 1926, l a U n i ó n de Educadores 

Jaliscienses, s iendo, p o r l o tanto, pioneros d e l s i n d i c a l i s m o . 

Pocos años después (25 de marzo de 1932), como p a r a ren

d i r pleitesía a l a tradición c u l t u r a l de nuestro Estado, habría 

de fundarse, también e n G u a d a l a j a r a , l a Confederación M e 

x i c a n a de Maestros, q u e n o sólo se postuló c o m o defensora 

de los derechos legítimos d e l magisterio, s ino q u e proc lamó 

c o n entusiasmo rutas de responsabi l idad y de trabajo. 

E n p l e n a efervescencia de l a l u c h a polít ica d e l país p o r l a 

campaña pres idencia l , e l general P l u t a r c o E l i a s Ca l les visitó 

G u a d a l a j a r a e n e l mes de j u l i o de 1934 y, frente a u n n u t r i 

d o públ ico que l l e n a b a l a P l a z a de A r m a s y l o a c l a m a b a c o n 

g r a n júbi lo , p r o n u n c i ó e l día 20, desde e l balcón c e n t r a l d e l 

P a l a c i o de G o b i e r n o , u n trascendental discurso e n q u e pro

p o n í a reformas radicales p a r a l a educación d e l país c o m o úni

co m e d i o de detener l a infi ltración de corrientes reacciona

rias en p e r j u i c i o de l a niñez. E l discurso d e l general Ca l les 

causó h o n d a conmoción e n toda l a R e p ú b l i c a y determinó 

de hecho, a l c o m p a r t i r su tesis e l candidato , general Lázaro 

Cárdenas, l a r e f o r m a d e l art ículo 3 0 c o n s t i t u c i o n a l p a r a esta

blecer, meses más tarde, l a educación socialista. C o m o resul

tado de l a v i b r a n t e exhortación d e l general Ca l les y de las 

orientaciones de Cárdenas, e n G u a d a l a j a r a y en otras p o b l a 

ciones se l l e v a r o n a cabo diversas jornadas de trabajo e n q u e 

p a r t i c i p a r o n los maestros de J a l i s c o , t e r m i n a n d o estos actos 

c o n u n a m a g n a y solemne manifestación e n favor de l a edu

cación socialista, c o n q u e e n ese año se conmemoró e l 2 4 o 

aniversario de l a R e v o l u c i ó n m e x i c a n a . 

P o r ser y a t a n cercanos los acontecimientos q u e h a n te

n i d o lugar e n J a l i s c o e n los úl t imos veinte años, y p o r q u e e n 

m u c h o s de ellos nos h a tocado p a r t i c i p a r (como e n e l caso 

de reciente administración, q u e puso u n a m a r c a difícil de 

superar, construyendo e n seis años 611 escuelas y 542 casas 

p a r a maestros anexas a planteles rurales y a lentando e n d i -
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versas formas e l auge c u l t u r a l ) , doy f i n a este relato, n o s i n 

consignar, p o r q u e e l lo es har to elocuente, cifras y datos que 

sean como e l balance actual de los esfuerzos de Ja l i sco p o r 

l a c u l t u r a . 

F u n c i o n a n e n e l Estado dos universidades: l a U n i v e r s i d a d 

de G u a d a l a j a r a y l a U n i v e r s i d a d A u t ó n o m a de G u a d a l a j a r a . 

E n cuanto a las escuelas, he aquí u n cuadro q u e muestra 

e l número de las secundarias, p r i m a r i a s y jardines de niños 

q u e existen e n Ja l i sco . Se i n d i c a si los planteles son d e l Es

tado, federales, part iculares o p o r cooperación. Desgraciada

m e n t e sólo tenemos e l to ta l de a lumnos inscritos en las p r i 

marias : 

P o r 
D e l E d o . F e d . P a r t . c o ( ¡ p Inscripción 

Secundarias 4 5 2 3 8 

Primarias 9 3 8 9 3 6 107 - 2 2 2 , 0 1 3 

Jardines de niños 2 5 2 5 ( ? ) * - - - — 

* Los planteles particulares de educación pre-escolar que e n G u a d a 

lajara funcionan como anexos de escuelas incorporadas, n o están sujetos 

a supervisión oficial. 

N ú m e r o de maestros q u e prestan servicios p a r a u n total 

de 2,031 escuelas p r i m a r i a s y jardines de niños: 5,389, q u e se 

c lasi f ican en esta f o r m a : d e l Estado, 3,090; federales, 1,650; 

part iculares, 649. 

H a y c inco inst i tuciones p a r a l a formación d e l magister io: 

l a Escuela N o r m a l de Ja l i sco (dependiente d e l g o b i e r n o lo

cal) , l a N o r m a l R u r a l de A t e q u i z a (federal), y tres normales 

part iculares incorporadas : l a Escuela N o r m a l N u e v a G a l i c i a 

(con cursos de n o r m a l s u p e r i o r ) , l a Escuela N o r m a l O c c i 

d e n t a l y e l I n s t i t u t o América . E n cuanto a l a preparación de 

los maestros e n servicio, e l Inst i tuto F e d e r a l de Capac i tac ión 

d e l M a g i s t e r i o reúne en J a l i s c o u n o de los más numerosos y 

entusiastas contingentes. 

Sea, p a r a c o n c l u i r , m i encendido homenaje de simpatía a 

los maestros q u e e n los últ imos años se nos h a n i d o tras de 

r e n d i r su j o r n a d a y q u e s iempre h o n r a r o n , dentro y fuera 

d e l Estado, su c a l i d a d de jaliscienses, p o r q u e d i e r o n fama y 
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• prest ig io a l solar en que nac ieron. E n t r e otros, quede esta 

l i s t a de h o n o r para l a h i s t o r i a de l a educación de m i Estado: 

B a s i l i o V a d i l l o , A u r e l i o Ortega, B r a u l i o Rodríguez , M a n u e l 

Mart ínez Valadez , A d r i á n P u g a , José R . O s o r i o , E n r i q u e Díaz 

d e L e ó n , J . V i c e n t e Negrete, Franc isco J . Huízar , R i c a r d o 

Reyes, D a n i e l Rodríguez, A l b e r t o T e r á n , A n t o n i o Castellón 

y Zúñiga , Andrés Sandoval , Ignac ia Encarnación, I x c a Farías 

( "e l h e r m a n o Ixca") , A n a M a r í a Sánchez, Salvador M . L i m a 

y A u r e l i a L . G u e v a r a . Agregaremos además a u n veracruza-

n o q u e entregó a Jal isco l o mejor de su v i d a , f o r m a n d o varias 

generaciones de maestros: d o n Saúl R o d i l e s . 

B I B L I O G R A F Í A 

A L A T O R R E , M a n u e l R . , M e m o r i a g e n e r a l d e l a educación pública p r i m a 

r i a e n J a l i s c o y s u legislación e s c o l a r , d e z S i o a 1 9 1 0 . T i p . de l a Es

cuela de Artes y Oficios del Estado, Guadalajara, 1 9 1 0 . 

A L E G R Í A , P a u l a , L a educación e n México a n t e s y después d e l a c o n q u i s t a . 

E d i t . C u l t u r a , México, 1936. 

B A N D A , Longinos, Estadística d e J a l i s c o . T i p . de I. B a n d a , Guadalajara, 

1 8 7 3 . 

B A R C E N A , M a r i a n o , E n s a y o estadístico d e l E s t a d o d e J a l i s c o . Oficina T i p . 

de l a Secretaría de Fomento, México, 1 8 8 8 . 

C A M B R E , M a n u e l , L a G u e r r a d e T r e s Años. Biblioteca de Autores J a -

liscienses, Guadalajara, 1 9 4 9 . 

D i c c i o n a r i o d e geografía, h i s t o r i a y biografía m e x i c a n a s , por Alberto L e 

duc, el D r . L u i s L a r a Pardo y Carlos Roumagnac. Librería de la 

V d a . de C . B o u r e l , México, 1 9 1 0 . 

G A R C Í A R T J I Z , Ramón, D a n M a n u e l López C o t i l l a . Publicación de la De

legación de Alfabetización en el Estado de Jalisco. Año de H i d a l g o , 

Guadalajara, 1953. 

G A R C Í A R U I Z , Ramón, y otros, J a l i s c o e n e l p r o g r e s o d e México. G u a d a 

lajara, 1 9 4 7 . 

L A R R O Y O , Francisco, H i s t o r i a c o m p a r a d a d e l a educación e n México. 3 ? 

ed. E d i t . Porrúa, México, 1 9 5 2 . 

L Á Z A R O D E A R R E G U I , D o m i n g o , Descripción d e l a N u e v a G a l i c i a . Pról., 

i n t r o d . y notas de François Chevalier. Escuela de Estudios H i s p a n o 

americanos, Sevilla, 1 9 4 6 . 

L Ó P E Z P O R T I L L O Y W E B E R , José, L a c o n q u i s t a d e l a N u e v a G a l i c i a . Se

cretaría de Educación Pública (Talleres Gráficos de l a Nación), Mé

xico, 1 9 3 5 . 

M O T A P A D I L L A , Matías de l a , H i s t o r i a d e l a c o n q u i s t a d e l r e i n o d e la 
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N u e v a G a l i c i a . T a l l s . Gráf. de G a l l a r d o y Álvarez del Castillo, Gua¬

dalajara, 1 9 2 0 . 

N o t i c i a s geográficas y estadísticas d e l D e p a r t a m e n t o d e J a l i s c o . J u n t a de 

Seguridad Pública (Imprenta del Gobierno), Guadalajara, 1 8 4 3 . 

P É R E Z V E R D Í A , L u i s , H i s t o r i a p a r t i c u l a r d e l E s t a d o d e J a l i s c o . 2 * ed., 

ordenada por el L i c . J . Jesús González G a l l o , gobernador del Estado. 

Guadalajara, 1 9 5 1 . 

R e g l a m e n t o p a r a las e s c u e l a s m u n i c i p a l e s . Imp. de Dionisio Rodríguez, 

Guadalajara, noviembre 2 5 de 1 8 3 5 . 

R E N D Ú , A . (hijo) , C u r s o d e pedagogía. T r a d . de M . López Cotil la. T i p . 

de Rodríguez, Guadalajara, 1 8 5 9 . 

R I V E R A , Agustín, L a filosofía e n l a N u e v a España. T i p . de Vicente V e 

loz, Lagos, 1 8 8 5 . 

R O S A , Agustín de l a , L a instrucción e n México. Biblioteca Jalisciense, 

Guadalajara, 1 9 5 2 . 

S A N T O S C O Y , Alberto, A c e r c a d e l benemérito d o n M a n u e l López C o t i l l a . 

T i p . y E n c u a d . de José Cabrera, Guadalajara, 1 9 0 1 . 

S A N T O S C O Y , Alberto, Biografía d e l señor d o n M a n u e l López C o t i l l a . Imp., 

L i t o g r . y E n c u a d . de J . M . Iguíniz, Guadalajara, 1 8 9 5 . 

T E I X O , fray A n t o n i o , Crónica miscelánea d e la s a n c t a p r o v i n c i a d e X a l i s -

c o . Libros III y IV. E d i t . Font, Guadalajara, 1 9 4 5 . 


