
Esplendores y miserias de la evangelización de América
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Introducci�n



Esplendores y miserias de la evangelizaci�n de

merica.

Antecedentes europeos y alteridad ind�gena

El proceso de evangelizaci�n de Am�rica fue una empresa iniciada por los
europeos poco despu�s del descubrimiento del continente que se pro-
long� a lo largo de varios siglos e incluso hasta hoy. Como se trata de un
continente entero, sobre todo de sus partes hispanizadas, es evidente que
la multiplicidad de las circunstancias locales y regionales es tan grande
que ser�a imposible abordarla por completo en un solo libro. Por lo
dem�s, tambi�n las perspectivas que se pueden proyectar sobre dicho
proceso son de �ndole diversa. Aun cuando la evangelizaci�n de Am�rica
estuvo, como es sabido, imbricada en aquel otro proceso, el de la con-
quista y la colonizaci�n, es l�cito intentar aislar este conjunto de relaciones
hist�ricas y constituirlo como objeto propio.

Constatamos de antemano dos aspectos en ella: el lado europeo,
conquistador, el que propugn� la evangelizaci�n; y el mundo aut�ctono,
ind�gena, destinatario del proceso. Mirando las relaciones hist�ricas m�s
de cerca, sin embargo, los aut�ctonos salen de su aparente pasividad. Los
ind�genas o bien se comprometieron ellos mismos con la evangelizaci�n o
bien le opusieron una resistencia decidida, cuando no, la mayor�a de las
veces, procuraron rescatar su propia manera de entender el mundo in-
cluso en lo que se les propon�a como un paradigma inaudito, la fe cris-
tiana.

Teniendo en cuenta las actitudes y estrategias, los recursos y las metas
de los protagonistas de la empresa evangelizadora, primero los frailes de
las diversas �rdenes, luego tambi�n la iglesia metropolitana en sus diversas
facciones y en cierta medida incluso las instituciones estatales, se observa
una gran variedad de contextos que conforman las situaciones hist�ricas
concretas. Es esta la variedad que aborda el presente volumen. Se estudian
la transferencia, implementaci�n, continuidad y reconstituci�n de con-
ceptos e instituciones. Considerando estos procesos, se pueden valorar
tambi�n los conceptos y las instituciones ind�genas correspondientes que
tomaron parte en ellos. En suma, se trata de analizar y describir el cho-



que, a veces violento, de tradiciones religiosas y culturales. No pocas de
estas tradiciones cobran forma ling��stica.

Las contribuciones de este volumen se reparten en tres grupos que
abarcan diferentes �mbitos culturales y geogr�ficos y que muestran
tambi�n hasta cierto punto coincidencias entre los intereses de los autores.

El primer conjunto de contribuciones, denominado “Arriesgar lo
certero. La evangelizaci�n como transferencia de sistemas del saber”, es-
tudia procesos fundamentales de transferencia, vigentes en cualquier parte
del continente, sobre todo en los primeros momentos tras la llegada de los
espaÇoles. La introducci�n de conceptos e instituciones propios del
cristianismo europeo no fue para los agentes hist�ricos una empresa de
sencilla realizaci�n. Es m�s, conceptos e instituciones corrieron el riesgo
de verse modificados en el traslado a la Am�rica conquistada.

El segundo grupo, denominado “Abordar lo ajeno. Recursos y es-
trategias de conceptualizaci�n”, se refiere al primer acercamiento de los
evangelizadores a las religiones y culturas aut�ctonas, a sus intentos de
entenderlas y a su consiguiente reflexi�n sobre los propios recursos y
posibles maneras de proceder. Este grupo abarca el espacio andino, sobre
todo las regiones centrales del virreinato del Perffl.

El tercer grupo de contribuciones, “Ciclos y rupturas de memoria”,
refflne constelaciones en las que el encuentro de tradiciones ofrece ya
nuevas formas culturales. Algunas veces, los frailes se propusieron cons-
cientemente adaptar esquemas cristianos a otros paganos, preexistentes,
suponiendo que de esta manera se sustituir�an. Es aqu� donde m�s con-
cretamente se plantea la cuesti�n del �xito de la empresa evangelizadora:
¿es que se rompieron los ciclos de memoria para instaurar otros nuevos?
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Arriesgar lo certero.
La evangelizaci�n como transferencia de sistemas del

saber

Juan S�nchez M�ndez, en “Los presupuestos ideol�gicos, culturales,
ling��sticos y religiosos de la evangelizaci�n americana. A prop�sito de
Fray Juan de Zum�rraga”, procura determinar las condiciones hist�ricas
espec�ficas de la evangelizaci�n que impuso el rumbo de la iglesia europea
en la �poca human�stica. Segffln el autor, el Nuevo Mundo no fue s�lo
descubierto, sino que estaba affln por crear. El impresionante af�n de los
franciscanos en Am�rica lo achaca al compromiso que mantuvo esta
orden con la idea milenarista: construir el reino de Dios. El aprendizaje
de las lenguas ind�genas al mismo tiempo asegur� el acceso al acervo
humano que los franciscanos procuraron reservar para este proyecto y
permiti� la confecci�n de la herramienta necesaria para llevarlo a cabo. La
imprenta, la universidad y la traducci�n de catecismos debieron garan-
tizar, con base en el entusiasmo human�stico por la educaci�n, la insti-
tuci�n de una sociedad aut�nticamente cristiana.

Eva Stoll, en “La exportaci�n de los santos al Nuevo Mundo – mo-
delos, motivos, malentendidos”, se concentra en un detalle del proceso de
transferencia de saberes religiosos, a saber, la adopci�n del culto a los
santos por parte de los ind�genas. Este cobr� en Am�rica una vigencia
inaudita, ya que permit�a la pluralizaci�n de los objetos de adoraci�n y,
mediante �sta y las subsiguientes diferenciaciones, la individualizaci�n de
las comunidades. Cuando los evangelizadores sol�an encomendar a un
determinado santo las parroquias reci�n creadas, los ind�genas por su
parte asumieron estas representaciones cristianas para conferir identidad a
nuevas formas de organizaci�n social. La autora demuestra que las �r-
denes fueron conscientes de las similitudes formales entre la comunidad
de los santos y los panteones aut�ctonos y se decidieron a aprovecharlas
para la catequesis, sobre todo los jesuitas, al tiempo que temieron que los
ind�genas contaminasen las pr�cticas cristianas. De todas formas, dada la
alta estima de la que gozaron los santos en la religiosidad popular eu-
ropea, hubiera sido dif�cil bloquear su entrada a Am�rica.



Fernando Dom�nguez Reboiras, en “La Inquisici�n espaÇola y los
indios“, se propone aclarar una serie de malentendidos que conciernen a
la actuaci�n del Santo Oficio en tierras americanas. Insiste en que dicha
instituci�n, tan temida como difamada en Europa, entr� en Am�rica en
fecha tard�a (a partir de 1568 en M�xico) y que en ningffln momento su
jurisdicci�n incluy� a la poblaci�n ind�gena. El autor persigue dos ob-
jetivos: por un lado, entender los hechos hist�ricos, es decir, la llegada
tard�a y la exclusi�n de los ind�genas de la jurisdicci�n inquisitorial ; por
otro, entender c�mo el Santo Oficio adquiri� mala fama y qued� aso-
ciado al lado m�s violento de la colonizaci�n. Destaca la preocupaci�n de
la Corona por la justicia y protecci�n otorgadas a los aut�ctonos, pero al
mismo tiempo la relativa autonom�a de la Inquisici�n, que ni siquiera
estuvo interesada en incluir a las poblaciones originarias en el alcance de
sus competencias. Dado el principio de su autosuficiencia econ�mica, el
Santo Oficio calcul� que las posibles ganancias fiscales de su adminis-
traci�n no podr�an cubrir los enormes gastos que supondr�a su presencia
en el interior de los vastos territorios ind�genas y, por lo tanto, imposi-
bilitar�an un funcionamiento debidamente ordenado de sus tribunales.

Thomas Duve, en “Derecho can�nico y alteridad ind�gena: los indios
como ne�fitos”, discute el espinoso asunto de la ordenaci�n sacerdotal de
aut�ctonos. Si bien parece seguro que en un primer momento, al menos
la orden franciscana tom� medidas para formar a j�venes nobles en las
materias b�sicas que sustentar�an la teolog�a, no es menos cierto que hubo
desde el principio de la colonia reticencias ante la posible ordenaci�n de
ind�genas. En principio, y reconocida la humanidad de los primeros
americanos, no hubo razones para negarles la ordenaci�n alegando su
procedencia �tnica y cultural. Sin embargo, el acceso al sacramento estuvo
desde siempre limitado en funci�n de consideraciones universales acerca
de la aptitud humana de los candidatos. Entre las irregularidades que
imped�an la ordenaci�n destacaba el estatus de ne�fito, esto es, reci�n
convertido. Mientras que la Iglesia americana a mediados del siglo XVI
centraba su discurso en este concepto, ambiguo en la medida en que
inclu�a tanto privilegios como limitaciones jur�dicas para el grupo en
cuesti�n, dif�cilmente pudo mantener despu�s del 1600 la idea de que los
ind�genas segu�an siendo ne�fitos. Pas� entonces a atribuirles, en sentido
colectivo, otras irregularidades.
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Abordar lo ajeno.
Recursos y estrategias de conceptualizaci�n

Pedro M. Guibovich P�rez, en “Los libros de los doctrineros en el vi-
rreinato del Perffl, siglos XVI–XVII”, investiga los fondos bibliogr�ficos
de los que pudieron disponer quienes detentaban el cargo de doctrineros
o curas parroquiales, en la sierra andina de la primera �poca colonial.
Accede a las informaciones correspondientes exclusivamente mediante los
inventarios de bienes que se hicieron con ocasi�n del fallecimiento de los
padres. Sus datos contradicen la idea de que la instrucci�n del clero fuera
s�lo una exigencia impuesta por las autoridades eclesi�sticas. Aun cuando
la extensi�n de las bibliotecas particulares de los sacerdotes fue cierta-
mente muy variable, su envergadura y diversidad no dejan de ser, en
muchos casos, impresionantes, y sugieren que los decretos de Trento
produc�an los efectos deseados. Circunstancia que no impide que ciertos
libros, cuya posesi�n era obligada en raz�n de los decretos conciliares,
circulaban prestados, cuando las visitas de las parroquias recomendaban
su presencia en determinado lugar de la sierra.

Roland Schmidt-Riese, en “Transiciones. Categorizaci�n en la gram�tica
colonial andina hacia 1600”, estudia varias gram�ticas dedicadas al quechua
para comprobar si a lo largo de las primeras d�cadas de la colonizaci�n del
espacio andino hubo modificaciones en la manera de abordar estructuras
ling��sticas ind�genas desconocidas en las lenguas europeas, y por lo tanto
desconocidas por los autores de las gram�ticas. Selecciona el marcado de los
dos argumentos de la relaci�n transitiva en el verbo como una estructura que
cumple con estos prerrequisitos, un tipo de concordancia entre el verbo, el
sujeto y el objeto. Constata logros descriptivos en varios autores coloniales as�
como la resistencia tenaz de ciertos �mbitos estructurales a la descripci�n.
Concluye que predomina, en el per�odo hist�rico estudiado, a partir de 1600
aproximadamente, la tendencia a integrar las estructuras rebeldes en el marco
gramatical de tradici�n occidental, para restringir su potencial innovativo y
hasta subversivo.

Peter Kaulicke, en “Conceptos de espacio-tiempo en el Perffl antiguo”,
enfoca conceptos y materializaciones de la memoria cultural preexistentes a la
conquista europea del continente. Concibe la colonizaci�n, inclusive, como



un intento de aniquilaci�n de memorias. En esta l�nea de argumentaci�n,
destaca la importancia de las recientes investigaciones sobre quipus y tocapus
incaicos, que han revelado la funcionalidad diversificada de estos materiales y
los han reevaluado como aut�nticos sistemas mnemot�cnicos. El autor re-
conoce en el concepto andino de la memoria como c�lculo del pasado la
din�mica propia de la memoria cultural que consiste en reconstruir el pasado
permanentemente a partir del presente. Este principio se manifiesta en la
superposici�n de arquitecturas urbanas, en la conformaci�n cultural de
paisajes y en la actuaci�n de los gobernantes que se orienta de antemano a su
ancestralizaci�n, lograda en la medida en que consegu�an hacer coincidir el
espacio gobernado y las sociedades, la propia identidad y la de las etnias
sometidas, con el orden c�smico.

Rosario Navarro Gala, en “Evangelizaci�n espaÇola y tradiciones
discursivas en el Perffl del siglo XVII”, aborda las complejas relaciones que
sustentan la reivindicaci�n ind�gena del pasado andino en el marco co-
lonial. Son figuras claves de este proceso, por un lado, Francisco de 
vila;
y, por otro, Guam�n Poma y Pachacuti Yamqui. El papel de 
vila se
revela como ambiguo en la medida en que se compromete con la extir-
paci�n de idolatr�as y al mismo tiempo solicita la redacci�n del manus-
crito de Huarochir� y promueve la de la llamada relaci�n de antig�edades
de Pachacuti, incluso confiri�ndole un t�tulo a este fflltimo texto, que
carece de toda identificaci�n de g�nero y de hecho no pertenece a nin-
guno; antes da muestra de una afinidad con una serie de tradiciones
discursivas espaÇolas, como pueden ser sermones, obras edificantes, �pica,
romances y obras hist�ricas. Texto h�brido en este sentido que, con todo,
adquiere una asombrosa homogeneidad y eficacia.

Jos� Luis Rivarola, en “Los indios capitulan a su cura. Sobre lengua y
sociedad en el Perffl andino del siglo XVII”, discute la realidad ling��stica
del espacio andino colonial a la que abre un acceso la documentaci�n de
un pleito puesto ante los tribunales de la di�cesis de Lima por la co-
munidad ind�gena de San Pedro de Acas (Ancash). Lo que documenta de
manera espectacular este legajo es el espaÇol andino. El autor entiende
esta modalidad ling��stica, conflictiva en sus propias estructuras, como
efecto y reflejo de las tensiones sociales que produjo el r�gimen colonial
en la zona alta peruana. Sometida a la legislaci�n eclesi�stica como a la
virreinal, la poblaci�n aut�ctona procuraba defender sus intereses en el
interior de los sistemas jur�dicos impuestos. De hecho consigui� que se
iniciara una residencia. Es evidente que, a lo largo del proceso, el asunto
de la lengua empleada resulta capital. Precisamente, una de las 21 acu-
saciones consiste en hacer constar que el cura no les hace serm�n en
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quechua segffln debiera. El legajo abre un sinnfflmero de preguntas. Las
evidencias ling��sticas divergen de manera considerable segffln el estatus
social de los testigos que intervienen en el proceso. Incluso las enuncia-
ciones de individuos no quechuas atestiguan el espaÇol andino. Pudiera
deberse esta situaci�n a una andinizaci�n de competencias individuales o
bien a la andinizaci�n de la documentaci�n. En cualquiera de los dos
casos, el autor arroja nueva luz sobre la realidad ling��stica andina de la
�poca investigada.

Carlos Garatea, en “Textos coloniales biling�es. Ecos de orden y
discurso impuestos”, plantea la parad�jica relaci�n entre evangelizaci�n y
difusi�n del espaÇol en Am�rica. Si desde la expectativa de la Corona
espaÇola, ambos procesos deber�an fortalecer el uno al otro, ya que ambos
servir�an a la asimilaci�n cultural de los sometidos y a su definitiva in-
tegraci�n en el �mbito de gobierno, de hecho la mayor�a de las veces se
revelaron como contradictorios. En este escenario general, el autor se
propone investigar el grado de hispanizaci�n y el de alfabetizaci�n de las
�lites andinas en los primeros cien aÇos de la colonia, estudiando los
escritos de diversa �ndole que dejaron, invariablemente marcados por su
bilinguismo. Sus an�lisis hacen sospechar un intercambio cultural mucho
m�s profundo del que suele admitirse, intercambio en el que sujetos
ind�genas consiguieron tener acceso a la cultura occidental que aprove-
charon para reafirmar la identidad andina.
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Ciclos y rupturas de memoria

Javier G. Vilaltella, en “El ‘Zod�aco mariano’ de Francisco de Florencia y la
construcci�n de Nueva EspaÇa como espacio sagrado”, estudia la instau-
raci�n de un espacio sagrado cristiano en un �mbito geogr�fico que ya
supon�a una sacralizaci�n previa, es decir, mesoamericana. A nivel hist�-
rico, hubo dos tendencias contradictorias en el manejo de los lugares sa-
grados ind�genas. Por un lado, se construyeron iglesias precisamente en las
ubicaciones de los antiguos centros de culto religioso, sobre las ruinas de
estos, dando de ese modo continuidad al car�cter sagrado de los lugares,
cuando se anhelaba simbolizar la ruptura religiosa. Por otro lado, parte del
saber sobre lugares sagrados ind�genas se perdi�, sobre todo con respecto a
centros ubicados fuera de las ciudades, en funci�n de la marcada prefe-
rencia europea por el espacio urbano. Olvido que hizo posible una con-
tinuidad clandestina de los cultos correspondientes. Es en el siglo XVII
cuando Florencia organiza informaciones de diversa procedencia sobre las
advocaciones marianas de Nueva EspaÇa en un solo volumen. De ese
modo, e intitulando su obra ‘Zod�aco mariano’, sugiere un espacio sagrado
perfecto. La colonia estimaba que hab�a suplido con �xito la urgente falta
de santos nativos de Am�rica gracias a las im�genes milagrosas.

Fernando Dom�nguez Reboiras, en “El ‘cuidado y curiosidad’ de los
franciscanos de Nueva EspaÇa por las lenguas ind�genas y su contexto
pol�tico”, discute la pol�tica ling��stica de la orden franciscana en M�xico
desde su llegada en 1523. El autor insiste en la primac�a pol�tica y legal que
la Corona espaÇola atribuy� desde los comienzos de la colonizaci�n al
proyecto de la evangelizaci�n, si bien no siempre las medidas tomadas se
revelaban como las m�s eficaces para este fin. Desde 1532, una junta
eclesi�stica encabezada por Juan de Zum�rraga hace constar que las expe-
riencias misionales ganadas hasta el momento no admiten dudar de que los
ind�genas sean capaces de aceptar la ley de Cristo. A pesar del entusiasmo
que los frailes invertieron, el proyecto de sociedad que propugnaron fra-
cas�. Aun as�, las estrategias que emplearon y especialmente las empleadas
en el �mbito ling��stico tienen rasgos asombrosamente modernos. Sobre la
base de su propio modo de acceder a conocimientos de las culturas au-
t�ctonas y de adquirir las lenguas nativas, llegaron a formar �lites ind�-
genas cristianas.



Cuadro 1:
An�nimo: Virgen de Guadalupe acompaÇada de las alegor�as de Europa y Am�rica.

Siglo XVIII.
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Luc�a Rodr�guez, en “Primeras luces de Dios en la Nueva EspaÇa. El
discurso contra las idolatr�as en los catecismos mexicanos del siglo XVI”,
estudia el desarrollo del modelo textual catecismo en las primeras d�cadas de
la colonia espaÇola en M�xico, dadas las exigencias espec�ficas de la
evangelizaci�n de poblaciones extensas arraigadas en culturas ajenas a la
occidental, por un lado, y dadas la emergencia reciente y la consiguiente
indeterminaci�n de esta clase textual en Europa, por otro. La autora explica
las tensiones entre el modelo llevado al continente americano y su adap-
taci�n en M�xico. As�, se encuentran documentadas en los catecismos las
supuestas costumbres ind�genas, esto es, su percepci�n desde el punto de
vista misionero. Este, a su vez, se ve�a estructurado a partir de las disi-
dencias que pod�an darse en la propia Europa en materia de la salvaci�n de
las almas. Por otra parte, no es menos cierto que los catecismos docu-
mentan pr�cticas ind�genas tradicionales, por m�s que las condenen.

Paula G�mez L�pez y Jos� Luis Iturrioz Leza, en “La traducci�n del
catecismo al huichol, una estrategia de cristianizaci�n y transculturaci�n”,
analizan un texto de principios del siglo XX. Si bien esta fecha sugiere que
su estudio no es pertinente, es indudable que se trata del primer catecismo
huichol accesible. Dicho de otro modo: la fecha del texto es consecuencia
de la tard�a evangelizaci�n de los huicholes, que sigue sin mayores �xitos en
la actualidad. Los autores consideran que la evangelizaci�n en general y la
producci�n de catecismos en especial adolec�an de dos imperfecciones: por
un lado, del conocimiento insuficiente de las lenguas meta de la traduc-
ci�n; por otro, del conocimiento muy insuficiente de los mundos religiosos
que se quer�a sustituir. Constatan que el texto concreto demuestra limi-
taciones tan graves en los niveles sint�ctico, l�xico, cultural y pragm�tico
que hubiera sido dif�cil comunicarse mediante �l con hablantes nativos.
Llama la atenci�n que el autor del catecismo incluso desista de emplear
terminolog�a cristiana proveniente de �poca anterior y por lo tanto cono-
cida por los huicholes.

Rosio Molina Landeros, en “Las definiciones en los sujetos lexicogr�-
ficos de dos vocabularios coloniales espaÇol-lengua ind�gena”, investiga la
organizaci�n de dos diccionarios jesuit�cos de los siglos XVII y XVIII que
establecen correspondencias entre el espaÇol y dos lenguas yuto-aztecas del
noroeste mexicano. El problema consiste en averiguar c�mo procedieron
los autores en casos de anisotop�as, casos en que no hallaron lexicalizados
los mismos conceptos en las dos lenguas que procuraban llevar a coincidir.
Considerando las secciones espaÇol-lengua ind�gena, se hallan numerosos
casos en los que los autores emplean m�s de un lexema en espaÇol, en los
que incluso expanden el lema de partida en busca de definiciones para
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conceptos lexicalizados en las lenguas ind�genas. Aunque la definici�n
normalmente arranca por un t�rmino gen�rico, bajo el que se agrupa el
concepto y lema ind�gena en cuesti�n, llega a ser a veces tan extensa que la
relaci�n de las lenguas de partida y meta se invierte: a lo sumo se entiende
el concepto ind�gena, pero es improbable que se procure el lexema co-
rrespondiente. Por otra parte, hay entradas que niegan la existencia de
conceptos ind�genas correspondientes a los europeos: “Castidad. No hay
proprio.”

Rosa H. Y�Çez Rosales, en “El ‘Interrogatorio para confessar a los
dichos Indios’ de Bartholom� Garc�a y el ‘Confessionario en lengua
mexicana’ de Ger�nimo Cort�s y ZedeÇo: dos batallas en la guerra espi-
ritual de la Nueva EspaÇa del siglo XVIII”, rastrea las informaciones sobre
culturas ind�genas retomadas en la confecci�n de confesionarios coloniales.
En comparaci�n con los confesionarios del siglo XVI, constata un cambio
significativo de enfoque, considerando el nfflmero de preguntas elaboradas
con respecto a cada uno de los diez mandamientos. Mientras en el Cate-
cismo mayor de Alonso de Molina el pecado m�s investigado es, con
mucho, el robo, al que sigue el adulterio, en los confesionarios del siglo
XVIII el centro de inter�s ha pasado a manifestaciones de insumisi�n y
homicidio, con preponderancia del adulterio sobre el robo. Este fflltimo
delito ha pasado ya a insignificante. Cuando las preocupaciones del poder
colonial de hecho debieron desplazarse, los confesionarios no permiten
deducir que los delitos que se les supon�an a los ind�genas de hecho se
comet�an y con frecuencia. Las sospechas pod�an tener fuentes distintas de
la observaci�n del grupo en cuesti�n.

Jos� Luis Iturrioz Leza y Julio Carrillo de la Cruz (Wiyeme), en
“Huellas de la evangelizaci�n en el ciclo ritual y en la lengua de los
huicholes: resistencia y asimilaci�n”, se ocupan de la causas del sorpren-
dente �xito que los huicholes han tenido en la defensa de sus tradiciones
religiosas. Para estos autores la clave est� en la flexibilidad de la respuesta
huichola al reto de la evangelizaci�n. Por un lado, este grupo se resiste de
manera categ�rica y defiende celosamente su control sobre el territorio y el
rito. Por otro, admite la entrada de determinados s�mbolos cristianos al
tiempo que delimita rigurosamente su vigencia en el tiempo y el espacio.
Incluso, conf�a su evocaci�n en el espacio social a individuos distintos de
los chamanes. El tiempo hist�rico llev� invariablemente a una reinterpre-
taci�n de estos s�mbolos cristianos desde la cosmogon�a aut�ctona, nunca
al rev�s. Los autores demuestran su evaluaci�n exponiendo los detalles de la
semana santa huichola, que est� desvinculada ya en gran parte de su sig-
nificado cristiano.
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Tenemos la satisfacci�n de presentar a la comunidad cient�fica las con-
tribuciones del Congreso Internacional Esplendores y miserias de la evan-
gelizaci�n de Am�rica. Antecedentes europeos y alteridad ind�gena, que se
celebr� en la Ludwig-Maximilians-Universit�t de Mfflnich del 1 al 3 de
junio de 2006.1 El Congreso se organiz� en el marco del proyecto C 62

del 
rea de Investigaci�n Especializada (Sonderforschungsbereich /SFB
573) Pluralizaci�n y Autoridad en la Temprana Edad Moderna (Siglos
XV–XVII), financiado por la Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG).
Agradecemos a los colegas de M�xico, del Perffl, de EspaÇa, Suiza, Italia y
Alemania su participaci�n en el Congreso as� como la preparaci�n de sus
textos para el presente volumen.

La organizaci�n del Congreso y la redacci�n del libro no habr�an sido
posibles sin la ayuda eficaz y comprometida de las siguientes personas:
B�rbel Barcatta, Patricia de Crignis, 
lvaro Ezcurra, Sebastian Greusslich,
Teresa Gruber, Marta Guzm�n River�n, Ulrike Kolbinger, Luc�a Rodr�-
guez, Santiago del Rey, Martina Sturainer. Agradecemos a Eva Wilhelm
su trabajo en el centro de publicaci�n del SFB.

Mfflnich Eichst�tt
Wulf Oesterreicher Roland Schmidt-Riese

4 de noviembre de 2010

1 S�lo la contribuci�n de Fernando Dom�nguez Reboiras sobre la Inquisici�n no se
ley� en el congreso.

2 El proyecto C 6 public� otro volumen con los resultados del coloquio interna-
cional, que se celebr� en la Ludwig-Maximilians-Universit�t de Mfflnich del 17 al
19 julio de 2003. Robert Folger /Wulf Oesterreicher (eds.) (2005): Talleres de la
memoria – reivindicaciones y autoridad en la historiograf�a indiana de los siglos XVI
y XVII. M�nster: LIT (= Pluralisierung & Autorit�t, vol. 5).
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Arriesgar lo certero.
La evangelizaci�n como transferencia

de sistemas del saber





Los presupuestos ideol�gicos, culturales, ling��sticos y
religiosos de la evangelizaci�n americana.
A prop�sito de Fray Juan de Zum�rraga

Juan S�nchez M�ndez

Universit� de Neuch�tel

1. Introducci�n

La evangelizaci�n de Am�rica supone un cap�tulo de la historia de ca-
r�cter complejo y problem�tico, en el que se entremezclan luces y sombras
y cuestiones de todo tipo que hacen de �l un tema espinoso. De hecho,
cualquier aproximaci�n cient�fica al asunto y cualquier opini�n vertida al
respecto exigen del estudioso el acopio y manejo de una amplia docu-
mentaci�n. No es mi intenci�n, en absoluto, ofrecer una valoraci�n ni
positiva ni negativa de los hechos que abordar� a continuaci�n, pues, en
parte, enjuiciar los hechos hist�ricos escapa al campo de la aproximaci�n
cient�fica hacia ellos. Mi objetivo es m�s simple y consiste en examinar
estos hechos desde una nueva �ptica y a trav�s de una figura clave en su
explicaci�n con el fin de aportar nuevos datos que nos permitan conocer
y entender mejor los hechos que expondr�.

La evangelizaci�n americana tiene unas caracter�sticas que la hacen
importante para la historia ling��stica de Hispanoam�rica y las muy di-
versas, variadas y complejas situaciones de lenguas en contacto a lo largo y
ancho del Nuevo Mundo. Sin embargo, no me centrar� en cuestiones
puramente ling��sticas, sino que adoptar� una perspectiva mucho m�s
amplia y me acercar� a los l�mites, a veces borrosos, entre filolog�a e
historia para tratar uno de los aspectos que, pese a su importancia, no ha
recibido todav�a atenci�n suficiente. Lo har� a trav�s de un personaje
capital en la historia del M�xico colonial y una de las figuras m�s notables
en la obra colonizadora de EspaÇa en Am�rica en el siglo XVI, la de Juan
de Zum�rraga. Es decir, dejo de lado cualquier valoraci�n al respecto y
cualquier planteamiento ideol�gico sobre la evangelizaci�n para centrar-
me exclusivamente en entender las motivaciones y la labor de uno de sus
principales personajes, tomando como base los substanciales elementos



culturales, ideol�gicos y religiosos que nos ofrece el siglo XVI. A trav�s de
�l mostrar� los principales presupuestos que subyacen en la evangelizaci�n
americana y su obra me servir�, asimismo, para presentar y ofrecer ele-
mentos de comprensi�n de c�mo se gestaron sus inicios.

2. Zum�rraga

La figura del franciscano vasco Fray Juan de Zum�rraga es conocida en la
historia por muchos motivos. Para el fil�logo el papel de este religioso es
importante en tanto que a �l se debe la incorporaci�n de la primera
imprenta americana y el haber publicado el primer libro en Am�rica, la
Escala espiritual para llegar al cielo de San Juan Climaco. Adem�s, procur�
abastecer continuamente con libros tra�dos de EspaÇa su propia biblio-
teca, que, al morir, era de las m�s completas del continente. Tambi�n es el
autor del primer texto arcaico vasco extenso que se conserva1 y al �l se
debe, en buena parte, aunque no exclusivamente, la concepci�n, inau-
guraci�n y puesta en marcha de la pol�tica ling��stica que dar� como
resultado el que las lenguas ind�genas se conviertan en lenguas de evan-
gelizaci�n y, como tales, en lenguas oficiales de la Iglesia y en materia de
estudio expresado en un conjunto de gram�ticas y de c�tedras universi-
tarias.

Para el historiador su persona es relevante y de primera importancia,
pues, como primer obispo de M�xico, puso los cimientos de lo que ser�a
la Iglesia americana, encauz� la evangelizaci�n de los naturales, estableci�
los presupuestos de la aculturaci�n e hispanizaci�n del ind�gena y con-
tribuy� a definir la sociedad colonial. Protegi� a los indios, cuya dis-
persi�n trat� de evitar y cuya educaci�n impuls� creando escuelas, fund�
hospitales, propici� y estimul� la colonizaci�n, foment� nuevos cultivos,
etc. En definitiva, ayud� de manera considerable a la configuraci�n de la
vida colonial. A pesar de los notables esfuerzos realizados por algunos de
sus bi�grafos,2 creo que se podr�a comprender mejor el significado de su

1 Cf. Michelena /Otte /Tovar 1981.
2 Desde los aÇos cuarenta existen algunos trabajos que resaltan su papel en la

configuraci�n cultural del M�xico, como el breve pero documentado trabajo de
Hanke 1949. Hay tambi�n algunas tesis doctorales recientes y una serie de
numeros�simos estudios y art�culos, aparecidos en las fflltimas d�cadas dedicados a
analizar parte de su obra (especialmente la religiosa y la hist�rica, y algo la
cultural y la ling��stica), como, por citar s�lo algunos, Alejo Grau 1992, Al-
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obra, en lo que se refiere a su contribuci�n a la formaci�n de ese enorme
complejo que es la cultura americana y las lenguas ind�genas, si se atiende
al marco hist�rico e ideol�gico que era el suyo. Como afirmaba Segundo
de Ispizua en su estudio sobre el papel de los vascos en Am�rica, aunque
de forma un tanto idealizada y exagerada:

La obra de Zum�rraga en aquella especie de caos fue obra casi divina: debi�
crearlo todo y lo cre�. �ste es su m�rito especial. A nadie con m�s justicia que
a �l cabe darle el ep�teto de padre de un pueblo.3

Su vida y su obra han suscitado monograf�as y estudios, aunque hay que
seÇalar que la biograf�a m�s reciente tiene m�s de cincuenta aÇos. No deja
de llamar la atenci�n que, a pesar del inter�s que su figura origin� desde
hace al menos un siglo, no exista todav�a una obra actualizada y funda-
mental sobre la vida de Zum�rraga. Aparte de la muy antigua obra de
Ispizua,4 las dos obras m�s completas que tratan su vida son la del religioso
Bayle5 y la del historiador mexicano Garc�a Icazbalceta.6 Otros estudios
m�s recientes tratan s�lo aspectos determinados de su vida y obra.

En general, los que se han ocupado de Zum�rraga insisten en mos-
trarnos su admiraci�n por un hombre que con cincuenta y un aÇos
abandon� su tranquila y an�nima existencia de prior en el monasterio del
Abrojo en la Pen�nsula para emprender en los veintiffln aÇos restantes una
tit�nica actividad en Nueva EspaÇa. Hablan de un hombre al que le toc�
bregar contra la intolerancia, codicia y corrupci�n de gobernantes tir�-
nicos y contra la cruel explotaci�n de los ind�genas por los encomenderos.
Asimismo, tuvo que convivir con la confusi�n que supon�a crear in situ la
m�quina eclesi�stica americana, a saber las disputas de frailes rebeldes que
no se somet�an a la autoridad del obispo, las diferencias, notables, con
otras �rdenes como la de los dominicos, as� como otros problemas que no
ten�an el m�s m�nimo precedente hist�rico. Y todo ello con la m�s ab-
soluta falta de recursos de todo tipo, soportando infamias y ataques,
debiendo velar incluso–al menos en lo que respecta a su primera etapa en
M�xico–por su propia integridad f�sica.

Todo esto no es m�s que un ejemplo de la labor formidable que
supuso en muchos sentidos la colonizaci�n. Zum�rraga fue un hombre de

zugaray 1990, Torre Villar 1990. En cualquier caso, estos estudios son muestra
del inter�s y las controversias que suscitan su figura.

3 Ispizua 1914, 119.
4 Cf. Ispizua 1914.
5 Cf. Bayle 1948.
6 Cf. Icazbalceta 1952.

A prop�sito de Fray Juan de Zum�rraga 5



su �poca y como tal se comport�. En el fondo, desarroll� una actividad
extraordinaria porque se enfrentaba a unos hechos extraordinarios.
Zum�rraga es un ejemplo claro de muchos presupuestos human�sticos,
teol�gicos e ideol�gicos que los europeos llevaron esperanzadamente a su
Nuevo Mundo. Y �sa es la raz�n por la que he centrado este trabajo en su
figura. Cabe ahora enfocar su obra desde esta perspectiva: en qu� con-
sist�an esos proyectos y ese humanismo y c�mo entenderlos desde la luz
de lo que implic� el descubrimiento.

3. El mito y la utop�a del Nuevo Mundo

Es importante para la historiograf�a que se ocupa de las obras del siglo
XVI saber c�mo se percib�a Am�rica durante los primeros tiempos del
descubrimiento, pues ello arrojar�a abundante luz sobre muchas de las
cuestiones que aparecen en los textos de este per�odo y explicar�an en
buena medida el trasfondo ideol�gico que enmarca su praxis. Dec�a el
fil�sofo mexicano Edmundo O’Gorman que Am�rica no fue descubierta,
sino inventada por los europeos del siglo XVI.7 Y es que Am�rica fue
‘realizada’ a partir de un largo proceso de autoafirmaci�n y revalorizaci�n
de lo europeo. Se ha insistido mucho en los manuales de historia al uso en
que fue una creaci�n hecha a imagen de Europa. Pero ¿de qu� Europa? Al
igual que MacLachlan sospecho que responder a esta pregunta significar�a
entender muchas cuestiones acerca de la comprensi�n de bastantes as-
pectos de Am�rica.8

Es cierto que la din�mica fue siempre la de (re)crear las estructuras
sociales europeas en el molde americano, pero no me quiero limitar a
esto. Pretendo ir m�s all� del t�pico, tan manido, de que el trasplante al
nuevo continente de las instituciones y las formas de vida europeas es
importante para entender Am�rica. Mi intenci�n es otra, y va directa-
mente a mostrar los par�metros b�sicos que nos ayuden a comprender
como se encauzaron los cimientos sobre los que se form� la vasta y
compleja cultura hispanoamericana, es decir, qu� papel jug� en esto la
Iglesia, c�mo se gest� la pol�tica indigenista y la colosal actividad que dio
lugar a que en unas pocas d�cadas estuvieran codificadas muchas de las
lenguas indoamericanas y, de esta manera plantear la obra de Zum�rraga
desde la �ptica del Nuevo Mundo en el siglo XVI.

7 Cf. O’Gorman 1958.
8 Cf. MacLachlan 1988.
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Creo que pocos han abordado de manera tan original y desapasionada
el impacto que la aparici�n de un Nuevo Mundo produjo en los europeos
y los americanos del siglo XVI como el hispanista brit�nico John Elliott.9

Muy pocas veces se ha ca�do en la cuenta de lo que para aquellos hom-
bres, tanto los de una orilla como los de otra, signific� la inopinada
incorporaci�n del otro en su esquema mental. Cuanto m�s se piensa en
esto, m�s se insiste en que Am�rica supuso la puesta en marcha y el
desencadenamiento de una actividad humana e intelectual como nunca
antes se hab�a dado en la historia de Europa.

En este sentido, y a modo de ejemplo, creo que no ser�a una cuesti�n
fffltil analizar el porqu� del sintagma ‘Nuevo Mundo’. Sus connotaciones
son mucho m�s profundas de lo que a simple vista pueda parecer. Las
preguntas surgen a poco que se considere la cuesti�n. ¿Por qu� ‘mundo’?
¿Qu� quer�a decir exactamente un hombre europeo del siglo XVI con el
adjetivo ‘nuevo’ aplicado a ‘mundo’? ¿No revelar�a en gran medida un
esfuerzo intelectual por aprehenderlo en sus esquemas? ¿No se pueden ver
en �l ciertos activos de utop�a propia de una Europa en crisis, absorta y
herida en sus propias contradicciones? La elecci�n del t�rmino es fflnica en
la historia europea y lleva a considerar cuestiones de �ndole m�s impor-
tante. Basta ojear las obras de geograf�a e historia anteriores al descu-
brimiento para ver que en todas se habla de tierras extraÇas y fant�sticas
para el hombre medieval. Pero, por muy fant�sticas y lejanas que est�n,
todas pertenecen en su concepci�n mental al Orbis terrarum, que se
compon�a de Asia, Africa y Europa. ¿Por qu�, cuando aparece Am�rica en
su horizonte, se necesita hablar de ‘otro’ mundo, o mejor, de un ‘nuevo
mundo’? Creo, al igual que Elliot,10 que la respuesta est� en que Am�rica
s�lo pudo ser asimilada de manera lenta y parcial.

Am�rica supuso la confrontaci�n dolorosa y radical con muchas
tradiciones y prejuicios europeos heredados. Los l�mites del pensamiento
europeo eran todav�a demasiado estrechos para aceptar la presencia de
Am�rica como entidad de derecho propio. Se dieron situaciones para-
d�jicas que supon�an un reto sin precedentes. Por primera vez la pr�ctica
se impon�a de manera abrumadora a las consideraciones de los auctores
cl�sicos que nada dec�an de Am�rica. Sencillamente, la mejor tradici�n de
la que se pod�a echar mano era la que ofrec�a la experiencia del d�a

9 Elliott 1990 estudia las consecuencias del descubrimiento y los profundos
cambios a los que dio lugar para los colonizadores, cf. tambi�n Elliott 1991,
Todorov 1982.

10 Cf. Elliot 1990.
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anterior. Hab�a que abandonar los tratados de geograf�a por obsoletos. Se
deb�an revisar otra vez las historias naturales: unos nuevos tipos de
hombres y culturas ped�an su lugar entre las dem�s razas hasta entonces
conocidas. Por primera vez en la historia de la civilizaci�n europea una
inesperada realidad obligaba a poner en entredicho o a variar la expe-
riencia acumulada sobre la cosmovisi�n elaborada por la cultura erudita
medieval.

Nos enseÇa Elliott que los europeos vieron en Am�rica aquello que su
formaci�n y sus concepciones europeas los impulsaban a ver.11 De hecho,
Am�rica fue vista de muy diversas formas, porque eran diferentes las
clases de europeos que llegaban a ella. Cada uno adaptaba la imprevisible
y desconcertante realidad nueva a sus anhelos. Por lo pronto, la incor-
poraci�n de Am�rica al horizonte hist�rico europeo despert� tres tipos de
aspiraciones: riqueza, utop�a y conversi�n.

El af�n de riquezas y la relativa facilidad con la que se pod�a conseguir
una posici�n social m�s ventajosa impulsaron hacia Am�rica en los pri-
meros aÇos del descubrimiento una enorme cantidad de individuos
despreciables. Las cosas cambiar�an sustancialmente despu�s, pero en la
�poca antillana, la primera, el car�cter de estos colonizadores m�s la
inexperiencia de la administraci�n, que tardar�a algffln tiempo en crear y
adaptar una legislaci�n adecuada para regular la vida y actividad colonial,
hicieron de los primeros asentamientos espaÇoles en las islas caribeÇas un
aut�ntico caos. Las consecuencias para los ind�genas, a los que se explot�
de manera sistem�tica, fueron tan dram�ticas que llevaron a la desapa-
rici�n (segffln se ha estimado) de casi el noventa por ciento de la poblaci�n
caribeÇa anterior a la llegada de Col�n, en muchos casos producto del
contagio de enfermedades europeas comunes. Por su parte, los religiosos
denunciaron pronto esta situaci�n y no dudaron en enfrentarse a las
autoridades de los primeros asentamientos hisp�nicos.

Lo que llev� a aquellos hombres, que han pasado a la historia y a otras
lenguas europeas con el nombre espaÇol de conquistadores, a adentrarse en
casi todo un continente, salvando peligros y sufriendo penalidades, la
mayor�a de las veces fue el oro. Si bien en muchos casos su bfflsqueda era
alimentada por las historias medievales de fantas�a, tambi�n es verdad que
Am�rica se convirti� en poco tiempo en una importante fuente de dicho
metal para EspaÇa, que inund� de tal manera los mercados europeos
hasta que a mediados del siglo XVI se dio una aut�ntica revoluci�n de
precios. No obstante, plantear las cosas exclusivamente de esta manera es

11 Cf. Elliott 1990.
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demasiado generalizador y simple. Hubo tambi�n diversidad de intereses.
Tanto para la Corona, como para muchos de sus gobernantes y la Iglesia, la
conquista ten�a un car�cter mesi�nico. Muchos pensadores de la �poca
hablan de guerra y, por tanto, de conquista justa. Por sus relaciones y
argumentos parece como si Am�rica hubiera estado esperando la llegada de
los europeos que tra�an civilizaci�n y religi�n.

Para los ind�genas el contacto fue brutal. No es dif�cil concebir que la
alienaci�n que les produjo su sometimiento a los europeos debi� de ser
aterradora y total. Nunca antes una serie de pueblos y civilizaciones
hab�an sido anulados y metidos a saco de forma tan radical en la historia
occidental. La asimilaci�n desde este punto de vista era imposible. El
ind�gena como ser humano conformado por sus propias creencias y so-
ciedad se vio anulado. Deb�a hacer algo m�s que alterar sus esquemas
mentales, deb�a reconocer que nada de lo que era o hab�a sido exist�a.12

Pero no es esto lo que aqu� m�s interesa, sino las otras dos aspiraciones
europeas de las que he hablado: utop�a y conversi�n.

Hac�a poco tiempo que la Edad Media y las concepciones que ex-
plicaban todo en un mundo donde nada quedaba suelto se hab�an con-
sumido. Eran tiempos de crisis, se necesitaban nuevos valores y los hu-
manistas se entregaron de lleno a la materia. No es de extraÇar que las
nuevas tierras se convirtiesen para muchos en un inesperado aliciente.
Ante los primeros reci�n llegados se abr�a un mundo virgen, que esperaba
ser moldeado. De esta forma comenz� el ‘sueÇo americano’. Los europeos
construyeron en Am�rica un Nuevo Mundo a imagen mejorada del Viejo.

La consecuencia m�s inmediata pronto se dej� ver: Am�rica se con-
virti� en un proyecto. Se realiz� a imagen y semejanza de Europa, pero se
hizo a trav�s de un proceso de revalorizaci�n de lo europeo, que produjo
el ‘sueÇo’ de hacer de Am�rica la otra Europa, mejor que la vieja. Era el
campo ideal aparecido por feliz casualidad para emprender all� los pre-
supuestos sociales e ideol�gicos que era imposible poner en pr�ctica en el

12 Se ha escrito mucho sobre lo que supuso para los ind�genas la aparici�n del
europeo en sus tierras y sobre c�mo trat� la administraci�n espaÇola el problema
del ind�gena. Cf. para M�xico Simpson 1970, que ofrece una historia docu-
mentada de la evoluci�n de la encomienda en M�xico y la situaci�n social del
indio. Para obras que traten el tema en toda Am�rica cf. Ballesteros Gaibrois
1987, Andr�-Vincent 1975, Garc�a 1988, Garc�a C�rcel 1992, Ramos P�rez
1947. Una revisi�n actualizada de estos problemas se puede encontrar en algunos
de los trabajos recopilados por Bernand 1994 y, especialmente para el caso
novohispano, en los de Serge Gruzinski 1994.
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viejo continente. De aqu� surgen precisamente las otras dos aspiraciones.
Como afirma Elliott:

El propio sentido de insatisfacci�n de la cristiandad del siglo XV hall� su
expresi�n en el ansia de volver a una situaci�n m�s favorable. La vuelta deb�a
ser al perdido para�so cristiano, o a la Edad de Oro de los antepasados, o a
alguna engaÇosa combinaci�n de ambos. Con el descubrimiento de las In-
dias y de sus habitantes, que iban desnudos y–en contra de la tradici�n
b�blica –no por ello avergonzados, era demasiado f�cil transmutar el mundo
ideal, de un mundo remoto en el tiempo, a un mundo remoto en el espacio.
All� estaban la Arcadia y el Ed�n.13

4. Los presupuestos ideol�gicos y religiosos

Zum�rraga pertenece a esa primera generaci�n de frailes franciscanos que
se embarcaron hacia el Nuevo Mundo con la esperanza de evangelizar a
los naturales de Am�rica a trav�s de un cristianismo profundamente re-
novado por Erasmo, del que eran asiduos lectores.14 Humanismo y
cristianismo se conjugaron en una armon�a perfecta que los llev� a la
realizaci�n pr�ctica de muchos de sus ideales. En efecto, pocos eran los
que no iban empapados del humanismo erasmiano. Am�rica supon�a para
ellos la realizaci�n de la labor de los primeros ap�stoles, el retorno a esas
primeras comunidades cristianas que tanto aÇoraban. Creyeron encontrar
un para�so. Vieron en los ind�genas a unos hombres incontaminados, que
affln viv�an sin malicia en la Edad Dorada. Y se sintieron con el suficiente
�nimo y entusiasmo como para emprender inmediatamente su evange-
lizaci�n, estimulados por la idea de realizar el sueÇo de la sociedad
cristiana perfecta (y m�s, si tenemos en cuenta que para algunas �rdenes
mendicantes, como la de los franciscanos, el final del mundo ya estaba
cerca y conven�a salvar el m�ximo nfflmero de almas). Hab�a ingenuidad.
El problema es que todo ello s�lo pod�an hacerlo con la fflnica ayuda de
sus manos desnudas y luchando contra viento y marea, cuando no contra
las propias contradicciones de su formaci�n y la sociedad en la que viv�an.
El desencanto y el fracaso vendr�an de la mano m�s tarde. Fue un en-
cuentro demasiado providencial, y eran muchas las casualidades y los
factores que confluyeron adem�s en una especial coyuntura hist�rica, por
lo que no debe sorprendernos que faltaran visiones realistas.

13 Cf. Elliott 1990, 39.
14 Cf. Bataillon 1950, especialmente el cap�tulo “Erasmo y el Nuevo Mundo”.
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Zum�rraga, al igual que tantos otros, como Fray Juli�n Garc�s,
obispo de Tlaxcala o Don Vasco de Quiroga, futuro obispo de Mi-
choac�n, estaba inspirado por la Utop�a de Tom�s Moro y por el En-
quiridion de Erasmo. Ambas son obras capitales desde las que se puede
ver el proyecto entusiasta que impuls� a estos hombres. Su objetivo lo
expresa de forma clara Erasmo en la obra anteriormente citada: en vez de
“meter un mundo en el cristianismo y torcer la Escritura divina hasta
conformarla con las costumbres del tiempo”, como se denunciaba que se
ven�a haciendo en Europa, hay que “enmendar las costumbres y endere-
zarlas con las reglas de la Escritura”.15 Europa ya era un caso perdido,
hab�a que comenzar de nuevo.

A pesar de que todo el proyecto ideol�gico-evangelizador que serv�a
de base a Zum�rraga estaba bien fundamentado y definido, su ejecuci�n
se vio entorpecida de forma considerable por numerosos obst�culos que la
dura realidad iba imponiendo. Era lo l�gico y esperable, precisamente por
el car�cter y la conciencia que asumir�an los evangelizadores en Am�rica.
Zum�rraga no es un ejemplo aislado de hombre que se enfrenta a un
cfflmulo continuo de imposibilidades. La Iglesia que lleg� a Am�rica en
los primeros tiempos se vio forzada a adoptar la mayor�a de las veces un
papel m�s pol�tico y social que religioso. Los intereses de los heterog�neos
grupos dirigentes de la joven colonia y los de los religiosos no coincid�an
en absoluto.

El poder careci� desde el primer momento de una visi�n clara de la
nueva realidad. Su aparici�n fue demasiado accidentada e improvisada
como para permitirle marcar desde el primer momento unos objetivos y
pol�tica claros, sobre todo en lo referente a lo que se deb�a hacer con los
naturales. Consecuentemente, falt� durante mucho tiempo una legisla-
ci�n adecuada a las nuevas circunstancias. �sta vendr�a de forma pro-
gresiva y sobre la marcha. Mientras tanto hab�a un vac�o que produc�a un
constante ir y venir de disposiciones y contradisposiciones, que muchas
veces eran contestadas con un ‘se acata pero no se cumple’. Las colonias
estaban demasiado lejos, no s�lo en el espacio, sino tambi�n en la con-
cepci�n mental y en el devenir hist�rico. Faltaba informaci�n y los le-
gisladores, aun con la mejor de las voluntades, actuaban a ciegas. As�, se
dio lugar a que muchas de las primeras medidas y disposiciones estuviesen
condenadas al fracaso.16

15 Bataillon 1950, 825.
16 Para saber c�mo se desarrollaron los primeros aÇos de establecimiento colonial y

c�mo se fue adaptando progresivamente la vida colonial cf. Ramos P�rez 1947,
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El fflnico proyecto motivado, fundado y bien desarrollado desde el
principio, al menos en su aspecto te�rico, era el relativo a la evangeli-
zaci�n del Nuevo Mundo. Adem�s, tanto por el car�cter mismo del
humanismo que lo inspiraba, como por los proyectos que los frailes se
hac�an, el plan de acci�n iba m�s all� de lo meramente religioso y asum�a
una clara vinculaci�n pol�tica, cultural, ling��stica y social. El enfrenta-
miento era inevitable. Fue la lucha entre dos concepciones distintas: la del
deseo de riqueza r�pida contra el sueÇo ideal de una sociedad cristiana
perfecta.

El desafortunado elemento comffln, pues, eran los naturales. Desde su
punto de vista, a aquellos seres humanos no deb�a beneficiarles ni estar en
medio de las disputas, ni caer bajo el poder de unos u otros. Por un lado,
ten�an ante s� la explotaci�n de las encomiendas o las minas de oro. El
otro lado era m�s agradecido pero no tan apetecible, pues, por el car�cter
mismo que la evangelizaci�n de las nuevas tierras asumi�, no hay posi-
bilidad de separarla del sometimiento. Supon�a la renuncia completa a sus
concepciones culturales. Deb�an abandonar sus creencias y costumbres,
hacer suyos unos nuevos valores y organizarse en un sistema social que les
era del todo ajeno. Es decir, el objetivo final no era s�lo ‘civilizar’ al
ind�gena, o sea, occidentalizarlo, sino que en fflltima instancia implicaba
darle una base moral nueva a su existencia y a sus costumbres.17

No obstante, hasta la tercera generaci�n no se pudo hablar de ver-
daderas conversiones. Los ind�genas no eran tan ‘inocentes’ y moldeables
como los frailes creyeron. Desarraigar por completo a aquellos hombres
de su idolatr�a y de su religi�n para adem�s suplantarla por otra ajena que
pertenec�a a su dominador fue imposible. Por otro lado, muchos ind�-
genas fueron bautizados en masa sin casi adoctrinamiento y sin que
tuvieran idea de lo que era el cristianismo. Adem�s, el trabajo era mucho
y pocos los operarios que lo llevasen a cabo. En efecto, la afluencia de
frailes a Am�rica, no fue, ni con mucho, suficiente. La vastedad del
territorio – casi todo un continente desconocido – y la cantidad enorme
de pueblos distintos a los que hab�a que hacer llegar una fe de la que �stos
nunca hab�an o�do hablar era demasiado para los pocos evangelizadores.
A esto se aÇad�an las reticencias que desde la Pen�nsula opon�an los

Elliott 1991, Bennasa 1987, C�spedes del Castillo 1983, Benzoni 1989, Her-
n�ndez S�nchez-Barba 1987, especialmente los volfflmenes I, II y III, Becker y
Gonz�lez 1920.

17 Cf. Ramos P�rez 1947; Mçrner 1974.
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superiores de las �rdenes que operaban en Am�rica, pues ve�an en ello una
sangr�a que vaciaba sus monasterios.

Por si fuera poco, la excepcionalidad de la empresa evangelizadora
americana hab�a llevado a la Iglesia a otorgar a los frailes, y a las �rdenes
religiosas que representaban, una serie de privilegios a los que m�s tarde
no estaban dispuestos a renunciar. El fraile no se limitaba s�lo a evan-
gelizar, tambi�n desempeÇaba las funciones propias del clero secular, sin
someterse a la autoridad de los obispos que estaban demasiado lejos, por
lo que resolv�a por su cuenta los conflictos teol�gicos que le sal�an a cada
paso. En Am�rica se dio la paradoja de que aparec�an situaciones no
imaginadas en su complicaci�n a priori por todos los doctores, te�logos,
canonistas y comentaristas de los siglos anteriores. El fraile usaba la au-
tonom�a que le daba la Iglesia y las circunstancias para ir adapt�ndose a lo
que le saliese al paso, tomando decisiones precipitadas o poco orto-
doxas.18 Si en algo fracas� Zum�rraga, fue precisamente en intentar atajar
este problema, que en su �poca comenz� a plantearse y mucho despu�s
terminar�a estallando. Zum�rraga procur� sin �xito con los escasos ele-
mentos que ten�a la creaci�n del clero secular y darle prestigio para
contrarrestar as� a las �rdenes religiosas en las que ten�a que apoyarse
necesariamente, y a las que se enfrent� en forma repetida, pues estaban
exentas de su autoridad.

5. Las lenguas generales

La iglesia fue, por tanto, la instituci�n colonial que asumi� el protago-
nismo en la modificaci�n del mundo ind�gena y su aculturaci�n e his-
panizaci�n en los planos religioso, cultural y ling��stico. En este sentido,
Zum�rraga se convirti� en unos de los precursores que dotaron de base y
cimientos s�lidos a esta pr�ctica que se convertir�a en decisiva en los siglos
posteriores. Para la evangelizaci�n de los naturales se impon�a una lengua
que facilitase la difusi�n de la nueva fe. El espaÇol no serv�a, pues la gran
masa de ind�genas desconoc�a obviamente esta lengua y el hecho de que la
aprendieran acarreaba problemas de toda �ndole: por estar diseminada la
poblaci�n, porque su r�gimen de vida y cultura dificultaban mucho su
aprendizaje o por las mismas reticencias de los naturales a aprender el
castellano. Adem�s, urg�a comenzar la evangelizaci�n. Cabe destacar que

18 Cf. Le�n 1954 y Garc�a 1988, especialmente el cap�tulo dedicado a la evange-
lizaci�n.
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esta actitud de acercamiento a los ind�genas y el inter�s por evangelizarlos
en sus propias lenguas surgieron desde los primeros tiempos.

Para acelerar el proceso de evangelizaci�n era mejor penetrar el
mundo ind�gena utilizando su lengua,19 lo que estimul� en los frailes el
inter�s por aprender las distintas lenguas, y no debe extraÇarnos, como
afirma Amate Blanco (1992), que para los misioneros del siglo XVI se
convirtiera en una necesidad y obsesi�n el conocimiento de las lenguas
amerindias. De esta manera nac�a la filolog�a indigenista en Am�rica. Esta
obsesi�n por adentrarse en las lenguas ind�genas ya aparece en los primeros
frailes, que, con este fin, llevaron a La EspaÇola dos Artes de Gram�tica y dos
Vocabularios, uno eclesi�stico y otro de Nebrija. Estos cuatro volfflmenes,
como seÇala Amate,20 constituyen el germen de la primera enseÇanza de
tipo cl�sico impartida en Am�rica, pues se trataba de enseÇar lat�n a algunos
muchachos ind�genas para convertirlos despu�s en eficaces auxiliares.

Sin embargo, aunque los frailes contaban con la pr�ctica de haber
estudiado gram�ticas de otras lenguas (el lat�n y el griego, y algunos el
hebreo), y aunque la codificaci�n de lenguas no cl�sicas ya ten�a antece-
dentes europeos en la Gram�tica de Nebrija y en el Humanismo en el que
surge, los idiomas utilizados por los naturales presentaban inmensas di-
ficultades: el l�xico era ex�tico y de todo punto diferente. La fon�tica no
se ajustaba en nada a la de las lenguas romances y cl�sicas, y la estructura
morfosint�ctica difer�a considerablemente de todo cuanto hubieran co-
nocido. Otro problema al que deb�an enfrentarse era el de la enorme
fragmentaci�n ling��stica, sin parang�n con lo que conoc�an en Europa.
A veces en una pequeÇa regi�n los castellanos se encontraron con po-
blaciones ind�genas que hablaban cinco o seis lenguas diferentes, pero
enseguida colonizadores y frailes descubrieron la importancia de la exis-
tencia, previa a su llegada, de las grandes lenguas de los enormes imperios
precolombinos extendidas por el continente, como el n�huatl o el
quechua, lenguas generales que fueron pronto utilizadas para conjurar
esta enorme diversidad ling��stica.

Poco a poco, comenzaron a elaborarse vocabularios y artes o gra-
m�ticas de las lenguas ind�genas m�s habladas en los territorios y en una
generaci�n hubo ya naturales que pod�an escribir en estas lenguas. Uno de
los aspectos en que Zum�rraga destacar� ser� en su convencimiento de que
la evangelizaci�n de los naturales fuera en su propia lengua. En este sentido
no fue innovador, sino m�s bien continuador de una pr�ctica que comenz�

19 Cf. Rosenblat 1964.
20 Cf. Amate 1992, 55.
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a imponerse desde los primeros tiempos de la colonia y que alcanzaba su
mayor agudeza en este momento. En todo caso, su m�rito est� en haber
sabido comprenderla y encauzar las soluciones de manera definitiva. Resulta
significativo, como veremos despu�s, el hecho de que de la primera im-
prenta americana, llevada a Am�rica por insistencia del mismo Zum�-
rraga, saliesen libros especialmente en n�huatl. Con su estudio y codifi-
caci�n se dar� un espaldarazo importante y decisivo a estas lenguas. El
resultado fue que no s�lo no se castellanizaron las sociedades ind�genas,
sino que sus lenguas alcanzaron esferas culturales que antes no ten�an,
como el hecho de contar con escritura, adem�s de la imprenta y las
gram�ticas.

Desde el punto de vista ling��stico, por tanto, la evangelizaci�n de los
distintos pueblos amerindios tiene aspectos fundamentales y decisivos en
la configuraci�n de la Am�rica colonial y de la Am�rica ind�gena. La
sociedad indiana perfil� n�tidamente una profunda dicotom�a entre
mundo urbano (hisp�nico) y rural (ind�gena). La mayor�a de los ind�-
genas que viv�an en estos entornos rurales fue siempre monoling�e y
nunca lleg� a aprender el castellano. El marco digl�sico hispanoameri-
cano se fue conformando a medida que cada una de estas sociedades se
aislaba de la otra, de manera que el castellano asumi� las connotaciones
de lengua del dominador, de la cultura, de la administraci�n y de las
ciudades, frente a las lenguas ind�genas que se extend�an como lenguas
generales de evangelizaci�n, que pasaban a connotarse como lenguas
rurales, de los dominados, no hispanizados y no cristianizados.

De esta manera, las lenguas ind�genas de los grandes imperios azteca e
inca, que hab�an retrocedido en una primera etapa de conquista, pasaron
a desempeÇar un complejo papel. Por un lado, perdieron su connotaci�n
de lengua prestigiosa que les arrebat� el castellano y, por el otro, se
convirtieron en lenguas de segundo orden, connotadas socialmente, de los
dominados y de los nfflcleos rurales, que, a su vez, se utilizaban como
elemento de resistencia a la castellanizaci�n mientras continuaban su
expansi�n sin perder su car�cter de lenguas francas y generales, como
lenguas de la evangelizaci�n y de la educaci�n.

6. La obra de Zum�rraga

Veamos ahora lo m�s destacable de la labor que emprendi� Zum�rraga.
Hay dos momentos en su vida en M�xico. Una primera etapa, de casi tres
aÇos, quiz�s la m�s azarosa y turbulenta de su vida, en la que se enfrent� a

A prop�sito de Fray Juan de Zum�rraga 15



la tiran�a de la Primera Audiencia. Zum�rraga lleg� a M�xico con el t�tulo
de Protector de Indios, cargo de reciente cuÇo y, por tanto, de atribu-
ciones poco precisas, que s�lo con el transcurrir de los aÇos y con la
experiencia acumulada se ir�an perfilando mejor. En general se le invest�a
de autoridad suficiente como para proteger a los ind�genas de los des-
manes de los colonos y asegurar su evangelizaci�n e integraci�n en la
sociedad colonial. Aunque actu� con moderaci�n, no pudo evitar el
choque con las autoridades de la Primera Audiencia Mexicana, que, hasta
la llegada del virrey, fue un cfflmulo constante de falta de eficacia, co-
rrupci�n y caos.

En adelante, ya en paz con el poder civil, se consagr� Zum�rraga
�ntegramente a su labor apost�lica, paralela a la gubernamental efectuada
por el primer virrey Antonio de Mendoza (1535–1550).21 La enorme
actividad que realiz� en Nueva EspaÇa abarc� tres �reas fundamentales: (i)
la iglesia y la colonia espaÇola, (ii) los indigenas y su evangelizaci�n y (iii) la
formaci�n de la cultura colonial. En primer lugar, por su rango de obispo, le
incumbi� crear una nueva iglesia que recogiera a dos sociedades distintas y
opuestas, de dominadores y dominados. Tuvo que proteger y convertir a la
una y contener a la otra, evitar la rivalidad entre las �rdenes religiosas,
formar un clero secular y eludir la confrontaci�n con el poder civil, lo que
no pudo conseguir y no por culpa suya. Su actitud dimanaba del celo y
del af�n de proteger a los indios y de poner un freno a los abusos.

En cuanto a los espaÇoles, la visi�n de Zum�rraga fue siempre mucho
m�s all� de la de sus contempor�neos. �l comprendi� muy pronto el
car�cter de la sociedad colonial en formaci�n. El primer problema con el
que se enfrent� fue con la idea de muchos espaÇoles de llegar a Am�rica,
enriquecerse y despu�s retornar a EspaÇa. Era necesario crear lazos lo
suficientemente fuertes que hicieran que el colono se asentase de forma
definitiva en la tierra. Para ello, m�s de una vez pidi� y se esforz� en que
se enviasen colonos con sus familias y que se les distribuyesen tierras y
privilegios. De esta forma, la poblaci�n estable se ir�a asegurando con el
tiempo. Adem�s, insisti� en que se trajesen de la Pen�nsula plantones,
�rboles y semillas, lo que permitir�a desarrollar una agricultura de mayor
alcance, y m�s familiar a los agricultores que llegaban.

Los ind�genas debieron de ser un constante quebradero de cabeza para
Zum�rraga. Ten�a que protegerlos de los dominadores y para ello trat� de
conseguir una legislaci�n acorde con las circunstancias que lograra fa-

21 Para la situaci�n de la Nueva EspaÇa en la �poca de Zum�rraga, cf. Weimuller
1985, P�rez Bustamante 1928, Garc�a Icazbalceta 1952.
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vorecer al m�ximo el estatus social del natural. Tambi�n deb�a preocu-
parse de su formaci�n y evangelizaci�n, labor ardua si tenemos en cuenta
lo que se ha dicho antes. Sin embargo, con un gran sentido pr�ctico, un
profundo fundamento y una gran visi�n de futuro emprendi� �sta en
varios frentes conjuntamente:

En primer lugar, se cuid� de que los frailes a su mando tuviesen los
conocimientos ling��sticos y la formaci�n adecuada que requer�an las
circunstancias. Con este fin, estimul� el aprendizaje de las lenguas in-
d�genas entre los predicadores, con grandes resultados. Public� una ex-
hortaci�n para que acudieran misioneros a M�xico y pidi� al Consejo el
env�o de m�s religiosos. Consigui� la confirmaci�n de la c�dula de 1530
que prohib�a terminantemente toda esclavitud de los indios.

En segundo lugar, y con ayuda del virrey, por iniciativa suya logr�
traer a la capital la primera imprenta de las Am�ricas y al impresor alem�n
Juan Cromberger con el fin de impulsar y favorecer la publicaci�n de
gram�ticas y vocabularios en n�huatl a modo de herramientas para la
evangelizaci�n. La imprenta se estren� en 1539 con la Breve y m�s
compendiosa doctrina christiana en lengua mexicana y castellana. Pronto, se
fueron multiplicando poco a poco los talleres de imprenta, y algunas
instituciones, como el Colegio de Santa Cruz de Tlatelolco, gozaron
tambi�n de imprenta propia. Al finalizar el siglo XVI, segffln la Biblio-
graf�a mexicana del siglo XVI de Garc�a Icazbalceta (1954), hab�an apa-
recido ciento setenta y tantas obras impresas en M�xico. A la primera
tarea pedag�gica y eclesi�stica, que consisti� en cartillas, vocabularios y
catecismos, sigui� la publicaci�n de obras de ling��stica ind�gena, debidas
a religiosos como Fray Alonso de Molina, Fray Juan de C�rdoba o Fray
Maturino Gilberti, de medicina, como la Opera Medicinalia de Bravo y el
Tratado de Garc�a Farf�n, de filosof�a, como la Dial�ctica de Fray Alonso
de la Veracruz, de n�utica, como la de Garc�a del Palacio, de literatura,
como los Di�logos y el Tfflmulo Imperial de Cervantes de Salazar.

En 1544 public� Zum�rraga como suya la Doctrina breve, muy pro-
vechosa de las cosas que pertenecen a la fe cat�lica, que luego fue prohibida
temporalmente, porque, no obstante su ortodoxia, estaba, en realidad,
muy influida por la Summa de doctrina christiana del protestante
Constantino Ponce de la Fuente, no conocido entonces todav�a como tal.
Public� otra Doctrina cristiana (1545) y una Regla christiana (1547), e
hizo publicar catecismos en n�huatl o libros propios o ajenos destinados a

A prop�sito de Fray Juan de Zum�rraga 17



frailes, clero y letrados, donde se expon�an concepciones te�ricas que ayu-
dasen a regular la vida religiosa de la colonia.22

Por Bataillon, y a trav�s de las obras que escribi� el mismo Zum�rraga,
podemos ver el sentido profundo que ten�a la evangelizaci�n tal y como la
entend�a el obispo y la esencia erasmista en sus ideas. Es un hecho de-
mostrado que Zum�rraga contaba en su biblioteca con casi todas las obras
de Erasmo. Bataillon sabe ver en las obras de Zum�rraga “el anhelo de los
ap�stoles de la nueva EspaÇa”.23 Este aprovechamiento de la obra del
controvertido humanista est� palpablemente manifiesto en la Doctrina.

Cabe afirmar que la Doctrina breve de 1543–1544, donde no aparece el
nombre de Erasmo, es un momento notable de la influencia del evangelismo
erasmiano en el mundo. Y no se diga que los ap�stoles franciscanos de la
Nueva EspaÇa no necesitaban acudir a Erasmo en busca de lecciones de
evangelismo, y que se valieran de sus libros por casualidad, porque los ten�an
a mano y hallaban en ellos sus pensamientos expresados vigorosa y elegan-
temente, aunque con audacias que reprobaban.24

Pero si obras como la Doctrina o la Regla cristiana daban el basamento
te�rico a la evangelizaci�n, los catecismos eran la aplicaci�n pr�ctica.
Puesto que iban destinados al uso de predicadores e ind�genas, ofrec�an
fflnicamente lo esencial del cristianismo. Nada de sutilezas teol�gicas, tan
s�lo fe y obras, credo y mandamientos. Es decir, la religi�n reducida a su
expresi�n m�s esencial y sus principios m�s b�sicos. Como Bataillon25

adivina, es posible que hubiese un gran temor a que fomentar el culto
mariano o a los santos creara en los ind�genas una confusi�n que los
llevara de nuevo a la anterior idolatr�a contra la que con tanto empeÇo se
esforzaban los frailes en vano. Por otro lado, la experiencia que Zum�-
rraga acumul� a lo largo de los aÇos y los resultados obtenidos, adem�s de
los innumerables problemas, quedaron recogidos en una serie de obser-
vaciones y consejos de c�mo se deb�a emprender la evangelizaci�n ame-
ricana en sus Apuntamientos acerca de las cosas de Nueva EspaÇa.26

En tercer lugar, foment� la creaci�n de escuelas y colegios para niÇos
y niÇas ind�genas con el fin de emprender tambi�n la evangelizaci�n
desde abajo. Deseaba que las escuelas fuesen un semillero de ind�genas
convenientemente educados y adoctrinados en la fe, para que, a su vez,

22 Cf. Ricard 1933.
23 Bataillon 1950, 824.
24 Bataillon 1950, 825.
25 Cf. Bataillon 1950.
26 Cf. Garc�a Icazbalceta 1952.
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adoctrinasen tambi�n a los naturales en su propia lengua, y de paso
atraerlos a las costumbres espaÇolas. Con este prop�sito fund� el c�lebre
Colegio de Santa Cruz de Tlatelolco (1536) de enseÇanza superior, donde
hubo un magn�fico elenco de profesores (franciscanos en su mayor�a). El
centro produjo, durante algffln tiempo, excelentes resultados, demostra-
tivos de la capacidad de los indios para adquirir la cultura europea y
cl�sica, y prueba contra los enemigos de que se les educara. De ah�
tambi�n salieron los traductores, int�rpretes e historiadores que colabo-
raron tan eficazmente en rescatar las fuentes de la historia prehisp�nica y
con la iniciaci�n de la obra filol�gica indigenista.

Por desgracia, a finales del siglo XVI decay� el inter�s por este centro
educativo y, reducido a simple escuela, languideci� hasta fines del siglo
XVIII. Pero la experiencia de este colegio fue tan positiva que pronto se
crearon otros centros similares en Nueva EspaÇa, como el de Tepotzotl�n,
donde se estableci� un seminario para el estudio de las lenguas ind�genas,
especialmente el n�huatl y el otom�. El colegio de San Juan de Letr�n fue
creado originalmente para niÇos mestizos, por el virrey Antonio de
Mendoza. Adem�s de su car�cter de asilo, se encarg� de la preparaci�n de
maestros que pudiesen establecer en otros sitios instituciones semejantes.
De hecho, los colegios para indios fueron m�s abundantes que los desti-
nados a espaÇoles. Por otro lado, los colegios para la enseÇanza de artes y
oficios a los ind�genas, unidos a los conocimientos elementales que se les
impart�an, crearon una clase social y un ampl�simo campo de acci�n e
imaginaci�n para los naturales, cuya habilidad y pericia ser�a r�pidamente
aprovechada.

7. Conclusiones

Entre las muchas definiciones acerca de la singularidad que ofrece la
cultura hispanoamericana, una de las que m�s han llamado la atenci�n es
la de ‘cultura de aluvi�n’. As� es, Am�rica desde el primer momento se
convirti� en un enorme crisol a trav�s del cual converg�an en mayor o
menor medida diversa suerte de culturas distintas en su herencia, historia
y tradici�n. De esta forma, se fue conformando la especial arquitectura de
la cultura americana sobre la base de una cultura europea en general (a la
que la iglesia contribuy� d�ndole un aire erasmista y human�stico) e
hispana en particular.

En general, supuso, por un lado, la destrucci�n o la reordenaci�n, en
el mejor de los casos, de los cimientos e instituciones ind�genas para servir
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a los prop�sitos de la cultura hisp�nica y, por otro, la adaptaci�n y
conformaci�n de una nueva sociedad, la indiana, que se mueve dentro de
unos par�metros y circunstancias sociales, hist�ricas, econ�micas y cul-
turales muy distintos a los europeos. He hablado de adaptaci�n y de
sincretismo culturales, pero no me gustar�a dejar al margen otro concepto, al
que ya he aludido antes, muy utilizado y transmutado en su prefijo segffln
los distintos intereses de quienes lo emplean para referirse a la conformaci�n
de esta cultura: la ‘transculturizaci�n’ para unos, ‘aculturizaci�n’ para otros,
o simple ‘culturizaci�n’ para el resto. Como f�cilmente se adivinar�, la
elecci�n de uno, otro o ningffln prefijo implica de entrada la adopci�n de
una determinada posici�n a la hora de valorar los hechos hist�ricos de la
conquista y colonizaci�n espaÇola de Am�rica. Yo utilizar� el t�rmino
‘transculturizaci�n’ por considerarlo el m�s neutral de todos–aunque no
todo lo carente de connotaciones que me gustar�a – y porque se acerca m�s a
la realidad.

Precisamente desde la transculturizaci�n es desde donde es posible
establecer las dos vertientes que el fen�meno adquiri� en Am�rica: el
sincretismo y la alienaci�n. Creo que el problema para los primeros
evangelizadores como Zum�rraga y la Iglesia americana que fundan no
consisti� en el trasplante cultural de lo hisp�nico a Am�rica ni en la
imposici�n del pensamiento europeo sobre las formas aut�ctonas, sino en
encontrar que el mejor camino para la incorporaci�n del ind�gena a la
cultura occidental era el conocimiento de su lengua para mejor llegar a la
propia concepci�n de su mundo, intervenir en el mejoramiento de sus
oficios e industrias, probar que los nuevos reg�menes de convivencia
social son mejores que los que ellos usaban, luchar por los derechos de
estos seres humanos, oponerse a la explotaci�n de los encomenderos, es
decir, junto al poder de la guerra, cimentar un poder espiritual basado en
planteamientos profundamente reformados, aunque abundantes en uto-
p�a. La rica tradici�n de los pueblos prehisp�nicos no pod�a ahogarse
totalmente, as� que, sobre todos los valores afirmativos de la hispaniza-
ci�n, lo aut�ctono luchar� por integrarse o metamorfosearse en el estilo
espaÇol, realiz�ndose de este modo una verdadera transculturaci�n o, si se
quiere, hispanizaci�n de lo americano, tanto desde el punto de vista
�tnico como cultural.

Por todas las razones que hemos ido viendo, quiz�s no ser�a exagerado
considerar a Zum�rraga como uno de los fundadores de la cultura
mexicana actual. Adem�s, en otra de las demostraciones de su buena
intuici�n a largo plazo y su previsi�n de futuro, Zum�rraga se adelant�
cinco aÇos a la petici�n de la formaci�n e instauraci�n de la Universidad
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de M�xico. Esta universidad, a lo largo de los siguientes dos siglos, se
convertir�a en una de las m�s importantes de Am�rica y el centro de la
vida intelectual de la Colonia durante casi tres siglos. �ste es un aspecto
m�s que Zum�rraga leg� a la posteridad. Gran parte de lo que se hizo
despu�s de �l estaba empapado del esp�ritu de este franciscano humilde.
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La exportaci�n de los santos al Nuevo Mundo –
modelos, motivos y malentendidos*

Eva Stoll

Ludwig-Maximilians-Universit�t M	nchen

1. Introducci�n: planteamiento y cuestiones metodol�gicas

Bernal D�az del Castillo relata en su Historia verdadera de la conquista de
la Nueva EspaÇa lo siguiente:

Nuestro capit�n dijo a Montezuma con nuestra lengua, como medio riendo:
“SeÇor Montezuma, no s� yo c�mo un tan gran seÇor e sabio var�n como
vuestra merced es, no haya colegido en su pensamiento c�mo no son estos
vuestros �dolos dioses, sino cosas malas, que se llaman diablos. Y para que
vuestra merced lo conozca y todos sus papas lo vean claro, hacedme una
merced, que hay�is por bien que en lo alto desta torre pongamos una cruz, y
en una parte destos adoratorios, donde est�n vuestros Huichilobos y Tez-
catepuca, haremos un apartado donde pongamos una imagen de nuestra
seÇora […].”1

Con esta cita he entrado ya en el tema de mi contribuci�n, puesto que a
continuaci�n quisiera adentrarme en el papel espec�fico que los santos
desempeÇaron en el proceso de la evangelizaci�n del Nuevo Mundo.
Pretendo indagar en los factores y circunstancias que influyeron tanto en
su transmisi�n procurada por los espaÇoles como en su recepci�n por
parte de los ind�genas. Es sabido que los santos fueron un elemento
omnipresente en las sociedades coloniales del Nuevo Mundo. Lockhart
por ejemplo, ha demostrado con un an�lisis de textos en lengua n�huatl
de los siglos XVI y XVII que en el M�xico central de esa �poca los santos
ten�an una importancia primordial para la vida privada y social de los
ind�genas. Cada casa pose�a, en la medida de lo posible, una o m�s
im�genes de santos, que a veces se adoraban m�s que a Dios mismo.2

* Agradezco a Luc�a Rodr�guez y a 
lvaro Ezcurra la correcci�n del texto espaÇol.
1 D�az del Castillo 1988, I, 335 s.
2 Cf. Lockhart 1992, 237.



Partiendo de esto me interesa averiguar si hubo una exportaci�n
significativa de santos al Nuevo Mundo por el hecho de que constitu-
yeron un elemento central del catolicismo europeo de los siglos XV y XVI
o si, en cambio, al inicio de la colonizaci�n se intent� una evangelizaci�n
purificada de estas tendencias. ¿Se pueden encontrar evidencias de que los
ind�genas mezclaron de manera espont�nea elementos de ambos mundos?
¿O, al contrario, es verdad que las �rdenes impusieron la identificaci�n de
los dioses prehisp�nicos con los santos para fomentar el proceso de la
evangelizaci�n?3

Para empezar, es necesario ocuparse brevemente de las dificultades
metodol�gicas que no nos dejan responder con afirmaciones categ�ricas a
las preguntas antes formuladas. En primer lugar, hemos de recordar la
diversidad de factores que influyeron en el complejo proceso de la
evangelizaci�n; por ejemplo, la forma en la que se desarroll� la conquista
en las diversas regiones y el camino emprendido en ellas por los primeros
misioneros, las condiciones socio-culturales de los pueblos invadidos y las
formas de contacto, de comunicaci�n y de convivencia entre la poblaci�n
aut�ctona y los espaÇoles, sin olvidar las contradicciones inherentes a cada
uno de esos aspectos.4 En segundo lugar, ha de seÇalarse, que a pesar de la
abundante documentaci�n de la �poca, no disponemos de muchas de-
claraciones expl�citas sobre este tema, y, en caso de contar con ellas, no
sabr�amos en qu� medida representan la pol�tica de las diferentes �rdenes
ni hasta qu� punto se realizaron en la pr�ctica. Adem�s, es evidente que
tenemos que considerar la existencia de procesos clandestinos debajo de la
superficie oficial, no s�lo por lo que William B. Taylor llam� ‘una re-
sistencia triunfal de �dolos detr�s del altar’,5 sino tambi�n por las ten-
dencias de s�ntesis no del todo conscientes y perceptibles. Por esta raz�n,
no es de extraÇar que existan, segffln el enfoque y la base ideol�gica
subyacentes, posturas divergentes en la investigaci�n. A continuaci�n, me
propongo retomar algunas de estas tesis, las m�s relevantes, y confron-
tarlas con el an�lisis de algunos pasajes centrales de cr�nicas del siglo XVI,
para intentar dar as� una vista de conjunto.

3 Para una vista de conjunto, v�anse, entre otros, Foster 1960; Gruzinski 1988;
1990, Ingham 1986; Lockhart 1992; Millones 1987; Nutini 1976.

4 Gruzinski 1988, 81 ss. , habla tambi�n de “les al�as de la communication”.
5 Cf. Taylor 1996, 154: “Indians maintained a triumphal idols-behind-altars re-

sistance, only pretending to convert.”
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