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INTRODUCCIÓN

Esta tesis aborda el trabajo de dos autores: Francisco Javier Clavijero y Servan

do Teresa de Mier Noriega y Guerra. La intención de estudiar el trabajo del

jesuita Clavijero (con su particular erudición) y del dominico Mier (con la am

bivalencia de su vida: los derroteros de su inquieta existencia, y su entrega co

mo escritor y político), al ser ambos sacerdotes, de la misma nacionalidad y

entre los dos, haber abarcado casi un siglo de la existencia de un México en

proceso de transformaci ón intelectual (Clavijero 1731-1787, Mier 1763-1827)1,

es descubrir cómo estas disímbolas personalidades, inmersas en una sociedad

que gestaba, ganaba y asimilaba su independencia, estudiaron y defendieron la

mexicaneidad en etapas tan cercanas y de forma tan diferente. Estos frailes,

figuras relevantes del neoclasicismo, dedicaron gran parte de su vida a la bús

queda y defensa de las raíces de nuestra herencia cultural, de nuestra identidad

indígena e hicieron una documentación minuciosa en las obras que han llegado

hasta nosotros.

Francisco Javier Clavijero y Fray Servando Teresa de Mier marcaron una época

y pasaron a la historia de la literatura hispanoamericana, por describir con pa

sión los avatares de la cultura mexicana y un retrato de la política y la sociedad

de su tiempo.

De cada uno de ellos he tomado una parte de su obra como objeto de comenta

rio: de Clavijero la 23 edición de la Historia antigua de México, publicada en

México en 1958, con prólogo del P. Mariano Cuevas; y Carta a los Mexicanoi

I En la Gráfica del tiempo de la sección Apéndices, página 150, se aprecia el lapso de vida
abarcado por ambos.
2 La Carta... está transcrita en su totalidad en la sección Apéndices, página 129.
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de Mier, contenida en Ideario Político, con prólogo, notas y cronología de Ed

mundo Q'Gorman.

Los cronogramas que iriserto al término de los capítulos 2 y 3, persiguen la fi

nalidad de establecer el marco histórico y cultural que rodeó la vida y obra de

ambos autores.

Mi objetivo principal al intentar una comparación entre el trabajo de un histo

riador (Clavijero) y un literato (Mier) es ahondar en los textos, intentar descu

brir los aspectos sintáctico y semántico, y con un esbozo de orientación semio

lógica, buscar un punto de convergencia en el aspecto pragmático. Como

ejemplo puedo mencionar que ambos coinciden en su devoción por la Virgen

de Guadalupe y en la búsqueda de la identidad nacional. Existe además un co

mentario que vincula sus obras: éste aparece en la Carta...de Mier. 3

La elaboración de las exposiciones conlleva, además, la intención de conocer

las características del período literario correspondiente al siglo XVIII hispanoa

mericano, etapa conocida como el siglo de las luces y/o de la razón. El acerca

miento a la vida y obra de los autores permite también saber cuál fue el pensa

miento que gestó el origen del nacionalismo mexicano.

Para alcanzar este objetivo, se hará un breve panorama de los acontecimientos

económicos, políticos y sociales más relevantes de México y el resto del mun

do, y para quienes son figuras representativas del momento histórico que nos

ocupa.

3 Este tema se comenta más ampliamente en la pág. 120.
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CAPÍTULO 1

El momento se acerca, ¡Cuanta gloria!
Vas á alcanzar, ó Marte americano;
La ventura esta vez del orbe indiano

No será ya, cual ántes ilusoria.

ANASTASIO MARÍA DE OCHOA y ACUÑA

Antecedentes

La Ilustración en España

El siglo XVIII termina en España con el reinado de la Casa de Austria junto

con toda una época. Se inicia entonces un período de transformación con el

advenimiento de los Borbones al trono. Se acentúa la decadencia política, eco

nómica y cultural de España; Julio Torri en La literatura española, comenta

que "no sólo las clases sociales inferiores, sino también las altas en su gran ma

yoría, yacen en la más crasa ignorancia" (p. 140). Se escribe y publica poco .

Como en el resto de Europa, entre la minoría culta, se leen e imitan preferente

mente los autores franceses del grand siécle: Corneille, Racine, Moliere , La

Fontaine, Madame de Sevigné, Boileau. Se estudia cada vez menos el latín, al

que sustituye el francés. Se hace más marcada la divergencia entre el vulgo y

los cultos. Éstos viven en contacto con las corrientes intelectuales de Europa y

se fundan academias como la de la Lengua en 1713, bajo el reinado de Felipe

V; caen por último, en descrédito algunas formas y modas del barroco como los

autos sacramentales, que acaban por prohibirse en 1765.

El período está caracterizado por una confluencia de didactismo y crítica

que da como resultado una fuerte lucha intelectual, tan es así, que los valores

literarios pasan a segundo término. Es un tiempo de elaboración de formas de
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cultura y tonalidad revolucionaria en la que el temperamento del escritor se

escondía bajo el ejercicio del intelecto. El movimiento se inició a partir del

racionalismo cartesiano y la erudición histórico-literaria del siglo es notable.

La ilustración fue un movimiento intelectual europeo que se desarrolló en

ese siglo y hasta la Revolución Francesa. En español el término procede del

francés Illustration, que en alemán se llamó Aufkl árung y en inglés Enlighten

ment; en ambos casos podría traducirse como "iluminación", en el sentido de

"hacerse la luz".

Marcelino Menéndez y Pelayo y José Ortega y Gasset, entre otros, busca

ron la relación del movimiento ilustrado con las actitudes europeas del momen

to. La conclusión provisional a la que llegaron es que en España no se trató de

un periodo específico de la cultura, sino más bien de un ambiente general cuya

capacidad de revocación y cambio fue una de las etapas realmente importantes

de la modernidad española.

Se produjo, en los escritores ilustrados, una profundización del valor del

lenguaje literario, opuesto a la afectación, al tiempo que defendían la posibili

dad de una coexistencia entre lo bello y lo pintoresco. En La poética, del ara

gonés Ignacio de Luzán, publicada en 1737, se abordaron estos asuntos que,

además, suponían la contraposición del Neoclasicismo con el Barroco. Aunque

escrita en prosa, La poética establece una serie de principios para encauzar la

literatura posterior en verso: sencillez en la forma, frente a las exuberancias

posbarrocas; elevación estilística sin excesos ornamentales ; utilidad de los te

mas tratados, entre otros. Luzán propondrá una primera reforma de la poesía

española, inspirada, aunque no sujeta, en las modas francesas que dominan este

siglo.
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En realidad, y con objeto de evitar los enfrentamientos con los dogmas re

ligiosos dominantes en la España de aquel tiempo, las teorías racionalistas nun

ca pasaron de ser moderadas, excepto en el terreno de lo satírico.

Suelen considerarse ilustrados dentro de la novela a Diego Torres y Villa

rroel, y al jesuita José Francisco de Isla, cuyas obras poseen calidad literaria

dentro de la prosa satírica, en la que tiene lugar una confluencia del humorismo

realista de la picaresca y el barroco, con la mentalidad crítico-reformadora de su

siglo. De hecho , ni la Vida de Torres y Villarroel, ni Fray Gerundio de José

Francisco de Isla, son en sentido estricto novelas, y en principio demuestran el

desmoronamiento de la novela española durante el siglo XVIII.

Por su parte , Fray Benito Jerónimo Feijóo insiste en el valor de la razón y

la experiencia en la búsqueda de la verdad, oponiéndose a supersticiones, mila

gros y falsas creencias religiosas, sobre todo en su obra El teatro crítico univer

sal. Como ejemplo transcribo el siguiente fragmento del discurso "Demonía

cos", en la citada obra de Feijóo :

Todos los hombres de razón convendrán conmigo en que hay mu

chos Energúmenos fingidos; y yo convengo con ellos, en que cier

tamente hubo, y hay algunos verdaderos. El que los hubo en tiempo

de Cristo, y de los Apóstoles, consta con certeza infalible del Evan

gelio; y el que los hubo después acá, se infiere legítimamente de los

Exorcismos, que la Iglesia tiene aprobados, para el intento de curar

los; siendo totalmente increíble, que recetase un remedio, el cual,

por falta de la dolencia, nunca había de tener uso. La experiencia,

aunque no frecuente, también lo confirma. De una Energúmena, que

fue mucho tiempo exorcizada en nuestro Convento, y Santuario de

Valvanera, tengo, aunque no la vi, pruebas tan concluyentes, por la
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multitud de testigos, dignos de toda fe, que no me han dejado la

menor duda "de que la posesión era verdadera. Es prueba también,

que constituye certeza moral de lo mismo, la que se toma de Histo

rias bien autorizadas de algunos Santos, que curaron a varios Ener

gúmenos. Así en esta materia, sólo sobre el tanto más cuanto puede

haber cuestión; y en orden al tanto más cuanto se pueden reducir a

tres todos los modos de opinar.

(Tomo VIII, Discurso sexto , II, p. 295)

En la poesía destacan Nicolás Femández de Moratín y, sobre todo, Juan

Meléndez Valdés, con su exaltación del erotismo y sentimiento . En el teatro

incide sobre todos Leandro Femández de Moratín, cuya obra El sí de las niñas

plantea el problema de la educación de la mujer y su libertad para elegir marido.

En el ensayo es donde se encuentran los máximos exponentes de la ilustra

ción española, en primer lugar con José Cadalso y sus Cartas marruecas, pri

mera manifestación española del ensayo breve, irónico, de contenido ideológico

y estilo personal; en ellas trata principalmente tres temas: España, Europa y

generalidades. Esta obra comprende un conjunto de noventa cartas que se in

tercambian tres corresponsales, dos de ellos árabes y uno español. El joven

Gazel, perteneciente al séquito del embajador de Marruecos, obtiene permiso

para permanecer algún tiempo en España, pues desea conocer más profunda

mente el país. Entabla amistad con Nuño Núñez, quien en ocasiones le sirve de

guía y escribe sus impresiones y reflexiones a su maestro Ben-Beley. Este cru

ce epistolar tiene por objeto ofrecer una visión imparcial de España, por proce

der de una persona ajena a la sociedad del país, quien supuestamente observa

los hechos sin subjetivismo patriótico.
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Ejemplos de los temas de lugar citados en Cartas Marruecas, de José Cadalso

serían:

Por España:

Largas guerras, lejanas conquistas, ambición de los primeros reyes

austriacos, desidia de los últimos, división de España al principio

del siglo, continua extracción de hombres para las Américas, y otras

causas, han detenido sin duda el aumento del floreciente estado en

que dejaron esta monarquía los reyes don Fernando V y su esposa

doña Isabel.

(Carta XXXIV, p. 70)

Por Europa:

Bien sé que para igualar nuestra patria con otras naciones, es preciso

cortar muchos ramos podridos de este venerable tronco, ingerir otros

nuevos y darle un fomento continuo; pero no por eso le hemos de

aserrar por medio, ni cortarle las raíces, ni menos me harás creer que

para darle su antiguo vigor, es suficiente ponerle hojas postizas y

frutos artificiales.

(Carta XXXIV, p. 71)

Temas de carácter general:

...la virtud sola es la cosa que es más amable cuando más la cono

cemos y cultivamos. Te deseo bastante fondo de ella para alabar al

Ser Supremo con rectitud de corazón; tolerar los males de la vida;

no desvanecerte con los bienes; hacer bien a todos, mal a ninguno;

vivir contento; esparcir alegría entre tus amigos, participar sus pesa-
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dumbres, para aliviarles el peso de ellas; y volver sano y sabio al se

no de tu familia...

(Carta XVII, p. 48-49 )

Por su parte, Gaspar Melchor de Jovellanos participa con una auténtica sín

tesis de la época al estudiar los problemas locales, la construcción de carreteras,

la explotación de las minas, el paisaje, la historia, la cultura, la educación y la

vida económica, destacando en este último terreno, donde aparece como el pri

mer economista español de su tiempo. Como ejemplo, se transcriben dos frag

mentos, el siguiente de la Memoria para el arreglo de la policía de los espectá

culos y diversiones públicas y sobre su origen en España:

Creer que los pueblos pueden ser felices sin diversiones, es un ab

surdo; creer que las necesitan y negárselas, es una inconsecuencia

tan absurda como peligrosa; darles diversiones y prescindir de la in

fluencia que pueden tener en sus ideas y costumbres, seria una indo

lencia harto más absurda, cruel y peligrosa que aquella inconse

cuencia; resulta, pues, que el establecimiento y arreglo de las

diversiones públicas será uno de los primeros objetos de toda buena

política.

(p. 147)

Este otro, de su Informe sobre la ley agraria:

Pero si otros pueblos conocieron la transhumación y protegieron las

cañadas, ninguno que sepamos conoció y protegió una congrega

ción de pastores reunida bajo la autoridad de un magistrado público
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para hacer la guerra al cultivo y a la ganadería estante4
, Y arruinar

los a fuerza de gracias y exenciones; ninguno permiti ó el goce de

unos privilegios dudosos en su origen, abusivos en su observancia,

perniciosos en su objeto y destructivos del derecho de propiedad;

ninguno erigió a favor suyo tribunales trasterminantes', ni los envió

por todas partes, armados de una autoridad opresiva y tan fuerte pa

ra oprimir los débiles como débil para refrenar a los poderosos; nin

guno legitimó sus juntas, sancionó sus leyes, autorizó su representa

ción, ni la opuso a los defensores del público.

(p. 124)

La confluencia entre las ideas y la literatura, el didactismo, la crítica, el

neoclasicismo y el espíritu enciclopedista, es patente en un género secundario y

muy característico de la época: la fábula, donde destacan Félix María Samanie

go y Tomás de Iriarte .

4 El término ganadería estante se refiere al ganado, en especial lanar, que pasta constantemente
dentro del término jurisdiccional en que está amillarado.
5 Esta palabra se refiere al que pasa de un término jurísdiccional a otro, o al que sale del que
está señalado. Esta palabra apareció por prímera vez en el diccionario de la Real Academia en
1803 y permaneció hasta la edición de 1989.
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La ilustración en Hispanoamérica

Si en los siglos XVI y XVII Europa parecía dirigir la vida intelectual, el siglo

XVIII marca el inicio de la erudición de México. Se podría resumir el espíritu de

la ilustración como una creencia optimista en el poder de la razón, entendida

como fuerza capaz de transformar lo real: la razón como medio de investigar y

por lo tanto como posibilidad de reorganizar la sociedad por medio de princi

pios racionales. Se intentaba el conocimiento y el dominio de la naturaleza y se

colocaba la experiencia como base de la ciencia moderna. La reforma se inten

ta mediante lo que se llamó el despotismo ilustrado, término que se empleaba

para definir el sistema de gobierno que surgió a mediados del siglo XVIII en

países como Francia y pese a promulgar abiertamente que lo que se perseguía

era la prosperidad del pueblo y del reino, prescindía totalmente de la colabora

ción u opinión de la masa popular que, si bien era la principal protagonista, era

considerada como ignorante e incapaz de decidir por sí misma. Es lo que refle

ja la célebre frase: "Todo para el pueblo, pero sin el pueblo".

Esta etapa aportaba una fuerte crítica al concepto de autoridad y motivó

una reacción contra el escolasticismo contrarreformista. Además se potenciaba

el valor de la crítica como oposición a los valores de la tradición. La ilustración

llevaba consigo también una convicción profunda de la igualdad de todos los

hombres y el deseo de sustituir la división de clases por una concepción iguali

taria de la sociedad.

Los resultados de la ilustración en Hispanoamérica no fueron tan violentos

como en Francia, ni causaron una división tan profunda entre su minoría culta

como en España, pero aun así fueron significativos. Este periodo histórico re

presentó una etapa de transición hacia un pensamiento diferente. La ilustración
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llegó a Hispanoamérica a través de los escritores españoles y motivó una lenta

toma de conciencia de su entorno colonial. Las aspiraciones de reforma de los

hispanoamericanos se perciben en el concienzudo análisis de su realidad y en el

entusiasmo con que critican el ambiente colonial, a la luz de las nuevas ideas

económicas y sociales preponderantes en Europa.

En sus comienzos, en los ambientes ilustrados de la Colonia, no existían

focos de actitud antiespañola, ni se impugnó el catolicismo; pero sí comenzaron

a criticarse los valores que había establecido la tradición española, que eran los

que apoyaban y mantenían el imperio. De este modo, la población criolla em

pezó a reclamar cierta autonomía frente al gobierno de la Colonia, y creyó lle

gado el momento de conseguirla aprovechando la coyuntura de una España

invadida por los franceses. Los ejemplos de la Revolución Francesa y de los

Estados Unidos no habían madurado todavía en una conciencia liberal. El pue

blo no estaba preparado y se unió tarde al movimiento independentista, llevado

por la euforia de las circunstancias. Esta realidad es fundamental para com

prender lo que significó la independencia y el desarrollo del pensamiento his

panoamericano durante esta etapa.

Por otra parte, los hispanoamericanos se vieron forzados a estudiar su pro

pia circunstancia, en una tentativa de defensa contra ciertas teorías procedentes

de Europa, que ponían en duda su capacidad. Los detractores de América partí

an del clima, geografia, fauna y de ello se infería la imposibilidad de formar

instituciones libres en los climas cálidos así como la incapacidad del americano

para integrarse al conjunto de los pueblos civilizados.

La importancia del desarrollo de esta polémica, es la influencia que tuvo en

los líderes de la Independencia. Muchos de ellos se habían formado en las

ideas de la ilustración y estaban fuertemente condicionados por ellas. Lejos de
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ver en Hispanoamérica un pueblo decadente e incapaz, prefirieron ver un pue

blo joven, vigoroso, pero oprimido por el yugo español y el régimen colonial.

Así, para contrarrestar las teorías que les negaban capacidad para gobernarse, se

lanzaron a constituir gobiernos utópicos que fueran modelos de perfección.

Luis Iñigo Madrigal, en la Historia de la literatura hispanoamericana,

afirma que todavía en 1845 "el carácter, objeto y fin de la revolución de la In

dependencia" fueron "en toda la América los mismos, nacidos del mismo ori

gen, a saber: el movimiento de las ideas europeas". (p. 403). Con ello se nega

ba la realidad hispanoamericana, y los intelectuales se incapacitaban para la

comprensión de las causas que motivaron el fracaso inicial: la lucha por la in

dependencia no estuvo animada por las mismas ideas que la Revolución Fran

cesa. El pueblo no participó de estas ideas que ni conocía ni sentía.
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La ilustración en México

Las mismas corrientes del pensamiento ilustrado que se divulgaron en Es

paña sobre las reformas educativas, produjeron en la Nueva España expositores

capaces. Sin embargo, la situación de México, diferente a la realidad española,

influyó para que el énfasis en las ideas y la realización de ciertas medidas edu

cativas fueran distintos. Esto se debió sobre todo a cuatro factores: primero, los

académicos novohispanos estaban a la defensiva frente a las ideas europeas

sobre la debilidad de la naturaleza fisica y humana en el Nuevo Mundo. Esta

inexactitud aún existía en términos intelectuales y educativos en 1789, cuando

los europeos coincidían en que, en verdad, América era rica en recursos natura

les, pero seguían negando que entre los que consideraban bárbaros, pudiera

hallarse gente con amor a las letras y que cultivara las ciencias profundas .

Los tres factores siguientes que diferenciaban a México de España se rela

cionaban con el hecho de que el primero era una colonia. Su papel económico

era el de consumo de bienes manufacturados en España y no la producción de

textiles. Segundo, el gobierno peninsular limitaba el acceso de los novohispa

nos a los puestos civiles y eclesiásticos, favoreciendo el predominio de los es

pañoles en los empleos importantes de América. Tercero, en las nuevas institu

ciones educativas creadas por la corona (la Escuela de Cirugía, 1768; la

Academia de San Carlos, 1784; el Real Estudio Botánico, 1788; y el Colegio de

Minería, 1792) se concedieron todos los puestos de importancia a profesores

peninsulares en vez de otorgarlos a los novohispanos. A menudo, los académi

cos europeos demostraban actitudes de superioridad frente a los intelectuales

mexicanos, y representaban así las ideas teóricas sobre la inferioridad de la

América. Debido a estos cuatro factores, muchas de las políticas educativas

eran diferentes de las de la metrópoli.
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El siglo XVIII en Hispanoamérica y particularmente en México, cosntituye

una equívoca unidad cronológica cuyo significado hay que precisar diferen

ciando en ella dos épocas: la primera que puede extenderse hasta las proximi

dades de 1780, de gestación y desarrollo subterráneo de la crisis, iniciada a fi

nes del siglo XVII, que liquida lo colonial, su pensamiento y sus costumbres y

deja a la Colonia sólo en una estructura y moldes vacíos de contenido vital.6 La

época siguiente iría desde los años ochenta del siglo hasta los veinte del XIX,
7

desenlace revolucionario de la crisis, que conduce a las guerras de Independen

cia política y que establece un nuevo régimen, liberal en ideas, teóricamente

democrático en política, romántico en literatura e individualista en todos sus

aspectos, como consecuencia de la proclamación doctrinal de los derechos del

hombre y del ciudadano de la Revolución Francesa en conjunción con las in

conformidades y las ansias americanas de libertad.

En la historia literaria en México la prosa refleja, tanto por su contenido

como por su estilo, los cambios históricos. La prosa ideológica y artística de la

época, adherida a lo culterano y conceptista, pretende marcar el fin de lo colo

nial y conservar su carácter literario, aunque por exigencias de nuevos temas

científicos e históricos, comienza también a ser prosa funcional.

Con el transcurso del siglo XVIII la prosa acentúa su carácter ideológico y

funcional: es prosa ancilar, vehículo de ideas científicas, filosóficas, sociales,

políticas y forma de expresión de la historia, pese a su orientación crítica, con

vertida con frecuencia en polémica o apología.

6 Ver gráfica del tiempo en ella sección Apéndices, pág. 150.
7 Idem.
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Los prosistas de esta época de transición son primero reformistas, influidos

por el espíritu crítico que se abría paso en todas partes; actúan dentro de la or

todoxia de la tradición, como los jesuitas de los tiempos de la expulsión (1767):

Francisco Javier Alegre (1729-1788), historiador de su orden, con caracteres de

cronista; Francisco Javier Clavijero (1731-1787) defensor de la reforma de los

estudios filosóficos e historiador del México antiguo; José Antonio Alzate

(1737-1799) discípulo de Clavijero, estudioso de las ciencias físicas fundadas

en la observación y la experiencia, y divulgador de las mismas en su Gaceta de

literatura (1788).

No tardaron en aparecer los escritores que, no sólo por su actitud favorable

a la Independencia, sino también por sus ideas generales, son ya revoluciona

rios. Su prosa es de predominante contenido social y político; su forma, la del

folleto o el periódico satírico o ideológico o la narración novelesca Su más

significativo representante es José Joaquín Femández de Lizardi -el Pensador

mexicano- (1776-1827), autor de El periquillo sarniento.

Si en esta época, fronteriza entre lo colonial y lo nuevo, evolucionan las

ideas de este modo, paralelamente a los cambios de contenido se efectúa la

transformación del estilo. Las formas culteranas y conceptistas de prolongada

persistencia, ceden a la sencillez y estructura lógica del estilo neoclásico, con

cretándose en las proximidades de 1800, las primeras influencias prerrománti

cas.

Después de los tiempos de Sigüenza, se extrema la decadencia de la prosa.

Sólo hay escritores apegados a un escolasticismo y a una expresión culterano

conceptista que empezaba a ser anacrónica.
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Precisamente, el choque entre lo colonial y lo nuevo produce un estado de

inseguridad y confusión tanto en las ideas como en el estilo literario. Así, se

tiende a buscar nuevas explicaciones para todo, y ello implica la necesidad de

nuevas formas de expresión, que por lo regular se hallan en la prosa por ser el

cauce natural de la crítica, la investigación y la polémica, géneros que caracteri

zan los nuevos tiempos.

La prosa ideológicamente funcional será por eso, en la siguiente época, la

forma de expresión literaria predominante. Se empleará para el examen de

cuestiones sociales y la propuesta de soluciones políticas; para el tratamiento de

materias científicas, para la crítica filosófica y para la exposición histórica, sis

temática y de básica intención crítica que sustituye a la antigua crónica.
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Hacia el Neoclasicismo

En la segunda mitad del siglo dieciocho surge el neoclasicismo que esta

blece un fuerte contraste con el barroco.

Con el neoclasicismo nace el hombre erudito, quien descubre una naturale

za escrita, muy distinta de la naturaleza bucólica renacentista. Aparece una

nueva forma de diálogo; el ensayo, las cartas, las gacetillas y diarios literarios.

Después de la muerte de figuras literarias del Siglo de Oro Español como

Francisco de Quevedo (1580-1645), Luis de Góngora (1561-1627 y Pedro Cal

derón de la Barca(1600-1681), vino la decadencia de las escuelas que represen

taban.

En España, durante los reinados de los Borbones, Felipe v (1683-1746) y

Carlos III (1716-1788), la transformación del arte y la cultura española se hizo

evidente. El neoclasicismo fue un conjunto de actividades culturales que, como

reacción contra las exageraciones del barroco, se produce en la literatura espa

ñola, a manera de reflejo del gusto francés, conservador del espíritu clásico del

Renacimiento.

El siglo XVIII, esencialmente normativo, fue el siglo de la fundación de la

Academia de la Lengua (1713); la época de la publicación del Diccionario de

Autoridades (1726-1732); de la Gramática. El pensamiento español al sujetar

se a seguir las reglas de las autoridades clásicas, pierde su espontaneidad, su

fuerza creadora; en cambio en la historia, en la crítica y en la investigación hay

un notable esfuerzo para colocar a España en un plano de progreso y de cultura

al igual que los países más adelantados de la vida europea
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Neoclasicismo en España

Ya desde fmales del siglo XVII, se venía produciendo en España un acer

camiento a la cultura y literatura francesas. A pesar del hostigamiento y la opo

sición a los reformistas ilustrados, la Ilustración penetró en España. Los gran

des cauces de esa penetración fueron:

• La obra personal del padre Feijoo.

• Las traducciones de libros franceses.

• La publicación de libros y folletos que trataban las nuevas ideas.

• El cambio de estilo de vida influido por los grandes viajeros que al

salir al extranjero entraban en contacto con la Ilustración y el siglo

de las luces.

• La política pacifista, reformadora y progresista de los reinados de

Fernando VI y, sobre todo, de Carlos 111.

• La creación de diversas instituciones culturales como la Biblioteca

Nacional (1712), los seis volúmenes del diccionario La Lengua

Castellana (1726 a 1739), la Ortografía (1741), la Gramática de la

Lengua Castellana (1771), y la creación de las primeras publicacio

nes periódicas de carácter literario y científico, en las que se mantu

vieron ciertas polémicas.

En el siglo XVIII español caben las reformas política, financiera, agraria ,

industrial , comercial, del ejército, del clero y de la nobleza.

En cuanto a literatura, los escritores de este siglo poseen distintos intereses

que los del siglo XVII y parten de una realidad sociocultural diferente. Por todo
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ello, la literatura ilustrada española es preferentemente, crítica y didáctica y el

género dominante es el ensayo , que permite la libre exposición del pensamiento

y de diversos contenidos ideológicos.

En la creación literaria del XVIII se distinguen dos etapas principales:

a) Barroquismo y antibarroquismo.t En la primera mitad del siglo conviven

dos tendencias literarias enfrentadas: el barroquismo, tendencia que con

tinúa con los dogmas del barroco, literatura estereotipada y expresión re

tórica y recargada. En contra se encuentra el antibarroquismo totalmente

opuesta a la anterior.

b) Neoclasicismo y prerromanticismo." Esta etapa de extiende desde 1750

hasta las primeras décadas del siglo XIX. También aquí podemos distin

guir dos tendencias y en ambas, sin abandonar el ensayo y la crítica, la li

teratura es preferentemente creativa, pero también regida por criterios de

"utilidad", didácticos y moralizantes.

El neoclasicismo floreció en Europa y Estados Unidos aproximadamente

desde el año 1750 hasta comienzos de 1800 y se inspiró en las formas greco

rromanas. Más que un resurgimiento de las formas antiguas, el neoclasicismo

relaciona hechos del pasado con los acontecidos en su propio tiempo. Los artis

tas neoclásicos fueron los primeros que intentaron reemplazar la sensualidad y

la trivialidad del rococó por un estilo lógico , de tono solemne y austero. Cuando

los movimientos revolucionarios establecieron repúblicas en Francia y en Amé

rica del Norte, los nuevos gobiernos republicanos adoptaron el neoclasicismo

8 Ver gráfica del tiempo en la sección Apéndices, pág. ]50.
9 fdem.
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como estilo oficial porque relacionaban la democracia con la antigua Grecia y

la República romana. Más tarde, cuando Napoleón 1 subió al poder en Francia,

este estilo se modificó para servir a sus necesidades propagandísticas. Con el

nacimiento del movimiento romántico la prioridad por la expresión personal

sustituyó al arte basado en valores ideales. Los autores neoclásicos siguen los

ideales precedentes del neoclasicismo francés e italiano, pero en menor medida.

El prerromanticismo es considerado como la madurez del Neoclasicismo,

de ahí que los mismos autores neoclásicos se conviertan, en su madurez, a los

dogmas prerromanticistas. Predomina la introspección con sentimientos perso

nales.
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Neoclasicismo en México

En el México independizado de España, tras once años de cruentas luchas,

actuaron las mismas fuerzas históricas que produjeron la emancipación de las

demás colonias hispanoamericanas y, en consecuencia, el período de transición

revolucionaria de la colonia a la república tiene límites cronológicos y caracte

res casi coincidentes con el de aquéllas.

En México, en el orden literario, el Neoclasicismo se manifiesta más defi

nido y mejor orientado a consecuencia del mayor desarrollo de los estudios en

el campo de las humanidades grecolatinas y del movimiento literario en ellas

inspirado. Sin embargo hay la mezcla de corrientes literarias de diversas épo

cas, característica de toda Hispanoamérica: remanentes culteranos y conceptis

tas y elementos de la prosa del siglo XVIII , neoclásicos y prerrománticos. Como

en el resto de Hispanoamérica, persiste abundantemente la poesía pastoril, y la

filosófica y moralizante, tipos a los que se añaden la sentimental y la heroica.
I

Como algo propio de tiempos muy inseguros, de aguda transición, la imitación,

generalmente servil y sin brillo, de los modelos españoles es causa de la falta de

originalidad, de carencia de expresión personal, a lo que se añade la inevitable

influencia del agotamiento literario de las postrimerías de la época colonial.

Efecto también de la crisis social y de los cambios políticos violentamente fra

guados, es la abundancia de prosa satírica generalmente de carácter costumbris

ta, y la aparición y desarrollo de la prosa política y del periodismo constituido

en órgano, el más asequible de la literatura. La novela, con la excepción de

Femández de Lizardi, languidece lamentablemente y suerte semejante padece el

teatro, reducido a representaciones y burdas imitaciones de obras europeas anti

guas y contemporáneas.
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El neoclasicismo español del siglo XVIII -sátiras anticulteranas del Padre

Isla, teorías neoclásicas de la Poética de Luzán, poesías de Nicolás Femández

de Moratín y otros- al llegar a México encontró un medio muy favorablemen

te preparado, en el cual se había pasado del estudio intenso y dominio de las

lenguas clásicas a su empleo, no ya en ejercicios escolares, sino en obras de

creación artística, cuyo número y valor, indudablemente superior al de obras

análogas en el resto de Hispanoamérica, es comparable sólo con la producción

del humanismo europeo. Como para los humanistas, el latín, además de lengua

científica, era instrumento de comunicación universal en el mundo de la cultura,

los humanistas mexicanos lo emplearon para trabajar poemas de temas diver

sos, entre ellos el de la descripción y elogio de la naturaleza y la vida america

nas. En todas estas labores de docencia, erudición y creación poética, se distin

guieron los jesuitas, de los cuales muchos, después de su expulsión en 1767,

movidos por la nostalgia del exilio, terminaron sus mejores obras en Italia, a

fines del siglo. El Padre Diego José Abad, (Jiquilpan, Michoacán, 1727 - Bolo

nia, 1779), compuso el poema latino De Deo (Cesena, 1780), compendio teoló

gico del cristianismo seguido de una vida de Cristo; el Padre Francisco Javier

Alegre (Veracruz, 1729 - Bolonia, 1788) poeta e historiador, realizó la traduc

ción de la Díada al latín (Bolonia, 1776). El padre Francisco Javier Clavijero,

como se leerá en el Capítulo 2 de esta tesis, fue también uno de ellos.

Durante el Neoclasicismo se establecía como prioridad la creación de una

literatura dominada por el razonamiento, por las normas derivadas de la imita

ción de los antiguos modelos grecolatinos y renacentistas, yeso ocurría preci

samente cuando la historia de las colonias hispanoamericanas llegaba a un mo

mento de honda crisis en que todo conducía a la inconformidad y a las violentas

e inevitables irregularidades de la apasionada protesta revolucionaria, por lo

que, más que en Europa, influían en este lado del Atlántico las ideas diecio

chescas que de Europa llegaban favorables al tumultuoso despliegue del senti-
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mentalismo. Por tales motivos, nuestro neoclasicismo es menos definido y con

sistente que el europeo y está más penetrado de anticipaciones románticas. En

Hispanoamérica, a lo excepcional corresponden casos como el de Andrés Bello,

neoclásico que, con el tiempo, apenas hace leves concesiones al romanticismo,

mientras que lo más frecuente es lo contrario -Heredia, Bolívar-, los casos

en los cuales el escritor parece ser un romántico en el que el Neoclasicismo sólo

se advierte en rezagos de racionalismo filosófico y social que tienden a dominar

los vuelos de la imaginación y del sentimiento.

De este modo, la época se presenta como una intrincada convergencia de

corrientes literarias e ideologías en la que entrechocan en toda Hispanoamérica

los estándares de los dos siglos, XVIII y XIX, al extremo de casi no poder preci

sarse la extensión de sus respectivos dominios. Abunda entonces la sátira so

cial y política, narrativa o discursiva y adoctrinadora, también con mezcla de

caracteres de las dos épocas, iluminismo de expresión neoclásica y fondo sen

timental prerromántico , de lo que es más destacado y típico ejemplo el mexica

no Femández de Lizardi.
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CAPÍTULO 2

¿Qué sentimiento es éste que, en la exigua
virtud humana, tan raigado crece,

que ni al rigor del tiempo desfallece,
ni al hielo de la ausencia se amortigua?

CASIMIRO DEL COLLADO

Semblanza de Francisco Javier Clavijero

Infancia y juventud

Nació el óde septiembre de 1731, en la ciudad de Veracruz. Hijo de padre

español y madre mexicana. Como otros criollos del siglo XVIII Clavijero llegó a

sentirse plenamente mexicano. Debido al trabajo de su padre, quien desempe

ñaba puestos en la administración de la Nueva España, la familia Clavijero tuvo

que cambiar varias veces de residencia.

La infancia de Francisco Javier transcurrió así en distintos lugares del país

y casi siempre en regiones de población preponderantemente indígena. Primero

estuvo en Teziutlán, en el actual estado de Puebla y más tarde en Jamiltepec, en

la Mixteca Baja de Oaxaca. Desde pequeño tuvo oportunidad de vivir en con

tacto con los indígenas de la Mixteca.

Hacia 1743, a la edad de doce años, es enviado por sus padres a la ciudad

de Puebla para estudiar gramática en el Colegio de San Jerónimo y posterior

mente filosofia en el de San Ignacio, a cargo de los jesuitas. Cuatro años des

pués, a la edad de dieciséis, se inclina por la carrera eclesiástica e ingresa al

seminario donde comienza a estudiar el primer curso de teología. Clavijero no
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permaneció mucho tiempo en el seminario de Puebla. El 13 de febrero de

1748, a la edad de diecisiete años ingresa a la Compañía de Jesús , en el colegio

que los jesuitas tenían en Tepotzotlán. Guiado entonces por sus maestros, pudo

abordar distintos campos del saber. Perfeccionó sus conocimientos en lengua

latina y llegó a dominar también la griega, así como el francés, portugués, ita

liano, alemán e inglés, sin olvidar la lengua náhuatl o mexicana que, como él

mismo lo refirió, había aprendido desde su temprana juventud. Sus conoci

mientos lingüísticos le permitieron desde entonces estudiar y gustar, a partir de

esa etapa, de lo mejor de la literatura de autores de muy distintas culturas.

Enviado a Puebla en 1751, vuelve a dedicarse por algún tiempo al estudio

de la filosofía, de acuerdo con la costumbre de la Compañía en México, de re

petir durante un año los estudios de dicha disciplina. Se ocupa entonces del

pensamiento filosófico y se consagra a la lectura de autores como René Descar

tes, Pierre Gassendi, Isaac Newton y Gottfried Wilhelm von Leibniz, cuyas

vidas leía también con delectación; estimaba mucho a Bernard de Fontenelle

por sus retratos de aquellos filósofos. De esta etapa de su vida proviene el gran

interés que siempre conservó por las corrientes del pensamiento moderno y que

habrían de llevarlo más tarde a concebir la necesidad de una radical transforma

ción en los estudios filosóficos y científicos en el ambiente novohispano de su

tiempo .

Después de un año, se dirigió a la ciudad de México para continuar el cu

rrículo de estudios establecidos por los jesuitas; se dedica de nuevo a las disci

plinas teológicas en el colegio de San Pedro y San Pablo. Clavijero tuvo la for

tuna de convivir con distinguidos estudiantes de su orden, que han sido

llamados por León Portilla, en su Recordación de Francisco Javier Clavijero

"humanistas mexicanos del siglo XVIII" (p. 12), como Francisco Javier Alegre,

José Rafael Campoy, Juan Luis Maneiro, Pedro José Márquez y Andrés Cavo.
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Fue su compañero Campoy quien le mostró los documentos indígenas que se

conservaban en el mismo Colegio de San Pedro y San Pablo, como preciada

herencia de don Carlos de Sigüenza y Góngora.

Cuando aún no concluía sus estudios, se dedicó por algún tiempo a la do

cencia; actuó como prefecto de los alumnos del Colegio de San Ildefonso y esto

le permitió percatarse de la obsolescencia de sus métodos en materia de educa

ción y formación de jóvenes. Cautelosamente manifestó su parecer a sus supe

riores y propuso las reformas que a su juicio debían introducirse. Éstas se ins

piraban en las lecturas que, definitivamente, habían abierto su espíritu a la

modernidad.

Algún tiempo después se le encomendó la cátedra de retórica en el Colegio

Máximo de los jesuitas donde, una vez más, sintiéndose obligado a ir en contra

de conceptos arraigados, introdujo modificaciones en los estudios a su cargo.

Clavijero recibió las órdenes sacerdotales hacia 1755, a la edad de 24 años.

A partir de ese momento, dedicará su vida a actividades relacionadas con la

investigación y la docencia.

Vida y pensamiento

Cinco años pasó en el Colegio de San Gregorio, erigido desde tiempos an

tiguos para la formación de jóvenes indígenas. Durante este tiempo, además de

cumplir con sus obligaciones, se dio a la tarea de leer libros y examinar códices.

Su estancia, por supuesto, no estuvo exenta de contratiempos y aún de la abierta

oposición por parte de alguno de sus superiores. León Portilla afirma en su
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Recordación de... que el padre Pedro Reales, entonces provisor de la Compañía

de Jesús en la provincia de Nueva España, acusa a Clavijero de haber "sacudido

enteramente el yugo de la obediencia, respondiendo con un no quiero a lo que

se le encarga..." (p. 14).

Clavijero en modo alguno se dejó impresionar por esta primera forma de

oposición. Mucho más grave sería, años más tarde, la forzada separación de

sus preciados códices y de los materiales indispensables para su investigación,

cuando por decreto real tuvo que salir expulsado de México en compañía de los

otros jesuitas. Y aún entonces en su triste condición de exiliado en Italia, iba a

encontrar la forma de reavivar su antiguo interés hasta hacer posible la creación

histórica, una de las más profundas motivaciones de su existencia.

Probablemente, como consecuencia de la reconvención del padre provisor,

fue trasladado al Colegio de San Javier, en la ciudad de Puebla. De acuerdo

con lo que el padre Juan Luis Maneiro asienta en su libro Vidas de algunos

mexicanos ilustres, en la biografia de Clavijero, éste sintió dejar a un grupo de

estudiantes jóvenes a quienes comunicaba sus ideas, entre los que se encontra

ban algunos que llegarían a destacar, como fue el caso del célebre científico

José Antonio de Alzate (1737-1799), cuyo pensamiento filosófico y científico,

un tanto inclinado a la sátira, le mantuvo en constante polémica con personajes

de su época.

Alrededor de tres años permaneció en Puebla dedicado por igual a la for

mación de los estudiantes indígenas del Colegio de San Javier que a la investi

gación y estudio de materias literarias, históricas y filosóficas. Su facilidad de

palabra y la profundidad de su pensamiento fueron causa de que sus superiores

reconocieran, al fin, la conveniencia de dedicarlo a tareas que a su juicio, pare

cían de mayor importancia en el campo de la cultura.
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En 1764 recibió la orden de trasladarse a Valladolid de Michoacán para

enseñar filosofía. Acató la orden, pero escribe Maneiro que manifestó con in

genua sinceridad que él no podía enseñar aquella filosofía que "fatigaba las

mentes de los jóvenes con ninguna utilidad" (p. 451), sino aquélla que habían

enseñado en otro tiempo los griegos y que ensalzaban grandemente los sabios

modernos.

Su intención era abrir las mentes de sus discípulos a nuevas formas de pen

samiento en las que sobre todo se tomaran en cuenta los más recientes descu

brimientos de las ciencias y del saber contemporáneo. Clavijero alcanzó a dejar

huella en el Colegio de Valladolid. Años más tarde, y ya ausente el maestro,

otros estudiantes habrían de participar del renovado ambiente intelectual que él

fomentó en la institución. Este fue el caso de don Miguel Hidalgo y Costilla

que ingresaría a ese mismo Colegio y en el año de 1773 recibiría el grado de

Bachiller en Teología.

Como consecuencia de su labor en Valladolid, fue enviado a Guadalajara,

donde ocupó la cátedra del segundo año de filosofía. Ya desde años antes había

escrito en buena parte su Cursus Philosophicus y por este tiempo redactó su

Physica Particu/aris, la única de sus obras sobre materias filosófico científicas

que actualmente se conserva en un volumen que preparó el Centro de Estudios

sobre la Cultura Nicolaita, editado en 1995 por la Universidad Michoacana de

San Nicolás de Hidalgo, Morelia, Mich. De acuerdo con la ficha bibliográfica,

el prólogo biográfico es de Juan Luis Maneiro y la traducción, introducción y

notas son del Dr. Bernabé Navarro.
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En esta obra Clavijero elaboró una síntesis descriptiva sobre el sistema so

lar, la tierra y sus orígenes, con base en los resultados de las mejores investiga

ciones de la época.

Últimos veinte años de su vida

Exiliado en Ferrara, Italia, tras la expulsión de los jesuitas de los dominios

españoles en 1767, a los 36 años de edad se estableció finalmente en Bolonia.

A pesar de las penurias y toda clase de privaciones, pudo abastecerse, ahora ya

sin contradicciones, y dedicarse por entero a su siempre anhelada investigación.

Determinó al fin preparar su obra histórica, toda ella en relación con México.

Mantenía vivo el recuerdo de cuantos textos, códices y documentos había estu

diado. Sin embargo, ahora se encontraba desprovisto de ellos y aún de las

obras impresas de los primeros cronistas españoles que tan necesarias le eran.

Explica Maneiro en la biografía de Clavijero que un libro, de muy distinta

índole, caería pronto en sus manos, producción de un "autor prusiano" (p. 457)

de nombre Comellius Paw, titulado Investigaciones filosóficas sobre los

americanos. El hecho de conocer este texto habría de ser el incentivo final ya

que, al leerlo, pudo darse cuenta de la radical ignorancia de su autor, quien

reflejaba el casi total desconocimiento que prevalecía en Europa sobre la

cultura y naturaleza del Nuevo Mundo. De acuerdo con Maneiro éste fue el

último impulso para que, hechas a un lado las dificultades, Clavijero se

dispusiera a tomar la defensa de la verdad y a redactar la historia de los

mexicanos.

A base de sacrificios personales y también de la generosidad de sus ami

gos, se dedicó a recoger cuanto libro y papel, impreso o manuscrito, pudo hallar
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relacionado en alguna forma con su asunto. Por correspondencia obtuvo infor

mación acerca de los documentos mexicanos que se conservaban en Roma, Flo

rencia, Génova, Milán y Venecia, tras haber consultado los que existían en lu

gares más cercanos como Bolonia, Ferrara y Modena.

Varios años consagró a esta empresa. Al fin, pudo comunicar a sus com

pañeros de exilio que había dado término a los diez libros de su Historia anti

gua de México . No sólo era la enumeración de acontecimientos, sino una clara

y brillante síntesis acerca de las instituciones que habían integrado la realidad

cultural del México prehispánico. En ella había recreado una imagen de las

antigüedades indígenas que, si bien rebosaba mexicanismo , era igualmente

ejemplo de presentación al modo moderno, con criterio abierto y propósitos de

significación universal.

Originalmente la obra había sido escrita en castellano, pero Clavijero dudó

sobre si debía publicarla en esta lengua o si convendría traducirla al italiano o al

francés, tomando en cuenta mayores posibilidades de difusión. Finalmente él

mismo la trasladó al italiano. Publicada en Cesena en 1780, tuvo la merecida

satisfacción de ver el gran interés con que fue recibida. Años después fue pu

blicada en inglés y en alemán. Aunque el gobierno español no permitió que se

publicara la Historia antigua de México en español, se conoció la versión ita

liana de la obra en la Nueva España, ya que Clavijero envió cincuenta ejempla

res a la Universidad de México. En 1824 el poeta e intelectual español José

Joaquín de Moralo (1783-1864) la dio a conocer en castellano.

Además de su Historia, Clavijero escribió varias "disertaciones" sobre di

ferentes aspectos de la realidad histórica y del medio ambiente en que florecie-

10 Junto con Andrés Bello, fue uno de los promotores de la primera generación de intelectuales
en Chile.
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ron las culturas mexicanas. Es interesante hacer notar que en más de una de sus 

disertaciones, Clavijero refuta con abundancia de argumentos no ya sólo los 

infundios concebidos por el abad prusiano Comellius Paw, en sus Investigacio

nes filosóficas sobre los americanos, sino también las inexactitudes de otros 

autores como el célebre George-Louis de Leclerc, conde de Buffon en la Histo

ria de los cuadrúpedos, o el inglés William Robertson. 

Clavijero no se irrita ni pierde la paciencia sino que, de acuerdo con Alfon

so Martínez Rosales, en su compilación Francisco Xavier Clavigero en la Ilus

tración mexicana, explica que: "no pretende hacer aparecer que la América es 

superior al Mundo Antiguo, sino solamente demostrar las consecuencias que 

pueden naturalmente deducirse de los principios de los autores que impugno". 

(p. 17). Solía demostrar, de manera documental, la falsedad de lo dicho por los 

censuradores y de pasada hacía observaciones irónicas. 

Un ejemplo de lo anterior es la sarcástica observación que hace después de 

aclarar un dato al abad Comellius Paw sobre el sistema numérico usado por los 

aztecas: "Yo sabía ... que los mexicanos tenían voces numerales para significar 

cuantos millones querían, pero Paw sabe todo lo contrario y no hay duda que lo 

sabrá mejor que yo, porque tuve la desgracia de nacer bajo un clima menos fa

vorable a las operaciones intelectuales." (p. 19) 

Ocupado siempre en asuntos que se referían al pasado y al presente de su 

patria, publicó también en lengua italiana una historia de las apariciones de la 

Virgen de Guadalupe. Por ese tiempo, elaboró también una gramática y un 

diccionario en lengua náhuatl. De acuerdo con lo que Miguel León Portilla 

asienta en Recordación de Francisco Xavier Clavijero, este trabajo se conserva 

"inédito en la Bibloteca del Archigirnnasio de la ciudad de Bolonia". (p. 20) 
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Antes de su muerte, tuvo tiempo para concluir la Historia de la antigua o

Baja California, porción de México ligada a las empresas jesuíticas y respecto

de la cual Clavijero había experimentado siempre gran interés.

En la Historia antigua de México, su intención había sido presentar al

mundo una imagen de lo que habían llegado a ser las culturas indígenas. En su

obra sobre California había propósitos muy dignos de ser considerados. Por

una parte se trataba de una de las regiones más apartadas del núcleo de la Nue

va España; en la península, en una especie de inverosímil contraste respecto de

los pueblos de la región central de México, vivían grupos humanos con formas

de cultura que parecían en extremo primitivas. Incontables aventureros y con

quistadores (incluso Hernán Cortés) habían fracasado en su intento de colonizar

esas tierras. El punto central del interés de Clavijero era precisamente la actitud

y la obra de quienes al fin habían logrado lo que parecía imposible. Sus herma

nos de religión, los jesuitas, entre ellos figuras como Juan María de Salvatierra,

Eusebio Francisco Kino , Juan de Ugarte y Francisco Maria Piccolo, habían em

prendido la transformación pacífica de ese país de hombres menesterosos.

La colonización de California, una conquista sin sangre , había sido una

empresa privada, con escasa intervención de la corona. Clavijero sabía que los

jesuitas habían sido acusados de haberse constituido en amos y señores del su

puesto imperio de una península rica en perlas y tesoros. Él creyó tener la obli

gación de escribir, con la misma honradez científica con la que se había ocupa

do del México antiguo, la Historia de la antigua o Baja California,

manifestando también, muy claramente, sus propósitos y limitaciones. En cua

tro libros distribuyó Clavijero su obra:
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Libro I Resumen de la historia natural de la península y ensayo de etnología

sobre las culturas de sus antiguos habitantes.

Libro II Relación de los principales intentos de colonizar California, a partir de

Hernán Cortés, hasta la expedición de Atondo en 1683 en compañía,

entre otros, de Eusebio Francisco Kino.

Libro III Clavijero hace la historia de la fundación de las misiones. Allí analiza

los distintos procesos que al final se tradujeron en la aculturación de los

nativos.

Libro IV Expansión de la obra jesuita en la península. Haciendo hincapié en los

escasos recursos con que habían contado éstos, menciona con pesar su

expulsión y deja entrever su esperanza de que otros pueda continuar la

obra que con tanto esfuerzo había comenzado a enraizarse.

Las obras hasta aquí mencionadas, aunque sin duda son las más importan

tes, no constituyen la bibliografía completa de Clavijero.

Cuenta Juan Luis Maneiro que poco tiempo antes de su muerte recibió

"una carta del rector de la Universidad de México" (p. 461) en la que le comu

nicaba que había llegado a sus manos el ejemplar de la Historia antigua de

México . Tras expresarle su agradecimiento, le declaraba abiertamente, en nom

bre de todos los doctores, que la Universidad de México consideraba un honor

haber engendrado tal discípulo que, conducido a otras tierras, se había ganado,

entre gentes cultísimas, renombre de sabio por su universal erudición y por su

vastísima doctrina.
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Francisco Javier Clavijero murió en Bolonia el 2 de abril de 1787, a la

edad de cincuenta y cinco años. No alcanzó a ver impresa su Historia de la

antigua o Baja California que no sería publicada sino dos años más tarde, en

1789, en la ciudad de Venecia. Sus restos fueron enterrados en la iglesia de

Santa Lucía, que había pertenecido antes a los jesuitas, en la ciudad de Bolonia.

Desde 1858 varios historiadores buscaron sin éxito los restos de Clavijero.

A principios del siglo XX Francisco del Paso y Troncoso hizo investigaciones

para conocer el lugar del sepulcro de Clavijero. En 1947 el presbítero Augusto

Machiavelli, director del Archivo Arzobispal de Bolonia, encontró la documen

tación que permitió precisar el lugar de la inhumación, en una cripta inmediata

al altar mayor de la iglesia de Santa Lucía.

En 1953 Ramón Beteta, embajador de México en Italia y ex secretario de

Hacienda, reinició las gestiones para la repatriación de los restos que poco antes

habían emprendido Leonardo Pasquel11 y Gutierre Tibón. 12 El 4 de julio de

1963 el poeta Ricardo López Méndez13 publicó una nota periodística insistien

do en la repatriación.

En una sesión celebrada por la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadís

tica, Leonardo Pasquel informó de sus gestiones y se tomó el acuerdo de que se

propusiera al presidente de la república someter al Congreso de la Unión el

proyecto necesario para decretar la repatriación de los restos de Clavijero. El

entonces presidente Don Gustavo Díaz Ordaz ordenó oficialmente la repatria-

11 Historiador veracruzano.
12 Filólogo italiano, miembro de la Academia Mexicana de la Lengua.
13 Conocido como "El Vate", nació en Yucatán 1903. Fue locutor fundador de la XEW "La voz
de América Latina desde México". A 100 años de su nacimiento y 15 de su muerte fue recono
cido como autor del poema México, creo en ti.
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ción, que fue realizada por el secretario de Educación Pública, Agustín Yáñez,

quien recibió los restos en Italia junto con Antonio Campillo Sánchez, rector de

la Universidad Veracruzana y el diputado Hesiquio Aguilar.

A su paso por Europa se rindieron honores especiales a la memoria de Cla

vijero, lo que también se efectuó en Veracruz, Jalapa, Puebla y la ciudad de

México. El 5 de agosto de 1970, los restos de Clavijero llegaron a nuestra pa

tria; fueron sepultados en la Rotonda de los Hombres Ilustres.

Así, el maestro e investigador que tanto amó a esta tierra recibió un mere

cido homenaje de la nación a cuya cultura consagró su existencia. Se hicieron

verdad entonces las palabras con que Maneiro terminó su biografia diciend o

que la posteridad juzgaría, por las obras que dejó, cuán grande había sido Clavi

jero.
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Cronograma'"

Francisco Javier Clavijero

Afio Suceso en la vida de Suceso cultural, histórico y/o literario

Clavijero
América Europa

1731 Nacimiento de Clavijero. • Georg Brand descubre el cobalto. • Abate Prévost: Manan Lescaut.

• Revolución comunera: Son ejecutados en Lima José de • Muere el escritor Daniel Defoe.

Antequera y Castro, y Juan de Mena, lideres del célebre • Se suscribe un nuevo Tratado de Viena, por el que

movimiento. Austria, Inglaterra y España se alian para lograr que

Carlos I1I, rey de España obtenga la sucesión al trono

de Nápoles y Sicilia

1743 Es enviado por sus padres • Michel Adanson: Las familias naturales de las plantas. • Diego de Torres Villarroel: Vida.

a Puebla. • Nace el inventor estadounidense John Fitch, quien cons- • La obra Messiah de Haendel fue tocada por primera

truyó el primer vehículo de vapor con ruedas laterales y vez.

es considerado como el creador de la navegación a va-

por.

1748 Ingresa a la orden de los • Se inicia la construcción de la actual Catedral de Santia- • Julien Offray de la Mettrie: El hombre máquina.

jesuitas. go de Chile. Según algunas fuentes ésta se terminarla de • Descubrimiento de las ruinas de Pompeya y Hercula-

construir en 1830. no.

• El jesuita Hernhaussen trae la primera imprenta a Chile, • Charles Louis de Montesquieu: El espíritu de las

la cual venía empaquetada en 5 bultos con material tipo- leyes.

gráfico.

14 Elaboré este cronograma para conocer el marco histórico y cultural que rodeó cada suceso que considero relevante en la vida de Clavijero.
La información la obtuve de las fuentes citadas en la bibliografía.
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Francisco Javier Clavijero

Afio Suceso en la vida de Suceso cultural, histórico y/o literario

Clavijero
América Europa

1751 Es enviado a Puebla y se • Fundación de la ciudad de San Isidro de Holguín, en • Axel Fredrik Cronstedt descubre el níquel.

dedica a la filosofla . Cuba. • Denis Diderot y Jean d'Alembert editan el primer

• 1751 en los Altos de Jalisco se estableció el 12 de octu- volumen de La enciclopedia , (1751-1772) .

bre de cada año para festejar a Nuestra Seflora de Zara-

goza.

1767 Clavijero es expulsado , • Expulsión de los jesuitas. • Gaspar Melchor de Jovellanos : Pelayo.

junto con todos los jesui- • James Watson destila hulla. • Nace Miguel Ney, marisca l francés de los ejércitos

tas, de los dominios de · James Hargreaves : máquina de hilar. de Napoleón y a quien Bonaparte díera el titulo de

Carlos III. "Bravo entre los bravos". Se distinguió durante las

guerras de revolución y del imperio, sobre todo en

Rusia.

1780 Se imprime en Cesena la • Sublevación de el inca José Condorcanqui, conocido • José 11 de Austria .

Historia antigua de Méxi- como Túpac Amaru (Perú). • Johan Friedrich Blumenbach funda la antropología.

ca. • Nace Ignacio Aldama, caudíllo de la independenc ia de

México, en San Miguel, Guanajuato.

1787 Muerte de Clavijero . • Const itución de los Estados Unidos de América. • Wolfgang Amadeus Mozart : Don Juan.

• Nace Pedro Baranda, héroe mexicano que dirige la • Friedrich von SchiJIer: Don Carlos.

escuadra armada que logró la toma de San Juan de Ulúa, • Luigi Galvani descubre la electricidad en los nervios

último reducto español cuya caída permitió consolidar la y músculos de los animales .

Independencia de México . • Antoine Laurent de Lavoisier: Ley de la conserva-

ción de la materia.

• Es prohibido El Censor.
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Francisco Javier Clavijero

Al/o Suceso en la vida de Suceso cultural, histórico y/o literario

Clavijero
América Europa

1789 Su hermano Ignacio publi- o George Washington es elegido primer presidente de los o Revolución Francesa.

ca en Venecia la Historia Estados Unidos de América. o José Cadalso: Cartas marruecas, Noches lúgubres.

de la antigua o Baja Cali- o Llaguno: Poética de Luzán, ampliada. o Antoine Laurent Lavoisier clasifica los elementos

fornia . o Leandro Fernández de Moratin, hijo: La derrota de los qulmicos.

pedantes. o Esteban de Arteaga: La belleza ideal.
o José Cadalso: Noches lúgubres

1824 José Joaquln de Mora o El triunfo de José Antonio de Sucre en Ayacucho pone o Nace Alejandro Dumas, escritor francés.

publica en castellano la fin a la dominación española en Perú y en el continente.

Historiaantigua deMéxico. o Nace Francisco González Bocanegra.

1970 Los restos de Clavijero o La Junta de comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas o Muere Edward Morgan Foster, el novelista inglés

llegan a Veracruz, Ver. nombra al general Roberto M. Levingston como presi - autor de "Pasaje a La India".

dente de Argentina. o Harakiri del escritor Yukio Mishima.

o Fallece Leopo ldo Marechal, escritor argentin o

1974 Los restos de Clavijero o Muere el Genera l Juan Domingo Perón. o Fallece Gaspar Gómez de la Serna, escritor español,

a la Ro- Muere David Alfaro Siqueiros, pintor muralista
I

Muere Per Lagerkvist, escritor sueco, premio Nobelson trasladados o o

tonda de los Hombres mexicano . 1951 .

Ilustres.
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CAPÍTULO 3

Volveré a la ciudad que yo más quiero
después de tanta desventura; pero

ya seré en mi ciudad un extranjero.

LUIS G. URSINA

Semblanza de Servando Teresa de Mier Noriega y Guerra

Infancia y juventud

José Servando Teresa de Mier Noriega y Guerra nació en la ciudad de

Monterrey, capital del Nuevo Reino de León, el ]8 de octubre 1763. Sus pa

dres fueron Joaquín de Mier Noriega, gobernador y comandante general del

reino norteño, y Antonia Guerra, ambos descendientes de los primeros europeos

que poblaron la parte septentrional del país. Allí cursó sus primeros estudios;

aprendió letras españolas y gramática latina y se trasladó a la capital del virrei

nato para continuarlos en la orden de los dominicos. Tomó los hábitos de la

orden de santo Domingo en el convento del mismo nombre. Estudió filosofía y

teología en la casa conventual de Porta Coeli,15 originalmente conocida como el

Convento de Santo Domingo de Guzmán, en Puerto Rico, de donde salió siete

años después. Volvió a Santo Domingo por unos cuantos meses y pronto fue

enviado al convento de la Piedad para recuperarse de un quebranto de salud.

Se distinguió entre todos sus colegas por su vivacidad, por su inteligencia y

por su espíritu rebelde. A los veintisiete años era doctor en teología y en el

convento de Santo Domingo, lector de filosofía. Además tenía fama de exce-

15 Esta casa fue construida entre 1606 y 1607; se cree que es la iglesia más antigua de Puerto
Rico. En la sección Apéndices, página 141, aparecen dos fotografías de esta casa conventual,
una tomada en el año de 1920 y otra en 200 l .
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lente orador. Conocía ya en ese entonces los acontecimientos que conmovían

Europa, en especial a Francia, donde había estallado la revolución en 1789.

Vida y pensamiento

El 12 de diciembre de 1794 fue designado para pronunciar un sermón so

bre la aparición de la Virgen de Guadalupe. A la ceremonia concurrieron el

virrey y el arzobispo de México. Influenciado por un anticuario y etimologista,

sostuvo que la virgen se había aparecido en la capa del apóstol Santo Tomás y

no en la de Juan Diego. Estas afirmaciones provocaron gran escándalo. El ar

zobispo ordenó la reclusión de Servando en el convento de su orden, hizo que

se predicara en todos los templos contra el joven doctor y mandó publicar un

edicto condenatorio. Además, sin oírlo en defensa, lo sentenció a diez años de

reclusión en el convento de las Caldas, cercano a Santander, a perpetua inhabili

tación para enseñar, predicar y confesar y a la privación del título de doctor.

A horas avanzadas de la noche y con el mayor sigilo, para impedir que

compareciera ante la Audiencia para apelar la sentencia, 10 sacaron de su celda

y lo condujeron a Veracruz escoltado por filas de soldados. Fue encerrado en

San Juan de Ulúa, en donde permaneció dos meses en espera de un navío que lo

condujera a España. Arribó a Cádiz l6 en 1795 y hubo de atravesar, sin tocar la

capital, casi toda la península cubierta de nieve, para llegar a su destino. Fue

recluido en las Caldas17 y allí realizó su primera fuga formal, que habría de ser

continuada por otras muchas en el largo decurso de su vida

16 Para tener una percepción visual de los viajes, persecuciones y escapatorias de Fray Servan
do, elaboré dos periplos que incluyo en la sección Apéndices de esta tesis, en las páginas 142 y
143. Cada lugar está marcado a partir del número 1, en secuencia numérica; en este caso su
arribo a Cádiz es el primero y aparece con el núm. l .
17 ldem , núm. 2
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Efectuada su reaprehensión se le recluyó en el convento dominicano de San

Pablo, en Burgos," hasta fines de 1796. Su mayor anhelo consistía en hacer un

viaje a Madrid para defenderse ante el Consejo de Indias y ante la Real Acade

mia de la Historia, con cuyo cronista, don Juan Bautista Muñoz , ya había man

tenido correspondencia desde Burgos.

En Madrid se le ordenó que fuera a un convento en Salamanca; pero se

desvió. Aprehendido nuevamente, se le envió a otro de Burgos. Allí realizó su

segunda fuga. Disfrazado, atravesó los Pirineos para entrar a Francia. En Ba

yona," concurría con frecuencia a una sinagoga para escuchar las prédicas y

discusiones de los judíos, todos españoles. Mier, al impugnar sus doctrinas, los

dejó pasmados, a tal grado que el rabino pretendió que Servando contrajese

matrimonio con una hija suya. De Bayona se dirigió a Burdcos.i'' y de aquí a

Paris,21 donde abrió una academia de la lengua española y se le nombró párroco

de la iglesia de Santo Tomás.

Últimos veinte años de su vida

En 1802 se dirigió a Roma22 y de allí hizo un viaje a N ápoles.r' El Papa

Pío VII le concedió la secularización en 1803. Regresó a España; desembarcó

en Barcelona; pasó por Cataluña y el reino de Aragón y llegó a Madrid?4 Allí

es aprehendido de nuevo y lo envían a una ominosa casa de reclusión en Sevi

lla,2S llamada de "Los Toribios". Escapa nuevamente el 24 de junio de 1804 y

18 ldem, núm. 3.
19 ldem, núm. 4.
20 ldem, núm. 5.
21 ldem, núm. 6.
22 ldem, núm. 7.
23 ldem, núm. 8.
24 ldem, núm. 9.
25 ldem, núm. 10.
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es reaprehendido y encerrado enCádiz. Se fugó otra vez en 1805, y desde un

pequeño barco en que navegaba muy cerca de la costa, pudo mirar la batalla de

Trafalgar. Logró llegar sano y salvo a Portugal.i" en donde residió tres años.

Al iniciarse la guerra de independencia en España, el padre Mier ofreció

sus servicios al gobierno. Fue nombrado cura castrense y capellán del batallón

de voluntarios de Valencia, pero cayó prisionero de los franceses en Belchite,27

y se pudo fugar de nuevo.

En 1811, se dirigió a Londres. i" donde escribió la Historia de la Revolu

ción de Nueva España, antiguamente Anáhuac, o Verdadero Origen y Causas

de ella con la relación de sus progresos hasta el presente año de 1813. Esta

obra fue publicada en Londres en 1813, con el seudónimo de José Guerra.

En Londres vivió en medio de la mayor pobreza. Allí escribió también las

Cartas del americano al Españo¡29 que es la correspondencia que Mier (el ame

ricano) dirige durante 1811-1812 a José María Blanco White. Se trasladó a

París30 en los últimos días del año de 1814. Napoleón Bonaparte regresó a la

capital francesa el 19 de marzo de 1815 y el padre Mier escapó a toda prisa con

su amigo don Lucas Alamán, quien le proporcionó lo necesario para el viaje.

26 1dem, núm. 11.
27 Idem , núm. 12.
28 Idem, núm. 13.
29 El Español a que se refiere el título de esta obra es el nombre del periódico que publicó en
Londres durante cuatro años (abril 18lO-junio 1814) Don José María Blanco y Crespo, conoci
do como Joseph Blanco White. Mier escribió dos cartas como réplica a los artículos publicados
por Blanco White en los que éste último expresaba su desacuerdo con relación a la declaración
de independencia de Venezuela (5 de julio de 1811 y proclamada el15 de ese mismo mes). En
sus epístolas, en particular la segunda, el padre Mier defiende el derecho que asistía a los pue
blos hispanoamericanos , tanto en el reclamo de su independencia, como en el de la libertad de
elegir su estructura política como estados soberanos.
30 Para tener una percepción visual de los viajes, persecuciones y escapatorias de Fray Servan
do, elaboré los periplos que incluyo en la sección Apéndices de esta tesis, en las páginas 142 y
143. Cada lugar está marcado a partir del número 1, en secuencia numérica; en este caso su
traslado a París aparece con el núm. 14.
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De nuevo en Londres.'! escribió incesantemente a favor de la independencia de

América, algunas veces con los seudónimos "Ramiro de Vendes" y "Andrés

Vomier".

Al encontrarse con el general Francisco Javier Mina, quien preparaba una

expedición ayudado por el gobierno inglés, para marchar en refuerzo de los

insurgentes de México, Mier se unió a los voluntarios y la fragata "Caledonia"

zarpó el 15 de mayo de 1816 del puerto de Liverpool.Y llegó a Norfolk,33 en la

costa americana, después de cuarenta y seis días de navegación; de ahí se tras

ladaron a Baltimore.'" y de ahí a la isla de San Luis, en labahía de Galveston;"

don de el corsario Luis O'Aury, les brindó hospitalidad y apoyo.

El padre Mier en todas partes se hacía notar, cuando era un hombre cerca

de los cincuenta años, Vito Alessio Robles, en su prólogo a El pensamiento del

Padre Mier explica que Mier "se cubría de los rayos solares con un amplio pa

raguas verde, usaba solideo, levita, pantalones, medias de seda, guantes y zapa

tos, todos de color morado; en una de sus manos refulgía enorme tumbagón de

oro con un gran topacio de color encendido, y en su pecho, una gran cruz pen

diente de una gruesa cadena de oro." (p. XI)

Zarparon de la Isla de san Luis el 6 de abril de 1817 en la flota del como

doro O'Aury Yel día 24 del mismo mes, llegaron a la villa de Soto la Marina.36

El 24 de mayo Mina partió hacia el Suroeste del país con la mayor parte de su

ejército. En un pequeño reducto que había mandado construir en Soto la Mari-

31 Idem, núm. 15.
32 Idem, núm. l6.
33 Marcado con el núm. 17 en el segundo periplo de Fray Servando, que aparece en la página
143, en la sección de Apéndices.
34 Idem, núm. 18.
35 Idem, núm. 19.
36 Idem, núm. 20.
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na, quedaron 130 hombres, entre los cuales se contaba el padre Mier. El co

mandante general de las Provincias Internas, brigadier Joaquín de Arredondo,

se apoderó del fuerte el 17 de junio de 1817, ofreciendo respetar la vida y la

libertad de los prisioneros.

Sin embargo Arredondo faltó a su palabra pues mantuvo prisionero al pa

dre Mier y lo envió escoltado por veinticinco soldados a la capital del virreina

to.37 El preso hizo la larga caminata con un par de grillos y fuertes ataduras

sobre un macho aparejado.

En la madrugada del 14 de agosto de 1817, después de cincuenta y ocho

días, a las dos de la mañana, la escolta hizo alto frente a las antiguas cárceles

secretas de la Inquisición, donde después de hacer la "cala y cata" del prisione

ro, fue encerrado en el calabozo número 21; casi tres años permaneció en estas

cárceles. Durante ese tiempo el padre Mier fue asediado por los ministros del

Santo Oficio por medio de preguntas y confesiones con cargos que agregadas a

las hábiles declaraciones del dominico, formaron un voluminoso expediente

acusatorio.

Durante el cautiverio escribió su autobiografía a la que llamó Apología y

copió el epistolario que en España mantuvo con el cronista de Indias, don Juan

Bautista Muñoz.

Restablecida en 1820 la vigencia de la Constitución de Cádiz (1812) en el

imperio español, fue suprimido el Tribunal del Santo Oficio. Gracias a esta

medida, como al indulto concedido por las cortes españolas, el doctor Mier de

bió ser puesto en libertad. Pero los miembros del Tribunal de la Inquisición

37 Idem, núm. 21.
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recomendaron al virrey no dejar libre al prisionero; fue entonces llevado a una

cárcel de corte y luego trasladado a San Juan de Ulúa,38 para de allí desterrarlo

a España con partida de registro.

Su estado en la fortaleza de Ulúa se prolongó indebidamente. Allí aprove

chó el tiempo para escribir una "Carta de despedida a los mexicanos", que fue

impresa en Puebla el año de 1821.

Más de cuatro meses permaneció en Ulúa. Al fin, el 9 de diciembre de

1820, fue embarcado en "La Galga", fragata de guerra que, con "La pronta",

zarpó hacia La Habana.39 En la capital de Cuba fue encerrado en la fortaleza de

La Cabaña. Allí tendría que esperar que hubiera barcos con destino a la penín

sula, pero se fugó de aquella cárcel y luego de la isla para trasladarse a los Es

tados Unidos.

Enterado en Filadelfia40 de la proclamación del Plan de Iguala y de la en

trada a la ciudad de México del ejército Trigarante, se dirigió, en 1822, a Vera

cruz.4 1 Ignoraba que a principios del mismo año había sido electo diputado por

Nuevo León para el congreso Constituyente que se instaló el 24 de febrero. El

barco, como todos los que llegaban a Veracruz, tuvo que anclar junto a las mu

rallas de Ulúa, cuya fortaleza estaba ocupada aún por el general español Dávila.

El padre Mier fue aprehendido. Se le puso en libertad, según algunos historia

dores, con la mira de que obstruyese la labor de Iturbide.

38 Idem, núm. 22.
39 Idem, núm. 23.
40 Idem, núm. 24.
41 Idem, núm. 25.
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Al llegar a la ciudad de México,42 el padre Mier hizo una visita a Iturbide,

ya proclamado emperador. No le dio el tratamiento de majestad y manifestó sin

ambages su desaprobación para la coronación que iba a efectuarse.

El 15 de julio de 1822 el padre Mier se presentó por primera vez al salón

~e sesiones del Congreso Constituyente. Después de protestar el juramento de

ley, ascendió a la tribuna vestido con traje episcopal. En el Congreso fue el

más encarnizado enemigo del emperador Iturbide. El 26 de agosto en la noche,

fue aprehendido y llevado al convento de Santo Domingo. Iturbide, muy resen

tido contra él, 10 llamaba fraile apóstata. Mier, entonces, se fugó del convento.

Reaprehendido, fue llevado primero a la cárcel de corte y luego a la antigua de

la Inquisición, de donde fue sacado ello de enero de 1823 por un cuerpo de

tropas levantado en armas contra el emperador.

Electo diputado al nuevo congreso constituyente en 1823, el padre Mier

contendió con el doctor Miguel Ramos Arizpe propugnando la adopción de un

sistema de república central en vez de la federación propuesta por el primero.

Ese congreso, antes de clausurar su último período de sesiones quiso pre

miar los servicios patrióticos del padre Mier y para ello le concedió por decreto

del 24 de diciembre de 1824, una pensión anual de tres mil pesos; además el

presidente Guadalupe Victoria le cedió una habitación en el Palacio Nacional.

A mediados de noviembre de 1827 el padre Mier enfermó y abatido, pre

sintió su próxima muerte. Visitó al presidente Victoria para anunciarle que

deseaba confesarse y recibir una extremaunción solemnísima, que le debería ser

ministrada por el doctor Miguel Ramos Arizpe, ministro de Justicia y Negocios

42 ldem, núm. 26.
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Eclesiásticos. Agregó que pretendía que los santos viáticos salieran de la pa

rroquia de la Santa Veracruz acompañados por un batallón con bandera y músi

ca. Pidió también que el presidente le ayudara para el gasto de la cera. Victoria

accedió gustoso a todo.

Durante tres días se vio al padre Mier que afanoso recorría en una calesa

las calles de la ciudad de México para invitar a sus amigos a la ceremonia de la

extremaunción. A las siete de la noche del 17 de noviembre, ante un gran con

curso, pronunció un elocuente discurso. Inmediatamente después, Ramos Ariz

pe le tomó la confesión y le administró los Santos Óleos.

Todavía vivió dieciséis días. Falleció el 3 de diciembre de 1827, a los se

senta y cuatro años de edad. Su enterramiento se efectuó con grandes honores,

presidiéndolo el general Nicolás Bravo, Vicepresidente de la República. El

cadáver fue depositado en la capilla de los Sepulcros de Santo Domingo.

El 13 de mayo de 1842 fue exhumado su cadáver, que se encontró perfec

tamente momificado. La momia fue colocada, junto con otras, en el osario del

convento y allí permaneció hasta el año de 1861, en que fueron suprimidas las

comunidades religiosas. Resguardadas por centinelas, se exponían a la curiosi

dad pública trece momias. Corrió la voz de que eran víctimas de la Inquisición;

algunos aseguraban que, por enemistades con otros religiosos dominicos, fue

ron emparedados vivos. Cuatro de estas momias, entre ellas la del padre Mier,

fueron vendidas al director de un circo que las llevó a Buenos Aires para ex

hibirlas como víctimas de la Inquisición. Todavía a fines del siglo XIX, se ex

hibían esas mismas momias en Bélgica. Sus restos no alcanzaron el merecido

reposo.
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Tanto el proceso del año 1821 del padre Mier, como sus manuscritos, se

encuentran en la biblioteca "José María Lafragua" de la Universidad de Puebla.

Sus datos autobiográficos sólo llegan hasta el año de 1805.
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43Cronograma

Servando Teresa de Mier Noriega y Guerra

Año Suceso en la vida de Mier Suceso cultural, histórico y/o literario

América Europa

1763 180ct Nacimiento de Servando Teresa de • En cumplimiento a la paz de Versalles , los • Fin de la Guerra de los Siete Años .

Mier. ingleses entregan La Habana el 6 dejulio. ·. Tratado de Fontainebleau, que puso fin a la

guerra de Francia y España -unidas por el

llamado "Pacto de Familia"- con Inglaterra, y

por el que ambos aliados hubieron de aceptar

pérd idas territoriales coloniales en favor de

Inglaterra
1780 Entra en la ciudad de México, a la orden de • Constitución de los Estados Unidos · Charles Messier, astrónomo francés , recopila

predicadores, la dominicana. • Sublevación de Tupac Amaru (Perú) un centenar de nebulosas en su Catálogo

• Se imprime en Cesesna la Historia Antigua Messier.

de México de Clavijero. • Muere Maria Teresa de Habsburgo, empera-

triz de Austria.
1787 A la muerte de Bernardo de Gálvez, el arzo- • Muerte de Francisco Javier Clavijero • Fallece el compositor Leopold Mozart , padre

bispo Alonso Núñez de Haro es designado de Wolfgang Arnadeus Mozart.

virrey de la Nueva España . • Carlos III crea la Junta Suprema de Estado,

origen de los Consejos de Ministros.

43 El objetivo de este cronograma es conocer los sucesos ocurridos en América y Europa al mismo tiempo que ocurrían los acontecimientos
importantes en la vida de Mier. La información la obtuve de las fuentes citadas en la bibliografla.

54



Servando Teresa de Mier Noriega y Guerra

Aflo Suceso en la vida de Mler Suceso cultural, histórico y/o literarlo

América Europa

1790 Mier obtiene el doctorado en teología y la • Aparece el "Papel Periódíco de la Havana", • La Asamblea Constituyente francesa procla-

ordenación sacerdotal. primer periódico literarío-económico publí- ma la igualdad de todos los ciudadanos ante

cado en la capital cubana la ley.

• Muere Benjamín Franklin.
1792 Manuel Godoy es primer ministro del rey • George Washington pone la primera piedra • Jean-Baptiste Pierre Antoine de Monet de

Carlos IV. de la Casa Blanca. Lamarck es nombrado por Luis XVI custodio

del herbario en el Jardín del Rey, en Paris.
1793 12 die Servando prepara su primer sermón • Es fundada la biblioteca de la Sociedad • Muere en la Guillotina, Antonieta Reina de

acerca del tema guadalupano. Económica de Amigos del País, considera- Francia.

da la primera institución de este tipo esta- • Muere en la guillotina, Madame DuBarry,

blecida en Cuba. Amante de Luis XV.
1794 12 die Es designado para pronunciar un • Muere Ramón de la Cruz. • Caída de Robespierre

sermón sobre la aparición de la Virgen de • El fisieo británico John Dalton descubre la • Fichte: Teorla de la ciencia

Guadalupe . enfermedad de la vista llamada discroma-

topsia o ceguera de los colores, conocida

popularmente como daltonismo .
1795 Arriba a Cádiz como prisionero. • Nace en Jalapa, Ver., Antonio López de • Paz de Basilea.

Santa Anna. • Tercer reparto de Polonia

• Jovellanos : Informe sobre la ley agraria.

• Fomer: Exequias de la lengua castellana.

• Parte de Lisboa la expedición marítima que,

dirigida por Vasco da Gama, descubrió la

India.
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Servando Teresa de Mier Noriega y Guerra

Año Suceso en la vida de Mier Suceso cultural, histórico y/o literario

América Europa

1796 Se le recluyó en el convento Dominicano de • Son desembarcados en La Habana los • Pablo 1 de Rusia. Alianza espai'iola con el

San Pablo. supuestos restos mortales de Cristóbal Co- Directorio. Campai'ias de Napoleón en Italia

Ión, procedentes de Santo Domingo. y Egipto.

• Jenner descubre la vacuna. Senefelder inven-

ta la Iitografla.

• Nace Bretón de los Herreros.
1802 Se dirige a Roma. • Muere el escritor y periodista cubano Diego • La Paz de Amiens devuelve Menorca a Es-

de la Barrera. pai'ia.
1803 El Papa le concede la secularización. · Llegan los primeros caballos a Hawaii. • Francia acepta la independencia de Haití.

• Nace el poeta José Maria Heredia.
1804 Escapa de la casa "Los Toribios". · Gonaives Dessalines proclama la indepen- • Joseph-Louis Gay-Lussac , inicia sus estudios

dencia de Haiti, resucitando el antiguo de la atmósfera, a una altitud de 4 kilómetros

nombre indio de la isla. de a superficie terrestre.

1805 Se fuga de nuevo de su prisión en Cádiz. • En octubre aparece el Diario de México, • Nace Hans Christian Andersen.

primer periódico independiente en México, • Un Real Decreto suprime las corridas de

fundado por Carlos Maria de Bustamante. toros en España y en la América Espaflola.
1811 Viaja a Londres donde escribe Historia de la • Nacimiento de Domingo Faustino Sar- • Las Cortes de Cádiz decretan la abolición de

Revolución.... miento. todos los señoríos jurisdiccionales de Espafla.

1813 Se publica en Londres la Historia de la · Anastasio Maria de Ochoa y Acuña entra al • Tropas británicas desembarcan en AH-

Revolución... Seminario Conciliar de México. cante en su ataque final contra los fran-

ceses en España.

56



Servando Teresa de Mier Noriega y Guerra

Allo Suceso en la vida de Mier Suceso cultural, histórico y/o literario

América Europa

1814 Regresa a Paris. a Nace la poetisa Gertrudis Gómez de Ave- a Se confirmó, en Guadalajara, la restitución

lIaneda. del trono español del rey Fernando VII, y la

expulsión de José Bonaparte de la península;

éste había sido impuesto por su hermano Na-

poleón . En Guadalajara adornaron e ilumina-

ron las fachadas durante los tres días siguientes.
1815 Huye de parís en compañ ía de Lucas Alamán . a Muere fusilado José María Morelos y Pa- a Nace Otto von Bismarck, político prusiano,

vón. artífice y primer canciller del segundo Irnpe-

rio Alemán.

1816 Zarpa de Liverpool con rumbo a Estados a Se publica El periquillo Sarniento, de José a Pierre-Simón Laplace recibe de Luis XVIII el

Unidos. Mier va en ella, en la fragata "Cale- Joaquín Fernández de Lizardi. titulo de marqués y es nombrado miembro de

donia", pero desembarcará en Norfolk. la Academia de Francia.

1817 Zarpa con Mina de la isla de San Luis y llega a a En Michoacán es fusilada Gertrudis Boca- a El barón Carlos Federico von Drais presenta

Soto la Marina. negra (1765-1817), patriota comprometida en Alemania el primer prototipo de lo que

El brigadier Joaquín Arredondo apresa a Mier con la causa independentista de México. hoyes la bicic leta, que todavia no tenia peda-

y lo envía a la ciudad de México. a El general José de San Martín , al mando de les.

Ingresa a la cárce l del Santo Oficio . 4.000 hombres, inicia el cruce de la cordille-

Comienza a narrar su vida a la Inquisición.
ra de los Andes para la conqu ista de Chile .

Mina cae en la ranchería de El Venadito, y es

fusilado .

Escribe su Apología.
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Servando Teresa de Mier Noriega y Guerra

Afio Suceso en la vida de Mier Suceso cultural, histórico y/o literario

América Europa

1820 Se restablece la vigencia de la Constitución. • El caudillo uruguayo José Gervasio Artigas • El Gobierno español obtiene de las Cortes

Abolición del Tribunal del Santo Oficio. resulta derrotado tras una guerra de tres autorización para suprimir las llamadas so-

Mier es trasladado a San Juan de Ulúa para de años y medio con los portugueses y después ciedades patrióticas , cuya rivalidad constituia

alll ser desterrado a España. de librar más de 500 combates. un serio peligro para el orden público .

Mientras permanece en San Juan de Ulúa,

escribe una Carta de despedida a los mexica-

nos.

1821 La Carta de despedida a l os mexicanos es • Agustln de Iturbide y Vicente Guerrero • Nace en Paris Charles Beaudelaire.

impresa en Puebla el año de 1821. "Abrazo de Acatempan".

· Panamá declara su independencia de España .
1822 Mier, enterado de la entrada a la ciudad de • Agust ln de Iturbide se proclama Empera- • Nace Louis Pasteur en Dole, Francia.

México del ejército Trigarante, se dirige a dor. • Nace Johan Gregor Mendel , en Heinzend orf,

Veracruz. Austria, quien determina que las característi-

15 jul Se presenta por primera vez en el cas hereditarias están regidas por leyes defi-

salón de sesiones del Congreso Constituyente. nidas.

26 ago Es aprehendido y llevado al Conven-

to de Santo Domingo. Mier se fuga del con-

vento. Es aprehendido nuevamente y llevado a

la cárcel de corte y luego a la antigua de la

Inquisición .

58



Servando Teresa de Mier Noriega y Guerra

A fio Suceso en la vida de Mier Su ceso cultural, histórico y/o literario

América Europa

1823 lene Es rescatado de la cárcel por un o Carlos María de Bustamante se une a Mier o El brigadier Martín Rodríguez funda la ciu-

cuerpo de tropas levantado en armas contra el para oponerse a las cláusulas federales de la dad de Tandil.

emperador. Constitución.
o Antonio López de Santa Anna proclama el

Plan de Casamata .
1824 24 dic Por decreto. le conceden una pensión o Joaquín del Moral Publica en castellano la o Franz Schubert compone Octeto en fa mayor

anual de tres mil pesos. Historia antigua de México de Clavijero . y las Canciones de sir Walter Scott.

o Fusilamiento de Agustín de lturbide .

1827 Nov Mier enferma . Visita al presidente o Muerte de José Joaquín Fernández de o Muere Alessandro Volta, descubridor de la

Victoria y organiza una ceremonia multi tudi- Lizardi. pila o batería.

naria para recibir la extremaunción. o Nace en Concepción, Chile, Rosario Ortiz.

17 nov A las siete de la noche , pronuncia un Es considerada una de las primeras perio-

discurso, Ramos Arizpe le toma confesión y le distas de América Latina.

administra los santos óleos.

3 die Mier muere a la edad de sesenta y

cuatro aflos.

1842 13 may Su cadáver es exhumado y se encon- o Domingo Faustino Sarmiento es designado o El primer barco de vapor español se constru-

tró perfectamente momificado . La momia es director del primer colegio normal en Su- yó en Ferrol y comenzó su historia marinera

colocada, junto con otras en el osario del damérica . con la participación en una regata desde Lis-

convento . boa a Burdeos .
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Servando Teresa de Mier Noriega y Guerra

Allo Suceso en la vida de Mier Suceso cultural, histórico y/o literario

América Europa

1861 Las comunidades religiosas son suprim idas. • Guerra civil estadounidense, conflicto • Franz Lizst abandonó Weimar para irse a

Los restos mortales de Mier son vendidos a un militar que duró hasta 1865. vivir durante 10 años a Roma, donde estudió

circo. teologfa y recibió las órdenes menores.
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CAPÍTULO 4 

... nada que fue una vez queda escondido, 
del olvido. 

FRANCISCO MANUEL DETAGLE 

Historia México de Francisco Clavijero 

Clavijero relaciona una erudita, fruto 

Como fuente su 

recta del 

luación 

con una amplia 

antiguo, tiene valor por la 

fuentes directas que 

te erudición, sino restitución del pasado y 

su interpretación y eva

la historia no era 

de la identidad 

escritos de Clavijero se aproximan a la idea del signo lingüistico 

Saussure, pues 

significante en su obra 

en sus textos hay abundancia 

y aún ahora, producen en 

"tla/mototU o ardilla de 

o de la .LU .... " .... especIe o menos 

la entre "significado" y "signifi-

físico y acústico su 

de origen náhuatl en su 

de SlgnlIllca<;IOIles; 

"cacomixtle es un 

de las garduñas". El 

LlllJ'o..,v.". es la carga contenida en esa imagen sonora y el lector 

narla con uno o varios conceptos (o con ninguno). 

valor de la obra dentro de la historia de 

reside en su carácter una rompió con los 

y univer

clásicos 
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de la historiografía oficial española sobre el Nuevo Mundo y por la otra enfren

tó los prejuicios y errores de la "historia filosófica" de los detractores de Amé

rica, como Comelius Paw y el Conde de Buffon.44 

La importancia de la obra de Clavijero estriba en su riguroso análisis ra

cional de los hechos y la veracidad de las fuentes que estudia, así como sus 

propias vivencias que plasma con objetividad a manera de argumentos para 

defender un cierto concepto de América. Además, hace gala de un estilo impe

cable tanto sintáctico como semántico, para expresar con lenguaje formal sus 

conclusiones. Estudió minuciosamente los hechos que condujeron a la conquis

ta civil y religiosa de las tribus indias y a su incomprensible destrucción. Por 

último, sometió a prueba los relatos de quienes participaron en la acción militar, 

y puso en tela de juicio los esquemas teóricos que hasta ese momento habían 

planteado a través de sus obras los filósofos ilustrados Comelius Paw y el Con

de de Buffon. 

Clavijero logró crear lo que en la estilística funcional Michel Riffatterre 

llama "estímulo estilístico" que consiste en propiciar una ruptura en el lector 

cuando éste percibe un elemento ajeno al contexto; entiéndase por contexto una 

"norma ideal", un modelo al que el lector está acoshlffibrado. Así, se crea el 

"microcontexto" al interior de la obra y un "macrocontexto" al exterior de la 

misma. Este contexto estilístico se va construyendo en la memoria receptiva 

con que el lector decodifica el texto. 

Para ejemplificar estos micro y macro contextos es necesario primero ofre

cer un panorama general de la Historia ... de Clavijero para lo que, con un matiz 

del método semiótico propuesto por María del Carmen Boves; dividiré la obra 

44 En la sección Apéndices, pág. 148 incluyo su biografía. 
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en secuencias (S) 45 de lectura sobre un mismo asunto. A partir de la Historia ... 

y del espacio en que se desarrolla, precisaré las condiciones de la vida del hom

bre; las reglas que prevalecían en la época y que contienen la fuerza de una ley; 

y los derechos o facultades que poseía el hombre de México. 

En la siguiente tabla, cada secuencia agrupa encadenamientos de temas. 

Aunque éstos aparecen en diferentes libros y disertaciones de la Historia ... , esta 

sucesión de contenidos nos permite tener un panorama general de la obra: 

Secuencias de lectura 

SI Descripción de la orografía, flora y fauna de México. (Libro 1). El com-
plemento de este tema lo encontramos en las disertaciones primera, terce-
ra, cuarta y séptima 

S2 Descripción del hombre de México. (Libro 1). En la quinta disertación 
Clavijero describe la constitución física y moral de los mexicanos. 

S3 Historia de las tribus que ocuparon el Anáhuac hasta antes de la llegada 
de los aztecas. Historia de los aztecas. Fundación de la monarquía mexi-
cana. Historia de los sucesos ocurridos durante el lapso de reinado de los 
emperadores hasta la ruina del imperio mexicano. Moctezuma Xocoyot-
zin. (Libros: 2, 3, 4, 5, 9 y 10). En esta secuencia quedaria inserta la 
Primera disertación, con el tema "Pobladores de América". 

S4 La conquista. Abarca desde los presagios durante el gobierno de Mocte-
zuma Xocoyotzin, hasta la noche triste de los españoles. (Libros 5, 8, 9 y 
10). 

S5 Religión. Octava disertación: "Religión de los mexicanos". (Libro 6). 

S6 Situación política. (Libro 7). 

S7 Épicas de la historia del reino de México (contenidas en la Segunda di-
sertación) 

S8 Comparación de la cultura mexicana y la europea (Sexta disertación). 

S9 Medicina (Novena disertación). 

En las siguientes tablas, especifico las condiciones de vida del hombre de 

México, reglas a las que debía sujetarse y los derechos que poseía: 

45 En las secuencias, una va saliendo de la otra, es la causa y sus efectos. 
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Condiciones de vida, reglas y derechos 

El hombre de México 
(cualidades exteriores) 

El espacio (México y el 
resto del mundo). 

Estado del hombre (fe
liz/ desgraciado). 

Hombres comunes. 

Nobles y plebeyos. 

• Hombres y mujeres sanos, con esposas, madres, 
encargadas de su hogar. 

México desde el siglo xv. 

Los hombres son fuertes, valientes, aprovechan 
los recursos de su época y conforman una socie
dad exigente y bien integrada. Las mujeres, de 
acuerdo a la norma establecida tácitamente en 
esa época, viven asumiendo su destino, someti
das a la voluntad de) varón, sea padre o esposo. 

No se toma en cuenta, en la mayoría de los ca
sos, la opinión de la mujer, por 10 que no parece 
relevante si es feliz o desgraciada. 

Estado del espacio . Además de México, hace referencia a otros paí
ses del continente Europeo. (México comparado 

con el resto del mundo). . Hace referencia precisa a épocas anteriores al 
siglo xv. 

Derechos del hom bre 
(del intelecto y del al
ma). 

Derechos del espacio 
(México y el resto del 
mundo). 

• La capacidad intelectual del hombre es equipara
ble a la de cualquier ser humano de otro conti-
nente. 

• Las cualidades morales del hombre son de tanto 
valor como las de todos los seres humanos del 
resto del mundo. 

· México era considerado por el resto del mundo 
una nación de salvajes, lugar inhóspito, sin pasa
do, sin cultura y sin identidad. 

Para el ejemplo de micro y macro contexto, mencionado en la página 62 de 

este capítulo, tomaré el "Libro 1" de Historia antigua de México. 
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En el texto del Libro 1, podemos distinguir cuatro planos temáticos, que el 

autor va describiendo concienzudamente con enumeraciones pormenorizadas: 

1) tierra, que se refiere al aspecto geográfico; 2) flora; 3) fauna; 4) hombre, 

donde hace un retrato del carácter del habitante del Anáhuac. Al respecto, Cla

vijero manifiesta un conocimiento pleno de cada uno, gracias a sus fuentes do

cumentales directas e indirectas 'y al estudio que sobre dichas materias realizó a 

lo largo de su vida. 

El narrador habla en primera persona del plural. La mayor parte del texto 

está escrito en tiempo presente de indicativo y ocasionalmente se expresa en 

futuro del mismo modo verbal. Con frecuencia hace uso de la forma enclítica 

de se (diferénciense, aliméntanse, etc.) La obra tiene una secuencia lineal, pues 

primero presenta el tema general y, a modo de diccionario, cada una de sus par

tes, explicando extensamente cada cual. En cuanto a funciones y niveles de 

lenguaje utiliza la conativa, que está orientada al oyente o lector y la metalin

gilistica, con la que corrobora si el hablante u oyente emplean el mismo código. 

De ahí que frecuentemente haga comparaciones entre lo mexicano y lo europeo, 

para explicar o ejemplificar sus aseveraciones. 

Al leer la Historia. .. de Clavijero, podemos crear imágenes mentales debi

do a la meticulosa descripción de su texto. Para apreciar de manera integral la 

minuciosidad de su investigación, en la página 66 presento un esquema del Li

bro 1 y basándome en el texto del autor, en las cuatro páginas siguientes detalla

ré cada punto para plasmar de manera extractada, la especificidad del trabajo de 

Clavijero. 
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ESQUEMA 

1. Tierra 

3. Fauna 

numérica va de acuerdo con el 

LA HISTORIA 
CLAVIJERO 

gos; sus sus 
"'''"U La.:> , sus animales y sus 

hombres. 

Flora 

4. Hombre 

en temas en el Libro 1 de la Historia. .. 
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DESGLOSE DEL TEMA "TIERRA" DEL LIBRO 1, DE HISTORIA ANTIGUA DE MÉXICO, DE 
FRANCISCO JA VIER CLAVIJERO 

Sobre el Golfo: Cuatlacht1án, 
Coatzacualco y Varacru.z, el 
puerto más célebre y 
frecuentado de la Nueva España. 

Del mar Pacifico: Colima, 
Zacatollán, Acapolco, 
Tehuantepec, Xoconochco, 
Tehuantepec. 

Al Pacifico: Tololotlán (no 
Guadalajara o no Grande) Y 
Tehuantepec. Los lagos 
Nicaragua, Challapan, 
Tzintzontxan o Pátzcuaro, 
Chalco y Texcoco. 

Al Golfo: Papaloapan (que los 
espafioles llamaron Alvarado), 
Coattacualco y Chiapan. 

Canteras: jaspe, mármol de 
varios colores, alabastro, 
tezontli, piedra imán 

Minerales: cobre, hierro, azogue, 
alumbre, vitriolo, caparrosa, 
azufre, almagre, talco, ocre, 
ámbar, asfhlto (o betún de 
Judea), diramantes. amatistas. 
comelinas, ojos de gato. 
turquesas 

Volcanes: los más nombrados en 
el imperio mexicano 
Popocatepeti. Itaccihuati. 
Poyauhtecat! (volcán de 
Orizaba) y el de Colima 

", ,las marítimas son calientes y 
por la mayor parte húmedas y 
malsanas' (Clavijero. 7) 

Las tierras muy elevadas o 
cercanas a montes altos y 
cubiertos de llÍeve son frias 

Los demás paises mediterráneos 
gozaban de un clima benigno. 
sin rigores invernales ni los 
calores del estlo 

Ríos, lagos y fu~J1te;¡ 

Clima dd Anáhl.l.¿c 

D,'mión de la tierra del Anáhuac 

Sltuilción y provinci.aJ> del remo 
¿" Méxi~o 

ProV!l1CLil.~ meruterr.mea. del 

re",," d~, Mb:ico 

Cuatro remos: México, 
Acolhuacán,. TIacopan y 
M:ichoacán 

Tres repúblicas: TIaxcala, 
Cholonán y Huexotllinco 

~hossefforlos~ 

Era el más moderno de los 
cuatro. por lo que tenia una 
etennon mayor que los otros tres 
juntos 

.Al norte y noroeste de Mélcico la 
de los otom1es 

.Al pollÍente y sudoeste la de los 
matlatzlncas y cuitlatecas 

.Al sur la de los tlahuicas. 
cohuizcas y yopes 

.Al sureste los estados de 
mocan. Yauhtepec. 
Ququhquechollan. Atlixco, 
Tehuacán y las provincias de los 
mixtecas, .zapotecas, mixes, 
chinanteas y cruapanecas 

Al oriente la de Tepeyacac. la de 
los popolocas y la de los 
totonaclas 

.Al nordeste el estado de Zacatán 

Provincias marilimas del Golfo: 
Coatzacualco y las de 
Cuetlachllán 

Provincias marltimas del mar 
Pacifico: Colimán, Zacatolán. 
Tototepec y Xoconochco 
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DESGLOSE DEL TEMA "FLORA" DEL LIBRO 1, DE HISTORIA ANTIGUA DE MÉXICO, DE 
FRANCISCO JAVIER CLA VIJERO 

Plautas provechosas por 
sus resinas. gOUlt:tS. aceites 
y Jugos 

Plantas rec01nendables por 
sus flores 

Plautas útiles por su 1iuto 

Plantas útiles por su raíz, 
hojas, tallo o tnadera 

Huitzi.1óchitl. maripenda, 
quacone~ liquidámbar o 
estoraque, copal. tecopa11i. 
carafia, mezquite, laca o goma 
laca, olin. 

Floripondio, yolloxóchítl (flor 
de corazón). 
ccoatzon-tecoxóchit1 (especie de 
lirio). izquixóchitl. cynorbodo o 
rosa silvestre. oceloxóchitl o flor 
del tigre. caca-loxóchitl o flor de 
cuervo. 

Ahuacate o palta. guayaba, 
cap. pitaya, guava, papaya, 
guanábana, nuez encarcelada, 
ciruela. tuna, pifión, chayote, 
puabo. hobo. nance. cacahuate. 
zapote (y todas sus variedades). 
vainilla. chfa. tomate, algodón. 
achiote. 

Jícama, camote. huacamote, 
yexóchitl, cacomite, 
quaubquilitl. maguey o pita. 
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3. FAUNA 

Peces y otros de los mares. nos 
y lagos de AnáhUác 

Insectos de Anáhuac 

Serpientes 

Reptiles Ranas y sapo.s 

barberos. !eguados, 
sardinas, anguilas, 
:manaties, ... -,." .... "' ...... ,., Inantas. pez: 
espada, ro.balo. 

Tortugas. cangrejos, ca:rnacones 

Acuátiles 

Terrestres 

Vo.látiles 

palustre y gusano. 
palustre 

Gusanos, cientopies. ara.l':\as, 
ho.rm.igas, niguas y cochinillas 

Escarabajos, abejas. avispas, 
:moscas, Inosquitos, mariposas y 
lango.stas 

Lagartos y lagartijas 

Antiguos 

Cuadrúpedos 

Leones, tigres, gatos :monteses, 
osos, Io.bo.s, zorras, ciervo.s, 
ga:rnos. cabras :mo.nteses, tejones, 
gardufias, co.:madrejas, :martas, 
ardillas, Po.latu.cas. conejos. 
liebres nutrias y ratones 

Nuevo.s. lla:rnados así porque 
fueron transportado.S de las Islas 
Canarias o de Euro.pa a Mlbico. 

Caballos. asnos. toros, ovejas, 
cabras. puercos, perros y gatos 

Aves 

DEL TEMA "FAUNA" DEL 
GENERAL DE MEXICO, DE 

FRANCISCO.lA VIER CLAVIJERO 

Rapifta 

Nocturnas 

Acuáticas 

Para a.w:nento 

.Águilas. azores, halcones y 
gavilanes 

Búhos, lechuzas y:mochuelos 

Garzas, gaviotas, cisnes, ereetas, 
:mariifletes, gallinetas, :mergos y 
pelfc!Ul.os 

Perdices, codornices, faisanes, 
grullas, tórtolas y palo:mas 

Apreciadas por sus plutnas 
Faisanes, chachalacas. 
t1auhquechol. nepapantototl, 
:mezcanauhtlí. z:enzontli 

Apreciadas por su canto Cardenal, gorrión, pájaro 
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TEMA LIBRO l, 
FRANCISCO lA VIER 

Carácter de los mexicanos 
y demás naciones 
Anáhw'lc 

ele los hijos a 
padres y los' a 
los ancianos es innato a la 
nación. 

constitución fisica y 
moral ele los mexicanos. su 

. y sus inclinaciones 
enm los mismos en los 
hombres de todas lasll 
aciones, sin oh'a diferencia 
que 1:1 que produce la 

educación 

Sus ahnas son como de 
los demás hombres y 
dotados de las mismas 
facutlades 

MEXICO, 

Los padres aman 
demasiado a sus hijos, pero 
el amor del marido a la 
mujer es mucho menor que 
el de la mujer al marido 

"Es comím (no general) en 
los hombres, el inclinarse 
más a la mujer ajena que a 
la propia" (V 01. Libro l, 
p.141) 
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Los esquemas anteriores del "Libro 1" de la Historia... de Clavijero nos 

permiten conocer la minuciosidad con la que abordó el estudio de su cultura. Si 

consideramos que este estilo lo lleva a cada uno de los diez libros que confor

man su obra, además de las nueve disertaciones insertas en la Historia... esa 

"humilde aportación", de acuerdo con sus propias palabras, se convierte en uno 

de los más completos estudios históricos de la cultura mexicana. 

Acercarnos al estilo en la obra de Clavijero implica vislumbrar los tres 

"conocimientos" de una obra literaria, como los llama Dámaso Alonso. 

El primer conocimiento de una obra es la percepción que el lector tiene de 

ella. En este caso particular, la apreciación que sobre la descripción de México, 

tuviera el lector. El segundo conocimiento es el del crítico, que intenta trasla

dar al acervo del lector, la intuición y experiencia del autor al escribir la obra. 

El tercer modo de conocimiento es la Estilístic~ que es el acercamiento al estu

dio de técnicas y métodos. En esta tesis intento abordar los dos últimos. 

En el habla cotidiana el significante 46 casi no se toma en cuenta, ya que los 

hablantes no se detienen con estas materialidades acústicas; son éstos, entonces, 

el objeto del presente análisis. 

En cuanto al significado que es, como ya mencioné, la carga contenida en 

las imágenes sonoras, como la llama Fernando Gómez Redondo, en La critica 

literaria del siglo xx, le corresponde la "estilística de la forma interior" (p. 80), 

verdadero objetivo de la Estilística y únicamente cognoscible por la intuición 

del critico. 

46 Fonna lingüística que es una secuencia de fonemas que fonnan los morfemas y las palabras. 
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De acuerdo con Charles BaBy y Dámaso Alonso, los valores afectivos son 

inseparables de los valores conceptuales; por lo tanto un intento de análisis esti

lístico de la obra de Clavijero sería la suma de los elementos afectivos, concep

tuales, imaginativos e históricos que se conjugaron en él por una parte, y por la 

otra la norma culta que imperaba en su tiempo. 

A la conjunción de estos elementos, Amado Alonso los llama "el espíritu 

objetivado del autor", que deberá enlazarse, a través de la obra, con el "espíritu 

subjetivo" del lector. 

Para destacar estos mecanismos, es preciso centrar la atención en los ele

mentos de la obra que nos proporcionen goce estético, para que cobren eficaz 

presencia y contagien esas emociones de orgullo, esa pasión que la identidad 

indígena y los valores de raza despertaban en Clavijero. Son estos sentimientos 

por su patria y su cultura los que le hacen sentir dolor e indignación por los 

errores en los que incurrían muchos de los historiadores de su tiempo demeri

tando el valor de su tierra. 

Como ejemplo de la defensa de su cultura que se manifiesta a lo largo de la 

obra, se transcribe un fragmento de la "Sexta disertación", de la Historia Anti

gua de México: 

La misma dificultad que experimenta Buffon para pronunciar los 

nombres mexicanos, experimentarían los mexicanos para pronun

ciar los nombres franceses. Los que están acostumbrados a la len

gua española, tienen gran dificultad para pronunciar la alemana y la 

polaca, y les parecen las más ásperas y duras de todas. La lengua 
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no ha sido la de mis padres ni la aprendí de niño y, 

todos los nombres mexicanos de animales que cita 

como prueba de la barbarie de aquella lengua, me parecen 

pronunciar que muchos otros tomados de 

.. ",,.,.'>''0'<' de Jos cuales usa en su Historia natural. 

(Vol. 4, Sexta 

tes: ae<llCiólton 

antigua de México, de Clavijero, puede 

a la Real y Pontificia Universidad y 

en la 

Ita-

La dedicatoria y el prólogo 

traducción la obra, no así en los originales 

lía, a la Universidad. 

la dedicatoria, se percibe 

ridades de la Universidad de México, a 

en Clavijero ante auto-

antearruento de su postura: 

" ... me ruborizaría de presentaros una obra tan .. " (Vol. 1, p. 1), la 

descripción que hace de sí mismo corno ..... un hombre reducido a un miserable 

estado por las tribulaciones ... " (Vol. 1, p. 1) Y alusión a las cualidades de 

quienes la leenan, corno: " ... cuerpo literario 

do ... " (Vol. 1, p. 1), o " ... que habiendo 

fecto, ha continuado 

de ese Nuevo Mun

su origen consumado y per

" (VoL 1, p. 2). aumentando su .... .,.,..1'.,.,..", 

El prólogo 

largo de su 

plantear la verdad 

códices que le posible 

amigos y en bibliotecas. 

la 

47 Clavijero llama lengua mexicana al Náhuat1. 

corno ]0 hará a lo 

adular ni culpar a nadie, sino 

en todos los textos y 

su exilio en Bolonia, a través de 

los escritores de la 



Historia México", sección en la que 

consultó y acota datos tanto 

cronológicamente a los 

como de cada una 

sus siguiente cuadro un esquema de la categorización 

11 Cortés 
11 del Casti-

lIo 
11 

111 

11 anó-
mmo 

11 López de 

11 Toribio de Benavente 
11 

11 

11 

11 

111 

111 

111 

111 

de Olmos 

de Saha-

Acosta 

...... 'vu.J,v de Herrera 

Martínez 

GaJicia 

Torquemada 

SIGLOXVn 

11 Fernando 
Ixtlixóchitl 

11 Antonio Pimentel 
Ixtlixóchitl 

111 

111 

11 y 

11 

11 Col-
huacán 

11 del Castillo 
11 Muñoz Camar-

go 
11 Alva 

xvn 
11 

111 Antonio de Solí s 

111 Juan Bautista Pomar 

111 Domingo 
tón Muñoz 
páin 

111 Fernando de 
Tezozómoc 

111 

sas 

111 Agustín 
dilla 

11 Francisco 
de JCU.aL.<:U 

111 Antonio 
Guzmán 

111 Pedro 
Santa 

111 "'''V'V"' Chávez Cas- 111 

SIGLO XVI U 

111 Lorenzo Boturini Benaduci 
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Todos los autores consultados por Clavijero fueron españoles48 y escribie

ron directa o indirectamente sobre la historia antigua de México. En ese mismo 

apartado de su prólogo, comenta que los demás literatos que leyó y no citó en 

su cronología, repetían o mencionaban lo ya dicho por sus fuentes originales. 

La última parte del "Prólogo del autor" la dedica al registro de pinturas 

mexicanas de antes y después de la conquista y apunta que es únicamente para 

"indicar algunas colecciones cuya noticia puede ser útil a quien quiera escribir 

la historia de aquel reino." (Vol. 1, p. 29). 

Clavijero brinda su obra al lector como un homenaje a la memoria de his

toriadores tal vez poco leídos en su patria, cuyos escritos eran fidedignos y des

conocidos en Europa. Una particularidad importante y que se advierte desde 

esta parte inicial de su trabajo, es la naturalidad con que describe lo propio de 

México, todo cuanto estudió e investigó, y cómo lo matiza con sus experien

cias, con sus sentimientos de identidad indígena y arraigo por su nación, enton

ces lejana ya la que nunca pudo volver. El dejo de nostalgia y su claro apego a 

las raíces mexicanas son elementos que se manifiestan en el decurso de sus 

obras. 

En los diez Libros que conforman la Historia ... , además de una descripción 

pormenorizada de la geografia, flora y fauna de México, Clavijero reseña deta

lladamente la etapa que vivió su patria desde "el año 1 técpatl, que fue el 511 

de la Era Vulgar" (VoL 1, Libro n, pág. 147) Y hasta el 13 de agosto de 1521, 

día de la ocupación total del imperio mexicano " ... a los 196 años de fundada 

por los aztecas y a los 169 de erigida por monarquía, que gobernaron once re

yes." (VoL 3, Libro X, p. 292). 

48 El único autor consultado originario de Italia, fue Lorenzo Boturini Benaduci. 
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Como se asentó en el esquema, Clavijero estudió todos los temas que con

forman la cultura y la idiosincrasia de un pueblo, sin dejar ninguno de lado. 

Cada uno de ellos está asentado de manera minuciosa, adicionando los datos, 

información e imágenes necesarias para su comprensión. Como ejemplo po

demos considerar las ilustraciones y adiciones, como las llama él, que incluyó 

en su obra original. A continuación se listan Jos nombres de las pinturas que 

están insertas a lo largo de los cuatro volúmenes en la primera y segunda edi-
., 49 

ClOn : 

Libro 1 

Libro VI 

Libro VII 

VOLUMEN 1 

111 Mapa del Anahcac. 5O 

111 Plantas mexicanas. 
111 Cuadrúpedos mexicanos. 

VOLUMEN 2 
T 1 M" 51 111 emp o mayor en eXlCO. 

111 Otra forma de templo. 
111 Sacrificio ordinario. 
11 Sacrificio gladiatorio. 
11 Siglo mexicano. 52 

Añ' . 53 
111 o meXicano - mes meXicano. 

111 Armaduras mexicanas. 
11 Salida de los muros de la ciudad. 
11 Instrumentos de músicos. 
11 Juego de los voladores. 
111 Juego de los mexicanos. 
111 Caracteres numéricos y figuras simbólicas. 
11 Figuras de ciudades. 
11 Nombres de reyes. 
11 Temascal o hipocausto mexicano. 
111 Modo de hacer el pan de maíz. 
111 Trajes mexicanos. 

49 En la sección Apéndices de esta tesis aparecen algunas de las ilustraciones que se mencionan 
en esta tabla. 
50 Así aparece escrito Anáhuac en la Historia ... , edición de 1958 
51 Ver reproducción en la pág. 145 de la sección Apéndices. 
52 ldem, pág. 146. 
53 ldem, pág. 147. 

76 



El conjunto de pinturas que Clavijero incluyó en su obra demuestra la 

minuciosidad de su trabajo, pero sobre todo, su afán de proporcionar a quien se 

acercara a su obra, todos los elementos visuales que tenia a su alcance, para 

fonnar en el lector una idea integral de lo que era la cultura de los mexicanos. 

Con respecto a las adiciones, en el Volumen 2, página 343, al final del Li

bro VII, incluyó un apartado que titula "Adiciones para la ayuda de la Historia", 

con los siguientes subtítulos: 

1. El siglo mexicano. 

2. Años mexicanos desde la fundación hasta la conquista de México, 

comparados con los años cristianos. 

3. Calendario Mexicano. 

4. Explicación de las figuras oscuras. 

5. Carta del abate Lorenzo Hervás al autor sobre el Calendario Mexi-

cano, 

6. Advertencia sobre la obra Cartas Americanas. 

Con lo anterior, explica concienzudamente cómo se dividía el siglo mexi

cano, compara el concepto del tiempo de los mexicanos antiguos con la división 

calendarizada de su época, haciendo una correspondencia biunívoca entre los 

años mexicanos y los cristianos, insertando una cronología de datos importantes 

de la cultura mexicana, desde su fundación hasta la entrada de los españoles en 

México. Explica también el significado de las figuras que aparecen en la rueda 

del siglo mexicano e incluye la carta que el Abate don Lorenzo Hervás, histo

riador de su tiempo, le hiciera llegar para "sujetar a su censura" (Vol. 2, p. 373). 
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En las ediciones recientes de la Historia ... , corno por ejemplo la de Edito

rial POITÚa del año 1991, se incluye únicamente la reproducción del Mapa del 

Anauac; probablemente el resto se omita debido a que, por la antigüedad de los 

originales, no pueden apreciarse en su totalidad. 

La intención de Clavijero al escribir la Historia ... , fue reivindicar la identi

dad de su pueblo y de su tierra, que había sido tergiversada y degradada por 

algunos estudiosos europeos, corno Cornelius Paw y el Conde de Buffon, quie

nes denigraban a la tierra, los animales y los hombres de América, hasta el pun

to de considerar maligno el clima, estéril el terreno, imperfectos a los animales, 

infecundas a las mujeres y estúpidos a los hombres. 

En cuanto a las nueve Disertaciones, que fonnan parte del Libro X, de la 

Historia. .. , la primera proporciona infonnación sobre la población del Nuevo 

Mundo; la segunda contiene fundamentos de la cronología de México y de 

acuerdo con el autor, serviría para cualquiera que deseara escribir sobre la his

toria de nuestro país; la tercera es sobre el aspecto geográfico de la tierra de 

México; la cuarta trata de los animales; la quinta sobre el aspecto fisico y moral 

de los mexicanos; la sexta la titula "La cultura de los mexicanos" y tiene la in

tención de explicar la vida cotidiana que tenían los indígenas. En ésta incluye 

un apartado donde lista a los autores europeos y criollos que escribieron sobre 

doctrina y moral cristiana en lenguas de la Nueva España; la octava disertación 

es sobre la religión; y la novena y última es sobre medicina, particulannente 

sobre el mal francés. 54 La finalidad de las disertaciones era explicar las verda

des de su obra y aclarar así las inexactitudes que los filósofos e historiadores de 

54El llamado mal francés era una enfennedad venérea. Aquí la defmición textual que Clavijero 
plantea en su Historia ... : " ... es, según los médicos, una especie de caquexia en la cual la lin
fa ... adquiere una singular crasitud y acrimonia ... EI veneno venéreo ... causa el condensamiento y 
acrimonia de la linfa y de aquí nacen las inflamaciones, verrugas, úlceras, erupciones, dolores y 
todos los demás horrendos síntomas conocidos de los médicos." (p. 369) 
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su época, particularmente Comelius Paw y el conde de Buffon, daban por sen

tadas en cuanto al Nuevo Mundo. 

Dentro de su Historia ... , en el Libro X, Clavijero dedica también algunas 

páginas a las genealogías de Hemán Cortés y del rey Moctezuma. 

Originalmente Clavijero escribió la Historia... en español, cuando se en

contraba exiliado en Italia. Después, a solicitud de algunos literatos italianos, la 

tradujo al toscano. No fue sino hasta el año de 1945 que el Sr. Francisco Pablo 

V ázquez55 la transcribió de nuevo al español. 

Algunos de los puntos interesantes y llamativos de su obra son: la constan

te alusión a las palabras en náhuatl, que traduce en la mayoría de los casos, y 

define, en otros, haciendo comparaciones con sus equivalentes en el viejo mun

do; los pies de página con los que respalda sus investigaciones pues alude a los 

textos que consultó o a los historiadores que leyó o con quienes tuvo contacto, 

entre otras fuentes; la manera como, a través de su obra, trata de convencer a 

quien la lea y a quien lo refute, de los errores en los que incurrieron algunos 

autores de su tiempo. 

Con respecto al género de Historia ... de Clavijero, él mismo la plantea co

mo un ensayo, más que una historia. Su prosa por momentos lo es, aunque 

también puede percibirse como una narración: 

Entraron estos pérfidos como solían a la ciudad, y fingiendo al prin

cipio volver sus armas contra los españoles, comenzaron luego a 

saquear las cosas, dando muerte a cuantos les resistían y llevando 

55 No fue posible conseguir datos sobre esta persona Al parecer era un editor, pero la fuente 
donde obtuve esta información no es fidedigna. 
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maniatadas a las canoas a las mujeres y los 

con tiempo la traición dieron 

ror, que en brevísimo tiempo 

Fueron innumerables los que dejaron muertos; pero 

llevaron presos al rey ... Diose luego sentencia muerte contra 

presos y sin dilación alguna fueron su 

perfidia. 

(Vol. p. 1) 

1<, .... "'-'11L'-' cita de Tzvetan Todorov, (Beristain 234), para quien el 

para poder fijar la obra nueva en el universo de 

ste'mes, P'CLl'-"''-' hablar específicamente de la obra de Clavijero: 

literatura no saca sus fuerzas más que de sí misma ... y todo lo 

nuevo en no es más que el material antiguo vuelto a for-

mar. 

(p. 153) 

lenguaje que puedo mostrar en el trabajo de Clavijero 

son: PV1"\1"P" 

ción y uno 

en el .:>u..tn .... ;u 

doncella ... pero nat)JerlóO 

pal, el horroroso 

de dolor 

manifiesta las emociones del autor y sus conte-

al hacer uso de elementos valorativos corno 

ser espectador de aquella gran fun

de aquella nueva deidad. Introdujé

sangrienta piel de la sacrificada 

que levantó el co

Y'""""''''''"', se le conmovieron 

1, Libro JI, p.204) 
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en el 

Hace uso 

una 

.... ..,"''' ... H denotativa, sobre todo en las partes donde 

y su explicación tiene un fin lógico, 

ciencia y en otros de humanismo, como 

la vida cotidiana de los sacerdotes: 

Los sacerdotes practicaban ... muchos ayunos y austeridades; jamás 

se y aún veces bebían vino ... después que tenni-

naban su canto diario ... ponian en el suelo un manojo de 303 cañas 

según el número de 

rada ... 

cantores y de la cual una sola estaba aguje-

(Vol. Libro VI, p.105) 

El nivel de uso lenguaje es culto o la lectura 

del primer capítulo el 

propiedad, corrección y 

que usa a lo usado con 

Los tlaxcaltecas I''-'''''''V''''> 

ban, después de la muerte, aves 

nerosos, y las de los plebeyos 

nobles anima

y canoras y cuadrúpedos ge

y otras sa-

bandijas y animales viles. lo cual se ve pitagórico 

de la metempsicosis56
, que tanto se ha radicado y extendido en el 

oriente, tuvo también su lugar en América. 

(VoL 

El fragmento anterior, tiene en su Historia ... el siguiente pie de pU.¡",U"'" 

además de demostrar la erudición de Clavijero, su 

56 Doctrina religiosa y filosófica de varias escuelas orientales y renovada por otras de occidente 
la cual transmigran las almas después de la muerte a otros cuerpos más o menos 

tos, conforme a los merecimientos alcanzados en la existencia anterior. 
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¿Quién creería que un filósofo cristiano en el siglo de las luces, y en 

el centro del cristianismo, había de tener la osadía de imponer se

riamente el rancio e improbable sistema de la metempsicosis, confi

nado años hace en la India Oriental? Véase la obra de impiedad in

titulada L 'an deux mille six-cents quarante. A estos excesos 

conduce la libertad de opinar en materia religiosa. 

(V 01. 2, Libro VI, p. 60) 

Aunque la Historia .. . contiene metábolass7 gramaticales correspondientes a 

los metasememas del eje semántico; metábolas lógicas que son metalogismos 

del eje de la lógica, no las he registrado debido a que siendo Clavijero historia

dor, el énfasis de su obra no radica en ellas, y he preferido no mencionarlas para 

no incurrir en desatinos. 

Para hablar de estilo sobre la Historia. .. es necesario empezar por las parti

cularidades que individualizan la forma de expresión de Clavijero. La abun

dancia de verbos comunica al texto su carácter dinámico. En ellos, predomina 

el modo indicativo, que es el modo de la realidad: 

Si damos crédito a Buffon (Hist. Nat., 1. VI), la América es un país 

enteramente nuevo, apenas salido de bajo las aguas que lo habían 

anegado; ... 

(Vol. 4, Tercera disertación, p. 79) 

57 Para esta expresión usé la acepción general de cambio en la que se ha basado GRUPO ~l en la 
Retórica General. En el Apéndice 2 de Francisco Javier Clavijero y Servando Teresa de Mier 
Noriega y Guerra, pág. 151, se copia el cuadro general de las metaboles o figuras retóricas 
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lor 

damos a Paw (que copia en opiniones de 

y no las copia, multiplica y aumenta los errores), ... 

(Vol. disertación, p. 79) 

., .se apoya en suposición de una 

hubo en tiempo de Noé y mucho 

quedó mucho tiempo todo aquel 

ta inundación nace, según 

clima de América. 

diversa de la 

vv.''"' ... '". por cuya causa 

país bajo el agua. De es

Buffon, la malignidad del 

(VoL 4, disertación, p. 82) 

que subrayan el poder o México el 

deben confesarlo todos los respeto a los Libros 

(Vol. Cuarta disertación, p. 1 

mexicano afirma lo uu,",,,,,,,, 

Cuarta disertación, p. 138) 

los verbos en modo subjuntivo Historia ... pienso que 

de una forma subjetiva u.~.:l,"'V. duda, temor. Ejemplo: 

razas mezcladas, por los españoles castas, esto es, 

europeo y americana, .. , aquellos que nacen o <11"'"'''1'"',''''' 

4, Quinta disertación, 189) 



censura la estatura, figura y pretendida 

(Vol. 4, Quinta disertación, p. 190) 

otras naciones de Asia y África, apenas encon-

una no muy grande, que no sea de color oscu-

ro ... 

(Vol. 4, Quinta disertación, 190) 

Un en la obra de Clavijero es la adjetivación; en la 

mayoría los casos el adjetivo aparece antes del sustantivo, para expresar sub-

jetividad, innata o sentido figurativo; esto le da un ritmo suave y 

descriptivo a la 

Antiguo 

Querría 

labrar el como 

a los groseros y rudos pueblos del 

(Vol. disertación, p. 239) 

H"""HU SI se mtIV(l'r industria para 

p.246) 

... y nuevos habitaban, alega, como 

hemos dicho ... 

(Vol. 4, p. 

En proposiciones subordinadas adjetivas, 

vas, refiriéndose a una parte del conjunto expresado 

bién explicativas, refiriéndose a todo el conjunto 

y tam-



Un que también se en de Clavijero es un estricto or

su país, oru;aao 

texto, 

descripción de 

además de 

la lectura de su 

lenguas propias 

la geografía de 

de los 

o a través del 

,n",pyf'"nrl" en la 

nuevamente ordenada, 

~" ..... ~" y festividades. A través de 

que Clavijero dominaba el náhuatl y otras 

Otro rasgo que no sólo la Historia ... sino toda la obra de Clavi-

jero es la clara y hace de sus orígenes, de su pueblo y 

sobre todo de su fundamentarla expresa continuamente su 

pasión hacia el conocimiento u ....... F-, ....... ..., aunque no por ello deja de investigar y 

refutar con en todo cuanto se dijo en contra de su cultu-

ra. Este es el punto que en la época en que Clavijero 

escribió la Historia ... él Con una visión optimista y humilde, el 

tono de su obra es no se cuestiona. En todo momento pre-

tende ser objetivo. 

motivaciones 

y 

junto con sus COlmDiat\'erClS 

los nI en 

temática 

de su tiempo, como 

bertson. Si la 

su pudieron estar influenciadas por 

haber sido desterrado a Italia 

promulgado por Car-

su obra es con las de otros historiadores 

Buffon, Comelius Paw, Gage, Raynaud y 

horizontes, de acuerdo con la teoría de Martín 



Heidegger, la situación que enfrentaba Clavijero no era nada agradable: lejos de 

su patria, sin posibilidad de volver, añorando la cultura mexicana que fue siem

pre su objeto de estudio y en ese momento sin los códices y demás material 

escrito que se vio obligado a dejar en México. Aunado a esto, los historiadores 

europeos, desconociendo la realidad del Nuevo Mundo, escribían opiniones sin 

fundamento, denigrando los valores culturales y la tradición histórica de Méxi

co. Este era el entorno de Clavijero y posiblemente gracias a esta vivencia, 

logró plasmar en su Historia ... esa añoranza que se percibe a lo largo de su 

obra. 
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Carta de despedida a los mexicanos de Servando Teresa de Mier 

Noriega y Guerra58 

El ensayo titulado Carta de despedida a los mexicanos, constituye uno de 

los documentos histórico-políticos más valiosos en ]a obra de Servando Teresa 

de Mier. Publicada a finales del siglo XVlIl es, como la obra de Mier, una mani

festación del espíritu critico que caracterizaba la ilustración. 

Los escritos de Mier, dentro de la serie de aventuras que constituyó su vi

da, pretenden afianzar el criollismo y el nacionalismo, posición que pondría en 

jaque a la monarquía española. 

Para dar una idea precisa del contexto en el que Mier creció, se desenvol

vió y a la manera en que Calvillo lo hace en su prólogo a Cartas de un ameri

cano del propio Mier, se puede hacer un recuento de personajes americanos y 

españoles nacidos alrededor de 1763, año del natalicio de Servando Teresa de 

Mier. Entre estos figuran: Miguel Hidalgo y Costilla (1753i9
, Francisco Pri

mo de Verdad y Ramos (1760)60, Francisco Azcárate y Lezama (1767)61, Mi

guel Ramos Arizpe (1755)62, José María Morelos y Pavón (1765)63, Ignacio 

Allende (1765)64, Mariano Matamoros (1770)65, Josefa Ortiz de Domínguez 

58 En el Apéndice. I de Servando Teresa de Mier Noriega y Guerra, pág. 129, se transcribió 
completa la Carta ... 
59 Insurgente y sacerdote mexicano. 
60 Jurisconsulto mexicano en la Nueva España, que promovió la práctica de las leyes vigentes 
en su tiempo para favorecer al pueblo representado y no a un reducido grupo oligárquico. 
61 Abogado mexicano que también buscaba la independencia. 
62 Sacerdote y politico mexicano. Fue Ministro de Justicia con el Presidente Guadalupe Victoria. 
63 Sacerdote e insurgente mexicano, caudillo de la emancipación mexicana, tras la muerte de 
Miguel Hidalgo y Costilla. 
64 Insurgente mexicano que planeó, junto con Juan Aldama, el levantamiento de 1809, que fue 
denunciado. 
65 Sacerdote mexicano, que en diciembre de 1811 se unió en Izúcar (hoy lzúcar de Matamoros, 
en Puebla) a las filas insurgentes de José María MoreJos. 
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(1768)66, Pedro Moreno (1775)67, Antonio (1766)68, de 

San Martín (1778)69, María Blanco White (J 776)70, Francisco 

(1789)71. 

La mención estos personajes nos pennite lUla 

neracionaJ significativa para la historia México y el mundo. Los protagonis-

tas tres décadas desde 1750 1780, entre 

ruptura revolucionaria con el antiguo régimen. 

Mier, establecieron una 

y mexicanos partici-

parían, tal vez por única V,",':¡."'''IJIl. en la metropolitana. 

Carta ... escrita por Mier en San Juan Ulúa y publicada en Puebla 

en el de 1821 lUUlIYV, después de y escapatorias 

Europa y '-'.><<AY'-"', Unidos, a México y hecho nuevamente, es 

recluido en los calabozos de la 

Ulúa.72 

en fortaleza-prisión San Juan 

México ya era independiente y aunque la Inquisición se disolvió el 20 

de 1820, proceso de Mier no había llej2:aClo a su fin. el primer 

Constituyente el que pudo ponerlo en 

La eOlst,)la que nos ocupa contiene párrafos; su tema es la mexicanei-

dad y su objetivo es y escrita. lUl acer-

66 Mexicana que sirvió de enJace entre Jos de la de 1810. 
67 Nacido en la localidad de Lagos (hoy de Moreno), su 
Eropia partida frente a las realistas esDOO(Jllas. 

8 político y diplomático quien se unió a Simón Bolívar en 1816. 
69 Militar y político llamado "El Libertador'. a la ameri-
cana del ",,~.;"~~n 
70 Escritor fundador y director de la revista El ESpañol (1810-18J4). 
71 Guerrillero que luchó en México. Sus restos descansan en la Columna de la Inde-
~endencia. 
2 Ver Periplo núm. 2, referencia de número 22, en la sección Apéndices pág. 143. 



camiento al método semiótico, si el texto se divide en secuencias (S)73 de lectu

ra, quedaría como sigue: 

Secuencias de lectura 

SI En los tres primeros, Mier defme la intención de su misiva: pedir a sus 
compatriotas que aboguen por el uso de la x en los nombres mexicanos 
de lugares. 

S2 En los párrafos 4 a 774 habla acerca de la 
. , 

de la x cuya enunClaClOn 
" ... pronunciación tiene dos letras hebreas" (p. 8). 

S3 En los párrafos del 8 al 19 analiza el vocablo Mexi y a partir de ahí desa-
rrolla una disertación sobre religión, mitología, hace alusiones a la virgen 
del Tepeyac, a Cristo y su imagen representada en la cruz, y se apoya 
entre otros, en los testimonios del padre Juan de Torquemada. 

S4 Del 20 al 27, como cierre, habla de sus perseguidores, del contenido de 
sus Memorias, de su Manifiesto apologético que estaba por concluir en 
ese entonces y del que, con velada intención, anticipa algunos rasgos y 
datos que despertarían la curiosidad de cualquier mexicano de entonces. 

SS En los párrafos 26 y 27, resume un tema que estará presente en toda la 
obra de Mier: hacer conciencia y comunicar al lector, que los enemigos 
de la patria llamarán fábulas, delirios, blasfemias e impiedades a sus ex-
planaciones y disertaciones, ayudados por sus perseguidores tanto del 
ámbito secular como del clero. 

S6 En el párrafo 27 tomando como tema la predicación del Evangelio en 
América, exhorta a sus paisanos a instruirse, a buscar sus raíces e impedir 
que se ahogue, en la negligencia de los detractores de México y en una 
cultura ajena a la nuestra, la identidad mexicana. 

73 En las secuencias una va saliendo de la otra, es la causa y sus efectos. 
74 Específicamente en el párrafo seis, Mier comenta lo que Francisco Javier Clavijero dice en su 
Historia ... sobre el significado de la palabra México. Ver Apéndice I de Servando Teresa de 
Mier, en la pág. 129 de esta tesis. 
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Como mencioné, el tema de la obra es la defensa de raíces nacionales, 

particularmente de la '_Hj",~~ por lo que los ""nu,'-"hJ (condiciones de 10 

estatutos 

Pleaa(leS (derechos o 

en su forma oral y 

den ser planteados como 

prevalecían y que de ley) y pro-

poseía todo lo todo la 

como el espacio en el se desarrolla, 

Condiciones de vida, reglas y derechos 

Condiciones de la • 
bablada y 

escrita (cualida-
des fonéticas y 
gráficas). 

Condiciones del . México independiente en 

desconocidos para el res-

XIX. 

espacio (México • México con identidad nacional en formación. 
y el resto del 
mundo). 

tácitas de 
la lengua babla
da y escrita (co
rree-

ita/incorrecta). 

JLJ'-UH.J'V a la influencia nn."",n1~", tantos años recibió 

parte de los COJ1QUlst,lctores 
es vulnerable ante su as(~enlct 

hablada y es
tácito.75 

se toma en cuenta 
originru de la lengua 

de conservar la 
.<lillctULI y sus aportaciones al 

Leyes tácitas en • México debe buscar y defender sus raíces. 

cuanto al espacio • debe hacer a los orígenes 
(México y el resto su lengua. 
del mundo). 

75 La vulnerabilidad estriba en la facilidad con que los decidían cambiar o modificar 
tanto las grafias como los de acuerdo a la sencillez de pronuu.cla¡;lón para ellos. 



Condiciones de vida, reglas y derechos 

Derechos con · La capacidad intelectual del hombre es equiparable a la 
respecto a la len- de cualquier ser humano de otro continente, por lo que 
gua hablada y tiene el mismo derecho de defender su historia, sus raÍ-
escrita (del ces, es decir su identidad cultural. 
intelecto y del · Las cualidades morales del hombre son de tanto valor 
alma). como las de todos los seres humanos del resto del mun-

do. 

Derechos con · México está buscando un lugar en el mundo como país 
respecto al espa- libre y lo más importante, ser reconocido como tal. 
do (México com-
parado con el 
resto del mundo). 

A través de este análisis con orientación semiótica podemos establecer dos 

inferencias: que Mier conocía a profundidad la cultura mexicana y el entorno 

mundial que ]0 rodeaba. Los ai10S de exilio y prisiones le permitieron situar en 

su justa dimensión los valores de su cultura y percibir así los riesgos a que la 

idiosincrasia de un pueblo está sujeta cuando no toma en cuenta elementos cul

turales como los que Mier plantea en su carta. 

La misiva es el Hamado desesperado de un hombre que a base de duras ex

periencias tomó conciencia de la realidad que vivía su pueblo y en un afán soli

dario por compartirlas plantea, a través de su mensaje, una defensa intelectual 

que ayudaría a México en la búsqueda de su posición en el mundo libre. 

La propuesta del resguardo de una grafia es solamente el pretexto para ex

hortar a los mexicanos a preservar su identidad, sus valores, lo propio, ante un 

mundo que consideraba a América un territorio inhóspito y a sus pobladores un 

puñado de salvajes. 
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Su obra total Opt,prroC" epistolar, Carta de despedida a los 

canos; narrativo, Memorias, Historia de la revolución de Nueva España; 

co, Sátiras; y Manifiesto apologético. En todos sus 

uso de la función hablar de sus sentimientos en cuanto a su 

manifestando también contenidos afectivos con lenguaje literario, y 

en oc,!sl()m::s 

incluye 

como 

como a su 

Su obra en general y particularmente su 

la sentido de protección y familiaridad a su 

en negrita: 

o güeritos en memoria 

las fiestas. 

9) 

también le pintaban sobre pelo una Crl4rCe(~lta. 

(p. 9) 

en una disertacioncilla al fin del segundo tomo ... 

de 

anota para, para dirigirse a 

su agrado; también usa 

infundir confianza, 

.. .Ia Mexi todos ungidos y embijados. 

(p. 12) 

usos y/o 

con un tono 

sus textos 

(p. 10) 
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... fundaron a 

... escribí en la Inquisición 

en un montecillo contiguo 

10) 

estas antiguallas gloriosísimas 

(p. ] 

También alude a la función """",<:>t,,,., provocar una ~""<l'''''''':'vu en 

tor, fonnulando preguntas. 

al autor como un COlmpanc~ro 

al lector sentirse 

¿ y Mexi, pregunto 

(p. 9) 

uso de enunciados 

opinión del lector: 

o imperativos le pennite incidir en 

Mis paisanos dejen e instrúyanse. 

(p. 13) 

lean a fray Gregorio 

(p. 13) 

función denotativa está también n"'~''''Plntp al exponer sus ideas y 

a de sus textos la fonna una infonnación objetiv~ 

ex positivos y como las 

¿ y en inteligencia de Mexi? 

(p. 9) 



¿Qué era los un trastor-

nado por el tiempo, y la jeroglíficos? 

(p. 11) 

Se pueden localizar 

tica para establecer, prolongar o 

otras en las que usa la función fá

la comunicación: 

Como quiera que sea, esta carta se a 

mis paisanos anahuacenses recusen la SUIJreSIO,n 

bres ... 

por despedida a 

x en los nom-

A su hijo Mexi pintaban los 

pondientes a los tributos de ... 

cristianos fugitivos 

contra Santo Tomé ... 

la persecución 

Ya contaré todo por extenso en mi Manifiesto. an/)lo.'p'eflCo. 

toy concluyendo para la prensa. 

8) 

corres-

(p. 9) 

Tula 

(p. JO) 

es-

13) 



La función 

Sátiras del 

samiento del 

convento 

junta 

de 

en su obra, si bien no en la Carta ...... sí en Algunas 

recopiladas por Vito Alessio Robles en su libro 

Mier. Un ejemplo: 

cosa es inquisición? 

candeleros 

y tres majaderos. 

es su defmición. 

el tirano 

una excomunión saliera 

que ipso jacto incurriera 

Todo hombre republicano? 

¿ y por qué crimen? Es llano: 

su Majestad 

con libertad 

la infausta monarquía. 

impía 

(p. 

Vito Alessio Robles, que cuando Mier estuvo en el 

Domingo, por orden de Agustín de 

por representantes serviles y nre:SlUlua 

Servando escribió: 

una 

obispo 
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Un obispo, presidente; 

Dos payasos, secretarios; 

Cien cuervos estrafalarios; 

Es la Junta instituyente. 

Tan ruin y villana gente 

Cierto es que legislarán 

A gusto del gran Sultán: 

Un magnífico sennón 

Será la Constitución 

Que estos brutos formarán. 

(p. 89) 

En el mismo texto, Alessio Robles expone que ya disuelto el Congreso 

Constituyente, algunos clérigos habían estado satisfechos con tal situación a tal 

grado que uno de ellos había escrito el epitafio siguiente: 

El Congreso soberano 

Aquí yace en dulce paz: 

Viador sensible y hwnano, 

Como acabó un soberano 

Acabarán los demás. 

(p. 90) 

Mier, glosó la quintilla anterior con las siguientes décimas: 
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espontánea 

Que americanos hicieron, 

En México se reunieron 

de la nación. 

Independencia y unión 

Clamó el soberano; 

al ciudadano. 

al oprimido; 

Por lo que se vió aplaudido 

El mexicano. 

Mas a tiempo 

Un hombre vil y traidor, 

Se opresor 

Congreso 

Se hizo capataz, 

y duro y falaz 

al Congreso manera, 

Que acabando su carrera 

Aquí en dulce paz. 

Las que antes felicidades 

Tuvimos 

Hoy 

en 

El suceso a otras edades 

Pasará mano, 

y cuerpo soberano 
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Mirando su 

sobre esta 

Viador sensible y humano. 

luego con sorpresa 

escena cambiada, 

y que la nación 

libre si es nnr""" 

Reservada está 

anti iturbidiano, 

vengando al ciudadano 

ejemplo sin 

ver a todo el 

acabó un soberano. 

y todos 

si amor patrio se enciende, 

Jamás impune se AT<'Y\r1'A 

NI a pueblos ni a leyes. 

el tirano nr~'QP'nt 

y su falaz, 

Que la era de la paz 

A por igual mide, 

y como lturbide, 

los demás. 

(p. 90) 

Don Teresa Mier escribió también sonetos que aparecen 

ntro de sus Memorias: 
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Adán, comió 

mató Caín a su hennano; 

la excusa que uno y otro 

cuán ridícula, fútil e 

sabía 

daría 

y con todo hasta oírlos no nada. 

Mi no sabe lo que yo 

y hacenne aun 

un año de cárcel bien 

¿ Qué hacer? Estilos ni Estado 

no podrán salvaros en el día JUICIO: 

lo que a ejemplo de Dios no va arreglado, 

allí condenado como vicio, 

o sea Santo Dios aquí imitado 

o Santo 

indulto y capitulación 

en Soto, y mi equipaje me robaron, 

y por traenne con grillos me 

un De ahí fui a la Inquisición. 

otra causa que disposición 

tres años me pn.r'pr"~f·nn 

y a esta cárcel por fin me trasladaron 

con misma incomunicación. 

la Inquisición? No, el 

"!ll"1n(~p el nombre con el edificio: 

es hoy General 

antes se llamaba 

LO!llSlJIDClclntodoeslo 

mudóse el nombre, sigue el despotismo. 

(p. 271) 

(p.284) 
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la función metalingilistica al hablar sobre mismo, dando 

aennlCHJm!S de conceptos, analiza, comenta y cita términos de su mater-

na. 

como su pronunciación tiene dos letras 

tituyeron en su por aproximación a 

y 

Iz ... 

sus-

(p. 8) 

Por eso pronunciaron los españoles México (Méjico), aunque 

no pronuncian sino México (Mescico) 

(p. 8). 

México con x suave como lo pronuncian los indios significa 

donde está o es adorado Cristo, y mexicanos es lo mismo que cris

tianos. 

(p. 8) 

Tomé fue quien les dio noticia de hijo y madre la cual llama

ban también por eso cilma-cóhuatl... 

(p. 9) 

otra se la hacían en Tepeyácac el día del solsticio hiberno a otro 

Tomás apóstol, y le ofrecían flores e imágenes ... 

(p. 9) 

100 



De acuerdo con el planteamiento que en el Prólogo a Fray Servando hace 

Alfonso Reyes, la vida de Mier puede dividirse en tres etapas: la primera, época 

de formación que abarcó hasta el año de 1795, Mier se había constituido en un 

precursor de la independencia; la segunda etapa fue la del destierro y la tercera 

el regreso a México en compañía de Javier Mina. 

Es probable que a raíz de su discurso del 12 de diciembre de 1794 y que se 

convirtió en un parte aguas en su vida, el contacto con una intelectualidad ins

truida y escéptica como la española, lo llevara a convertirse en un criollo no

vohispano en un pensador liberal e ilustrado que, con el correr del tiempo, se 

inmiscuiría en los procesos de independencia de México y España principal

mente a través de la palabra impresa, pero también a través de la acción. 

El habla particular de Mier está caracterizada en la Carta ... y en su obra 

por su tono culto y lenguaje común, que permite al lector tanto erudito como de 

poca cultura, acercarse a su pensamiento, en el que se percibe la gestación del 

nacionalismo. 

Catalogada su estilo como un inicio del movimiento que permitió generar 

una identidad propia; en ese entonces pudo habérsele considerado subversivo, 

pero visto desde nuestra época estaba pleno de razón, era novedoso y único. 

Algunas figuras retóricas76 que se encuentran en la Carta ... son: sinécdo

que deductiva e inductiva, metáfora in absentia, metonimia, oxímoron, lítote, 

reticencia, silencio hiperbólico, repetición, eufemismo, alegoría e ironía. 

76 Como lo comenté en este mismo capítulo, pág. 82, estas defmiciones se apoyan en la Retórica 

general, de Grupo Jl. El cuadro de las metábolas está copiado en la página 151. 
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Las metábolas 

de la semántica son: 

"Ullau',",,,,,,,,,"_ correspondientes a los metasememas del 

Sinécdoque 

Yo no quiero tampoco los haya, sino que en el 

de las letras no estamos obligados a besar otro cetro ... 

de 

que 

en el 

cosas sobre esto que decir! 

ruidoso del señor Haro haber hallado en 

no me admiro, porque los neCÍos D1aSle:m~m 

SI 

como no 

perseguidores dienm fin a mi vida en las 

porque les amargm las 

inductiva: 

en HTVYlf'l!fI de los mexicmos qué significaba 

11) 

(p. 11) 

o así 

12) 

(p. 9) 

......... " ... u,'v el autor de la Memoria estudiado en 

mismo la geografía en los libros y .uuu.,." de los chinos ... 

(p. 12) 
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Metáfora in absentia: 

... me respondió que cuando salieron a la luz esas obras, ya habían 

muerto todos los hombres grandes que había en ella. 

(p. 8) 

Metonimia: 

y no sabiendo distinguir el origen de las palabras para distribuir las 

tres letras guturales, habrian echado por el atajo. 

(p. 8) 

... de algunos gramáticos modernos para no atender sino a la pro

nunciación. Encerrado en este Castillo no he podido apurar la ver

dad. 

(p. 8) 

Oxímoron: 

... que no se desatendiese este enteramente, aunque se procurase 

conformar la ortografia ... 

(p. 7) 

... he negado a fIjar su prosodia, y tengo muchas razones que oponer 

contra esas novedades inútiles ... 

(p. 8) 
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metábolas metalogismos de] eje de en son: 

Lítote: 

volver del otro mundo, que 

Inquisición ... 

tanto vale salir Jos calabozos 

Mucho 

queda por 

sobre esto en la Inquisición y 

Hipérbole: 

... en país de las no estamos obJigados a 

que la razón. .. 

profesé la española en y Lisboa. 

(p. 7) 

mucho me 

(p. 13) 

otro cetro 

(p. 8) 

(p. 8) 

y es un dolor ... que ... pronuncien nosotros el nombre de 

nuestra patria .. . 

8 
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el caso del metalogismo de 

cuatro párrafos en los 

como un ejemplo, cabe Qe~~{al::ar 

habla de fonética 

6 y 7), usa 12 palabras con la 1>".:>'UIU. 

Palabra Categoría Núm Verbo conjugado Número de 
gramatical pá! 

• pronunc sustantivo 2 pronunciación . 4 

pronunciación. 4 

• pronunciar verbo I en infinitivo pronunciar 5 

7 en modo indicativo pronunciaron. 4 

pronunciaron. 5 

pronuncian 5 

pronuncien 5 

pronuncia 

pronuncian 

• pronuncian 7 

1 en modo subjuntivo pronuncien 5 

1 en participio pronunciado 7 

como lo pronuncian indios ... 

(p.7) 

eso pronunciaron U'V"''''V'J (Méjico), 

no pronuncian sino México (Mescico ) ... 

(p. 8) 

procuraban fuesen rubios o güeritos en memoria de ... 

(p. 9) 

eran los errores, blasfemias, zmJ'neaa,ues 

(p. 11) 
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Al volver otro mundo que casi tanto vale salir los 

... me tuvo archivado tres años el gobierno ... 

pelo cortado en figura de corona 

9) 

eran los errores, blasfemias, impiedades, el 

en edicto ruidoso del señor 

11 ) 

a la j tan fea en su pronunciación como en su fi

tan desconocida de los latinos como de los _ .. ,. ...... ~~ 

uso abundantes sintagmas y 

verbos, Dn~aClmllna """"'",,,,,,,1"<' de indicativo, 

que 

objetiva, 

eventos como hechos ciertos, PV1'"\T"P,,<>r,rI 

veces tomar parte en la acción que 

(p. 8) 

cuanto a 

con 

en forma 
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mor. 

Yo no quiero que ahora tampoco los haya, sino que en el país 

de las letras no estamos obligados a besar a otro centro que el de la 

razón y polO,..,,,,,-n a ver ... 

(p 8) 

... esta carta se ?tUl1U"¡;) a suplicar por despedida a mis paisanos ana-

(p. 8) 

subjuntivo, modo virtual, participa en la 

en una 

el 

de deseo o incluso hasta de te

es el modo de la representación mental: 

........""'u..,v,, recusen la supresiónd e la x en los 

canos o aztecas que nos quedan ... 

adjetivación en su Carta ... es generalmente antes del 

8) 

subjetividad, sentido figurativo o característica LO ....... " .... 

... 0 no echar en olvido enteramente una de nuestras 

8) 

mi Apología, que comenzando mi sermón 

en 1 escribí en la Inquisición ... 

(p. 12) 
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Cuando lo anota después del 

explicativo: 

cobra la función 

en lengua chinesa Santo Tomás. 

12) 

o adjetivo calificativo 

... porque eran rubios, blancos, ojos azules y las caras de 

como en aquellos 

vivió la fy"'''"'"t" ......... ''"' 

Medio siglo antes 

comenzaron a cambiar: 

traían libros y 

En este ambiente, en 

na(aerlQO mayor en 

tenían los irlandeses. 

(p.I3) 

México: de 

la Independencia, las 

universidades, 

disentían con la 

"'" .... ",,'> a ciudad mo

Latinoamérica 

DelnO~[])COs: los 

entonces. 

que el número de ciudadanos crioBos se fue 

de habitantes letrados, muchos 

en posición uniendo al descontento general. En el 

que Alfonso a Memorias Teresa de 

Mier, recuerda las reclamaciones del fraile contra el Nuñez de Haro 

esta "'P1C1T111r1 se percibe una pf()1eC::Cl~DI 

indígena, una voz defender 

tonces fragmentada por los años se opresión. 

reconoce "auto

monarquía. 

hacia los derechos 

nacional, en ese en-
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Esta ideología se gesta en la exaltación continua de los valores con que se 

identifican los criollos y que se manifiestan en la Carta ... y en toda la obra de 

Mier: 

l. Pasado indígena; 

2. denigración de la conquista; 

3. resentimiento contra el conquistador; 

4. devoción religiosa; 

5. "lazos entre la naturaleza y el hombre y, con ello, reparar el estado 

de orfandad y desastre del criollo." (53)77 

De acuerdo con David Brading, el legado de Mier fue propagar la idea de 

una unidad nacional que ya existía antes de la negada de los conquistadores. El 

sennón de Mier del 12 de diciembre de 1974 puede tomarse como una postura 

teológico-política, un audaz afán de demostrar que ya existía una cohesión reli

giosa antes de la conquista. 

El resultado fue la unión de criollos, mulatos, mestizos e indios en lucha 

por la independencia para iniciar con ella la sensación de unidad nacional. 

77 Mora, Pablo. "'México' y el suefio criollo en la poesía de la primera mitad del siglo XIX" 
en Boletín del Instituto de Investigaciones Bibliográficas. México: UNAM, 1997. 

109 



Comparación 

El análisis y comentru;os convergen en que en las 

de manera continua 

principales que están 

vijero y Mier se la 

con que se identifican los en 

sus textos son, por ejemplo, la de un pasado cultural que tanto 

como Mier conocieron por Sus vivencias como religiosos, su estu

dio y dedicación, 

trado que México 

de su y 

la del mexicano 

cultura. 

Otro aspecto 

la ocupación 

antecedentes 

la voz pam proponer ante el 

una posición en él, debido al valor moral y 

su obra, su postura se 

vanas defenderá con 

en los escritos de los dos es el 

en el de lo que esta aCIL:IUn r¡:>T\TPN>nfn 

y culturales de México. Al ser 

su 

sometido se volvió vulnerable no solo militarmente, sino 

los 

un territorio 

se disminuyeron 

también sus reservas humanas, lo que redundó en un 

y culturaL obligó a los mexicanos a sus creenCIas, 

sus y poco a poco fueron olvidando esta de ]a cul-

tuIa 

to en la 

ro, es el rescate 

ejercer, sí debían conservar por 

los frailes, particularmente en la 

"'''J''_J~'H indígena mexicana. 

aparece también la contra 

Un 

Clavije-

conquistadores. 

los textos contengan r<>"',rJ",Q <>Tni!llrCY",Q o comentarios cega

dos por el ánimo de venganza, sino rp"tprpnl" y dolorosas sobre la 

opresión. en la Carta. de Mier: 
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Al volver del otro mundo, que casi tanto vale salir de los calabozos 

de la Inquisición, donde por así conviene me tuvo archivado tres 

años el gobierno, me hallé con una gran variación en la ortografia ... 

(p. 7). 

Por si mis perseguidores dieran fin a mi vida en las prisiones, o así 

como no dejan correr, porque les amargan las verdades, la dicha 

Historia de la revolución. .. 

(p. 12) 

Probablemente por su formación, Mier y Clavijero analizaron la cultura 

desde varias perspectivas sin dejar de lado, por supuesto, el matiz religioso. 

Este rasgo místico está presente en todos sus textos y hacen una clara referencia 

a la religiosidad en dos sentidos: el primero en cuanto a la importancia que 

tiene como factor de cohesión para el ejercicio del gobierno de un pueblo, tanto 

para hacerlo surgir, como para poder acabar con él; el segundo, como un ele

mento ancestral en la cultura mexicana, al que era necesario rescatar para que 

formara parte importante de la nueva etapa de México. 

La estrecha unión entre la naturaleza y el hombre es uno de los elementos 

que, de acuerdo con ambos autores, pueden darle fuerza a un pueblo. El hecho 

de que un hombre, un pueblo conozca su territorio, la orografia, hidrografia, 

flora, fauna que lo conforman, y los recursos que puede transformar en su bene

ficio, permite a su gente echar mano de la naturaleza de su tierra para no caer en 

la miseria, para sobrevivir e incluso para desarrollarse como nación. En los 

siguientes párrafos, parte de Historia de la Antigua o Baja California, de 

Clavijero, queda manifiesta su opinión en cuanto a este tema: 
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Las madreperlas son por lo general de cinco pulgadas de longitud y 

de tres a cuatro de anchura ... Las más apreciadas son las que además 

de ser grandes, blancas y brillantes, son esféricas u ovales, y sobre 

todo las que tienen figura de pera, ... 

(p. 44). 

Comían, y aún comen al presente a causa de su miseria, muchas co

sas que para nosotros no son comestibles, como raíces y frutas muy 

amargas o insípidas, gusanos, arañas, langostas, lagartijas, culebras, 

gatos y leones y hasta pieles secas. Un perro es para ellos tan apre

ciable como para nosotros un cabrito. 

(p. 54). 

La lengua es parte de la idiosincrasia de un pueblo; Mier y Clavijero pug

naron por de la defensa de la lengua náhuatl. La Historia... de Clavijero, con

tiene una gran cantidad de términos en esa lengua, de los cuales el autor anota 

el significado y da explicación, y hace comparaciones con la lengua española. 

En el caso de Mier, en su Carta ... además de hacer referencia al español, lo 

hace también al latín. 

Se percibe, por parte de Clavijero, el gozo que le producía poder entender 

esta lengua pues se deleita compartiendo con el lector palabras de diversos ti

pos, como nombres propios de personas y lugares, nombres de la flora y fauna 

de América, así como también de los rituales, vestimenta e instrumentos musi

cales, que por lo regular traduce al español. Es como si expusiera esta lengua 

para conocimiento de propios y extraños. En este sentido, la Carta ... de Mier es 

un manifiesto que plantea la necesidad que tiene un pueblo por defender y con

servar sus orígenes, particularmente la lengua.. Esto no significa que él sugirie

ra cerrarse al cambio, sino únicamente no olvidar los orígenes de la cultura. 
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La afanosa y permanente exposición que hace Clavijero de todo lo que 

América y en particular México era y representaba desde sus orígenes, es una 

muestra de la lucha que él emprende. Primero desde su punto de vista clerical y 

después como jesuita exiliado, para reafirmar la identidad de los mexicanos, 

para afianzarla con elementos propios y valiosos de esa nueva realidad que se 

gestaba y promovía una independencia que América y México buscaban afano

samente pero que, al momento de ejercerla, podía acabar con su identidad, des

pués de tantos años de sometimiento. 

Aunque Clavijero vivió en un ambiente ilustrado durante los últimos años 

de su vida, fue Mier quien con plenitud, se desenvolvió en el entorno de la Ilus

tración. En su caso, la postura crítica que lo caracterizó fue en parte resultado 

de sus vivencias. El exilio le permitió convivir en diferentes entornos sociales, 

políticos y culturales, que maduraron su visión futurista y le permitieron hacer 

un llamado a la atención de los mexicanos. 

La condición de ambas obras permite detenerse y proponer una resignifi

cación de la cultura mexicana como principio de independencia. En esa época, 

siglo XVIlI y XIX, México no había ejercido la autonomía, había sido un pueblo 

libre en sus orígenes y tenía por lo menos tres siglos de no ser soberano. 

Mier se quejaba de que los cargos importantes eran para los ilustrados no

vohispanos, él se sentía con la misma capacidad y le parecía injusto que no tu

viera el merecido reconocimiento. Es ese sentir uno de los puntos plasmados 

en su obra. 

Clavijero por su parte, al estar exiliado y lejos del mundo que amaba, su 

cultura, movido en parte por la nostalgia, decide hacer su aportación escribien-
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do su Historia.. mmucJOso 

da de la vida de México 

quienes leyeron sus obras 

que permitía valorar a un México 

mensión. 

es una reseña detalla

Con estos elementos, 

mano una de la realidad, 

en el mundo Ilustrado, en su justa di-
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Pero cansada de volar mi mente,
Cedo al peso de tanta maravilla,

y aquí en el polvo sin vigor se humilla
y se anonada de rubor mi frente.

MANUEL CARPIO

CONCLUSIONES

Las características políticas y sociales que rodearon la vida de Clavijero y

Mier, fueron decisivas para la elaboración de sus obras. Aunque estudiaron la

cultura mexicana, ambos la vivieron y valoraron a través del sufrimiento que

experimentaron al verse obligados a dejar su patria.

Debido a la expulsión de los jesuitas, Clavijero se refugió en Europa y se

aisló del resto del mundo. Sumergido en su conocimiento erudito de todo lo

que representaba la cultura mexicana decidió rescatarla del olvido y darla a co

nocer para así rebatir a los historiadores europeos de su tiempo.

Mier por su parte, de una manera más informal, directa, algunas veces in

solente y en ocasiones hasta poco objetiva, defiende nuestros orígenes, para dar

paso a su pensamiento abierto, sin rigidez, que fue gestando el nacionalismo

mexicano.

Con la orientación semiótica es posible lograr, en ambas obras, primero un

panorama en sucesión de los textos, es decir, una serie lineal de hechos que nos

permite agrupar, por temas, el contenido en secuencias de lectura como las que

se plantean en el Capítulo 4,' página 89. De esta manera se tiene un horizonte

general y es posible pasar al siguiente paso del comentario de los textos, para

observar las diversas condiciones de vida, reglas y derechos del sujeto-
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entidadfque constituyen el elemento general y central de ambos trabajos: la

cultura mexicana y el hombre como géner079
.

Tratando de establecer una comparación entre las dos obras a través de un

matiz semiótico (ver pág. 117), tendríamos en las secuencias de lectura de la obra

de Mier, un tema específico que es la defensa de una grafia en la representación

escrita de los nombres propios en lengua náhuatl; en la Historia ... de Clavijero,

como resultado de las secuencias de lectura, podemos extraer un esquema analí

tico de la cultura mexicana: desde sus orígenes y hasta la época del último empe

rador azteca; y presagios de la conquistahasta la descendencia de Hemán Cortés.

En cuanto a los otros elementos de este comentario que son las condiciones

de vida, las reglas que tenían la fuerza de una ley y los derechos del sujeto-tema

de cada una de las obras, se pueden localizar tres en la Carta...: lengua hablada ,

lengua escrita y el espacio en el que surge la obra, que es México . En la obra

de Clavijero, son dos los elementos: uno común a la obra de Mier, que es el

espacio, es decir México y el otro que es el hombre, como raza.

El concepto de significado y significante queda plenamente revelado en la

manifestación abierta de las obras, por el uso de la acústica del lenguaje y de las

expresiones. En ambos trabajos hay una gran cantidad de palabras en náhuatl ,

colocadas expresamente para darnos a conocer su importancia en la cultura

mexicana, y la belleza fonética del mismo. Estas cualidades fonéticas y fonoló

gicas del náhuatl , tan apreciadas por Clavijero y Mier, planteadas de manera

explícita en la obra, en la actualidad son casi desconocidas para varios sectores

de la población mexicana.

78 En este caso el "sujeto-entidad" hace las veces de "personaje" de la obra.
79 Por ser los autores historiador y literato, la comparación de ambos textos coincide en el as
pecto pragmático, por lo que no hay "personaje" como tal en la obra de Clavijero.
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apreciar en la vida y las obras de Clavije ro y Mier.
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Al ser las obras de Clavijero documento histórico y de Mier documento

político, si me atreviera a considerar una visión hermenéutica80 es posible fu

sionar el horizonte de los autores y el nuestro (pasado y actualidad), para hacer

una comparación de hechos. Esta fusión me permite también, percibir que en

algunos aspectos y a pesar de .la brecha temporal, la cultura mexicana vive si

tuaciones semejantes a las planteadas por los autores. Como ejemplo puedo

referirme a la Carta de despedida a los mexicanos y su defensa respecto a la

conservación de la grafia x en la lengua hablada y escrita, y compararla con la

supresión que actualmente se hace del fonema t en palabras como Netzahualcó

yot!. Para la población en general, no existe una norma lingüística a su alcance

que les exhorte a conservar la fonética original del náhuatl.

En cuanto a la Historia... de Clavijero, si traemos a la actualidad fragmen

tos de su obra, como la fauna del .Anáhuac, o la descripción del hombre mexi

cano, probablemente estas imágenes serían desconocidas para algunos sectores

de la población; no olvidemos que su Historia... aunque se tradujo al español

desde 1826, se dio a conocer en México, hasta el año de 194581
•

Ambos autores hablan abiertamente en su obra de las realidades de Méxi

co: Clavijero expone con lujo de detalles el contexto histórico y el que le tocó

conocer y vivir, con el fin de reivindicar ante los ojos del mundo la dignidad de

su patria.

Mier habla de las verdades de una nación que aún era demasiado joven

como estado independiente y que todavía no sabía cómo ejercer su identidad

como patria.

80 De acuerdo a mi propia interpretación de hermenéutica.
81 Esta primera edición fue prologada por el Dr. Mariano Cuevas y editada en México por Po
ITÚa, en 1945.
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Es probable que Clavijero y Mier hubieran experimentado el sentimiento

de arraigo patriótico antes que muchos mexicanos. Esto se percibe en ambos, a

través de su alta estima por todo lo nacional, hasta para con la lengua en sus

manifestaciones oral y escrita; en Clavijero por su actitud hondamente com

prensiva y amorosa hacia todas las formas de vida y cultura prehispánica. En

Mier, en su defensa fervorosa y aguerrida de todo lo mexicano, particularmente

la libertad de pensamiento

Clavijero y Mier pasaron a la historia tiempo después de muertos; baste re

cordar que pasaron 165 años antes de que en México se diera a conocer la His

toria... de Clavijero, aunque ya había sido traducida por José Joaquín de Mora.

Mier, a pesar de ser "el criollo insurgente", como le llama David Brading, ni

siquiera tiene una tumba en su patria.

Con respecto al estilo, me interesó la coincidencia que existe en un tema de

análisis lingüístico: Clavijero y Mier coinciden y funden su opinión en defensa

y/o explicación de ciertas grafias de la lengua escrita. Como ejemplo está la

referencia que Mier hace en su Carta... a que Clavijero cree que la partícula co

de la palabra México significa dónde. 82

La aseveración a la que se refiere Mier, se encuentra explicada en la Histo

ria... de Clavijero como el pie de página núm. 35, correspondiente al siguiente

fragmento:

82Yer Apéndice 1 de Servando Teresa de Mier Noriega y Guerra, párrafo 6, pág. 129.
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"Llam óse también México (que es el nombre que después prevale

ció) cuya apelación tomó del nombre de su dios , y es lo mismo que

lugar de HuitzilopochtIi o Mexitli,35 que ambos nombres le daban."

(Vol. 1, Libro II, p.20l )

A continuación transcribo completo el pie de página núm. 35 de la Histo

ria... de Clavijero:

,.35 Hay mucha variedad en los autores sobre la etimología del nom

bre de México. Unos quieren que sea de metztli, luna, porque vie

ron los mexicanos representada la luna en las aguas del lago . Otros

de mexiquilitl, nombre de una hierba palustre de que se alimentaban

los mexicanos en tiempo de su miseria. Otros dicen que México

significa manantial por haber hallado uno de muy buena agua en el

sitio de la ciudad. Yo creí en algún tiempo que el nombre fuese

México, que es decir en el centro de los magueyes; pero después me

desengañé con el estudio de la historia, y hoy no tengo duda que

México es lo mismo que el lugar del dios Mexitli o Huitzilopochtli,

que es el marte de los mexicanos; por causa del santuario que allí le

fabricaron; de suerte que México equivale al Fanum Martis de los

romanos. Los mexicanos quitan en la composición de los nombres

de esta especie de sílaba final tli, el co añadido equivale a nuestra

preposición en. Mexicaltzinco significa "el lugar o templo del dios,

Mexitli"; y así significan en sustancia lo mismo Huitzilopochco,

Mexicaltzinco y México, nombre de los tres lugares que sucesiva

mente habitaron los mexicanos.

(Vol. 1, Libro I1, p.20l)
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En ambas obras hay similitudes como: el uso y análisis de palabras en ná

huatl con su explicación o significado; apoyo en textos de historiadores anti

guos y de su tiempo para confirmar sus conclusiones; uso de metasmemas y

metalogismos pertenecientes a las metáboles gramaticales y lógicas; tiempos

verbales de los modos indicativo y subjuntivo principalmente, sintagmas nomi

nales y adjetivación explicativa y especificativa.

Las diferencias estilísticas en ambas obras son relacionadas con el uso de

lenguaje y registro lingüístico: Clavijero hace uso de la norma culta de su épo

ca, en contadas ocasiones hace referencia a lenguaje coloquial o vulgar y sólo

para parafrasear o aclarar alguna parte de su obra, pero inmediatamente justifica

sus palabras, como en el siguiente ejemplo:

He escogido la obra de Paw, porque, como una sentina o albañal , ha

recogido todas las inmundicias, esto es, los errores de todos los de

más. Si parecen un poco fuertes mis expresiones, es porque no hay

que usar dulzura con un hombre que injuria todo el Nuevo Mundo y

a las personas más respetables del Antiguo:

(p. 423).

Mier sin embargo, si bien hace uso de rebuscamientos, arcaísmos y pala

bras latinas, parece también gozar escribiendo de una manera más libre, plena

de vulgarismos:

Pero sepan mis paisanos que le puse pleito...

(p. 6)

Mis paisanos dejen de ladrar, e instrúyanse...

(p. 6)
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Aparentemente con la intención de llegar a la mayor cantidad posible de

lectores, ya fueran cultos o con poca instrucción.

Uno de los puntos importantes que obtuve a través de la lectura y observa

ción de los aspectos estilísticos, apoyada en lo que podría ser una orientación

semiótica, pero más que nada en mi propia percepción, es la vigencia del tema

de ambas, y particularmente, el enfoque.

Mier en su Carta... defendía la lengua náhuatl , exhortaba a los mexicanos a

conocer más de la cultura y la lengua, dando datos de referencias bibliográficas

a las que en ese entonces podían acudir para saber más de la lengua y la cultura.

En la actualidad, pareciera un sector muy reducido de la población el que de

fiende la lengua tanto hablada como escrita, no se pone gran atención a la con

servación del idioma, elemento primordial en la idiosincrasia de México , sino

que se usan de manera indiscriminada préstamos de otras lenguas, se "crean"

fonemas , verbos, que poco a poco van siendo parte del habla com ún'", afectan

do la originalidad del habla de los mexicanos, tal y como lo plantea Mier en su

Carta... en el primer párrafo con la expresión denotativa:

Mis paisanos dejen de ladrar e instrúyanse...

(p. 1)

A más de un siglo de distancia, podemos considerar que todavía es un lla

mado para todos los mexicanos.

83 Algunos ejemplos que puedo citar son: sustantivos como mouse y su plural "mouses" (en
lugar de mice como sería en inglés), para referirse a un aditamento de la computadora; o verbos
como: agendar , para indicar programación de un evento; chatear, para indicar comunicación en
línea vía intemet; cliquear, para explicar que se oprime un botón de una parte del equipo de
cómputo.
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En su Historia... Clavijero expone ante el mundo una realidad que, si para

los filósofos e historiadores de su tiempo estaba equivocada, para el resto del

mundo era absolutamente desconocida. Pero por encima de cualquier otro pro

pósito que haya tenido la Historia... de Clavijero, prevalece la mística jesuita

que fue el rasgo característico de su vida y su personalidad, y que se descubre

en toda su obra. Como mencioné en el Capítulo 4, lo que hace particular el

estilo de un autor es que no puede separar sus sentimientos de su producción

escrita, sea literaria o producto de la observación científica. En el caso de Cla

vijero, el hecho de poder trasladar sus experiencias a formas literarias como las

que plasma en su obra, es lo que toca el corazón de todo mexicano que lea su

Historia... Muy por encima de su erudición, el eje de la vida de Clavijero era

su fe, su vida de sacrificio y pobreza, es por eso que al refutar a los historiado

res de su tiempo, lo hace con una firme suavidad que impacta.

El padre Mier, aunque no deja de lado el aspecto religioso, lo toma de ma

nera más materialista. Él alude a su religiosidad como parte de sus argumentos

'para expresar su fervor patriótico, a la vez que para exponer su tumultuosa eru

dición. A través de su obra, podemos percibir a un hombre de fuerte personali

dad, avezado, audaz, de temple, carácter contradictorio, original, dinámico.

Alfonso Junco, en su obra El increible Fray Servando. Psicología y Epis

tolario, plantea dos maneras de juzgarlo, como "hombre normal" al tomarlo

absolutamente en serio, o como un "semichiflado" (p. 16). Hay que considerar

que Mier siempre estuvo obsesionado por la independencia, no sólo de su pa

tria, sino del hombre como género. Su obra es un exhorto constante a fomentar

el pensamiento crítico y visionario. Para él su calidad religiosa fue un medio

para lograr sus fines que, aunque de ninguna manera iban en contra de los pre-
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ceptos religiosos, sí le permitieron llevar a cabo acciones poco ortodoxas, como

fingirse prelado, cuando lo creía necesario.

Esto se constata en sus Memorias, plenas de gracia y desparpajo, donde él

siempre es el héroe o la víctima y de una u otra forma sale siempre airoso de

todo trance.

Las obras de Clavijero y Mier son coincidentes en aspectos temáticos, retó

ricos y formales, divergentes en cuanto a la personalidad que permean de sus

autores. Pero es una verdad que ambos pugnan por dar a conocer elementos de

la cultura, para así crear unidad nacional y formar un frente común en defensa

de la identidad de México.

En conclusión, pienso que la esencia, el punto que converge y donde se

funden las obras de Clavijero y Mier es en el planteamiento y defensa de los

valores de nuestra cultura. En este sentido, aún en nuestros días, a más de un

siglo de distancia, de la publicación de sus obras'", son vigentes las.propuestas

de ambos. Ninguna cultura es estática y en este siglo XXI, cuando nos llama

mos un país libre y democrático, leer las obras de autores como Clavijero y

Mier me permitió considerar que no estaría de más confrontar los valores cultu

rales de nuestro país, tanto los geográficos como los políticos, no vendría mal

una defensa de nuestra identidad mexicana, tan sofocada ahora por el mundo

globalizado; defender nuestra religión, nuestra lengua, costumbres y tradicio

nes, es decir todos los elementos de nuestra mexicaneidad, escondidos y apaga

dos por el llamativo brillo de países a los que no pertenecemos, de donde no

somos originarios.

84 Aunque la obra de Clavijero se tradujo al español y la versión el manuscrito original y holó
grafo se publicó en México en 1945, él babía enviado 50 ejemplares a la Universidad de Méxi
co alrededor del año
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APÉNDICE 1 de

Servando Teresa de Mier Noriega y Guerra

Carta de despedida a los mexicanos

1821

Servando Teresa de Mier

Al volver del otro mundo, que casi tanto vale salir de los calabozos de la

Inquisición, donde por así conviene me tuvo archivado tres años el gobierno,

me hallé con una gran variación en la ortografía y excluida la x del número de

las letras fuertes, por más que la reclamase el origen de las palabras. Como la

Academia Española había encargado que no se desatendiese éste enteramente,

aunque se procurase conformar la ortografía a la pronunciación; y por otra parte

no sólo veía incompleto el sistema de reforma, sino que en unos impresos la j

era ya la única letra gutural, en otros alternaba la g con las vocales e i, creí que

toda esta novedad vendría de los impresores. Hallándose cargados de obra con

la libertad de la imprenta, y no sabiendo distinguir el origen de las palabras para

distribuir las tres letras guturales, habrían echado por el atajo. Pero unos me

han dicho que esto provenía de la misma Academia Española en su última

ortografía, otros que no tal, sino que sólo proviene de los editores del

Diccionario de la Academia que han adoptado el sistema promovido de algunos

gramáticos modernos para no atender sino a la pronunciación. Encerrado en

este Castillo no he podido apurar la verdad.

Preguntando en fines del siglo pasado a un grande literato español, por qué

no se sujetaba a las reglas de la gramática y ortografía de la Academia, me

respondió que cuando salieron a luz esas obras, ya habían muerto todos los

hombres grandes que había en ella. Yo no quiero decir que ahora tampoco los
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haya, sino que en el país de las letras no estamos obligados a besar otro cetro

que el de la razón, y espero a ver las que los novadores hayan tenido en el

asunto. Yo profesé la lengua española en París y Lisboa, he meditado mucho

sobre ella, he llegado a fijar su prosodia, y tengo muchas razones que oponer

contra esas novedades inútiles, y especialmente contra la extensión que quiere

darse a la jtan fea en sus pronunciación como en su figura, tan desconocida de

los latinos como de los antiguos españoles, que nos dificultará el aprendizaje

del latín y de sus dialectos europeos. En cuanto tenga lugar expondré mis

razones.

Como quiera que sea, esta carta se reduce a suplicar por despedida a mis

paisanos anahuacenses recusen la supresión de la x en los nombres mexicanos o

aztecas que nos quedan de los lugares, y especialmente de México, porque sería

acabar de estropearlos. Y es grande lástima, porque todos son significativos, y

en su significado topográficos, estadísticos, o históricos.

Los pnmeros rmsioneros, para escribir la lengua nahuatl o sonora que

llamamos mexicana, se acordaron, según Torquemada, con los indios más

sabios creados en el Colegio de Santiago Tlatilolco , y como su pronunciación

tiene dos letras hebreas, sade y scin sustituyeron en su escritura por

. aproximación a la primera tz y a la segunda x suave. Pero como para suavizar

ésta aún no estaba adoptado el acento circunflejo sobre la vocal siguiente, y los

conquistadores eran en su mayoridad extremeños y andaluces, o árabes en su

pronunciación, pronunciaron fuerte todas las x escritas por los misioneros, y

llenaron de letras guturales los términos que adoptaron de la lengua mexicana,

la cual no admite alguna.

Por eso pronunciaron los españoles México (Méjico), aunque los indios no

pronuncian sino México (Mescico) con la letra hebrea scin. Y es un dolor,
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mexicanos, que italianos, franceses, ingleses y alemanes pronuncien mejor que

nosotros el nombre de nuestra patria, pues nadie fuera de nosotros, pronuncia

México con letra gutural. En todo caso, paisanos míos, sigamos a escribirlo con

x, o para llegar con el tiempo, si la nueva ortografía predomina, a pronunciar

como se debe éste y los demás términos mexicanos, o para no echar en olvido

enteramente una de nuestras mayores glorias. Si, México con x suave como lo

pronuncian los indios significa: donde está o es adorado Cristo, y mexicanos es

lo mismo que cristianos.

Desde luego se encuentra la palabra entera Mescicho, como la pronuncian

los indios, en el verso 2 del salmo 2 hebreo, donde la Vulgata tradujo Christum

eius, su Cristo." Clavigero'", con todo, cree que la partícula co de México es la

mexicana que significa donde, y haciéndose cargo de las diferentes

interpretaciones que se han dado al nombre de México por las palabras metl

maguey, o metzi, luna o mes, de que puede estar compuesto, resuelve que el

verdadero significado se ha de colegir por la historia mexicana, y según ella lo

que debe significar es: donde está o es adorado Mexi, o Mexitl .

¿y Mexi, pregunto yo, qué significa? Pronunciado como lo pronuncian los

indios es una palabra hebrea, que significa lo que tomándolo del latín unctus

llamamos ungido, tomándolo del griego Chrestous llamamos Cristo, y

tomándolo del hebreo Mesci llamamos Mesías.

¿y en inteligencia de los mexicanos qué significaba Mexf? La historia

también es quien nos lo ha de decir con certeza. Mexf era un hombre-dios,

llamado por otros nombres el Señor de la Corona de Espinas Teohuitznáhuac, el

Señor del paraíso Teotláloc y otros, al cual concibió por obra del cielo una

85 Esta referencia se encuentra en la Historia ... de Clavijero, en la nota al pie núm. 35, en el Vol.
1, Libro II, pág. 201.
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virgen llamada santa María Malintzin, y lo parió sin lesión de su virginidad

hecho ya varón perfecto. Foemina circumdabit virum. Así lo cuenta el padre

Torquemada.

Santo Tomé fue quien les dio noticia de hijo y madre, a la cual llamaban

también por eso Ci/ma-cóhuatlla mujer Tomé, y Coatlantona, madre de los

Tomés o discípulos de Santo Tomé, que llevaban el pelo cortado en figura de

corona sénchon-huitzn áhuac, hacían tres votos de pobreza, obediencia y

castidad, y servían en el templo del Señor de la Corona de Espinas: huitz

náhuac-teocalli.

A esta virgen celebraban los mexicanos dos fiestas principales. Una el día

dos de febrero, día de la purificación de Nuestra Señora, y le presentaban niños

como ella presentó el suyo al templo, y habían de ser precisamente comprados:

omne primogenitum pretio redimes. Y procuraban fuesen rubios o güeritos en

memoria de haberlo sido Santo Tomé quien instituyó las fiestas.

La otra se la hacían en Tepeyácac el día del solsticio hiberno a otro día de

Santo Tomás apóstol, y le ofrecían flores e imágenes que hacían de la que allí

veneraban con el nombre de Tzenteotinántzin, que quiere decir, madre del

verdadero Dios, o Ton ántzin nuestra Señora y Madre, porque decían que esta

virgen madre de su Dios era madre de todas las gentes del Anáhuac que ahora

llamamos Nueva España. Su figura era la de una niña con una túnica blanca

ceñida y resplandeciente, a quien por eso llamaban también Chalchihuitlicue,

con un manto azul verde-mar, Matlalcueye, tachonado de estrellas Citlacúi.

A su hijo Mexf pintaban los mexicanos con los jeroglíficos correspondientes

a los tributos de Hombre-Dios, teniendo en su mano derecha una cruz formada

con cinco globos de pluma, así como a su madre también le pintaban sobre el

pelo unacrucecita. También pintaban a Mexf como nosotros a Cristo pendiente
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de la cruz, aunque no con clavos sino atado, y así creían, dice Torquemada, que

fue crucificado. Circunstancia muy de notar, pues así puntualmente pintan las

imágenes de Cristo crucificado los cristianos de Santo Tomé en la India

Oriental, porque en aquellos países el tormento de la cruz se da con cordeles.

En una palabra: la prueba de que los mexicanos entendían por Mexi ungido

Cristo o Mesías, es lo que decían, según Torquemada, en el viaje de los

mexicanos; que se llamaron así desde que este su dios les mandó ponerse en las

caras cierto ungüento. Eso significa crisma, y es decir desde que fueron

crismados, ungidos o cristianos. Y celebraban, dice también Torquemada, la

fiesta de Mexi todos ungidos y embijados.

Si alguno extrañare que llamasen a Jesucristo con un nombre hebreo,

nosotros también le llamamos Mesías, y Jesús es nombre hebreo aunque

precisado, como Cristo es griego, aunque latinizado. Los indios no podían

decir Cristo, porque no tiene r su lengua, ni Jesús, porque tampoco tiene j y se

acomodaron mejor con el Mexi conforme a su idioma; y sobre todo, siempre

ellos preferían los nombres que podían escribir figurando su significado como

el de Mexi; fuera de que la lengua hebrea es la lengua litúrgica de los cristianos

de Santo Tomé en el oriente, de donde parece vino el cristianismo a los

mexicanos: lo cierto es, que según el santo obispo Casas en su Apología de los

indios eran bautizados por los sacerdotes Tomés con todas nuestras ceremonias

en el nombre de la Trinidad en hebreo: pues los tres nombres que refiere decían

en el bautismo, son precisamente los nombres de padre, hijo y espíritu santo en

hebreo, aunque él no lo sabía. La fuente en que se bautizaban en México

(porque era una verdadera fuente como en la primitiva Iglesia, de donde vino

llamarse fuente a la pila bautismal), se llamaba fuente de Santo Tomé Coápan,

la cual se descubrió cuando abrieron los cimientos de la catedral, y se queja

Torquemada de que la tapasen supersticiosamente, pues era de buena agua.

133



Los cristianos fugitivos de la persecución de Huemac rey de Tula contra

Santo Tomé, que eso quiere decir Quetzal-cóhuatl, el cual pasó a Cholula, se

refugiaron en la laguna o lago Anáhuac en una isleta de arena que por eso

llamaron Xáltelolco y después Tlatelolco, o isla de tierra. Perseguidos allí y con

mil trabajos, aunque siempre protegidos de su dios, fundaron a Tenochtítlan en

un montecillo contiguo donde hallaron un tunal, que eso es lo que significa

tenochtítlan, y era el mismo montecillo sobre que está situada la catedral. Y

llamaron al conjunto de ambos lugares o barrios México, donde está o es

adorado Cristo, exigiendo de sus jefes, que al principio quizá fueron sus

obispos, se llamasen y reconociesen vicarios y lugartenientes de Santo Tomé,

como se llamaban efectivamente, según Torquemada, hasta los emperadores de

México cuando los hubo , pues primero fue república, 'despu és tuvo reyes , y

últimamente emperadores.

Supo esta anécdota Hernán Cortés y se fingió embajador de Santo Tomé.

«Mi empeño -escribe a Carlos V-estaba en hacer creer a Moteuhzoma que

vuestra magestad era el mismo Santo Tomé, cuyas gentes esperaban». «Si en

eso no traéis algún engaño -le dijo Moteuhzoma- y es cierto que ese gran señor

que os envía es nuestro señor Santo Tomé (toteotl quetzalcóhuatl) , este imperio

es suyo y yo haré cuanto mande. En cuanto a la religión que me habéis

propuesto, veo que es la misma que nos enseñó y estamos de acuerdo. Nosotros

con el transcurso del tiempo, la habremos olvidado o trastornado; tú que vienes

ahora de su corte, la tendrás más presente; no tienes más que ir diciendo lo que

debemos tener y creer, y nosotros lo iremos practicando». Por lo cual, dice

Acosta, que a no haber tenido otro objeto que la religión, se habría establecido

sin una gota de sangre. La predicación y profecías de Santo Tomé sobre la

venida de gentes de su misma religión y de hacia el oriente que dominarían el

país por algún tiempo, son la verdadera clave de la conquista en ambas
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Américas. Yola he estudiado bien: y mientras no se asiente esta base, no se

escribirán sino absurdos y tonterías.

El templo mayor de México o teo-cal-li (palabra enteramente griega y con la

misma significación) se edificó, dice Torquemada, en el barrio del Señor de la

Corona de Espinas sobre el sepulcro de San Bartomé, mártir en Tula, discípulo

de Santo Tomé, que estuvo muy venerado, dicen Acosta y Torquemada, hasta la

conquista. Este es el famoso Cópil, pues quiere decir hijo de Tomé, yeso

significa en hebreo Bartomé, cuya cabeza mandada cortar por Huemac fue

echada en la laguna en el sitio que desde entonces se llamó Cópilco, donde está

Cópil o Bartomé.

En la fábrica y servicio del templo quisieron remedar los mexicanos el

templo de Salomón. De ahí vino la famosa columna del de México que

dominaba las siete ciudades del lago, o laguna como mal dicen. Así era la

columna del templo de Salomón, que según el libro II del Paralipómenon tenía

de altura ciento treinta codos sobresaliendo cuarenta de la techumbre.

Cuando dicen, que en la dedicación del templo de México se sacrificaron

veintidós mil víctimas humanas, es equivocación con los veintidós mil bueyes

que inmoló Salomón según la Escritura en la dedicación del templo de

Jerusalén. Y es para admirar, que se crea a la letra por ser en disfavor de los

indios un absurdo tamaño como el degüello pacífico de una ciudad o ejército de

veintidós mil hombres para dedicar un templo, cuando nadie cree a la letra el

viaje famoso de los mexicanos, que duró cuarenta años, y que no es más que

una copia literal del de los israelitas por el desierto con las mismas mansiones y

prodigios. Los indios tenían en su poder (como dieron testimonio por escrito

los misioneros en Veracruz al célebre fray Gregario García) toda la Biblia en
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imágenes y figuras jeroglíficas, las confundieron con el tiempo, se aplicaron las

historias de la Escritura, y trastornaron su propia historia y su religión .

¿Qué era la religión de los mexicanos sino un cristianismo trastornado por el

tiempo, y la naturaleza equívoca de los jeroglíficos? Yo he hecho un grande

estudio de su mitología y en su fondo se reduce a Dios, Jesucristo, su Madre ,

Santo Tomé, sus siete discípulos llamados los siete Tomés chicomecohuatl y los

mártires que murieron en la persecución de Huemac. Los españoles, porque no

la conocían en otra lengua y liturgia, y se habían introducido abusos enormes,

destruían la misma religión que profesaban, y reponían las mismas imágenes,

que quemaban porque estaban bajo diferentes símbolos. ¡Qué inmensidad de

cosas tengo sobre esto que decir!

Si éstos eran los errores , blasfemias, impiedades, que el caballo Bruno dijo

en el edicto ruidoso del señor Haro haber hallado en mi sermón de Guadalupe,

no me admiro , porque los necios blasfeman todo lo que ignoran. Pero no los

creyó tales la Real Academia de la Historia en el detenido examen que de orden

del Consejo de Indias hizo de mi sermón. Y lejos de condenarlo pidió, que el

edicto del arzobispo, indigno de un prelado , fuese recogido como un libelo

infamatorio y fanático. Me ratifico en todo lo dicho: actualmente estaba

escribiendo sobre eso cuando salí de la Inquisición, y bastante había ya impreso

de ello en una disertacioncilla al fin del segundo tomo de la Historia de la

revolución de Nueva España, que di a luz en Londres en dos tomos en cuarto.

Por si mis perseguidores dieren fin a mi vida en las prisiones, o así como no

dejan correr, porque les amargan las verdades, la dicha Historia de la

revolución; sepultaren todo lo que escribí en la Inquisición sobre estas

antiguallas gloriosísimas de nuestra patria, pondré aquí dos noticias curiosas,

para que en tales investigaciones sirvan de guía a otros anticuarios.
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Entre las Memorias en un tomo folio publicadas por el Instituto Nacional de

Francia, hallarán una sobre la existencia de una isla desconocida entre nuestra

América y la China, cuyo autor no recuerdo. Yo traía sobre esto apuntes, que

con otros muchos documentos y mis obras mismas trabajadas, eché en el río de

Soto-la-Marina, no fuese que Arredondo tomase de ellas pretexto para

satisfacer su deseo de despacharme de este mundo. Pero ciertamente el autor de

la Memoria citada había estudiado en Pekín mismo la geografia en los libros y

mapas de los chinos, y en ellos vio cómo en los siglos primeros del cristianismo

tenían comercio con ambas Américas. Refiere los nombres que les daban,

demarca el derrotero que traían, y cuenta cómo en 1450 volvió un religioso de

los que habían pasado a nuestra América, contando los grandes progresos que

en ella había hecho la religión de Foe. Como es muy parecida al cristianismo

puede ser la equivocasen con él. El calendario mexicano es casi idéntico al de

los tártaros chineses, la lengua mexicana, está llena de palabras chinas, y en

Campeche llamaban a Santo Tomé Chilan-cambal, que en lengua chinesa

quiere decir Santo Tomás.

Hallarán también mis paisanos en la Geografia eruditísima de Maltebrun,

que se estaba imprimiendo en París el año 1814, pruebas evidentes, de que

desde el siglo X hubo en nuestra América colonias (y se saben sus nombres) de

dinamarqueses o normandos, irlandeses y escoceses. Léase sobre esto el

Mitridates, obra alemana muy curiosa. Torquemada dice que es constante que

cuatro generaciones antes de la conquista ya se tenía en nuestra América claro

conocimiento de la religión cristiana y de la venida futura de los españoles. A

esa época parece pertenecen los cuatro célebres profetas de Yucatán, cuyas

notables profecías refiere Montemayor.
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Veytia dice consta de los manuscritos mexicanos recogidos por Boturini , que

hubo dos predicadores del Evangelio en el Anáhuac: uno muy antiguo que vino

doce años después de un grande eclipse que él y Boturini calculan ser el de la

muerte de Cristo, y otro hacia el siglo VI. Él cree que fuese el primero Santo

Tomás apóstol y ese mismo el célebre Quetzalcóhuatl de los indios. De esa

misma opinión fue don Carlos de Sigüenza en su Fénix del Occidente el

Apóstol Santo Tomé; un jesuita mexicano que escribió en Manila la Historia del

verdadero Quetzalcóhuatl el apóstol Santo Tomé, y otros graves autores

extranjeros, españoles y americanos.

En mi larga Apología, que comenzando desde mi sermón de Guadalupe en

1794 escribí en la Inquisición, desenvolví los graves fundamentos que hay para

creer que el predicador de hacia el siglo VI fue el santo obispo abad de Irlanda

San Brendano, vulgarmente llamado San Borondón. Su famoso viaje en el

siglo VIa una isla desconocida, donde con siete discípulos suyos ordenados de

obispos fundó siete iglesias, puede ser fabuloso en las circunstancias, que en lo

remoto y raro siempre se añaden maravillosas; pero eso no prueba que no sea

verdadero en el fondo el viaje mismo. Puntualmente en el siglo VI pone

Torquemada el desembarco de Quetzalcóhuatl en Pánuco con siete discípulos

venerados después en México como santos y cree fueron todos irlandeses,

porque eran rubios, blancos, ojos azules y las caras rayadas de azul , como en

aquellos siglos las tenían los irlandeses. Sin embargo es menester, que uno de

los dos predicadores haya sido oriental, porque yo encuentro entre los

mexicanos toda la liturgia, vestuarios, costumbres y disciplina de las Iglesias

orientales. Mucho escribí sobre esto en la Inquisición y aún mucho más me

queda por decir.

Ya se supone que los enemigos de las glorias de nuestra patria han de llamar

todo esto fábulas, delirios y hasta blasfemias e impiedades; y si me cogieran a
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mano, ayudados de la cauda de aduladores ex omni gente et populo ,

recomenzarían la persecución que por eso mismo me suscitó el arzobispo Haro

desde el año 1794. Pero sepan mis paisanos que le puse pleito ante el Concejo

de Indias, que se lo gané, que se le mandó reprender, multar, recoger su edicto ,

restituirme a la patria con todo honor a expensas del erario, reinstalarme en

todos mis honores y bienes, e indemnizarme a costa de mis perseguidores de

todos mis perjuicios y padecimientos. Ya contaré todo por extenso en mi

Manifiesto apologético, que estoy concluyendo para la prensa.

Mis paisanos dejen de ladrar, e instrúyanse. El Fénix del Occidente de

Sigüenza se perdió , pero la Historia del verdadero Quetzalcóhuatl que cité,

existe en México. Veo por las gacetas que se están imprimiendo las

Antigüedades de Veytia. Bastante bueno trae sobre Santo Tomé, aunque es

lástima dice Gama, que errase la explicación del calendario mexicano, y esté

todo lleno de equivocaciones groseras . Gama, según carta suya que vi en Roma,

se había aplicado a escribir la historia antigua mexicana. Y este caballero

reunía al juicio y la crítica todos los conocimientos necesarios para una obra

completa. En fin, lean a fray Gregorio García, Predicación del Evangelio en el

Nuevo mundo viviendo los apóstoles, impreso en Baeza. Y a fray Antonio

Calancha, Crónica de San Agustín del Perú, que ocupa todo el libro 11 en probar

la predicación.de Santo Tomás en América. Allí verán citados otros muchos

autores. Los deístas mismos confiesan hoy que es indubitable la antigua

predicación del Evangelio en la América.
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APÉNDICE 2 de

Servando Teresa de Mier Noriega y Guerra

Fragmento de El retablo de la Independencia, mural al fresco que Juan

ü 'Gorman realizó en el Castillo de Chapultepec, donde aparece, del lado

izquierdo, Servando Teresa de Mier Noriega y Guerra.
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APÉNDICE 3 de

Servando Teresa de Mier Noriega y Guerra

Imágenes de la Ermita de Porta Coeli de los años 1920 y 2001, respectivamente.
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El inicio de este periplo está marcado con elnúmero 1en Cádiz, cuando Fray Servando llega, como prisionero, de
San Juan de Ulúa, Veracruz, México, en el año de 1795.
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APÉNDICE 1 de

Francisco Javier Clavijero

Fragmento de El retablo de la Independencia, mural al fresco que Juan

ü 'Gorman realizó en el Castillo de Chapultepec, donde aparecen Los jesuitas,

del lado derecho , entre ellos Francisco Javier Clavijero.
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APÉNDICE 2 de

Francisco Javier Clavijero

Imagen titulada "El templo mayor de México" que aparece en el Vol. 2, página

188 de su Historia ... en la edición del año 1958.
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APÉNDICE 3 de

Francisco Javier Clavijero

Imagen titulada "El siglo mexicano" que aparece en el Vol. 2, página 128 de su

Historia... en la edición del año 1958.

EL SIGl ( i \ T X1(¡\S l. )

146



APÉNDICE 4 de

Francisco Javier Clavijero

Imágenes tituladas "Año mexicano" y "Mes mexicano" que aparecen el Vol. 2, página 136 de su Historia... en la edición

del año 1958.

AÑO MEXICANO M ES MEXICANO
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APÉNDICE 5 de

Francisco Javier Clavijero

f

Biografia de

,.

Georges-Louis Lec1erc, conde de Buffon

Eminente naturalista y escritor francés. Autor de Historia natural, general y

particular (1749), primer ensayo eficaz de explicación de la tierra en períodos,

en donde formula, de una manera incipiente y vaga, la teoría biológica de la

evolución en sentido moderno. Junto a la solvencia científica, brilla en su obra

un estilo fluido y brillante. Con motivo de su ingreso en la Academia Francesa

pronunció su notable Discurso sobre el estilo (1753).

Nacido en Montbard en el seno de una familia aristocrática, estudió derecho en

Dijon y se trasladó a Angers en 1728 para estudiar medicina, botánica y
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matemáticas. Abandonó Angers en 1730, y pasó los dos años siguientes

viajando por el sur de Francia y por Italia.

La carrera científica de Buffon comenzó en 1732. Fue admitido en la Real

Academia de las Ciencias en 1734, gracias a que su origen noble y fortuna le

permitió relacionarse con intelectuales, prosiguiendo sus eclécticos trabajos

científicos hasta su nombramiento como intendente del Jardin du Roi en 1740.

Su principal obra fue Historia natural, un trabajo en 36 volúmenes publicado

entre 1749 y 1789, donde ofrece la primera versión naturalista de la historia de

la Tierra no basada en la Biblia, incluyendo una completa descripción de sus

características mineralógicas, botánicas y zoológicas. Para la explicación de los

fenómenos recurría exclusivamente a causas empíricas. Su obra se convirtió en

una de las obras literarias más conocidas del Siglo de las Luces. Luis XV le

nombró en 1773 conde de BufTon, en reconocimiento a su papel en la

comunidad intelectual y política francesa.
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APÉNDICE 1 de

Francisco Javier Clavijero y Servando Teresa de Mier Noriega y Guerra

GRÁFICA DEL TIEMPO

En esta tabla se muestran las coincidencias temporales de: nacimiento y muerte de Clavijero y Mier , Barroco,

Neoclasicismo y las dos partes del siglo XVIII.

Francisco Javier Clavijero

Servando Teresa de Mier

Siglo XVIII , primera parte

Siglo XVIII , segunda parte

Barroquismo y antibarroquismo

Neoclasicismo y preromanticismo

SIGLOXVIll SIGLO XIX

1810 1820 1830
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APÉNDICE 2 de
Francisco Javier Clavijero y Servando Teresa de Mier Noriega y Guerra

CUADRO GENERAL DRLAS METABOLES O FIGURAS RETÓRICAS

EXPRESIÓN
A . METAPLA SMOS B . METATAXIS C . METASEMEMAS D . METALOGISMOS

I OPERACIONES Sobre la morfología Sobre la sintaxis Sobre la semántica Sobre la lógica
/"1. SUPRESION

1.1. Parcial Afére sis, apócope , síncop e, sinéresis . Crasis Sinécdoque y antonomasia Lítote I
generalizantes, comparación,
metáfora in presentia

1.2. Completa Anul ación , emblanq uecimiento Elipsis, zeugma, asíndeton, Asemia . Reticencia, silencio.
parataxis.

11. ADJUNCION
2.1 Simple Prótesis . diéresis, afijaci ón, epéntesis, Paréntesis. concatenación, Sinécdoque y antonomasia Hip érbole, silencio

«palabra-cofre» (mot-valiser) . expleci ón, enumeración. particu larizant es, arquilexia. hiperbólico.
2.1 Repetitiva Reduplicación, insistenci a, rimas, Reproducción, polis índeton , nada Repetición, pleonasmo,

aliteración, paranomasia. métrica, métrica . simetría antítesis.
III. SUPRESION-ADJUNCION

3.1 Parcial Lenguaje infantil , sustitución de afijos, Silepsi s, anaco luto. Metáfora in absentia. Eufemismo.
retruécano .

3.2 Completa Sinonimia sin base morfol ógica, Cambio de clase, quiasmo Metonimia Ale goría, parábola, fábula .
arcaí smo, neologismo, invenci ón de
palabras, préstamo.

3.1 Nega tiva nada nada Oxímoron Ironía. paradoj a, antífr asis,
\. litote 2

{ IV. PERMUTACION
4.1 Cualquiera Contrepet, anagrama, metátesis T meses. hipérbaton nada Inversión lógica ,

inve rsión cronol ógica
4.2 Por inversión Palínd romo. ver/en Inversión
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