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LA ENSE~ANZA DEL LATIN A LOS INDIOS 1 

Por SoFiA M. CARRIZO RUEDA 0 

Las polemicas desatadas durante el siglD XVI acerca de la conveniencia 0 no. 
de ensenar latin a los indigenas americanDs, asi CDmD IDS IDgrDs y fracasDs que las 
alimeutarDn, fDrman parte de una problematica mucho mas amplia. EI dDminiD 
del latin no. importaba par si mismo, sino. pDrque cDnstituia la herramienta funda
mental para acceder a la cultura superior de Dccidente y, en Ultima instancia, 
a las ordenes sagradas. PDr ellD, su CDnDcimientD por parte de IDS indios implicaba 
la posibilidad de que recorrieran todD ese camino. hasta el final, en un plano. de 
cDmpleta equipamcion CDn los euTOpeos. 

EI trabajD de Osorio. RDmero viene a apDrtar una serie de datos sumamente 
interesantes acerca de estDs temas, tDdavia tan poco. investigados. Y si bien se ha 
limitadD al caSD de Mexico, plantea una serie de cuestiDnes que atafien a la 
conquista y a la colDnizacion en general. 

EI vDlumen consta de tres partes: a) un estudiD preliminar, b) tres cartas 
latinas de Pablo. Nazareo, el principe azteca que llego a rector del Colegio 
franciscanD de Santa Cruz de TlatelolcD y c) un documentD redactadD por el 
t~IDgo espanol Alfonso de Castro. pero que refleja tambien el pensamientD de 
ctrDS como. Francisco de Vitoria, Andres Vega y Luis de Carvajal, que constituye 
una encendida defensa del derecho de los indigenas a ser instruidos en los miste
Tios mas elevados de la teologia cristiana. Tanto. de las tres cartas como. del 
dDcumento de Alfonso de Castro., se incluyen el Driginal en latin y su versiOn 
en castellano. 

EI estudio preliminar se basa en un nutridD y actualizadD material biblio
grafico y muchDS de sus asertos aparecen fundamentados CDn citas de numerDsDs 
documentDs de los que surgen a la luz hechos muy poco. difundidDS. Los testimo
niDS se pueden distribuir en dDS gropos: por una parte, IDS que se refieren a acti
vida des y a DpiniDnes de IDS espafioles respecto al acceso de los indiDs a la ense
nanza superiDr y, pDr otra, IDS que reflejan actitudes de estos mismDs ante tal 
Fosibilidad. 

Los del primer grupo SDn de fecha muy temprana. En 1521'3, Fr. Pedro. 
de Cante, alojadD por Ixtlixochitl, abri6 en el mismD palacio. de su anfitri6n un 
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colegio para enseiiar doctrina, castellano y gramatica latina y en 1525, el contador 
Albomoz solicitaba un colegio para formar sacerdotes indigenas porque "aprwe
chara mas el que de eIlos saliere tal y hani. mas fruto, que cincuenta de los cris
tianos para atraer a otros a la Fe". No son estas, voces aisladas, sino que estaban 
en consonancia con la preocupacion por la educacion de los naturales que mostra
ba la orden franciscana y que se refleja por ejemplo, en esta carta del obispo 
Zumarraga: "la cosa en que mi pensamiento mas se ocupa y mi voluntad mas 
se inclina y pelea con mis pocas fuerzas, es que en esta ciudad y en cada 
obispado haya un colegio de indios muchachos que aprendan gramatica par 10 
menos". Tal preocupacion aparece avalada por la em'ona, porque una Real Cedu
la, del 9 de noviembre de 1526, ordenaba que veinte hijos de indios principa
les fueran enviados a Espaiia para que, educados en los mejores monasterios y 
colegios, regresaran a transmitir a sus comunidades los conocimientos y costum
bres adquiridas. Y en otra cedula real, de 1536, dirigida a dicho obispo Zuma
rraga, autorizando la fundacion del Colegio de Santiago TlateloJco, dice el Rey: 
"mucho he olgado de 10 que deci~ que yendo a examinar la inteligencia de 
los nifios hijos de los naturales de esa tierra, a quienes enseiian gramatica en 
los monasterios, halhisteis muchos de gran habilidad y viveza de ingenio y me
moria aventajada". De mas esta decir que cuando se hablaba de gramatica se 
entendia que era la latina. 

La fundacion de colegios ocupa una parte importante delestudio preliminar. 
San Jose de los Naturales, Santa Cruz de Tlatelolco, Nombre de JesUs, San Nico
hls Obispo, San Miguel son presentados a traves de una sintesis de la historia del 
establecimiento, de las actividades que se llevaron a cabo en cada uno y de
referencias a las personalidades que intervinieron en la fundacion y en el posterior 
desarrollo. Este puede resultar deslumbrante como en el caso de Santa Cruz de 
Tlatelolco en el que no s610 los naturales se perfeccionaban en gramatica latina, 
ret&ica, religion, filosofia, musica y medicina indigena sino que ademas traba
jaban como informantes de los frailes que, como Bemardino de SahagUn, estaban 
recogiendo todos los testimonios posibles sobre las antiguas culturas mexicanas. 
Cuanto se ha conservado de elIas 10 debemos a este centro de estudio e inves
tigacion. Entre la lista de personalidades se distinguen por el empeiio puesto 
en la obra sus fundadores, el obispo Zumarraga, y sus protectores el Virrey Men
doza y el oidor Fuenleal. Este Ultimo ya se habia destacado en Santo Domingo 
par el apoyo brindado a un colegio que enseiiaba mtes, teologia y gramatica a 
los indios y negros de la isla. 

Un dato muy interesante que brinda Osorio Romero respecto a los colegios, 
es la composici6n del alumnado. COmo se distribuia este entre la nobleza indi
gena y los "macehuales" -indios del comUn-, su proveniencia de distintas pro
\dncias y algunas referencias a la instrucci6n de las mujeres 0 de gropos familiares. 

En un apartado nata tambien la labor de los "'ospitales", centros de convi
vencia y trabajo inspirados en la Utopia, de Tomas Moro, fundados en Mexico. 
Michoacan y otros sitios menores por el obispo Vasco de Quiroga. 

Es de lamentar que respecto a ia presencia del indio en la Universidad s6IG 
iDdique que no estaba exoluido, sin mencionar bibliografia 0 fuentes que puedaD. 
aportar da-tos sobre el tema. 
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En cuanto al otro gropo de testimonios, el que recoge la recepci6n que tuvo 
por parte de los indigenas esta labor, resulta un camino abierto para importantes 
reflexiones. Los informesque iban a Espana no se ('ansaban de a:labar su rapidez 
pam aprender y el interes y basta celo, que ponian en ello aun los mas jovencitos. 
Por otra parte hay hechos palpaBles como las cartas latinas de Pablo Nazareo, 
que se incIuyen en este mismo volumen y muchos otros ejemplos de los cuales 
'SC reproducen fragmentos, como el Libellus ik medicinalibus indorum herms, 
escrito en nahuatl por el medico indio del Colegio de Tlatelolco, Francisco de la 
Cruz y traducido al latin por el alumno Juan Badiano, indigena de Xochimilco. 
Es un tratado fundamental para la herbolaria y la medicina precolombinas, pero 
tambien para la filologia por la elegancia del estilo y por la integraci6nde las 
denominaciones nahuas en el texto latino, primer paso del mestizaje lingiiistico 
que tendra su mejor momenta en e1 siglo XVIll. 

En medio de tan briIlante conjunto de aotividades tambien se hicieron oir 
.'Jas voces discordantes. Eran las de quienes se oponian al acceso del indigena a 
la ensefianza superior yque tambien lograron sus exitos. Asi 10 demuestran todas 
las dificultades que, tuvo la Compafiia de Jesus para: fundar colegios destinados 
a j6venes indios, que fueran mas alIa de la ensefianza de Ia doctrina cristiana y 
de la 1engua castellana. Sin embargo, Ia orden no ~e dio por vencida y aun en 
'momentos previos a su expulsi6n se empefi6 en que estudiantes indigenas tuvieran 
acceso a la lengua latina y a Ia filosofia. 

Respecto a las cartas de Pablo Nazareo, se eneuentran manuscritas en el 
Archivo de Indiasy hasta el momento s610 se habianpublicado Ia tercera y algu· 
110S fragmentos de las restantes. De modo que otro aspecto meritorio de este 
trabajo de Osorio Romero es que por primera vez aparecen las tres transcriptas 
-en su fotalidad, y acompafiadas cada una, como ya he dicho, de Ia versi6n caste
llana. Hasta a:hora s610 se habia traducido la tercera. 

Constituyen un importantisimo testimonio del latin que empleaban los indios 
egresados de Santa Cruz de Tlatelolco. Subraya Osorio Romero que su estilo SIC 

aleja del de Cicer6n -10 eual contradice el testimonio de algunos cronistas- y 
hace notar el manejo fluido de la Iengua, la abundancia en construcciones hispa
nicas y en expresiones coloquiales. Pero 10 que resulta particularmente atrayente 
es la cantidad de neologismos de procedencia nahuatl que incorpora Nazareo al 
latin. 

Otro punto de gran interes son las eitas de autores cIasicos y de la Biblia, 
que demuestran la cultura de este noble azteca, el cual tradujo del latin al 
nahuatl casi la tota1idad de los tenos rituales ,de Ia liturgia. EI 10 especifica en 
una de sus cartas: "todo 10 que durante el transcurso del ano se lee en las igle
sias del orbe de la tierra, 0 sea,evangelios, dominicas, santoralesi, cuaresmaIes, 
feriaies y epistolas sagradas". Tarea que por supuesto, exigia una gran profundidad 
de los estudios filo16gicos y doctrina:les por el riesgo de caer en la herejia. 

Lo que llama sobremanera Ia atenci6n es que un autor que ha recopilado 
y est1,Idiado todos estos datos, afirme de maner;!. rotunda ya en la primem pagina. 
que la conquista se apoy6 en "una estructura. de explotaci6n y de apodemmiento 
de las vidas y haciendas de losindigenas que trajo aparejadas 1a destruccion y 
UlargiDaci6n de los pocossuper.:ivientes" . Desde semejante p6rticobasta el final, 
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el libro desarrolla dos discursos' diferentes que no Hegan nunca a un punto de 
convergencia para matizarse el uno al otro. POT una parte una virulenta condena 
global de la presencia de Espana en America y plr otra, una elogiosa exposiciOn 
de la labor educativa y de BU entusiasta recepcion por parte de los naturales. 
Pareceria apuntar a cierta solucion de compromiso muy comu.n en los intelectuales 
de hoy en dia: Espana no, la tarea de la Iglesia, ~i. Como si esta hubiera sido 
un cuerpo independiente dentro de ese hecho total y complejo que fue la colo
nizacion. La gran mayoria de los sacerdotes que vinieron eran espafioles. Y para 
entender su deseo de Hevar a cabo una labor civilizadora, que estaba dirigida 
a todos los hombres sin distincion y que tenia como puntos de partida Y de 
llegada la Evangelizacion, hay que comprender 10 que fue el humanismo espafidl: 
un enorme movimiento cultural al cual contribuyeron las reform as iniciadas por 
el cardenal Cisneros y estudios teologicos como los del padre Francisco de VitOTia. 
las preocupaciones de. Nebrija, de Sanchez de las Brozas y. de otros destacado$ 
gramaticos por e1 hombre y su lenguaje, y las grandes obras de los artistas del 
Siglo de Oro que no cesaban de bucear en la condicion humana. Sin olvidar la 
actitud de la COrona, reflejada en el caso que nos ocupa en cedulas reales como 
las que se citan 0 en Ia fecunda actividad de autoridades como el Virrey Mendoza 
y el oidor Fuenleal. 

Por supuesto que todo esto no significa ignorar las miserias de la conquista, 
inherentes a todos los procesos de esta naturaleza. Pero no es, por cietto, a traves 
de un a priori ideologico como se avanza en el conocimiento historico. Por otta 
parte, tambien hay que tener en cuenta que no todos los hombres de Iglesia 
actuaron como Fr. Bernardino de Sahagun 0 Fr. Andres de Olmo ante ese "otro" 
que representaba el indigena. 

Por 10 que toea a la actitud de los indios ante la ensenanza, creo que 
desmiente todas las teorias indigenistas sobre la invasion de sus conciencias por 
parte de los sacerdotes cristianos. Hoy sabemos, gracias a la psicologia, que quien 
se siente violentado por una idea que rechaza intimamente tiene un Ultimo me
canismo de defensa que es la dificultad para asimilarla. Esta dificultad tiene 
la apariencia de un impedimento natural, y aun el pwpio sujeto termina consi
denlndola asi. Pero la facilidad y el entusiasmo de los indigenas no solo por 
aprender sino tambien para colaborar activamente como 10 demuestran, par ejem
plo, las abundantes traducciones a sus lenguas de textos cristianos, solo pueden 
ser hijos de un legitimo interes. 

Yo me pregunto si no se puede comparar Ia conversiOn de los mexicanos con 
Ia de otras naciones como Roma. Si alIi los ciudadanos abandonaron voluntaria
mente el decadente panteon olimpico, creo que no es dificil conjeturar que entre 
los indigenas fue tambien litetalmente una Buena Nueva, esta religion que los 
liberaba del sometimiento a las crueldades de la suya. 

Las viejas teorias indigenistas han perjudicado con su presion ideologica la 
investigacion cientifica de los hechos. Por ejemplo, es sabido eI esfuerzo que 
hizo Mexico a partir de la Independencia, por olvidar los tres siglos en los que 
fue el virreinatode Nueva Espana. EI resultado ha sido que ha ignorado durante 
mucho tiempo una serie de aspectos de sus culturas indigenas recogidos por 
los padres misioneros. Aqui tenemos el caso concreto del UbeUu.s de medicinolibw 
Indorun herbis que salio a luz en 11940 en Baltimore, con la introducci6n, !]a 



128 

'traduoci6n y las notas en ingles, por ohm de una investigadora sajona. La edicibn 
:mexicana, en espaDol, 5610 apareci6 un cuarto de siglo despues gracias a esa 
'estudioso que es Angel Marla Garibay. Intelectuales como aI, como LOOn Portilla 
() como Octavio Paz estAn logrando que la negaci6n del periodo colonial vaya 
siendo superada. Y no se trata s610 de un hecho. mexicano porque, por ejemplo, 
1lD8 reacci6n similar encabeza en Peru, Vargas Llosa. Ahora hay que esperar 
que la artificial separaci6n Espafia/lglesia sea dejada de lado, antes de que 

.. comience a tener tambian consecuencias nefastas para la investigaci6n de nuestras 
'raices culturales, como las apuntadas. 

Pero ante el tratado de medicina y herboristeria azteca" 10 mismo que ante 
los euatro documenltos latinos que incluye el libro de Osorio Romero, se impone
otra reflexi6n. Es que la polemiea actual acerca de la enseiianza del latin en 
;£olegios y universidades cada vez se muestra mas inutil. A las razones que 
:tradicionalmente se esgnmen en su defensa hay que agregar otra y es que tes
:timonios fundamentaIes de nuestro pasado americano estan escritos en latin; y 
:mientras no sean estudiados y debatidos con la profundidad que s610 surge del 
dominio de la lengua, una parte de nuestra historia, incluso preeolombina, que
dara en la sombra. Por ejemplo, las tres cartas de Pablo Nazareo que se recogen 

. en este volumen demuestran que as indispensable la publicaci6n de documentOll 
,de este tipo'en ediciones criticas que contemplen problemas filo16gicos, fuentes, 
clasieas y biblicas, relaciones si las hay, con 18 poesia indigena -no olvidemos 
que los misioneros recogieron para sus sermones algunos fragmentos de esta, que 
reforzaban el mensaje evangalieo--,. datos sobre la historia azteca precolombina 
y sobre la conquista, y todos aqueUos elementos que puedan llevamos a conocer 
mejor estos aspectos de la formaci6n de la cultura mestiza de nuestro continente. 

Sin lugar a dudas, se trata de un trabajo interdisciplinario. Y tambian a los 
cultores de diversas ramas del estudio -latinistas, historiadores, estudiosos de lite
ratura colonial y espanola del Siglo de Oro- est! dedicado este libro sin duda, 
apasionante y de gran interas cientifico a pesar de las reservas seiialadas por 10 
que toea al plano ideol6giCO. 


