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INTRODUCCION 

En mayo de_ 1524, hace casi._500 años, llegaron a las casias de lo que hoy es 

México; entre San Juan de LÍÍúa y el actual puerto de Veracruz, 12religiosos 

seráficos, alentados por una esperanza insólita. El superior de aquellos frailes, . . . 

fray Martln de Valencia. habla sido .15 años antes uno de los más fervientes 

defensores de una reforma crucial d~_la a·rden franciscana en Extremadu~a. y el· 

primer provincial de estas fundaciones reformadas cuando se crearon. como 

provincia independiente en 1518. Asimismo, conservaba sus amplias 

responsabilidades al encabezar la evangelización en las tierras · reéién • 

conquistadas. Previo a la llegada de los doce misioneros; en 1523,,hab!an 
- ·,"' 

arribado a estas tierras tres franciscanos flamencos voluntarios, con el mismo. 

impetu que los llamados "doce", y fueron ellos quienes sentarán ·las bases par~ 
que sus predecesores siguieran su ejemplo. 

Resulta de gran interés para el.estudio ~ctual d¿ la ~edagogla, ~blv~;'la 
. - - - . . ' .. , -. - . ·-~ -. . ' 

mirada hacia atrás y poder analizar ciertos áspectcis de nuestra IÍistória que 

requieren de especial atención y de un nuevo enfoque. L~ conquist~ nlili'ta~de 
México no se hubiera completado ni sostenido sin la conquista·e~piritua(ta 
cual se caracterizó por ser profunda, continua y singularmente eficaz g~1C::i~s a· . 

muchos de los métodos didácticos que utilizaron las Órdenes mendic~nte_s. 
especialmente los franciscanos. én la transmisión de la enseñanza, la cú'aLiba 

dirigida a promover la nueva fe. Ante la falta de estudiÓs que(~~9rd,~n E!sia 

temática, desde el punto de vista educativo, r~sulta de utilidad ~I éo~óC:imi~nto 
. •,. . ' -. ,- . . .. -.-~: - : '" 

pedagógico poder aportar algunos ,elementos que coadyuven ;a_ un mejor 

entendimiento acerca de la historia de la edu9'aciÓn en riuesiro pars: 

El siglo XVI, como expresan alg~ll;o~.~ut~res; e.su;ri ;erlod~ fundamental en la 
-~ . • .· «_:~-;:,:;:-=..::':: •. -'-~ - =-~;-..'.. ,:,.,,:_:~- - - - . ---~~-- '-_ - -

historia de Méxiéo.', _En cuanío a· métodos de erise~an'za/ha aportado también 
. ,,: .. : ~-:./:· ... _>:¡ ,~ ~. l-(_:··--.'.:~·-::.:;:':.~ -~ -_ '·' ,:- '--~-Y-.-:,-~·,_-:::: . ': -.. ~: >" ·-.·::::- :: 

numerosos aspectos;> que.'aún: hoy. en d!a permanecen y que son muy 

interesant~s •en' s~ ·e~tÚcú6; M~é'llos._de l~s recursos de los que se valieron las 

u 



órdenes mendicantes durante los. primeros años de evangelización, han· sido 

estudiados más a fondo hoy en día, y han llegado a convertirse en verdaderas 

corrientes educativas. Por ejemplo, algunos de dichos métodos constituyen hoy 

en día algunos de los fundamentos de lo que ·conocemos como Escuela Nueva 

(que toma en cuenta aspectos tales como el. conocimiento del alumno en su 

entorno, respeto por el mismo, aprov~chamiento de su experiencia y desarrollo 

integral de sus capacidaC:Íe~. . 
' . 

El presente trabajo ríá: encaminado hacia un estudio de los métodos 
~,,-·' ' ,•,_, ' r • •' 

pedagógicos franCiscaíiOs en la e'vangelización de México, abarcando desde 

fines del siglo xJ,: ha~ta l~:~rim~{~·.mitad del siglo XVI (la primera etapa de 

evangelización'en nuestro país). Se póne de límite esa fecha ya que, con Ja 
• "., . . .!..,';· ,. .. ' · . .,. ; 

promulgación de las Nuevas Léye{de;lndias, la labor del clero secular se 

impuso a la del regular, 10 cual oc~sfcinÓqU~ este último perdiera influencia en 

su actividad educativa y evangeliza'dó'ra .. ~' . 

Para ello este trabajo. ha sido.: dividido· en cuatro capítulos. Para tener una 

referencia de lo qUe sucedía· deritrci del Imperio mexica, en el primer capítulo se 

hará una revisión histórica sobre.Ja edÚcación y cosmovisión indígenas, con el 

fin de conocer sus principales características en el último periodo previo a Ja 

conquista española. Con el objeto de entender cuál fue el éxito de muchos de 

los métodos empleados en la evangelización, es necesario analizar el modo de 

vida prehispánico, en especial su aspecto educativo. De la misma manera, el 

segundo capitulo abarcará la contraparte: . ¿Cuál era la situación en España 

previa a la conquista? La· derrota de los musulmanes, así como el esplendor 

del humanismo y el renacimienib inflÜirán de manera decisiva durante toda esta 
- > - • ' • '. • ' ~ • 

época, y sobre todo en' la ,forn1a~ión d~ los evangelizadores que traerán a 
América un legado difl~il dé~~l~id~r.'/: :_,; " ,'-~·· : • : . · .. 

- · · · · .. ,~s·:~:>:: ::::t.:·:·;.:.:i~ · " .... :, " :L:~· :· 

:::~:: ~~ :01,~t'·~E~~~t~,t~¡~f º:~::~~~·, ':,;.:: ,:: 
diversas circuri~t~n~Ías qÜe se 

0diero~ ~~·,ese lapso d~· tiempo. 
. ' 

111 
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El tercer capitulo aborda las principales características, fundación, reglas y 

principios de. la orden franciscana, así como algunos datos relevantes de la 

vida de su fundador, San Francisco de Asís. Es importante entender sus 

bases,. ya que esto influirá de una manera determinante en la personalidad y 

forma de vida de los frailes que participaron en la ardua labor de conquista 

espiritual en nuestro país. 

Por último, el capitulo IV será referido a la evangelización y a los métodos 

pedagógicos franciscanos. Como ya se ha dicho, la obra misional tenla por fin 

cristianizar a los indlgenas. Para ello, se valieron de una serie de estrategias y 

recursos didácticos q~e coadyuvaron a este fin. Los franciscanos, en conjunto, 

fueron eclééticos y prácticos en su .política i~digenista y en su metodologla 

misional. .< · 
·_ ·-' ., ,,-

Con el objetivo cié llegar a · a~alizar las p_rinci~~ies . características de los 

métodos pedagógicos empleados poí'la ord~n.'francis~ana en.1~ evangelización . 

de México, en el contexto histórico d~ Ía}:onq~i~tá y la priÍTÍera mitad del siglo 

XVI se han formulado las sig~i~nt~~ ~i~Ótesis: 

Los métodos pedagógicos de. la orden franciscana· fueron producto de las 

circunstancias históricas preval.ecientes en la cultura renacentista y humanista 

como se dio en Europa y particularmente en España, y probaron su eficacia en 

la evangelización de México. Esas condiciones .. históricas fueron tanto de 

España como las que se vivieron en el nuevo continente: 

La variedad de los recursos empleados en esta gr~n empresa corresponden a 

una estrategia pedagógic~ versátil. y constr~ida. s'ol:lr~ la marcha. 
<.'._::.:·.·:· _;._.. -. · -1z, ... :_ · ·,-:·:· ·,··.>: :'-¡--.:~::::::->-\·,J-·. , 

Los indlgenas ~o _f~er~: ~t~~l~<~ª~~·~yys~1 6o~~~ovisión se adaptó a las 

enseñanzas eiiangélic~s:' 1.::a :ac~liura'cióri qúe esto supone refiere una 

situación forniati~a del sé~ histÓriéi6d~,I~~· ;J¡e~i~anos. 
i·. 

IV 



En el apéndice ~e incluyen á1gunas ilS~traciones que apoyarán los pÚ~tos que • 
' .... ,_·-- ' ' ,, ... ,-.·. ··- ,--- ---· -'. . --

se van a revisar, sobre foclo én cuanto al proceso di:¡ evangelización y métodos 

didácticos,, , , 

Es importanté considerar que en muchas oca'siones el desec,har algunas de las 

hipótesis planteadas originalmente enriquece' tanto '01 con8ci~iento del' tem~ 
como la confirmación de los presupuestos cori ,los 6ua,les s'e inició la 

investigación, 

V 



1. EDUCACION Y COSMOVISION INDIGENAS 

El último periodo autóctono de la cultura mexica se prolongó desde la 

primera mitad del siglo XIV, con la fundación de México-Tenochtitlán, hasta 

1521, año de la conquista española. Este fue un perlad~ en el cual, con base 

en cuanta herencia hablan legado los pueblos preic~isores'. un grupo humano . ' - . 

logró superar su lugar secundario y convertirse. en la. primera potencia tanto 

política como cultural del Valle de México c~yo dolllinio se extendió en su 

última fase por el poniente y por el sur hasta el Océario Pacífico, por el sureste 

hacia las inmediaciones de Guatemala, por el Oriente hacia el Golfo de México, 

por el norte hasta la Huasteca, y por el noroeste confinaba con los grupos 

chichimecas. 

Este fue un periodo en el que podemos ver la realización de todo un proceso 

de surgimiento y crecimiento de un pueblo, asl como su calda violenta. Para 

efecto de dar mejor claridad al contenido de este trabajo, considero importante 

hacer un breve bosquejo de la forma de vida del pueblo mexica, ya que todo 

ello tendrá una gran influencia en los años posteriores a la Conquista. Su vida 

polltica, económica, social y sobre todo educativa nos servirán de punto de 

partida para conocer su cosmovisión y así poder comprender muchos de las 

repercusiones que se sucedieron durante los primeros años de evangelización. 

TESIS CON 
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1.1.- VIDA POLITICA DE TENOCHTITLAN 

Cuando llegaron los mexicas a la región de los lagos, buscaron tierras donde 

establecerse, y al cabo de algunas estancias en diferentes lugares como 

Chapultepec y Tlzapán, se asentar~n en unos islotes _al centro del lago de 

Tetzcoco, y fundaron allí dos importantes. ~iudades: · México-Tenochtitlán y 

México-Tlatelolco. Estas regiones eran escenario de constantes guerras entre 

ciudades como Azcapotzalco> 'xalto~an,::.;-~~~~éo, Culhuacan, Chalco y 

Xochimilco. Debido a ello, los mexii::af'se'dieron cuenta que su forma de 

gobierno a cargo de sacerdot~~'/j~fé~'.'.,-riilitar~s ya no serla eficiente, y 

decidieron crear una forma nu~v~d~·góbi~~~a·para·sobrevivir a los ataques de 

dichas ciudades, que no v~lan···~¡,~: b~en~s· ojos la nueva ocupación en el 
·, ~ '" . ' ;,· ' " . ·. ~ -' : '• 

centro de la laguna. 

Para protegerse los mexicas se h
0

l~ieÍon vasallos de Azcapotzalco, lugar donde 

tenla residencia la potencia más::cie'rba~a. Asimismo se comprometieron a 

pagarle tributos. Sin embargó; ¡;;¿~n~~é~~ncia de varios enfrentamientos y con 

el paso del tiempo, lo~ rne.~iij~~'.~~;;a1iaron a los tetzcocanos y juntos, 

derrocaron a los de Azc~p~·&aí6b';'.Xí:sta guerra significó la apertura de un 
:-· -, ··--·''.°''-.;,,. ¡:~-;¡',;;''• :,. ·-- -~. ,·. 

nuevo periodo para la histoda 'deL,Válle de México, realizando varias alianzas 
- • •• • ; r~- ,·•. .;'"• .• ' - ' • , 

con los pueblosvecl~oslE(;;~r;··_;E~;;*>.;,¡,: ·. · 

Como se sabe;:_era:;'múy,·i111portante para estos pueblos _la realización de 

alianzas para mantener. la p~"~ ... Como lo explica José Ma. Kobayashi, estas 
V ~·; ~ ,, ""·· • > ¡:' •' ' •' •' 

alianzas tenían estableddos los siguientes acuerdos: 
--'.'· ~-:-:: ·: 

' ·.,"·<···" 
• Alianza pe·r~etua ·~nt~~ los Estados para la conservación del predominio 

políti~o y eco~ó~ico 
Ofensivas militares en conjunto con pacto de distribución de tributos 

Defensivas militares en caso de ataque de pueblos extraños 

Dirección militar de los mexicas 

• Ayuda mutua en casos anormales o de calamidades. (1) 

1 Kobayashi. José Ma .. La Educación como Conquista (Empresa Franciscana en México}. México, El Colegio de 

Mó1uco. 1997, p 26 



Además de asegurar dominio. polltico sobre los demás pueblos, estas alianzas 

tenlan por objeto impedir, b~j~ una sanción de tipo religioso, que se formase 

otra potencia independiente, ya que el carácter sagrado del poder del tlatoani 

(2) se transmitía ª. otro nuevo sÓlo en una ceremonia religiosa. Vale la pena 

mencionar que, en esos tiempos, el gran consejero de los tlatoanis de 

TenochtiÍlán, Tlacaélel, quien á su vez estuvo presente durante todo.el pioceso . . 

de engrandecimiento del pueblo mexica, decidió emprender uria profunda 

reforma en la vida polltica, histórica, religiosa y social del mismo., . , 

Tlacaélel persuadió a los mexicas diciendo que su dios· era Huitzilopochtli, y 

que la misión con que su dios hab.la venido al mundo.era para hacer guerra a 

todas las ciudades y sujetarlas a su servicio. Debido a ello; dicho dios• elevó a 

los mexicas a la categoría de pueblo elegido y los incitó a que no vivieran en 

paz con los demás pueblos. 
·- -. 

Asimismo, Tlacaélel dio finalidad política a la leyenda de los Soles: Como nos 

explica Miguel León Portilla, ~egÚn 'la Leyenda de los Cuatro Soles", hubo 

cuatro Soles o edades .que termÍnar~n en cataclismos, y el Sol bajo el que 

viv1an 1os mexicas. que era e1 qui~t~ y háb1a nacicio enl-eotihuacán, también 

concluirla algún dla por medio ·dé una• catástrofe. Según la nueva 

interpretación de Tlacaélel, se podrla evitar el fin del quinto Sol y conservar en 

vigor el orden cósmico existente si se alimentaba al dios Sol, identificado con 

Huitzilopochtli, con el chalchiúhatl, "líquido precioso", o sea la sangre humana. 

Esta tarea de alimentar al Sol, correspondla por tanto al pueblo mexica, elegido 

por la divinidad (3). 

Como se puede ver, Tlacaélel impuso a los mexicas la misión cósmica de 

sustentar el orden del universo existente, estableciendo que el único medio 

para llevarla a efecto fuese la guerra, cuya principal finalidad serla el obtener el 

mayor número posible de cautivos destinados al sacrificio. Gracias a estas · 

ideas, se desencadenó una serie de guerras que agrandarían el dominio 

mexica hasta la Huasteca por el norte y Guatemala por el Sur. 

De esta forma, los mexicas resolvieron el problema de la subsistencia 

2. El Tlatoam era depos•lario del mando y la jurisdicción, asimismo era represenlanle de la divinidad y supremo 

responsable del bien de la comunidad. En slnles1s, prolegia a la ciudad entera 

3. León Por1111a. Miguel, los Antiguos Mexicanos a lravés do sus Crónicas y Canlos, México, F.C.E. p. 27 
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económica, ya que la misión impuesta por el dios Huitzilopochtli justificaba sus 

numerosas empresas bélicas y el llevarlas a cabo les otorgaba por añadidura 

botines y tributos. Asl, más que ejercer un dominio politice sobre los pueblos 

vencidos, éstos les servirían para su manutención gracias a los tributos 

otorgados, y sobre todo, para conseguir prisioneros para los sacrificios rituales. 

Como podemos ver, la vida económica de Tenochtitlán dependía 

principalmente de la tributación de los pueblos por ellos. sometidos, y de la 

actividad comercial. · , 

Así, movido por este nuevo. pensamiento político y apóy~~.~·~6r 1.os pueblos 

aliados, el pueblo mexica inició su carrera dei engrarícieéimieríto mediante 
., _.;· .· '· ·-"·-·:. '.·-,·}· ._:_::.'.)'.;~:~,''.:~';'.'.),:;·'.·'-F . .-:/:·-_,'·- .. 

numerosas guerras .. Al igual que fue crecieind~ su pre_stigici~_militar, el poderío 

económico se vio . igualmente favorecido: '.~e· · ci~nq~f~ió • Azcapotzalco, 

Coyohuacan y Xochimilco. Moctezuma llhuicami~~ (suci~!ior,de.'itzcóatl) con la 
:· '-· -·:· - :··:,-. 

conquista de Chalco, consiguió sujetar todo el valle de México~ y luego llevó a 

su ejército hasta más allá de los límites naturales del valle, cayendo primero 

sobre Tepeaca, punto geográfico de máxima importancia para el comercio 

exterior de Tenochtitlán y de sus aliados. Más adelante, las huestes aliadas 

lanzaron ofensivas contra la Huasteca, la Mixteca y el Valle de Oaxaca. 

Ahuítzotl fue el que amplió al máximo el radio de las expediciones, ya que en 

esta época, los mexicas llegaban hasta Tehuantepec y Xoconochco, 

amenazando de cerca el mundo maya decadente. Así, la extensión del imperio 

mexica llegaba a sus límites y las guerras dejaban de ser expansivas, 

conviertiéndose en punitivas contra aquellos pueblos sometidos qúe se 

atrevían a rebelarse. La falta de guerras que permitían abastecer de. presos 

necesarios para sus sacrificios, fue suplida con las famosas guerrasJloridas o 

xochiyaóyotl. 

Tlacaélel, de quien se habló con anterioridad, fue quien instituyó este tipo de 

guerras, con base en una costumbre antigua de los habitantes de la región de 

los lagos mediante un acuerdo con Tlaxcala, Huexotzinco, Cholula, Atlixco, 

Tliliuhquitepec, y Tecóac. Este tipo de guerras duraron alrededor de unos 

setenta años., hasta la llegada de los españoles y tenían por objeto ejercitar a 

sus hombres en la guerra, proveerse de prisioneros para el sacrificio, y 



mantener amenazados a los enemigos para mayor seguridad '~e los 

comerciantes. 

Dentro del proceso de. expansión, al sobrepasar ésta los llmites del v.alle de 

México, a los mexicas se les hizo imposible seguir el mismo procedkniento, 

debido a las condiciones de vida en Mesoamérica (la falta.de anin1ales de 

carga y el bajo nivel de desarrollo técnico, por citar algÚna~); p~r :~no 
recurrieron a una nueva forma de dominio en la cual se resp~Í~b·a 1~:rc:;;ína de 

' ' . <i:~' 

vida de los vencidos, a cambio de recibir numerosos tributos( be ésta rnanera, 

la dominación era más bien de carácter económico que poHiico':".:·; \·~· ¡ ,:-: 

Todos estos aspectos representaban, aparentemellte,,la grariéléza'del pueblo 

de Tenochtitlán. Sin embargo, escondía· una ~ra~': d~bÍlid~cl,''y~ q~e su · 

economla no estaba cimentada en el aumento de la prod~b6ióA'y,a' r1ledida que 

crecla la demanda de artlculos por su gran sunt~osid~d, •'.sus fronteras 

necesitaban extenderse más y más. Por otra parte,· la expl~tación unilateral 

que imponla a sus provincias provocaba un odio profundo eníre sus habitantes. 

1.2.- ESTRUCTURA SOCIAL MEXICA 

Desde que se concretó la alianza contra los tecpanecas"de Azcapotzalco, entre 

los habitantes de Tenochtitlán existla una división ~n,tr~l
1

os grupos sociales. El 

más distinguido se llamaba pipiltin, y el> resto·":i~} la ; población era el 

macehualtin. Este constituyó el primer pasó h~~¡;;'·ia'.{~~tr~tiÍi~a'éiÓn ·~acial de 
., . ' ' ' -· .. .' ;:_-<;· : :_"«~~ .- :' ; ¡:'' 

los mexicas. ·!t;: ·,~::'¿, 2: •. ;',': '"'F ;;: .. 
Los pipiltin fundamentaron su prestigio en sü linajé y la mili~ia.•: Cónstitulan una 

· .:'.:·-.::¡:~:::!i1\~;!: -~.'. ,v; :::.-,:.~"".,,,::-'.-:·.'~~:.: :.;;,;:·:_- '_.:'. ·-. ; 
verdadera nobleza de sangre dentro d~ la sociedad mexi~a· y; gracias a sus 

triunfos en la guerra contra Azcapcitz~i~~)iÚrm:6~·~;~6bl'e~;~{o.· principales 

constitulan, al mismo tiempo, unala mln~rla'ITli1iÍa·;,dir~¿to;~:gr~~ias a un pacto 

concertado entre 1os principales y e1 p~ebi~' dci~ú~::~; E:~l6·<i~te;;;:¡i~Ó úna mayor 

división social entre dirigentes y subordina'd65;~·T~~t~0i~"'ciitl~i~~~~o6ial como la 

creciente diferenciación, fueron otr.os d~ l~~·pri~~i'~¡_bs d·~ l~~-r~fo~mas que hizo 

Tlacaélel. Los puestos de gobierno más impor:tá'rite's ~r~~ 'siempre ocupados 



por los hermanos o parientes más sobresalientes. del tia toa ni, y de. entre. ello.s 

salla el sucesor. Cabe destacar que al cuerpo sac~rd6tal se le otorgaron una . ·~. - -·· - . -· . 

gran cantidad de privilegios. ·,,-: ., 

Con la expansión del dominio de Tenochtitlán, la incorporación:'de los püéblos 
~- - ' .. - "· 

vencidos y su gobierno, la recaudación· de, triblÍt(J; y el. engra'ndecfrniento cada 

vez mayor de la ciudad, los pipiltin representaron llna graricíé'·y'.'calTl'píeja 
- . ,, __ >-'' ·'- .·: .• ··,. ,_ '•' . 

organización burocrática. La demanda de geníe capacitada'parél.el desempeño 

de los múltiples cargos de gobierno era cada vez mayoi, pé>r'tant~. e'~tegrüpo 
de personas ocupó cargos como jueces· de/los tribu~al13~.:~6~s~j~ré>s d~I 
tlatoani, embajadores, recaudadores de tributos, entre 1nuch.~so't~os: :::>;) ·.' 
Además, existía otro grupo, llamado macehualtin, de éategoría:vaÍiada; que 

·,. ..... , .... ,_·.· --- ·-· 
desempeñaba diversos oficios: comerciantes, artesanos, siÍ'iÍientes,' {en· su· 

.•. ,_ ·.--·, ·""' ·" .. - -·· ¡· ·· .. 

mayoría agricultores. Zorita (4) divide los grupos de agricllltor'es erlj~grupcis: 

Calpule (plural, calpuleque): Habitantes del calpulli, c~yci o;ig~n-·s~ p{erd~~n la 

historia de los pueblos mesoamericanos, fue la base estrúc{úr~Uici>I~ ié>¿1édaci • 

mexica. "Calli" quiere decir "casa", y "pulli" es un términ~ que\:r~"'icléa de 

agrupación de algo: el calpulli puede ser entendido ~é>liié>';un.:c~~·eÍío o 

vecindario. Zorita lo describe de la siguiente forma: ".;.calpüÍÍI,;o 'Chlna_ncalli, 

que es todo uno, quiere decir barrio de gente conocida o ii6aié· anÚguo, que 

tiene de muy antiguo sus tierras y términos conocidos,:·q'~e:·s~n 'de aquella 

cepa, barrio o linaje.(5). Todos los calpullis fun6ionab.ari';'2é>iTI;J una unidad 

sociopolitica bajo un jefe: y constituyó la base de la vi~~ ~blrti~~. económica, 

religiosa. y social de los mexicas. J. M. Kobaya~wciiJ•'llÍe~~iona que los 

calpullis tuvieron un régimen fundado en los siguient~~ ~;i~¿¡~l.~s: 
Las tierras del calpulli no perteneclan a ningún particular; sino al calpulli mismo . . · .... _, 

en común. 

Los miembros del calpulli tenían drecho a beneficiarse de_I uso de las tierras del 

calpulli, y este derecho se transmitía hereditariamente, 

En caso de no cumplir el beneficiario con los requisitos que le concedlan dicho 

4. Zorita. Alonso de; Brovo y Sumarla Rotación de los Solloios do la Nueva Espaf\a. Méllico, UNAM, 1963, 

lbld. p p 29·30 

6 Kobayashi, José Ma , op.clt. p 37 



. . . ; . .· ~:. ' .. 

derecho usufructuario, el te~reriÓ se d~vCllvia al calpulli. 

El derecho usufrtfctuario a las.tierr~s del ~ipuni'e·ra estrictamente inalienable 
~-· - '-' . ..,._· - . 

(no vendib.le). •··. : :; · · 

Los que abandonasensu calpulli, p~rdian el d•E!rechb de ~~o de sü terreno. 

Las tierras de un ca.l¡Í~lli ~¿;~e' dejaba~ a uno que ~~ fuese ~j~j ~isrno calpúlli .. . - . ·.- ··:.·.·. : "-·' '· ... \ .· ... '" .:-, .. . 
Por necesidades '.comünale~ se podian arrendaí.·;i:;un forastero;· si 'hábia 

• . • - . • ' .. ' - . -· . ' " . <.. • - ' . ~ ' >' •• , ' • • • ' 

terrenos vacantes, en cuyo caso el ingreso se destinaba 'aí fisco comunal. 
- . -· .•• '·· . ·-,~~- • --·- - : .. ·;--o ., .·e_.-~ •• 

Habla un pariente mayor en cada éalpulii; a ~uyó'cargo' corriá.el buen gobierno 

de las tierras bajo su administración.· 

Lo anterior constituyó el régimen territorial del, c~lpullibajo el que vivió la mayor 

parte de la población mexica, los agricuiÍC:Íres llamados calpuieque. Las 

manifestaciones de vida que se daban 'dentro .de .los mismos (matrimonio, 

nacimiento de un niño, educación repre~eniaéión ante el gobierno central, etc.) 

corroboran lo arraigado que se. mantuv() .el factor familiar o de parentesco a 

través del tiempo. ~-~ <I .: 
····:·'.r 

El teccale (teccaleque): c6nstitui~~ ~~;: labradore.s de. tierras cuyo empleo 

temporal se. asignaba' a qu'íenes habían. sido reconocidos por el tiatoani en 

algún servicio militar Ó ad~Íni~tr~tiJ6.' A~i~i~mo~ tributaban solainente a sus 

señores inmediatos y su~ tierras eran para su Uso particular, 

Maye (inayeque): Eran labra.dores que, a diferencia de los calpuleque y los 

teccaleque, no poseian tierras para su propio uso y tributaban a su señor 

inmediato, suministrando leña y agua, con esto quedaban en libertad de otras 

cargas. 

Otro grupo diferenciado, el de los pochteca, eran probablementeun grupo social 

de origen étnico distinto al del los mexicas, y se puede afirmar que formaban un 

pequeño estado dentro del Estado mexica con su propia autoridad. (7). Los 

pochteca integraban una gran liga de comerciantes de varias ciudades cuyos 

productos se comercializaban en los llamativos tianguis. Asimismo, 

desempeñaban el papel de espías, embajadores y hasta guerreros. Los 

7. Kobayashi. Josó Ma .. op.cif •. p. 33 
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-· ,º-· - ---- ' 

pochieca eran un gru~o dinámico /µ~diente dentro d~ iél sociedad mexica por 

el ejercicio que tenlan de l~s armas y po~ ia. rique~a que ma~ejaban. 
En la antigua Tenochtitlán, los artesanos tenlan sus propios dioses y entre ellos 

estaban los orfebres, joyeros y P.lumarios. 

1.3.- CULTURA MEXtCA 
• '· L 

El aspecto cultural de los m.exicas; estaba ·i~pregnado de ~ria forma 'especial 

de ver y comprender el universo y sú entorno, lcJ éu~I infl~yÓ p~ste~iormente en - ·. _·. ·-· '.,. _ .. ··· .; . 

la Conquista y Evangelización. 

Como se sabe, Mesoamérica fue· una región ;'dondé.cse' desarrollaron sin 

interrupciones diferentes culturas. durante más· de tr~~[riiÍ1 años. Esta se 

fracturó con la llegada de los portadores dé otra 6'~1!~~~ g~~tada y desarrollada 

más allá del Océano Atlántico. 

La historia mesoamericana constituye un· ~~~ti~onio inigualable de luchas y 

esfuerzos emprendidos por el hombre para. superar las barreras geográficas y 

los limites de la técnica que impedían ~ná e~oÍuciÓn cultural más plena. 

Por ejemplo, en el orden técnico, el aislamiento geográfico de América fue un 

punto que afectó la vida de esta sociedad. Aqul no existieron transformaciones 

importantes de orden técnico (la invención de la rueda y el uso del hierro, por 

ejemplo) que afectaran a fondo la vida humana como las hubo en el Viejo 

Mundo. Durante siglos, el nivel de desarrollo técnico del hombre americano se 

mantuvo prácticamente inmutable, y al ocurrir el Descubrimiento de América, 

su inferioridad frente a los conquistadores europeos era muy notable. Los 

instrumentos con que se enfrentaron a éstos, quienes portaban espadas de 

hierro y armas de fuego, estaban hechos por lo general de piedra y madera. La 

metalurgia que se desarrolló en el continente americano se utilizó más bien 

para fines ornamentales, que para fines bélicos. 

Asimismo, no había gran movilización en las técnicas de producción de los 

medios de vida. Las herramientas con que se efectuaba la agricultura no 

eran muy evolucionadas. El único medio para hacer viable la expansión 



. . -. 

socioeconómica ·era, ·desde : tiempos ·remotos,. ·aumentar 'el :número ·de 

tributarios,. hacer guerr~s en busca deb~tin~s. o '1anzarseal comercio exterior. 

en son de guerra. Por)i]nto, esta e~pilnsiór,i·il11~nci:ba ,qu:·el poderse 

dispersara, dejando un vaclo éaéfa\1ez rriáycír, éntre la rrietiópoÍi y iós frentes de ·'· - . . ,. . '"' . . . . - .· ·- -- .,. ·~ ' •.. .,. . . . . . \ ••' . 
desarrollo .. Además hay, qÚe considerar quk las·; guerras C::on:iá1es prÓpósitós 

• • • • •• , • • ¡_ • • • l . .-~- ' • - -· •"'·. ' '. • . ¡. •. - .•• ,, ~.'' • . • 

significaban . una . dismlnllción/alf potencial . económicó':• por: las. ,:muértes y 

devastacionés que 'Ocasionaban. ' ,. . .·... . ... · . ·., ... 

La cultura mexica fu~ úna:~lnte~is de las herencias de otras c~ltúras que la 

antecedieron en el ámbito mesoamericano: pensamiento religioso, . sistema 

político, comercio, planificación urbana, calendario, escritura, artes, etc. Todo 

era fruto de una larga tradición cultural que se habla reunido en la cultura de 

Tenochtitlán. Sin embargo, ésta se distingió por dos grandes creaciones 

culturales. y una tradición espiritual, que incluso, han trascendido a través del 

tiempo: el calendario y la escritura, las primeras, y un hondo sentimiento 

religioso, la segunda. 

En el periodo mexica la escritura contaba con glifo.s* de muchas lndoles: 

numéricos; calendáricos, . pictográficos; ideográficós y fónéticos apenas 

nacientes. Podemos suponer que la mayór ~écesidad de algún sistema gráfico 

fue la inscripción calendárié:a, yá q~~ el cal~~d~rio debió regir, desde tiempos 
.. . . . . - .__ --º .. "-',-'"· ·- ·--¿¿-~·,, _____ .·.--. ~ .. · ~- ' -

antiguos, la vida_clciica de'los ágriéultores·rr;esoamericanos: .Otra necesidad 

básica qu~ tuvieron los mexi~as: fue ''su gian preocupación por conservar 

recuerdos y memorias de' su pasado. La exigencia de inscribir el calendario 

nos hace suponer que se inventaron. primero los glifos numéricos y los 

calendáricos. Estos eran veinte en total, diez de los cuales, inspirados en 

animales (lagarto, serpiente, perro, jaguar, etc.), y se representaban por 

dibujos estilizados, o por la cabeza de los dioses correspondientes. Cada uno 

de estos glifos calendáricos tenia un sentimiento mágico-religioso, como nos 

dice Sahagún en su Historia General (8). 

Los glifos numéricos, basados en el sistema vigesimal, se expresaban por 

Acanaladura {figura larga y abarquillada) ornamental. a veces triangular. Diccionario Enciclopédico Básico. Plaza 

& Janes Editores. 1973 

8. SahagUn. Fray Oernardtno de; Historia General da las Cosas da la Nueva España. México. Ed. Porrüa, 1995. 
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un punto o slmb~·1a· en número uno; por vara el cinco; por uriá bandera el 

veinte; por una ~abeller~' el cuatrocienios y por una bolsa el ócllo'.mii. La 

combinación de ambos grupos de glifos hacia posible representa?c~n claÍidad •. 

suficiente la fecha de los sucesos histÓricos y naturales dignos d'e ~e.heria. 
Los glifos pictográficos, que son de un grado menos d~~ar~ó11'ad~ y, los 

calendáricos, derivados de éstos, esquematizaban los dibujos;•a1 lgu'a1 que.los 

ideográficos. Existlan también ideográficos de carácter simb:óli~Ó~· J(s).:·· Los 

colores también tenlan sentidos determinados: el rojo, el'negr~ 'yief azul 

expresaban el este, el norte y el sur; el morado, la re~leza. d~·I tlat~ani; la 

combinación del negro y el rojo, la sabidurla. · Asimis~o·, habla glifos 

correspondientes a la fase fonética, y existla también escritura silábica. Por 

ejemplo, los glifos de xó-chitl (flor) y de tlan-tli (diente) eran para representar 

las silabas xo y tlan. Algunos topónimos (nombres) se escriblan a base de 

éstos: Mixtlán (pals de las nubes) se expresaba con los de mix-tli (nube) y 

tlanti. Se menciona este proceso ya que fue aprovechado, como se verá más 

adelante, por los primeros misioneros, para enseñar a los indios las oraciones. 

La combinación de los glifos hacia posible apuntar las fechas , el topónimo, el 

nombre de personajes principales y otros rasgos importantes y necesarios para 

conservar sus recuerdos del pasado. La única falla que tenla este tipo de 

escritura es que no .se podlan retener finuras de tipo moral, o sentimientos de lo 

descrito; sin embargo, los. mexicas lo solucionaron recurriendo al aprendizaje 

mnemotécnico de los comentarios explicativós. Cabe mencionar que parte de 

las obras escritas 'se utilizaban en la educación del calmécac para formar la 

minorla dirigente de la sociedad mexica (v. aspecto educativo). 

CALENDARIZACION 

Existieron dos tipos de calendario: 

1) Xiuhpohualli ("Cuenta de los Años").- Este era un tipo de calendario solar 

que dividía al año en dieciocho meses de veinte días cada uno y aparte 

cinco días sobrantes ("nemontemi"). La importancia de este radicaba en 

que dirigía la vida pública del Estado, determinando así la celebración de 

sus actividades en las fiestas religiosas en honor de los dioses principales a 

9 Por ejemplo: La combinación de los glifos de "atr (agua) y "tlachmollt (fuego) expresaba "Yiiotr (guerra) 
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los que estaban dedicados cada uno de los dieciocho meses {10): Asimismo 

este calendario era usado para la agricultura y para realizar las guerras floridas. 

Los mexicas contaban con grandes sentimientos de tipo supersticioso, yá que. 

declan que si tal o cual semilla no se sembraba en un determinado día, n? se 

obtendrían buenas cosechas, o no se obtendría la victoria en· alguna guerra, 

etc. 

2) Tonalpohualli ("Cuenta de los Destinos").- No se sabe.dóndE!'y cuá~d~ se 

originó, pero para los mexicas era uno de los elementos c:IE! la her~nci~ 
cultural que habían recibido de los toltecas y atribúian sú inven~ión a 

Quetzalcóatl. Más que un calendario astronórnÍco (ya que sumarcha era 

independiente del movimiento del Sol), ·.era.· un sistema de ·signos 
·:· ·, .,··. 

adivinatorios basado en un calendario. Regla particularmente la esfera de 

la vida privada de los mexicas. Cada hora, cada dla, cada mes y cada año 

tenia para ellos un sentido peculiar que afectaba la vida del hombre 

determinando, para bien o para mal, su suerte. Por ejemplo, a los niños se 

les ponía de nombre el del signo del dia en que naclan y su suerte quedaba 

determinada del signo de la hora i¡ del dla de nacimiento. Sahagún dice 

que los mexicas tenlan "gran solicitud en saber el dla y hora de nacimiento 

de cada persona, para adivinar las condiciones, vida y muerte de los que 

nacían"( 11 ). 

La escritura, al igual que eL' conocimiE!nto calendárico (basado en 

observaciones astronómicas y en· cál~lllos' rn~Íemátícos con un alto nivel de 

complejidad), constitulan parte del patrim8~io;exclusivo de la minarla dirigente 

de la sociedad mexica que se educaba erí el calmécac. Estas eran garantias 
- -·-· -- -· 

de la posición privilegiada del grupo. minoritario en el poder, tradición por 

demás antigua de los pueblos mesoamericanos. 

10 SahagUn. op.clt, hbro 11 

11 /bid 
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1.4 RELIGION 

Un rasgo importante y distintivo de la cultura mexica era su altisimo grado de 

religiosidad. _El nacimiento de un niñO, La educación, el matrimonio, la muerte, 

la agricultura, el comercio, la guerra, la polftica, etc. estaban impregnados de 

un hondo sentido religioso. Asl, si el tlatoani se presentaba ante el pueblo como 

la imagen de la divinidad y ejecutor de su poder en la Tierra, todo hombre 

mexica tenla por obligación alimentar a ~us di.Oses, o sea, sus creadores. 

Quienes se ha clan cargo de atendi:it:'.·can: sumo cuid~do los actos de tipo 

religioso era una organización sacerdota1:~·cuyci máximo representante era el 

tlatoani, quien decidla quienes er~r1'1J~-,s~¿~rdó'tei ¡~feriares según su propio 
-- -· " . :--:<-

criterio. · "' ., "·:·· --· -·~ .;i-.·.· 
,;,.'; ". ~,·-: 

La religiosidad mexica se exp~es~ba/cie/inJc{tia~:rorliias: en las guerras 

floridas, en las numerosa~ fie~tas\iu~ se" cei~brab~n según el xiuhpohualli. 

Cabe mencionar, que en l~s fie~tai~I eleme-~to de m~yor importancia junto con 

el sacrificio, eran el baile y el canto, cuyo aprendizaje representaba una 
·- _._ . . -

obligación muy seria. Los cantos entonados en coro infundlan en la mente de 

los jóvenes el sentimiento religioso, y los .. bailes ejecutados en masa 

fomentaban el sentimiento de solidaridad. Por ejemplo, el tlatoani mexica 

bailaba con sus colegas de Tetzcoco y Tlacopan y asl confirmaban su alianza 

delante de los dioses. 

otro aspecto interesante de la religión mexica era el pensamiento religioso 

llevado a cabo por los miembros de la minarla dirigente llamados llamalinime 

("los sabios"). Estos se dedicaban a meditar sobre temas como el mundo, el 

hombre yJa vida _humana. Los resultados de sus meditaciones se solía 

expresar en forma de poesla y se transmitlan en el camécac a los jóvenes 

pi¡Íiltin. En algunas p6eslas se puede apreciar el anhelo del hombre mexica 

por la búsqueda de la verdad, una búsqueda cuya respuesta diera firmeza a la 

existencia_ humana_ en el mundo. Sin embargo, este anhelo se estrellaba contra 

el frío rechazo de parte de su dios, que no hacia otra cosa que burlarse del 

hombre. La voluntad divina era impenetrable para el mexica y no se podia 

12 



tener ninguna certeza sobre su bondad, por eso aceptaba lo que su dios le 

impusiera. Por esta razón, en·. los· versos' transcritos, obra de los sabios 

pensadores mexicas, no se ven niúchas señales de alegría, esperan.za u 

optimismo frente a la vida. La mayoría nos dejan ver una actitud muy 

desesperanzada. Como afirmákobayashi, "la cultura mexica; cuya minad~ 
dirigente era presa de un concepto cerrado y desprovista de valor positivo de la 

vida, de tal visión angustiosa del mundo y de la existencia humana, no tiene 

ninguna posibilidad de sobrevivir al encontrarse con otra, como la occidental 

del período renacentista, de signo totalmente opuesto" (12). 

1.5 EDUCACION. IDEAL DE HOMBRE EN LA FORMACION MEXICA 

Cada sociedad incluye un concepto de vida y de hombre, y la educación busca 

formar hombres que se adecuen a ella. El concepto que tenían los mexicas de 

hombre lo expresan dos frases del náhuatl: in ixtli, in yóllotl, es decir, el rostro y 

el corazón. 

Según León Portilla (13), "para los·mexicas el .écirazón era el manantial de toda 

acción y movimiento". Por eso ~r~bti6ar6fie,1'ia6riftdoritual, para ofrecer al 

dios Sol el corazón como alinientÓdi~Í~6T;~;¡'J'1ifiás:'p~~cioso que el.hombre 

podía darle. Al mismo tief1lpo,'e1 r<.l~tr6'~r~·la'rl.J1ixf;;,¡¡ e~·presiónde la persona 

que está detrás de él. El rostro ~r~ ~~;~~¡¡¡, e:o'; I;¡ tjue el tiombre persona se 

enfrentaba al mundo exterior; ~ra'6~n·l~'J~~ ~ariii~~taba su yo interior". Este 

concepto de hombre era ei pu~t~;·d~·~~rtl~~:d~Í pensamiento mexica sobre la 

educación. 

Para los mexicas, el rostro y elc~~~;ó~ no d~bÍan quedarse tal como vinieron 

al mundo, sino que estos dos ·atributos de hombre maduro u hombre persona 

tenian que ganarse calificativos de •sabio" y "firme como la piedra", 

respectivamente. Sólo logrado esto, el ideal del hombre persona del mexica se 

daba por realizado. La tarea de hacer ·sabio" el rostro y "firme como la piedra" 

12 Kobayashi. op.clr, p 48 

13 León Portilla, op.cit. p 29 
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el corazón de cada individuo corrla a cargo de los educadore,s (los Ílá.matinirne, 

"sabios"). 

Para los mexicas, no bast.aba con. que Ja enseñanza :fuera una: mera 

transmisión de cosas, sino que éstas fuesen dirigidas · al; ·rostr~ de los 

educandos y que se lo convirtiesen en 11sábio". - ',.·:~J.:.~< 

Sin embargo, en la sociedad mexica este ideal de hornb~e n~ fue Íle~ado a 

cabo en su totalidad, ya que el Estado intervino en ~I campo~~ i~' educ~clón de 

una forma determinante ... Corno ya tiernos. vist~. ta~i~: eÍ' c~iiné~ac. corno el 
.. ', .. , ' . ·. ·.,, .. -\ ,·,···.::.,·:; .. , .. 

Telpochcalli, provistos de' un nuevo impulso y' orientación',• funC:ionáron corno un 
·, ' .. ,·:.:_ .. •,,,:,';,:·,',,~·:,-:.!.·,.J,"/'_•,:·:':>...»,:·,.:,'..,•\·;,'.'/;c :, .'· 

factor de diferenciación social entre sus miembros.,; Debemos reconocer que el 

rápido proceso de cre6imiento de .,Jeririch;itÍá~ pa;a~ ~ci~~~'~if;e en una' gran 

potencia, fue precisa~ente a causa del bu~·n· f~n~i¿n~~l~nf¿ 'cici í~ ob~a que se 

realizó en sus institudones ~duca\iva~.> •. . \'., \~~~,·.;, · ·: ~:·. i':.' ·. ,· 
Desde un principió, la educación mexica estuvo fuerteme;nte re,laéicmáda con su 

propio mundo cultural, y sujeta· a '1os 'inÍere~~~ Clei'.kst'a.cio;,'.,~~l~'cie~.e~clencia 
total hizo que se convirtiér~n eri párte~tÍJas,~indi~~¡~~ii~.,;~o'~~,~~nce~i1 u~a 

:~~:::ir~:;1oe~e~:o:0a1::i:!J~I~~&1ª~!.·Íi~f J~ti±~ci:ó~~;\~id~~~thl~á;u!'.e:i 
desaparecer la comunidád,polltica·y.ia cÜltÜrá;111exicas.comC>consecuencia de 

la conquista española, la ~ro~ia éclLc:a~iÓn i~ ~Í~en~teÍÍ~ í~inbié,n en el mismo 

fenómeno de extinción, Y.~·~.ú~:·r\p.habÍ.~ n~i~ ~~?.~d~~:·~;;~ quien servir . 

. ,_ <~/: ,:"·~::; .. , <." -~·'. ,;~~i. ;.-~~~~~ '~~·.· :;:\y_~,_: -

Uno de los aspec'tc)s que más preocupaba a '1ós rJ'.iexicas era el de la educación. 

Existia un estacto''c~n~'ci~~te de la 'impórt~nci~'que implicaba la educación de 
~ . . ' . \• , .. . . ·-~· . " ' - . . - -

niños yjóvenes para 1a'consecudón''dél'futuro de su comunidad. En la 

sociedad me~ica; comÓ ~eremod..;,ás;~del~~te, todo individuo, ya fuera hombre 

o mujer, nacía señalado para una cierta misión señalada e impuesta por la 

misma. El hombre nacía para la guerra y la mujer para el hogar. 

Bajo el gobierno de ltzcóatl y Tlacaélel y a partir de la victoria sobre 

Azcapotzalco, se consideró necesario emprender una reforma en todos los 

órdenes: religioso, polltico, social y por supuesto, educativo. La obra máxima 
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de esta reforma era colocar. en Ío.~á~ alÍ~ al ~io~ HuitzilopochUi, di_os tutel~r del 

pueblo mexica y, ~propiarse -1~ misió~ deí\la l~yendá• que.ya se· mencionó 

anteriormente. De· tal man.eréJ. llzé:ó?tl o~de,~ó.'..c:iúemar todos· los. escriios de.·. 

historia que se tenlan hasta ese eniOnC:es: Destruida así l_a ·antigua versión de 

historia de los mexicas y pllesÍa •· ~~ m;,¡r¿h·~i·la ~¡~¡,~·ració~ d~ una. nueva que 

e1ogiarra ante tocio e1 'iire~~l11i~iéi\i~I ·~J~t'.i-1? :ri~~¡'6~'~ t;e~t~ .a í6s ciemás .. e1 

siguientepaso porparte de1Est~doseríadar,alpuebí0.5Uvers!6n de la historia 
al pueblo; . : • . . . .. . .. . .. . • . .. .. . . . . . . . . 

Motecuhzoma IÍhÚicamina, sucesor de ltzcóatl, fue ei qUe' mejor promovió este 

asunto. Se pensaba· que el hombre, durante su cr~~lmi~~to y formación, era 

objeto de dos ¿(~s~~ de educación: 

1.s.1 Educia~réin doméstica 

Comienza en el momento del nacimiento y se desarrolla durante los primeros 

años de vida bajo el_ cuidado de los padres dentro del seno familiar.··Es un tipo 

de educación de origen muy antiguo, que tiene mucho de espontaneidad por 

parte de los educadores. Tiene por objeto preparar y ayudar al niño para que 

se adapte satisfactoriamente al medio ambiente en que le tocó nacer y 

desarrollar su vida de adulto. 

Entre el pueblo mexi_ca el padre se hacia cargo de la educación_ doméstica del 

hijo, y la madre de la de la hija. Si eran varones, se les ocupaba en cargar, en 

ayudar a sus padres en la recolección de granos de·rr;arz y frijol en el campo, 

en el aprendizaje de ciertas técnicas útiles como la caza y la pesca, la 

conducción de canoas, etc. 

Los hijos de artesanos aprendían el oficio de sus padres para dedicarse a él y 

hacer perdurar la tradición familiar. 

Este tipo de educación no se refería únicamente a enseñar medios prácticos 

para la subsistencia en la vida, sino que también se educaba al niño en el 

aspecto moral y en la buena forma de comportarse. Para ello, se auxiliaban de 

los huehuetlatolli ("pláticas de viejos"), ya que eran buenos seguidores de 
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la retórica. Este era un género literari6' oral~.~n el cual .estaban contenidos los 

conceptos de los mexicas referentes : al:' hombre·. y su destino, a la vida 

ultramundana, al mundo, a las· virtudes· que apreciaban y esperaban que cada 

hombre y cada mujer cultivasen entre si, 'y;~·n general, a las buenas maneras 
::_. 

de comportarse en la vida. 

Esta etapa inicial de educación contaba támtiién con castigo~ para los que 

desobedeclan: a los hijos desobedientes,· mentirosos y descUidados se les 

azotaba con ortigas, se les punzaba con espinas de maguey, se ies golp~aba 
con un palo dejándoles sobre el suelo mojado atados de. pies'. y manos, 

colgándoles atados de pies ó hacuéndoles respirar el humo de chile qUemado. 

Si aún con todos estos castigos, los hijos segulan sin obede6er, J~ ley 

autorizaba a los padres a que los vendiesen como tlatlacotin. (una espeé:ie de 

esclavo). Sin embargo, si éstos perseveraban en su indisciplina, se .. les podla 

adquirir como tlatlacotin destinados al sacrificio de los templos. 

1.5.2 Educación escolar 

Se realiza en instituciones creadas y mantenidas por la comunidad social o el 

Estado. El educando adquiere ciertos medios para su lucha por la existencia, 

ya que el hombre necesita de la sociedad en la que vive, y ésta, por su parte, 

exige de aquel su colaboración para su propio funcionamiento, y para el fuiuro 

que se le proyecta. 

Como ya hemos visto, el Valle de México sufrió bastantes invasiones y gran 

cantidad de contiendas, por lo tanto, el adiestramiento militar de los jovenes se 

convirtió en una constante preocupación. Por este motivo, surgieron 

instituciones destinadas a tal objetivo bajo la protección de deidades que las 

socorriesen con su intervención sobrenatural. De esta forma aparecieron dos 

importantes instituciones educativas con fines principalmente militares: El 

Calmécac y el Telpochcalli. El buen funcionamiento de ambas se remonta a 

una larga tradición del pueblo mexica. No se sabe a ciencia cierta el origen de 

estas dos instituciones, pero si se sabe que el tlatoani mexica Motecuhzoma 
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llhuicamina, en los tiempos de la reforma, montó sobre la base firme forjada 

durante generaciones, un· nuevo sistema educativo conforme al nuevo 

concepto de la vida del Estado Mexica, les dio una nueva.orientación conforme 

a su finalidad pÓHtica y las subió.a un nivel estatal. Por tanto, podemos ver que 

en la educación.mexica existla un estricto control y una fuer!~ intervención por 

parte del Estado en lo que a educación se refiere. 

El tia toa ni era el ;,;ás alto responsable en ~áieria educativa. Este, a su vez, 

encargó la eauca6ión al grupo sácerdotal dicho tra~aj~'.16 ·~ual nos demuestra 

la importancia qÚe tanto el Estado como J~ jerarq~rá sa6erdotal concedian a la 

educación de. losjóvenes, quiene~ empezab.~n s~ p~6ceso educativo formal 

alrededor de los ciÍez años de ~dad. 
Veamos co~ •más detenimiento las ~aracteri'stib~~ ci~ c~da centro educativo: 

1.5.2.1 Calmécac. 

Era una casa de educación qué. estaba. ·~ll~~Ía bajo la protección del dios 

Quetzalcóatl, el cual, por excelencia era el 'ciiÓ~ representativo de la respetable 
·-. .:.. ·,"'-... , ·.---.-·-·' 

cultura tradicional de Tula. Era considerado, c,oino una ~casa de linaje"; "casa 

de cultura", y "casa de tradición". Estabansitúacios.dentro o a un lado de los 

templos, y el material de enseñanza inclÚi~' mucho' de transmisión de los 

valores culturales que se llevab~;; a efeci6 ~híorma del apreridizaje de los 

cantos e historias del pueblo. y.en' e( manejo de los libros sagrados de 

contenido calendárico. . . Allf ~e. güardaba y . se transmitia a las nuevas 

generaciones la suma. de la· tradición cultural cuyo heredero era el pueblo 

mexica. 

Normalmente se dice que al Calmécac ingresaban solamente los hijos de los 

principales, mi~ntras'tjue el Telpochcalli estaba destinado para los hijos de los 

macehualtin. siii'embargo, se sabe también que en muchas ocasiones, los 

padres escogían Ú~a u otra institución dependiendo de la naturaleza de sus 

hijos, ya que en uno Ja disciplina era muy fuerte y en el otro no lo era tanto. 

El ingreso de· algún estudiante al Calmécac era precedido de un voto hecho 

por sus padres y estaba revestido del carácter de una consagración religiosa 
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del hijo al dios Quetzalcóatl. Esta ceremonia se hacía mucho tiempo antes de 

que el joven ingresara a la institución, y se hacía en forma de banquete al cual 

se invitaba a los sacerdotes-maestros de dicho centro de enseñanza. 

José Ma. Kobayashi nos habla de las prindpalesfi~alid~des que perseguía la 

enseñanza en el Calmécac: 

1) Era donde se crían los que 'rigen, señores y sena"d~res\ génte noble, 

que tienen cargo de los pueblos, de alUsale~ los que ~o~een: aho;a 'los 
- . . . . .• ., '.,-- .' , · .. ,, ¡-~:l-' _,_"';:_ 

estrados y sillas de la república. ">:;i:· • .' ,,:/~·\;-~·?~}' ~-; 

2) Era también el plantel en el que se formabán los que están en ios oficios 

militares, que tienen poder de matar y derrama~'s~-~9~;,:_ ·;- :' ._ 

3) Era el centro de formación de donde salían los ~mÍni~iros de ios ídol~s~ .. 
·:is;:::; . .;_"· .. , ~<: ·. -· 

(14) ;:;:) ::;; }: 
.-~-·:;:-.i:;--

Para dar seguimiento a cada uno de los puritos ant~;i-or~i':':er~··kec~sario hacer 

uso d~ urÍ gran rigor y disciplina. La abstinen~i~ :Y 1a · d~re~~7~'~a~ la~ reglas 
- u, • ,-·' -, '. -~.' "'• 

principales: Asimismo, la vida en e.I ·· calmécac; tenía' dos, aspectos: el 

disciplinario y el educativo propiamente dicho .• s~ fi~aiid-~d ~;~ ia de fortéli~cer . 
- - - --, . ·-·- . - .- .; . - --

el carácter de los alumnos y acostumbrarlos a Una \1icta'cié'Bbsffiieñcia ícitéll, 

sufriendo de hambre, sed y sueño. Si algÚien rompla- las re~I~~ Ífripu~stas era 

víctima de castigos muy severos. Así, la borrachera y erama'ncebamiento eran 
' - - - ·-·. ' • , - , ci' _: _.c;--~c-· ,..o~ - -· ·, •• ,. 

causas para castigar, dando muerte a garrotazos; o quérñandci_-vivos a·quien en 

ellos incurrieran. Como se puede ver,. quienes silían'.'del,.s:;almécac. eran 

hombres de temple muy duro que difícilmente sealterati'éln ante las vicisitudes 

de la vida. • > }(~j~~- . 
En cuanto al a~pecto propiamentE;l educativo del Calmécac,< éste. incluía la 

enseñanza del arte.del "buen habi~~~·(1a ~;t~~ldél·~;¡¡'';·¡;'¡;;:~llle~te_importante en 

1a vida -política y soc1é11c!e, 1as rria;¿i;;~¡{;,~'"~V;;~~a~¡~'u1~r -~i:ontecillliento de 

importancia como un ria~i~ien'l6ú1~éla', falÍ~~i\l;íe~·;ó~'bi~~; oracio~es dirigidas. 
, •• • r ' • • •• ···~· • ~. '' • ,. ;• '· - • -

a . Ías divinidades,' se celebraba'ri. con .détalÍadás y elaboradas . plátiéas. ···Es 

importante> r1len~i~nar·:~ •qJe·~J{ cC1iJra' r1l~xica, ·; habra ··alcanzado 

14 .. · Koba).ashi. 0P.C1t~. p. 6.1 
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tal grado de refinamiento, que en la vida polftica y soi::ial sé necesitaba un 

lenguaje especial cultivado.• 

Otra materia de enseñanza era el arte del buen gobernar y ia ad~inistrai::ión de 

la justicia. Sahagun menciona algunas características imp6rta~t~s ·para. pod~r 
llevar a cabo estas tareas: 

' ,: . 

a) Tener conciencia de ser imagen y represe~tante de ¡¿:divinidad '(en 'el•. 

caso de ser tlatoani), y por consiguiente; ci'~;¿~\\~rig'/ci~í"]p~d~r 'de 
. ·,' c,1 ", • -;·;,.,:;:: ;·· •• \'; . '.- _• ~ .1.·,. 

administrar la justicia. ::, , .· ··•e •< ·.• ·'.>' 
b) No abusar del poder ejecutivo de la jusiicra y'gcibii'r~~~:caii'té;npla~z~. . ,. .., ...... _." , ... ,_. __ ,, ... •'""·' ,·. 

c) Ser generoso en repartir la riqueza entre los subalternos.,:'·,:~, · 

d) No faltar al deber de atender. las dánús y é~ntos ¡lop~;~re~·las 'cuales 

eran para exhort~r el ánimo de los solda.dos: 

e) Hacerse digno de su nuevo ser, .comportarse con gravedad y tomar 

corazón de. viejo. 

f) A.bstenerse de los placeres corporales, la borrachera y otros deleites y 

·vicios; y no malgastar la riqueza y los tributos del pueblo, etc. (15) 

Otra materia de .enseñanza fundamental era la milicia. ya que, como se ha 

apuntado, el pueblo mexica era primordialmente un pueblo guerrero~ -

El canto y el baile también ocupaban un lugar muy importante dentro de los 

contenidos de enseñanza, ya que éstos tenían entre los mexicas un sentido 

religioso. Se les daba tanta importancia, al extremo de que si alguno de los 

cantores, músicos o danzantes cometían un error, se llegaba a condenar con 

pena de muerte. 

El juego también formaba parte del programa de educación del Calmécac. 

Como se sabe, el juego de pelota era _i.mo de los predilectos entre los medios 

de diversión que tenían los mexiéas~ Existlan jugadores profesionales al 

servicio de los señores y principales; además de que dicha actividad tenía un 

sentido mágico-religioso. La pelota;'simbolizaba el Sol o la Luna. al igual que 

todo el movimiento cósmico. · : El ''j~egÓ era ·.como.· una · · espe~ie , de · ~rte 
adivinatorio en el cuar el tlatoani tenri1'1~ obligación de librar á su pu~bío del mal 

agüero. 

• Este lrpo de lenguaje, en náhuall se llama tecp1IlatoJI. 

15 SahagUn. op.clf. libro VI 
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En cuanto a los maestros del Calmécac, éstos eran rígidos sacerdotes celosos 

de cumplir con sus deberes religiosos. Se constituían como dept)Sitarios de. la 

cultura, y dominaban el arte de la retórica. Eran expertos observadores del 

movimiento de las estrellas, depositarios de la sabiduría y conoiedores de ·l~s 
calendarios xiuhpohualli y tonalpohualli. Les competía ensE!ñar· a los jÓ~eríes 
estudiantes leyendo y comentando los códices y manuscritos. 

Cabe señalar un aspecto relevante en cuanto al método de ense~anza que se , 

llevaba a cabo en el Calmécac. Como ya se ha visto, el tip6 de e~~ritllra 
mexica era en base a dibujos que podían convertirse en ininteligibles a falta de · 

explicaciones y comentarios· adecuados a cargo de hombres entendidos· en 

dicha materia. Por esta razón, existían comentaristas de códices, los cuales 

utilizaban el aprendizaje mnemotécnico, y se auxiliaban a su vez, deÍ canto y la 

poesía para transmitir los contenidos de los manuscritos. Lo anterior se. 

enseñaba a los alumnos en forma de frases rítmicas para su mejor asimilación. 

La vida _de la gente que estudiaba en el Calmécac era de tipo comunal, ya que 

comían, dormían, estudiaban y trabajaban juntos.. Se mantenían con las 

rentas que producía-n los terrenos pertenecientes a los templos, cuya labranza 

corría su cargo. Los egresados tenían la responsabilidad de ocupar cargos de 

alta responsabilidad en el gobierno. Cuando los jóvenes dejaban la institución 

era para casarse. El celibato se justificaba sólo cuando se escogía ía vida 

sacerdotal. A los que no contralan matrimonio ni se hacían sacerdotes, se les 

echaba del Calmécac. 

1.5.2.2 Telpochcalli. 

Se suele traducir el término como "casa de jóvenes", y estaba dedicado al dios 

Tezcatlipoca (otro de los nombres que se le daban a este dios era Tepochtli, 

que quiere decir "joven o mancebo", y Yáotl, que quiere decir "enemigo". Esto 

20 



tiene que ver con la finalidad principal de esta institución; la cual era preparar a 

los muchachos para los asuntos d~ guerra; .asl ~él mismo incitaba a unos contra . 

otros para que tuvieran guerras y por esto l_e llamaban _Néc~c YáoU, que quiere 

decir sembrador de discordias de ambas partes';) (16). 

El Telpochcalli era una institu~iÓ~ muy difu~dida entre los que habitaron el . ·<• ·-e 

México antiguo ya que en la. mayorfade los pueblos esxistla esta casa de 

adiestramiento. La mayor parte de los que ingresaban eran hijos de los 

macehualtin; sin embargo, también· habla hijos de los dirigentes de 

TenochtiUán. 

Al igual que en el Calmécac, para ingresar al Telpochcalli, los padres hacian 

una promesa a la deidad correspondiente. El voto de ofrecimiento del hijo se 

hacia en un banquete preparado por éstos al que asistlan los maestros de 

dicho centro, llamados telpochtlatoque ("caudillos de mancebos"). Estos niños, 

prometidos a Tezcatlipoca, trabajaban al servicio de su dios protector desde 

antes de ingresar al Telpochcalli. De esta manera, habla para ellos ~n perkiCÍo 

de educación ó disciplina (similar a lo que hoy es el preescolar), aparte de la 
. - - . . -

educación doméstica bajo el cuidado de sus padres en la.casa. Así, muchos 

niños mexicas se criaban en un ambiénte comUl1itario cié;de·1 peque~os, 
. • . • , .. • . • - ' - -.- ,·.' .· '•'"e >;~ .... , 

aprendiendo, de esta forma, a trabajar en beneficio de su comunidad. 
_._,, ;-/-;.>.--',-- ...::.···, .. ,,-

= ' - .-- . - -'.: - -~- -~-:-- -~-',. _ .. _:~,g~f;q~t~i:::_:J/{;.::::~;\~-'; ~ t.~l~_;;;{,:t-(~:,'.~~;:~;~: e~,-<--.:--.->--~ 
La vida den_tro d_el Telpoch~lli ~ra·~enos rigurosa que_1a·d7IC_~lmécac. Su fin 

principal era formar ho.m~res ~~l~~~s~~~y bÚ,~n~~ 'i.ó1d~·dos\i~ acuerdo al ideal 

mlstico-guerrero de Hultzil-;;po~tíili, ~6r i'cl ··c~11, _Íod~s ~·la~ actividades iban 

encauzadas hacia el fortalecimÍ~~itiÜr~i~b~y~-el;fome~to de la obediencia 

disciplinaria de los estudiant~s: p~/é)~J1,p1g;;~'e'les obligaba a limpiar la casa, 

a traer leña para el fogón; a pi~~ti~~-r ~1'-~utri~a6~ificio de penitencia, y a guardar 

ayuno en los dlas de pr~be'~!~:é_;;".f~TbÍé~>'ie~lan la obligación de emprender 

obras públicas y .de lipo con:iunai ,coino·•1a. labranza de los campos que 

perteneclan a la escue!'~."(de dond~' sacaban los medios de sustento), la 

construcción Y'• _reparáción': · de · los. templos y palacios del 

16. Kobayashi, op.cir. p. 71 
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tlatoani, las residencias de los principales, etc. 

Aquf, a diferencia del Calmécac, ef amancebamiento era un acto':permitido,, 

pero fa borrachera era castigada con la pena de muerte. 'También se les 

permitfa ir a casa de. sus padres durante algunos dfa,s para ayud;rles ·en las 

faenas agricolas. ,,. . , . 

El porvenir de quienes egresaban de este centro de enseñanza de,~endfa en 

gran' parte, de su suerte y valentía en el campo de, bat~lfa .. ·De,esta•forrna se 

les otorgaban ciertos tftulos, a juicio de lo que hubiesen realizado' durante· el 

combate. 

En cuanto a Jos contenidos de enseñanza, se ponla especial interés en el 

orden militar. No se enseñaba ef arte del buen hablar ni Jos manuscritos. Este 
. ' 

era una institución exclusiva para formar soldados de menor rango y a sus jefes 

militares Inmediatos, sin poner interés en la transmisión de valores culturales 

como en ef Calmécac. Interesaba sólo que la educación aquf impartida dotara 

de elementos humanos capacitados y útiles para la guerra, y sobre todo, 

·obedientes al mando superior del tlatoani. 

En el Telpochcalli se formaban seres con escasa preparación intelectual y. que 

actuaban óptimamente mientras no les faltara el sistema .de mando'adec~ado 
que les orientara; sin embargo, una vez perdido esto, quedaban inmóviles por 

completo, como ocurrió al llegar la Conquista Española". (17) 

1.5.3 Educación Escota~ Femenina.-. 

En la sociedad mexica,la mujernac;faa'nt~todo para el hogar, por ello hasta la 

fecha, existen pocos te~tim¡;nios'd¿·~articip~ciÓn· de mujeres en la vida polltica 

de Tenochtitlán. Las a~ti~lci~éie'~:d~ la '~ujer fuera del hogar se limitaban a las 

de tipo religio~o y soc;i~1;'.;;~~~u~ ~ntr~ los pochteca las habia dedicadas al 

comercio igual que los ~ombres: Sus labores más importantes eran hilar, tejer, 

coser, moler el m<lfz;.:hacér tórtillas, preparar la comida para sus familiares, 

t 7. Kobayashi, op.clt .• p p: 78. 79 
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barrer y limpiar la casa. Su-deber era basica~enlerkgirel h()gary la imagen·-
- - . ', ·. ;, .>.-· , ' ·-, ., 

ideal de la mujer mexica era, entre otras ~osas, ser,. devota a sus dioses, ser 

casta antes y después· de casada, generosa_'(~r· era mujer principal), y 

trabajadora (si era plebeya). 

A pesar de que el gobierno no puso tanto empeño en la educación femenina, 

como en la de los varones, ya quE! ésta era impartida dentro del seno familiar, 

no quiso dejarla completamente a un lado. Por esta razón, el Calmécac, así 

como el lchpochcalli, coadyuvaron a su mejor realización. 

Asl como los hombres eran ofrecidos bajo promesa de sus padres al 

Calmécac y al Telpochcalli, las mujeres realizaban el mismo ritual. Las madres• 

de las niñas prometidas al Calmécac quedaban comprometidas a l_levar al 

templo cierto tipo de ofrendas, y cuando las niñas ya lo podían _hacer por si· 

solas, sustituían a sus madres. Más tarde, ingresaban en· el calmécac, en 

donde vivirían como cihuatlamacazque ("sacerdotisas") bajo la vigilancia de 

unas viejas llamadas cuacuacuiltin, hasta que se las sacaba para casarlas. (17) 

En cuanto a las niñas prometidas al lchpochcalli, desde pequeñas comenzaban 

a trabajar al servicio de su dios protector bajo el cuidado de muchachas 

mayores encargadas de cuidarlas. En este tipo de educación, no se llevaba 

una vida de tipo comunal, sino que la mayor parte de las veces, se quedaban 

en casa de sus padres para _ayudarles en sus actividade_s cotidian_as como 

deshuesar algodón, atender a sus. hermanos· menores_ y· otro tipo de· trabajos 

sencillos. 

Además de estos dos tipos de educaci6_n.' existlÍI u~_itercero;;el cual consistía 

en permanecer voluntariamente en la- vida al servido' de. -la religión. Las que 

eleglan vivir este tipo de retiro lo h~~r~kb~j~-~~~esÍri~iat¡g¡1~ncia y una gran 

disposición de autosacrificló; ' Esie:tipo\le ;:~iiró' ICÍ ha.clan por varios motivos 

(por penitencia, para pedir a IÓsdki~~~qY1ela~ cl.lras~nde alguna enfermedad, 

para aliviar la pobreza de sLs ·p~d~e~: pim/soliCitar riqueza y fortuna, pero el 

principal motivo era para s~IÍ~ita·r~ ~Ü~'deidades buenos maridos). Este tipo 

de educación constitu_rá unmedio p~ra preparar y dar 

17. Kobayashl. op.cit. p. 80 
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disciplina a las jóvenes para la vida matrimonial, a la vez que las protegla bajo 

signo religioso de todo tipo de deshonra. 

1.5.4 Instituciones educativas auxiliares. 

El Calmécac y el Telpochcalli no constituyeron las únicas instituciones 

dedicadas a la enseñanza,- sino que también e_xistieron ·otros centros que 

complementaron la labor educativa del Estado, tales como: 

a) Cuicacalli("casa de cantos"). Era un conjunto de habitaciones con un 

patio en medio. Los muchachos del Telpochcalli, al terminar la jornada del 

dla se reunlan para el ensayo del canto y del baile. El ensayo lo diriglan 

unos hombres llamados cuacuachictin, y la actividad duraba hasta muy 

entrada la noche. La actividad dentro del Cuicacalli no· era de carácter 

recreativo, sino que formaba parte del programa de educación escolar del 

gobierno con sentido religioso-polltico. Era una actividad obligatoria para 

los jovenes del telpochcalli e ichpochcalli, y faltar a ella era sancionado. 

Las dos clases de baile que existían entre los mexicas eran el macehualiztli 

y el mitotiliztli. El primero era de carácter religioso, y el segun_do de carácter 

recreativo. Ambos representaban uri modo de rendir culto a los dioses. En 

el Cuicacalli se enseñaba basicamente el macehualiztli, el cual se ejecutaba 

para alabar e invocar a los dioses. 
. . . .. 

Muchos de los cantos que se entonaban durante estas actividades tenlan por 

objeto enseñar por vla oral 1as"histo~ia~·~ h~za.ñas~de los tlatoque y otros 

personajes importantes. Entre los mel<icas existia una intensa actividad 

literaria, y por medio de estas composi~iones epicas los jovenes· iban 

aprendiendo el pensamiento político y el <concepto de vida que el. gobierno 

difundla. Lo anterior nos subraya que elltre los mexicas se concedla mucha 

importancia al estudio de los cantares y la poesla. (19) 

19 Este aspecto se verá durante la Evangellzac1ón como un impOJla_nte recurso didict1co (ver Cap. IV) 
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b) Tlamacazcalli ("casa de sacerdotes"). Si habfa entre los jóvenes del 

Calmécac, ó del TelpÓchcalli, alguno con vocaciones sacerdotales, se le 

ingresaba a esta institución para que se formasen en la carrera sacerdotal. 

Todos los sacerdotes supremos y otros dignatarios de alto rango de 1.a 

jerarquía religiosa mexica eran egresados de esta institución. 

c) Macatlan ("en el lugar de cordel"). Era una especie de .academia de 

música donde se enseñaba el arte de tocar los instrumentos necesarios 

para llevar a cabo el macehualiztli. 
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2. FLORECIMIENTO ESPAÑOL Y CONQUISTA MILITAR DE MEXICO -

TENOCHTITLAN 

2.1. España y la Educación Humanística en el siglo XVI 

En el año de 1453 Mahomed U venció a Constantino Paleólogo, valiente 

defensor de la .ciudad funda.da, por Con.stantino .el Grande. Así, dejó de existir 

el 1mperió de ·Bi~~nCié:i0:Yna M~dia l.uria' sustituyó a 1a cruz. abriendo el 
' ,_ ·':1 ''·'·'···o." .·:,,. ·:::. ··' -· .. :·. ,, - ' -

panoramél par~ los ;otomanós .los éuales· eran conquistadores .del Sureste. de 

Europa. cori'tinuó.así la larga iúi:hadel íslam contra. eÍ Cristianisma::c§111o·se 

sabe, cluranté más de dos siglos, la dominación. turcá eslu'vi:?amenazando a 
::r:r.,· ·-->'': ·:."'.·. 

Europa. < 
Para entender cómo y por qué sucedía esto, c.onsidero ~u~s~~·~be'~évisar el 

panorama. de la Europa ·de esos tiempos. E~'.to. es. necésado si queremos 

comprender el carácter español y preludio indisperisélb1é ~í é~1~é~·~e·c~Ú~as y 

efectos que nos permitirá comprenderla'conquista hisp<Íniba en ~üisfro país; y 

las consecuencias educativas que dii élÍ~ ~iclerl~arC>~' '.':_. •· ¡;; :;~t . .. . 
.· ·-~;,,·:-:-·(:'"i-.: ·, ._ \.'i:: :- ·<;_'.' 
--~~~! :'· f::,~";;' ; --~·-- . :·;;~----~- . __ :~;~?- -~- ~~~;\' .. ~:: ; __ :· _:~~·-;,. 

Hacia el año de 570, Mahoma n~ció enlaMecá'(ciudad de Arabia): Durante su 

adolescencia, al ser conductor d~ éa~~\'1';,s:~~ la·~ C:~i~v~.~~i:~·~e '1() llevaron a 

~=::::: .::::::::::::¡~~~~1~~~~~~~¡;!~~::~:::::. 
una gran imaginación. A los cua~e.nta~ ~.ñosc'~seguró' que había .recibido un 

mensaje del Angel Gabriel, y co;r;enzÓ a ~ónk;rlo ~en ej~~Gi:iÓ~: • . 
La fe que predicaba era sencillay se;~du'~r~a··~d~~:~ ~~nt~~:>: 
• Admitir que existe un sol~ Dibs"(,;;;1á¡' y qtle'J~sü6ri¡¡o y ~ahorna son sus 

profetas. 



Recitar los r~z~~ de c~da dfa 

Dar las limosnas p~escritas ·. 

Ob~el'Var el ay~~tl;ménsual del Ramadán 

• Visitar eri peregrinación I~ ~iudad de la Meca una vez en la vida. (1) 
• . ... - . : ": ¡ . ~ ' 

Cuando Mahoma comenzó su carrera de .reformas religiosas, sus compatriotas 

de Arabia se hallabanprofundamente sumergidos en los vicios (eranidólatras, 

fetichistas, etc.). Su predicación, al principio solamente religiosa.y social, halló 
' •' ""J,-'. 

fuerte oposición, por lo cual huyó de la Meca a Medina, en .el .año 622 .. Este 

hecho le fue muy provechoso, pocos años más tarde, cuando vol~Íó ~I frente de 

cuarenta mil adictos, ya dueño .de Arabia y habiendo u~ido í:i~f o ~~ st1it1 

emblema y una sola.religión a sus tribus. 

Los árabes eran hombres de gran valen tia, fiereza y co,n ..T;u~lliás ~~8'1id~des 
como guerreros. Con todo ésto, muy pronto se lanzaron afa .. conquista del 

' •. . - . ,-·,· ;' .. · . 
mundo, hasta 1683, cuando ··sus intentos se estrelláron en. e1. famoso sitio de 

- • ., - ••• ~- • • 1 O-' ' ' • • .• -. " - • 

Viena, en el cual el rey de}olorda los derrotó. ·. 

Después.d~ ia.n1uerte•1~·~aH~ma,;e¡l,~lsla:isíl)o pretehdi6 ser el poder 

dominad~~ del mu~da··~ la ;e'!l~ión·~·n{~~rs~I, La debilidad· del Imperio Bizantino 

(Constantinopla),Ja ~ÓmCÍd~ ';dcÍctri~i/iil'~fi;I d~Ja nueva' religión, la fuerza, el 

fanatismo acompañ~do' ~edsaq~ec/,;~ <~~I ?d~·sto·, p~~ ·· 1as ·~enquistas, en 

combinación con las h~bilidaJ~~de' í6~:~~6~.séir~s.de. M~.homa .(califas), dieron 

por resultado la co~q~ist~~i;ci~·g~~ii~J;';~~fo~~s· ~címo Palestina, Siria, 

Mesopotamia, Egipto; Afri~'á d~I Nort~·'y ~1'sür:d~'Esp~ñá en menos de cien 
años, . .. .. .... .. , . ';' e ; .· .•. '\ )¡~· ' .. 

;:.-> ::~·::} /.'.:'>_.· 'o'."'·· ,' 
. ~'- ';:. ;~ ;::. -~ ~- ' . ,. . '! "¡ .• 

'". ''.f ·.'-'.:i'..'.. ,·, ·¡,._.,; :-. __ ,, 

Las Cruzad~s represe~i~r~n u~a pug~á ccmstá'~t~ ~ntre,la civilización Europea 

y el Islam. que subyugó c~si po~ completo'a 'i:~rC!~~.'::/A'sr.:se· puede ver que 

antes d~ la. época. de Mahoma, los árab~~ no f~~.)~n'~~~ti~ient~ patriótico ni 

exislfa üna Nación Arabe como estado polític'o;"'Suyida'era la de nómadas que 

formaban tribus aisladas e independientes.e~ire''~(tj~e ~e hacían la guerra 

1. Schlarman, Josep HL; México Tierra do Volcanes. México, ed Pouúa, 1984, p p. 3, 4 
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mutuamente. Mahoma· 1as · unió al proporcloriarles · una religión y principios·· 

políticos ya que los abanderó bajo un solo califa, qúe reúnta en su per~ona la 

autoridad política y religiosa, lanzándolos desp~és · a. lás. conquistas.. Cada_ 

califa aspiraba a someter y oprimir el restci ·d~I mundo.: conocido y a d~struir a la 

cristiandad junto con toda su civilización hasta ·aniquilarlas por completa.· De. 

esta manera, se generó un gran odió.entre dristiarÍos y mahorn~ta!1ci.~: 

2.2 Conquista de España por el Islam 

La guerra de España contra el lsla~'esúri-~e~h'o histórico.de gran importancia 

y representa una gran influencia' c~llló:~~ pu~to de nueva orientación para la 

del mundo de Occidente. Como 'sabémos. en el correr de pocos años, los 

musulmanes, entre unas y otras invasiones, se fueron apoderando poco a poco 

del territorio español. 

Más o menos por el año 711, un jefe musulmán, el Moro Muza atacó por la 

costa oriental de España, y finalmente obtuvo la victoria. De esta forma, y en 

muy poco tiempo, la ola musulmana cubrió a casi toda España. Solamente 

Galicia y los paises vascos quedaron en poder de los cristianos. 

Durante los ocho años que duró la ocupación, nunca fuero_n ·numericamente · 

superiores los invasores. Después de que pasó la invasión,, los :.-~llevas 
señores decidieron respetar la armazón de la antigua nación y d~jarOri •que los· 

habitantes (cristianos en su mayorla), retuviesen sus. tltulos clé ii6iJ1~iá. l sus 
; /, ,, ;-. .:.. ~ _.:._ ,'. 

obispados y sus cargos públicos: 
' . -> .<<·~ 

>;--·· 

Los conquistadores est~ble~l~r~n una especie de sistema feudal e~ el sÜr de 

España, de cual ;esultaron beneficiados, en cuanto a repart6 de tierras 

principalmente, los s~ldá_dos· que hablan llegado. En ciertas regiones, la tierra 

cayó en poder de los moros, en otras, sobre todo al Norte, los españoles 

poseían la tierra, pero fueron despojados de sus mejores pertenencias, sobre 
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todo en bienes muebles y forzados a pagar pesados tributos. Los esclavos y 

Jos labradores tenlan que mantener a SUS' amos moros: como ,JO hablan hecho 

durante el régimen visigodo, en epocas más ~ntiguas'. • 
,- '·~-._:;? ;· .... ,,,, 

La convivencia de estas dos razas s~b;r~ Ía misma tierra aúmentó el odio mutuo 
''"·.''. •' 

que se profesaban. Sin embargo, no. poé:lérT1os''negá~ la'inflúenciamora sobre 

::pr~~:~~:s, s=~r:rt~s 1:e1~~:~~¡rif ;~1~i~~~ 1f rf d~ititts ~,itf!~~~~~~a 1.ªm:~:i 
cómoda de los musulmimes, y p6r ~j~inii1~: ái.inqºue ~;; tomaron de ellos el 

harem, si aceptaban el te~er cO~~·L.~i~·~·~~;~:/ :<:'.-.'.i·~~ · · :1 " 

,.: 7; . ·~·.;.· 

Asimismo, los españoles debieron a los árabes la intransigencia de su 

fanatismo, la pretensión de ser; si no el pueblo elegido de Dios, por lo menos la 

nación más católica de la cristianidad. Otros rasgos importantes fueron, el 

individualismo excesivo de los 1noros, su ferocidad, y hasta algunos tormentos, 

por cierto, algunos de ellos utilizados durante la conquista en México. 

,Los españoles, siempre' inconformes con el hecho de ser el pueblo sometido, 

comenzaron una, larga serie de batallas para la Reconquista. Los cristianos del 

Norte atacaron primero. Sus fuerzas eran escasas y su armamento muy 
, , 

imperfecto, pero' copiaron el método musulmán de hacer pequeñas guerras ó 

"guerrillas· y poco a poco se entabló una guerrn en grande, ',·,. .. 

Los feudos irÍernos ~ue existí!ln en el reino de Jos á~abes se enemistaron entre 

si, dividiéndolo en estadO.s peqJeños:'con Jefes árabes o berberiscos. Hubo 

asJ, numerosas batallas: y poco a p6c~ 165 ~spañoles fueron recobrando su 

territorio .• En nl~yo de JSOS ca~ó T~ledo, I~ antigua capital de España y 
. ,- \ - , ., ·' .·.'" ' .. · -~- •. - -- - "' 

Valericiafue'capturada por el Cid Campeador. Sin embargo, fueron necesarios 

otros 280 ~~os él~ inces~n't~ i~c~á;·p~r~que los Reyes Católicos, Fernando e 

ls~bel hicieiar1 ;u ~nt~~éÍii lii~~r~í' ~~--1~ 0

Alhambra de Granada en enero de 

14g2, siendo libres al find-~lsom~timiento musulmán. 
. . ' '· .. , :' -~» .. 
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Quiero recalcar que todo lo anterior·. lo menciono, . ya que·. result~. 'de . gra.n 

importancia conocer los antecedentes históri~os de' qüieri~s.' ~-~os· ~ás tarde, 

se lanzaron a la odisea de atra~esa~ el· océ~rí~ ha~ia ti~rras l~janas. Me. 

detendré específicamente a partir delpeÍlodo'iq'Je i~i~Ía"cón' el reinado c~njuntb 
de Fernando de Aragón e Isabel d~·:ca,~tiiÍa, ci~J~ l~.tras~enden~ia que éste 

tuvo en la formación del pensamlént~'de qui~~es, posteriormente llegarlan a 
' . ' :~.1-:-: ~.·.; .. ·. - '· .. ' . 

tierra mexica y, cuyo legado de. tip,a·.pumanista, influirla decisivamente en el 

proceso educativo. Intentemos ver, pues, que sucedió en España poco tiempo 

antes de la Conquista, de alguna fÓrÍna para determinar quiénes fueron, qué 

caracterlsticas tenlan y cuál era la cosomovisión de quienes protagonizaron la 

obra educativa y de evangelización en nuestro pals. 

2.3 El Panorama Español en el s. XVI 

El reinado .de los Reyes Católicos se sitúa dentro del periodo de transición de 

la Edad Media a la Edad Moderna. A diferencia de otros paises, España, quien 

se .convirtió en un interesante mosaico receptor de varias culturas antiguas, no 

rompió con los principios y tradiciones del medievo, sino que los trasladó a la 

nueva época que comenzaba, intentando perfeccionarlos. Este periodo ha sido 

llamado el "siglo español", cuyo principal objetivo fue principalmente la lucha 

por la unidad de España y por la cristiandad. 

En la realización de esta empresa integradora, Castilla (que sentia en especial 

la obligación de unir España) fue aprendiendo el secreto de mandar sobre_ 

pueblos distintos y de convertir la diversidad en unidad para lanzarlos a otra 

mayor empresa. Una caracterlstica importante en este reinado fue utilizar la 

religión con fines politices. Todos los españoles estaban convencidos ci~ q~e 
su causa era la de su Dios, y en esta convicción se unieron y se ideritifi~afon, 
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Asimismo, para los españoles medievales el pan, el oro y la plata deblan ser 

ganados, más que por el trabajo, mediante la lucha a través de sus espadas. 

La Reconquista forjó en ellos la idea de un pueblo conquistador, colonizador y 

sobre todo, evangelizador. Las guerras que realizaron para recuperar lo que 

injustamente los moros les .. habían despojado, les adiestraron como guerreros 

que ambicionaban apoderarse del enemigo, a quien antes de destruir y 

exterminar había que conservarlo.y aprovecharlo. De esta forma, tras la gúerra 

continuarla la tarea de coioniia~ (;estaurar tierras, fundar ciudades, organizar el 

orden político y socialbaj~ ~nrégimen jurídico adecuado, etc.); en resumidas 

cuentas, como .10 .n1enci~n~ ':K~bay~shi, de "incorporar lo cc~nquistádo" (2). 

Posteriormente, habría'que redim.iri; !~~·~infieles" por Ja fe de ~~ Ói~s., 
' ·. .,· - ,· .. ' :-. . ... - . . . . v- 1 ... ,; 

La Iglesia de ese entoQces se coi¡iponla de elementos. humanos de muy 

diversa procedencia. É~to' había acarreado una gran relajación' disCiplinaria, 

inmoralidad, ignorancia, etc.; sin embargo, existía también un deseo derefo~má 
que pusiese fin a dicha situación. La solución a este problema consistía en una 

formación sacerdotal más estricta, la selección de verdaderos aspirantes -al 

sacerdocio, y una preparación religiosa de nivel intelectual más alto. El fervor 

religioso de la epoca, no le era indiferente a la reina Isabel, 'ya que esta· 

situación de la Iglesia afectaba también el orden político· y s~cial de la .vida ----- "-._ . "-_,- - , 

nacional. 

Roma despachó en el año de 1493 una .serie de licen'ciasl ~uÍ?ri~arído a los 

Reyes Católicos la puesta en marchade Una Íabo
0

r refor~ato~ia. Los reyes la 

encomendaron en 1495 en manos del cárd~nal ds~~ros,· quien comenzó 
-- ' -··- ., - "-' ,. :..·-_,.. ·,,- .. ,,· .. " . -

visitando los conventos dé su propia orde,n fí§né:iscana. ,Posterionmente dicha 

reforma se extendió al clero secular' y} las. démás órdenes religiosas. 

A pesar de que hubo enormes resistencias hacia dicha reforma, no se puede 

negar que, para que se llevara ' a cabo satisfactoriamente influyó el 

seleccionismo de la Reina Isabel, quien supo reclutar personas de probada 

2 Kobayashi. op.cJt. p. 92 
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vocación sin hacer caso a su proceden~ia. <Igualmente, el>Carden~I Cisneros 

fue un gran ejemplo de este procedimiento_ selectivo; Fue .en e~te ambiente en 

donde nació la provincia franciscana de San Gabriel de ExtremadUra, cuya vida 

ejemplar de estricta obediencia ganó fama, y' ci~ cuyo claustro se reclútarian 

más tarde la mayoria de los "doce" eva~geli~adores, ~ri quienes pone especial 

atención este trabajo. Dicho de otra forma, el prim~r fr~to de e_st~ reforma es lo 

que fue enviado para beneficiar la vida espiritual . y e'ducativa ·del Nuevo 

Mundo. 

- . . . 
Por otra parte, la unión de las Coronas de cástilia y· Aragón pOnderó el 

prestigio de los reyes en la política ~xterior. ·· Esie fenómeno no se liniitó a. la 

vida politica, sino que se extendió a la edúcátiva y también ~u-ltu~al. i Ambos 

soberanos se mostraron grandes.benefactcires del fomento de la culturá en sus - . .. .· . . 
reinos. Fernando se educó rodeado de humanistas, y decretó que la 

importación de libros fuese libre de todo impuesto. Este mism_o privilegio· mas 

tarde se aplicaría a los libros exportados a América. Había un gra·n entUsiasmo 
- - •, -. :_ .. -

entre los españoles de la época por el saber, y comenzaba a llegar el Siglo de 

Oro de sus letras y cultura en general. Los descubrimientos geográficos 

estimularon, a su vez, esta avidez y desarrollo de conocimientos. 

2.4 Educación en España durante el siglo. XVI 

Las características que distinguieron desde el primer momento la empresa 

española en América fueron: fa preocupación por la salvación de_ las almas 

de los indígenas, su educación y la formación de capitál· humano para el 

trabajo. Derivándose de ello, resulta interesante hacer un bosquejo de la 

educación vigente en España en la época deJo.s Reyes Católicos,' puesto qUe 

es de sus planteles de donde salieron los primeros educadores de la Nueva 

España a raíz de la Conquista. 



Al hablar de la educación e~ diéh~ ép~C:~;, e~ necesariÓ remontarse hasta el 

siglo XII, o quizá má'~'. é~ •ci61Jde',~e s~ñ~Í·á: l~'formaciÓri de lo que serla más 
. . ,., ·. . .,····<..:- ,. . .. , .. ·. ._,._ .. ., -.•,·¡ 

tarde lo que h'oy.c~nocema~·parUrÍiversidad.' L~s;siud;~·g~neratia fueron 

corporacione~ cie'ma~~tr~'s)~5¡¿~i~l1te~ q~e's~ reuní~n.' éri ·,a mayo ria de los 

:::::::1r~~1~ri~t~&~~f r!~~~g~~~~t~~as:::: 
que las universidades más antigua~ de E~~opa 'scin' 1ri~ dé !3610'ri'ia'y d~. Pa;ls . 

. . , - . : .·~.'.''f:-· ·-:\'?(>.-::?.~: -·;.,. ··. i :. • 

.. --~·.i;;'. ,i7.'.~\. 

Por el mismo tiempo, también en España,•la'articul~ci'óii hi~lÓ~ica favorable al 

despertar cultural, dió por reultado la .·~r~aciórr'ci~'!:~~'rli~',+11i~ersidades 
peninsulares, entre las cuales, sería la d~ s~i~;;;~·~~~ ·;~:w~~ se haría más 

importante, compartiendo la fama con la~ áe«'p¡íií~.· sil1onia:y Oxford. A las 

universidades peninsulares las caracteriza ti~~ d~s'de ·el ·c"oinienzo el hecho de 

que no fuese la espontaneidad (~orno en, é1 c~~o de las de París y Bolonia), 

sino la iniciativa real lo que llevó ~·cabo sus fu~daciones, y la falta de teología 

en sus programas de estudio .. 

Por otra parte, tanto el clero s~:c~lar:d,omo las órdenes religiosas organizaban 

sus enseñanzas part.icular~·~ destinadas a la formación de sus miembros, en 

las que se estudiabanmaterias como gramática, lógica, la lengua y literatura 

árabes, la Sagrada Escritura y teología. Esta última fue generalizándose .. a 

partir del siglo XIV entre dichas órdenes. 

El concepto de educación en vigor de la época se ~oncentrnba en el aspecto 

de erudición accesible sólo para una minoría selecta dela sociedad rr;ás que 

en el aspecto de preparación y capacitación, necesario para' tÓdos~ Ésto era 

probablemente porque antes de servir a los educandos, la educación de la 

época, influida por el aristotelis~o. se proponía valerse de Jos mismos, viendo 

en ellos contribuidores a la causa de la cultura. La educación no existía aún 

para los niños y jóvenes, sino que era al revés. Sólo entrado el siglo XVI, un 

JJ 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 



cambio radical se• pródujo en• el propio conceptode ~ducación, cuando Luis 

Vives (1492-1540) ~sentó el p~incipi~ de la edu_c~ciónuni~ersal. 

Vives des~r~olló un moderno concepto ele edud~éiÓn. 'Para este filósofo la 

educación debía· ser para tocos, incÍuyendo ciegos; /sord~mÚdos;. etc., y que 

según éí, : ·.~todos. ci'eben · aprend~r a trabajar' ~i~'· ti~c~r ·~~so de _conaidones 

accident~Je~ del hombrEÍ"(3)·· Este c6ncepto de eci~caciÓn' Üni~ers~J.concebido 
para lograru'n .·a. transforma ció~ . sod~I. Jrifluyó en. I~ taí,éa, de algui:ios ·· 

evangelizadores.como veremos más;aae1~11.tff' · · :••fo> ;. ,. . e, 
~:;\ . :,:.: ·:.' ~~.,~,~:_· : , 

El entusiasmo por la educación .Y la cultura fueron creciéndo'poco a' poco en el 

ambiente sbcial de España .. · Asi, entrado el rei~~do de los. Re·y~s é'~tóll~os; 'el 

ambiente cultural de España sig~ió si~ndo alentado ~or ~n g~~ri-~nt~·~a~mo 
por el saber. Lá política conjunta de Fernando e Isabel gar~ntizó ~na paz 

necesaria y suficiente para el cultivo de ciencias y artes. Se puede afirmar que 

el llamado Siglo de Oro español incluyó también la vida escolar del país debido 

·al auge y a la importancia que se le concedió a este aspecto. 

El mayor acontecimiento en la vida académica de la época fue la fundación de 

la Universidad de Alcalá de Henares, efectuada por el Cardenal Cisneros. La 

apertura de esta universidad constituyó uno. de los eslabones de un gran 

movimiento europeo del siglo XVI: la Philosophia Christi (4). Esto formó parte 

de Ja reforma de la Iglesia, la cual más . adelante conmovería a .'_toda la 

cristiandad occidental. Se puso énfasis, ·ante todo, .en la revivi.fic~ciÓn de los 

estudios teológicos. Así; ~la ~estauraciión eclesiástica y el re~acimienÍo de la 

antigüedad ~ristiana eran lo que dictaba la empresa;. Recó;d~ITlbs ~1e el.ideal ,·· 

del "renacimiento de la antigüedad.cristiana" fue ampliamente c"CJ"~particlo P'?r 

sus hermanos de Ja orden. franciscana, y otrO's como Vasco de(Ouiroga; que· 

poco más tarde trabajarr~n en Ja e~ang~lizacióri de' Ámé~ica/ .. · . . . . 
·.· - /.'.'-..·.o ' 

3. Zoraida Vazquez, Josefina et.al, Ensa~s s~br~ Historia da la Educac/dn en M6xlco, El Colegio de México 

(Cenuo de Estudios Hisloricos) México·, 1985. 

4. Kobayashl, op.cit. p. 101 
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' 

Cabe mencionar que, ade~ás de las furid~ciones de universidades españolas 

en el siglo XVI, se suscitó ta~bién un crecimi~nto de .los centros de enseñanza 

secundaria, llamados estUdios de ártes, de gramática 8 de.humanidaes. Estos 

eran colegios sostenidos por la~ Órde~es ,r~ligfosas; el Clero secular o los 

municipios. 
~ ',;, 

,·/.',· 
,,,, 

Se puede decir, en r~sú~eh)qJ~··1~ lÍacli(;i~n:~d~~atilla'-es~olardeEspañaque 
desembocó. en el siglo XVI; sé~ori~inó ~n ¡;cii:ci:~nt~~· á~1. ~i;16<x111, sin un 

retraso rea1menie significati~o cci~ í~sp~~¡~ a1 resto de Eur6p~. ª pesar de1 

impacto de la invasión musulmana; se' desar;~lló a lo largo cíe la. Edad Media 

en las universidades ó estudio~' g~neral~s. en los conventos y en otras 

fundaciones docentes, sin sufrir grandes transtornos gracias al proteccion.ismo 

real, a la comunicación con Europa y sobre todo, al interés y apoyo de la 

sociedad en general. 

Dicho encumbramiento polltico de España a partir del reinado de los Reyes 

Católicos trajo consigo un gran brote cultural al pals, y con ella la euforia de la 

vida académica. Esto tuvo como consecuencia que en la primera mitad del 

siglo XVI, América se viera grandemente influida por estas ideas. Pero, 

¿cuáles eran éstas ideas? Veamos a continuación, de qué estaba impregnado 

el pensamiento educativo de quienes protagonizaron la obra educativa en 

América, en especial, de los evangelizadores. 

2.5 Humanismo y Renacimiento en España 

Humanismo y Renacimiento, dice Miguel Batllori, no son conceptos referidos a 

un periodo de tiempo cronológicamente fijo, sino "es una actitud común de 

pensadores, que, desde fines del siglo XIV hasta finales del XVI, en todos los 

campos de la especulación intelectual asumen posiciones acordes· con la 

mutación del hombre en el paso del medievo al mundo moderno"; (5) 

5 M Bapllon, Humanismo y Renacimiento, (Eslud1os Hispan~·Europeos), Barcelona. Ariel. 1987, p. 3 
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Si bien ambos términos, "Renacimiento" y "Humanismo", suelen emplearse 

como términos semejantes, no lo son en sentido estricto. La palabra 

"humanista", designaba en el siglo XV al estudioso de las humanidades, de los 

studia humanitatis; h~manista era una palabra cargada _de sentido peyorativo, y 

por ello; poco usada por los ~ismos que recibían tal nombre~. (6} · 
, e_:··,./:. 

El término "Humanismo" resucita en el siglo XIX y se pued¡;¡ aplÍ~~~:~ quien se 

dedica a las artes, ciencias, o letras de hUmanidad, "hÚmañas:, mientras que 

con el término 'Renacimiento" se suele indicar la corríe~te'ii;edom.inant~inente 
filológica, histórica y también pedagógica ~onstruida'sope Íáf;:humarÍidades 

grecolatinas, principalmente romanas. Este .. Últi~~ ;té;;,;'1~6~ ~ba~ca á~biios 
más amplios, como son la literatura, pintura, escultur~.· árqult~ctura y la palluca. 

Podemos decir que el Renacimiento presenta ún.a.nueva mentalidad, mientras 

que el humanismo viene a ser su programa pedagógico. 

El Renacimiento entró en España con la misma fuerza que en otras naciones 

europeas. Sus vlas de penetración fueron múltiples. Por ejemplo, por el 

Colegio de San Clemente pasaron colegiales escogidos, que posteriormente 

ocuparon importantes cargos en la cultura y en la politica española, as_I conio 

varios españoles ilustres que imitaron posteriormente en la Penlnsula su 

organización y estructura. 

La novedad del giro renacentista no consistió solamente en el descubrimiento 

de los clásicos grecolatinos ni en la vuelta al estudio del lati~ y del ~riego. En 

la Edad Media se leían autores como Virgilio, Ovidio, Cicerón y A~istóteles. La 

innovación del descubrimiento de la antigüedad consistió en leer a' los antiguos 

en su dimensión histórica, criticamente, y en su propia lenglia. intentando 

buscar en ellos aquellos rasgos humanos originales comunes al hombre 

antiguo y al hombre moderno. 

Rico, Francisco, Humanismo y Dignidad del Hombro en la España del Renacimiento, Barcelona, ed Critica, 

1980. p. 87. 
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Los estudios liberales eran los únicos capaces ·de 'desarrollarcon.éfi~acia la 

humanidad del hombre, de c~da ·hombre individualmente consid~rado. El mirar 

atrás no supon la un retroceso siílo Úri av~nc~.'. Los llúmariistas pensaban que 

el camino para el progreso "daba la vu~lta por, e.I rist~di~ ~ I~ a~iriiil~ción de los 

clásicos· de la antigüedad, N~ sÓi~ {105 h~rriá~ist~~ d~i ~iij16 XV :__y también 
' " ' - - '· <:·" '>•'' ,- '"··''' .,·. _,. .... -....... • ..• •• _.-- •• ·• ·- < 

del XVI- se les ocurrió esta táctica de'dá~.uh 'rodeo pará llegárrnás ádelante". 

(7) 

. . , , . ,--:--.;·,.e · .. ¡';:.'".-;_"e_·:::,· .... 

En esta etapa Interesa más. el hombre. concreto que· el hombre abstracto,' .el 

hombre en su dimensión individual y personal, el hombre eíl sJ m6J6'·d~ ser, 

pensar y .vivir. Se estudia al hombre por primera vez con métoci6s i~dJ'6uvos, 
fijándose en su anatomla, en su psicología, en su tempera~ent6y en las 

relaciones entre el cuerpo y el espíritu. Así, la individualidad de cada hombre 

será aceptada como valor fundamental y como punto de partida. Este tipo de 

pensamiento lo veremos claramente expresado en los frailes franciscanos 

dentro de su labor educativa y de evangelización a sú llegada al Nuevo 

Continente. 

Dicho cambio de perspectiva obligó a replantearse todos los sistemas y modos 

de .educar vigentes de esa epoca; era preciso educar a cada uno como persona 

diferente a las demás, respetando su individualidad y evitando cualquier tipo de 

coacción física y moral. Por ejemplo, Erasino y Vives, asl como los principales 

pedagogos de la época, insisten en c:¡ue·.~nt~s de proceder a imponer un 

determinado plan de estudios será preciso é¡úé los maestros estudien a sus 

alumnos y conozcan sus diferentes modos de ser. 

El hombre, objeto y sujeto principal de las preocupaciones renacentistas; es 

inducido a la reflexión, al ensimismamiento y al intimismo, ya que en. su propio 

interior está la verdad. Asimismo, este hombre crítico, racionalista y 

experimentalista, orgulloso del poder de su propia razón, no admitirá la fe de 

escuela, sino que indagraá, sopesará y decidirá por si mismo. 

Fundación Santa Maria. Historia de la Educación en España y Amórlca. Madrid. ediciones Morala, 1992 
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2.6 La Nueva Educación Humanista 

Normalmente. las épocas de crisis y de cambios -politices y sociales son más 

propicias para la reflexión pedagógica que las épocas de· estabilidad. Los 

siglos XV y XVI fueron favorables pára los cambios y para los proyectos 

pedagógicos; la reestructuración ·politicá de las(ntJev~s r~públicas y 

monarqulas europeas, las nuevas coyuntura~ económicas 'pr¿pici~das por el 

comercio y los viajes oceánicos. asr como e1:núeN~~·;biÓ,:d~ mentalidad 

abanderado por la burguesla, que lucha poioéúparún.li.Íg~/en la vida politica 

de las ciudades, aporta nuevas perspectiva~.,ñu~~;o~;~·a·i6r~~il1uevos saberes, 

nuevos proyectos pollticos, y por tanto, ~¿~~d~~p;J'~ra~~s educativos. La 

educación fue uno de los puntos más 'importantes ·que se revisaron en el 

Renacimiento. Se insistla en que los mEÍrita~· pe~sonal~sno se heredan, sino 

que se adquieren mediante una esmerada educadón .. · 

Todos estaban de acuerdo en valorar la ·educación' como algo trascendental. El 

tipo de educación en esta época se entien_de como un proceso de 

humanización, como el único modo de desarrollar en el. niilo al .hombre que 

lleva en potencia. Se admite como principio qu_e_ la peor desgracia de un ser 

humano es carecer de educación y se cree que el hombre que carezca de ella 

puede llegar a ser peor que una fiera salvaje. 

Dentro de la filosofía educativa del Renacimiento, se.considera a la educación, 

en sus distintos niveles, algo imprescindible y necesario para todos. Los 

pedagogos renacentistas vieron a la educación como proceso de humanización 

y de formación moral, que empieza en la primera infancia y perdura durante 

toda la vida; la educación humanista no se reduce a una etapa de la vida ni se 

identifica únicamente con la adquisición de unos conocimientos y habilidades. 

Los conocimientos son la vida del alma y comportan siempre una determinada 

vida moral; la necedad, por el contrario, la ignorancia y la malicia son la muerte 

del alma y propias de quien no ha sido educado convenientemente. (8) 

8 Fundación Santa Maria. op.clt. p 653 
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Se piensa por primera vez en un tipo de educa~ión que·englobara a un mayor 

número de la población, sin excluir de ella a los' menos dotados. Asimismo, se 

confía en el hombre y en sus posibilida.des;· El ab~nico educativo se enriquece 

respecto a la Edad Media, en la que la educación se reducla al príncipe, al 

clérigo al monje y al caballero. Por ejelTiplo, Erasmo, uno. de los grandes 

representantes humanistas, concede, en sús obras, gran importancia a los 

primeros años del niño; en la fe qu~ tiene en la~ posibilidades de la educación; 

en el modelo que tiene del maestro de p~iÍneras l~tras, en:la necesidad de 

adaptarse en el aprendizaje al modo';~~·~er :de 6ada ~iño; asimismo, . en la 

necesidad de facilitar la enseñanza"con'lt~il'~s:'en' 1á i~portáncia de so6ializar 

al niño en el grupo y no en 1áf~rriilia;•XnTiare:q~~-tiene-erí·1a escuela com'o 
. ,.::.:''.. ;···;:~.: .. ~\t<.\!f':._',:~:\L:,> <··-:-:::(,";·"-. ·_. ·.< .: ::.·: _-, ·: . -

institución, y en general, entoda la;did_áctica:dei'la_lengUa con süs métodos y 

graduación por niveles. ,. :\ . .r. '.>'./'"·· ~1 '; { }/ \' ' . · - .·,:,.: ,... . - . 
. '.>' ;~·.:f?f{:' -,J:; ~ '._,_ 

Por último, se puede decir~~e ¡~·-~~i:U;~¡•¡;¿
1

~~nísÍic~renacentista tuvo muchos 

matices. El hombre culto, e'I hif~·áh)~ti/;i~<~6dr~ ~onformarse con saber latín y 
-.: ;.; . -- .-.~..::;: .. -~-;·i.!;'_-·J.-,t:-:-'-.:.::·;-::'-,._-·L_:.::-;.:~--: - ·. . . 

griego, además de las lengua~ bíblicas. El humanista amaba también la 

música, la pintura, I~~ po~sr~·:~~·,~rá~qui.Íectúra, la botánica, la geografía, la 
: , --~-. ,_., ,", '· -<' .. 

filosofía y el teatro. Asl pues,'elhuilíanismo llegó a su plena madurez durante 

el reinado de los Réyes'.cat¿lic~~; 
.::_ ... ~·-·i-{<;:~;:f-:;' 

2.7 Nivel Cultu~al d~,Í~~;E~pañoles en Nueva España durante el periodo 

de la Conqui~ta .>Y ' .<: 
_., -- :: " ·. ,:~,~ ·~ -. 

·,· 
._ . . :_ " ::,:..' .... ' ' 

La empresa españoia · en tierras americanas no se agotó en una simple 

conquista militar. ·El Renacimiento de España fue el descubrimiento del Nuevo 

Mundo y él traslado de su cultura a América. A través de la historia se han 

destacado los esfuerzos consagrados a la realización de toda una. tradición 

cultural diferente en las tierras recién descubiertas, y de la incorporación a su 

esfera, que se distingue de las otras culturas del mundo por una· peculiaridad' 

caracterizada por su concepto de hombre de la vida y del mundo.> Hoy en día 

podemos ver, que Hispanoamérica constituye parte integral detlo.'"quees la 
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cultura occidental con un fuerte arraigo de herencia humanista grecolatina, a la 

par de una serie de rasgos propios impuestos por las condiciones de la tierra 

conquistada. 

El trasplante de la cultura occidental hacia América, y en especial, hacia 

nuestro país, fue un hecho trascendental de la historia de la humanidad 

provocado en un tiempo local de crisis y de transición O lo cual determinó én 

gran medida su carácter. Fueron muchos los agentes que.tomaron parte en su 

realización: soldados, misioneros; funcion~riÓs de .~obierna~· mer~¡¡deres, 
agricultores, etc., sin dejar a un ládo 1ri21~~i/1as guerr.~s~ la escl~vitud, el · 

mestizaje racial, la religión,. la. lengua;· las institu.cion.es pollticas/ecónómicas, 
..... ,, ·,_., .• 'i · .... , .... .,.,_- ..• · . ' 

sociales, la educación, e incluso, los usos y ccistun,brés que se irií;odu]eron 

después de la conquista,. y que ~e.abaron imponi~ndosé s~~r~ 1d aJtóctonÓ;. 

Fue el vertimiento paulatino peró total de toda wia cullÍJra:'. ;," ;·. 
' . ~ ~.; :~ .·; .. ~;;~·:·."' ~>-:: ,; , ,. ' ··<·::_-. 

''i .,_ <;'" -··,, -~".:.;;~ ., ::<:}~-. ~:- ' 
Cuando se empezó. a difundir la nÓtida'.del des~ubriÍnleriti{ de .tferras hasta 

entonces desconocidas para los. eJrnpeci~;t;;\~~ll~s'.h~rritife~:(~-~~tedentés de·· 

todos los rincones de la penfnsul~ ibérica;:'¿~~(~u~le~o:ri.eri;m~rctía' r'LÍmb~ á 

Sevilla, que en aquel entonces era el Único puert¿de donde '~arpaban los 

navios que los llevaban al otro ladodei océano: E~an 'repre~~~Í~~te;_diruna
época y de un pueblo con rasgos muy determinados y con una mentaliclad muy . 

peculiar. Su país, como ya hemos visto anteriormente, vivia ~oni'~f1to~ de 

euforia a consecuencia de haber superado su fragmentación mediev~l·y.haber 
llevado a buenos términos una gran lucha secular contra el ºislam .. Se habla 

originado asl, un nacionalismo primigenio y una nueva vida al furor de la 

cruzada. 

Todo lo anterior estaba impregnado también de una gran exaltación del 

sentimiento religioso y de un gran optimismo politice y social. Asimismo, el 

desarrollo técnico de la época puso al servicio del desarrollo cultural un 

elemento de suma importancia: la imprenta. Esta constituyó una verdadera 
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revolución en. la_,hi,storia .de Ja culÍura europea, ya que J~·ie"ctura dejó de ser un 

privilegio reducido a una minarla de la sociedad 

La gente común, de esta manera', comenzó a b~n~ficiarse d~ I~ imprenta. Los 

primeros éxitos editoriales Jo constituyeron un géner~'liter~rio··éo~~cid~ por 

"libros de caballerlas". En dicho género, el ~spíritu ~,<3b~IÍ~~es~o de J~ Ed~d 
Media en transición, se fundía con los ccin?cimlentb~ ~;ª~ Ta cosmograira 

medieval, a base de monstruos y escenas. fantá"~li~~s'.'/~~r~dadas de ,la 

antigüedad. Asi, los monstruos, héro~s. h~zañas)i/(¡di~i~~~s: ~~ores idílicos, 

riquezas fabulosas. etc.. fueron inculdncio;;e:. e~ '.'í~ ;; ~e~·te ; der puebl~ . y 

determinaron sus modalidades de conducta: pensamientó y rnciral, á lavez que 

incitaban a no pocos hombre.s a Jan2:a;s~_ ~ ~xperiment~rpe;son~lm~nt~. las 

fabulosas andanzas narradas en los libros;"que m1Jchas veces, les .eran 1.eídos 

por otras personas (en el caso de que_ no supieran leer). 

Los temas de los libros antes mencionados, no eran exclusivos de.los libros de 

caballerias, sino que constitulan un lugar común, incluso paralos libros de 

erudición cientifica. A consecuencia del encierro en que vivió España en la 

época medieval, los conocimientos cosmográficos y etnográficos . de sus 

habitantes se mantuvieron inmóviles durante siglos. Así, "el término "la. India" 

sonaba como sinónimo de misterio, y las tierras más allá del Ganges se 

perdían en una incógnita absoluta". (9) 

Hernán Cortés (1485-1547) representa el clásico ejemplo de hombre de 

educación mediana de la época. Sin embargo, pese a todo lo anterior. No 

solamente llegaron a América hombres en busca de aventuras fantásticas, 

influidos por las novelas de caballerías. Arribaron también un grupo de 

intelectuales influidos por las ideas del Renacimiento y del Humanismo. Estos 

fueron, en su · mayorla, educadores y constructores de la sociedad 

novohispana. -

9 Kobayashi, op.clt. p. 109 
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2.8 Conquista Militar y Espiri(i.íai~eMéxico-Tenochtitlan 

Enlendemos el lérmino. ConqÚista_cor:no .una .batalla con un triunfo victorioso 

sobre los derrotados. · Para ~r ~i\Ó ' de <.ú;19, ' España, tras el inicio de los · 

descubrimientos geográficos d~ '(;·~¡~~Óbai Coló~ en 1512, y después d~ 
colonizar varios territorios ehc.el_ .. ca~ibe / Y'.>:· Sudamérica, 

mexicano. iniciando el pro.Ceso, : qué''.~'óY .. C-~:ri.ó'~-~irú:lS C9~o conqúista:···; ... 
·.'·; . . 

Para entonces, la unidad poll;i~a° d~ l~ p~nlnsul~ se habla consolidado. Ya 

hablan muerto los reyes Católicos; Isabel de Castilla', el 26 de noviembre de 

1506; su esposo, Fernando de Aragón el 23 de enero de 1516. Heredó todos 

sus dominios, Juana, su hija, viuda de Felipe de Borgoña y Habsburgo. "Juana 

la Loca· estaba incapacitada para gobernar, por ello hubo que precipitar la 

declaración de mayoria de edad de su primogénito, Carlos. nacido en 1500 y 

proclamado Rey en 1516. En 1519 fue elegido emperador del Sacro Romano 

Imperio como Carlos V. 

Dentro del aspecto educativo, la apertura que se dió (en el periodo anterior a 

esle) de la nobleza al nuevo estilo educativo, la elevación del nivel cultural del ... . · ·· -

clero y una coyuntura económica favorable, proporcionaron una mayor 

demanda cultural y un creciente interés por la educación. Los ayuntamientos, 

las ordenes religiosas y los particulares demostraron una mayor preocupación 

por extender la educación al mayor número posible - de ciudadanos, . ' , . . . . 

convencidos de que el hombre sin educación. no podrla llegar a ser un hombre 

completo y, como consecuencia, po.dla devenir i el ser más peligroso de la 

creación. Este era el mensaje de E~a~~o.\J~Vives y de todos los llde~e~ del .··· 

humanismo renacentista. Se verá a: conUnuación la manera en que se .fueron 

dando los hechos históricos ·.en .el .. contexto de la Conquista de , México-. 

Tenochtitlán. 
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A consecuencia de · ~~ ri~-~ a'contecimieritos: que según los. mexicas, eran de 

mal a9Üero, , 1<lk<,11abit~~,t~s 'd~ i fin()C:htii1án vivl~n · desde , hacia · úll·' dece~io 
rodeados de, un~ infinita 'ioÍobra.;-Fray Bernardino de Sahagli~, nos habla de 

varias s~ñal~s ik~~ri~~údos ~·~~ -~-~a~eci~ron ante~ que los ~spañoles vinie~en 
a estas tierras:. 

. ·>;·;''.·'.·,: 

Diez años antes que viniesen los españoles a esta tierra, pareció en el cielo 

una cosa maravillosa y espantosa, y es que, pareció una llama de fuego muy 

grande y muy resplandeciente: parecia que estaba tendida en el mismo cielo, 

era ancha de la parte de abajo, y de la parte de arriba aguda, como cuando el 

fuego arde; parecla que la punta de ella llegaba hasta et medio del · cielo, 

levantábase por la parte del Oriente luego después de la media noche, y salla 

con tanto resplandor que paree/a de día; llegaba hasta la mañana, entonces se 

perdía de vista: cuando salla el sol estaba la llama en el lugar que está el sol a 

medio día, esto duró por espacio de un a!lo cada noc/1e: comenzaba en las 

doce casas. y cuando aparecia a la media noche loda ta gente grifaba y se 

espantaba: todos sospec/Jaban que era señal de algün gran mal. 

La segunda señal que aconteció fue; que el chapitel de un Cü de 

Huitzilopoc/11/i, que se llamaba Tlacoteca, se encendió milagrosamente y se .. 

quemó: parecía que las /lamas de fuego salían de dentro de los maderos de 

las columnas, y muy de presto de /1izo ceniza: cuando ardla comenzaron los 

sátrapas a dar voces diciendo: i0/1 mexicanos!, venid presto a apagar el fuego 

con cántaros de agua, y venida el agua echábanla sobre el fuego y no se 

apagaba, sino antes más se encendía, y as/ se /1izo lodo brasa. 

La tercera señal fue que cayó un rayo sobre el Ctí de Xiuhteculii, dios del 

fuego, el cual estaba techado con paja, llamábase Twmu/co: espan/áronse de 

esto porque no llovió sino agua mentida, que no suelen caer rayos cuando asi 

llueve, ni hubo tronido, sino que no saben cómo se encendió. 

La cuarta sella/, o pronóstico fue que de dla haciendo sol cayó una cometa, 

parec/an tres estrellas juntas que corrian a la par muy encendidas y llevaban 

muy grandes colas: partieron de haceia el occidente y corrieron hacia el 

oriente, iban echando centellas . de si: de que la gente las vió, comenzaron a 

dar grita, y sonó grandisimo ruido en toda la comarca. 
. . AJ 
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La quinta sella/ fue que se levantó la. mar, o laguna de. México con grandes 

olas: paree/a que heN/a sin hacer aire ninguno, la cual nunca se suele levantar 

sin gran viento: llegaron las olas muy lejos y entraron entre las casas: 

sacud/an en los cimientos de las casas, algunas de éstas cayeron:.· fue grande 

espanto de todos por ver que sin aire se habla embravecido de tal mimerael 

agua. 

La sexta sella/ fue que se oyó denoche, en el aire una voz'de mujer ~ue dec/a:. 

¡Oh hijos mios, ya nos perdemos! Algunas veces decla: . ;011 hijos mfos, 

adónde os llevaré! 

La séptima sella/ fue que los cazadores de las aves del agua cazaron una ave 

parda del tamaño de una grulla, y luego la fueron a mostrar a Moctllecuzoma, 

que estaba en una sala que llamaban Tli//ancalmeca//, era después del 

mediodfa: tenla esta ave en medio de la cabeza un espejo redondo, donde se 

parecfa el cielo, y las es/re/las, y especialme11te los mastelejos que andan 

cerca de las cabrillas: como la vió Moctllecuzoma espan/óse, y la segunda vez 

que miró en el espejo que lenfa el ave: de a/1/ 1111 poco vió muchedumbre de 

gen/e junta que venían todos armados encima de caballos, y Juego 

Moct11ecuzoma mandó llamar a los agoreros y adivinos y preguntó/es, ¿no 

sabéis qué es esto que lle visto? Que viene mucha gente junta, y antes que 

respondiesen los adivinos desapareció el ave y 110 respondieron nada. 

La octava sella/ fue que aparecieron muchas veces mo11struo~. en• cuerpos 

monstruosos, l/evában/os a Mocthecuzoma, y en viéndolos /uegodesaP,areCia11 

(10). • ' 
"-- .,,~·; ·; . 

Motecuhzoma Xocoyot.Zin (su nombre significaba "el encoleri;ado''.).'qGienera . 

el tlatoani en turno, era el quinto monarca desde que su pu~blo s~ deshiz~ ;d-el 

dominio de los tepanecas yel octavo desde que se estableciera la Cé)s·a-real A 

10 SahagUn, Fray Bernardino de, "La Conquista", México. E1densión Universilaria, (Cuadernos populares). 1929, 

p.p. 1·13. 



fines del siglo XIV (11 ). Era hijo del temerario emperador Axayácatl, que perdió 

la guerra contra los tara.seos equipad~s con armas de cobre.·. Llegó.al trono en 

1502 y" eri ,1518 contarla con unos cincuenta años. Se llamaba Moctezuma 

"XocoyoÚin" (el menor) para diferenciar!~ de su bisabuelo, el c~nq~ist~~brque 
reinó a mediados del siglo XV. Era un tíomb;e muy re¡ligio.so f{~!~ en lo 

supersticioso) y bien instruido de las tradicion_es antigua¿ qú~ se impartian eri 

el Calmécac, y ninguno de sus predecesores consiguió ,; ~~j~stÚosÍd~d que 
, . - .·.:: ,~:.¿,,..·;T.T~~~y:·· .. - .. ·. 

\':.:,_·:.~~: ... l ,... . -'~ 

~:;·;~ ':; :'- . 
éste tenía .. 

Puesto que había sido sumo sacerdote, Mocte"Z~rnak~oriCÍcí~ los calendarios 

sagrados a la perfección. Así, además d~ pr~~é~~Ía;·los a~ontecimientos 
mencionados anteriormente, se sumaba· la·p:rofecía ·que había dicho el 

tetzcocano Nezahualpilli: "de aquí a muy pocos años nuestras ciudades serán 

destruidas y asoladas, nosotros y nuestros hijos muertos y nuestros vasallos 

apocados y destruidos, y de esto no tengas duda" (12). Todo esto le pesaba 

profundamente al tia toa ni mexica, de tal forma que al enterarse de la llegada a 

la costa del golfo de unos extraños hombres, creyó que eran íos. dioses, cuyo 

retorno estaba anunciado en sus códices. Este co~cepto cambió . poco 

después, y se sustituyó por una incertidumbre acerca de lo que eran en verdad 

los recién llegados. Sin embargo, este primer impacto, psicológicamente 

influyó en todos sus actos posteriores. 

11 los 11 Tlatoams que gobernaron las gran México· Tenochhllan y la duración a su cargo fueron: 

Acamapichlh (21 años) 

Hu1tzllihu1U (21) 

Ch1malpopoca ( 1 O) 

llzcoatzin (14) 

Huehue Moleccuzoma (30) 

Axayácatl (14) 

T1zoocatz1n (14) 

Ahu1zoll ( 18) 

Mocleccuzoma (11) (19) 

Cu1Uáhuac (80 dias) 

Ouauhtémoc (4) 

Fuente Motohnia. Fray Tonb10 de; Historia de los Indios de la Nueva España. México. PonUa. 1995 

12 Kobayash1. op.cit. p 125 
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El temor general de Tenochtitlán fue creciendo, a medida que se iban dando 

más noticias acerca de los extraños forasteros. Motecul'lzo~~ tiizo tod-o lo 
. -

posible por medio de hechiceros y magos para evitar que los ·mismos viniesen 

hasta su ciudad a verle; pero se dio cuenta de lo inútil qu~ era to~d est~ yse 

resignó a esperarlos. Sin embargo, era un hombre ·dominado-, por s~s 
• ', > '~ . ' .• ' . ' • ·-

su pe rsti cione s. Para él, Ouetzalcóatl habla regresado ·para tomar'verí.ganza. 

Trató entonces de aplacar la ira de los dioses con sacrificios human~s -~ada vez 

más frecuentes y con un mayor número de victimas. 

Hernán Cortés ancló en el Puerto de San Juan de Ulúa el 21 de abril de 1519, 

proveniente de Cuba. Era hijo de una cultura en búsqueda de nuevas rutas de 

comercio, riqueza y poder. Este hombre, había nacido en Medellín de 

Extremadura en 1485. A los catorce años fue enviado por sus padres a la 

Universidad de Salamanca, pero dejó los estudios de leyes a los dos años. 

Anduvo sin oficio por el pais y escuchaba con admiración las historias referidas 

al Nuevo Mundo, que para entonces, abría sus puertas a España. Tras vivir 

un tiempo en Santo Domingo (Haití) y teniendo ya evidencia de que existían 

tierras hacia el Oeste, gracias a las expediciones de Hernandez de Cordoba y 

Grijalva. Cortés, quien poseía un gran espíritu de aventura, logra firmar un 

acuerdo con Diego Velázquez en Cuba y comenzó a reclutar hombres, reunir 

armas, comprar caballos y alimentos, y cuanto se estimaba necesario para 

poner en obra sus secretos planes de conquista y colonización. 

Velázquez trató de detener a Cortés en sus planes, perosus intentos fallaron, y 

de esta forma, Cortés, por propia iniciativa, se hizo.a la mar desde la punta de 

San Antón. el 10 de febrero de 1519, "con once .naves, quinientos ocho 

soldados y capitanes, un centenar de marineros, cd·i~~iséis caballos, treinta 
; ' . . 

ballestas, diez cañones de bronce, cuatro falconetes o morteros y trece 

arcabuces" (13). 

13 Sehllarman. op.cit. p 46 
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Su primer desembarco fue en la isla de Cozumel, en donde se encontró con 

Jerónimo de Aguilar, quien había sobrevivido a una de las anteriores 

expediciones y había sido capturado por los indios. Ahl, Aguilar se le. unió y le · 

sirvió como su más valioso intérprete. Antes de partir, Cortés rep~endió a los 

indios para que dejasen sus idolatrías y sacrificios humanos, también les invitó 

a recibir la fe católica, a vivir como cristianos, y a reconocerse como vasallos 

de los Reyes de España. También, mandó levantar una cruz de madera y 

colocar en un templete de los indios una imagen de Nuestra Señora, y partió 

nuevamente. 

En la desembocadura del Río Grijalva Cortés empezó a encontrar dificultades 

con los indios; sin embargo éste los apabulló y finalmente los indios 

consintieron en parlamentar y le llevaron regalos, entre ellos veinte mujeres 

esclavas, dentro de las cuales venia una que debla ser famosa en la hisioría: 

La Malinche, o Doña Marina (Malinalli), como Cortés le llamó. Esta fue la 

intérprete y fa amante de Cortés, con la que tuvo un hijo llamado Martfn. 

Cortés continuaba levantando cruces y dejando a su paso imágenes de la 

Virgen, afirmando que procedfa por el ferviente deseo de propagar la religión 

cristiana y exhortando a los indios. a abandonar sus prácticas idolátricas e 

inhumanas y vivir como cristianos. Como se sabe, para fa mayorfa de los 

españoles de aquel tiempo fa vida religiosa era el punto central de la vida. 

El jueves Santo de 1519, las embarcaciones de "fa Santa Compañia" (nombre 

que le dio Las Casas a la expedición de Cortés) (14), se hallaban cerca de las 

costas de una isla que, el año anterior. Grijafva habla llamado San Juan de 

Ulúa, lugar a menos de una milla de tierra firme mexicana, cerca de la ciudad 

totonaca de Chalchicueyecan, que es ahora el puerto de Veracruz. 

Al día siguiente,. el .Viernes. Santo, al no haber recibido ni la aprobación, ni 

señales hostiles de los indios, Cortés y unos doscientos castellanos se 

14 Thomas, Hugh. La Conquista de México: México. ed. Palna, 1997. pag. 211 



dirigieron a tierra firme. Llevaban consigo caballos, piezas de artillerla, 

sirvientes cubanos y unos perros. Asl, comenzó la gran _odisea ,de la 

Conquista. Al principio, los españoles tuvieron una buena acog'ida0: no por 

mexicas, sino por totonacas (quienes veian a los castellanos como aliados· 

potenciales en una posible guerra para liberarse de los mexi~asf: 
<·~;:·· .. ·"« 

Al enterarse Moctezuma de la llegada de estos exÍraño~ homb·r~'~. Íos reiáciÓnó 

con el dios Quetzalcóatl. Esta relación puede parecer ver~Mrriil, pues el añÓ 

1519, 1-caña según el calendario mexica, era él. a'nci c'ie'.aú~~~lcóatl, que 

había nacido en el año 1-caña y habla muert~ e~actaii;~rite un' "siglo" de 

cincuenta y dos años después, en el año 1~caña> Esbien~ábido qué entre los 

antiguos mexicas, se crela que nada ocurrla·por.~~~f: el~ici~ de la vida era 

circular y los acontecimientos pasados sé r~petirlá~,~~ u'n ~omento dado. 
. . ... ¡ . .' .·', ; .. ~ . ' , ' , 

. . . . 

Moctezuma observó también otr~~indicios;. p<)¡- ejéníplo·, se decla que los años 

del pedernal venlan del nort~; los de la ci~sa del oeste; los del conejo del sur, 

y los de la caña, del este .. Los c~nq~istadore~ venlan del este y alli, según la 

leyenda, era donde ciuetzalcóatl habl~ desapárecido en su balsa de serpientes. 

Dada la posición de Moctezuma. la de monarca supremo. con obligaciones 

religiosas, no es de extrañarnos que el emperador creyera:. al menos al 

principio, que los seres venidos del mar podrlan ser- dioses.,, l.os riléxicas no 

ten1an categorias para contextualizar a estas gentes. Ést~s. como ya .hemos 
. .·: .·.· ., -

dicho, podían ser dioses u hombres que no conocían. 
;~-~· _·:' :--~ - ·· . .-:· : ' - « • <· 

Para saber cómo tratar con ellos, los mexicas :tenlá~_:,~rillléro;'qu~~~aber 
quiénes eran. Esta duda les costa ria muy_ ca~a. y~ q~e ~e:,Éi~fr~~taba~ a los 

españoles, quienes representaban aspect~s totaillle~tenue'J¿~-~~ '~ú~~i~iÓ~ del 
. . . . . ',->. -~.' - "; .. ·< '" :-·-. '; ' ' -. 1 -. . : •• '.'. '' 

mundo, esta duda les paralizó; y les impidió 'actuar ccin rapidez(C-.:: .· 
' . . --~.- ., .. _,. _,·-- .. , . ~ . ·. :.,• -.-. ·\·--

:·.'.F .. :·~ ~:.. ·.··.··_·.·."-',' ·: ,· /.,,. -}.'.:~:-1:~·-:' 
Entre los mismos mexicas hubo. diferencias- al_ interior, con respecto a qué 

actitud tomar ante los re~ién Uegad~s. Los r~pr~~ent~nÍesdel poder declan 



que habla que darles r~galos para'que se f~eran. Otro sector, encabezado por 

el primo de Moetezullla, c~auhtémoc,'cÍecla qu~ habla' que enfrentarse a ellos 

y luchar. 
' ¿ -

De marzo a noviembre de 1519,'los mexi~~s se-quedaron inmóviles ante los 

nuevos acontecimientos. Moctezuma,· primeramente, decidió aplacar a los 

misteriosos visitantes, fueran o no dioses. Para empezar, decidió que habla de 

dárseles todo lo que desearan. De esta forma, envió emisarios con obsequios 

que inclulan ofrendas relacionadas con las leyendas de Quetzalcóatl y 

Tezcatlipoca, o sea. joyas de oro, plumas de quetzal, obsidiana, .turquesas, 

collares de jadelta engarzada en oro, cascabeles y collares de oro, figuras de 

patos. leones, jaguares, venados y modos, todos de oro, además de adornos y 

abanicos de plumas verdes, entre muchas otras cosas. Esto lejos de alejar la 

curiosidad de los españoles por el pueblo mexica, hizo que creciera su gran 

ambición. 

Mientras tanto, en un consejo celebrado' con· Cuiiláhuac, hermano del 

emperador Moctezuma, se determinó. hacer todo• lo 'pósible por evitar que 

Cortés llegara a México. Afirmaron que estaban dispuestos a hacer cualquier 

cosa que quisieran los visitantes, pero insistieron en que'~ra impo~ible que 

Moctezuma se reuniese con Cortés .. Asl, · f~e. pasan~~ 
0

el tieinp~; y I~: me~icéls 
se la pasaron, ya fuera, enviando. regalos,; o :;'reanz~ndo. una' ~~~ otra 
emboscada. :'). :, .: < ··.'. " ·• , . 

Los demás pueblos, e.n su mayorlasoi~u~~s·i·~nemigos de los mexicas, no. 

veían necesariamente.a los ca~tellaQo~~o~~ ~~e~igos. Cortés, con su gran 
~· - .' _'"; ·.': <>': ;'·'- -· . ·_-~·--,· -- '. ' 

genio polltic<?, se dio _cuenta :de elfo desde su llegada. De esta forma, los 

totonacas: se convirtiernn _en sus primeros aliados. El resentimiento que los 

demás pueblos tenían hacia_ los mexicas tranquilizó a Cortés ya que sabia, 

seguramente, que la reconquista de Granada por los Reyes Católicos resultó 

más fácil gracias a las divisiones internas entre los moros. 



El viaje de Cortés hacia Tenochtitlán contln~ó y c~·~forme ~e i6a ~cercando, 
muchos pueblos les recibían con alimentos,. Óbseqúios .y rium~ro~as quejas 

dirigidas hacia los mexicas, sobre todo en cuestió~ de lo~ altos tribut~s que 

tenían que pagarles, y de la gran cantidad de gente.tjúe entregaban para los 

sacrificios que en últimas fechas, habían aumentado ... De es.ta forma, tuvieron 

gulas por los pueblos que iban pasando y fueron así ganando aliados. Por su 

parte. aceptando que los españoles cumplirían sú· ame.naza e irían a 

Tenochtitlán, Moctezuma decidió disuadirlos ··poniendo toda índole de 

obstáculos en su camino. Asimismo, dispuso de varios mensajeros que iban y 

venian interminablemente para llevarle noticias de lo que estaba sucediendo. 

Hugh Thomas nos dice que, probablemente; Cortés pensaba que él y sus 

nuevos aliados lograrían, por medios de la diplomacia, ganarse la confianza de 

Moctezuma, con lo que podría fungir como primer ministro del monarca en vez 

de luchar con él. En un momento dado, había concebido la idea de capturar a 

Moctezuma y obligarle a representar los intereses españoles, cosa que hizo, 

por ejemplo, el Cid con los jefes moros (15) 

Después de Tenochtitlán, Tlaxcala era el lugar más interesante del antiguo 

México. Era geográficamente diminuta, pero con fama de tener grandes 

guerreros. De hecho, Tlaxcala era una federación militar, hostil a los mexicas, 

y despreciados por su supuesta barbarie. Era un pueblo que había conservad.o 

en alto su moral, y a pesar de que estaban rodeados por el imperio mexicano; ; 

ellos estaban convencidos de que eran libres. Se ·dice que·· ~·en su festillál · 

anual, celebrado en marzo en honor del dios Camaxtli, ··en el· templo• de 

Matlaluege, a diecinueve kilómetros de la ci~dad, IÓs ttaxcaltecas sa~~lfl~~ron a 

ochocientos prisioneros y comieron sus e·xtremidades, con.dirTlentadas con 

chile" (16). Según Moctezuma, los mexicas podrían haber conquistado, de 

haberlo deseado, a los tlaxclatecas, pero prefería dejarlos libres, para evitar 

que su pueblo olvidara cómo hacer la guerra y a fin de contar con suficientes 

personas para los sacrificios. No obstante, este pueblo representó a los únicos 

15 Thomas H, op.cit.. p 261 

16 Thomas H. op.cit. p. 262 
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capaces de causar .reales . problemas a Jos mexicas, como se verá a 

continuación. 

Al acercarseal territo~io Uaxcal.teca, Corté.s encontró una fuerte oposición entre 

los indios. Fue .. atacado varias'. veces . y. él tambié~ atacó con su ejército, 

compuesto por g~rite castellana de in.fanteria y varios centenares de indlgenas. 

Emprendió varios. actos de crueldad ·con Ja firme intención de causar temor. 

Así, conmocionado por la resiste'ncia de un pueblo del que esperaba ayuda, y 

enfurecido por la dificultad de conseguir alimentos, se vengó, atacando de 

noche a Ja población civil. Esta fue Ja primera acción de este tipo que 

ordenaba. Cabe mencionar, que quienes informaron de este hecho ~ los 

tlaxcaltecas Jo hicieron en un tono incrédulo y sorprendidos, ya que esas no 

eran sus costumbres de guerra. y ni siquiera los mexicas haclan eso: ~ortts, 

por su parte, reconocía la eficacia de tales acciones realizadas con anterioridad 

en Ja Española y en Cuba. 

Tras Ja oposición de Jos UaxcaJtecas, vino su rendición. 

se unieron a Jos castellanos y se convirtieron en sus mejore!i: aUado~~;; Esta 

actitud pudo ser no de cobardía, como pudiese pensarse, si~; de'pruden~ia, ya 

que de esta forma evitaron la destrucción total de su pÚeblo.'' .··.· · : .. 

Una vez estando en Tlaxcala, Cortés se enteró de la ruta .hacia TenochÍitlán. 
. ' . 

Para esos momentos, su expedición, la cual había sufrido algunas pércildas a 

causa de los combates con los indios, había recorrido mucho más de la mitad 
-, ' .. , . 

del camino entre el mar y esa ciudad; pero ·antes de llegar· allí. habían· de 

atravesar las montañas. 

Durante la estancia de los castellanos en Tlaxcala, los emisarios de 

Moctezuma permanecieron en compañia de Cortés, quien siguió tratando con 

ellos, pues aún esperaba poder ir a México sin necesidad de hacer la guerra. 

Cada día trataban de convencerlo para que saliera de Tlaxcala a la mayor 
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brevedad posible é ir a Cholulá, cuyos_ sefi~res_ erari aliados de _los mexicas. 

Por su parte; Jos .tlaxcaltecas insistían eri que: al contrario, deblan evitar ir a 

Cholula, pues' Ja mef~r ruta· hacia~ TenÓchÚtÍá~ 9;~ por H~exotzinco, cuyo 

pueblo era ··5;_/~íi'~:d~ .. ;t'_,_ · -.:,:>·, -·~~~. ·" ~-~;.;~'.~~~.-~ :·~::~·-" __ .:::.:·/·~ ¡·;,,:;-·· ".> >.. ..- . 
. " /i-' ' . . . . . . /í>'_;, - ";· ,, ;>~ -· :·_;_,: .. ~ _.;.· 

'• .• .' -"·' • ~~\:.': ~ '~ 1\- ~: :··:·.:~ .• 'f'~h~.: ~-'.~:~: ... ·::;}~;~:· ,···'°'º·• .• ·,:: '~:: :1'.'-; /<:_. ?.' ;:/;:
1:<:·,: .. ~ .. ~ :: \_,"~;'.' --~·,V· , 

Finalmente, Cortés decidió_ seguiriel_ consejo .. de· Jos me,xi~as,·pero_ aceptó Ja 

ofe_rt~- de, ~.á~i~.~(~,~!~,9,tis'·~~~~i~i~~~~~~~fai~JJ~~'.~~}_ée'.~~t~_-hr~~-.~~_"ci!i-~ba 
ambas partesfde ITlºrnentci; rio te_ndrlamayores problemas. Así, Cortés; entró 

a Ch~Íu1a'. do~de-~ él~·- ~t:e~i& d~~su''~~P~~idón ¿9¡~ii alojó bien y se ·tes 
ofre~-iÓ·-~~-~id~~·;·~~ ... _,.,, 

Chal u la· era -una ciudad que est?ba habitada. desde hacia mil años. Se dice 

que fue ahí en donde se inauguró el culto" a Quetzalcóatl dentro de un gran 

templo. Había también otro templo en honor de Huitzilopochtli. Todavla hoy en 

día se puede ver Ja pirámide más grande de Choíula, rodeada en esos días por 

el templo en honor de Tláloc. la rodeaban varios altares y era más alta que Ja _ 

de Tenochtitlán. Cholula era, pues, _·uno de íos santuarios y. centros de· 

peregrinación indígena_ más_ Importantes de Mesoamérica . 
. ~ . : , 

. . 

Una vez estando en Cholula·;uaxcaltecas y cempoallecas)nf~rmaron a -Cortés 

que Jos habitantes ·de esta. ciudad se estaban confabuÍaricio junto con los. · 

mexicas para. -matarlos.· Luego afirmaron que se habla: preparado una 

emboscada para cuando íos castellanos partieran de Cholula. ·· · Cortés, en 

medio de Ja hostilidad del ambiente, preparó una gran ofen~iva}y e~- pleno 

santuario ordenó una gran matanza que incluyó, incluso a ra 'pobiac'.ón 'Civil. . 

Saquearon la ciudad y prendieron fuego tanto a las casas como'a Jos templos 
"~· 'é,;,' 

más importantes, incluyendo el de Huitzilopochtli. 

Después de estos acontecimientos, Cortés explicó a Jos emÍ~~~i~~ f1l~xÍ~·as q~e 
:.·' ... ",'. . : ···. 

los señores de Cholula atribulan su traición a Moctezuma; :y que tenía pensado 

ir a Tenochtitlán en son de guerra y causarla tantos 'éstragbs como a Jos 
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cholultecas. Asl, al enterarse Moctezum.adé' esto dejó de creer que Cortés 

fuera una reencarnación de Quetzalcóatl, el dios moderado, pues este no 

habrla actuado con tal brutalidad·~~ el patio del templo del propio dios. Sin 

embargo, la idea más alarmante eritque Quetzalcóatl no hubiese hecho nada; 

no sólo abandonó a los chÓlultecas a su suerte, sino que permitió que, los 

enemigos allanaran su sagrado recinto, asesinaran a sus sacerdotes y 

destruyeran sus imágenes. 'Esta noticia fue catastrófica y aterrorizante no, sólo 

entre los mexicas, sino, entre todos los pueblos que se enteraron de estos 

terribles actos. "<i' 
.,.,,,_ 
';,. - ~ 

.,-'," ' 

Asl, Moctezuma continúÓ s·~s intentos para evitar la llegada. de Cortés y su 

gente a la gran .Ten6chÜUán, pero Cortés.estaba decidido' a lograr ~~s planes y 

se puso en camino'iunto con sú expedición. Decidió Ílegar por el camino más 

dificil, el cual pasa entr~ lo; volcane's (P~pocatépetÍ e lztacclhuatl). Todavla 

hoy en dla, gran parte de esÍe .rec~rrido no es sino un sendero conocido, - - - -~ - . -

precisamente ,como el Paso de Cortés. Cortés eligió esta ruta por ser la que 

los mexicas menos esperarlan que los castellanos recorrieran y, por tanto, no 

la bloquearlan. 

Finalmente, Cortés llega a Tenochtitlán, y al dla siguiente de su llegada, se 

enfrentó a Moctezuma. En un principio, ambos se mostraron aparentemente 

amables, y Cortés no perdió la oportunidad para exponer la religión cristiana y 

encomendar a los indios para que acabaran con los sacrificios humanos. No 

debemos olvidar que para Cortés, haber llegado a la gran Tenochtitlán 

representaba casi la realización de un imposible. Cortés se creía responsable 

del destino de estos pueblos y de acabar con el culto a unos sangrientos dioses 

propagando la nueva fe y sacarlos de las tinieblas para llevarlos a la. luz del 

cristianismo; asi, reconocerlan al verdadero Dios y servirlan a su Majestad, ·el 

Emperador Carlos V. Podríamos comparar esta actitud de Cortés, con lo que 

hablan hecho los Reyes Católicos, Fernando e Isabel al expulsara los moros 

infieles de Granada, bajo la protección de la Santa Cruz. 
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.-'," '.· ·, _ _., : . ·. . : ·, <~.- - ,··· 
Moctezuma alojó a Corté~ y a sus hombres al palacio de Axayácatl, el cÚal era 

un grupo· de· numerosos edificios ~spadosos tj~e. había• con~truido ·su propio 

padre y én dondé había vivido: ÁI cabo de unos días, Cortés re~ibió visita~ 
desde Vera cruz, de que algunos aliad~s d~ Modt~zú;,,a' habian matado a Juan 

de Escalante, un lugarteni~nte qúe c¿stodiaba 1a·~~()~~., y'a a'i~u~os otros 

españoles. También. supo. qu~ au·~~hpopoc~·. •jef~: d~' los '~~t6re~ de. ~sas 
. -- _,.· . . ;.:. -'··'-° ,.·;~· .. _.,_·.--~·:·_{/:;:·(·.~: ... -.e·::~::·~;::·~--;··· .. 

muertes, decla que esto lo había hecho por mandato pe Moctezuma. ' 
;:~:>> ,'-·, ~':)-": 

Asl, Cortés. se vale de ·.esto para:."inviÍar", ama~1er'rlenie '.a vivir en el mismo 

palacio de Axayáéatl .a··MoctezLlma,:a •. :quien'.1e diÓ.libertad para moverse 

libremente, y con cÓrtesla; : Sin embargo; a' pártirde este momento, Cortés .. " ; ' ,, .. ,. . '. . ... 

asumió a, .los mexicas con:io :sus 'va~'allos, : y MoctezÚma, ... quien. aceptó la 

forzada invitación de Cortés> sintió una gran . degradación . moral que 

indudablemente t~rmi~ó por'debilitar~u autoridad .ante elpueblo.> 

Mientras esto sucedl~. arribó al pu~rto de Ve~ac~~~ Pánfilo, de Narviiez, 

enviado por el gobernador de Cuba, Diego Velázquez y socio meriiír de Cortés 

en la empresa. Tras la intempestiva partida de Cortés hacia su expedición, 

Diego Velázquez dio ordenes de capturar a Cortés .vivo ó muerto,' y conquistar 

al conquistador. Narváez venia equipado con muchos· hombres de guerra, 

buques y piezas de artillería. 

Debido a esta situación, Cortés tuvo que partir de inmediato para la costa y 

dejó a Pedro de Alvarado como lugarteniente suyo en Tenochtitlán en mayo de 

1520. Al llegar a Cempoal, lugar en donde se habla instalado Narváez, los 

soldados de éste vieron con admiración la cantidad de oro que Cortés llevaba, 

por lo que se difundió la noticia que, estar del lado de Cortés significaba una 

riqueza segura. Asl, una noche, mientras Narváez dormía en lo alto de un 

teocalli, los hombres de Cortés lo capturaron y lo pusieron bajo una estricta 

vigilancia. De esta manera, Cortés, como buen estratega de guerra que era, se 

hizo de un mayor ejército, y se salvó de que lo capturaran. 



Mientras esto sucedla, en.Tenochtitlán· se celebraba cada·mes.de mayo. una 

gran fiesta en honor del dios T~zcatlipoca, en la cuai se acostumbraba 

sacrificar dos jóvenes cuyos cuerpos ~o.tuviesen ningún defecto. Las victimas 

eran escogidas con un año de anticipación, y además de que se les trataba con 

grandes honores, se les enseñaba a tocar instrumentos m.usicales, a bailar y a 

cantar. Una vez, que segú~el rito: se les arrancaban del p~c7cisus c~razones,· 
"sus cabezas se ponlan en palos; seg u la después. una ~ra~}~~cióri sedal y 

religiosa con danzas, en las que participaban parte lo.s nobÍes y P~.rsonajes de. 

la alta sociedad, hombres y mujeres". (17)' ... •, : ; ".• .··:~{ ;·(, ·.•.< 

. . .· .... :~--. ;::.··~ .. ·~'·'·;:·?t~-~· .. :t~A\·,:(:_--,_-· .. :: .. "- . 
Ya para ese entonces, como se ha visto; los mexicas esta.ban ~ojuzgados por 

los españoles, tenlan que pedir permiso a PedrOfü~1,Ai~~,~~·~·~·'pa~~'reaiizar su 

fiesta. Este se los concedió, bajo cdnctidÓ~i'.ci,~:i~~e,'.i'.no .~~~i.er~ vi.climas 

humanas. A pesar de su prohibición,. los. sacri~cios de: los jóvenes se 

ejecutaron. Alvarado, por su pa~é. sabia c¡üe MofüE!ztmií' habla .insist.ido en 

que Cortés se fuese a la costa a ellc,onírarse éan·Pánfilo de Narváez; tal vez 

pensando que ambos se enfrentariaíl.Yciehai~"ría~ácortés:·tras de 10 éua1.1as 

españoles de Tenochtitlán serian asesill'~d~~.·o bÍe~·: sa~rificad~s. También 

había notado que los mexicas coinénzaban a·· tratar de mala gana a los 

españoles que ahl se hablan quedadÓ. ,pC>?t~d~ esÍo, Alvarado sintió que la 

ciudad estaba a punto de rebelarse y perdió Ía cabezafomando una decisión 

muy apresurada y trágica para ei puebíohiexi~a. . 
-·<.,::···-', . ,.,, ,>, '.·,'-_-_._ 

0 :·_,;_{_•:-.A ', ~;_:/.-.- ... --<· :· 0 .·, ', .-.,:_":; .. ·:· ., 

Tras haber sitiado elJugar'de '1a fiesia;'Atv~rado orderió·una gran matanza 

::~~~e~~i~~:gsu~:~~ltcc¡:~~iiff >~~~~irt1~s~~t~-r~~~:~í¿r~~~ª1:~,J~J:~ªr~:~ 
y aquellos ~-quienes mataron'priine~o·e~a~ gente de la nobleza, los guerreros 

armado~ fu~ron llena~do la~·; calies. pa';a sitiar a. Alvarado y sus hombres. 

Lucharon. fervientem~nte, y b~~c'a~on ;que Moctezuma se proclamara para que 

pudiera guiarlos a exterminar a los odfados conquistadores; sin embargo esto 

no sucedió, y Moctezuma ya no recuperó su autoridad. 

17 Sch1larman op.clt. p. 72 
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Por su parte Cortés; al enterarse.de'"esia"noticia, régresó a México. esta vez 

con un grarí ejército.,.e~ junio_.,de 1520. Trás su regreso, muchos guerreros se 

lanzaron a atacar a los españoles. Sin embargo, _Cortés y sus hombres 

asaltaron el teo~~i1(;i se pos~~ion~r~;.,de é1, ~ausando graves pérdidas a los 

mexicas. 
'• • •'•• • • • ':", .n; <" ' '-

':·;, ~: ·:;~-~~·_, 
. ,,·-·.' 

Los mexicas ad~ir:;~n·1ry~1~ntla de los españoles, pero no se rindieron. 

Entonces, el co~~~Ío:de noble; de~tituyó a Moctezuma y nombró a su hermano. 

Cuitláhuac _nuevo emperador y sumo sacerdote, y también quien dirigirla la 

rebelión. Por su parte, en junio forzaron los españoles a Moctezuma a dirigir 

unas palabras a los mexicas para predicarles la paz, pero la gran 

muchedumbre enfurecida no lo escuchó, sino al contrario, le arrojaron piedreas 

y flechas, dejándolo herido. Al cabo de tres días, éste murió. Aún hasta la 

fecha, no se sabe exactamente si fue a consecuencia de las heridas; o tai'vez 

porque haya sido asesinado por los mismos españoles. 

Esta batalla fue de suma importancia para los mexicas, ya que las ir:itenciones 

de los españoles para vencerlos, se esfumaron, y Cortés tuvo _que }Ít.iir: eri la 

famosa "Noche Triste", tras una intensa persecución que oC:asio'nó la'·p~rdida 
de sus tesoros, caballos y de personal a su cargo. · ·· ';f.·'••· 

''',·-:::.· 

Se dice que, durante los dfas siguientes, fueron sacrificados''ta/ito e~pañoles; 
como indios prisioneros, a los cuales se les sacaba' el corazón ':'para ser 

ofrecidos a Huitzilopochtli, el temido dios de la guerra~ Cos~df~~!.i\ci~ientes el 

ejército de Cortés fue perseguido por los victorias~~. m~xi~~~/rtari;bié~ por 

otros indios enemigos. Sin embargo, lograron llega~'al~t~rri{~rÍd~f!li~o-de los 

tlaxcaltecas, en donde fueron acogidos por el leal cacique Ma'xixc~iZin' Y, ~hi se 

establecieron durante algún tiempo (de juÍio hasta. dici~"nil;¡~\1~·-1520¡,. para 

recuperarse de sus múltiples heridas provocadas porJa terrible g~erra. 
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En ese tiempo, niientras los mexicas"también tr~taban de reestablecerse de la 

guerra, en alguna de las embarcaciones qúe tr~jo Pá~mcrde Na~á~z. Ve~ía uri 

negro con viruela, enfermedad ~omplét~m~nte nuév'~ para lo~ m~xic~~- Esíci 

ocasionó una de las más grandes epidemias, en la,cué11'p~r~ci~ron un~ gran 

cantidad de indígenas, incluyendo al mísmo.C~iUáh~~¡:)· _· ;> :~· ·.···• •... · .... ··· 
Al tiempo de esto, la fortuna volvió a estar del lad~ d·~·~Córtés: ~á \:iue logró 

recuperarse gracias a la llegada de varios buq~es~pró,yen!e}Jt~:~;de''.Janiaica, 
Cuba y Santo Domingo. De aquí consiguió Cortés hombÍes,caballos> pólvora, 

fusiles y artillería. Asimismo, un enorme ejér~it~ ~e iAdíg~~as se ofrecieron 

como voluntarios para apoyarle, y así;· nu~vanl'~nt~>~ ;~iirtír. de diciembre de 
.. _,,, __ , \f•, ,. - , 

1520, atacan organizadamente y de.nueva cuerita:a.ios mexicas, quienes ya 

habían sufrido grandes pérdidas huma~as~/é~~-~e~Cencia de la viruela, pero 
. - -,·.-. · ... : -- .. -· -_ , .. 

quienes estaban decidido a luchárhastael final.· 

El sucesor de Cuitláhuac: fue Cuaülitérnoc, quien estaba .casado con una de. 

las hijas de Mo¿teiÜma. Este ~stableció su cuartel general en lo alto del 

teocalli y.dirigió la s'angrienta y definitiva lucha, que duró alrededor de noventa 

días: De junio a ~go~t de 1521, los mexicas, tras una valerosa y sangrienta 

lucha, aun.que ya estaban derrotados, no se rendían. Sin embargo en agosto, 

. Cuauh,témoc al ver la inminente caída del gran imperio, trata de huir y Corté~ lo 

toma como prisionero para más adelante privarlo de la vida. 

De esta forma, los españoles ganaron la guerra y se apoderaron del centro de 

México. Fue en esta parte en donde se establecieron y formaron su propio 

aparato polltico. A pesar de ello, México, como lo conocemos actualmente,. 

siguió siendo la capital del país, y con esto, ya nadie pudo dudar del gran poder 

del Dios español. 

- . :.·-

En estos aterradores momentos, los mexicas no sabían ni entendían párélqué 

debían seguir viviendo. La d~strucció~ .del • templo de HuitzÚcipochtli · .. f~e. un 
,. , - ' .· .. : ' . - ;". - , ',, --·<> 

factor psicológico qué -los derrotó porcompleto. . Sus dioses. ya estaban 

muertos, aquellos por los que anÍe~ ~ivian los habían abandonado. · .. ' .· 
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Acto seguido. y pese a las ·enfermedades y hambrunas, comenzó Ja 

reconstrucción de lo que hoy es la Ciudad de México. Cortés fundó el 

Marquesado del· Valle y para su administración intentó mantener Jos viejos 

principios. Aseguró el control gobernando a través de los señores, Jos 

tlatoque. como tributarios. En un principio, Cortés trató de permitir que Ja 

mayor parte de las provincias gozaran de veradera libertad, con sus. viejas. 

costumbres intactas. claro está, excepto para lo concerniente a lo religioso, en 

especial para Jos sacrificios humanos. 

Sin embargo, conforme fue pasando el tiempo, el control español fue directo y 

absoluto. Por más que Jos tlatoque locales continuaran a menudo fundonand~. 
la vieja organización imperial mexicana se había hundid~. y '.f~e·:/~iendo. 
necesario un sustituto castellano. Así, la vida de México empe_zó ~- re~o,brarse 
lentamente, y muy pronto, los mexicas se verían capturados·p~~'.l¿,sí_mpetus. 
religiosos de los frailes mendicantes europeos. En los . mesés que :se 

- • •c;-···, .,_ •. ----,.- .• - ·. 

sucedieron a la ca ida del viejo imperio, los mexicas .estuvieron'•· muy 

desorientados. Por ejemplo. ya no recibían las instruccio;,Ei~ aT~~ ~Üé ~~t~b~~ 
habituados y que le indicaban Jos momentos favorabl~s · p~ra ·~embiar y 

cosechar. El trabajo sin un marco ceremonial y sin la aprob_aciÓ~ ele Íos cii~s~s. 
simplemente era un trabajo sin sentido. 

La Situación en Castilla 

Mientras todo esto sucedía en América, el Rey y Emperador Carlos V se 

enfrentaba a la crisis más grave de la cristiandad occidental. En el vera.no de 

1520, el papa declaró hereje a Lutero y decretó su excomunión a menos que se 

retractara. El emperador estaba convencido de que su deber consistía en 

salvar Ja unidad de la cristiandad. Recordemos que la idea cen_tral ·de Ja 

politica de Carlos V era reconstituir la idea del medievo con la unidad de 

Europa. 



También, en España se presentaba otra crisis, la más grave que el pals 

hubiese experimentado desde laf~~f1láción del Reino de Castilla en el siglo XIII: 

La Guerra de los Comuneros. · Las comunidades de dicho Reino se rebelaban 

en contra de la uniformidad dé:·las :iórmas· pollticas exigidas por la corte 

"flamenca" que rodeaba al nuevo R~y;··quie~ ni siquiera hablaba el castellano. 

Se expresaba el deseo de ~ecobrar. Ciertas formas anteriores de organismos 

políticos. A semejanza''de·· rnu~has" otras revoluciones que normalmente 

pretenden querer alcanzar. u~-.n~~'$o fúturci. los regidores de. las principales 

ciudades de Castilla, o sea liis 'comuneros, trataban de recobrarlo que velan. 
' ', ; . 

como sus viejas libertades'. ·. · 

Obviame.nte, los 'infor~es;~e ld·qJe,ocurria en 'Am~ricél carecían. de interés a 

Castilla, quién' atiaves~~a 'pcir u~a sitJ¡¡ción francamente dific~ltuosa. Hugh 

Thomas dice ."l.a.verdad.:es~que los objetos mexicanos no parecen ·haber 

causado mucha i,:;,pr~~ión en el propio Carios, cuyo silenció sobre la cuestión 

de las Indias éo~iiitJye I~ m~s n~table 6riiisión de sus memorias" (18). Los 

europeos cult6s; dcupadcis todavi~ en librarse de la influencia de la Edad 

Media, no se mostraban fllUy ~eceptores con la "barbarie". 
,,·. , , , \ - .'. 

,. - -.. 

Cortés, mientras tanto, olvidado o ign~rnd() ~o~ Ía Corona, llevaba ya un año 

como gobernante de facto del ·imperio Mexicánci': Fue un periodo marcado por 
-- .···· · .. :». ,• 

seis aspectos: 

La recuperación fisica de los 'co'ntjuistadores ,. · " ,· - - -

El comienzo de la _reconStr~·c.~ió~{:.: ~ .·:- . 

La búsqueda implacable de oro 'e> '' . 
• . . ;:•;· 

La persecución religiosa a los indigenas 

La decadencia de gran part~ de r~:vieja religión (pero con una notable 

supervivencia de lo que qÜed.aba de. ella) 

El comienzo de colonización de lugares de México distintos a Tenochtitián 

18 Thomas. H. op.r:it. p 591 
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Asi comenzó un nuevo ciclo en la Historia de nuestro pals. Un imperio habla 

caído, pero se levantaba una nueva ciudad que tendría características muy. 

peculiares a diferencia de m~chas otras culturas. Se descubrió que los 
'·: •:._. : 

mexicas eran buenos para. apren~er las ·costumbres de. otras gentes y su 

emotiva personalidad .. 

. ;'.. ··'' •: - .: 

Veamos, a propósito de lo ant~rior, quiénes fueron los primeros educadÓres 

que llegaron a la NÚeva E~paña t~as' la Conquista de México-Témochtitlán. · 
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3. LA ORDEN FRANCISCANA 

Los franciscanos, también llamada Orden de Frailes Menores, ·es una 

orden religiosa fundada probablemente en el año de .12Óa por San Fr~ncisco 
de Asís. En esta época existía un gran ferlÍor religioso a consecuencia de que: 

el Cristianismo se extendla cada vez más. Aunque, para es~ tiempo existían 

ya algunas ordenes religiosas, principalm~nie las de frailes co~templ~tivo~ y 

Benedictinos. cuyos miembros vivían én grandes monasterios, se comenzaron 

a formar nuevas ordenes religiosas, mejor conocidas como orde.nes 

mendicantes, las cuales se encargarían de extender la fe. Entre ellas, tenemos 

precisamente la orden de San Francisco de Asís, a quien está referido esté 

trabajo, y otras no menos importantes como la de los frailes dominicos, 

fundada por Santo Domingo de Guzmán; agustinos y jesuitas,. las: cuales 

tuvieron injerencia directa en la historia misional y educativa de nu.estro país 

(1 ). 
. . :':··· .. _ 

Francisco de Asls; fue un religiOso italiano, hijo de un rico ~hm~~ciante de 

Umbría. Tras una juventud ~legre y despreocupada, seretiró a J~~ e~rnita en 
- - . . ·. ·: - .· r·~· ..• -- - • . . . 

1206, viviendo de manera muy pobre, queriendo imitar a Cristo.''AIÍ(se le.· - ,.. -- .-,-.-·----- - ---- ... -. -
unieron otros varones con los qUe comenzó a predicar lapénitencia por los 

alrededores de su ciudad natal (Asfs). Más tarde I~ sobrevinci"1a duda d~ si 

debía vivir eremíticamente. ó dedicarse. tambié~ al ap¿s:t61~iJci;?~'ci6pta~do . 

finalmente esta última solución tras la consulta. de Jos Eva~gello's;'.: Cu~~ci6\1 
número de sus discípulos llegó a doce, se presentó 6on ei16~·~1·p~~~,1~Ó~encio . 

111, quien en el año de 1209 les aprobó verbalmente ~la "f~rí'ii'a·~~~~~éir~'a de 

vida" o Regla primera que hasta entonces habfanvénido practicand.Ó (2( · 

Recibió en su cuerpo las llagas de la Pasión dos años antes de su muerte: Se 

dice que por su amor a Dios y a todas las criaturas ejerció profunda influenéia 

Microsoft Encarta Enciclopedia 99, 1993·1998. Microsoft Corporat1on 

Cnstian1. león. San Francisco de Asls, México. Ediciones Pauhnas. 1990 p. 43. 
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sobre la sociedad de su época. Fue canonizado, y se le conmemora 

actualmente en nuestro país cada 4 de octubre. 

De esta forma nació la orden que, por humildad, el mismo fundadorquiso que 

se llamara de Frailes' o Hermanos Menores. En plena afinidad con las 

aspiraCiones.espiritÚalesde la época, el crecimiento de la n.uevaorden fue muy 

rápido .. E~ 122; ef:P~pa ·H~norio Íll aprobó la Regla detÍnitiva de la misma. - . .· .. ,"· - . .-.. . '.' . '. 

Su fin •. es la saríÜficaciÓrí del propio individuo, pero al rnism'o tiernpo;busca 

reformar '1a; éci;!urril:>res pri~adas y públicas por medió de iá predicación, y 

principaimente del ejem~I~.. :'.•'>( 
'"\-,' r ··,~,<.' ;~·: • ~-;¿;_~ '', •' 

suacción social busca la justicia y ~1. amor.universales é'n la'sociedad y enseña 

a los horn,bres ~,, éj~ié:itar ia~ virtudes y cu~p.iir Í~s :d~b~,r~~. n6;.:; procl~mar la 
, <-.~ _:·- i.-···_: ~ 7~:; -:: . - -: , ••• , -::---"'"'--:.'.}_,:--;:· t:f~?;:'~.?~!·~~:~-,.«>;~ ::+.>.·~- -.. < '.··; ·, 

libertad ni a. exigir los derechos;. pues· según, el; mismo ::.San francisco, "todos 

debem<ls arrí~rm;~·comó hermanos< Y' :,;· }ii,:' ,:{/'\. , ;··: '..\; .,,;,. 

Nacida com.~ una congregación .~e tio~~~~:·ien,6Í11~~· y;~: Ílue~a voluntad, 

ansiosos de observar literalmente eL.EvangeHÓ,' la orden experimentó rnuy 

pronto la necesidad de acomodarse a las exigencias del apostolado. Asf, tras 

una serie de diferencias al interior de la misma, ésta se dividió en Frailes 

Menores Observantes (que son en realidad el tronco de la misma), Frailes 

Menores Conventuales y Frailes Menores Capuchinos, estas dos últimas ramas 

constituidas en 1517 y 1619. Las tres ordenes profesan la regla aprobada en 

1223, pero cada una tiene sus estatutos y su Ministro General en Roma (3) 

Dentro de lo que son algunos principios de la espiritualidad franciscana, ésta es 

de tipo netamente profético. San Francisco apenas y escribió algunas obras. 

Más bien obró con una notable riqueza de acciones simbólicas. Algunos de 

sus discípulos se contentaron con imitar los diversos aspectos de su 

personalidad; otros reflexionaron acerca de ella y la elevaron a teoría, cada uno 

conforme a su propia fndole y circunstancia 

3 Crisltani, l. op.clt p 139 



Los franciscanos toman c~mo acÍitudes esenciale~I~ pobreza, la_ humildad yel 

amor. Estos elementos constituyen•l.má sinÍbio~is viíá1: pobrezá'y humildad 

casi se identifican; el amor ~stá_ hecho d~ pobrezay humildad y se dirige 

preferentemente a los pobre y humildes; . asl, Ía pobreza y humildad hallan en 

el amor su plena justift~a6ión°y E!]erci~Ío. s~ busca de todo c~razón la entrega a 

Dios, a quien se.•c.•º_.·ncib~,fi+··~l~i.~n~.·.•s_·~P,~~mó (4)... ;~, . ; '. .. · . . . 
; "·" ;_ . ·.:·::--:.! 

Para los· rranC:is~~~;,>~/16~'.~~~h~~~. ~b~os_ícici'~~ henii~~os/hij6_5 d~ Dio~. por 

quienes mufió C(istC:l':;I\ élros'~é enfre9in'fó~ ~b~o1llio ctesínterés; en 1a acción, 

·y en Ía ~leg~ria. ~ Las~lváci6~· d~ sUs alm~s má su ;a~ea fundám~~tal. Todo 

hombre debe ser contemplado c'6n _IÍumilcfad,• con' amor;: por eso se ha de 

· ~espétar su libertad (de donde ~roced~ el ái-nor).y su personalidad, subrayando 

el sentido de responsabilidad personal.· Enfatizan también el respeÍo hacia el 

que piensa diferente, hacia el que falla. Tal ·r~speto a la individualidad .hace 

que el franciscano se resista a Jos esquemas tanto sociales.como individuales, 

a los sistemas preconcebidos y ·a l~s .métodos rigurososo. Rechaza los 

centralismos y autoritarismos de toda clase que ápaguen la propia iniciativa y al 
' -r.' • '• • ' • -•. : 

apego desordenado a la propia mentalidad y cultura. 

• • ' 1 • 

De lo anterior, se derivan varios aspectos. tipicos de la espiritualidad 

franciscana que vamos a notar en suobr~ educativa: el abél'ndo~o y con.fianza 

absolutos hacia la divina providencia, basé de su pobreza; un sentimiento de· 

_optimismo general ante la vida que ahuyenta ·la tristeza, (puede incluso 

encontrar alegria en el dolor, ya que lleva a recibir la "hermana'' .m-uerte 

corporal); un anhelo de paz universal y un esfuerzo perseverante por llevarla a 

todo el mundo; una delicada sensibilidad hacia los valores estéticos- y una 

valoración positiva de las creaciones humanas, todas provenientes de Dios. · 

Al lado de Cristo figura la Virgen, a quien San Francisco ubicó como, madre y 

una importante figura del movimiento franciscano, quien, por cierto, ha da.do a 

la Iglesia el dogma de la Inmaculada Concepción. 

4 Gran Enciclopedia Rialp, Tomo XII, Madrid, 1993, p. 482 
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El apostolado franciscano es un claro testimonio de presencia y actualización · 

de vida evangélica y se dirige con preferencia a los pobres y humildes, cuya 

suerte el fraile comparte vitalmente, pues debe ganarse la vida con el trabajo 

humilde. Su predicación es, pues, clara, sencilla y directa. Por ello,: los . . ; . . 
franciscanos han ocupado un destacado lugar en su amplio interés por; las. 

misiones entre "infieles", en las que los frailes suelen ser vanguardistas; y pára · · 
. ·' 

las que le hacen idóneo la gran movilidad que brota de sli espiritu de 

"extranjero y peregrino", y su despego no sólo de casas, lugares y cosas, sino 

del mismo bagaje cultural e intelectual que le posibilitan la· compren,sión y 

adaptación al medio en donde se encuentre (aún sin conocerlo). 

3.1 Los Franciscanos en España 

En España, los franciscanos se establecieron en una fecha que no se tiene 

muy bien clarificada, a ralz de la visita de San Francisco a Compostela (tal vez 

en 1213 o 14). Tras una evolución normal durante los siglos XIII y XIV, los 

Descalzos españoles (como se les llamó) existentes desde 1496 en la provincia 

de Extremadura, a finales de este último incurrieron en cierta decadencia 

espiritual, al igual que el resto de la orden. Como reacción a esto, desde 

principios del siglo XV comenzaron a fundarse casas de reforma en ciudades 

como Galicia, Aragón. Castilla y Extremadura, iniciándose su principal reforma 

en esta última. Asl, la mayor parte de los religiosos de la penlnsula se 

integraron en la Observancia hacia el año de .1517. 

Durante la hegemonla política española ellos constituyeron el sector niás 

numeroso y floreciente de la Orden •. tanto qu~_f~éron los prirTJeros ~n arribar a 

nuestro continente tras . su descubrimiént~ ''. e~}iniciando ····la . gran obra 

evangelizadora y educativa a la cual se hará refé~e"ncia más ad~l.~nte .. 

64 



A continuación, quiero hacer hincapié en una de las principales figuras 

científicas de la Orden: Francisco Jiniénez de Cisneros quien fue un político, 

reformador y promotor de la cultura en España. 

Como ya se ha visto, el humanismo en España tocó su punto máximo durante· 

el reinado conjunto de los Reyes Católicos. La reina Isabel hizo lo posible por 

dar una educación a sus hijos y a los de las familias más distinguidas, en » 
consonancia con los nuevos tiempos. A través de la Historia, existe cierta 

unanimidad en señalar el acierto que tuvo la Reina para escoger personas 

competentes y ubicarlas en cargos de importancia. 

Uno de estos personajes fue Cisneros, quien en 1484 fundó en Valladolid el 

Colegio de Santa Cruz, que sentó un precedente para fundaciones posteriores 

destinadas a elevar el nivel intelectual y producir un clero más culto. Cisneros, 

apoyado por la reina, que le nombró su confesor, emprendió con firmeza la 

reforma del clero secular y regular. Entre sus acciones, halló mayor oposición 

en los monasterios, que hablan adquirido un estilo decadente de vida relajada. 

Obligó, en primer lugar, a los franciscanos de su propia orden a una 

observancia estricta de la regla, llegando a expulsar a los franciscanos de 

Toledo (5) 

La observancia era un ideal. de .. reforma de las comunidades que pretendla 

devolver a las ordenes religiosa.el rigor y la disciplina de su origen fundacional. 

Cisneros supuso tam.bién u·~~·· co.rrección de los ábusos y corrupciones de la 

vida monástica. Rep~ese~tó una mej~ra de 1a función pastora1 de 1os 

religiosos, que comenzarbn á·s'alir de su aislamiento para lanzarse a la acción, 

fundamentalmente '~n~I terrrino .cult~r~I y del.apostolado. El énfasis que el 

programa de reform~ pone en Ía formación intelecíual llevará a que las distintas 

ordenes religiosas, entre ellas los franciscanos, jueguen un papel decisivo en el 

desarrollo de la ciencia teológica: 

5 Fundación Santa Maria, op.cit. p 24 
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Otro punto que preocupaba a Cisneros y en el cual puso especial atención fue 

el de la enseñanza de la doctrina cristiana, Para él, la formación doctrinal de 

los fieles es, junto con la predicación, una necesidad en el camino de salvación, 

y por tanto, una misión pastoral de primer orden. Asimismo, notó la necesida.d 

de acudir al habla común para poder extender la instrucció.n cristiana .• Cisneros 
·.. _·. ·- ._' ( 

supo conjugar armónicamente el pensamiento tradicional y el nuevo espiritu del 

humanismo en un esfuerzo de continuidacl y de apertura, que, como sabem~s. 
es una de las caracteristicas principales del R~naciÍrlie~tó. > . , . . , . 

:·,.·· 

En el ámbito educativo, la aportación lllás'gr~~~~d~ci~~~ros fue la creación 

de la Universidad de Alcalá, en la que r~Ü~(Ó a·¿~ 'eqÚi~o de filólogos que, bajo 

su dirección, publicaron la Biblia 
0

pÓllgÍota{1a c~al s~ cÓrÍvirtiÓ en la obra capital 

del humanismo españoC. Esta Unlv~rsid~ci s!gnifica, la sintesis de la nueva 

cultura humanista y I~ renÓÍta~ión ÍeolÓgi~~. 

3.2 La Iglesia y la Educación 

El proyecto de creación de un Estado moderno para España por parte de los 

Reyes Católicos se fundamentó, como punto de partida, en la formación de un 

cuerpo de funcionarios, técnicos y letrados, para la administración de la justicia 

y de la economia apoyado por un ejército estable y profesional, como garantía 

de la paz, y en una Iglesia reformada, que mantendria la fe y la cultura. 

Como punto importante, se pretendia conseguir cambios fundamentales en el 

campo de las ciencfais eclesiásticas, elevando la cultura y lá 
0

re,lig,lÓ~id;d clel 

clero secular~ y regular• (ver def.), asi como del laicadoi i~nio 'obf~tiv6s 
primeros de 'cualquier reforma estratégicamente bien planeada . 

• -. - o, ~i> ,'\ :_ ~ ·, 

El episcopa~o hispano del siglo XVI nos: fT1Uest;i'u~·'~x~elente ~lenco de 

notables obispos que, con una gran inquietud religiosa y cultural; impulsaron la 



'-~"'--' 

reforma del clero bajo y 'medio, ;'por entonces. sumido eri ~una alarmante 

ignorancia, con e1·· acérc~nÍie~io ·¡j .~oie9i~_s', ~niversidad~~ y seminarios 

levantados ~on esta. intenció~. En la rnlsrna medida,; l~s órdenes religiosas, en. 

su difícil tarea de ad~pÍ~r y ~.º~~;ni~a.r ~us antig~as ,·réglas a • las nuevas. 

situaciones,. enc~ntraronin;elig~nte/y. rlgu'ros~s. rercíi~ad.ores:- ~º;;,~ ~'mismo 
cardenal cisnéros; del ~uya,~bra 'ya'5& ha· ~~l1éi6~acio'co.rÍ 'áñt~ri~ridad.:. 

''" ,-·~ · .. '"·, ·/~,_'~ :i.':~;:~·~.c< ·-:{~~·:~ ''·'i-i ·. :~·:: ::_..!:<· .. 

Como un· puntoimporta~te~·entro d~-~st~s ;~fo~n1as,no se puede negar una 

clara inten'ciÓn ped~gÓ~I-cá'.";n:~st;·; ~pÓ~a ;'re~a~entista a la Iglesia en la 
' "" - '-. ' ''"''' ' -; . '-· 

monumentalidad. y orríamentadó,n de los templos; en la suntuosidad de la 

liturgia, en el simbófisrnd'C!~'l~s'repf~sérítaciones teatrales, en las catequesis . ' ,.,_ '.. ·- .. 

callejeras y misiones populares; así como en las fiestas patronalesde gremios y 

cofradías. De toda •esta ·tradición se verá impregnada la Evangelización en 
,',• ',':- '\ 

nuestras tierras unos años más adelante. 

3.3. La formación Cristiana de los laicos 

Existieron tres lineas principales que marcaron. los prelados para catequizar a 

los fieles: 

La Predicación 

La Catequesis Infantil 

El uso del Catecismo (6) 

A la obligación de la predicación dominical siguieron una serie de consejos 

didácticos: Se insistió en el uso de la lengua nativa; en Ía· conveniencia de 

excluir la sutileza y las cuestiones difíciles; en la necesidad. de ·adaptar las 

explicaciones a la mentalidad de los fieles, en ta importancia de utilizar la vida 

de los santos para que los fieles ajustaran su vida y costumbres á sus 

G F1mdac1ón Sarita Maria, op.cit., p 54 
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ejemplos, etc. Junto a estos consejos didácticos, se insistió a que se enseñara 

a no divulgar o tratar cosas religiosas inciertas o que tuvieran .indicios de 

falsedad y a huir de la superstición. 

Como hemos visto, la predicación fue un acto muy importante; sin embargo la 

catequesis infantil, también contribuyó enormemente a 1~'forr'n'~cióncristiana de 

los laicos. Su notable desarrollo contribuyó en gran medida a potenciar la 

enseñanza elemental o de primeras letras. Los oblsp'o~ y ~eligieses debian 

poner atención en enseñar a los niños con esmero, no importando su condición 

social ni económica, en todas las parroquias, por lo menos los 'domingos y 

otros dias festivos. Asi, debían enseñarles por lo menos los rudimentos de la 

fe o catecismo, y la obediencia que deben a Dios y a sus padres. Si fuera 

necesario podrian aplicar algún tipo de reprimenda a quien se resistiera. Lo 

importante era construir una nueva Iglesia reformada como> la principal 

sustentante de la fe y la cultura. 

Para finalizar este capitulo, me gustaria señalar que gran parte de la inquietud 

educativa española durante este periodo de tiempo se iransportó al olí~ lado 

del océano, y su aplicación dió lugar a una concepción amplia y mod~ma de la 

tarea educativa que logró no sólo la cristianización, sino también un trasplante 

cultural. 
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4. LA EVANGELIZACION Y LOS METOOOS PEOAGOGICOS 

FRANCISCANOS 

4.1 El contexto 

Para 1522 la situación en Castilla habla cambiado. En marzo de ese año se 

recibieron noticias de la calda de TenochtiUán, y luego en mayo el Papa 

Adriano. aunque ocupado en sus planes para hacer. frente al desafio de Lutero, 

expidió una bu1'a en zara9óia, en 1a cua1ré11eraba· ia· decisión de su predecesor 

de enviar éÍ México fraÚ~s de iii oideri ieg~lar de sáh F~~llcisco . 
.. ·,:::;,;.- r·_ ... _, .> - ·. e - • . ,. •·.•. .., ·' . . - ·.. . --

· rr, -
" 

En junio; Carlos~V; i~bl~'cié la importancia éle la ocupacion espal'Íola de México 

al enseAar a°i'R~y E~rÍqu~ VIII de Inglaterra algunos presentes que Moctezuma 

le habla enviado.. Después de esto el Rey, que se estableció en Valladolid 

durante siete años, comenzó a reorganizar los distintos consejos y subcomités 

de su reino español: redujo el Consejo de Castilla, despidió a muchos 

funcionarios y nombró a otros, además convirtió al El Consejo de Indias en una 

institución muy especial. En octubre de 1522, el emperador nombró 

oficialmente a Cortés repartidor de indios, Capitán General y Gobernador de la 

Nueva España. En una cédula le dio instrucciones acerca de cómo deb.ia ser 

el trato a los indios, de las concesiones a los procuradores y de las·no,rma~ y 

reglas del nuevo sistema colonial. Sin embargo, esta noticia tardó en llegar a la 

Nueva España alrededor de dieciséis meses, lapso durante el. c~a:I Hemán 

Cortés decidió las lineas generales de su gobierno. Concedió a conquistadores 

y a algunos nobles indlgenas encomiendas, es decir, tierras con los indios que 

en ellas vivian. Estas decisiones de Cortés, en 1522, establecieron el sistema 

de la tenencia de la tierra en México. Muchas de las mencionadas 

encomiendas reílejaban los limites de los antiguos señorlos indios. Ya para 

1524, Cortés habla distribuido toda la población del centro de México a sus 

soldados y a unos cuantos indígenas convertidos al cristianismo. Se colocó a 



cada señor de la nobleza prehispánica bajo la protección de un conquistador,· 

cuya tarea consistía en conseguir que sus pupilos se convirtieran en cristianos 

y en vasallos del Rey de España, a cambio, el encomendero tenia derecho a 

una renta en trabajo y en especie. 

4.1.1 Estado Potltico y Social de la Nueva España en el siglo XVI 

a) Gobierno civil y eclesiástico 

Como ya hemos dicho, Cortés fue el primer gobernador de la Nueva España y, 

muy a su manera, emprendió su obra de reconstrucción y organización. Años 

después, gobernaron los oficiales y la primera Audiencia con Nuño de Güzmán; · 

la segunda trató de reparar los errores de su antecesora mientras llegaba· el 

primer virrey, quien tendría poderes políticos, administra_tivos, judiciales, 

económicos y militares. Hubo. además, un consejo formado po~-oé:ho oidores, 

llamado Real Audiencia. el cual acordaba con el Virrey y ~ob~fnab~ ·a falta de 

éste. Como autoridades menores, figuraban los Alcaldes~ Mayores y los 

Regidores que ascendían a cuarenta y tenían poder absoluto sobre los 

pueblos. A las órdenes de éstos prestaron sus servicios los subdelegados y los 

tenientes de los Alcaldes. 

Algunos pueblos siguieron gobernados por sus caciques, quienes estaban 

sujetos al gobierno central. El poder eclesiástico residía en el Arzobispo de 

México, sin embargo, en la práctica, este poder se concentraba también en 

manos del monarca español, que por el Derecho de Patronato obtenía de la 

Santa Sede las bulas de confirmación de los nombramientos. Además, como 

ya hemos dicho. estaba Ja importante presencia del clero regular, que desde 

Jos primeros años de la Colonia, se lanzó a la Conquista Espiritual de la Nueva 

España. Cabe señalar que la labor del clero regular se desarrolló en el ámbito 

rural, y la del clero secular se dio más bien en las comunidades organizadas, 

desatándose pugnas entre ellos. 
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b) Estado social 

La población de la Nueva España se encontraba desigualmente repartida. La 

región centrai áumentaba constantemente el número de pobladores, mientras 

que al N()rt~ se ibah dejando regiones solitarias, turbadas ocasionalmente por 

las errantes tribus chichimecas. 

Los españoles, algunos impulsados. por un espirifü ~e: ~Hbi~ión ·Y otrcis por 

nobles deseos de redención, aumentaban tarnbién e~ núfo~ro debid~. a la 

corriente ininterrumpida que se estableció, sobre I~ ~ueva ruta haCia 'el Nuevo 

Continente. Por consiguiente, crecieron también en ca~ti~a'cí I~~ c~ollos. y los • 

mestizos. 

Cabe señalar que la población indígena sufrió considerables merm~s ~~ra~tk 
todo el siglo XVI, debido a diversas enfermedad~s: "La vir~~·la (g;~n lepra; 

1520). el sarampión (pequeña lepra, 15J1), y el matlazahuatl (lep~a. 1s76)"(1). 

Estos males, alternándose con el hambre y la miseria de las' cuales fueron 

victimas, dieron lugar a una paulatina extinción de las antiguas razas. 

En las ciudades vivían generalmente los criollos y mestizos, mientras que los 

indígenas trabajaban rudamente en las minas o en los campos. Algunos de 

estos últimos, quienes no se habían sometido al yugo hispano, tenían que 

llevar la vida precaria de las tribus nómadas, 

Los mestizos, considerados al principio como elementos peligrosos, fueron 

apreciados muy pronto como "gentes de razón". por sus diversas capacidades. 

La aristocracia crecía y su posición económica desahogada permitió ¡¡u,;,~¡,¡~r 
los titulas nobiliarios incorporados a la corte virreinal. ·Las diversiÓ~es más .. 

usuales fueron las mascaradas, corridas de toros, lidias de gaflo~,' pa~eos 
alegóricos, cabalgatas ·y representaciones teatrales en colegios· y plazas 

públicas. 

1 Kobayasht, op.cit, p 133 
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Hemos visto así, de manera sintética, el marco donde apareció la meritoria 

obra educativa· deí. s:: XVI, periodo que podemos considerar como uno d_e los 

más sobresaliente·s. ya que en él floreció la cultura de la Nueva España. Si 

bien es cierto. que en ·esta etapa histórica arribaron muchos aventureros con 

una gran sed ·dé' ora·~ considero que debemos reconocer que simultáneamente 

vinieron valiosas: perscinas que comprendieron al indígena y llevaron a cabo 

una gran ob'í<;i éciristrlíctiva y de educación, la cual sirvió como base a la cultura 

que se g~~taba .. · 

4.1.2 L.~~ga~a · d~ los fr~nciscanos a la Nueva España 
/,_,_-: 

Desp~endiéndose del marco que ya hemos analizado anteriormente y como ya 

hemos visto, Hernán Cortés, como representante del medievalismo, que a su 

vez ·caracterizó la expansión del pueblo español en la Edad Moderna, y 

poseedor de un gran idealismo cristiano, tenía una gran preocupación• religiosa. 

que se tradujo, poco tiempo después, en la obra de evangelización de. lo.s. 

naturales de América. No· solamente Cortés tenia esta convicción./. Para la 

Corona española, la evangelización de los indígenas representaba un deber,. 

Había que facilitar a cada uno de sus vasallos medios suficientes para·a1canzar 

su salvación. El rey impuso la misión de extender la fe de Cristo: Como 

menciona Kobayashi, "el descubrimiento de América se interpreíó en términos 

de la relación de un mundo cristiano con otro de infieles". (2) 

El mejor medio de la que se valieron los conquistadores fue la de los 

misioneros. logrando asi una conquista mucho. más· efectiva que la realizada 

con las armas. Así, aunque hablarivenido'i11gu~os ~lérigos con las huestes de 

Cortés, él creía que los frailes me!ridic~~t~~··~~;n 1cis más adecuados y 
"·'. ,·.· '••• ·, •. ···;;e"• "' 

esenciales para fa evangelizaciór¡ de l.ma pobÍaciÓn tan numerosa. A partir de 

este momento comenz~ron ;iós."6i~~teiit~"añcis de predominio de dichas 

órdenes. Como sabemos; ~ !¡~:rioti~ia~;~el.desdubdmiento de lo que hoy es 
'.'f:".': ·. - ,. . ·-:=: . -.'"'~-:--:-

·-;, :·' 
' ·:,_ 

: ·:~~:' · .. /.:· 

2-A-le-g•-,a-. -P.-u-la-; L_a_E_d-uc-a-c/-dn_e_n-~~~i~~ ·i~:;~~ y despud~- da la Conquista. México, ed. Cultura, 1936; p. 84 
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México, respondió un fervoroso entusiasmo misionero de los religiosos de toda 

la cristianidad. En un principio, tres franciscanos flamencos voluntarios 

obtuvieron la autorización del Emperador. Así, en agosto de 1523,. les dio:'. 

Cortés la bienvenida a: Johann Van der Auwern (profesor de teologla. en·· 

París). Johann Delckus (se decla descendiente de escoceses) y Pedro de 

Gante (vecino y admirador intelectual de Erasmo, poseedor de una perspectiva 

amplia del mundo, el cual trajo consigo algo del mundo renacentista a la Nueva 

España). Hoy en día a los dos primeros los conocemos mejor con los nombres 

de Juan de Tecle y Juan de Ahora. 

El primer paso que se dio respecto a la educación de los misioneros, 

principalmente por un anhelo de justicia, fue considerar a los indígenas como 

hombres, pues hasta entonces sólo se les había considerado como una 

materia propicia a la explotación. Basándose en este principio, justificaron su 

incomparable obra educativa, la cual, comp ,veremos más adelante fue 

excelente en sus propósitos. 

La corte imperial, la Santa Sede y fas órdenes)nendicantes, recibierón de muy 

buena manera las noticias que envió. Cortés sobre la consumación. ·de la 

conquista de Tenochtitlán. Varios factores ~orno la eno~me distancia 'entre 

Europa y América, la falta de obispos en ésta y el que Ja Iglesia d~ :~q~~I 
. .,. ~-"' 

entonces fuera incapaz de llevar adelante sistemáticamente la 'enornie;iarea 

que suponía la evangelización de sus habitantes, convencieron . a Roma de 

promover dicha empresa, concediendo privilegios de largo, alcaric~~ ~ IÓs 

religiosos que atravesasen el Océano Atlántico. Asl, las bulas.otorgadas por 

León X (1513-1521) y Adriano VI (1522-1523), respectivamerite, ~torga.ban a 

los misioneros - de América amplias facultades e~ la adn:iin·i~traéiÓn de los 

sacramentos, sin admitir contradicción de ninguna autóridád e·¿lesiástica, y se 

disponla que los prelados de fas órdenes en estas ~artes de lndias,:tuvieran la 

autoridad plena del Sumo Pontífice para convertir a los indios de la manera que 

ellos mismos juzgaran conveniente. 
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De esta forma, y con tantos privilegios, pronto llegaron a Nueva España, una 

tras otra, legiones de religiosos de las órdenes mendicantes, con cuya llegada 

se puso en marcha la gran obra de evangelización del pals. 

Asf, desembarcaron en Veracruz, a mediados de mayo de 1524, doce 

franciscanos, encabezados por Fray Martín de Valencia. Todos venfan de la 

Provincia de San Gabriel de Extremadura. Para entonces, esta provincia tenia 

fama de guardar con singular pureza y perfección las reglas de San Francisco. 

Dos años más tarde llegaron los primeros dominicos. También eran doce y 

estaban dirigidos por Tomás Ortiz. Corrieron con menos suerte que los 

franciscanos, ya que cinco de ellos murieron pronto por la fatiga del viaje y la 

falta de aclimatación al nuevo medio de vida, y otros cuatro (entre ellos .. el· 

propio superior), tuvieron que regresar enfermos a España. Así, quedaron 

solamente tres, y uno de ellos era Fray Domingo de Betanzos, el fundador de la 

provincia dominica de la Nueva España. Por su parte, los agustinos tard.aron · 

otros siete años más en llegar. Desembarcaron en Veracruz el22 de mayo de 

1533. Estos eran siete, y su superior era Agustín de Gormaz o de Coruña. 

Menciono a estas tres órdenes mendicantes ya que sobre de ellas recayó el 

peso de la implantación del cristianismo en la Nueva España: El orden como 

fueron llegando al país fue uno de los hechos principales que comprometieron 

el desarrollo posterior de cada una de ellas. De esta manera, los franciscanos, 

a quienes me estoy refiriendo en este trabajo, fueron los que ocuparon una 

mayor extensión del campo de trabajo. Ellos fundaron un mayor número de 

conventos, desarrollaron una gran variedad de actividades educativas y legaron 

una enorme cantidad de datos históricos, que conservamos aún hasta nuestros 

dias. 

4.2 El fin y los objetivos de la educación franciscana 

El modo de actuar de los misioneros de fa orden de San .Francisco fue el que 

sirvió de pauta y de modelo para las otras · órdenes mendicantes que 

colaboraron en la evangelización de la Nueva España. 



La formación religiosa que se pretendió impartir a los. indios fue mucho más 

profunda que la simple instrucción catequlstica. El objetivo era '"modificar 

radicalmente las costumbres, en un ámbito tan amplio, que abarcaba las 

relaciones familiares, los métodos de Ir.abajo, las actividades sociales y la vida 

comunitaria, a partir de una transformació'n de. ia propia conciencia individual." 

(3) 

La protección que dier,on los .fr~Íles;a lós indígerias incluyó el respeto por 

algunas de sus in~iiiua~ne~' yt i::~st~ni6~'es; \l eÍ aprecio de su inteligencia 
• • ' "· •• ' ' . ;;" . - .1-0'. • '"- - .• <:- --· ; .- . ' . . ~ 

propició los proyecto~\ ci~'siinadcis,\.comci; veremos más adelante, a 

proporcionarl~s educació'n sLÍpedor'~qúivalérite a la que se impartla en las 

universidades europ~as> ·.::\' ;•~ '~f:·fü'·, ... ·'.'.' 
; ·-;:.;·:. :· ·.. -.J¡ .. ,·: :r:: :. :::~·. 

Pero, ¿cuál fue la manerá de e~;;¡~~~;:J~;;~~t~(hombres que se enfrentaron a . . ' . -., " -,.· ;~ . :., ~; . . . . . 

una cultura completa.mente ci'iterente' á la suya?' ¿de qué instrumentos se 

valieron para formar a estapran cantidad de hombres?, ¿que se enseñaría?, 

¿cuáles serian los fines 'de esta educación?, ¿a quiénes se enseñarla?, estas 

son preguntas qu~ se lnteriÍar~'n responder en este trabajo. 
,' ';. . ' 

4.2.1 Los sujetos (educador y educando) 

Después de desembarcar en Veracruz (Chaichihuecan, "lugar de conchas 

preciosas") el 13 de agosto de 1523, Juan de Tecto, Juan de Ahora y Pedro ci~ 
Gante se trasladaron a la capital de la Nueva España y no tardaron en darse. · 

cuenta que este lugar no ofrecía un ambiente adecuado para l¡;i,.con.quista 

pacífica del alma de sus habitantes indígenas ya que la mayor parte de éné:isse · 

encontraban trabajando en las obras de reconstrucción de dictío: l~gar.~ Asi .. 

pues, se retiraron a Texcoco, donde se alojaron en el palacio de'Nezáii'uálpilÚ. 

Ya instalados en este sitio, los tres misioneros pusieron en marcha sus planes 

de evangelización, pero co~o es de suporiers~/ se enfrentaron ,'a varios 

---------. - ' " ' 

3 Gonzalbo. Pilar; El Humanismo y la Educación an la Nueva España. Mi!xico, ediciones el Caballito. 1985. p. 14 



problemas: Ja lengua del país, atender al mismo tiempo a hombres, mujeres, 

niños, ancianos y jóvenes, para enseñarles Jos principios básicos de Ja doctrina 

cristiana, e introducirlos poco a poco en Ja forma de vida occidental de las 

"buenas costumbres" (o "policla", como se le llamaba para entonces). Sobre 

todo se trataba de vencer la falta de interés y de disponibilidad de los 

indígenas, ya que para estos años, el ánimo de Jos sobrevivientes de Ja vencida 

Tenochtitlán estaba muy decaído a causa de las sangrientas guerras. No les 

interesaba en lo más mínimo oír la palabra de Dios. sino por el contrario. "huían 

como salvajes de Jos frailes". (4) 

En este último punto, Cortés hizo uso de su autoridad, y por medio de una 

ordenanza sobre Ja educación de Jos indios dirigida a Jos encomenderos, 

obligó prácticamente a Jos señores o principales de cada pueblo a entregar a 

sus hijos a Jos frailes para que les enseñasen fa fe católica, así como a leer y 

escribir. Asimismo, establecía que Jos gastos de educación -incluyendo 

comida y vestimenta- deberían ser cubiertos por los encomenderos, bajo Ja 

condición de que sin no lo hiciesen, perdería a Jos indios que tuviesen. Como 

ya hemos mencionado, Cortés tenía plena confianza en Jos frailes frandscanos, 

a diferencia de la que tenia en Jos obispos y el clero secular. 

De esta manera, con gran empeño y fervor (y con el apoyo incondicional de 

Cortés), muy pronto, los misioneros fueron venciendo cada uno de los 

obstáculos. Aprendieron Ja lengua náhuatl , sobre todo Gante, que en sus 

propias palabras dice: Dios quiso que "en breve tiempo la supiésemos, y con 

ella procuramos de recoger los hijos de los principales y señores y enseñarles 

la ley de Dios". Con esto se dio inicio a Ja formación religiosa de Jos indígenas 

dentro de lo que podría ser una especie de "escuela" o centro educativo, 

aproximadamente entre 1523 y 1524. Fue er primer paso de Ja educación 

misionera en la Nueva España, en Ja cual la evangelización y Ja incorporación 

cultural de Jos indios se vincularían íntimamente y se llevarían adelante. 

4 Kobayash1. op.clt. p 168 
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Uno de los motivos principales que orillaron a estos misioneros a fundar sú 

propio centro educativo fue que existía una gran población a quien educar, y 

muy pocos educadores que atendiesen a dicha población. Nuevamente nos 

dice Gante: "Por ser la tierra grandfsima, poblada de infinita gente, y los frailes 

que predican pocos para enseñar a tanta multitud, recogimos en nuestras 

casas a los /Jijas de los señores y principales para instruir/os en la fe católica, y 

que después ense/len a sus padres (5). Este aspecto es muy importante .. ya 

que como podemos ver, los frailes se valieron de la ayuda de los jóvenes indios 

como catequistas a fin de contar con una ayuda en su dura tarea. 

Los principales puntos a enseñar por medio de la predicación eran,_ ,por 

principio de cuentas, la doctrina cristiana, los misterios de la pasión y vida de 

Jesús, asl como la ley evangélica. '.'para que se .olvidasen de sus sangrientas . : ·, .. ·., .. 
idolatrfas y excesivos sacrificios".(6)) El fruto inmediato de estos primeros 

esfue.rzos fue .el bautismo del señor de Texcoco, y de sus parientes. ·:Tar:nbién 

se tienen noticias acerca de que Juan de Tectó iba a la ciudad de México ·para 

solicit~r a algunos de los principales para que l~s diesem a su~hÍjC:Í~ y ~sí poder 

enseñarles la doctrina cristiana: así como a leer Y.e a escribir: Sin embargo;• 

estas acciones tuvieron poco· éxito, en parte debido a'la de~confia~za. de la 

población indígena y a ·ras gra~des ~epid~miá~ . · qu~d~onsumf~~ a dicha 
oJ -- • ~~ - ,• ., "O _•,. -. •, • ""~< ~ • •O • .... • 0• ,• • • ,--

población. A pesar de los obstáculos, el:áiiímo. ae'~estOs tres primeros 
' ' . . .. , ··. -.,. ,. ,.,,, -... , ... - ',, 

evangelizadores no decayó, sirio c:¡ue 'a,I 'contrario'. se:erÍcendió aún más. 

Inclusive, pusieron en marcha citro~ 'imp
0

~rtáWt~',.'t;abajo . educativo: la 

alfabetización de fa lengÚa náhuatL Ó~ ~'~ta't6n~~. s~ trataba de que los 

indlgenas supieran expresar las palabras de su 'propia lengua por medio del 

alfabeto latino, o sea de mostrarles un rn"undo nuev~ de la comunicación 

escrita. Ellos fueron los primeros en comenzar a apuntar con letras latinas 

palabras nahuas, así como las cosas importantes que escuchaban. De. esta · 

forma, poco a poco se fueron estableciendo las normas de transcripci~'.m latina 

para el náhuatí, y más tarde, como veremos más adelante, se comenzó la 

redacción de libros en el náhuatf romanizado en escritura. 

5 Kobayash1. op.cir. p 167 

6 /bid. (lomando la c11a de Joaquin Gatcia lcazbalceta) 
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Es de suponer que los misioneros no hicieron de la transcripción latina del 

náhuatl un privilegio exclusivo para ellos. Con toda seguridad, el alfabeto se 

presentó desde los primeros días de evangelización a los indios, y con él la 

mencionada transcripción. Los sermones dirigidos a los indlgenas: .se 

escribían en letras latinas, dejando así las diversas escrituras al estilo de los 

códices prehispánicos enseñados en el calmécac. 

El objetivo inmediato que se proponía lograr la enseñanza misionera era 

valerse de los jóvenes, (como ya se ha mencionado, algunos eran hijos de la 

nobleza prehispánica), como catequistas para predicar a sus padres y a los 

demás adultos. La lengua en que se enseñaba, se aprendla a leer y escribir, y 

en que se redactaban los sermones dominicales era el náhuatl, sh excluir el 

uso del latln y el español como algo lógico y espontáneo. 

Aunque este primer periodo de enseñanza fue escaso en acontecimientos 

relevantes en el orden de la evangelización, no puede pasarse por alto, ya que 

quedó trazado el camino a seguir por los personajes que colaborarian en esta 

obra más tarde. Como indica José Ma. Kobayashi, se sentaron las bases de 

una "evangelización nada oscurantista, sino civilizadora. y sobre todo, 

incluyente, como se había repetido tantas veces en la península ibérica, con 

sus escuelas para indios antes que para los criollos o mestizos, con la buena 

disposición de los misioneros a aprender la lengua o lenguas vernáculas y con 

la alfabetización de las mismas .. ."(7). 

Nueve meses después, se tuvo noticia de la llegada de riay Marti~ d~\Íaiencia 
y doce misioneros franciscanos ( "los. doce"), . quienes; tras un ¡ p~no~o·v1k¡~. 
fueron recibidos por Cortés, lxtlixóchitl y el propio Pedro el~ Ga~Íe: e( 13 de 

junio de 1524. Cortés fue el primero en alegrar~e e~~ ~u ~rribo, a'u~ ~·~ando el 

número de predicadores le pareciera poco. Er~ él~uié~ p~dJa q~e r~eran 
frailes los que vinieran a propagar la fe. "Porque habiendo obispos y otros 

7 Kobayashi, op.clt. p 175 
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prelados no dejarlan de seguir·la'costumbr~·que, ~or.nuestros pecados, hoy 

tienen en disponer de _los bienes de la Iglesia, que es gastarlos en pompa y 

otr~s vicios". Tal é:os~ representarla un "pésimo ejemplo para los naturales de 

la lierra", según escribe en su carta IV (8) 

Con la llegada de los "doce", en junio de 1524, dio comienzo la evangelización 

organizada y sistemática, con métodos y normas establecidos, lo cual no quiere 

decir, como veremos más adelante, que no improvisaran en todo aquello que 

fuera necesario. Reunidos entre si, el superior, Fray Martín de Valencia• (este 

personaje fue, 15 años antes, uno de· los más fervientes defensores de una 

reforma crucial de la orden en Extremadura y el primer provincial de estas 

fundaciones reformadas cuando se crearon como provincia independiente en 

1518. Conservaba, en cierta forma, sus responsabilidades al encabezar la 

evangelización en las tierras recién conquistadas en México, para dar 

consistencia a sus viejos proyectos, decidió quedarse en la capital con cuatro 

religiosos, mientras repartía a los restantes, de cuatro en cuatro, por las 

ciudades de lo que hoy conocemos como Texcoco, Tlaxcala y Huejotzingo. 

Esto es, seleccionaron regiones densamente pobladas y, por lo mismo, las de 

mayor importancia. 

Como sabemos, Los Doce Apóstoles (como también se les ha llamado), fueron 

todos de la Orden de Frailes menores o de la Observancia. Pertenecían a la 

Provincia de San Gabriel de Extremadura y eran expedicionarios apostólicos de 

carácter oficial tanto de la Corona Española, como de la Santa Sede. Esto les 

proveyó de mayor libertad y autoridad en sus actividades que a los tres 

flamencos precursores que hablan venido sólo con el permiso de su prelado de 

la orden y la aprobación del Emperador. Tanto sus nombres como sus 

jerarquías dentro de la misma orden fueron: 

8 Gómez canedo. Uno: La Educación do los Marginados duran,ta la Epoca Colonial (Escuelas y Colegios para 

Indios y Mestizos en la Nueva Espa"a). México. ed Ponúa, p. 15 
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Predicadores y Confesores Doctos 

Fray Martfn de Valencia 

Fray Francisco de Soto 

Fray Martín de fa Coruña 

Fray Juan Xuárez 

Fray Antonio de Ciudad Rodrigo 

Fray Toribio de Benavente (en Nueva España tomó el nombre de Motolinfa) 

Predicadores 

Fray García de Cisneros 

Fray Luis de Fuensalida 

Sacerdotes 

(9) 

Fray Juan de Ribas 

Fray Francisco Jiménez 

Fray Andrés de Córdoba 

Fray Juan de Palos 

Dos de estos primeros "Doce" no llegaron al Nuevo Mundo: Fray .José de la 

Coruña, quien por hacer algunas diligencias no llegó a tiempo a fa partida, y 

Fray Bernardino de la Torre. que no fue juzgado ·digno de' pasar .ª. tan 

importante misión. Le reemplazó un lego de la Provinci.ade Andafucfa llamado, 

9 Historia de México, Salvat Mexicana de Ediciones. S A. de CV. Tomo 5 y G. Barcelona. 1978, p, 1142. 
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Fray Juan de Palos.' El número de dbce.quedó finaim~nte' integrado al contar a 

Fray Martín deValériciá. 

La zona geográfica ~n .donde estos doce primeros frailes habrlan de realizar su 

labor era enorme y: m'uy ~c~ld~ritada; <con cll~as qué.· vad~ban ~n ~Ócos 
. kilómetros .y a;turas· difÍcil.mellte habitables. •·Por. eje;;,~lo,· el· valle de. Puebla 

' - ".,· ,., ' ... ,•, :,···;.:• ', . '· . . . i - _,;• .·_. ·--·'····-·' ,, ·-

está a 2 000 m:'sobre el nivel del' mar; el de Toluca; a 2 500, y el de México, a . 
" ' . - 1: ~ - - " . - . • • . - ' •• 

2 200. A esto hay que añ'adirque los viajes los hacían los frailes a pie, por 

tierras sin c~minos, llenas de ani~ales salvajes y, en los primeros añ~s. ~()rí fas 

sorpresas de grupos de indígenas no siempre amistosos. ComÓ s~bemos, 
gigantescas cordilleras recorren nuestro pals. Una desciende casi pegada al 

océano Pacifico otra costea las playas del Golfo. y ambas se unen formando 

complejos nudos. Las fatigas al recorrer estos abruptos lugares hacía que 

enfermedades, que en otros lugares eran benignas, se convirtieran en 

mortales. 

Además del aspecto anterior, no tardaron los recién llegados en notar que, a 

pesar de la Conquista y la presencia de los misioneros, persistian los sacrificios 

humanos y las prácticas religiosas ancestrales. Asimismo, fueron informados 

de lo indispensable y dificil que era el aprendizaje de la lengua nativa, sin la 

cual se hacia imposible la obra evangelizadora, y colocados ya en un plano 

concreto de la realidad no pudieron menos que admirar la obra realizada en tan 

breve periodo por los flamencos. 

Este era el mundo que los frailes deblan conquistar, y de no ser por el amor a 

su tarea y el entusiasmo por ganar almas para Dios, y quizá, como dice Robert 

Ricard, "un poco el gusto por la aventura, nada. los hubiera retenido en el 

pais".(10) 

La obra educativa de niños indígenas iniciada en Texcoco por los tres 

flamencos fue heredada y proseguida por los "doce". Al. mismo tiempo, los 

10 R1card, Rober1. La Conquista Espiritual de México. México. Fondo de Cullurn Económica, 1995. 

MI 



frailes se pusieron de acuerdo en la forma como se debería adoctrinar a los 

naturales. Terminadas sus reuniones •. estos pa_rtieron para cumplir con su 

apostolado sin esperar adquirir conocimiento profundo del país, ni aun poseer 

el más leve indicio de lo que eran l~s lenguas y la civilización de sus futuros 

catecúmenos. A partir de. entonc:es· se hizo norma general que hubieran 

escuelas dirigidas por franciscanas·.: . 

4.2.2 Etapa lnícíal de la Evangelízacíón 

la etapa capital en la que se introdujo la evangelización en la Nueva España 

fue el período de 1525 a 1536. Como era de esperarse, fue la etapa más 

difícil, ya que era necesario ganar la confianza de los naturales y darles a 

conocer la bondad, que a juicio de los españoles, ofrecía el Cristianismo. 

Había que cimentar.la Iglesia en esta región de América. 

Uno de los elementos que les permitió ganar prontamente seguidores fue la 

honradez, la sinceridad y el éjemplo que las· frailes franciscanos daban de todo 

aquello que predicaban; así com~'· el. amor. que brindaban a los indígenas. 

Estos veian que los frailes. m?rtificabari sus cuerpos, andaban. descalzos. y 

vestidos con hábitos de gr~eso ~ayal, casi siempre rotos, y dormían sobre una 

estera (que en México llamamos petate); teniendo por cabecera un tronco.o un· 

montón de hierbas secas y no_ siempre tendidos con la finalidad dé que su 

cuerpo y no se solazara.con_ el descanso. Su alimento era el mismo que el de 

los indígenas: tortillas de maíz, tomadas con moderación y sobriedad, 

capulines, tunas, etc. · Su honestidad fue inquebrantable, tanto en el aspecto 

material como espiritual; y la sinceridad con que llevaban su religión fue 

enorme, dando a cada paso muestras de su devoción y cumpliendo con todos 

los deberes que su oficio les imponia. Todas.estas actit.udes, que contrastaban 

con la ambición de aquellos que únicamente venían a las nüevas tierras en 

busca de fortuna, hicieron que los indigenas experimentaran hacia estos 

hombres una gran confianza que con mucha frecuencia fue exteriorizada. 



Un ejemplo al respecto es cuando los habitantes del pueblo de Cuauhtinchan 

se negaron a recibir frailes agustinos llegados para sustituir a los franciscanos. 

El pueblo consideraba a estos últimos como sus propios padres: Parn no dar· 

oportunidad de que se llevara a cabo dicho cambio, cerraron la iglesia. y• · 

negaron a los nuevos misioneros toda clase de alimento, lo mismo ocurrió .en·. 

Teotihuacan. Las razones que ellos argumentaban eran: ·"porque los padres 

de San Francisco andan pobres y descalzos .como nosotros; comen de. Jos q.ue 
-· .. -·., .·-:_ i· ·:'-

nosotros, siéntanse en el suelo como nosotros, conservan su humildad entre 

nosotros, amanas como buenos hijos, razón es que les amemos y busquemos 

como a padres"(11 ). 

La· religión ~barcó · b~~i tcid() ~{ ámbito de la educación franciscana. Hay que 
f.•' ··: ••••...• • • 

mencionar que úllaiéa'racterísÍica muy espei::ial que tuvo Ja evangelización en Ja 

Nueva' Esp~ña:~~ q'~·~ f~·~ sencilla y clara. Con el tiempo se perfeccionaron Jos 

métodds, qlJ~ en un J:lrinéipio fueron mas bien improvisados, y llevados a cabo 

por sentido común. 

Cabe destacar que en la Nueva España siempre hubo dos tendencias bien 

definidas en cuanto a la Evangelización: Una a favor de los indígenas, y otra 

en contra. Aunque este. trabajo se enfoca hacia la primer tendencia, no 

debemos olvidar que· en el afio. de 1570 brotó entre los franciscanos una 

violenta reacción antindígena. 

Como ya se expresó con anterioridad, los misioneros provenían de un pueblo 

muy apegado a la ortodoxia, lleno de horror hacia lo que ellos consideraban 

como herejía. Ademas, la apertura de Ja nueva ruta oceánica y el 

descubrimiento de un Nuevo Mundo, que representaba Ja probable conversión 

de toda la humanidad, infundieron a muchos europeos de la época la creencia 

11 Kobayastu. op.cit p 192 



de que el mundo se acercaba a su fin. Los franciscanos no estaban a salvo de 

esta creencia, y esto coadyuvó a que emprendiesen sus actividades misioneras 

con mayor dinamismo e ímpetu que las demás órdenes. Debían propag'ar la fe 

para salvar la mayor cantidad de almas. Esta visión apocalíptica dio :a '·los 

franciscanos un gran. activismo evangelizador. Sus votos '·dE! 'pbb~eza _y su. 

desprendimiento de los intereses seculares les dotaron d~: U~a fuérté libertad· 

de acción, sobre todo en su esfuerzo de proteger a los indfge~~s.\\ .: 

Asimismo, no debé!ll1os olvidar, que los misioneros de está época venían de 

una región llena de.conflictos religiosos, políticos, y sociales, y por ello querían 

traér al NuevOMundo aires de renovación. Era una generación renacentista, 

de mentalidad abiert.a, de vivas inquietudes humanísticas y de una disciplina 

reformada .. Querían fundar una nueva cristiandad, no como la de la Europa 

corrompida, sino como la primitiva de los tiempos de los apóstoles. Por ello, 

hay que tomar en cuenta, que en numerosas ocasiones, adoptaron actitudes 

intransigentes contra cualquier manifestación que a juicio de ellos, pudiese ser 

una "herejía" .y paganismo. Un ejemplo de esto lo vemos claramente con la 

destrucción ·de numerosos monumentos prehispánicos. 

Sin embargo, h~y que tener presente que para este tipo d~edJcació~ cristiana, 

acabar COn el paganismo no Significaba necesariamente la",desÍrU·¿;;iÓn niaÍerial 
'' - ,. -"""' .,._. • .. • _. - . . . - '---- ---· .-·. - .• ,. - •J - , 

. de todos. sU.s 'ritos.x costumbres, sino la su_sti!Í.J~ión de _su contenido por el 

sentidoy y _él eSplÍÍtu • cristianos; de rT1anera que ~e ··conservaron muchas 

prácticas indfgerias; pero con un.sentido diferente al oÍiginal. .. 

. , ' .. '·' . . 

La firme convicción religibsa de Íos ,;,isioneros, les hizo ver en los indígenas a 

hombr~s dignos. de la s~lvación según la fe de Jesucristo, en los mismos 

términos que los europeos. Sólo que a su modo de ver, faltaba a estos 

prójimos la forma de vida del hombre civilizado, lo que se llamaba entonces la 

''policía" o las buenas costumbres basadas en la fe cristiana. Para ellos, una 

vida carente de fe, era de bárbaros, y ellos se sintieron llamados a 

enmendarles dicha falta. Es por esta razón que su método educativo no sólo 



se encaminó a enseñarles los pnnc1p1os de la fe ;eristiana, sino que se les 

educó para incorporarlos a la vida cultural y produ~tiila cié ia C:ultwaoC:~idental.. 
Corno norma principal, los franciscanos se diera~ a la~ ·ta;e~ •de cónstruir 

> '' •,•,e)- .•'•,'' ••:•• • •' •, < • 

escuelas. Pidieron a los nobles indfgerlas rnal')dar • constrúir ·junto a sus 

monasterios, amplios aposentos, en forma efe s~las,' pará'q!Je alU se educara, 

por principio de cuentas a sus hijos. Zurnárr~ga no~ diC:écada ~~nvento de los 

nuestros tiene otra casa junto para é~sefiar :·en ella a· los· niños, donde hay 

escuela, dormitorio, refectorio y. una'.ciev~ta ·capilla". A partir de aqui, el 

monasterio franciscano y la escuela• con~Utuyeron ·en adelante una unidad 

inseparable. Fue una tradición durnnte todo el siglo XVI. En los primeros años 

de educación franciscana, aproximadamente quinientos ó seiscientos era el 

número promedio de alumnos internados que había en las escuelas a cargo de 

estos frailes menores. (12).. De estas escuelas, la de San Francisco de 

México fue de las más impo'rtantes por sus variadas actividades. 

4.3.1. La Escuela de San José de los Naturales 

Fray Pedro de Gante fue. ante todo, un educac!or. Inició esta'tarea casi desde 

su llegada. En 1526, después de haber permanecido un tiel11p~ e~ Texcoco, 

Gante se trasladó a la Capital. su estado de l~g().,Y ~I ci'~fe~tlJ ~é se/:~~ poc~c 
tartamudo, le impidieron dedicarse de lleno a ia pr~dicació~: p~Ílo que sus 

. , ... , "( •· ". ./ ' ·' ' ... ~.·. ¡ ·' ' . .- j 

principales ocupaciones fueron servir de in.térprete, 'y sobre todo!~a enseiianza 

de los niños. Todos los frailes, desdé-·u~ ~ri~~ipio::·:coÍJ:dédieron~ e~6r,;:;e 
importancia a la educación de la nifiez cori'.;cí ~01Üció~ ~¡ prJtiíé~'a q'i.ie ~·n¡~¡, 
frente a si. toda una generación '·d{ad~lt~~. niños;'hoi;,ti{e~ y}n1~jeres, · · 

necesitaba orientación religiosa y .civil, y nb C:onbcían la 1cingua d~ 1J~•po~·ibles 
maestros. Los evangelizadores, eran' p~~os 'y ~uerie~d~ 't;;Ker': ~;;ª ~b¡~ . 
efectiva decidieron aprovechar la rápida asi~ila~iÓn dé··.¡~$ n.iñ~~.-~CI·;~ as'r 

enseñar posteriormente a los adultos. 

Con estas ideas se fueron edificando sus ·'conventos,· en cuya 'éH~posición se 

encontraba normalmente la iglesia de Oriente a Poniénte y perpéndicÚl~rrr;énte 
• . • ' . l . 

12 Kobayash1 op.cir, p 177 
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hacia el Norte la escuela y las habitaciones para los disclpulos. A veces se 

construla también una amplia capilla dedicada a los indlgenas con muchas 

naves y frecuentemente abierta por uno de sus costados, con el fin de·-que· 

desembocara en atrios enormes donde podlan permanecer durante.::los 

servicios todos los que no cupieran en el templo. Las escuelas fueron 

generalmente salas bajas con dormitorios contiguos y otras dependencias, .· 

algunas eran tan amplias que podlan recibir de ochocientos a mil alumnos: La_ 

más famosa de todas fue la que fundó el mismo Pedro de Gante en la capital. 

Esta se levantaba en disposición perpendicular a la iglesia franciscana que con . · 

la Capilla de San José Belén de los Naturales fue construida en substitución de 
. . ··' 

una anterior más modesta. Aquí fue en donde los frailes franci_scan'os 

instalaron, en el Convento de San Francisco, la Escuela de San Jcisé-de los, 

Naturales (llamada asl porque estaba al lado de la capilla del mismo no~6r~). 
. ·:·. 

El Convento de San Francisco de . México era el principal de . la: provin~i'a 
franciscana· del Santo Evangelio. Fue la primera iglesia de'todasJasllndias .. 

continentales. Su _construcción se inlciÓ en 1524 y quedó termi~ádá • h~~ia 
1525. Ahl quedó resef\Íado el Santlsi~o Sacramento y debido a eilo, -los -

frailes. para educar en la fe a los indígenas, comenzaron ~ . ce-le-biar en 

diversos pueblos de la comarca fiestas c~n música y danzas, de form~ q~e_lcis 
indígenas empezaron a advertir la diferencia que existía entr~:::·- su_s 

celebraciones idolátricas y las celebraciones cristianas y poco a· poco los -

empezaron a introducir en la nueva fe. Este convento se sostenla .de las · 

limosnas de particulares (Carlos V, Felipe 11, Hernán· Cortés, El_ Virrey Don 

Antonio de Mendoza, y los mismos indios). Además, contaba con el Hospital 

de San José que también fue fundado por los ·franciscanos hacia 1531. 

(13) 

Como ya se mencionó, el sistema educativo predominante después de la 

conquista de México-Tenochtitlán fue el sistema misional. Este método tuvo su 

origen en la iniciativa pedagógica de Fray Pedro de Gante en Texcoco, 

continuándolo. hasta el final de su vida, en México. Al igual que la mayor parte 

de los franciscanos, Gante trató de adecuarse en todo a las ne~e-~idades de los 

13 Oomcz Cancdo L . op.cit. p 57 
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indlgenas y logró encontrar el mejor camino para su instrucción y 

evangelización. Según nos dice Alejos-Grau, durante la primera etapa de sus 

experiencias pedagógicas, ideó tres instituciones educativas ligadas, a su vez, 

a tres tipos de construcciones: 

a. El Patio, era un recinto grande y cerrado en el que se reunla al pueblo para 

escuchar la misa y Ja predicación. Este Jugar estaba destinado 

principalmente p~ra la instrucción de grupos numerosos: y en él se reunlan . 

todos los pequeños y muchachos hijos de macehuales para recibir la 
·~- . "\ 

enseñanza de la doctrina cristiana. 

b. Los Apose~tosyPiezas, eran edificados junto a la Iglesia para atender a 

una educación más completa de Jos hijos de Jos caciques, que funcionaban 

a manera de ·i~ternados, distribuyéndose el dla entre la enseñanza de Ja 

doctrina cristiana, oficios de sastrerla, carpinterla y piniura, al igual que el 

aprendizaje' de la lectura y escÍitura: 

c. En Ja Capilla de San José de los Natuiales se programaba Ía enseñanza de 

varias disciplinas como. la .• ci~btri~~ cristi~na: -lectura,.·· escriturá,. cantos. y 

oficios; En la actualidad équiv~ldrl~ a
0

~ría~scuela de artes y~ficios. (14) 

.- -- . 

Enseñar la religión fue ·una de las principales finalidades de esta ~sc~ela 
franciscana. Ello implicaba: la enseñanza del castellano, y para llegar• a Ja 

escritura fonética, se empleó en muchos casos, la jeroglifica. Esto demuestra 

una de las muchas habilidades que tuvo Gante, como psicólogo y educador, ya 

que objetivó sus enseñanzas acercándose por todos Jos medios posibles a los 

esquemas mentales de los indlgenas. 

Como se puede ver, esta escuela no solamente se dedicaba a la enseñanza de 

tipo religioso, sino que sus fines eran aún más ambiciosos. Se trataba de 

aprovechar al máximo las aptitudes naturales de los indlgenas (el canto, tocar 

instrumentos y elaboración de ornamentos para Jos templos). Conforme fueron 

enseñando a los indlgenas, Jos frailes se dieron cuenta de las grandes 

14 Ale1os·Grau Carmen José. Diego Valad6s Educador de Nueva Espa,,a (Ideas pedagógicas de la Relhonca 

Chr1st1ana) España. Ediciones Eunale. 1994 
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habilidades con que contaban los naturales. Dicha habilidad e ingenio permitió 

a éstos asimilar de manera rápida, no solamente los ru_dimentos de la .cultura 

europea, sino que también, muchos destacaron en sü aprendizaje e incluso, 

superaron a muchos españoles residentes en la Nueva_ España. 

Para los alumnos, hijos de los grandes señores, la disciplina en esta escuela 

era parecida a la del Calmécac. Habla una gran disciplin~:· de modo que los 

alumnos hacian ayunos, penitencias, constantes oraciones; 1/ hasta existían 

castigos con azotes. Se puede decir que los _misioneros confiaban tanto en sus 

alumnos, que veían en ellos la posibilidad de formar. ún clero indígena, con las 

mismas capacidades intelectuales y,las· misni,ás é:fotes que los europeos. Junto 

a este régimen de vida monacal, se les impuso .. a los.alumnos un programa de 

estudio que no les dejaba 6C:i~~~s'ñ'ingÓn ~om~rito del día. Querían hacerles 

olvidar las costunÍbres
0

di{sUs.>a'nte'pasac:l~s. mediante la enseñanza de la 

escritura, la lectura; ei cantoy I~ doctrina·'C:ristiana. 

Fray Pedro, estudiando las aptitudes individuales, formó grupos homogéneos y 

colocó a cada alumno en el tipo y grado de educación que más le convenía, 

comprendiendo desde los oficios más humildes hasta las artes mayores. Como · 

resultado, hoy en dla se puede apreciar todavia las construcciones co.n sello 

español e indigena que caracteriza el arte colonial mexicano. 

Todas las obras tuvieron finalidades religiosas: campanas, altares; púlpitos·. 

confesionarios, cruces y pilas bautismales que se hicieron aprovechando 

piedras cortadas y labradas en los tiempos prehispánicos. · Ta~·bi'én .. 
aparecieron en muchas poblaciones, las torres y cúpulas que los ii\ctÍ~~nas 
aprendieron a hacer guiados por los franciscanos. 

Al igual que la mayoria de los frailes., Gante. supo captar I? necesidad de in.~trui; .. 

al pueblo para que su adaptación a las nuevas circunstancias. fuera· más 

sencilla. Hizo de la educación un_sistéma'integr~l 'cuyo fin era ~tender el doble 

y necesario aspecto que se va de lo individual hasta llegar a lo social. ·Se dio 
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cuenta de que no puede hacerse ninguna obra educativa, sino estudiando y 

entendiendo a los educandos; por ello, primero fue su disc_lpulo, ·Al poner 

mucho énfasis en la enseñanza de diferentes y variados oficiós, podemos decir 

que, realizó en la Nueva España una tarea que se incluirla dentro de _lo q'ue hoy 

conocemos como enseñanza técnica. Este tipo de educación Íenla la ventaja 

de que, al proporcionar una enseñanza tan variada, permitia que cada individuo 

pudiera desarrollar plenamente sus aptitudes innatas o bien adquiriera nuevas 

destrezas .. Los primeros religiosos que iniciaron las escuelas novohispanas 

supieron partir de una realidad concreta, aprovechar lo bueno de las 

circunstancias y. adecuar lo más propio de la cultura mexica con el ideal 

cristiano. De esta manera, aprovecharon las aptitudes naturales de los indios: 

la flexibilidad de su personalidad, sus múltiples habilidades artlsticas, sus 

facilidades miméticas: sin ignorar, a su vez, las desventajas que ofreclan sus 

costumbres ancestrales: la poligamia y los ritos religiosos, por ejemplo. 

Gante no se limitó a instruir, a enseñar a leer y a escribir, sino que, en gran 

medida, contribuyó a formar la personalidad de los indígenas en todas sus 

facetas. Su objetivo era formar individuos útiles para una sociedad que se 

enfrentaba a grandes y radicales cambios de organización social y de modos 

de vida; para lo cual se debía evitar la desesperanza y apatía inevitables 

después de haber padecido una guerra de conquista. 

Un aspecto muy importante que promovió Gante fue la necesidad de combinar 

la cultura azteca con la europea. Resulta obvio que si hubiera rechazado todo 

el acervo cultural prehispánico dificilmente hubiera podido tener acceso_• al 

mundo indigena y, al mismo tiempo, para complementarlo necesitaba ,del 

bagaje europeo. Tanto un elemento como el otro determinó el éxito de su tarea · 

educativa, y en general de los franciscanos que le sucedieron. Teniendo como 

punto de referencia el modo propio de educar de los indlgenas y sus 

instituciones educativas. puso en marcha el sistema de internado y con una 

formación personalizada para los diferentes educandos que llegaban a sus 

aulas. Con esta visión, consiguió mantener la estamentación social mexica. 

Con todo, y por la resistencia de algunos caciques y jefes indigenas de enviar a 
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sus propios hijos a las escuelas franciscanas, se produjo, a corto plazo, la 

integración e inversión de las clases sociales indígenas, ya que los cai:iques 

enviaban a los hijos de sus criados. por el lógico temor a la educación que se 

impartla en la Escuela. 

Durante muchos años el Colegio_ de San José· _de los Naturales prestó sus 

servicios, hasta la muerte de Gante en 1572 (15). Con su desaparición física el 

Colegio siguió impartiendo sus beneficios a los indlgenas, pero ·decayó 

bastante con Ja ausencia de su fundador. Se continuaron enseñando en él la 

doctrina cristiana y las primeras letras, sin embargo sufrió una notable · 

disminución de alumnos, porque no recibiendo la ayuda de la Corona, 

constitula para los franciscanos una tarea dificil que les fue difícil continuar. 

A continuación se expondrán algunos métodos didácticos de los que hicieron 

uso los franciscanos para efectos de un mejor proceso de enseñanza

aprendizaje: 

4.3.2. Enseñanza a partir de la lengua indígena 

El desconocimiento del nahuatl forzó en los primeros día·s a los'.religiosos a 

enseñar a sus alumnos todas las oraci~nes en latín, y a explic.arles la doctrina 

por medio de señas. Se dice que estos religiosos se veían reducidos a 

predicar solamente la existencia del cielo y del infierno. Para indicar el infierno 

señalaban la parte baja de la tierra con la mano y decían que habla fuego, 

sapos y culebras, y acabando de decir esto, elevaban los ojos al cielo, diciendo 

que un solo Dios estaba arriba, apuntando también con la mano. Como era de 

esperarse, los indios no entendlan nada. Hubo incluso casos, como el de fray 

Jacobo de Testera, quien, desconocedor de la lengua nahuatl, se servia de 

cuadros para enseñar la doctrina. 

Para los misioneros, el conocimiento de las lenguas indígenas se convirtió en 

una condición esencial para una evangelización seria y efectiva. Vieron 

15 Alegria Paula; La Educación en México anles ydespu6s de la Conquista, México. ed. Cultura. 1936. p. 116 
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también que era el medio más eficaz para llegar al alma de los -paganos y, 

sobre tódo, para conquistar su corazón. Así, con el descono~imiento de la 

lengua se presentaban problemas serios a la predicación y a las confesiones, 

ya que muchas veces se tenía la necesidad de utilizar un intérpre_te, i~ cual e~a 
bastante incómodo y molesto. En vista de estas razonesi'-como''ya se ha 

mencionado, una buena parte de los religiosos se eniregó al ~-~tud_\o d~ las· 

lenguas indígenas, y en la mayoría de los casos, ested~co!'!~eniente se 

remedió al poco tiempo, ya que muchos de los frailes; sobre:tado.los que 

tenían un trato muy directo con los indios (habla ~lg~nós i!~ues_ q~~ se 
dedicaban únicamente a las labores administrativas), aprend.ieroíl ~a• hablar y a 

entenderse con los indios. 

Cabe señalar que no existía la intención de. hispanizar.a. lós indios, ·y que el 

trabajo de evangelización tenla que hacerse e'n lenguas indígenas. Junto a 

esto, existía la necesidad de utilizar libros para que.los religiosos los utilizaran 

a fin de estudiar los principios de la lengua, y así perfeccionarse en ella, tanto 

como para ayudar a sus educandos en la predicación de la doctrina cristiana, 

en la divulgación de los libros santós y ·en· la administración de los 

sacramentos, principalmente el de la penitencia 

De lo anterior nacieron dos categorías de_ obras bien definidas: en la primera, 

la Artes, como llamaban entonces a las gramáticas, y Vocabularios como 

instrumentos de trabajo, y en la segunda, -_las-· Doctrinas o Catecismos, los 

Sermonarios y los Confesionarios, las traducciones de secciones del Evangelio, 

de las Eplstolas y de las vidas de los Santos, que venían a ser como manuales 

del trabajo cotidiano. 

Cabe mencionar que la Corona española no mostró hostilidad hacia el estudio 

y la enseñanza de las lenguas de los indios. Sin embargo, también creía.que 

ninguna de ellas era tan rica y que abarcara todos los misterios de la fe católica 

y por ello siempre insistió para que también se enseñara el castellano a los 

indios. Con todo esto, las normas de la Corona no fueron obedecidas, ya que 
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el catecismo, los sermones y las confesiones,· se siguieron haciendo en las 

lenguas del pais, ya que Íos frailes, por un lado, temían una posible 

emancipación por parte de los indígenas, y p~r otra, ria qJerían que estos se 

fueran a ''corrompe( c~mo n,'L~host~e i.os es~al'lole~ qJe habían llegado al 

Nuevo Mundo atrafdos únic'iúnénte porUrÍa i~mens~ ambición . 
.;"· .. "' 

-:.,:·.:~;·: .. ,:;·~,: 
Sin que estuviera.' resuelto: de!' todo el problema de Ja lengua, habla quien la 

dominaba cori' sÚfiC:ién~ia? p~ro' se presenÍabá una rÍúeva ;itJación consistente 

en pasa'r a l~s '1eng{ia~ lndígenas nuevas nociones para erÍ~eñarlas a los 

educandos y para las cuales no era facil la expresión ex~cta (como por 

ejemplo; los conceptos de Trinidad, Espíritu Santo, RederÍ~iÓn,~tc.);' Para ello 

los misioneros se volcaron hacia dos caminos: unos introdujeron en la lengua 

local las palabras europeas que les parecieron necesarias, y otros, al contrario, 

tradujeron (si era posible) las palabras, o expresaron las nociones mediante 

perífrasis. En la mayoría de los casos, en la Nueva Espal'la, los misioneros se 

inclinaron hacia la primera opción, debido a lo ortodoxos que eran. 

4.3.3. La Doctrina Cristiana como contenido fundamental de la enseñanza 

Consistía en enseñarles a persignarse, el Padrenuestro, el Ave Maria, el Credo 

y la Salve Regina, seguidos por la explicación sobre la existencia de un solo 

Dios Creador de todo, los gozos del paraíso y los horrores del infierno. 

También incluía el misterio de la Encarnación, la Virgen María como madre de 

Dios y otras nociones importantes del Cristianismo. Además, lo anterior se 

complementaba con la administración del Bautismo y el Catecismo. 

Enseguida se verá en qué consistla cada uno de ellos: 

El Bautismo. Enseñanza Previa y Administración del mismo. 

Eí Bautismo se constituyó como medio de agregación de íos catecúmenos a la 

comunidad cristiana, y se administró a los indios desde el principio de la obra 



evangelizadora sin ningún tipo de ~bjeci.ón. 'Sin embargo, ninguno de ellos era 

agregado a la Iglesia sin una formáción 'preliminar. Los indios eran admitidos al 

bautismo únicamente cuando sabían el Padrenuestro. el Credo, los . : . 
Mandamientos. y tenlan las nociones suficientes de los Sacramentos. 

Los franciscanos, por ser los pion'éros en la materia, y muchas veces por falta 

de tiempo y de personal, tenlan que dar el bautismo a un crecido número de 

personas. Asi, la administración del b.autismo era precedida por una 

instrucción previa, más o menos sum.aria y rápida, según las clrcunstancias. 

Esta se daba mediante sermones y pláticas en las cuales se hacia énfasis en 

la importancia de reconocer al Dios verdadero, y en desechar el culto a los 
, ... -º 

falsos dioses. Se trataba que l,a decisión definitiva que tomaran los lndigenas 

al aceptar el bautismo fuera con previo conocimiento de causa. Este sencillo 

sistema de admitlr el bautismo en masa, hizo posible la formación de una 

compacta cristiandad en unos cuantos años. 

Se debe reconocer, a pesar de· las criticas que recibleron lcis franciscanos por 

administrar el bautismo é~ comunidad, que éste no se otorgó 'sin una 

instrucción previa, a menos qtJe fuera en caso de urgente neé:esidad.\Sin 

embargo, dicha instruccióM tenia que ser ~uniaria y limil~~a; ~: 16~ PG:~tos 
fundamentales. Era imposible; p:or consiguiente, aba,ndonélr ;.ª.· l~s r,i:;ién 

bautizados a los' riesgos y dificultácjes de su, "nueva." vida''.cristiana,con tan ' 

precaria .formación religlo~~: :i;ulJii ~~r~ciíi~ ~~~~·~¡cl~d 'de'. o~~~'ni'zar.· ~na 
enseñanza complementaria ta~i~·~~r~·lo~~·ctli'lids éomb p~~a 'io~ .nitíos~· 

,_ ,.' ' ··,· . .,· . .. ' 

El Catecismo 

En toda población donde hubiera un convento debía enseñarse el catecismo de 

manera regular todos los domingos y los dias de fiesta. Muytemprano por la 

mañana, los vigilantes de cada cuartel o barrio, llamados· merinos, en las 

grandes ciudades, y los alcaldes, en los pueblos, despertaban a su gente, para 

l)J 



que se encaminaran a la Iglesia, con la cruz por delante y rezando oraciones 

por el camino. Cabe señalar que mediante ordenanza, el Virrey Antonio de 

Mendoza, prohibió formalmente que se hicie.ra trabajar a los indios en domingo 

o dla de fiesta de guardar. 

Al llegar al templo, se :hacía Una espe~ie de co~t.;o y se tomaba nota de los 

faltantes. Al principio de la precli~~d¿n!: esta vÍ~iÍancia era estrictamente 

rigurosa; incluso s~ utilizaban azotes y hasta la cárcel. Por lo general, estas 
, ,. . ·. 

reuniones se hacían en los atrios o cementerios, entorno de una cruz central. 

Las mujeres eran acomodadas en un lugar distinto al de los hombres. Todos 

repetían varias veces en voz alta alguna parte del catecismo. A todo esto 

seguía un sermón para todos y se terminaba con la celebración de la misa. 

Como es de suponerse, los franciscanos ante la carencia de personal, se 

ayudaron de algunos indios de confianza, quienes ellos mismos formaban y 

educaban y fueron auxiliares muy eficaces lo mismo de los religiosos que de 

íos funcionarios civiles (16). Estas personas tenían entre sus varios deberes; 

presentar al obispo en la visita a la parroquia a los jóvenes y adultos no 

confirmados, vigilar porque todo el mundo se bautizara y cumpliera con íos 

deberes de la nueva religión, y denunciar, en general, a quienes fomentaban 

las creencias o prácticas paganas (adulterios, concubinatos,.:, ebrio~. 
vendedores de licor y brujos). En los pueblos en que no resicÜá sácercfote · . 

alguno, sino que solamente iba de vez en cuando, estos indio{cui~"ab~n:de'1a·:. 
conservación y limpieza del templo, llevaban registros de: los:·.ba~ij:Zos, 
bautizaban.ellos mismos en caso de necesidad urgente, presidí~n.los _elliieÍ-ros, 

recordaban al pueblo los días de guardar y los de abstinencia ó"ayuno. · .. 

Los franciscanos, sin descuidar la formación religiosa de los ~du1fJ~:·~usieron 
especial énfasis en la de los niños. Por.lo general, co~o ~xpiÍca"RicáÍd ,·los - ·. ··. ·- - ;,,.,.,_.,' 

dividían en dos categorías: Los niños de la "gente baja", y los hijos de íos . 

principales (17). A íos primeros se les reunía cada mañana d~sp~és el~ misa 

en los atrios de los templos y se les repartía en diversos grupos;. confoi~e 'a 

sus grados de conocimiento del catecismo, proseguían el aprendizaje de éste, 

junto con las oraciones principales. Cuando acababan con estas ·lecciones, 

16 A cslos md1os se les daba el nombre de fiscales o mandones en espa"º' v tep1xque o lequ1tiatoque en nilhuall. 

17 R1card. op.cil. p p. 184-185 
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regresaban a sus casas para continúar con el aprendizaje doméstico. 

Por su parte, los hijos de.los principales r~ciblan mayor atención ya que, según 

se pensaba, tarde o temprano seríarl, llamados a gobernar a sus congéneres. 

Estos niños nobles vivían en. las escuelas anexas a los conventos en calidad de 

internos. en un sistema parecid~ al.qÚe se tenía hasta antes de la Conquista. 

Los franciscanos se percataron.de 'e11o'y adoptaron un sistema similar. Tanto 
,9· . • 

por la mañana como por la· iarde, tenían sus clases en las escuelas donde 

básicamente estudiaban el catec·i~mo, aunque ta.mbién se les enseñaba a leer 

y a escribir. Asimismo, se elegían a algunos. alumnos para que cantaran en la 

iglesia, o bien para que fueran sacristanes. y ayudaran en las ceremonias de la 

misma. En general, eran ayudantes ·de lo's religiosos en el interior de los 

monasterios. Se les fo~aba el hábito· de la oración mental y se les hacía 

disciplinarse penitencialmente. 

Como podemos apreciar, el gran interés de los franciscanos por la formación 

religiosa de los niños no se debió unicamente debido a que ellos representaban 

el futuro de la Nueva España sino porque vaticinaron que en los niños hallarían 

a los más activos y fieles colaboradores de su obra evangelizadora. Asi, los 

jóvenes, especialmente los que estudiaban en los conventos, colaboraron de 

varias maneras: haclan el oficio de misioneros con sus propias familias y de 

los demás indígenas (así nadie sospechaba de ellos, ni se dudaba de su 

desinterés familiar), enseñaban el catecismo a los adultos, denunciaban ante 

los religiosos las supuestas (y secretas) supersticiones de sus padres, servían 

como intérpretes. y repetían con gran convicción los sermones que daban los 

misioneros. 
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los frailes insistieron mucho e~ que el'.culto di~;gl~·o a las imágenes no iba 

dirigido al objeto material, sino.ª lo qUe representaban> 

Un aspecto muy importante que d~bemos tomaren consideracÍón,·~5 él hecho 

de que los religiosos no fueron esclavos del texto irnpres6 dentro' de su' 

metodología de enseñanza. El texto impreso se destin:a-ba:p/incip~i~ente a 

que los niños de los monasterio lo aprendieran de: memória y :los indios leí 

leyeran en su casa. Una vez que se enseñara lo.ese~ci~(c~d~ ;~¡igia~6·t~nía·. 
por su cuenta amplitud de acción para improvisar ~I ·ri,éii:ici'o tj~én:;~j6~ le 

funcionara, ya fuera agregando alguna consideraciól1. fri particuÍar ci bien, 

eliminando otra; cada uno de ellas se dejaba :-g~iar'· por Í~; natur~leza, 
capacidades y curiosidad de sus oyentes. 

' ' 

Cabe mencionar que una vez que .10.s indios. era.n bautizados, entraban· a la 

Iglesia y eran ya oficialmente cristianos. Sin embargo, aqul no terminaba el 

asunto; ahora deblan de aprender a vivir como tales. De esta forma, los 

misioneros tenían el deber moral de proporcionarles medios para ello. Así, se 

les enseñaron los restantes sacramentos: matrimonio, confesión, comunión y 

confirmación. Mediante una. Bula firmada en 1522, los religiosos conservaron 

la dirección espiritua.1 de los indios en las regiones que hablan convertido. 

. ··-

4.3.4. El Colegio de Sant~ Cruz d'esantiago Tlatelolco 

Hemos vista· hasta'.ahora, part~de\a .Impresionante obra educativa. de los 

evangelizadores, los métodos didá6ticos de los que hicieron uso y el modo 

como poco a poco. fue ·~amblando el 'modo de vida de los indígenas. Pero no , 

todo quedó ahí. Los frailes quisieron Ir más allá para afianzar la fe y pen~trar 
en el conocimiento profundo del pueblo indlgena. El reto er~. íniciaílÓsen la 

realización de proyectos más ambiciosos, como lo fue la creación de. un ~IE!ra 
propiamente indígena. Esto incluiría conocimientos de,(latrn y,'..otras 

asignaturas, de manera que ellos tradujeran fielmente el espiritu~ristiano a su 
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propia lengua. Asf. no tardó en iniciarse primeramente la enseñanza de éste 

en el convento de San Francisco, conun gran e~fuerz~ pÓí e~c~ntrar formas 
•' • -•. '•' r 

adecuadas para explicar las reglas gramaticales latinas .. '. / . .. . · 

Para. 1533 el presidente de la Audiencia, S~basti<Ín :~amfrez de; FuerÍleal, · 

escribía al emperador: "con los religiosos ciei la ordéini de sari Francisco, he 

procurado que enseñen gramática roman·i~~d~ e~ lengua' r:ne~i~ana, 'a los 

naturales". (18) 

Asl, se ideó el proyecto de crear una Institución educativa que .abarcara dich_os 

propósitos. Este ambicioso plan surgió a partir de la gran capacidad que 

mostraron los indígenas para aprender. Zumárraga, entre otros, se declaró 

partidario de ampliar la educación de los naturales: • ... es necesario que haya 

algunos preceptores de gramática, asl para los de acá como para los de allá". 

(19). El Consejo se mostró receptivo y como la idea fue acogida con 

entusiasmo por el Virrey Antonio de Mendoza y el provincial Garcla Cisneros, el 

6 de enero de 1536 iniciaba sus labores el Colegio de Santa Cruz de Tlatelolco •• 

con 60 alumnos. En la relación franciscana de 1570 se señala que. sus . 
.. -· ,-

finalidades eran formar seglares poseedores de una fe cristiam1 ~.firníe· y· 

arraigada, preparar maestros que instruyeran a otros indios y/proveer, de· 
···i·- º"' 

intérpretes a los religiosos. . >•> •:; ·· ~: 

Dicha institución. apoyada fuertemante por Fray Bemardirí.o d~ skÍiadún.'; se 
"°"' •• "'--·'---'--;.--,---·--

edificó en el patio del monasterio de Santiago Tlatelolco. 0,'sí/arq'Úitectura, en 

un principio, fue pobre y modesta, pero poco a poc~ el' ,:;,ismo ''.sahagú~ lo 

reconstruyó, convirtiéndolo en un edificio sólido y espa~Íos6; ·. 
Según nos dice la autora Paula Alegria, el plan de estudios del Colegio de 

Santa Cruz abarcaba dos aspectos distintos, que eran complementarios: 

1. Educación Elemental, semejante a la que se imparÜa en el Colegio de San 

José de los Naturales y basada en la enseñanza de la lectura y escritura del 

español, así como de la doctrina cristiana. 

2. Educación Secundaria. obedeciendo al tipo de educación europea de la 

época, la cual comprendía el estudio de Gramática y literatura latinas, 

Lógica, Filosofía y rudimentarios conocimientos científicos. Estas cátedras 

18 Zoraida Vazquez J op.c1r pag 22 

19 lbid. p p 22·23 
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fueron dándose progresivamente por maestros reconodcios (Fray Francisco de 

Bustamante, Fray Arnaldo de Basaccio, Fray Andrés de Olmos,. y ·el mismo 

Fray Bernardino de Sahagún). (20) 

Según cuenta Shagún, el aprovechamiento de los alumnos con respecto al latin 

fue de tal manera intenso, que después de dos o tres años de estudio, la mayor 

parte lo hablaba, escribían cartas y algunos llegaron a redactar. versos 

heróicos. En cuanto a la Retórica, Lógica y Filosofía\ también sobresalieron 

los alumnos indígenas y fueron capaces de enseñar a otros aprendices. 

Durante algún tiempo, también se enseñó en el Colegio "Medicina Mexicana", 

la cual era una materia basada en las aplicaciones que hacían los indígenas de 

yerbas, ralees y otros elementos botánicos para curar enfermedades. En la 

actualidad es lo que hoy llamamos "Herbolaria". 

Para los jóvenes religiosos, se fundaron las cátedras de las lenguas 

autóctonas, enseñándose las más importantes que se hablaban en la Nueva 

España para realizar la obra evangelizadora de forma amplia e intensa. 

La vida que los alumnos llevaban dentro de esta Institución educativa estaba 

consagrada casi por completo al estudio. Llevaban una vida conventual rígida. 

Se levantaban al amanecer e iban procesionalmente a la iglesia; durante las 

comidas se leían fragmentos de obras cuidadosamente escogidas. Como ya 

hemos visto, tanto en esta escuela, como en la de San José, se llevó a cabo un 

tipo de educación integral que fortalecía el cuerpo y la mente de los educandos. 

Como era de esperarse, gracias a su completo plan de estudios, guiado por· 

experimentados notables maestros, el Colegio tuvo resultados positivos que se 

tradujeron en alumnos bien preparados. con aptitudes suficientes para enseñar · 

dentro del mismo y aún en algunos conventos a estudiantes españoles y 

criollos. Además, fue de suma utilidad para los franciscanos, ya que en él se 

formaron grandes maestros de la lengua mexicana capaces de enseñarla 

óptimamente debido a sus conocimientos científicos, especialmente del latín. 

Asimismo, la ayuda directa que recibieron de sus discípulos fue incalculable 'y 

abarcó no sólo el aspecto intelectual, sino también el material. 

20 Alegria, P. op.cit. p 14 t 
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El Colegio despertó una gran polémica acerca de enseñar o no gramática a los 

naturales. El virrey De Mendoza fue. su gran protector, y lo proveyó de una 

ayuda que encargó a su sucesor mantener; y además, ·expresó su sospecha de 

que la oposición era producto de la envidia. El ·Colegio tuvo'.· también· otros 
• .• o - •• ·;.- •' •• •• ' 

benefactores, incluso algunos indlgenas que,:' sin • embargo: . nci :podlan 

neutralizar ni las deserciones de apoyo, como la de' zJmár.~~ga,·. ni la 'de 

grandes enemigos que estaban en contra de -enseñaÍJatiri a ·¡º~ nat~rales; 
como Domingo de Betanzos. 

El éxito del Colegio fue sustancioso y la preparación de gran parte de sus 

alumnos resultó sólida, como lo atestigua Sahagún en su obra "Historia general 

de las cosas de Nueva España", la cual fue realizada con la ayuda de alumnos 

de esta institución educativa. Sin embargo, para 1540 el colegio entró en crisis. 

Hubo varios factores que le afectaron, entre los cuales se destacan los que a 

continuación se indican: 

La predilección de los estudiantes (hasta de los más sobresalientes) por la 

vida laico-matrimonial al celibato sacerdotal. No hubo ningún estudiante 

que se ofreciera a la vida religiosa. Esto afectó directamentea uno de los 

objetivos fundamentales del Colegio: la creación de un clero indigena: 

El fracaso de los estudiantes en los cursos de Filosofia y Teologla. _Como 

nos menciona Kobayashi " ... filosofía y teología no constitulan nada menos 

que el meollo y la síntesis consumada de toda una tradición milénaria del 

mundo cultural de Occidente", ... "les faltaba todo el complejo cultural de la 

Europa cristiana" (21 ). ..':=<·::;:'.:~ -~( 

La oposición de las demás órdenes, e incluso del. cléro:_ sééular• a la_ 

::('.'-:;:-·,:: ---·-· educación superior de los indlgenas. 

La claudicación de Zumárraga, principal defensor.Y'Ai~~¿¡i,j,:d~I Colégio; 
;Z;\;;:. 

sobre todo debido a su avanzada edad. 

La mala administración por parte de los indlgenas: Ú~a J~i p~·;did~ el ideal 

de formar sacerdotes indigenas, el Colegio", ::-~e~Ú~\ pen~arori los 

franciscanos. no era más que una casa de estudio~ de gramática cuyo 

funcionamiento no exigia necesariamente su presencia directa. Por esta 

21 Kobayash1. op.c1t. p 226 
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razón se retiraron, una vez muerto Zumárraga, para dedicarse a la 

evangelización cuyo personal era escaso. 

Una ultima dificultad para la vida del Colegio fueron las pestes, que se 

propagaron por todo el pals, ·haciendo graves estragos en la población 

indígena que era poco _resistente a las enfermedades traldas por los 

españoles. 

Y era en verdad _un mal momento, ya que para esa época empezaban a ganar 

terreno las p·osiciones tradicionales como reacción a la reforma luterana. El 

ambiente novohispano era menos intolerante que el de la Penlnsula, pero 

cuando el cacique de Tezcoco, don Carlos, resultó acusado de seguir rindiendo 

culto al paganismo y a los viejos dioses no pudo evitarse que,. con mala· 

intención, se le identificara como ex-alumno de Tlatelolco. Los enemigos del 

Colegio usaron este caso como prueba de lo peligroso que era dejar que los 

indios se adentraran en el estudio de la Biblia. 

Ahora se verán algunos recursos didácticos de los que se valieron los 

religiosos para apoyar su método educativo: 

4.3 Estrategias y Recursos de Enseñanza 

4.4.1 Los Cuadros 

Algunos religiosos inspirados en algunos manuscritos indlgenas, tornaron la 

costumbre de ayudarse de cuadros y de pinturas para la enseñanza de la 

doctrina cristiana. Por ejemplo. en un cuadro pintaban los articulas de la fé, en 

otro los diez mandamientos o los siete sacramentos. Así, el predicador ponla 

el cuadro a su lado y con una vara iba señalando cada figura, con sus 

correspondientes símbolos, mientras explicaba los hechos allí representados. 
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La experiencia probó más adelante que los educandos adquirlan de este modo 

un conocimiento más inteligente y más hondo de la fé católica. Existieron, 

incluso misioneros que compusieron catecismos en imágenes· (2)> muchas 

veces con imágenes burdas y sencÚlas, pero que ayudaban a. comprender 

mejor los puntos a enseñar (22) 

4.4.2 Música y Canto_ 

El canto fue desde un principio, una ·asignatura muy importante y de gran 

interés para los franciscanos. Como ya se ha visto al principio de este trabajo, 

el canto era en la religión precortesiana un gran recurso del culto, esto debido a 

que era un elemento siempre presente en cualquier celebración de origen 

religioso. En un principio, y aún sin saber la lengua, con bondad y 

perseverancia algunos maestros enseñaron el canto llano. Más adelante los 

misioneros siguieron aprovechando el gusto de los indios por el mismo y 

pusieron en forma de versos los Mandamientos, el Padrenuestro, el Avemaría, 

et Credo y, acto seguido, les enseñaron a cantarlos. Un claro ejemplo de ello 

fue Pedro de Gante, quien nos dice: "antes de convertirse estos indios no 

cesaban de bailar y cantar en sus ceremonias religiosas, he compuesto versos 

en que ven cómo Dios se hizo hombre para salvar al mundo, cómo nació de la 

Virgen Maria concebida sin mancha de pecado, y donde aprenden también los 

mandamientos de ese Dios que los salvó"(23). El éxito de la enseñanza de 

música tanto en cantar como en tocar instrumentos músicales fue rotundo. 

22 R1card, op.cit. p 193 Hubo m1s1oncros que compusieron catecismos en 1m.igencs Fray Pedro de Ganle hizo 

una doctrina entera de esta clase en ella figuraban la sc"al de al cruz. el Padre Nuestro. el Avemaria. el Credo y 

diversas oraciones. el nusleno de la Tnnidad. los mandam1en1os. los sacramentos y las obras de m1seucord1a 

As1m1smo. Fray LUIS Caldera. quien desconocia la lengua mdigcna. se sirvió de este melado Iba de pueblo en pueblo 

con giandes cuadros en que había mandado pintar los saaamen1os. el calec1smo el ciclo. et mf1cmo y el purgatorio 

Agregó a esto. medios mas e•pres1vos Por e¡cmplo. para 1lus1rar la idea del infierno. preparo una especie de horno 

en el cual echó penos. gatos y olros arnmares. v después le prend10 fuego Los gulos y aulhdos de dolor de los 

animales u1fund1eron a los 1nd1genas un profundo horror 

23 R1c.11d, op.cit. p 194 
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De los primeros frutos q.ue se dieron gradas a esta primera educación intensiva 

de los hijos de. señores y pri~cipales, fue que los niños asl educados se 

convirtieran en. un medio muy eficaz para la promoción· del ap.ostolado. y al 

mismo tiempo en arma ofensiva hacia la religión prehispánica: El prÍncipio 

pedagógico de instruir a los indios para que ellos mismos enseñ.aran a sus 

similares jugó un papel de mucho peso en el ideal educativo de los 

franciscanos en la Nueva España. Este tipo de educación ayudó a los frailes a 

proveerse de ayudantes útiles y eficaces para su apostolado, ante la escasez 

de personal docenie. 

4.4.4 Enseñanza Mnemotécnica 

Aprender cosas de memoria fue también un recurso del que se válieron los 

frailes para sus enseñanzas, muchas veces con el fin de fomentar. la gran 

tradición retórica que tenian los indígenas en su antiguo sistema de 

enseñanza. Los niños predicadores, muchos dé ellos, hijos· de los antiguos 

alumnos del calrnécac tuvieron gran éxito, ya c¡ue contaban, .con una gr_an· 

capacidad de retención. 

Hay que mencionar que, gracias a la ayuda de .estosniños·predicadores, el 

alcance de la evangelización se extendió mucho al grado que se Ílegó a lugares 

poco accesibles. Asimismo, corno muchos de ellos, eran hijos de señores y 

principales, al ser enviados a sus pueblos de procedencia, .allL~ran recibidos 

con respeto por la gente común escuchando de esta forma. los mensajes que 

tralan. 

No debernos olvidar que en algunos casos estos niños fueron. los. principales 
.. ' - .. 

destructores de los templos e !dolos, y también delatores de los que persistlan 

en la práctica clandestina de la antigua religión.· 
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4.4.5 Celebraciones Religiosas 

En cada pueblo donde se asentaban los frailes misioneros, era obvio que la 

vida religiosa tenla la primacía en cada una de dichas comunidades indlgenas. 

El corazón de cada pueblo era la Iglesia con su convento,, por lo común 

edificados en la parte más alta. Esto debido a que, para organizar mejor er 

trabajo apostólico, los religiosos se instalaron en los centros' ~ás importantes 

de adoración. o de gobierno prehispánicos (24). De esta manera ~()n~t;uy;ron 
las iglesias y los conventos sobre lo que anteriormente ·habían :~'sido 

.. . '' -' ~ " . 
construcciones piramidales muy importantes. Asi, por un lado, desintegraban 

más el viejo modo de vida y por otro, sustituían un culto por otro~. 

Cada iglesia contaba con un atrio (antiguamente se le denomina.tia "paiio ·d_e la 

iglesia), el cual era una amplia superficie de terreno rodeada' de muros, que' se'. 

extendía generalmente por el frente del templo y la entrada del corwento ... El 

atrio llegó a tener gran importancia en la vida misional ya que, una de las 

grandes dificultades a las que se enfrentaron los religiosos fue que la 

conversión de los indios no fue gradual y lenta sino, tumultuosá y en masa. 

Asi, al no caber todos en la iglesia, se empleó el atrio como lugar ·.de · 

adoctrinamiento. Alli los religiosos enseñaban o dirigian la enseñanza dada 

por los indios más instruidos. Asimismo, en dicho lugar se reunían hombres y 

mujeres (agrupados por barrios) para oír la doctrina y el sermón. También, los 

niños y niñas ejercitaban entre si esa manera de enseñanza mutua instituida 

por los misioneros. 

El atrio era también la sala de juntas y consejos de los fieles con su pastor, el 

recinto de las procesiones. de las fiestas a campo abierto, de los bailes 

sagrados y, en suma, de toda manifestación de vida colectiva religiosa. De 

aquí se derivaron las famosas "Capillas Abiertas", donde el sacerdote 

celebraba la misa y todos los fieles agrupados en el atrio podían participar en 

ella. 

Un aspecto educativo muy importante que hay que tomar en cuenta es que 

para la población indígena. la pompa de las ceremonias era fundamental. 

24 R1ca1d. op.eit p. 265 Los centros mas 1mporlanles eran Tlaxcala. Huc¡olzingo, HuexoUa. Cholula. Tula, 

Cuernavaca. Zempoala (Hgo) y Tepeaca (Puebla) 
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Zumárraga reconoce que • ... la experiencia muestra cuánto se edifican de ella 

los naturales. que son muy dados a la música, y los religiosos que oyen sus 

confesiones nos lo dicen, que más que por las predicaciones se convierten por 

la música, y los vemos venir de partes remotas para oir ... "(25). El Códice 

Franciscano, nos dice ·es ... muy necesario el ornato y aparato de las:iglesias 

para levantarles el esplritu y moverlos a las cosas de Dios, porque.su ri~tural · 
es tibio y olvidadizo de las cosas interiores, ha m.enester ser :~yuda

0

dÓ con la 

apariencia exterior" (26). De aqul se desprende la ide~-cieq'~~ ~1 ·;.;Ji¡j~r .. médio 
< '"'"•· .. ·-· ' . ·- - -~- ·-. 

para atraer y retener a los indios. en la iglesia; y hacerles gºustosa una práciica 

religiosa regular, era la celebración. del culto divin~ cbll eí s~yor espi~ndor . 
posible; un poco a la usanza . de sus a~tiguo~:; rit~¿,i~n (¡~~·~°;;á1e~ i~s 
ceremonias y fiestas eran muy llamativas, conÚn~a~ y l·~r~as. ·. 
De acuerdo con lo anterior, los indlgenas se fnoti~a'ron' c~n fuentes de 'alegria 

y bellos espectáculos; además de que no se vieron privad~s de su antigua 

pompa religiosa, sin nada que la sustituyera. y de esta forma no se vieron muy 

tentados a seguir practicando en secreto sus viejas celebraciones. En muchos 

casos, se dejó la ociosidad a un lado, lo cual privó a muchos de entregarse a 

todo género d"' vicios. Asi. hubo empeño en entretener y recrear los recién 

convertidos con esplendorosos oficios, con procesiones y fiestas de todas 

clases, procurando celebrar todo esto con la mayor solemnidad posible. 

De esta manera. en algunos lugares. los indios edificaron enormes y suntuosas 

construcciones (iglesias, conventos). muchas veces por razones de orgullo 

local. ya que asi valoraban más lo que ellos mismos hacian. 

Las ceremonias de culto eran casi siempre acompañadas de música y canto. 

La orquesta era rica y contaba con una gran variedad de instrumentos: órgano, 

flautas. clarines, cornetines, trompetas y trombones. Como ºya se ha 

mencionado, a los indigenas se les facilitaba mucho el canto y el. uso de 

instrumentos musicales. Fue entonces necesario cristianizar .las danzas y 

cantares de los indios. En algunos casos, se tradujeron a su lengua a.lg~n.as. 
composiciones españolas. Asi, cantaban .estas traducciones con la. misma 

música de los originales y lo hacian muy a su deleite. En otros casos; se 

25 R1card, op.cll . p. 272 

26 lbid. p 272 
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adaptaron nuevas letras en ·lengua indígena a los antiguos ritmos de lcís cantos 

profanos. · ·. . · . ····•· ·• . ".• •. . 

También la danza jugó un papel muy importante .comO herramienta didáctica 

para la evangelización. El resultado fue •muy positi~~i ya q~e 'ie liga~~n a tal 

grado con el culto divino, que muchas vec~~ 'dÚ~~~te I~~.· ceÍebra~io~es, se 
•••• , •• "', ••• ·' •• - '., • < 

hacian en el mismo recinto de los templos ... Sin ¿¡:;:;bargci;' iambién. se 11e'vaban. 

a cabo en Íos atrios o en las plaza~.• éi ~n :lcis ~~ti~'s';cié 1ad ~as~s ~islllas. 
Motolinía nos cuenta que "indios y prl~cip~les,•vestidCJ~ cÍec~','n¡~~s blanc~~ y 

mantos adornados con plumas, y ~on r~milletes de flor~s en las manCJs, 

bailában y cantaban parte de la noche ~n medio de iluminacio~es"(27). Al igu.al 
~ .. , 

que muchos cantos, algunas de estas .danzas sobreviven, incluso hasta·· 1a · 

fecha, por ejemplo los de Chaíma, Cholula, y los Remedios. 

Como complemento necesario de los oficios divinos estaban las procesio~es, .· 

las cuales se hacían los domingos y días de fiestas. En ellas se incluían 

música, cantos, y todo un aparato teatral. Las procesiones más .grandiosas 

eran las de duelo o las de penitencia. También, a manera de ejemplo, en San 

José de los Naturales, adjunta a la Iglesia de San Francisco en México, había 

una procesión cada viernes de Cuaresma y cada día de la Semana Santa: el 

lunes, la de las Animas del Purgatorio, el martes, la de San Juan Bautista -por 

ser patrono del barrio-. el miércoles, la de San Diego de Alcalá -por tener una 

cofradía entre los indios-, jueves y viernes había dos, la de la Santfsima 

Trinidad y la del Santo Cristo, o bien, las de la Virgen de la Soledad y la del 

Santo Entierro. Todas ellas. dispuestas a la usanza española, llevaban sus 

correspondientes pasos. En algunas procesiones. llegaron a contarse en los 

principios hasta tres mil santos cristos, dado que cada indio llevaba el suyo. 

Con el tiempo, las procesiones fueron tan continuas como las antiguas fiestas. 

paganas; se multiplicaban en ciertos períodos Htúrgicos,pero duraban todo el 

año y agrupaban a todo el mundo sin distinción de clases ni edades. Al igual 

que los ritos prehispánicos, las procesiones vinieron ·a .. se/ parte· de la vida 

cotidiana y a través de ellas, el cristianismo Jue penetrando cada vez más: 

27 Molohnía. op.cit 
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Asimismo, la persistencia y popularidad de las celebraciones cristianas nos 

hacen ver a qué grado estaba arraigada esta tradición entre Jos indigenas y con 

cuánta prudencia obraron los misioneros al no hacer nada para suprimirlas. 

4.4.6 El Teatro Edificante 

Estuvo constituido por representaciones teatral~s organizadas por lcis religiosos 

para los indios exclusivamente, en las cuales ellos mismos fungieron como 

actores, además de que fueron escritas en su propia lengua. Se debe tomar en 

cuenta que el teatro, al igual que las fiestas exteriores que ya hemos visto 

anteriormente, representa un caso de sustitución, ya que, en escasos estudios, 

también la cultura mexica conoció algo parecido al teatro. Este recurso fue una 

más de las herramientas didácticas de las que se valieron Jos frailes para 

fortalecer aún más su labor educativa y evangelizadora. 

Se tienen pocos datos sobre las obras teatrales que llevaron a cabo los 

indigenas en esa época. Sin embargo, existen dos obras teatrales de las 

cuales se tiene noticia y que fueron llevadas a cabo por los franciscanos fray 

Luis de Fuensalida y fray Andrés de Olmos (28). En materia de técnica teatral 

parecen haber sido sumamente rudimentarios. Asimismo, Motolinía. en su 

"Historia de los Indios ~e la Nueva España". dice que el dia de San Juan 

Bautista (1538), se representaron cuatro autos: La anunciación a Zacarias, La 

Anunciación a María, La visitación a Santa Isabel y La Natividad de San Juan 

Bautista. En la Pascua de 1539 se representó en un escenario bien montado 

La caída de Adán y Eva. 

Todo este teatro edificante está caracterizado, en términos generales, por úna 

adaptación estricta y cuidadosa, al modo de ser espiritual y temperamental de 

los indigenas, así como a la situación en que se hallaban respectC° a la nueva 

religión. La lengua y los actores empleados en las obras fueron 

completamente indígenas sin embargo, como es obvio, los temas y su 

cuidadoso tratamiento fue labor de los frailes. 

No bastaba únicamente que las representaciones fueran accesibles a.las 

28 R1card. op.clt. p 305 
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mentes indfgenas por el he~ho ele que ha.bfan sido hechas en su propia lengua 

y por sus mismos actores. La inf~rmación que _tenemos demuestra que los 

autos tenfarí en extremo una estrúctúra rudimentaria:: se representaban los 

hechos como debieron sÚceder en la rkalid~d. sin _rebuscamiento dramático: el 

fin principal era ln~!Íuir y edifica~. m<Ísque delei,tar o interesar la imaginación. 

Es por ello que las représenta.ciones era~ muy sencillas, a diferencia de los 

escenarios, los cuales te~fim coinci'~bj~tivo p~Íncipal mantener la atención de 

los espectadores. 

Sin embargo, junto al teatro participaban otras artes en' esta labor educativa de 

cristianización, en especial la pintura y la arquitectura. Por ejemplo, para la 

Pascua de 1539, en Tlaxcala, los indlgerías edificaron y pintaron en seis meses'. 

una capilla de Belén. Los dibujos estaban referidos principalmente a '1a obra de'· 

la creación del mundo, pasajes religiosos, y devociones. 
. . 

Se debe recalcar que los franciscanos, al menos los de la Nueva España, en 

sus principios y a diferencia de las otras órdenes religiosas (agustinos y · 

dominicos) limitaron la suntuosidad de sus conventos e iglesias, conforme a 

los principios de humildad y sencillez de la orden. Estas limitaciones, tenlan · 

también por finalidad la de atraer a Cristo, con un gran ejemplo de 

desprendimiento. 

4.5 Modalidades de la Enseñanza 

4.5.1 Enseñanza para la Vida Práctica 

la enseñanza_ dada en las escuelas por los religiosos bajo· su dirección y 

gobierno, completó la formación recibida en el catecismo. Asimismo,· 

proporcionó a los nuevos jóvenes cristianos los instrumentos necesarios para 

profundizar en el conocimiento de su religión y creó lazos de unión_y d~·afecto 
''. 

entre ellos y sus maestros (que normalmente fueron los frailes). 

las escuelas primarias y técnicas ofrecieron a los miembros de la comunidad .. 

una serie de conocimientos útiles y necesarios que los capacitaron para 

ganarse la vida con medios seguros y honrados en el nuevo sistema social. . · 
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Como es obvio, la Iglesia se éncontró, de esta forma, a ~aívo de .la menor 

convulsión soci~I asl como de un posible desorden por parte' de los ¡'ndigenas. 

Las dos primeras escuelas que hubo en lo que hÓy ~s México fueron fundadas 

por franciscanos. Además, cabe mencionar que fueron'¡ambién las' primeras 

escuelas del Nuevo Mundo. La primera fue fundad.if~po~. f;a'v;.Pedro de Gante 

en 1523, antes de que llegaran los Doce; la segunda· fue la 'q'ue organizó fray 
Martín de Valencia en 1525. .. -·.,··r< 

Fray Pedro de Gante fundó la gran escuela de San· Francisco de México, la 

cual dirigió por más de cuarenta años y llegó a tener más de mil alumnos. 

En lo que se refiere a la instrucción, ya se ha mencionado anteriormente. que 

para la enseñanza del catecismo, los franciscan·os dividieron a los niños de la 

"gente baja" de los hijos de los "principales" (aquella aristocracia que todavla 

conservaban los indios). A estos últimos se le exiglan normas de mayor 

disciplina, sin embargo, la formación "profana" era idéntica para ambas 

categorías: leer, escribir, contar y cantar. Toda esta instrucción se hizo en 

náhuatl, pero existía un problema: la lengua náhuatl habla tenido apenas una 

escritura ideogramática, inútil para tal objeto. La solución dada por los 

misioneros fue adaptar los caracteres latinos a las lenguas para enseñar a leer, 

a sus alumnos. Con todo esto el alfabeto resultaba algo inesperado por_. 

completo para la mente indígena (era muy abstracto para su manerii de· 

concepción tan concreta). De esta forma, los misioneros enlazaron la 

representación de las letras con la de ciertos objetos concretos y fáciles de 

hallarse para los niños. Asi, por ejemplo, la letra "A" se representaba con una 

escala doble o con un compás, la "C", con una herradura o un corazón, la "I", 

con una columna o una torre, y asi sucesivamente. Después, los religiosos 

ponían en manos de los niños los objetos, y estos aprendlan a juntarlos ó 

separarlos. Este fue un método ideográfico. También se utilizó un método 

fonético: Se representaba el alfabeto con cierto número de animales o de 

objetos, cuyo nombre comenzara con la letra que se asignaba. Asl tomaron 

pronto muchos indlgenas el hábito de usar los caracteres del alfabeto. latirio. 

Pero se desarrolló un género de escritura mixta, en el cual se mezclaban 
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jeroglíficos, .o ideogrnmas. y figur~s. con ·.enteras·' con ·.caracteres 

europeos. Asl, la· i~troducción ·del ~lfabéto Jatinci par~ transcribir las lenguas . 

indlgenas marcó ~n gran'áv~~c~~n maieii~ ci.;; ed'Cc~ción: .. , . 

Como ya se· ha vist~ •. la:':~se~a~i~ p~i~~ri~·;;t~;:~on'el .. catecis,~o: tendfa .a la 

formación . m~ral de . los JÓv~n~~ '. i~cHgenas ~o~o obje'ti~~ . particular. .. La 
» > '•" ~·~ • - • •• '"'' • ~" •,, L•> ., "0-," - .·~,--• •• '; • • - '• -

enseñanza técnica, por su pa~e.tenla obviamente m~tás de carácter prácti~o. 

No bastaba con predicar á los neoccinversos la dignldád e importancia del 

trabajo e inspirarles gusto por él; Habla que poner a su alca~ce IÓs medios 

para hacerlo. Fue necesari~. por tanto, proporcionar a los jovenes.unofii:io .. 

De esta manera, la práctica del trabajo manual les impedirla caer enel_oci() y 

los vicios. Por· otro lado, la enseñanza técnica daba a '1os . indiÓs medios 

seguros y honestos para ganarse la vida y, de alguna manera, se gar~ntizába 
la paz social que contribuirla a la consolidación de la Iglesia. 

Pedro de Gante tuvo la iniciativa de introducir en su .escuel~ 1á'.~ns~ñanza de 

artes y oficios. Reunla en ella a· indios ya adultos 'y IÓs'tiá~sformaba en 
-· -· - '.,,._·,. - . - ·'·'·- '·· -

herreros, carpinteros, albañiles, .•. sastres, :·• zap'ateros:·1bordadores: pintores, 

artesanos, escultores (que trabajaban ha~iend'~· ~~t~ti'ia~:/~ei~bl~~ paf a las ·- - ,., · ... - -,- - - ,, . - ' . --· ~ ~- ~ . -· 

Iglesias y forjaban toda clase de ornamentos; talesi:CÍmo•c!andeleros, cruces y 
~ l' 

vasos sagrados. .·:· ·:··.-

En algunos casos, cuando no habla en los puebl6s espedialisÍa~; ~n~iaban a la 

Ciudad de México a algunos indios para q~e r~i:i~iera~ la instrucció~ té~nica 
necesaria, y asi enseñasen a otros lo aprendido, 

En otros casos, como en Tiripitío (Michoacan) el proceso fue a la inversa: 

trajeron obreros de fuera para que enseñaran a los indios. De esta manera, 

obreros de la penlnsula, escogidos cuidadosamente para la construcción del 

convento y la iglesia. enseñaron a los indios el arte de canterla y tallado de la 

piedra. Asi, las diversas condiciones naturales de cada región, influyeron en el 

desarrollo de diversos oficios: carpinterla, sastreria, alfareria, tintoreros, 

escultores, pintores, herreros, etc. 
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4.5.2 Enseñanza Femenina 

Fray Jua~ deZumárraga,.de acuerdo con.Cortés, consiguió que vinieran de 

España seis ~eiigio\iaS-para e~cargarlas de la formación de las jóvenes. Hasta 

este . mo~eAio o h1íbla~ sid~ '.recogidas y enseñadas por los mismos 
·-·; • .. - .. '-··· -· ·'; 

franciscanos, coríio.yafo hemos 'visto anteriormente. En 1534, Zumárragá trajo 

otras 6é:h~\'mG]eré~~o'n' el mismo fin, y ~n 1535, una de las religiosas, Catalina 

. de B~sta~a~f~. Ír~jci ~or su parte tres colaboradoras más. Yá para 1534 

ex.istlan ocho colegios para niñas: México, Tezcoco, Otumba, Tepeapulco, 

Huejotzingo, Tlaxcala, Cholula y Coyoacán. 

El objetivo. más que formar mujeres instruidas. era proteger a las jóvenes 

indias del comercio que algunos padres hacian con ellas y preparalas para los 

deberes del matrimonio, haciendo de ellas buenas esposas y buenas madres. 

Aprendian también el Catecismo. la costura, el bordado y todas las labores 

domésticas. Eran rigurosamente internas, aunque se les daba permiso de salir 

acompañadas de vez en cuando. Entraban a estos internados muy pequeñas, 

aproximadamente de siete años (a veces, de cinco ó seis) y permanecian alli 

hasta los doce. A esa edad las casaban con los jovenes educados por los 

misioneros. Se intentaba solamente sustraer a las jóvenes de la corrupción del 

medio pagano y formarlas para su misión de buenas madres de familia (29) 

Sin embargo, la duración de estos colegios fue corta, ya que las mujeres a 

cargo no se comprometieron completamente con la causa y terminaron por 

abandonarla. De esto se dieron cuenta los padres de las alumnas, quienes 

eran muy estrictos en este sentido y no consideraron conveniente mandar a 

sus hi¡as a estas personas. 

29 Fundación Santa Maria op.clt. p. 396 

110 



CONCLUSIÓN 

La primera sociedad colonial sufrió grandes cambios al mediar el siglo. La 

población indlgena se redujÓ considerablemente a causa de las epidemias, la 

escasez; Y,el trab~jo forzado. Como se sabe, la Conquista implicó un gran 

c~mbio en Ía co~~epción del mundo indlgena e implicó el estabÍeciniie~to de un 

·sistema ;,i:i~~~de creéncias. costumbres y actividades. 

El medio .siglo se caracterizó por la coronación de Felipe 11 ·como rey de 

España. Sus antecesores, Carlos V y su esposa Juana; hablan seguido una 

.polftica general '.abierta" con respecto a las colonias. y otorgaron recompensas 

considerables a los primeros conquistadores. Felipe 11, inaugura una política de 

creciente centralización de los poderes y ben.eficios en manos de la corona y se 

opone abiertamente a las ambiciosas aspirac.icmes de los conquistadores. 

> • " 

Asi, la notable disminución de la población indlgena y la centralización 

creciente del poder de la corona, se . e~~resél'· claramente en la historia 

institucional de la encomienda y del tÍibuto:_ Con las "Leyes Nuevas", se 

redujeron las encomiendas excesivas y, se concentraron en la Corona. Los 

encomenderos dejaron de tener injeren~ia ~n el establecimiento del tributo, y 

su valoración pasó a ser responsa.bilidad de los oficiales reales . 

. De la misma manera, con estas nuevas leyes, se afirmó en las colonias 

la autoridad del Virrey, como representante de la persona del Rey. Era la más 

alta autoridad judicial como presidente de la Audiencia y compartía la máxima 

autoridad eclesiástica como Vicepatrono de la Iglesia. Debido a ello, el medio 

siglo marcó también un cambio en Ja dirección y sentido de la evangelización. 

Mientras la primera generación de evangelizadores pudo actuar con mayores 

libertades, el medio siglo estuvo marcado por una pérdida de la . importancia 

evangelizadora de las ordenes mendicantes y por ·una afirmación de la 

autoridad de los obispos. Por ejemplo, si en un. principio ·se. procuró la 

enseñanza de las lenguas indlgenas a los españoles, con la centralización se 

marcó el inicio de la tendencia opuesta: la hispani~aciÓn °de los indígenas. 
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La reacción de los fra.iles a este cambio de politica fue importante ya 

que, a largo plazo, acarreaba la pérdida de su influencia. Los frailes buscaron 

originalmente mantener al indigena alejado de tratos c:on los europeos, y en 

este sentido la. diferencia de la lengua ayudaba a este propósito. La 

hispanización de los indios, aunada a la pérdida paulatina de poder del clero 

regular, para dar paso al secular, contribuyeron a desplazar. poco a poco al 

indigena dentro de la sociedad novohispana. Todo ello trajo consigo la 

decadencia de la educación franciscana. 

El comienzo de dicha decadencia coincide con la fundación de la Real y 

Pontificia Universidad en la década de los cincuenta. La apertura de ésta era el 

símbolo de que la metrópoli decidirla los destinos de la Nueva España, esta 

vez a favor de los criollos. La medida se vio reforzada por la decisión del 

Tercer Concilio Mexicano de 1585 de limitar la ordenación de indios, mestizos y 

negros. La educación de la Nueva España entró así en una nueva etapa de su 

evolución 

Con todo lo anterior, se frustró el~s.pirítu abierto y.católico con que se 

había iniciado la evangelización. Se esfumÓ a~i ia' ut~~fa franciscana y con ello 
~· ' ' - . ' - . ·- ' . -

la posibilidad de llegar a uno de sus máxini'os: obfetivo's: ; la. fÓrmacíón de un . 
• 1 • - • ' .- ' •• ~ • • - - • • •, ·-. 

clero indigena. 

No obstante, no se puede dejar de·. reconocer la obra de todo aquel 

grupo de españoles que llegó al Nuevo Mundo procedente de la Peninsula en 

las primera décadas del siglo XVI. Trajeron con ellos las inquietudes y deseos 

de reforma de su época y pusieron en la tarea su mejor esfuerzo con la 

esperanza de consolidar un mundo mejor. En su vigorosa búsqueda de 

métodos y auxiliares se inspiraron creativamente, lo mismo en la antigua 

tradición cristiana que en el pasado prehispánico, de manera que desarrollaron 

métodos de enseñanza adecuados a sus circunstancias. Se adentraron, 

también en el conocimiento de la personalidad del pueblo indígena. 

ayudándoles a desarrollar sus capacidades y esto derivó en la posibilidad de 

tener un mejor nivél de vida, tanto espiritual como práctica. Aunque sus 
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expectativas Fueron mayores, lo.que lograron. ha sido una de las más grandes 

obras educativas de nuestra Historia; evangelizar a tanta gente con 

caracterlsticas particula~es con tan escasos recursos, 'ªI tiempo que fueron 

inyectando una nueva cultura. Esto. constituyó 'u~¡¡ verdadera reFor;,,a 

educativa, ya que, paulatinamente, dentro del particular· estUo Índl~ena' se 
"' ., .. ,,. ' . 

Fueron modificando los v·arores, la conducta, las ccistumbres: ·y en general, la 

cosmovisión. Esta obra educativa Fue tan profunda qu~. ~ pesar de, tod~s l~s 
empeños, no ha podido ser superada y permanece incluso hastá nuestro~ dlas. 

\ 

A lo largo de este trabajo se ha visto que los evangelizadores 

franciscanos simbolizaban las estrechas relaciones que existlan entre la 

predicación evangélica en América y una esperanza milenaria que jamás habla 

abandonado a la orden Fundada por San Francisco de Asís. 

De esta Forma, en el lenguaje de los hombres de aquella época, en el 

apartado de sus slmbolos y de sus significados, un "nuevo mundo" hizo su 

entrada, y lo que es mejor, una nueva humanidad. Pero precisamente esta 

nueva humanidad de los indígenas de América, inesperada, y para ellos 

incomprensible, planteaba todavía más problemas que la sorprendente 

existencia de un nuevo mundo. Las barreras de interpretación, de comprensión 

y sobre todo de una integración a una visión del mundo totalmente nueva y 

diferente se constituyeron como un reto a vencer por parte de los misioneros. 

Los sueños Franciscanos se ordenaban en torno a temas que el descubrimiento 

y la conquista de América iban a actualizar nuevamente con extremo vigor; La 

cristianización de los naturales para lograr la salvación de sus almas. 

El gran esfuerzo para llegar a penetrar profundamente en el corazón y 

en el espíritu de millares de catecúmenos indlgenas de México con ingeniosos 

y originales métodos de enseñanza constituye el aspecto más importante hoy 

en día de la acción de los primeros misioneros en cuanto a su acomodamiento 

a las realidades más complejas y también las más delicadas de su terreno 

misional. Su trabajo educativo Fue un punto clave en la consolidación de la 

sociedad novohispana que comenzaba a surgir. Gracias a su ardua labor de 
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evangelización, el· duro procesó de carr;bio- y I~ -- fractura que sufrieron los 

indigenas en cu~ílto a su_'mcido de ser y de pe~sa/pÜdo llellarse a cabo de una 

maneramenos vioÍehta'ypa,ulaÜna.:AigunÓs:aspebtos de su cultUra fueron 

retornados y acla;t~ctósp~ra''e1~b¿rar~na'iiue'{~ inter~fetación del mundo . 
.... ··.',:~: ::".{'.(>::',~ '<·~, .~·,~< :::.;:· .·, :~/.~-· ---· - >· 

El á~'pecto pedagÓgicb fL-~ .iríuy :rrnportahte, \;~ que, para educar y 

evangelizar a losindigenasi se:aprCJ~ec·¡,~·;on're6iJrs~s_ que éstos dominaban 

tales como el canto, las ¡'n;ágene~.~1- t~atr6 y las fi~~tá~ religiosas, dentro de su 

lengua natal y sus expresi~~es c~Ítural~s. :A difer~~ci~ de los ambiciosos . 

soldados conquistadores, los ~eligio~oic6Ílsidera~on '~?puebloinc:Hge~a digno.

de ser rescatado y educado, aprovecharici~ ~~·s c:U~1idades y aptit~d~s para e1 · 

aprendizaje, con miras, incluso a la formación 'de uh clero indíge~a. 

Para finalizar este trabajo, cabe mencionar que con el correr de los años, 

como ya se ha mencionado y como es lógico en toda sociedad de transición, a 

partir de la segunda mitad del siglo XVI se gestaron muchos cambios. las 

nuevas condiciones económicas, aunadas a la política centralizadora de Felipe 

11, perjudicaron a los grupos surgidos durante la primera etapa colonial, pero e_n 

cambio beneficiaron a otros sectores sociales: la burocracia administrativa,los 

comerciantes y los nuevos terratenientes. los años subsecuentes a la 

segunda mitad del siglo XVI se caracterizaron por un aumento creciénte ·de 

transgresiones a la ley, de injusticias en los procesos judicl~les,, negoci_os 

ilicitos, fraudes y explotación a los indígenas. la visión educativa que se_ tenia 
·;· 

hacia ellos cambió en forma radical .. 

Tales hechos marcaron el principio de una nueva etapa en -la ~i-storia . - " .. -~·-- -. -- _-

educativa y eclesiástica novohispana. El optimismo éon el qúe los.primeros 

frailes actuaron se desvaneció y tanto los franciscanos, corno el res.to ~de las 

órdenes religiosas se vieron impregnadas de un sentimiento d~--des'conÍianza 
por el futuro y de añoranza hacia el pasado. En crónicas de, autoref:como 

Gerónimo de Mendieta, Fray Juan de Torquemada y muchos años'_.'. después. 

Francisco Javier Clavijero podemos apreciar numerosos aspectos referidos á 
estos "nuevos cambios de mentalidad", los cuales podrán ser tení~s-de estudio 

en trabajos venideros. 
11~ 
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REPRESENTACION DE LA CATEQUIZACION Y PRACTICA SACRAMENTAL 
REALIZADA POR LOS FRANCISCANOS. 

(Foto DE lABALLA BEASCOECHEA, Ana;Transculruraclón y Misión en Nueva Espa,,a, Espafta, Umvers1dad de Navarra. 1990) 
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popolbuil!lla: 2da. persona singular del 
verbo QQlhu.lroverencial pooolhuma; 
reverencial del reverencial oooolhuili!ia. 

oooolhuilma: (queremos) perdonar 
(continuamente) 

____ "_" __ , 

_J 
2Cl9 

~~~~- '-----------~-~ 

.-~---~~---~----------~-----

36 

tlat!gc.alhuia 

tlat!aca!hulg: del verbo .illaca!huia 
(deteriorar los bien os do alguien, hacerle 
mal) on lmporfocto tla!!acalbujg 
(ver Slmeón pág. XLI) 

va tech tlatlaca!buia: nosotros nos hacra 
mal. 

IMAGENES DE UN CATECISMO INDIGENA TES.lfi ~::: 
FALLA DE cr· ... --i~ - ....... _., _____ _ 

{Foto· GALARZA. Joaquln; Cdd/ces Tes ter/anos I Catecismos lndlgMas. México. Tara Edrtor1al. 1992) 
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EL "PATER NOSTER" (RETHORICA CHRISTIANA) 

(Foto: GALARZA, J.; op. cit.) 
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lll-IV. Patcr Nostcr. censo de las pictografías 

EL "PATER NOSTER" (RETHORICA CHRISTIANA) 
11 

(Foto: GALARZA. J.; op. cit.) 
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FRESCO QUE MUESTRA A LOS "DOCE" (HUEJOTZJNGO, PUE.) 

(Foto: RICARD; op.clt.) 



FRAY TORIBIO DE BENAVENTE (MOTOLINIA} 

(Foto: RICARD; op.cit.) I TESIS CON 
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FRAY BERNARDINO DE SAHAGUN 

(Foto; RICARD; op.cit.) 
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FRAY PEDRO DE GANTE 

(Foto: RICARD, op.cit.) 
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CATECISMO DE PEDRO DE GANTE 
ES UN EJEMPLO DEL METODO VISUAL UTILIZADO POR LOS FRANCISCANOS PARA 

ENSEÑAR LA DOCTRINA CRISTIANA A LOS INDIGENAS 

(Folo Historia de Méx/co.SALVAT Me:ir;icana de Ediciones, Tomo 5, Barcelona, 1978) 
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FRAILE BAUTIZANDO A UN INDIGENA 
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FALLA DE ORIGEr~ 

(Foto: Historia General de México; Tomo 1, El Colegio de México; México, 1999) 
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IGLESIA DEL CONVENTO DE TEPEJI DEL RIO (HGO.), CON LA CAPILLA DE INDIOS. 
PRESENTA UNAS LINEAS TIPICAMENTE FRANCISCANAS 

(Foto: Historia General de México; op.cit.) 
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IGLESIA FRANCISCANA (ERONGARICUARO, MICH.) 

(Fotograffa tomada por el autor del trabajo) 
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IGLESIA FRANCISCANA (ERONGARICUARO, MICH.) 

(Fotografla lomada por el autor del trabajo) 
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CAPILLA ABIERTA (TZINTZUNTZAN. MICH.) 

(Fotograíla tomada por el autor del trabajo) 
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PORTAL DEL CONVENTO FRANCISCANO (1525) 
ERIGIDO POSTERIORMENTE EN LA CATEDRAL DE CUERNAVACA 

(Foto: Historia General de México: op.clt.) ,_ _____ ,.__,.._ ____ .. 
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CRUZ DE PIEDRA DEL CONVENTO DE JILOTEPEC 

(Foto: Historia General de México; op.cit.) 



ATRIO REPRESENTANTIVO DE SIGLO XVI 

(Foto· Revista ESCALA; art. Arquitectura Conventual, Aeroméxico, Junio, 2000) 

136 
~ . -·· ~~~;··¡ .. ~' ,:;· ·;~:-~ ...... i 
¡ ! ,_,.1.l,; 1,.,Q.. 1 
; :·~·!I;\ ¡y;.:,"i?TGll'.._, ¡ 
' •. ..i .,tJ.,. ~·· '- v ... \ .. _d\ 1 
1,, • • .• ··~·---~~-- __ _e 



·_ .... 
r·-::.: ... 

() 

o en 
~ 
o 
o 
o 
m 
s;: 
G5 
r 
m 
en 
)> 

-< 
m 
o 
::;::¡ 
o 
6 
o 
m 
r 
() 
o 
z 
< m z 
-i o 
o 
m 
-i 
e 
s;: 
I 
G) 
o 

--....... -
._~~--=-~~e-:<.;:::,:~ ··-



o 
)> 

3! 
r 
~ 
)> 

~ 
m 
;:o 

~ 
o 
m 
-1 

~ 
r s: 
)> 
z 
)> 
r 
o 
-º s: 
m 
?< 



PERSPESTJVA DE UN CONVENTO FRANCISCANO 

(Foto: Historia General de México; op.clt.) 
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Nave simple/ 
Simple nave 

Contrafuertes/ 
Buttresses 

Muros almenados/ Walls with battlemen' 

MAPA CONVENTUAL DEL SIGLO XVI 

(Foto: Revista Escala; ap.cit.) 
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