
 LA CONQUISTA EDUCATIVA
 DE LOS HIJOS DE AS?S

 Jos? Mar?a Kazuhiro Kobayashi
 El Colegio de M?xico

 El concepto educativo de los franciscanos

 No es ocioso, en ning?n sentido, preguntarse por el concepto
 de la educaci?n que rigi? las avanzadas educativas francisca
 nas en la ?poca inmediatamente posterior a la conquista de
 M?xico. ?Giraba en torno a una idea que podr?a calificarse
 como utilitaria o descansaba en un proyecto espiritual de
 mayor envergadura?

 Como sol?a acontecerles a los hombres de su siglo, los pri
 meros franciscanos de Nueva Espa?a eran tambi?n hijos del
 tiempo cuyo aire respiraban: una ?poca en que la mentalidad
 predominante entre los europeos era todav?a feudal o se?o
 rial. De acuerdo a esa mentalidad, la sociedad humana se
 compon?a, en t?rminos generales, de dos grupos de hombres:
 uno de gobernantes y otro de gobernados. No cab?a entre
 ambos disensi?n o antagonismo alguno; se hallaban vincu
 lados por la autoridad del uno y la obediencia del otro, for
 mando una unidad org?nica. Para la exposici?n te?rica de
 esta amalgama, se recurr?a preferentemente a la met?fora del
 cuerpo humano: la cabeza y los miembros ten?an cada uno
 su funci?n particular, pero constitu?an juntos un solo orga
 nismo apto para la vida. La autoridad del grupo gobernante
 se fundaba en su misi?n social de protector y, sobre todo, de
 administrador de la justicia; la obediencia garantizaba al go
 bernado paz y seguridad, a cambio de una cuota de trabajo
 que su dominador recib?a. Los dos grupos humanos eran o
 parec?an conscientes de sus funciones sociales. ?ste era el or
 den estamental de la sociedad humana que todos y cada uno
 de sus miembros ten?an que respetar y procurar mantener.
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 438 JOS? MAR?A KAZUHIRO KOBAYASHI

 Esa visi?n del mundo resultaba natural para los francisca
 nos ?m?s a?n que para los seglares?, porque en la vida re
 gular de la orden la obediencia a la autoridad del superior
 era una de las vitudes m?s exigidas y elogiadas. As?, al llegar
 a Nueva Espa?a, la orden no pudo imaginar otra cosa que no
 fuera tratar de ordenar a la sociedad ind?gena, de acuerdo
 a los c?nones estamentales de ese pensamiento. La educaci?n
 se les present? como un medio muy a prop?sito para hacer
 realidad ese ideal. No es, pues, extra?o que desde un princi
 pio su programa educativo introdujera una clara distinci?n
 entre los alumnos: los hijos de se?ores y principales de un
 lado, y la gente com?n en el otro. No deb?a haber, seg?n
 pensaban los frailes, confusi?n en este principio de educaci?n
 por separado, y en caso de haberla, deb?a tratarse de un error
 condenable.

 Tal concepto educativo franciscano, de corte marcadamen
 te feudal, no cuadra evidentemente a la mentalidad de nues
 tros d?as. Por eso mismo, antes de rechazarlo con desprecio,
 vale la pena dedicarle una reflexi?n sosegada que nos per
 mita descubrir sus otros rasgos interesantes. Se hace claro, en
 una segunda reflexi?n, que los franciscanos no pensaron ja
 m?s en sustituir la comunidad ind?gena por una comunidad
 de estilo espa?ol, sino que quisieron conservarla entera, con
 toda su jerarqu?a de autoridades tradicionales. El ?nico cam
 bio que se propusieron imponerle fue que el cristianismo ocu
 para el trono que hasta entonces hab?a ocupado la religi?n
 prehisp?nica. Dicho de otra manera, pretendieron redimir la
 rep?blica indiana con la fe de Cristo, pero respetando todos
 los aspectos tradicionales que no afectaban directamente las
 cuestiones religiosas, ya que los frailes no tardaron en perca
 tarse de que los ind?genas de Nueva Espa?a eran "gente de
 gran polic?a y muy sabia en el regimiento de su rep?blica".1
 Trataron, por consiguiente de que el sistema de gobierno
 existente no se perdiese o se transformase, sino que fuera con

 i Bernardino de Sahag?n, Libro perdido de las pl?ticas o coloquios
 de los doce primeros misioneros de M?xico. Jos? Mar?a Pou y Mart?,
 ed. Roma, Tipograf?a del Senato, 1924; p. 296.
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 servado de tal manera que "el mismo se?or o cacique prin
 cipal tuviera cargo de regir y gobernar sus macehuales en
 paz".2 Pese a todo, los primeros misioneros en Am?rica, prin
 cipalmente los hijos del Santo de As?s, comprendieron pronto
 que no bastaba con predicar el evangelio a los ind?genas; la
 cristianizaci?n de ?stos no podr?a ir por un camino firme sin
 otra operaci?n a la vez preliminar y paralela que tuviese por
 objeto incorporarlos, dentro de lo posible, a la cultura occi
 dental. O como lo se?alar?a m?s tarde un genio del Renaci
 miento, era "necesario ense?arlos primero a ser hombres y
 despu?s de ser cristianos".3 El virrey Francisco Toledo lo ex
 pres? tambi?n a su manera: "Mande V.M. proveer que en
 ninguna manera se bauticen los indios... sin que primero se
 les ense?e la doctrina cristiana y ley evang?lica, se les infun
 da y ense?e la natural pol?tica y civil... Y porque de no
 haberse hecho esto... sin ense?arles primero a ser hombres, ni
 catequizarlos, como deb?an, ha nacido quedarse los naturales
 tan id?latras como antes, sin entender para lo que se les ense
 ?a, ni tener capacidad ni disposici?n para ser cristianos.4

 Entre la variedad de actividades docentes desarrolladas
 por los franciscanos, cabe distinguir, por lo menos, cuatro ra
 mas: la educaci?n para hijos de la minor?a directora; la en
 se?anza catequ?stica en el patio; la ense?anza pr?ctica con

 miras a la capacitaci?n profesional y la educaci?n de ni?as
 indias.5

 2 Joaqu?n Garc?a Icazbalceta, Nueva colecci?n de documentos para
 la historia de M?xico. Cartas religiosas de Nueva Espa?a. M?xico, Sal
 vador Ch?vez Hayhoe, 1941; p. 11.

 3 Jos? de Acosta, Historia natural y moral de las Indias. M?xico,
 Fondo de Cultura Econ?mica, 1962; p. 320.

 4 Colecci?n de documentos in?ditos relativos al descubrimiento, con
 quista y colonizaci?n de las antiguas posesiones espa?olas de Am?rica
 y Oceania. Madrid, 1864-1884, 42 vols. Vol. VI, p. 531.

 5 En este art?culo hemos concentrado nuestra atenci?n en el pri
 mero y ?ltimo puntos, que nos parecieron los de mayor inter?s y nove
 dad. No obstante, hemos hecho un breve apunte de los dos restantes.
 El lector encontrar? una versi?n m?s detallada en la tesis in?dita del
 autor, "La educaci?n como conquista. Empresa franciscana en M?xico".
 El Colegio de M?xico, 1972; 2 vols.
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 Los hijos de la minor?a directora

 La primera manifestaci?n de car?cter oficial que conoce
 mos del prop?sito educativo de los misioneros en Nueva Es
 pa?a es aquella en que, al entrevistarse a pocos d?as de su
 llegada a Tenochtitlan con los principales y sacerdotes mexi
 cas, los "doce" franciscanos comunicaron a los primeros sus
 deseos de que les entregasen sus hijos para instruirlos:

 Para esto, hermanos muy amados, es necesario cuanto a lo
 primero que vosotros nos deis y pong?is en nuestras manos a
 vuestros hijos peque?os, que conviene sean primero ense?ados;
 as? porque ellos est?n desembarazados y vosotros muy ocupados
 en el gobierno de vuestros vasallos y en cumplir con nuestros
 hermanos los espa?oles, como tambi?n porque vuestros hijos,
 como ni?os y tiernos en la edad, comprender?n con m?s facili
 dad la doctrina que les ense?aremos. Y despu?s ellos a veces nos
 ayudar?n ense??ndoos a vosotros y a los dem?s adultos lo que
 hubieran aprendido.6

 Sin embargo, en fechas anteriores a este acontecimiento la
 obra educativa para los ni?os ind?genas se hab?a puesto ya
 en marcha, si bien en forma muy modesta, en tierras de Tetz
 coco. Ixtlix?chitl y su camarilla nobiliaria hab?an recibido
 en Tetzcoco a los franciscanos con buena disposici?n a escu
 char sus palabras de evangelizaci?n, pero el pueblo com?n
 del se?or?o estaba lejos de seguir el ejemplo de los nobles;
 se mostraba receloso de los advenedizos extra?os. Es que to
 dav?a no estaba "del todo la tierra asentada"; el propio Ixtli
 x?chitl hab?a tenido que pedir a los frailes hu?spedes que no

 6 Ger?nimo de Mendieta, Historia eclesi?stica indiana. M?xico, Po
 rr?a, 1971; pp. 214-15. En los Coloquios... compuestos por Sahag?n
 en 1564 no consta esta petici?n de los "doce". Pero el t?tulo del cap?tulo
 veintinueve del primer libro de la obra dice: "en que se pone que los
 doce mandaron a los se?ores y s?trapas que trajesen a su presencia los
 ?dolos y todas sus mujeres e hijos", mientras que en el pr?logo de esa
 obra, el autor hace menci?n de "los muchachos que estaban recogidos
 en gran cantidad en nuestras casas y com?an y dorm?an en ellas".
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 saliesen de su recogimiento ni se mostrasen fuera "porque los
 otros indios no se alborotasen".7 Seg?n Motolin?a, durante
 esos primeros a?os de apostolado, el ?nimo de los ind?genas
 estaba tan deprimido que "a ellos les era gran fastidio o?r
 palabra de Dios".8 Consecuentemente, "todo era poco lo que
 hac?an".9 La herida de las guerras pasadas estaba todav?a de
 masiado fresca.

 Son muy escasos los datos que nos informan de la labor
 franciscana durante este periodo que podemos denominar
 tetzcocano y que coincide con aquella temporada en la que
 los ind?genas macehualtin estaban, al decir de Gante, "como
 animales sin raz?n, indomables, que no los pod?amos traer al
 gremio... ni a la doctrina, ni a serm?n. . sino que hu?an
 como salvajes de los frailes".10 Creemos no alejarnos mucho
 de la verdad hist?rica al suponer que las actividades misio
 neras estuvieron virtualmente restringidas a adoctrinar al
 c?rculo reducido de la nobleza de la regi?n, cuyo se?or, Ixtli
 x?chitl, "les dio algunos ni?os hijos y parientes suyos" para
 su instrucci?n.11 Sabemos que Juan de Tecto iba a la ciudad
 de M?xico para solicitar "a algunos principales que le diesen
 sus hijos para los ense?ar a leer y escribir" y que si "todo
 era poco lo que hac?an en Tetzcoco, en M?xico hicieron me
 nos", debido a la s?ptima plaga que describe Motolin?a.12

 No obstante esta reacci?n fr?a y hostil de la mayor parte
 de la poblaci?n ind?gena, los frailes no cejaron en su entu
 siasmo. Cierto que la historia no registra otra cosa que la
 conversi?n de la minor?a nobiliaria de Tetzcoco como acon
 tecimiento notable del periodo, pero esto no era todo. Estaba

 7 Mendieta, op. cit., pp. 606, 215.
 8 Toribio de Motolin?a, Historia de los indios de la Nueva Espa?a.

 M?xico, Porr?a, 1969; p. 19.
 9 Mendieta, op. cit., p. 606.

 10 Joaqu?n Garc?a Icazbalceta, Nueva Colecci?n de documentos para
 la Historia de M?xico. C?dice franciscano. Siglo XVI.. M?xico, Salvador
 Ch?vez Hayhoe, 1941; p. 206.

 il Mendieta, op. cit., p. 215.
 12 Ibid.
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 en marcha otro trabajo de no menor importancia para la his
 toria del pa?s, a cargo de los mismos frailes: la alfabetizaci?n
 de la lengua n?huatl. Pero esto no nos incumbe por ahora.

 Desde un punto de vista cronol?gico, pues, la educaci?n
 de los hijos de caciques y principales fue la primera que se
 puso en pr?ctica en Nueva Espa?a. A "algunos hijos de los
 principales" de Tetzcoco fue a quienes Pedro de Gante y sus
 compa?eros recogieron para ense?arles "a leer y escribir, can
 tar y ta?er instrumentos musicales, y la doctrina cristiana".13
 Conviene observar aqu? que tal educaci?n minoritarista ha
 cia la sociedad ind?gena, coincid?a con la pol?tica educativa
 de la Corona que, en las Leyes de Burgos del 23 de enero
 de 1513, dispon?a que se ense?ara a un muchacho, "el que
 m?s h?bil les pareciere, a leer y escribir las cosas de nuestra
 fe" y que "todos los hijos de los caciques... se den a los
 frailes de la orden de San Francisco. . . para que los di
 chos frailes los amuestren leer y escribir y todas las otras cosas
 de nuestra fe".

 Para la instrucci?n de los hijos de se?ores y principales,
 los franciscanos tuvieron a bien servirse del modo y la disci
 plina que hab?an regido anta?o la instituci?n mexica del
 calm?cacM En efecto, comparada con la ense?anza catequ?s
 tica de patio, a la que haremos pronto menci?n, la educaci?n
 franciscana en las escuelas-monasterio nos recuerda la tradi
 ci?n del calm?cac. As?, pues, los alumnos ni?os fueron some
 tidos al r?gimen de vida monacal de sus maestros. Se les en
 se?? a levantarse a medianoche a rezar los maitines de Nues
 tra Se?ora y, al amanecer, sus Horas. Hasta se les ense?? a
 disciplinarse con azotes jx>r la noche y a orar mentalmente.15
 En el r?gimen de vida mon?stica nos inclinamos a vislum
 brar la ingenua esperanza y el deseo de los frailes de que sus
 alumnos llegaron a mostrarse id?neos para la vida de religio
 sos, es decir, todo apuntaba a la formaci?n del clero ind?gena.

 13 Ibid., p. 608.
 14 Bernardino de Sahag?n, Historia general de las cosas de la Nue

 va Espa?a. M?xico, Porr?a, 1969, 4 vols.; vol. Ill, p. 161.
 15 Ibid.
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 Junto con el r?gimen de vida monacal, se les impuso a los
 ni?os alumnos un programa de estudio que no los dejaba
 ociosos un solo momento del d?a. Seg?n la descripci?n de
 Mendieta, los ni?os no volv?an a acostarse despu?s de rezar
 los maitines, sino que eran conducidos al aula donde estu
 diaban hasta la hora de la misa. Despu?s de esto, prosegu?an
 sus estudios hasta la hora de comer. Al terminar la comida
 descansaban un rato y luego volv?an a estudiar a la escuela
 de donde sal?an hasta la tarde.16 Intensa y hasta febril era,
 pues, la instrucci?n a que estaban sometidos los alumnos; su
 finalidad era desvincularlos y hacerles olvidar en lo posible
 las costumbres de sus antepasados. La vigilancia por parte de
 los misioneros para que los alumnos no tuviesen ning?n con
 tacto con el mundo exterior, era constante: "en todo el d?a
 no se apartaban de ellos algunos de los religiosos, troc?ndose
 a veces, o estaban all? todos juntos. Y esto era lo ordinario".17
 La ense?anza consist?a en la lectura, escritura y canto de la
 doctrina cristiana; los alumnos aprend?an a signarse y santi
 guarse, a rezar el Patern?ster, el Ave Mar?a, el Credo y la
 Salve Regina y escuchaban las explicaciones de la existencia
 de un solo Dios, creador de todo; les eran referidos los goces
 del para?so y los horrores del infierno, el misterio de la En
 carnaci?n y la figura de la Virgen Mar?a, como madre de
 Dios y abogada e intercesora del hombre ante Dios. Memo
 riosos "d?ciles y claros" se mostraron los ind?genas en gene
 ral en el aprendizaje de estas disciplinas.

 Sin embargo, el ?xito m?s sorprendente que se obtuvo de
 esta educaci?n intensiva de los hijos de se?ores y principales,
 no fue ni la alfabetizaci?n del idioma n?huatl ni la forma
 ci?n de buenos cantores y m?sicos provechosos para el culto
 de la iglesia, sino la conversi?n de los educandos en un me
 dio eficac?simo para la promoci?n del apostolado y, al mismo
 tiempo, en una terrible arma ofensiva contra la religi?n pre
 hisp?nica. De las escuelas-monasterio de los franciscanos em
 pezaron a salir, a los pocos a?os de ser fundadas, cientos de

 16 Mendieta, op. cit., p. 218.
 17 Ibid.
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 muchachos que militaron activamente en el desmantelamien
 to de la sociedad de sus mayores. Con la aparici?n de tal ju
 ventud, la evangelizaci?n del pa?s entr? en una nueva etapa:
 dej? de ser solamente una acci?n ejercida desde afuera sobre
 el mundo ind?gena. La evangelizaci?n cont? desde entonces
 con una especie de quinta columna, que arremet?a desde
 adentro contra ese mundo, en colaboraci?n con los religiosos.

 Adem?s de la elocuencia y la memoria, que de por s? la
 tradici?n educativa prehisp?nica hab?a cultivado con esmero
 en los calm?cac, los ni?os predicadores instruidos por los
 franciscanos ten?an var?as ventajas sobre sus maestros. Una de
 ellas era que dispon?an de mayor libertad de movimiento y
 pod?an ir "a todos los fines de esta Nueva Espa?a", sin pre
 ocuparse de si hab?a monasterios en todos los lugares. Segu?an
 para esto las rutas de los mercaderes que eran "los que calan
 mucho la tierra adentro".18 Cabe, pues, suponer, que gracias
 a los ni?os el radio de la evangelizaci?n se extendi? mucho,
 a la vez que allan? el camino de la conversi?n en los habi
 tantes de lugares poco accesibles. Otra de sus ventajas sobre
 los frailes fue que siendo hijos de se?ores y principales, eran
 recibidos en sus pueblos de procedencia con respeto y, con
 tando con la autoridad de sus padres, pod?an dar "orden
 c?mo se juntasen (sus padres, parientes y vasallos) ciertos
 d?as para ser ense?ados".19 Como es l?gico, sus palabras eran
 escuchadas atentamente por el auditorio.

 Un segundo aspecto de los ni?os instruidos por los frailes
 ten?a un car?cter mucho m?s opresivo e implacable: eran ju
 bilosos destructores de templos e ?dolos y terribles delatores
 de la gente ad?ltera que practicaba clandestinamente la "ido
 latr?a". Pedro de Gante dec?a: "nosotros con ellos vamos a la
 redonda destruyendo ?dolos y templos por una parte, mien
 tras ellos hacen lo mismo en otra, y levantamos iglesias al
 Dios verdadero".20 Esta campa?a destructora de templos e

 18 MOTOLIN?A, Op. Cit., p. 19.
 19 Ibid., p. 258.
 20 Joaqu?n Garc?a Icazbalceta, Bibliograf?a mexicana del siglo XVI.

 M?xico, Fondo de Cultura Econ?mica, 1954; p. 104.
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 ?dolos, iniciada como un acto de osad?a por tres frailes el
 1 de enero de 1525 en Tetzcoco,21 fue proseguida victoriosa

 mente por los muchachos que ve?an con "voces de alabanza
 y alarido de alegr?a" la ca?da de "los muros de Jeric?", mien
 tras quedaban "los que no lo eran espantados y abobados, y
 quebradas las alas, como dicen, viendo sus templos y dioses
 por el suelo".22

 Conviene imaginar el efecto psicol?gico que estas escenas
 causaban en los ind?genas mayores en cuyo pasado inmedia
 to la destrucci?n del templo determinaba la suerte de los
 pueblos en las guerras: los que ve?an incendiado el suyo, la
 perd?an, y el cautiverio de sus dioses en el coacalco de Te
 nochtitlan significaba su obediencia a la capital lacustre.23
 Los templos, que anta?o hab?an sido el centro de su vida
 toda, ahora se convert?an, a manos de sus propios hijos, en
 escombros. Una ?ltima resistencia del mundo mexica en v?as
 de desmoronamiento se tradujo en la forma tr?gica de mar
 tirio que se aplic? a unos muchachos predicadores.24

 Pero el ?nimo exaltado de los muchachos ne?fitos no sa
 b?a detenerse. No contentos con la destrucci?n material de
 templos e ?dolos, se hac?an cargo tambi?n de descubrir y de
 latar las pr?cticas y costumbres rec?nditas de la idolatr?a
 que los mayores segu?an practicando a espaldas de los frailes.
 Durante el d?a, iban de espionaje por donde hab?a se?ales de
 ellas, y de noche, en plena celebraci?n de banquetes, fiestas
 o areitos, ca?an con uno o dos frailes sobre los participantes
 y "prend?anlos a todos y at?banlos y llev?banlos al monasterio,
 donde los castigaban y hac?an penitencia y los ense?aban la
 doctrina cristiana".25 Estos cazadores de id?latras se hicieron

 temer tanto que poco despu?s ya no necesitaban ir acompa
 ?ados por frailes, ni en grupos numerosos. Bastaba con que
 fuesen en cuadrillas de diez o veinte para traer presos a cien

 21 Motolin?a, op. cit., p. 22.
 22 Mendieta, op. cit., p. 228.
 23 Sahag?n, Historia general..., t. 1. p. 234.
 24 Motolin?a, op. cit., pp. 176-181.
 25 Sahag?n, Historia general..., vol. Ill, p. 163.
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 o doscientos culpables que entregaban a los frailes en los mo
 nasterios. Gracias a sus actividades policiacas, "nadie en p?
 blico ni de manera que se pudiese saber osaba hacer nada que
 fuese de cosas de idolatr?a o de borrachera o fiesta".26

 Junto con la destrucci?n de templos e ?dolos y la delaci?n
 de pr?cticas idol?tricas, los muchachos predicadores lanzaron
 una tercera ofensiva contra el mundo religioso prehisp?nico.
 Nos referimos a la muerte violenta que infligieron a un sa
 cerdote del dios Ometochtli, unos j?venes de Tlaxcala reci?n
 instruidos por los primeros franciscanos que llegaron a esa
 regi?n. Dice Motolin?a que al ver caer muerto a pedradas al
 sacerdote pagano,

 todos los que cre?an y serv?an a los ?dolos y la gente del mer
 cado quedaron espantados, y los ni?os muy ufanos. .. En esto
 ya hab?an venido muchos de aquellos ministros muy bravos y
 quer?an poner las manos en los muchachos, sino que no se atre
 vieron. .. antes estaban como espantados en ver tan grande atre
 vimiento de muchachos.27

 iSe suele hablar del trauma de la derrota militar sufrida
 por el pueblo mexica. No vamos a la zaga en reconocerlo y
 compartimos plenamente esa opini?n. Pero creemos que in
 cidentes como el de Tlaxcala fueron tanto o m?s traum?ticos

 que la derrota militar, habida cuenta de la inigualable im
 portancia que ten?a la religi?n en el mundo mexica. S?lo
 una religi?n pudo dar a otra un golpe decisivo y en forma
 impresionante e implacable.

 La ense?anza catequ?stica de patio

 El n?mero creciente de ind?genas conversos oblig? a los
 misioneros a imaginar diversas f?rmulas lit?rgicas sencillas
 para atender grandes concentraciones de fieles. Una de ellas

 26 Ibid., p. 164.
 27 Motolin?a, op. cit., pp. 174-76.
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 fue la simplificaci?n del bautismo que dio lugar a una pol?
 mica entre los franciscanos y los dominicos. El desaf?o de los
 muchos fieles plante? a los misioneros el problema de c?mo
 ir afianzando el cultivo de la nueva fe, una vez lograda la
 conversi?n mediante el bautismo. El ?nico recurso que pod?a
 asegurar el cultivo era, en opini?n de todos, las continuas
 clases de catecismo, dirigidas particularmente a los ni?os. As?
 pues se ide? y organiz? un sistema de instrucci?n en masa
 que se practicaba en las explanadas de las iglesias, llamadas
 por lo general atrio o patio. Mendieta los describe de esta
 forma:

 Todos los monasterios de esta Nueva Espa?a tienen delante
 de la iglesia un patio grande, cercado, que se hizo principal
 mente y sirve para que en las fiestas de guardar, cuando todo
 el pueblo se junta, oigan misa y se les predique en el mismo
 patio... los patios (est?n) muy barridos y limpios. .. general
 mente adornados con ?rboles puestos por orden y en ringlera.28

 El patio, que constituye la novedad m?s asombrosa en el
 conjunto arquitect?nico religioso de Nueva Espa?a, sin para
 lelismo en Espa?a ni en el resto de Europa, fue fruto de una
 s?ntesis de modelos antiguos para dar satisfacci?n a las de

 mandas nuevas, peculiares del pa?s.29 Fue un intento de so
 luci?n al problema de la enorme desproporci?n num?rica en
 tre ministros de la Iglesia y fieles, que jam?s se ha solucio
 nado en forma debida en Hispanoam?rica. Ya bien entrada
 la segunda mitad del siglo xvi, la mayor?a de los monasterios
 era habitada todav?a por tres o cuatro frailes en cada uno.30

 28 Mendieta, op. cit., pp. 418-19.
 29 John McAndrew, The Open-Air Churches of Sixteenth Century

 Mexico. Cambridge, Massachusetts, Harvard University Press, 1965; p. 202.
 30 De acuerdo con la relaci?n franciscana compuesta en 1585, de

 los 67 monasterios pertenecientes a la provincia del Santo Evangelio,
 s?lo los siguientes contaban con un personal superior a cuatro: M?xi
 co (70), Puebla (40), Cholula (22), Toluca (20), Xochimilco (20),
 Cuamantla (10), Tlaxcala (8), ?uauhnahuac (6), Huexotzingo (6),
 Tetzcoco (6), Tlatelolco (6) , Tacuba (5) , Tulancingo (5) .
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 Otro tanto podr?a afirmarse de las otras ?rdenes. S?lo una
 obra de adaptaci?n a la realidad como el patio, provisto de
 una capilla abierta dispuesta de tal modo que "mientras el
 sacerdote celebra el divino sacrificio, puedan o?rle y verle sin
 estorbo los innumerables indios que se juntan aqu? los d?as
 festivos", pod?a aliviar un poco esa desproporci?n.31

 Seg?n la tradici?n cristiana, el celebrar la misa al aire
 libre constituye un caso excepcional, pero en la realidad
 novohispana se exig?a que este modo excepcional se hiciera
 normal.

 En el patio ten?a lugar tambi?n la ense?anza de los rudi
 mentos de la doctrina cristiana para los hijos de la gente
 com?n.

 Disponemos de una buena descripci?n de la ?poca so
 bre c?mo se llevaba a cabo dicha ense?anza catequ?stica en
 el patio:

 . .. cada d?a en amaneciendo se juntan en los patios de las igle
 sias los ni?os hijos de la gente plebeya, que ellos llaman ma
 cehuales, y las ni?as hijas de macehuales y principales y luego
 de ma?ana antes que se diga la misa, los cuentan y buscan por
 sus barrios y tribus, seg?n est?n repartidos; y despu?s de misa
 (la cual entre semana siempre se dice de ma?ana por las muchas

 ocupaciones que tienen los religiosos), luego se reparten por el
 patio asentados en diversas turmas, conforme a lo que cada
 uno ha de aprender, porque a unos, que son los principiantes
 se les ense?a al Persignum y a otros el Patern?ster y a otros
 los mandamientos, seg?n que van aprovechando; y vanles exa

 minando y requiriendo para subir de grado y cuando ya saben
 toda la doctrina y dan buena cuenta de ella, ti?nese cuidado
 de despedirlos y enviarlos a sus casas para que los varones ayu
 den a sus padres en la agricultura o en los oficios que tuvieron,
 y las muchachas tengan compa??a a sus madres y aprendan los
 oficios mujeriles que han de servir a sus maridos.32

 31 Francisco Cervantes de Salazar, M?xico en 1554 y t?mulo im
 perial. M?xico, Porr?a, 1968; p. 51.

 32 Garc?a Icazbalceta, Nueva colecci?n... C?dice franciscano... ;
 p. 56.
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 Ense?anza pr?ctica con miras a la capacitaci?n profesional

 Arriba se vio la concisi?n conque Acosta se?al? que antes
 de cristianizar a los ind?genas hab?a que humanizarlos, esto
 es, ense?arlos a vivir con "polic?a y buenas costumbres".
 Parte importante de esta "humanizaci?n" era que los natura
 les, una vez sometidos al sistema pol?tico, econ?mico y social
 de los europeos, aprendieran, con gusto o sin ?l, a vivir con
 arreglo a los c?nones de vida de ese sistema. De lo contrario,
 comprometer?an su porvenir y ser?an condenados inexorable
 mente a tener una existencia marginal dentro del aparato co
 munitario de nuevo cu?o. Uno de los c?nones del sistema era
 que cada quien supiera ganarse la vida ejerciendo alg?n ofi
 cio, cobrando por la prestaci?n de algunos servicios y pagan
 do la satisfacci?n de sus necesidades con el dinero antes de
 vengado. Se trataba, en una palabra, de incorporar a los na
 turales al sistema econ?mico monetario de tipo europeo. Esto
 supon?a, claro est?, un adiestramiento que preparase al ind?
 gena para la vida del ciudadano, sin lo cual, la integraci?n
 de aqu?l a la vida novohispana, carecer?a de fundamento.

 As?, hacia 1530, comenz? la ense?anza de oficios mec?ni
 cos y artes para los "mozos grandecillos" que antes hubieran
 aprendido bien la doctrina. Es francamente impresionante la
 variedad de los oficios que se ense?aban en establecimientos
 como el fundado por Pedro de Gante en el recinto de la ca
 pilla de San Jos?. Seg?n Mendieta, al poco tiempo empezaron
 a salir de ese plantel mec?nico aprovechados sastres, zapate
 ros, carpinteros, lapidarios, orfebres, canteros, alfareros, te?i
 dores, curtidores, fundidores de campana, herreros, bordado
 res, pintores y escultores, y otros oficiales y artistas, unos per
 feccionados en los oficios tradicionales del pa?s, otros adies
 trados en los introducidos recientemente desde Europa. Fuera
 de la escuela esperaba a los egresados una gran demanda, ya
 que los art?culos tra?dos de Europa eran escasos y caros. Tan
 to los civiles como los eclesi?sticos acud?an a sus t?cnicas y
 obras. Del alto nivel t?cnico alcanzado por estos ind?genas
 escribi? Zum?rraga al Emperador el 25 de noviembre de 1536:
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 "tengo trece oficiales indios que es maravilla de ver lo que ha
 cen de sus manos y c?mo lo toman y saben en dos a?os la
 brar im?genes".33

 Los franciscanos no fueron los ?nicos impulsores de la ca
 pacitaci?n profesional entre los ind?genas. Sabemos que la
 introducci?n de la t?cnica de cer?mica de Talavera de la
 Reina en Puebla de los ?ngeles, se debi? a los dominicos.34
 Tambi?n los agustinos se esforzaron en el adiestramiento de
 los michoacanos y enviaron algunos a M?xico para que se
 instruyeran en oficios, o invitaron maestros de otras partes
 para que ense?aran sus t?cnicas a los naturales. En Tiripit?o,
 sobre todo, se fomentaron diversos oficios tales como la sas
 trer?a, la carpinter?a, la herrer?a, la pintura y la canter?a. Ti
 ripit?o se convirti? en un pueblo-escuela de muchos oficios
 para los habitantes de otros pueblos de Michoac?n. Sus ofi
 ciales eran tan solicitados por todas partes que, una vez mar
 chados, ya no volv?an a su pueblo de origen.35

 La capacitaci?n profesional de los ind?genas, no fue obra
 exclusiva de los frailes tampoco. Fue un tema de inter?s y
 de preocupaci?n incluso para las autoridades seglares. Sabe
 mos, por un lado, que Zum?rraga volvi? a Nueva Espa?a tra
 yendo consigo a "treinta hombres oficiales, los m?s de ellos
 casados con sus mujeres y casas e hijos para vivir y perma
 necer en ella".36 Por otro lado, el virrey Mendoza pudo escri
 bir a su sucesor Velasco:

 Yo he procurado que haya oficiales indios en todos los ofi
 cios de esta rep?blica, y as? viene a haber gran cantidad de
 ellos... he prove?do que particularmente examinen los indios

 33 Mariano Cuevas, Documentos in?ditos del siglo XVI para la his
 toria de M?xico. M?xico, Museo Nacional de Arqueolog?a, Historia y
 Etnolog?a, 1914; p. 60.

 34 Robert Ricard, La conquista espiritual de M?xico. M?xico, Jus,
 1947; p. 385.

 35 Cr?nicas de Michoac?n, F. G?mez Orozco, ed. M?xico, Universi
 dad Nacional Aut?noma de M?xico, 1940; p. 65.

 36 Alberto Mar?a Carre?o, Un desconocido cedulario del siglo XVI.
 M?xico, 1944; pp. 95-6.
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 y espa?oles en aquellas cosas que saben bien y de aquello les
 den t?tulo y permitan que tengan tiendas, porque haya m?s
 oficiales y no haya tanta carest?a.37

 Se ve que el Virrey no s?lo tuvo cuidado en el fomento
 de los oficiales ind?genas, sino que les dio orden de buen
 ejercicio, al establecer un sistema de inspecci?n oficial, con
 cedi?ndoles t?tulo, para honrarlos. A tal buena diligencia del
 Virrey siguieron tambi?n los oidores que el 30 de marzo de
 1531 escribieron a la Emperatriz: "Y uno de los principales
 intentos que tenemos para la perpetuidad de todo es ense
 ?arlos (a los naturales) a vivir pol?ticamente. Y aun nos he
 mos puesto en pedir a los se?ores indios de esta ciudad que
 nos den mancebos h?biles para los poner con oficiales caste
 llanos en todos oficios para aprendices, como se hace en esos
 reinos, d?ndoles a entender c?mo despu?s que sean maestros
 ganar?n como cristianos y ser?n honrados." 38

 Educaci?n de las ni?as indias

 Para consolidar y perpetuar el fruto inicial de la conver
 si?n de los ind?genas y hacer arraigar de verdad el cristia
 nismo en el pa?s, imprescindible era cristianizar a la familia,
 ?ltima c?lula de la sociedad humana. Desde luego, el pro
 p?sito ten?a que contar mucho con la colaboraci?n de la mu
 jer, sin cuya formaci?n todo esfuerzo a tal efecto quedar?a

 muy inseguro de fruto. De aqu? la importancia indiscutible
 de la educaci?n de las mujeres indias, en particular, de las
 ni?as, madres de futuras generaciones.39 De esto fueron, des

 37 Colecci?n de documentos in?ditos relativos al descubrimiento,
 conquista y colonizaci?n de las antiguas posesiones espa?olas de Am?
 rica y Oceania; vol. VI, p. 504.

 38 Joaqu?n Garc?a Icazbalceta, Don fray lu?n de Zum?rraga. M?xi
 co, Porr?a, 1947; 4 vols.; vol. II, p. 288.

 39 La descripci?n atiende ?nicamente a la educaci?n de ni?as in
 d?genas; no incluye la de mestizas y criollas.
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 de un principio, muy conscientes los religiosos e intentaron
 hacer cuanto les fue posible para atenderla.

 Lo que se hizo con tal prop?sito en los primeros a?os de
 la evangelizaci?n fue la ense?anza de la doctrina en los patios
 de las iglesias: "cada d?a en amaneciendo se juntan en los
 patios de las iglesias... las ni?as hijas de macehuales y prin
 cipales". A diferencia de los ni?os, "las ni?as todas, as? hijas
 de mayores como de menores, indiferentemente se ense?an
 en la doctrina cristiana por sus corrillos, repartidas por su
 orden".40 El mismo cronista prosigue su descripci?n, dicien
 do que las ni?as ten?an por maestras ayudantes a unas viejas
 que sab?an "otras oraciones de coro y maneras de rezar en
 sus cuentas". Tambi?n las muchachas mayores se hac?an car
 go de ense?ar a sus compa?eras menores. Las educandas se
 gu?an esta instrucci?n de la doctrina en los patios hasta que
 se casaban. Todo esto recuerda la educaci?n femenina pre
 hisp?nica atendida por las cuacuacuiltin o ichpochtiach
 cauhtin.

 Durante los primeros a?os, los religiosos tuvieron que
 conformarse con este tipo de educaci?n femenina, ciertamen
 te muy deficiente para lograr su objetivo final, dejando el
 resto al cuidado de las madres en el hogar para que "las mu
 chachas tengan compa??a a sus madres y aprendan los oficios
 mujeriles con que han de servir a sus maridos".41 Mayor inter
 venci?n de los religiosos era por de pronto imposible tanto
 por falta de religiosas cuanto por la costumbre ind?gena de
 que las ni?as de macehualtin se ocupaban desde muy peque
 ?as en ayudar a sus madres en faenas dom?sticas y que las
 de principales se educaban encerradas en casa bajo una es
 tricta vigilancia de sus padres. Ni el dominio pol?tico espa
 ?ol era a?n lo suficientemente fuerte para facilitar mayor pe
 netraci?n del cristianismo en el seno de la familia ind?gena.
 Sin embargo, ya en 1529 la educaci?n femenina entraba en
 una fase m?s avanzada, contando con una casa de recogi

 40 Mendieta, op. cit., p. 419.
 41 Garc?a Icazbalceta, Nueva colecci?n... C?dice franciscano...,

 p. 56.
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 miento y doctrina para ni?as y mujeres mayores, descrita por
 Zum?rraga el 27 de agosto de dicho a?o en la siguiente for
 ma: "En la ciudad de Tetzcoco... est? una casa muy princi
 pal con gran cerca, que los padres custodio y guardianes de
 San Francisco muchos d?as ha que dedicaron para encerra
 miento a manera de monasterio de monjas, y en ?ste hay mu
 cha cantidad de mujeres doncellas y viudas, hijas de se?ores
 y personas principales, y de otras que de su voluntad quieren
 entrar en aquel encerramiento y mejor se inclinan a querer
 deprender la doctrina cristiana; que aunque no son monjas
 profesas... hay clausura... y aquel monasterio y mujeres
 tiene a cargo una matrona, mujer honrada, de nuestra naci?n
 y de buen ejemplo." 42

 Zum?rraga se presenta tambi?n como gran propulsor de
 la educaci?n femenina. Su venida a M?xico (1528) signific?
 un paso adelante digno de menci?n en la materia. Como ca
 beza de la nueva iglesia fue un observador m?s penetrante
 que los religiosos del valor que pudiera tener el papel de la
 mujer en la formaci?n de la nueva cristiandad novohispana.43
 No pudo contentarse con la simple ense?anza de la doctrina
 en los patios, sino que, aprovechando la tradici?n mexiea
 conservada en la mencionada casa de Tetzcoco, se propuso
 hacer cabal y completa la educaci?n femenina con miras a
 formar muchachas verdaderamente cristianas, apart?ndolas
 de la indeseable influencia de sus madres en el ?mbito fami
 liar. La realizaci?n de tal prop?sito requer?a colaboraci?n
 de mujeres competentes y de buena disposici?n. Zum?rraga
 inform? de esta necesidad a la Emperatriz, quien tom? muy
 a pecho la propuesta del obispo.44

 42 Garc?a Icazbalceta, Don fray lu?n de Zum?rraga, II, p. 199.
 43 M?s tarde la carta colectiva de los obispos de Nueva Espa?a de

 fecha 30 de noviembre de 1537 dice: "y pues de las ni?as tengan tam
 bi?n cuidado sus padres espirituales que somos los obispos", ibid., Ill,
 p. 114. Para los frailes de estricta observancia del siglo xvi, la instruc
 ci?n de la doctrina en los patios era lo m?ximo que pod?an hacer en
 la educaci?n de ni?as.

 44 El primero que hizo tal propuesta no fue Zum?rraga, sino Ro
 drigo de Albornoz, que escribi? el 15 de diciembre de 1525 lo siguiente:
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 La Emperatriz, diligente, reclut? seis mujeres que le pa
 recieron id?neas para la misi?n y a fin de favorecerlas des
 pach? el 12 de julio de 1530 una real c?dula en la que ex
 pres?: "deseando que los naturales de la dicha tierra, as?
 hombres como mujeres, sean instruidos en las cosas de nues
 tra santa fe cat?lica, por todas las formas que para ello se
 pudieren hallar, y ha parecido que ser? cosa conveniente
 que haya casa de mujeres beatas para que con ellas se rijan
 las ni?as y doncellas que tuvieren voluntad para ello, y como
 ver?is van al presente seis beatas, [a] las cuales habernos he
 cho algunas limosnas, as? para sustentamiento como para las
 casas en que han de morar. Por ende yo vos mando que ten
 g?is cuidado c?mo sean bien tratadas y favorecidas y que
 ve?is c?mo la casa en que hubieren de estar sea lo m?s cerca
 que se pueda de la iglesia mayor de M?xico".45 Los documen
 tos las llaman "beatas" o "emparedadas".46 Eran mujeres de
 la tercera orden de San Francisco.

 Al parecer, eran unas mujeres muy animosas y empren
 dedoras. Llegadas a Nueva Espa?a a principios de 1531, ya
 para 1534 hab?an desarrollado sus actividades fundando co
 legios o casas de doctrina para ni?as en M?xico, Tetzcoco,
 O tumba, Tepepulco, Huexotzingo, Tlaxcala, Cholula y Co
 yoac?n,47 y esto sin desanimarse por el mal cumplimiento de
 la provisi?n real a su favor.48 Una de ellas, Catalina de Bus

 "y otro tanto podr?a V.M. mandar para un monasterio de mujeres en
 que se instruyan las hijas de los se?ores principales y sepan la fe y
 aprendan hacer cosas de sus manos. Garc?a Icazbalceta, Colecci?n de
 documentos... M?xico, Porr?a, 1971; 2 vols. I, p. 501.

 45 Vasco de Puga, Provisiones, c?dulas, instrucciones para el go
 bierno de la Nueva Espa?a. Madrid, Cultura Hisp?nica, 1945; fol. 42.

 46 "Beatas" se llamaban aquellas que viv?an en sus casas particulares
 y "emparedadas" eran las que llevaban vida comunitaria. (Comunica
 ci?n personal de Lino G?mez Ca?edo.)

 47 Robert Ricard, op. cit., p. 380.
 48 Joaqu?n Garc?a Icazbalceta, Obras de... M?xico, Imprenta de

 Victoriano Ag?eros, 1896-1899; 10 vols. II, p. 429. La real c?dula de
 fecha 27 de noviembre de 1532 se dirige a la Audiencia de Nueva Es
 pa?a diciendo: "Juana Velazquez, beata, por s? y en nombre de las
 otras beatas sus compa?eras... que por nuestro mandado fueron a esa
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 tamante, se emple? en la empresa con un entusiasmo poco
 frecuente, puesto que por su propia iniciativa se march? a
 Espa?a en 1535 con el prop?sito de reclutar nuevas compa?e
 ras y volvi? a fines del mismo a?o a M?xico con tres muje
 res de la misma condici?n y voluntad. En Sevilla hab?a en
 tonces muchas casas de "emparedamiento" y de "beater?os".

 Por otra parte, Zum?rraga, a quien no agradaba la acti
 tud poco obediente de estas beatas, aprovech? su estancia en
 Espa?a para conseguir maestras de otro tipo: seglares. Ayu
 dado por la Marquesa del Valle logr? reclutar ocho mujeres
 dispuestas a marcharse a Nueva Espa?a a trabajar en la edu
 caci?n de ni?as indias. Entre ellas hab?a algunas casadas cu
 yos maridos se pasaron tambi?n al campo de trabajo de sus
 esposas. Desde luego, la Corona no olvidaba favorecerlas, des
 pachando una real c?dula a tal prop?sito.49

 tierra a administrar y ense?ar nuestra santa fe a las ni?as hijas de los
 caciques y personas principales de esa tierra... me suplic? y pidi? por

 merced fuese servida de mandar que con toda brevedad se hiciese y edi
 ficase dicha casa, y, porque as? se hiciese, les diese licencia para que
 pudiesen demandar limosna en la dicha ciudad y provincias, porque
 muchas personas tienen voluntad de las ayudar para que se haga la
 dicha casa, y como no tienen licencia para la pedir, se deja de hacer a
 cuya causa la dicha casa est? por hacer... Por ende yo os mando que
 luego ve?is lo susodicho y lo prove?is como os pareciese y vi?redes
 que m?s convenga al servicio de Nuestro Se?or y nuestro y buen aco
 gimiento de las dichas beatas, de manera que la dicha casa se haga y
 acabe con brevedad..." Genaro Garc?a, El clero de M?xico durante la
 dominaci?n espa?ola. M?xico, Librer?a de la viuda de Ch. Bouret, 1907;
 pp. 18-9.

 49 "Rey. Nuestros oficiales de la Nueva Espa?a. El reverendo in
 Christo... Zum?rraga, obispo de M?xico, se ha encargado de llevar a
 esa tierra ocho mujeres para que entiendan en la instrucci?n y ense
 ?anza de las ni?as indias, a las cuales hemos mandado proveer de cier
 tas cosas. Por ende yo vos mando que de cualesquier maraved?s y oro
 del cargo de vos, el nuestro tesorero, deis y pagu?is a cada una de las
 seis (sic) mujeres que el dicho obispo de M?xico llevare a esa Nueva
 Espa?a cuatro pesos de oro que les mandamos dar para con que mejor
 se puedan de presente proveer de lo necesario... Fecha en Toledo a
 21 d?as del mes de mayo de 1534." Alberto Mar?a Carre?o, Un desco
 nocido cedulario..., p. 95.
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 Hay testimonio de que parte de estas maestras seglares
 tambi?n se mostraron competentes en cumplir con su misi?n
 docente. La Emperatriz escribi? a Zum?rraga el 3 de sep
 tiembre de 1536, diciendo: "Holgado he de lo que dec?s que
 Diego Ram?rez y su mujer, uno de los casados que llevasteis
 con vos, haya aprobado mejor que ninguno de los otros, pues
 dec?s que ?l tiene escuela de indios, y ella con sus hijos han
 aprendido la lengua y leen bien y ense?an [a] las mujeres
 indias que se andan en pos de ella y aprovecha (sic) mucho.
 Vos gelo agradeced de mi parte y les encargad que lo conti
 n?en, que en ello me servir?n." 50 Es interesante observar
 que incluso el marido de la maestra se convirti? en maestro
 ense?ando a su vez a indios. Lo transcrito nos induce a su
 poner que Diego Ram?rez ten?a escuela independiente de las
 de los religiosos. Aqu? tenemos, pues, testimonio de la exis
 tencia de un maestro civil instruyendo a los indios.

 La educaci?n femenina, "otro cuidado que le atravesaba
 (a Zum?rraga) el coraz?n de l?stima",51 persegu?a dos fina
 lidades. La una era formar buenas cristianas que, despu?s de
 casadas, "ense?asen a sus maridos y casas las cosas de nues
 tra santa fe y alguna polic?a honesta y buen modo de vivir",52
 o tambi?n preparar consortes dignas para "los muchachos
 que se cr?an en los monasterios".53 La otra consist?a en pro
 teger la honra de ni?as de una persistente costumbre prehis
 p?nica ?un "nefando crimen", seg?n tachan los obispos
 conforme a la cual "a los principales holgazanes... les hacen
 presentes de las hijas los mismos padres, y las madres mismas
 se las llevan como frutas ordinariamente, y ellos las tienen
 encerradas en lugares subterr?neos y escondrijos donde nadie
 las puede ver, ni las dejan salir a o?r doctrina ni recibir bau
 tismo".54 En resumen, el poner a salvo la honra de ni?as, ins
 truirlas en la fe cristiana, educarlas en la forma de vida fa

 50 ibid., p. 106.
 51 Garc?a Icazbalceta, Don fray Juan de Zum?rraga, IV, p. 127.
 52 ?bid., Ill, p. 107.
 53 Ibid., p. 130.
 54 ibid., p. 131 y IV, p. 127.
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 miliar europea y casarlas, "con las bendiciones de la Iglesia",
 con los muchachos educados por los religiosos, era lo que se
 propon?a conseguir, crey?ndose que "de esta manera... se
 plantar?a la cristiandad".55 Cierto que s?lo hecho esto se
 completaba la obra educativa de los misioneros.

 Para hacer realidad este pensamiento educativo, Zum?rra
 ga trabaj? con todo empe?o. Ya para la segunda mitad de
 1536, se hab?an fundado varias casas a tal efecto. Lo verifica
 la antes citada real c?dula del 3 de septiembre del mencio
 nado a?o: "he holgado de lo que dec?s que hay grandes con
 gregaciones de ni?as y muchachas hijas de caciques y prin
 cipales en ocho o diez casas de trescientas y cuatrocientas en
 cada una, que aprenden y dicen muy bien la doctrina cris
 tiana y horas de Nuestra Se?ora como monjas a sus tiempos
 en tono... y que doctrinadas y ense?adas las que tienen
 edad las cas?is con los muchachos que as? criais".56 Lo mis
 mo reiteran la carta colectiva de los obispos del 30 de no
 viembre de 1537, y otra del propio Zum?rraga del a?o si
 guiente.57 La colectiva se propone que la obra se extienda,
 ayudada "de la mano poderosa de V.M.", a los otros obispa
 dos. Lo ideal ser?a, seg?n los obispos informantes, "que en
 cada di?cesis hubiese a lo menos una casa principal como
 monasterio encerrado, de donde saliesen maestras para las
 otras casas".58 En una palabra, la educaci?n femenina d?be
 r?a tener la misma organizaci?n y la misma escala nacional
 que la masculina provista del Colegio de Tlatelolco y sus
 afines propuestos.59

 Una nota desconcertante frente a un ideal tan ambicioso
 de la educaci?n de ni?as indias fue su materia de ense?anza.

 Seg?n se desprende de las fuentes, se limitaba pr?cticamente
 a la instrucci?n religiosa y ense?ar a guardar la honestidad

 55 Ibid., Ill, p. 131.
 56 Carre?o, op. cit., p. 106.
 57 Garc?a Icazbalceta, Don fray lu?n de Zum?rraga, III, p. 114 y

 IV, p. 167.
 58 Ibid., Ill, p. 114.
 59 Ibid., p. 106.
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 y algunos trabajos manuales propios de la mujer. Se les en
 se?aban, dice un cronista, "con la doctrina cristiana, los ofi
 cios mujeriles de las espa?olas y manera de vivir honesta y
 virtuosamente".60 Otro cronista reconoce que "estas ni?as no
 se ense?aban m?s de para ser casadas, y que supiesen coser y
 labrar, que tejer todas lo saben, y hacer telas de mil labo
 res".61 Aunque Garc?a Icazbalceta supone que "algunas sa
 b?an leer".62 As? que con Ricard podr?amos decir que "no se
 trataba de formar mujeres instruidas, por rudimentaria que
 fuera la instrucci?n, sino de proteger a las j?venes indias del
 comercio que sus padres eran los primeros en hacer, y pre
 pararlas para los deberes del matrimonio, haciendo de ellas
 buenas esposas y buenas madres".63 Advertimos que no ser?
 justo criticar a los obispos y a las maestras por esto, ya que
 ?sta era la educaci?n de mujeres generalmente dada en la
 ?poca y aun mucho despu?s.

 La educaci?n de ni?as indias tampoco pudo llevarse ade
 lante libre de dificultades. La primera era c?mo obtener

 maestras adecuadas. Arriba hemos visto que tanto entre las
 beatas enviadas por la Emperatriz como entre las seglares tra?
 das por Zum?rraga no dejaba de haber maestras competen
 tes. Pero su estado de no profesas daba motivo a que las m?s
 de ellas obrasen con libertad, rechazando la intervenci?n de
 los religiosos64 o desconociendo advertencias de Zum?rraga

 60 Mendieta, op. cit., pp. 482-83.
 61 Motolin?a, Historia..., p. 182.
 62 Garc?a Icazbalceta, Obras..., I, p. 184.
 63 Robert Ricard, op. cit., p. 381.

 ' 64 La real c?dula del 21 de noviembre dispon?a: "Juana Vel?zquez,
 beata, por s? y en nombre de las otras beatas, sus compa?eras... me
 hizo relaci?n... que, pues ellas no son religiosas ni est?n sujetas a
 visitaci?n, siendo mujeres honestas, me suplic? y pidi? por merced man
 dase que no fuesen visitadas por los frailes de la Orden de San Fran
 cisco ni las pusiese en estricta regla, proveyendo que fuesen visitadas por
 vosotros (presidente y oidores de la Audiencia) y que los dichos frailes
 no tuviesen qu? hacer en la visitaci?n de la dicha su casa. .. Por ende
 yo vos mando que si las dichas beatas no tienen dada obediencia a nin
 guna orden o religi?n, prove?is que de aqu? en adelante no sean m?s
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 y la tradici?n mexica de educar ni?as. Esto ?ltimo daba lu
 gar a un efecto muy inconveniente para la obra en el ?nimo
 de los padres de sus alumnas. Algunas de las maestras se pre
 ocupaban m?s que nada por "sus hijos que trajeron y que
 se les han venido" y "enfardelan para se volver en Casti
 lla"; 65 otras no guardaban vida recogida, por mucho que se
 la mandaba Zum?rraga so pena de excomuni?n, y sal?an a
 fuera, "diciendo que ellas no son esclavas que han de traba
 jar en balde... y quej?ndose andando de casa en casa que
 las matan de hambre, provey?ndolas yo (Zum?rraga) de todo
 lo que puedo y [es] necesario"; 66 otras abandonaban las es
 cuelas, "porque las aventajan partidos en casas de seglares".67
 En fin, Zum?rraga tuvo que presentar al Emperador una
 queja acerca de estas maestras, diciendo: "las que hasta aho
 ra han venido por la mayor parte no se aplican ni se hu
 millan a las ense?ar y tratar como ellas lo han menester se
 g?n su condici?n y manera, midi?ndoles el seso y capacidad,
 ni tier/en el recogimiento y honestidad que tendr?an las
 religiosas, que ac? es m?s necesaria a los ojos de los padres".68

 La segunda dificultad era la mala disposici?n que, en re
 laci?n con lo que queda arriba expuesto, mostraban los se
 ?ores y principales en entregar sus hijas a las casas de doc
 trina: "los naturales huyen y excusan, cuando pueden, de
 traer ah? a sus hijas".69 Las fuentes la atribuyen a la falta
 de recogimiento de las propias maestras y a la indisposici?n
 de las casas "donde no hay guarda ni encerramiento ni pa
 redes altas".70 Recordemos el acto desaforado del oidor Del
 gadillo, quien mand? sacar a la fuerza "dos indias hermosas"

 visitadas por los dichos frailes franciscanos, no embargante cualquier
 carta y provisi?n que en contrario haya, y vosotros proveer?is lo que
 os pareciere que conviene para que no sean visitadas y miradas." Genaro
 Garc?a, op. cit., pp. 33-4.

 65 Garc?a Icazbalceta, Don fray Juan de Zum?rraga, IV, pp. 128, 122.
 66 Ibid., p. 128.
 67 ibid., Ill, p. 107.
 68 Ibid., IV, p. 128.
 69 Ibid., Ill, p. 118.
 70 Ibid., p. 107.
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 de la casa de Tetzcoco.71 En el caso concreto de la ciudad de
 M?xico, la disposici?n real de que la casa de doctrina para
 ni?as se construyese "lo m?s cerca que ser pueda de la igle
 sia mayor" result? totalmente contraproducente, ya que a
 los se?ores y principales, "m?s sospechosos que espa?oles",
 no les gustaba que la casa de recogimiento para sus hijas es
 tuviese "en lugar y parte tan p?blica", pues "en su gentili
 dad las sol?an tener encerradas y como nadie las viese".72 De
 aqu? una resistencia tan fuerte y tan pertinaz de los mismos
 a encomendar sus hijas a la escuela, que Zum?rraga, perdida
 la paciencia, hasta dec?a que habr?a que "ahorcar [a] los m?s
 de los caciques" a menos que se confiriese a alguien poder
 especial con el que quitarles a la fuerza las hijas.73 A lo cual,
 sin embargo, respond?an los caciques rehus?ndose a ofrecer
 provisiones a la escuela: "somos certificados ?informaban
 al Emperador los obispos?, que aun vuestro visorrey con la
 Audiencia no basta para acabar con los padres de las ni?as
 que est?n en las casas a la doctrina, que las provean de lo
 necesario ni de un poco de ma?z, como las dan de mala gana,
 porque no se las pidan y se las vuelvan".74 Tal vez quepa
 pensar en otro motivo m?s profundo para explicar tal resis
 tencia de los padres ind?genas. Haremos alusi?n a esto m?s
 tarde.

 El remedio, pues, con que los obispos pensaron poder com
 batir toda esta oposici?n de los se?ores y principales a la
 educaci?n de sus hijas en las casas de doctrina, fue "construir
 casas encerradas con buenas paredes y guarda... en sitio que
 est? entre los mismos indios, no entre los espa?oles", habita
 das por "algunas monjas profesas que guarden clausura y no
 salgan", y asegurar su subsistencia con la concesi?n real de
 alg?n pueblo.75 La Corona solucion? el problema de susten
 to, concediendo a tal efecto el pueblo de Ocuituco propues

 71 Ibid., II, p. 199.
 72 ibid., Ill, pp. 107-8.
 73 ibid., IV, p. 122.
 74 ibid., Ill, p. 117.
 75 ibid., pp. 108, 131.
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 to por Zum?rraga: "lo mismo os parece ?dec?a la real c?
 dula del 23 de agosto de 1538 a los obispos de Nueva Espa
 ?a?, que se debe hacer para las ni?as que est?n en las casas
 donde las doctrinan, que tambi?n hay otra persona que de
 jar? otro pueblo que tiene encomendado para que se les d?
 de ?l ma?z y sendas mantas cada a?o, y que al tiempo de su
 desposorio les dar? en ajuar una carga que son veinte man
 tas. Ya escribo al virrey que aplique estos dos pueblos al
 dicho Colegio (de Tlatelolco) y para las dichas ni?as por
 el tiempo que fuere nuestra voluntad".76 En cambio, el en
 v?o de monjas profesas fue negado por la Corona, que con
 testa en la misma c?dula en el siguiente tenor: "Dec?s que os
 parece cosa provechosa y muy necesaria para la instrucci?n
 de los hijos de los naturales que haya en esa ciudad de M?
 xico un monasterio de monjas profesas de la manera que es
 t?n en estos Reinos. Me ha parecido que por ahora no debe
 haber en las Indias monasterios de monjas, y aun hoy he
 mandado que no se haga ninguno." 77 La decisi?n fue con
 secuencia de un consejo que hab?a dado sobre el particular
 el ex presidente de la Audiencia, Ram?rez de Fuenleal.78
 Tuvo que ser un golpe decisivo al plan que ideaba Zum?
 rraga y al ?nimo con el que hasta entonces lo hab?a promo
 vido. En vista de tal actitud de la Corona, el obispo vio im
 posible llevar adelante la educaci?n de ni?as indias. No vol
 vi? a hablar de ello, sino a?os despu?s para informar al pr?n
 cipe Felipe del cierre de las casas de doctrina para ni?as.

 Cabe se?alar varias causas por las que la educaci?n fe
 menina se vino abajo al cabo de unos diez a?os de esfuerzos
 de sus propulsores.79 Entre las m?s graves figura, por su
 puesto, la mencionada decisi?n negativa que la Corona ha
 b?a tomado en el env?o de monjas profesas como maestras.
 A buen seguro que tal env?o, de efectuarse, hubiera alentado

 76 Genaro Garc?a, op. cit., p. 53.
 77 Ibid., pp. 49-50.
 78 "Religiosas de voto no conviene que las haya al presente, a mi

 parecer", contest? Ram?rez de Fuenleal.
 79 Motolin?a, Historia..., p. 182.
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 a su protector principal, Zum?rraga, a esforzarse por prose
 guir, desafiando otros estorbos, la obra, que ya hasta entonces
 se hab?a mantenido a duras penas gracias a su diligencia.80
 La negativa de la Corona le decidi? a abandonarla.

 Tambi?n la epidemia de 1545 se sum? para arruinar la
 empresa. Zum?rraga escribi? al pr?ncipe Felipe el 4 de di
 ciembre de 1547, inform?ndole de que "la casa en que se
 sol?an doctrinar las ni?as hijas de caciques y principales to
 talmente qued? yerma".81

 Sin embargo, conocemos otras palabras que el mismo obis
 po hab?a escrito a Felipe el 2 de junio de 1544, en las cuales
 nosotros creemos ver la m?s decisiva de todas las causas que
 acabaron con el ef?mero ensayo de educaci?n de ni?as. Son
 las siguientes: la instrucci?n de las hijas de caciques en la
 doctrina cristiana "ha cesado por lo que la experiencia ha
 mostrado, por consejo de los religiosos, porque los indios ni
 los que se cr?an en los conventos rehusaban de casar con las
 doctrinadas en las casas de ni?as, diciendo que se criaban
 ociosas y a los maridos los tendr?an en poco, ni los querr?an
 servir seg?n la costumbre suya [de] que ellas mantienen a
 ellos, por haber sido criadas y doctrinadas de mujer de Cas
 tilla".82 La cosa est? clara. Las ni?as criadas por maestras es
 pa?olas no serv?an para la vida de matrimonio de ind?genas,
 y por consiguiente no eran solicitadas siquiera por los mu
 chachos educados por los religiosos, quienes, al casarse con
 ellas hab?an de ser n?cleo ind?gena de la cristiandad novo
 hispana. Ciertamente la materia de ense?anza para ni?as no
 era solamente la instrucci?n de la doctrina y el aprendizaje
 de algunos trabajos manuales para la mujer, sino que inclu?a
 el aprendizaje del modo de vida europeo. Es de suponer
 que ?ste era lo que hac?a indeseables a las muchachas de las
 casas de doctrina. Pero, ?qu? parte del modo de vivir euro
 peo daba lugar a que los muchachos rehusasen de casarse con
 las indias adoctrinadas? La cita transcrita dice que ellas "no

 80 Garc?a Icazbalceta, Don fray ]uan de Zum?rraga, III, p. 117.
 81 Ibid., IV, p. 205.
 82 ibid., pp. 177-8.
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 los querr?an servir seg?n la costumbre suya [de] que ellas
 mantienen a ellos". Recordemos que en el M?xico antiguo
 la vida material del hombre, sobre todo de los grupos domi
 nantes, depend?a de la labor de la mujer. La poligamia mexi
 ca era, antes que consecuencia de la concupiscencia de los
 se?ores, una instituci?n de car?cter econ?mico. Ante los re
 proches de los misioneros, la defend?an los ind?genas, dicien
 do que la practicaban "porque no tienen otra renta sino lo
 que las mujeres les ganan con su labor para se mantener y
 en satisfacci?n de sus trabajos les pagaban con sus mismos
 cuerpos, y que no pueden dejar esta ley en que fueron
 criados".83

 Siendo en su mayor?a hijos de caciques y principales que
 no pod?an "dejar esta ley" ancestral, los muchachos educados
 por los religiosos tampoco pod?an desprenderse tan f?cilmen
 te de ella. En este aspecto la educaci?n en los conventos no
 lograba transformarlos nada. En el momento de escoger su
 consorte, los muchachos se manten?an enteramente fieles a
 las costumbres de sus antepasados. Frente a esto, se supone
 que las maestras espa?olas infund?an en la mente de sus
 alumnas un concepto totalmente distinto, de acuerdo con el
 cual el marido era responsable de la subsistencia de la mu
 jer e hijos. Era un concepto, claro est?, que liberaba a la

 mujer mexica de las pesadas cargas que la usanza tradicional
 del pa?s le impon?a. De modo que l?gico era que a diferen
 cia de los muchachos, las muchachas no quisiesen volver, al
 contraer matrimonio, al modo de vivir antiguo, en el que
 tomaban sobre s? el trabajo de sustentar a su marido. Los in
 tereses de ambos lados eran ahora totalmente incompatibles.
 Las muchachas de las casas de doctrina eran unas que no
 hab?an "tenido compa??a a sus madres" ni hab?an "apren
 dido los oficios mujeriles con que hab?an de servir a sus ma
 ridos". Un ejemplo de choque irreconciliable entre los dos
 mundos. Nosotros dir?amos que en esto reside muy probable
 mente la verdadera causa de la porfiada resistencia de los caci

 83 ibid., p. 239.
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 ques y principales a encomendar sus hijas a la educaci?n en
 casas de doctrina. Ellos preve?an claramente el efecto peli
 groso que sus propias hijas pod?an sacar de tal educaci?n.
 ?sta pod?a destruir todo el fundamento de su vida econ?mica.

 Antes de sobrevenir el azote de la epidemia de 1545, la
 educaci?n de ni?as indias se hab?a dado por terminada. En
 la citada carta de 1544, dec?a Zum?rraga al pr?ncipe Felipe
 lo siguiente: "y as? habiendo cesado por la mayor parte la
 dicha crianza y doctrina, se han ido casi todas a casa de sus
 padres y ya no hay en la casa m?s de cuatro o cinco indias
 mayores, y una de las mujeres que la Emperatriz [envi?],
 que ahora resid?a en la dicha casa, que se dice Ana de Mesto,
 se va a Sevilla para no volver ac? en esta flota, y as? queda
 la casa despoblada".84 El obispo ped?a ahora que el edificio
 se destinase al Hospital Real.

 Se podr?a concluir diciendo que la educaci?n de ni?as
 indias con miras a plantar una verdadera cristiandad median
 te la cristianizaci?n de la familia result?, a la altura de la
 primera mitad del siglo xvi, un ensayo demasiado prematuro,
 que se estrell? contra la resistencia de los elementos prehis
 p?nicos a?n persistentes. Palabras como las siguientes de Mo
 tolin?a nos suenan una excusa poco aceptable m?s que como
 una explicaci?n ver?dica de la realidad: "Esta buena obra y
 doctrina (de ni?as indias) dur? obra de diez a?os y no
 m?s... despu?s, como sus padres vinieron a el bautismo, no
 hubo necesidad de ser m?s ense?adas de cuando supieron
 ser cristianas y vivir en la ley del matrimonio." 85

 84 ibid., p. 178.
 85 Motolin?a, Historia..., p. 182.

This content downloaded from 
�������������132.248.9.41 on Tue, 26 Jan 2021 01:59:47 UTC�������������� 

All use subject to https://about.jstor.org/terms


	Contents
	437
	438
	439
	440
	441
	442
	443
	444
	445
	446
	447
	448
	449
	450
	451
	452
	453
	454
	455
	456
	457
	458
	459
	460
	461
	462
	463
	464

	Issue Table of Contents
	Historia Mexicana, Vol. 22, No. 4, Ensayos sobre la historia de la educación en México (Apr. - Jun., 1973), pp. 437-628
	Front Matter
	La conquista educativa de los hijos de Asís [pp. 437-464]
	Un colegio seminario del siglo XVIII [pp. 465-493]
	Las escuelas lancasterianas en la ciudad de México: 1822-1842 [pp. 494-513]
	La educación elemental en el Porfiriato [pp. 514-552]
	Los principios de la educación rural en México: el caso de Michoacán, 1915-1929 [pp. 553-581]
	Escuela y cambio en una comunidad del Acolhuacán septentrional [pp. 582-609]
	Examen de Libros
	Review: untitled [pp. 610-615]
	Review: untitled [pp. 616-624]
	Review: untitled [pp. 624-626]
	Review: untitled [pp. 626-627]

	Back Matter





