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1.Historiografía universitaria neogranadina y colombiana

En cuatrocientos treinta años de la institución universitaria colombiana (1580-2014), los 
principales referentes de su historiografía son las siguientes personalidades: el neogranadino 
Alfonso de Zamora, OP3, el italiano Joseph Cassani SJ,  el peninsular Francisco Núñez, 
OP, el neogranadino Jacinto Antonio de Buenaventura, OP, y el neogranadino Francisco 
Antonio Moreno y Escandón. De estos cinco historiadores de la Universidad Neogranadina 
se publicaron las obras del neogranadino Alfonso de Zamora, OP  y del italiano Joseph 
Cassani4. Del peninsular Francisco Núñez, OP, si no nos equivocamos, no se tiene noticia de 
la edición de su “Memorial” del larguísimo pleito (1639–1704) entre la Universidad de Santo 
Tomás de Aquino (1580) y la Universidad Javeriana (1621) del Nuevo Reino de Granada 
en relación con la exclusividad de dar grados universitarios que pretendía la primera5. 
Del neogranadino Jacinto Antonio de Buenaventura, OP, representante de la tradición 
universitaria en la reforma universitaria ilustrada del siglo XVIII en el Virreinato de la Nueva 
Granada, publicamos sus escritos inéditos en 20116. Lo anterior nos animó a publicar todos 
los escritos de carácter universitario del reformador ilustrado de la Universidad Neogranadina, 
el fiscal y protector de indios Francisco Antonio Moreno y Escandón7. En efecto, uno de 
nuestros referentes historiográficos colombianos, el Ilmo. Prof. Dr. Guillermo Hernández de 
Alba, publicó varios de los escritos de nuestro personaje de esta naturaleza, pero no todos 
en el tomo IV de los siete que constituye su monumental obra Documentos para la historia 
de la educación en Colombia (1540–1810)8. Tampoco publicó muchos de los conservados 
en AGI–Audiencia–Santa Fe–Gobierno, Legajo 759. Así pues, aunque nuestra sección 
se denomina Documentos históricos inéditos para la educación en Colombia, en relación 
con los escritos “universitarios” de Moreno y Escandón hacemos una excepción que está 
plenamente justificada por dos razones. En efecto, así como publicamos los escritos 
universitarios de Fr. Jacinto Antonio de Buenaventura, OP, reunidos en una sola obra, así 
también publicaremos los escritos universitarios de Francisco Antonio Moreno y Escandón 
en la Revista Educación y Territorio. Tanto en uno como en otro autor consignamos en nota 
a pie de página todo el bagaje de erudición histórico-cultural que hacen gala estas dos 
personalidades intelectuales neogranadinas del siglo XVIII, entre las más grandes.

a) Paleografía de lectura, paleografía de escritura y codicología

En segundo término, esta circunstancia nos da pie para hacer un mínimo de crítica textual 
en relación con las variantes textuales de las distintas copias que manejamos en algunos 
casos, fundamentalmente, las copias del Archivo Nacional de Colombia (ANC), del AGI y 
del Archivo José Celestino Mutis, del Jardín Botánico de Madrid. Esta ha sido la “escuela” 
para introducir en este apasionante mundo de la paleografía de lectura y de escritura9, en 
la nueva ciencia de la Codicología10 y en los rudimentos de la crítica textual11 a Carolina 
Tovar-Torres, sensible e inteligente docente-investigadora de la Fundación Universitaria Juan 
de Castellanos con sede en Tunja. Aquí reducimos al mínimo las abreviaturas y los signos 
diacríticos. En efecto, tratándose de manuscritos de la segunda mitad del siglo XVIII no 
tienen mayor dificultad paleográfica ni de lectura ni de escritura. Naturalmente, como es 
usual, modernizaremos el texto. En este sentido debemos poner de relieve que los periodos 
gramaticales muy extensos nosotros los cortamos, incluso a veces arbitrariamente, para 
ganar en claridad y mayor agilidad en la lectura. Como es sabido, los periodos demasiado 
extensos hacen muy pesada y dispendiosa la lectura. En relación con las abreviaturas solo 
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emplearemos Add. = addidit = añadió, 
partes que el editor añadió –en nuestro 
caso Guillermo Hernández de Alba- con 
base en su manuscrito; Om. = omisit 
= oimitió. En relación con los signos 
diacríticos: Dos rayas verticales oblicuas 
// = final de página; palabra o frase entre 
corchetes cuadrados [   ] = texto que colma 
una laguna con base en otro manuscrito, 
en nuestro caso la edición de Guillermo 
Hernández de Alba (manuscrito del Archivo 
Histórico Nacional de Colombia), y palabra 
o frase entre corchetes agudos <   >, 
complemento de los editores para facilitar 
la comprensión del texto. Por otra parte, 
desarrollamos todas las abreviaturas de 
los manuscritos. Sin embargo, indicamos 
aquí algunas para que el lector no pierda 
la perspectiva de esta perpetua forma 
de ahorrar espacio. En la segunda mitad 
del siglo XVIII ya se estaba perdiendo el 
empleo masivo de las abreviaturas y en 
los presentes manuscritos encontramos 
sobre todo abreviaturas por contracción 
y en menor medida las abreviaturas por 
suspensión. Las siglas las encontramos 
empleadas en las fórmulas de tratamiento 
de cortesía. Entre las abreviaturas por 
contracción tenemos:

Agto = agosto: Fol. 627r Lín. 1 

Audª = Audiencia: Fol. 3r Líns. 1, 19,   

fol. 4v Lín. 11, fol. 5v Lín. 8, 

fol. 6r Lín. 30, fol. 7r Lín. 29, 

y fol. 10v Lín. 2                  

Anto = Antonio: Fol. 3r Lín. 2  

Ayuntamto = Ayuntamiento: Fol. 179v Lín. 15

Cedª = cédula: Fol. 395r Lín. 4 

Consº = Consejo: Fol. 5r Lín. 26 

Drõs = derechos: Fol. 613v Lín. 19 

Extrañamto = extrañamiento: Fol. 5r Lín. 10

Fácilmte = fácilmente: Fol. 17v Lín. 23 

Franco = Francisco: Fol. 17r Lín. 3

Justa = justicia: Fol. 427v Lín. 2 

Libº = libro: Fol. 613v Lín.  

Orñ = orden: Fol. 3v Lín. 19

Pe = padre: Fol. 630r Lín. 5                      

Pa = para: Fol. 20v Lín. 25

Ps = pesos: Fol. 18r Lín. 2

Pr = por: Fol. 19v Lín. 7, Fol. 267r

Lín. 3

Qe = que: Fol. 17r Líns. 2, 4, fol. 18r

Líns. 6, 12, 21, fol. 19v Líns. 4,5,18

Rl = real: Fol. 7v Lín. 5, fol. 613v Lín.

31

Rs = reales: Fol. 613v Lín. 19

Sor = señor: Fol. 9r Lín. 4

Sto = santo: Fol. 5r Lín. 24, fol. 6r Lín.

11, fol. 7v Lín. 27 

Sumamte = sumamente: Fol. 620r 

Lín. 26

Sustancialmte = sustancialmente:

Fol. 4v Líns. 11 – 12

Titº = título: Fol. 613v Lín. 17

Entre las pocas abreviaturas por suspen-
sión tenemos estas: Fr = fray: Fol. 3v Lín. 9, 

fol. 7r Lín. 23, fol. 7v Lín. 15, fol. 17r Lín. 14, y P. Fr. = Padre fray: Fol. 3v Lín. 25.

En cambio, son más numerosas que las anteriores las siglas: 

C. R. P. de V. M. = Católica Real Persona de Vuestra Majestad: Fol. 397v Lín. 8

M. R. = Muy Reverendo: Fol. 180v Lín. 9

S. M. = Su Majestad: Fol. 336v Lín. 27, fol. 610v Lín. 24, fol. 611v Lín. 10

V. A. = Vuestra Alteza: Fol. 269v Lín. 2, fol. 270r Lín. 1

V. M. = Vuestra Majestad: Fol. 3v Lín. 27, fol. 4r Lín. 9, fol. 179v Lín. 24, fol. 180v Líns. 1, 
9, 20, fol. 395r. Lín. 11

V. R. y Supo Conso = Vuestro Real y Supremo Consejo: Fol. 6r Lín. 23

A aquellos referentes historiográficos debemos añadir la ya no pequeña lista de 
estudiosos colombianos y extranjeros de la historia universitaria colombiana de los siglos 
XVI–XVIII, inclusive: Daniel Restrepo, S. J12, Pedro Vargas Sáez, C M13 Fr. José Abel 
Salazar, Orsa14, Águeda María Rodríguez Cruz, OP15,José María Arévalo, OP16, José del 
Rey Fajardo, SJ17, Eduardo Suescún Monroy18, Fernando Mayorga García19, Diana Elvira 
Soto Arango20, María Clara Guillén de Iriarte21, William Jaramillo Mejía22, Jorge Tomás 
Uribe Ángel23, Mónica Cortés Falla24, Renán Silva25, Fernando Betancourt-Serna 26y 
Carolina Tovar Torres27.
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Tampoco faltan los estudiosos de la 
historia de la universidad colombiana en 
los siglos XIX y XX: Germán Arciniegas28, 
John Lane Young29, Giovanni Lobrano30, 
Hans Albert Steger31, María Teresa 
Uribe de Hincapié32, Julio Gaitán 
Bohórquez33, Rogelio Pérez Moreno34, 
Fernando Betancourt-Serna35y Carolina 
Tovar-Torres.36 Mención especial 
merece la selección y publicación de 
textos históricos conmemorativos del 
bicentenario de la Independencia de 
Colombia (1810 – 2010)37.

2.Edición y estudio de fuentes primarias 
de historia universitaria neogranadina 
colombiana

La mejor justificación a estos trabajos de 
edición de fuentes primarias de nuestra 
historia universitaria colombiana, en 
particular y en general, de nuestra historia 
cultural, la encontramos en las palabras 
de dos historiadores de la universidad 
hispanoamericana. Nos referimos a 
Carlos Tünnermann Bernheim y Marilena 
de Souza Chaui38: “Sin embargo, no 
debe olvidarse que la mundialización 
presupone una división económico-
social muy precisa entre Norte y Sur, 
o entre países centrales hegemónicos 
y países periféricos dependientes. Esa 
división hace que los universitarios, los 
científicos, los artistas y los intelectuales 
de los países periféricos dependientes 
no participen de la academia mundial en 
una situación de igualdad con aquellos 
de los países centrales hegemónicos. Y 
eso es así, al menos, bajo tres aspectos 
principales: 1) hay desigualdad con 
respecto a los recursos financieros, 
instrumentales y técnicos para las 
investigaciones; 2) hay desigualdad en 
las oportunidades para la divulgación 
y aplicación de los resultados de los 
trabajos; 3) para asegurar la pertenencia 
a la academia mundial, los miembros 

de los países periféricos dependientes 
aceptan restringir sus investigaciones a 
problemas, cuestiones, temas, métodos 
y técnicas definidos en los países 
centrales hegemónicos. En lugar de 
definir sus propios problemas, temas, 
cuestiones y métodos de acuerdo 
con las necesidades de sus países y 
sociedades, y de acuerdo con tradiciones 
teóricas, científicas, técnicas y artísticas 
que garanticen la permanencia de una 
historia del saber particular, gracias 
a la que resulta posible participar de 
lo universal, pretenden participar de 
la universalidad (o de lo “mundial”), 
asumiendo para sí la particularidad 
de los otros. Dicho de otra forma, en 
lugar de asumir un proceso por el que 
lo particular expresa una universalidad 
propia del saber y de las artes, se desea 
estar inmediatamente en lo universal, sin 
las mediaciones de las particularidades 
sociales, históricas y culturales, y, 
por esa falta de mediación y por ese 
deseo de lo inmediato, en vez de una 
universalidad concreta, se obtiene una 
universalidad abstracta, que no es más 
que la sumisión a las particularidades de 
los que poseen la hegemonía sobre el 
pensamiento y las artes”. Palabras que 
debemos complementar con uno de los 
referentes universitarios colombianos 
de la segunda mitad del siglo XX, 
Fernando Hinestrosa Forero39: “Sin lugar 
a dudas, como es bien notorio, es tarea 
de la Universidad recibir la tradición, 
examinarla, revisarla, purificarla y, atenta 
a las nuevas corrientes y exigencias, 
estimular forum de estudio y proveer 
respuestas alternativas adecuadas. Pero 
ante todo, es su tarea la formación de 
juristas, la elaboración de los criterios 
con los cuales puedan afrontar los 
problemas”. En otras palabras, se trata 
de entrar en los detalles minuciosos del 
pensamiento universitario y científico 

colombianos, es decir, de profundizar en 
nuestra propia historia cultural. 

3. Las categorías de Universidad Pública 
– Universidad Privada en la Monarquía 
Española del siglo XVIII

Las anteriores y acertadas observaciones 
de los autores anteriores nos sirven para 
dejar aquí planteado un tema del máximo 
interés, y no precisamente de asunción 
de una particularidad ajena, sino de la 
comunidad intelectual de la Ilustración 
Europea y del Nuevo Mundo. Pero el 
desarrollo de este tema lo dejaremos para 
la introducción del Documento XIX, el del 
Plan C, es decir, el Plan de Estudios y 
Reforma Universitaria del fiscal y protector 
de indios Francisco Antonio Moreno y 
Escandón, presentado a la Junta Superior 
de Aplicaciones de Temporalidades de 
Santafé de Bogotá el 12 de septiembre 
de 1774  y aprobado por esa misma Junta 
Superior el 24 de septiembre de 1774. 
Ese es el lugar adecuado para consignar 
los referentes intelectuales y universitarios 
que siguió el ilustrado neogranadino en su 
reforma universitaria.

Como es sabido, en la monarquía española 
solo las Universidades y Estudios Generales 
de Salamanca (invierno de 1218 – 1219), 
Valladolid (fines del siglo XIII) y Alcalá de 
Henares (1499), en la Península, y las 
Universidades y Estudios Generales de 
San Marcos de Lima (12 de mayo de 1551) 
y México (21 de septiembre de 1551), en el 
Nuevo Mundo Hispánico, tienen categoría 
de “Universidades Mayores”. Todas las 
demás eran “Universidades Menores 
o Particulares”40. De las Universidades 
Menores del Nuevo Mundo la mayor parte 
eran de la orden de Predicadores y de 
la Compañía de Jesús, sin excluir otras 
órdenes religiosas. En la Península incluso 
fundadas por clérigos seculares, como en el 
caso del Colegio Mayor de Santa María de 
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Jesús y Universidad de Sevilla, fundación 
de Maese Rodrigo Fernández de Santaella 
en 150541, o por una estirpe nobiliaria como 
la poderosa e influyente Casa Ducal de 
Osuna42. Así pues, hasta el siglo XVIII no se 
vino a distinguir en la monarquía española 
la “Universidad Pública” de la “Universidad 
Privada”. En efecto, desde el punto de vista 
del origen Heinrich Denifle43 clasifica las 
Universidades europeas en seis grupos y 
de ellos el grupo 5 es el que califica como 
“Universidades con bula pontificia y cédula 
imperial o real de erección” (Hochschule 
mit päptsliche und landesherrlichen oder 
kaiserlichen Stiftbriefen). Este grupo 5 es 
plenamente válido para las Universidades 
Hispánicas –con matizaciones- ya 
insinuada desde las Universidades más 
antiguas, es decir, la Universidad de 
Palencia (1208–1209)44 y la Universidad de 
Salamanca45, y, naturalmente, para todas 
las del Nuevo Mundo Hispánico hasta el 
siglo XVIII, exclusive. 

Esto no quiere decir más que la monarquía 
española hasta el siglo XVIII mantuvo 
la tradición medieval más ecuménica 
de la erección de universidades por la 
concurrencia de la potestad pontificia 
y la potestad política real –imperial con 
Carlos I de Habsburgo–: la primera erige 
–es la denominada erección canónica– y 
la segunda confirma –es el denominado 
pase real–, o la segunda erige y la primera 
confirma. Solo con la dinastía de los 
Borbones vino a alterarse ese origen de las 
universidades de la monarquía española. 
En efecto, los Borbones españoles 
introducen la categoría de “Universidad 
Pública” entendiendo por tal aquella erigida 
exclusivamente por la potestad política, 
es decir, sin concurrencia pontificia. Por 
tanto, de las 34 universidades erigidas en 
las Indias Occidentales (Hispanoamérica) 
y las 2 erigidas en las Indias Orientales 
(Filipinas), solo 6 lo son exclusivamente 

por la potestad política de los Borbones: 1. 
La Universidad de San Felipe de Santiago 
de Chile, por real cédula de Felipe V, de 
San Ildefonso, 28 de julio de 173846, 2. La 
Universidad de Oaxaca, por real cédula de 
Fernando VI, de Aranjuez, 29 de abril de 
1751, pidiendo informe a la Universidad 
Mayor de México sobre la utilidad o perjuicio 
que podría seguirse de la fundación 
de Universidad en Oaxaca pedida por 
el obispo en cartas de 5 de agosto de 
1746 y 26 de septiembre de 1749. No 
se conoce su existencia de iure47, 3. La 
Universidad de Mérida de Yucatán, por 
real cédula de Carlos III, de Aranjuez, 6 de 
mayo de 1778; sobre el Colegio-Seminario 
Emeritense de la extinta Compañía de 
Jesús erigió la Universidad “En inteligencia 
de que a su tiempo se pasaría el oficio 
correspondiente con Su Santidad a fin de 
impetrar el breve respectivo –la erección 
canónica– para colación de grados”, pero 
no se tiene prueba documental de dicha 
erección canónica48, 4. La Universidad de 
Guadalajara [México], por real cédula de 
Carlos IV, de 18 de noviembre de 179149, 
5. La Universidad de Mérida de Venezuela, 
por real cédula de Carlos IV, de 18 de junio 
de 1806 [reiterada en real cédula de 6 de 
octubre de 1807]50, y 6. La Universidad 
de León de Nicaragua, por decreto de 
las Cortes Generales y Extraordinarios 
de Cádiz, de 10 de enero de 1812, que 
dispuso que “El Seminario conciliar se 
erigiese en Universidad con las mismas 
facultades que las demás de América”51. 
De estas seis “Universidades Públicas” 
tuvieron existencia de iure y de facto la 1, 
3, 4, 5 y 6.

En cambio, en el Virreinato de la Nueva 
Granada son de “Mero reconocimiento 
por la potestad política”, es decir, son 
“Universidades Privadas” –el otro término 
del binomio introducido por Carlos III en 
1768 / 177152 - el Colegio-Universidad de 

San Pedro Apóstol de Mompox, por real 
cédula de Carlos IV, de San Lorenzo el 
Real, de 10 de noviembre de 180453, y el 
Colegio-Universidad de San Francisco de 
Asís de Medellín, por real cédula de Carlos 
IV, de Aranjuez, 9 de febrero de 1801 
y 19 de enero de 180454. El primero se 
erigió por iniciativa personal del peninsular 
D. Pedro Martínez de Pinillos –rico 
comerciante y diputado en Mompox del 
Consulado de Cartagena de Indias (1795) 
– y su esposa Doña Tomasa Manuela de 
Nájera. El segundo por la iniciativa privada 
de la sociedad neogranadina –estamentos 
eclesiástico, civil y militar– dotándolo de los 
medios económicos y encomendándoselo 
a la Orden Franciscana. Así pues, frente 
a la categoría borbónica de “Universidad 
Pública”, ya introducida por Felipe V en la 
real cédula de erección de la Universidad 
de San Felipe de Santiago de Chile en 
1738, su hijo y sucesor Carlos III introduce 
expresamente la expresión de “Universidad 
Privada” en 1768/1771, a raíz de la 
abolición de las cátedras de la Compañía 
de Jesús. Pero este interesante tema –el 
binomio ius publicum – ius privatum– no lo 
podemos despachar exhaustivamente en 
este lugar. En efecto, tiene todo el bagaje 
histórico–jurídico desde la Antigüedad 
clásica romana pasando por la Baja Edad 
Media hasta la Moderna55. Así pues, la 
monarquía española de los Borbones en 
el transcurso de un siglo –sutilmente y 
sin violentar la tradición– logró el objetivo 
ilustrado de la “secularización” de la 
institución universitaria, ya se tratase de 
universidades públicas o privadas. Es así 
como el fiscal del Real y Supremo Consejo 
de Indias en su respuesta fiscal de Madrid, 
27 de febrero de 1773 en relación con la 
erección de Universidad Pública Mayor de 
Santafé de Bogotá habla expresamente 
de Universidades Seculares56 Todo ese 
bagaje doctrinal de la Ilustración ya lo tenía 
interiorizado nuestro ilustrado Moreno y 
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Escandón como lo demuestra ampliamente 
el empleo que hace de la terminología: 
Derecho público–Derecho privado57, 
Derecho patrio58, escuelas públicas–
maestros por oposición59, instrucción 
pública60, estudios públicos61, escuelas 
privadas–maestros particulares62, 
escuelas particulares63, maestros 
particulares.64 Y, como prueba de 
pensamiento político moderno: El espíritu 
de las leyes65. Así pues, podemos concluir 
que, al menos en el ámbito universitario, los 
nuevos contenidos ilustrados españoles de 
lo “publico” y lo “privado” no nacen de un 
golpe, de modo revolucionario, sino por 
evolución. Por otra parte, los orígenes del 
Constitucionalismo colombiano se deben 
buscar en el Plan de estudios (y reforma 
universitaria) del fiscal y protector de indios 
Francisco Antonio Moreno y Escandón, 
de 22 de septiembre de 1774. En ese 
plan de estudios se formaron los próceres 
de la primera hora de la larga guerra 
Independencia de la Madre Patria (1810–
1819), los cuales, por cierto, cayeron en ella, 
con las correspondientes consecuencias 
negativas para el naciente Estado-Nación66. 
A propósito de terminología universitaria 
medieval y moderna, junto con el último 
documento de carácter universitario del 
fiscal y protector de indios publicaremos un 
breve glosario con los siguientes términos: 
i) Artes (Liberales), ii) Baccalarius, bachiller, 
iii) Bedellus, bedel, iv) Cathedra, cátedra, 
v) Collegium, colegio, vi) Consiliarius, 
consiliario, vii) Decanus, dean, decano, 
viii) Facultas [adjetivo sustantivado], 
facultad [adjetivo], ix) Grados, x) Quaestio 
disputata /Discusión, quaestio quodlibetalis 
/ discusión cuodlibética, y xi) rector, rector.
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4. Reformas universitarias ilustradas 
de la Monarquía Española en el Siglo 
XVIII

Las reformas universitarias ilustradas del 
siglo XVIII de la Monarquía Española en la 
Península son las siguientes: 1. Universidad 
de Sevilla (1769)67, 2. Universidad de 
Salamanca (1771)68, 3. Universidad de 
Valladolid (1771)69. 4. Universidad de 
Alcalá de Henares (1772)70, 5. Universidad 
de Santiago de Compostela (1772)71, 
6. Universidad de Oviedo (1774)72, 7. 
Universidad de Granada (1776)73, 8. 
Universidad de Zaragoza (1776)74, y 9. 
Universidad de Valencia (1786)75. Se 
debe poner de relieva que las reformas de 
Granada (1776) y Zaragoza (1776) tuvieron 
su “contrarreforma” involutiva en 1779 y 
1786, respectivamente.

Esa misma monarquía y gobierno de Carlos 
III en el Nuevo Mundo solo pudo sacar 
adelante -y con iguales resistencias que en 
la Península- la reforma universitaria de 24 
de septiembre de 1774 en el Virreinato de la 
Nueva Granada para la Universidad Menor 
de Santo Tomás de Aquino y los Reales 
Colegios Mayores de San Bartolomé y 
Nuestra Señora del Rosario de Santafé de 
Bogotá. La primera es erigida mediante la 
bula Romanus pontifex del Papa Gregorio 
XIII, Roma, 13. VI. 1580 y pase regio 
mediante real cédula de Felipe II, de Madrid, 
1. I. 1594, el segundo en 1605, de la 
Compañía de Jesús, y el tercero en 1651. 
Como en los casos de las Universidades de 
Granada (1779) y Valencia (1786), también 
del Virreinato de la Nueva Granada tuvo su 
“contrarreforma” involutiva en 1779, pero 
limitada a los estudios de Teología en los 
cuales “vuelven al método de antes”, es 
decir, al método escolástico del Barroco. Sin 
embargo, en 1779 los ilustrados implantan 
el “Estudio directo de Santo Tomás de 
Aquino” –estudio directo de las fuentes 
primarias- y no el de los intermediarios 

tomistas de la escolástica decadente.

5. Universidad Pública Mayor de 
Santafé de Bogotá: una aspiración 
frustrada en el continente (Universidad 
Pública Mayor) y un éxito en el 
contenido (Plan de Estudios)

Por otra parte, la historiografía universitaria 
colombiana viene situando el “nudo 
gordiano” del objetivo neogranadino en la 
“oposición de la metrópoli” –y agregamos 
nosotros, oposición también de la tradición 
universitaria neogranadina– a la erección 
de “Universidad Pública”76. Sin embargo, 
ese “nudo gordiano” no está ahí solamente, 
sino –que también– está en el del carácter 
de Universidad Mayor que pretende 
la Ilustración Neogranadina, conforme 
al precedente sentado con las dos 
Universidades Mayores del Nuevo Mundo 
por ser “cabeceras de Virreinato”. Creado 
el Virreinato de Nueva Granada con capital 
en Santafé de Bogotá77 consecuentemente 
la cabecera del tercer virreinato español 
del Nuevo Mundo también debía serlo de 
Universidad Mayor –habría sido la sexta de 
la monarquía española-. Lo que ignora la 
sociedad neogranadina y lo iba a verificar 
durante treinta años (de 1768 a 1798) es 
lo difícil del ingreso en ese club exclusivo y 
excluyente de las “Universidades Mayores”, 
que “miraban por encima del hombro” a las 
“Universidades Menores”78 como menos 
serias y rigorosas. Esa aspiración legítima la 
formula expresamente el fiscal y protector 
de indios Francisco Antonio Moreno y 
Escandón, como veremos más adelante. 
Pero también lo reconoce el fiscal del 
Real y Supremo Consejo de Indias en su 
informe de Madrid 27 de febrero de 1777: 
“Respuesta fiscal sobre establecimiento de 
nueva Universidad Mayor en la ciudad 
de Santafé de Bogotá del Nuevo Reino 
de Granada”79 , y nuevamente: “[…] sobre 
poner la erección de una Universidad 
Pública Real con el título y constitución 
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de Mayor para los Estudios Generales como las de Lima y México; adoptando lo que 
en este asunto expuso a la Junta <Superior de Aplicaciones> don Francisco Antonio 
Moreno, protector de indios de que ha dado cuenta aquel Virrey, dice […]”80, “[…] 
establecer los Estudios Generales con el carácter y esencia de Universidad Pública y 
Mayor en Santafé <de Bogotá> […]”81. También lo confirma el Contador General del Real y 
Supremo Consejo de Indias, en su informe de Madrid 2 de septiembre de 1773: “[…] tratan 
de erección de pública universidad y estudios generales en la expresada capital [...]” 
“[…] el establecimiento de una Universidad en los términos propuestos por el protector 
Moreno […]”82. Confirma esta aspiración neogranadina a ser sede de Universidad Mayor 
todavía en fecha tan posterior a 1768 como la de Turbaco, 13 de julio de 1787 el Arzobispo-
Virrey D. Antonio Caballero y Góngora en su Plan de Universidad <Mayor> de San Carlos 
de Santafé de Bogotá y Plan de Estudios Generales83. La oposición neogranadina –sector 
tradicionalista– al proyecto de la Junta Superior de Aplicaciones de Temporalidades de 
Santafé de Bogotá y su promotor y miembro de la misma el fiscal y protector de indios 
Francisco Antonio Moreno y Escandón quedó muy bien documentada. 

En cambio, la que explicablemente no quedó documentada es la posible y más que 
probable oposición “internacional” tanto en el Nuevo Mundo (las Universidades Mayores de 
Lima y México) como en la Península (las Universidades Mayores de Salamanca, Valladolid y 
Alcalá de Henares) –la oposición no fue únicamente de la Metrópoli-. Sin embargo, tenemos 
un posible y probable testimonio indiciario. En efecto, el 6 de noviembre de 1773 rinde 
su informe contrario al proyecto el fiscal del Real y Supremo Consejo de Indias D. Pedro 
Piña y Mazo, dándose la casualidad que también había sido fiscal de la Real Audiencia 
de Lima. Por ello concluimos en otro trabajo nuestro y repetimos aquí: “Así pues, durante 
veinticuatro años a partir de 1773 y gracias a su valedor en el Real y Supremo Consejo 
de Indias don Pedro Piña y Mazo, exfiscal de la Real Audiencia y Chancillería del Virreinato 
de Perú, la Universidad Mayor de San Marcos de Lima se había frotado las manos de 
satisfacción contemplando cómo ‘las celotipias universitarias neogranadinas’  y la codicia 
eran suficientes para cerrar el paso a la Universidad Neogranadina para el acceso a ese 
selecto, exclusivo y excluyente club de las Universidades Mayores. En otros términos, esas 
celotipias actualizaron el pensamiento tacitiano: ‘mientras luchan individualmente el uno con 
el otro, son vencidos colectivamente’“84. Como es suficientemente sabido, ni la poderosa e 
influyente Compañía de Jesús pudo sacar adelante su proyecto de erigir en Madrid –sobre el 
Colegio Imperial (1600) de la Compañía y fundado por la emperatriz María, hija de D. Carlos 
V- una Universidad Mayor. En 1625 se publica el real decreto comunicando las intenciones 
reales de fundar dicha Universidad Mayor. La reacción de la Universidad de Alcalá de 
Henares –por su proximidad a Madrid- a la cual se sumó la de Salamanca fue inmediata: “La 
Universidad de Alcalá, por sí y en nombre de la de Salamanca, y ambas juntas, habiendo 
entendido que la Religión de la Compañía quiere dar principio a una Universidad o Estudio 
en la Corte, fundando cátedras para todas lenguas y algunas ciencias, conociendo su ruina 
en la ejecución de este intento, y daño general que se sigue a estos reinos, a los pies de V. 
M. humildes suplican no permitan pasar adelante […]”. El proyecto quedó archivado para 
los restos85.
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6. El AGI – Audiencia – Santa Fe – Gobierno, Legajo 759 y el Archivo General de 
la Nación Colombiana (AGNC)

Por último, conviene poner de relieve cómo el Legajo 758 del AGI–Audiencia–Santa Fe–
Gobierno: Expediente sobre erección de la Universidad y Estudios Generales de Santafé 
de Bogotá visto en el Consejo de Indias, con un total de 1322 folios x 2 = 2644 páginas, 
no se nos conservó en el orden cronológico en que se ordena todo expediente, sino que 
está en un completo desorden. Para que el lector se haga una idea: de los 1322 folios 
= 2644 páginas, la sentencia del Real y Supremo Consejo de Indias, de Madrid, 22 de 
mayo de 1797 se transmite entre los folios 844r – 863v. Por tanto, el conocimiento lineal 
de este expediente –para una comprensión coherente– exige la elaboración de un índice 
cronológico previo. Fue una labor muy ingrata por lo dispendiosa y de varios años. Así 
pues, el lector de esta serie de documentos no debe sentirse desconcertado en relación 
con la foliación del expediente. Por otra parte, se capta fácilmente que en ese expediente 
faltan partes más o menos extensas. Por otra parte, en ese Legajo 759 del AGI–Audiencia–
Santa Fe–Gobierno86, solo se encuentra un periodo de nuestra historia universitaria: el 
comprendido entre 1768 y 1798, aunque dada la naturaleza litigiosa de ese periodo en él 
se subsume toda la historia universitaria desde 1580 –al menos así en los manuscritos de 
Fr. Jacinto Antonio de Buenaventura OP. –. Muchísimo más rico en fuentes primarias para 
nuestra historia universitaria es el Archivo General de la Nación <Colombiana>. Para esas 
fuentes primarias tenemos el Índice en soporte papel87, y más importante aún, todas esas 
fuentes primarias son accesibles en el magnífico proceso de digitalización llevado a cabo 
por el Archivo: www.archivogeneral.gov.co. Sistema Informático Aplicado a los Fondos del 
Archivo General de la Nación <Colombiana>:88ArchiDoc: http://consulta.archivogeneral.gov.
co/Archiv DocWeb/89. Archivo, este último, que se debe complementar con los Archivos 
Históricos de la Universidad de Santo Tomás de Aquino y de los Colegios Mayores de San 
Bartolomé y Nuestra Señora del Rosario (Universidad del Rosario)90.

7. Los aspectos financieros y contables de la reforma universitaria ilustrada en el Virreinato 
de la Nueva Granada

Dentro de nuestros estudios de historia universitaria neogranadina y colombiana una línea 
de investigación completamente novedosa, si no nos equivocamos, es el objeto de la tesis 
doctoral de Carolina Tovar- Torres: el papel de las personas en la institucionalización de 
las prácticas contables del Erario Público. En nuestro caso, el papel del fiscal y protector 
de indios Francisco Antonio Moreno y Escandón como “emprendedor institucional” dentro 
de la Junta Superior de Aplicaciones del Virreinato de la Nueva Granada. Mediante la real 
cédula de Madrid 9 de julio de 1769 se manda establecer en los dominios ultramarinos de 
las Indias e Islas Filipinas Juntas Superiores de Aplicaciones para proceder a la aplicación 
y destino de las casas, colegios, residencias y misiones que fueron de los regulares de la 
Compañía de Jesús con las reglas prácticas convenientes91. Por delegación de la Junta 
Superior de Aplicaciones de Santafé de Bogotá, el fiscal y protector de indios elabora 
el “Plan de aplicaciones” (Documento XI) de fecha Santafé de Bogotá 22 de noviembre 
de 177192. Situamos aquí ese documento XI porque de su lectura se deduce el ideal de 
nuestro ilustrado de aplicar la mayor parte de esos bienes “ocupados” a la Compañía de 
Jesús a la instrucción pública93.
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DOCUMENTO I 

SANTAFÉ DE BOGOTÁ, 9 DE MAYO DE 1768

1. Contexto procesal del Documento I

En virtud del Real Decreto de ejecución del Pardo  27 de febrero de 1767 y de la Real Pragmática Sanción del Pardo de 2 de abril 
de 1767 de Carlos III, la Compañía de Jesús fue extrañada de todos los Dominios de la Monarquía Española y las inmensas riquezas 
de que era titular “ocupadas”. El decreto de ejecución y la Pragmática Sanción se comunicaron en el Virreinato de la Nueva Granada 
el 1 de julio de ese mismo año y se ejecutó el 1 de agosto. Correspondió dicha ejecución al virrey Mexía de la Cerda, quien contó 
con la colaboración, entre otros, del protector de Indios Francisco Antonio Moreno y Escandón, nombrado fiscal ad hoc de la Junta 
Superior de Aplicaciones de las Temporalidades de la Compañía. En fecha tan próxima al efectivo extrañamiento de la Compañía de 
Jesús del Virreinato de la Nueva Granada, el fiscal y protector de indios propone el 9 de mayo de 1768 la erección de Universidad 
Pública Mayor de Santafé de Bogotá a la Junta Superior de Aplicaciones. Estratégicamente este era el “Plan A” de los ilustrados 
neogranadinos: erección ex novo del “continente”. En efecto, si se lograba sacar adelante, entonces el Plan de estudios ilustrado, 
vendría por añadidura: el “contenido” –Plan C-, porque antes de este hubo un “Plan B”: erección de la Universidad Pública Mayor de 
Santafé de Bogotá en el Colegio Mayor de San Bartolomé [“ocupado” a la Compañía de Jesús]. Como veremos, no se pudo sacar 
adelante ni el Plan A ni el Plan B, pero sí el Plan C. Por tanto, la Ilustración Neogranadina fracasó en su legítima aspiración en relación 
con el continente, pero obtuvo un triunfo rotundo con el Plan C: el de los contenidos.

2. Texto del Documento I 1

SANTAFÉ DE BOGOTÁ, 9 DE MAYO DE 1768

(Ed.) GUILLERMO HERNÁNDEZ DE ALBA, Documentos para la historia de la educación en Colombia. Tomo IV [1767 – 1776] (Bogotá 
1980) Nº 202 pp. 26–35 = Copia del Archivo Nacional de Colombia. Salón de la Colonia. Sección Instrucción. Tomo 2, folios 4–19v94

(Ed.) FERNANDO BETANCOURT-SERNA, Reforma universitaria ilustrada en el virreinato de la Nueva Granada (1768 – 1798) (Sevilla 
2011) pp. 77–84 = AGI–Audiencia–Santa Fe–Gobierno, Legajo 759 ff. 11r–16r95

AGI–Audiencia–Santa Fe–Gobierno, Legajo 759 ff. 186r bis–199r96

Transcripción y notas

Por tanto, disponemos, que nosotros sepamos, de tres copias: una en el Archivo Nacional de Colombia, y dos en el Archivo General 
de Indias. Aprovechamos la ocasión para transcribir la copia que nos faltaba y, al mismo tiempo, señalar las variantes textuales entre 
las tres copias.

[186r bis]97 

Yo don Joseph de Rojas98, escribano de Su Majestad, teniente del de cámara de esta Real Audiencia y actuario de las diligencias 
sobre el99 extrañamiento de los religiosos de la Compañía <de Jesús> por lo respectivo a este Colegio Máximo <de San Bartolomé> 
de Santafé en virtud de orden y mandato verbal del señor100 don Francisco Antonio Moreno y Escandón, fiscal protector de los 
naturales de este reino y fiscal nombrado por el excelentísimo señor virrey101 para las juntas que peculiarmente102 para asuntos de 
dicho extrañamiento se han establecido, CERTIFICO103 que entre otros bienes que se inventariaron pertenecientes a la Universidad 
Javeriana que se hallaba establecida en este Colegio Máximo <de San Bartolomé> en virtud de la facultad que por real cédula, su 
fecha en Madrid a veinticinco // [186v bis] de noviembre de mil setecientos y cuatro se le concedió para que pudiese fundar cátedras 
de Cánones y Leyes con la calidad de secularizar y afianzar la renta de los catedráticos seculares que las regentasen, se encuentra 
que tiene para su adorno cuarenta y siete marcos cuatro y media onzas de plata labrada en varias alhajas, ochocientos sesenta y siete 
pesos siete reales en plata acuñada, cuatro mil y quinientos pesos que componen algunos principales que se reconocían a su favor 
y una deuda de quinientos pesos en el Colegio <Universidad de Santo Tomás> de la ciudad de Quito, que había remitido el padre 
prefecto que corría con dicha Universidad, con más trescientos y cuatro cuerpos de libros que todo por menor consta del cuaderno 
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de inventarios que por separado se formó de todo lo pertene// [187r]ciente a la citada 
universidad. Y entre los cargos y pensiones que tenía este dicho Colegio <Máximo de 
San Bartolomé> consta ser una la de tres mil pesos que reconoció a favor de las dichas 
cátedras y a que se obligó con sus bienes y rentas por escritura de veintitrés de mayo 
de mil setecientos y seis en conformidad de lo mandado por la citada real cédula; lo que 
se halla aprobado por otra, su fecha en Madrid a ocho de julio de mil setecientos y diez, 
a cuyo contexto en caso necesario me remito y para que conste en donde convenga, 
en virtud del insinuado orden verbal doy la presente y firmo en Santafé a nueve de mayo 
de mil setecientos sesenta y ocho años = Joseph de Rojas, escribano de Su Majestad.

PROYECTO104:

El doctor don Francisco Antonio Moreno y Escandón, fiscal protector de la Real Audiencia 
de Santafé <de Bogotá>, como // [187v] fiscal nombrado en la Junta establecida para 
conocer de las incidencias relativas al extrañamiento de los regulares de la Compañía 
<de Jesús> y ocupación de sus temporalidades, PROPONE, en obedecimiento de 
lo mandado por Su Majestad en la Colección general de providencias tomadas en el 
asunto105, lo que conceptúa más conforme a las reales intenciones, bien universal del 
reino, lustre y decoro de esta capital y beneficio de la causa pública.

1106. Sin embargo de ser esta ciudad de Santafé <de Bogotá> cabeza de su Virreinato 
y del Nuevo Reino de Granada, se encuentra tan desnuda del esplendor de capital, que 
carece aún de aquellos regulares ornatos que en lo político hermosean las poblaciones y 
sirven de fomento a sus naturales. Notorio es que produce fértiles perspicaces ingenios 
y que, por comunes, no se // [188r] detiene la admiración en los progresos que hacen 
los más niños en edad y letras hasta disputar ventajas a los provectos en el estudio. Pero 
también es constante que es más107 admirable este aprovechamiento en un reino que 
para adelantar e instruir <a> su juventud no tienen en sus vastos dilatados términos una 
Universidad Pública <Mayor>, que abrigando como madre los ingenios, les108 estimule 
con el premio, el honor y la dignidad a crecer en la doctrina, aumentar sus tareas y 
cultivar sus talentos […] //.
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3 ALFONSO DE ZAMORA, OP, Historia de la provincia de San Antonino del Nuevo Reino de Granada. Tomo I [Libros 1–2] –Tomo II [Libros 3–4] –Tomo III [Libros 4–5] –Tomo IV [Libro V] (Bogotá 1980) 381, 333, 326 y 
281 págs., respectivamente. En relación con la historia de la Universidad de Santo Tomás de Aquino de Santafé de Bogotá, vid. Tomo III [Libros 4 – 5] (Bogotá 1980) Libro 5 Cap. 4 pp. 233 – 257, y Tomo IV [Libro 5] 
(Bogotá 1980) Cap. 5 pp. 7–26. Vid. Vid.  JACOBUS QUETIF, OP–JACOBUS ECHARD, OP, Scriptores Ordinis Praedicatorum II (Lutetiae Parisiorum M DCC XXI [= 1721) s. v. Alphonsus de Zamora p. 759A: Historia de 
la provincial de Santo Antonino del Nuevo Reyno de Granada, Barcinone 1701 in fol.
4 JOSEPH CASSANI SJ, Historia de la Provincia de la Compañía de Jesús del Nuevo Reyno de Granada en la América. Con licencia. En la Imprenta y Librería de Manuel Fernández (Madrid M DCC XLI [= 1741]) 618 
págs., concretamente en Libro Primero. Cap. III. Fundación del Colegio de Santa Fe, y Colegio de San Bartolomé p. 12–19, Capítulo IV. Fundación de los Colegios <Menores> de Cartagena y Tunja pp. 19–25, Capítulo 
VI. Fundación de los Colegios <Menores> de Honda, pamplona y Mérida pp. 29–35, y Capítulo X. Progresos espirituales, y temporales de la Provincia: Fundación del Colegio <Manor> de Mompox, y Noviciado de 
Santa Fe pp. 57–62.
5 Magíster Fr. FRANCISCO NÚÑEZ, OP, Memorial del pleito que siguen los religiosos de Predicadores de la Provincia del Nuevo Reyno de Granada con el señor fiscal y con los Padres de la Compañía de la ciudad de 
Santa Fe. Sobre la Universidad de Estudio General que con los mismos Privilegios de las demás de España, está erigida, y perpetuamente trasladada al Colegio de Santo Tomás del Rosario de dicha Provincia, en 
virtud de Bula Apostólica original plomada de la Santidad de Paulo V del año de 1612 pasada por el Real Consejo de Indias; presentada en la Real Audiencia de Santa Fe, que la mandó usar: obedecida y executada 
por el Ordinario Eclesiástico, a quien iba cometida, con asistencia del Presidente, y un Ministro Togado de dicha Audiencia: roborada, aprobada y confirmada por Breve Pontificio de la Santidad de Inocencio X, del 
año de 1644. Sacado de los autos por el M. R. P. Fr. Francisco Núñez, del Orden de Predicadores, Calificado del Santo Oficio y Provincial, que ha sido de dicha Provincia. Memorial que, provisionalmente, fechamos 
en Madrid post 1704. Tenemos en preparación la monografía a que da lugar esta importante fuente primaria para nuestra historia universitaria.
6 [CD] Magíster Fr. JACINTO ANTONIO DE BUENAVENTURA, Apología histórico-jurídica de la Universidad de Santo Tomás de Aquino de Santafé de Bogotá (1580–1798). Transcripción, verificación de notas y notas por 
Fernando Betancourt-Serna (Sevilla 2011) Documento I [1798]. Apología histórico-jurídica de la Universidad de Santo Tomás de Aquino de Santafé de Bogotá (1580 – 1798). AGI–Audiencia–Santa Fe–Gobierno, Legajo 
759 ff. 872r – 1064v pp. 5 a 313, Documento  II [1772]. Representación del Maestro Fr. Jacinto Antonio de Buenaventura de Madrid 19 de diciembre de 1772. AGI–Audiencia–Santa Fe–Gobierno, Legajo 759 ff. 504r–549v 
pp. 315–379,  y Documento III [1769]. Cartas del Maestro Fr. Jacinto Antonio de Buenaventura al Consejo Extraordinario de Madrid 3 de junio de 1769. AGI–Audiencia–Santa Fe–Gobierno, Legajo 759 ff. 215v – 258v 
pp. 381 a 418.  Vid. ARMANDO MARTÍNEZ GARNICA, Fray Jacinto Antonio de Buenaventura, OP y la resistencia dominica al plan de reforma de los estudios superiores del Nuevo Reino de Granada, en (Coord. / Ed.) 
JOSÉ BARRADO BARQUILLA OP, Los Dominicos y el Nuevo Mundo. Siglos XVIII–XIX. Actas del IVª Congreso Internacional Santafé de Bogotá, 6–10 septiembre 1993. Monumenta Historica Iberoamericana de la Orden 
de Predicadores. Volumen VI (Salamanca 1995) pp. 275–295. El valioso artículo nos proporciona los datos biográficos de nuestro dominico (Nace en Ibagué [Colombia] en 1730). Sin embargo, incurre en una omisión, 
frecuente en las biografías: el biógrafo consigna el dato de lugar y fecha de nacimiento del biografiado, desarrolla la biografía y al final omite el lugar y fecha de fallecimiento. Lo mejor es indicar esta junto con aquélla.
7 Francisco Antonio Moreno y Escandón nace en Mariquita [Colombia] el 25. X. 1736 y muere en Santiago de Chile el 22. X. 1792. Colegial del Real y Mayor de San Bartolomé de Santafé de Bogotá. Se doctoró in 
utroque iure por la Universidad Javeriana (1621, de la Compañía de Jesús), de la cual es catedrático de Instituta Justiniani de 1759 a 1761 y de este último año a 1764 catedrático de Prima de Cánones. De 1764 a 1767 
viaje de estudios en España. De 1767 a 1780 fiscal interino en lo civil, fiscal del crimen y fiscal ad hoc  de la Junta Superior de Temporalidades de Santafé de Bogotá, protector de indios, patrón de reales hospicios, 
juez conservador de la administración de aguardientes y tabacos y director de estudios. En 1780 se traslada como fiscal del crimen a la Real Audiencia y Chancillería de Lima, ocupando también la fiscalía de lo civil 
y también protector de indios, ascendiendo a oidor cinco años después.  Pasó como regente a la Real Audiencia y Chancillería de Chile el 16 de noviembre de 1789. Vid. JOSÉ MANUEL MALLARINO, Biografía de D. 
Francisco Antonio Moreno y Escandón, en Papel Periódico Ilustrado. Año 4. Número 89 (Bogotá 1885) pp 265–272 = En Boletín de Historia y Antigüedades Nos. 264–265 (Bogotá 1936) pp. 529–546. Vid. DIANA ELVIRA 
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