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MÉTODOS DE ENSENANZA Y APRENDIZAJE DE LENGUAS EN LA 
NU EVA ESPANA: EL CO LEGIO DE TLATELOLCO 

Otto Zwartjes 
UNJVERSIDAD DE AMSTERDAM 

Los métodos para ensefiar y aprender una segunda lengua 
varian en cada época y, si nos limitamos al periodo colonial 
hispánico en la Nueva Espana, también distan de ser unifor 
mes. Por un !ado, las artes de las lenguas indîgenas pueden 
diferir mucho: se componen obras muy extensas de buena 
calidad, mientras que otras son más bien compendios, es decir, 
obras menos ambiciosas que incorporan sólo los elementos 
más necesarios para aprender una lengua. En cuanto a los 
diccionarios, a veces no son mucho más que una lista de 
palabras, mien tras que otras son obras monumentales, como el 
vocabularia espafiol-náhuatl y náhuatl-espafiol de Alonso de 
Molina (1514-1585). Además, las obras a menudo muestran 
grandes discrepancias, que podemos relacionar con las 
diferentes órdenes religiosas, franciscana, jesuita, dominica y 
agustina, principalmente. Otras veces las obras pueden ser muy 
distintas dependiendo de la institución en que se emplee el arte 
en cuestión. Se crearon obras en los colegios jesuitas, 
franciscanos, etc., y, al mismo tiempo, constatamos que, en la 
Real Universidad de México, se prefirió seguir los textos de los 
agustinos, dado que un porcentaje considerable de catedráticos 
universitarios pertenecîa a esta orden religiosa.' En este 
artîculo se analizan los métodos de ensefianza y aprendizaje del 
Colegio de Santa Cruz de Tlatelolco, en la Ciudad de México, la 
primera institución educativa en el Nuevo Mundo. 

Cuando comparamos los métodos de ensefianza del 
Nuevo Mundo -las gramáticas, los vocabularios y otros textos 
que los acompafian- con los que estaban en boga en Europa 
durante el mismo periodo, podemos comprobar que las dos 
tradiciones a ambos !ados del Atlántico comparten rasgos 

' Véase Zwartjes Otto y José Antonio Flores Farfán, Manuel Pérez, 0.5.A. Arte de el idioma 
mexicano (1713): Gramática, didáctica, dialectologia y traducto/ogia, ed. y estudio introductorio 
de Otto Zwartjes y José Antonio Flores Farfan. Madrid/Frankfurt: lberoamericana/Vervuert, 
2016. 

Esther Hernandez y Pilar Máynez (cditoras.), El Coleqio de Tlatelolco. 
Slntesis de historias, len9uas y cu/turas. Ciudad de Mexico: Editorial 
Grupo Dcsticrnpos, 2016. 
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comunes. Ambas tradiciones son productos "rio abajo" de la 
misma tradición, con las mismas raices en la Antigüedad y la 
Europa medieval y renacentista. Por varias razones, am bas iban 
a seguir su propio destino, y sabemos que no es dificil detectar 
una gran variedad de aspectos divergentes si cotejamos los 
textos lingüisticos de Europa, y los que se compilaron en el 
Nuevo Mundo. 

Dentro de la tradición mesoamericana también pode 
mos confirmar que hay diferencias significativas. Los objetivos 
de ensefianza en el Co legio de Tlatelolco fueron distintos de los 
de otras épocas. Durante las primeras décadas, la ensefianza de 
lenguas no sólo se centró en el náhuatl como lengua extranjera 
para los misioneros recién llegados de Europa, sino también se 
empezó a ensefiar latin y espafiol, Otro factor distintivo es el 
uso de fuentes y modelos en esta fase temprana de la 
gramáticografia y documentación lexicográfica de las lenguas 
indigenas. Las obras importantes no sólo vinieron de Espana, 
como los diccionarios y las diversas ediciones de la gramática 
latina de Antonio de Nebrija (c.1441-1522), sino que también 
circulaban obras de autores como Juan Despauterio (c.1460- 
1520), Luis Vives (1492-1540), Desiderio Erasmo (1467-1536) y 
Lorenzo Valla (1405-1457). La reforma y contrarreforma en 
Europa tuvo como consecuencia que, muy poco después, los 
au tores de gramáticas y diccionarios ya no usaran estos au tores 
renacentistas. Hay que esperar hasta la segunda mi tad del siglo 
XVIII para que resurgiera el interés por otras gramáticas, como 
las de Marcos Márquez de Medina (fl. 1738), Gerardo Vosio 
(1577-1649) y otros. 

Para evaluar el valor didáctico de las obras novohispanas 
es posible tomar como modelo el estudio de Sánchez Pérez 
(1992). Aunque éste se basa en el contexto europeo, totalmente 
diferente al de México, una comparación entre las obras 
hispanas y novohispanas puede revelar las preferencias de los 
autores. Si resumimos los aspectos más importantes de un 
método didáctico, cabe analizarlo segun los parámetros 
siguientes (aunque esta lista no es exhaustiva): 

v' Métodos orientados hacia la comunicación y el uso. 
v' Métodos orientados hacia la estructura de la lengua 

/ competencia gramatical; Conocimientos de fonologia, 
ortoépica, ortografia, morfologia, sintaxis, el léxico. 
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./ Métodos orientados hacia la semántica, historia de 
la lengua, las etimologias / el léxico (inclusión de 
vocabularios en las gramáticas) . 
Métodos orientados hacia la teoria / categorias, 
partes de la oración . 
Métodos orientados hacia la traducción. 

./ 

./ 

Como sefialó Sánchez Pérez (Historia de la enseiianza 
del espaiiol coma lengua extranjera, 1-2) "han existido y siguen 
existiendo dos tendencias fundamentales, claras y contrapues 
tas [ ... ] Esas dos tendencias pueden identificarse, precisamente, 
como gramatical, la una, y como conversacional, la otra" 

Los misioneros lingüistas parecen tener preferencias, 
algunos au tores enfatizan más la importancia de la adquisición 
de una buena pronunciación, otros ponen énfasis en otros 
temas de la gramática, la adquisición de "reglas" para ensefiar 
o analizar los distintos procesos morfológicos, la sintaxis, o la 
adquisición de una "copia" de ejemplos, palabras, etc. Parece 
que casi todos los autores parecen seguir la primera 
"tendencia", la gramatical, y casi no existe ninguna rernins 
cencia de la segunda, la conversacional, y este hecho es dificil 
de explicar, dada la importancia y necesidad de "conversar" con 
los indigenas, y la casi ausencia de "diálogos" en la tradición 
gramatical novohispana. 

Muchos misioneros-lingüistas incluyen información 
sobre la frecuencia del uso y algunas observaciones sobre las 
variedades regionales que pueden facilitar la comunicación. 
Sin embargo, salta a la vista que casi todas las obras no eran en 
si "rnétodos cornunicativos". 

En Europa circulaban obras renacentistas, inspiradas en 
Desiderio Erasmo, Vives, entre otros autores, que eran 
"diálogos", Este es el caso, por ejemplo, del famoso Pleasant and 
delightfvll Dialogves in Spanish and English, profitable to the 
learner, and not unpleasent to any other reader [Diálogos 
familiares muy utiles y provechosos para los que quieren 
aprender la lengua castellana], compuesto en 1599 por John 
Minsheu (1560-1627).2 Los lectores y aprendices de los "Diálo 
gos familiares" aprendieron el espafiol coma lengua extranjera 
de manera diametralmente opuesta a los métodos de 

-Existe una rica tradición de "coloquios" o "diálogos'' a partir de la Edad Media en toda Europa, 
y para Espana, véase Sánchez Pérez (16-23). 
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ensefianza de una lengua indigena. La mayoria de quienes 
aprendieron lenguas indigenas era hispanohablante, aunque entre los 
misioneros también hubo flamencos, italianos, franceses. El 
panorama en el Nuevo Mundo habia cambiado por completo. 

En Europa existen además varias obras que presentan 
distintos métodos para aprender lenguas: (1) las que estaban 
destinadas al aprendizaje y la ensefianza del latin como lengua 
"clásica", para poder leer, entender y traducir las obras de la 
Antigüedad; (2) las que se compilaron para la ensefianza del 
latin como lengua viva. El latin fue reinstaurado como la lengua 
de comunicación, y fue, sobre todo, Desiderio Erasmo quien lo 
hace (si consideramos, por ejemplo, sus Familiarium 
coloquiorum formulae, comprobamos que poco tiene que ver 
con los métodos de Valla y otros); (3) las que se compilaron 
para establecer una norma para las lenguas vernaculares de las 
distintas naciones en Europa; y (4) los métodos de lenguas 
nacionales, en obras compuestas en latin, como el Linguae 
Hispanicae Compendium de Carlos Rodriguez (1662), que se 
destinó a alumnos daneses. 

Las obras misioneras del siglo XVl, es decir, las gramá 
ticas y los diccionarios, no se compilaron aprioristicamente 
para aprender a comunicarse con la gente sobre temas 
cotidianos. En ellas no aparecen textos del tipo de los "Diálogos 
familiares" de Minsheu, que son muy utiles y provechosos, 
"para levantarse por la mafiana", "comprar y vender joyas", 
"cosas pertenecientes a un convite", "cosas tocantes a el 
camino", "pláticas de los pajes", "lo que pasó entre amigos 
ingleses y espafioles", etc. 

;,Era realmente necesario ser hábil en la conversación, 
en la didáctica y la ensefianza de lenguas indigenas? ;,Estarian 
los misioneros de verdad interesados en este tipo de 
comunicación? No es fácil contestar estas preguntas, ya que 
conocemos las obras conservadas, las gramáticas, los 
vocabularios, los textos religiosos, pero desconocemos los 
temas del habla cotidiana entre los misioneros y los indigenas, 
fuera del ámbito de la confesión, la doctrina, y cualquier otro 
tema religioso. No hay ninguna duda de que se encuentran 
ciertas reminiscencias de diálogos en forma de preguntas y 
respuestas en las gramáticas. En algunos casos, cuando se 
introduce el tema de los pronombres interrogativos y los 
adverbios, podemos encontrar ejemplos con contenido sen 
cillo, a veces util para establecer una buena conversación con 
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un indigena, con pronombres interrogativos como ;,qu1en 
eres?", ";,dónde vives?", y cuya respuesta es "aqui", "alli", etc. 
Sin embargo, en general, los misioneros no aprovecharon esta 
situación, y al introducir los pronombres interrogativos, 
incluyeron sólo las preguntas y no dieron las respuestas a los 
aprendices, como se lee en el ejemplo siguiente de Manuel 
Pérez: 

En los interrogativos se advierte, que si estàn al principio de 
la Oración, son Interrogativos: si estàn al medio, o fin, son 
Afirmativos: Vg. Aquinhualauh? "Quien viene?" Yeoya 
inaquin ohuala. "Ya se fue el que vino" (Arte de el idioma 
mexicano, n) 

Mientras en otros casos, se dan a veces las respuestas: 

Queman "quando", interrogativo: vg. Queman tihualaz? 
"quando vendrás?" lquac. "Quando", afirmativo: vg. 
"Quando Dios hizo el mundo lquac Dios oquimochihuili in 
zemanahuatl. Qui niquac "entonces". Iqua. "co]n] lo 
mismo", Iquin? "quando" interrogativo. Quemanian 
"algunas vezes". (60) 

Si un estudiante empieza a leer la primera página de una 
gramática misionera, esta inicia, en la mayoria de los casos, con 
la pronunciación (a veces se pone esta parte al final de la 
gramática), y luego sigue segun el orden tradicional de las 
partes de oración, y al final se encuentra a menu do una sección 
dedicada a la sintaxis. La ultima parte, sobre todo en México, 
puede incluir otros temas, como canciones (Thomás de 
Guadalajara 1645-1720, en su gramática Tarahumara), los 
huehuetlahtolli (véase Zimmermann en este volumen), figuras 
retóricas (Melchor Oyanguren de Santa Inés 1668-1747, y sus 
gramáticas del japonés y tagalo, impresas en México), o los 
"mexicanismos" (varios autores). En estas partes finales, los 
autores incluyeron textos: (1) para aumentar o enriquecer la 
cantidad de ejemplos ilustrativos, (2) para incorporar observa 
ciones de indole traductológica, o (3) para adjuntar listas de 
palabras, la "copia" de las lenguas, como en el caso del jesuita 
Antonio Rincón (1556-1601) quien incluye un vocabularia al 
final de su Arte como parte de la misma. Resulta claro que un 
aprendiz, usando estos métodos, probablemente no tenia los 
conocimientos y habilidades lingüisticas suficientes para enta- 
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blar una conversación cotidiana. Probablemente, no eran 
capaces de expresarse en náhuatl hablando de asuntos diarios, 
como "estoy cansado", "me encanta la musica", "tengo un padre 
que vive en Castellón y una madre en Sevilla". Lo que si podian 
reproducir eran reglas gramaticales, paradigmas verbales, y 
quizá, los ejemplos de contenido religioso, pero con esta base, 
si serian capaces de construir otras frases para poder 
"conversar" o cornunicar, pero los gramáticos generalmente no 
las incluyeron. 

Por el contrarie, si aprendieron de memoria informa 
ción del tipo "La primera es citli, 'liebre', 'plural', ciciti, 'liebres'. 
La segunda, doblando la segunda sillaba, asi como telpuchtli, 
'mancebo', plural telpupuchti 'rnancebos'. La tercera, doblando 
las primeras y segundas sillabas, asi como pilto[ n]tli, 
'muchacho', plural pipiltotonti.". (Molina, Vocabularia en la 
lengua castellana y mexicana, I: Sr, 150), o en la sección sobre 
la morfologia verbal, "tetlaçotlaloznequia. 'todos querian, o 
desseauan a amar [ ... ] netlaçotlaloznequia. 'tod os quieren o 
dessean ser amados." (68v). En otras secciones de la gramática, 
los misioneros si solian insertar información religiosa en sus 
ejemplos, como en el párrafo sobre los adverbios comparativos 
o similitudinarios" (73v) podemos encontrar textos coma 
"ernos de seruir mucho a Dios, mas que a algun senor terrenal". 

Las gramáticas no se publicaron aisladamente, sino que 
junto con los diccionarios y los textos religiosos, formaron una 
"trilogia", "Los diálogos" si se encuentran en los confesionarios, 
pero generalmente sólo se incluyen las preguntas, no las 
respuestas; por ejemplo, "has buscado, o has inventado modas 
de vanidades? Otitemo. Nozo oticiancuilli ten taquenti, nozo 
ten iancuic tactoli? Has reprehendido, ö has despreciado à tus 
próximos Oticmahuizpolomo proximos?", etc. (Cortés y 
Zedefio, Arte, vocabularia y confesionario en el idioma 
mexicano, 136). Sin embargo, también se compilaron 
confesionarios en que encontramos las preguntas, asi con las 
respuestas, como en el vocabularia en lengua mixe de 
Quintana: 

C. Tuviste polucion entonces? 
Ypitzomó nóó huanijt ait 

P. La tuve 
Ypitzomó 
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C. Y entonces desseastes pecar con muger? Etz 
huanijt axatzoic ixmópocpaatot toixtóhc? 
P. Algunas vezes lo he desseado, algunas vezes no lo he 
desseado 

Huna ait tó natzoic, hunaa ait catij natzoic 
(Quintana, Confesionario, 42-43) 

Son casi los unicos documentos que se incluyen en las 
gramáticas que si pueden reflejar una {parte de, o la mitad de) 
conversación. Algunos misioneros nos informan explicita 
mente cuáles eran sus objetivos, coma se lee en la introducción 
del diccionario espafiol-aymara del jesuita Ludovico Bertonio 
{1552-1625): 

... para que vn Cura no solo bastante, sino abundantemente 
pueda enseüar, predicar, y hablar todo lo que quisiere a los 
indios sus feligreses. (Vocabularia de la lengua aymara, 
"Prólogo", s. p., con énfasis mio) 
Los confesores entenderán mas fácilmente lo que se dize en 
confession sabiendo los tales vocablos que no sabiéndolos: 
y seruiran tambien para percibir mejor las circunstancias de 
los pecados, y aprenderlos con este fin no puede dafiar. 
(Bertonio 1612: "Anotación" II,§ 11, s. p.). 

El hecho de que los misioneros no dedicaran muchas 
páginas a la conversación es una simplificación y sólo se aplica 
a la mayoria de las Artes. Es obvio que los misioneros tuvieron 
que aprender a entenderse y comunicarse con los indigenas, y 
es otra vez Bertonio quien lo dice explicitamente: 

La causa de auer puesto muchos synonomos es, porque no 
solo hemos menester saber hablar con los indios, para lo 
qual bastarian menos vocablos, sino que tambien es 
necesario que sepamos entenderlos quando ellos hablan; y 
por que vsan de muchos synonomos, vnas vezes de vnos, 
otras vezes de otros, sino supieremos los tales synonomos, 
tampoco entenderemos lo que dizen, y assi fue necesario 
ponerlos. ("Anotación" II, § 2, s. p.) 

En los prólogos de las gramáticas leemos a menudo que 
el objetivo principal era "reducir a Arte" la lengua indigena. 
Para ilustrar las reglas gramaticales, tuvieron que buscar textos 
que tuvieran "autoridad" (auctoritas). En el caso de Andrés de 
Olmos {1491-1571), se afiadió la sección de los huehuetlahtolli, 
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que, desde luego, distan de los registros coloquiales y 
cotidianos del hablante comt'.tn. Los sacerdotes tuvieron que 
predicar, traducir y dar la confesión; los textos lingüisticos 
fueron delimitados y definidos de acuerdo con estas 
necesidades, pero siguiendo la tradición clásica ilustraron sus 
reglas con los registros más prestigiosos y refinados de la 
lengua en cuestión. Era más importante demostrar su 
"artificio", (como se refleja en la propia palabra "arte") que el 
"uso". 

También es claro que en el siglo XVII se empezaron a 
publicar obras con objetivos diferentes. En primer lugar, el 
Vocabularia Manual de Pedro de Arenas (1611) que lleva el 
subtitulo: En que se contienen las palabras, preguntas, y 
respuestas mas co[m]munes, y ordinarias que se sue/en ofrecer 
en el trato y communicacion entre Espaiioles, é Indios. No se 
sabe muy bien por qué Arenas decidió componer su Manual, ni 
quiénes eran sus lectores, se sabe aun menos si la universidad 
y/o los colegios de las distintas órdenes religiosas utilizaban su 
obra de, junto con sus Artes y diccionarios, o si se dirige 
principalmente a otros profesionales, comerciantes, gober 
nadores, etc. Hasta donde se sabe, no existen estudios sobre los 
orîgenes de la obra, tampoco hay certeza de qué fuentes se 
abrevó. Sin embargo, hay constancia de que se reimprimieron 
muy pocas obras de los au tores de gramáticas y diccionarios del 
náhuatl. Después de la primera edición del Vocabularia de 
Alonso de Molina, se editó otra edición en 1571, su gramática 
fue publicada por primera vezen 1571 y una segunda edición en 
1576. Del Arte de Vázquez Gastelt'.t existen cinco ediciones 
diferentes, que se publicaron en un periodo relativamente 
breve. Las demás obras fueron impresas sólo una vez. Aunque 
en muchos casos el tiraje de las obras es desconocido, se sabe 
que en la mayorîa de los casos se compilaron métodos nuevos, 
a causa de estar agotadas las ediciones de obras populares, pero 
fueron razones didácticas las que motivaron a los religiosos 
compilar nuevas obras. Las obras de los antecesores se 
consideraban a menudo demasiado prolijas, otras obscuras 
C'ofuscas"), y, en otros, los misioneros criticaron a sus 
antecesores por haber descrito una variedad antigua. Por eso 
sintieron la necesidad de incluir un vocabulario y un uso más 
reciente. Simultáneamente se vieron obligados a escribir 
registros menos estándares, variedades regionales, etc. El 
Vocabularia Manual de Arenas fue una obra muy difundida en 
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182 / la época novohispana.r con muchas reimpresiones, pero resulta 
dificil explicar por qué los au tores de Artes y Diccionarios de la 
época nunca se refieren a esta obra, y viceversa. Por otro !ado, 
algunos autores decidieron publicar obras diferentes, coma 
Nágera Yanguas, quien no sólo se inspiró en Arenas (Knapp, 
Doctrina y enseiianza en la lengua mazahual, 92), también 
resulta novedoso puesto que la obra se dirijia a los ministros 
-coma se acostumbraba- y a "los naturales que hablan la 
lengua Maçahua", esto se puede desprender del titulo: Doctrina 
y enseiiança en la lengva maçahva de cosas mvy utiles, y 
prouechosas para los Ministros de Doctrina, y para los natura/es 
que hablan la lengua Maçahua. Ya no se trata de una obra 
intitulada "Arte de la lengua rnaçahua", sino de un nuevo 
género, inspirado por las artes tradicionales, la lengua viva tal 
cual lo habia documentado Arenas, junto con textos de 
contenido religioso. 

Sefiala Hernández de León-Portilla en su "Estudio 
introductorio" a Arenas que: 

Al margen de los vocabularios cultos y eruditos, concre 
tamente del Vocabularia grande de Molina, Arenas sintió la 
preocupación de poner en manos de la población novo 
hispana un instrumento de fácil uso que permitiera una 
comunicación rápida y eficaz entre dos lenguas, en contacto 
desde hacia un siglo [ ... ] Era pues un instrumento asequible 
a una gran mayoria de la población, hecho a la medida del 
cornun de la gente. (XXVIII) 

;ER:\ ESTO LIN DEFECTO DE L.\S .1RTES DEL\ ÉPOC.\? 

Los objetivos de los gramáticos en el Nuevo Mundo para 
componer sus Artes y compilar sus Vocabularios eran diferen 
tes a los de las obras europeas, aunque también comparten 

' Tiene catorce ediciones, segun Hernández de León-Portilla (xxvii, cf. también xxx). En el 
"Prólogo al prudente lector de Arenas" se lee: "escribió su obra para remediar la necesidad de 
entenderse y entender a los naturales de estos rei nos. Procuré valerme del Vocabularia grande 
que anda impreso de las lenguas Castellana y Mexicana, mas no lo hallé acomodado a aquello 
que ha menester saber un hombre romancista, que no pretende más elegancia de poder hablar 
con los indios y entenderlos". 
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varias caracteristicas. La base cornun es, desde luego, la 
herencia clásica, las fuentes de la Antigüedad como las 
gramáticas de Donato, Prisciano, y textos lingüisticos de 
Cicerón, Quintiliano y otros. En el Nuevo Mundo también los 
autores, casi en todos los casos nacidos en Europa, siguieron 
los modelos de las fuentes renacentistas europeas, se dejaron 
inspirar, en mayor o menor medida, en las obras de Antonio de 
Nebrija (su gramática del latin y la gran cantidad de ediciones 
más tardias, como las del jesuita Juan Luis de la Cerda (1560- 
1643), y sus diccionarios espariol-Iatin y latin-espafiol). Resulta 
claro que estos autores clásicos de la Antigüedad, asi como los 
autores renacentistas no compilaron sus obras especifica y 
explicitamente para el grupo-meta de los misioneros recién 
llegados del Viejo Mundo, que tuvieron que adoctrinar, 
predicar, dar la confesión, y quizás en términos más generales, 
"cornunicar" con la población indigena. Donato, Prisciano o 
Nebrija escribieron sus obras para aprendices con deseos y 
expectativas diferentes. Resulta significativo que los 
misioneros ni siquiera pudieran encontrar las entradas 
necesarias en el diccionario de Nebrija para términos 
religiosos, quien no compiló sus diccionarios para la misión. 
Muchas entradas faltantes en el Vocabularia espaiiol-latino de 
Nebrija, también están ausentes en la parte castellano 
mexicana de Molina. Por ejemplo 'absolución', 'apóstata', 
'eucaristia', 'excomunión', 'excomunicación', 'excomulgar' -aunque si 
se incluye 'comulgar'- (Arte de la lengua mexicana y castellana, I: 
28r), 'mendicantes' (aunque 'mendigar', 'mendigo' se encuentran 
en I; 83v), y 'sacramento'. Tampoco figura 'ministro' en dicha 
sección espafiol-náhuatl. Molina sólo incluye los 'ministros 
aztecas', pero no traduce el término 'ministro' en un contexto 
cristiano: 'ministros de satanas' tepuztlatentiloni y quixtiloyan, 
tepuztlatentiloni quixtiloyan, 'ministros de cierto ydolo', llamado 
quetzalcoatl.quequetzalcoa (85r). En Molina si se incluyen 
entradas como 'frayle', sacerdote' yen la segunda parte náhuatl 
espafiol aparece 'ministro de yglesia', la traducción de teopixcati . 
'Misión' también está ausente, asi como 'misionero' ( este ultimo no 
era de uso frecuente en esta época). Muchos autores posteriores 
tuvieron que acufiar neologismos en náhuatl para llenar el vacio, 
como se lee en Pérez (Zwartjes & Flores Farfán, Manuel Pérez). Los 
neologismos que traduce el agustino son 'rnistico', 'santificación', 
'homilia', 'eternidad', todos ausentes en Molina. Por otro !ado, a 
veces Molina copia a Nebrija acriticamente, ya que decide incluir 
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184 / la entrada "rnezquita de Mahoma; mahoma tlatlauhtilizcalli, 
mahomacalli" (I: 84v). Molina adaptó el diccionario de Nebrija 
a la nueva situación, pero su obra refleja una fase intermedia 
en este proceso de adaptación. No es posible criticar a Molina 
dernasiado, ya que, como ha sefi.alado Hernández, su labor 
lexicográfica "era la primera piedra de su edificio" (Vocabularia 
en lengua castellana y mexicana, 25), segun refiere en el prólogo 
con respecto al vocabulario de las entradas en castellano: 

no fue otro mi intento sino començar a abrir camino, paraque 
con el discurso del tiempo y con la diligencia de los mas biuos 
entendimientos, se fuese poco apoco descrubriendo lamina[ ... ] 
inacauable de vocablos y maneras de hablar que esta copio 
ssisirna y artificial lengua Mexicana tiene. 

Por otro lado, es extrafi.o que los misioneros si comple 
mentaran sus diccionarios con listas de palabras, como el 
cuento, las partes del cuerpo y otros ternas, pero no incluyeran 
una sección independiente dedicada a la terminologia religiosa, 
el campo semántico por excelencia para la evangelización. 

Nuestra hipótesis es que los misioneros tuvieron que 
adaptar los métodos de la Antigüedad y de la Europa rena 
centista no sólo a otros lectores con sus necesidades especificas 
de la evangelización, sino también a lenguas tipológicamente 
muy divergentes en cuanto a todos los niveles de la lingüîstica 
se refiere: la fonologia, la morfosintaxis, la semantica, y, desde 
luego, la pragmática. Como se ha dernostrado, los modelos 
tradicionales no estuvieron lo suficientemente equipados con 
el metalenguaje apropiado para dar una respuesta satisfactoria 
para los aprendices. Los misioneros tuvieron que extender, 
reducir, o adaptar el modelo gramatical, o quizá, abandonarlo 
por cornpleto, pero estas "extensiones" no se completaron 
todavia en la época de Molina al nivel de la semántica por lo 
que a los términos religiosos y eclesiásticos se refiere. Si lo 
hubiesen querido, habrian encontrado fácilmente modelos en 
la Europa renacentista, como por ejemplo el diccionario 
especializado intitulado Vocabularium ecclesiasticum de Rodrigo 
Fernández de Santaella (siglo XVI), que fue impreso muchas 
veces. 

Ahora, con respecto al tema de los origenes de los 
métodos de ensefi.anza practicados durante la existencia del 
Colegio de Tlatelolco, desde su fundación hasta su fin. Además 
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se intenta analizar la recepción, la evolución de estos 'métcdos' 
de la fase pionera. Esta tarea es interesante y relevante, dado 
que se ha podido constatar que los gustos y las preferencias, 
varian mucho segun cada época, pero en el caso de la 
ensefianza y aprendizaje del náhuatl {y el purépecha) fue 
afectado por cambios muy drásticos. En este articulo se 
demostrará que la influencia de varios autores europeos, como 
Desiderio Erasmo de Rotterdam era tangible y significativa 
durante la existencia del Colegio de Tlatelolco. También se 
comprueba que los misioneros-lingüistas eliminaron los 
elementos 'renacentistas, o en especifico, 'erasmista', de sus 
métodos. Esto tuvo por consecuencia que el valor 
"cornunicativo" perdió mucho terreno, dando Iugar al 
aprendizaje de "reglas gramaticales" ilustradas con ejemplos de la 
"vieja palabra" {Olmos: huehuetlahtolli), hasta la acumulación de 
los datos en la obra del jesuita Horacio Carochi en 1645. 

En la mayoria de los casos, las fuentes principales de los 
especialistas que estudian las obras misioneras son las 
formadas por la trilogia habitual de "diccionario-arte-cate 
cismo". Sin embargo, los paratextos y peritextos son también 
fuentes que contienen información complementaria sobre los 
objetivos de los autores, los métodos didácticos. A menudo se 
encuentran datos biográficos del autor, observaciones sobre la 
situación sociolingüistica de la región y por qué se ha decidido 
analizar una variedad concreta, el reconocimiento de los 
estudios de los antecesores, los motivos por los que el autor 
decidió escribir una nueva obra {enfatizando sus rasgos 
distintivos) o las caracteristicas didácticas, ofreciendo al novi 
ciado una obra más compendiosa, menos obscura o "prolijo", 
subrayando que es un "método fácil para aprender ligeramente 
Ia Iengua", aunque algunos misioneros-lingüistas reconocen 
que se trata de "lenguas diflciles" y tipológicamente diferentes. 

Se trata, claramente, de una evolución, desde el periodo 
inicial que empieza con Olmos hasta su culminación en Ia obra 
de Carochi, cuando los gramáticos prefieren componer 
gramáticas exhaustivas, amplias, con muchos paradigmas y 
una "copia de ejemplos". A partir de la segunda parte del siglo 
XVlI, aparecen los compendios, entre los cuales se encuentran 
las obras de Vetancurt, Guerra Vázquez Gastelu y Pérez. 
Entonces, los autores ponen el énfasis en el requisito de las 
obras de esta época, la claridad, y procuran evitar la prolijidad. 
Se incluyen o amplian otros aspectos que no eran temas 
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186 1 centrales en las obras del periodo (1547-1645), como el mayor 
interés en las variedades regionales o las etimologias y, al final 
de la tradición mexicana de gramaticografia, se agregan 
observaciones "traductológicas". La gramática de Pérez, por ejemplo, es 
breve, incluye observaciones sobre la variedad de Tierra Caliente y, 
aunque no haya un gran numero de observaciones sobre las 
"etimologias", el autor afirma en su introducción que se va a 
enfocar en este tema. Sin embargo, no es el unico de su tiempo, 
ya que Ávila parece estar interesado también en las 
etimologias, como se desprende del pasaje sobre el "nornbre 
mexicano" (Ávila, Arte de la lengua mexicana: iv). 

El unico autor de fuentes europeas de la primera fase 
(siglos XVI-XVII) al que se alude en las gramáticas de la lengua 
náhuatl es Antonio de Nebrija. Sin embargo, como se 
demostrará, en el siglo XVIII se incluirán más modelos. Entre 
ellos destacan las referencias a Gerardo Vosio, yes notorio que 
algunos au tores vuelvan a mencionar a los renacentistas, como 
Maturino Gilberti (1498-1585) y Erasmo (Tapia Zenteno, Arte 
Novissima de la lengua mexicana, 8-9). Aunque cambia la 
perspectiva con la mención de autores del norte u otros novo 
hispanos, como Gilberti; ningun autor reinstauró el método 
erasmista conversacional que caracterizaba la gramática latina 
de Gilberti. El "rnétodo conversacional" desapareció por com 
pleto en las artes, aunque si está presente en Arenas. 

Durante la época colonial, los frailes religiosos de 
tradición hispánica carecian de instituciones uniformes para la 
ensefianza de lenguas indigenas para que predicasen el 
evangelio a los indigenas en su lengua y para oir sus 
confesiones. En las primeras décadas de la evangelización, los 
frailes tuvieron que realizar el trabajo de campo necesario, el 
acopio de datos gracias a la intervención de hablantes nativos, 
que eran a menudo huérfanos o nifios. Para estos lingüistas de 
campo "avant la lettre" no existian métodos para la recogida y 
la ilicitación de los datos, pero podria constatarse que las 
fuentes europeas -en el caso de la lexicografia, los diccionarios 
de Antonio de Nebrija y Ambrogio Calepino, yen el caso de las 
gramáticas, el método nebrisense- regularon y determinaron 
en gran medida los rasgos generales de estos diccionarios, 
aunque cada lexicógrafo incluyó elementos ideosincrásicos. Sin 
duda se trata de una tradición lexicográfica pluriforme y 
polifacética, por la gran variedad de textos, no sólo en cuanto a 
la cantidad de datos se refiere sino también a la calidad. 
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Cuando los misioneros-lingüistas "redujeron" las lenguas 
amerindias y asiáticas a 'artes' y diccionarios, la exogramatización de 
lenguas indigenas llevó a rasgos convergentes. Por otro !ado, la 
tipologia de cada lengua y la creatividad de cada misionero-gramá 
tico-lexicógrafo complementaron, redujeron o adaptaron el modelo, 
lo que dio origen a una tradición con obras que contienen rasgos 
divergentes. Los resultados de esta codificación lingüistica es 
una tradición muy rica con mucha variación intema, al tiempo que 
podemos detectar ciertas tradiciones o la formación de escuelas. Estas 
llamadas "escuelas" a veces se forman en cada orden religiosa, por 
ejemplo la tradición gramatical jesuita, agustina, franciscana y 
dominica. A veces, se forman "escuelas regionales", por ejemplo, la 
tradición filipina en la que participaron misioneros de cada orden 
religiosa. En otros casos, se han desarrollado "escuelas regionales", 
que pertenecen casi exclusivamente a una orden religiosa especifica, 
como en los Andes o en el noroeste de México, donde predominan 
fuentes jesuitas. También es conocido que la orden religiosa no 
siempre formó una escuela gramatical o lexicográfica claramente 
reconocible. Una gramática del bengali, por ejemplo, escrita por el 
agustino Manuel de Assompçäo en el afio 1743 no tiene mucho en 
cornun con la gramática de otro agustino, Manuel Pérez, au tor de una 
gramática del náhuatl que se publicó en 1713. El diccionario chino 
espafiol del dominico Francisco Diaz (ca. 1642) no tiene nada en 
comun con el diccionario de la lengua çapoteca de otro dominico, 
Juan de Córdoba. 

Los métodos de ensefianza y aprendizaje tam bi én distan 
de ser uniformes. Por un !ado, existe el aprendizaje solitario "en 
la celda", 4 y, por otro !ado, la ensefianza en las universidades y 
en los colegios. A veces carecemos de estudios gramaticales 
profundos, y sólo existen diccionarios amplios de las lenguas, 
como en el caso del chino antes de la aparición del Arte de la 
lengua mandarina de Francisco Varo; aunque existen varias 
gramáticas de la lengua chincheo, o min meridional, la producción 
lexicográfica del chino es mucho más impresionante en el siglo 
XVII que la de las artes gramaticales. Otras veces, carecemos de 

• Parece que Manuel Pérez empezó con el aprendizaje solitario, sin intervención de maestros, 
usando como guia la gramática de Vetancurt y practicando en su celda. "me costó el estar en 
el retiro de la celda hacienda gestos y visages para descubrir en la situación de cada 
pronunciación". (Pérez, Arte del idioma mexicano). Hay otras fuentes de la misma época, con 
observaciones parecidas, como en el Arte de la lengua mandarina de Francisco Vara: "si el 
ministro quiere solo en su celda sin comunicaçion aprendiendo terminos, se olvidan mucho, y 
dado q[u[e por tener feliz memoria no se le oluiden, no teniendo la fraz y colocaçion que es el 
todo de la lengua no hablara derecharnente" (yv-ër). 
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188 -f gramáticas y diccionarios, y sólo nos han llegado textos 
religiosos, como en el caso de la lengua chuchona. En otras 
más, sólo nos han llegado gramáticas de lenguas de las que no 
se han conservado diccionarios, como en el caso de la 
gramática del tarahumara de Cuadalaxara.> 

Sabemos también que la ensefianza de lenguas indige 
nas tuvo lugar en las universidades yen los colegios. Una de las 
funciones más importantes de los catedráticos de las universidades 
era realizar los exámenes de lengua. Se estableció que dentro de un 
afio "contado desde el dia de la publicación de las ordenanzas, todos 
los sacerdotes y ministros de doctrina debian comparecer a ser 
examinados por el catedrático de lengua, o de lo contrario, se darian 
por vacos sus beneficies" (Pérez Puente, 'la creación de las cátedras 
publicas", 51). 

Hoy en dia asociamos las universidades con el valor 
'académico' y 'cientifico', En la época analizada, era diferente. La 
ensefianza de lenguas indigenas siempre tenia un objetivo práctico: 
poder dar confesión e instruir a los indigenas, y no importaba tanto 
"hacer demostración de cientifico en las lenguas indigenas", como 
"ensefiar ministros". Como observa Pérez Puente (57), "la ensefianza 
de lenguas indigenas estaba fuera de las tradicionales disciplinas 
impartidas en latin y estaba fuera de las cuatro facultades teologia, 
cánones, leyes y medicina, y ni tampoco dentro de las artes liberales 
que se ensefi.aban fuera de éstas", 

Sin embargo, segun Sueiro Juste! ("Estudio preliminar", fa), 
el Arte de la lengua pangasinan -coma las gramáticas anteriores al 
siglo XIX-, no fue creado para la interacción maestro-discipulo (en 
aquel momenta todavia no existia educación reglada en el Filipinas), 
sino, sobre todo, como un manual para el estudio en solitario de la 
lengua; en este contexto, la ejemplificación se convierte en el 
elemento de mayor valor pedagógico (fa). Sin embargo, Lanning, 
refiriéndose a la práctica de la ensefi.anza en la Universidad de 
Guatemala en el afio 1699, en la misma época que Pérez, nos da 
información sobre la ensefianza en clase: 

Classes come every day save holidays. The original statutes 
require the professor "to read one whole hour" by the clock 
or hourglass at each meeting. Half of this time he spends 
dictating to the students who write down what he says. The 
rest of the time is spent in elaboration and discussion ..... 

'Es decir, antes de la publicación del diccionario de Matthäus Steffel (1809). 
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Anyway, professors "linger a short time at the doors" of their 
classrooms to clarify all doubts and misunderstandings. The 
proprietary professors supposedly deposit these manuscript 
lectures in the archives every year on a certain date ..... The 
constant need for writing down what the professor read 
annoyed students more than meeting classes. Salazar6 
thinks that this custom started because textbooks were not 
available, at least not at first... (La universidad del Reino de 
Guatemala, 196-197) 

Aunque no son abundantes las gramáticas de esta época 
que incluyan un método didáctico explicite, se han conservado 
algunas observaciones. Como apunta Sueiro Juste!: 

"[Y]a en el prólogo al lector, fray Andrés López nos advierte que 
el principal objetivo del Arte es ensefiar a construir oraciones, las 
cuales a su vez están compuestas de palabras que el diccionario 
se encarga de proporcionarnos junto con su significado. Suena 
demasiado a la racionalista división entre estructura sintáctica y 
lexicón o al componente sintáctico y léxico: «porque el Arte no le 
toca más que ensefiar la composición, y artificio de una oración, 
cuyos materiales, que son las vezels] con sus significaciones se 
han de tomar de aquel-" "Estudio preliminar", 29). 

Otro ejemplo de la didáctica explicita viene de Ludovico 
Bertonio. Segun este au tor jesuita, es necesario empezar con el Arte 
breve para aprender las declinaciones y conjugaciones. El siguiente 
paso es la construcción de las oraciones y el catecismo, "tomando los 
vocablos y modo de hablar que se van topando y comenzar a hablar 
algo aunque sea tartamudeando". Bertonio distingue tres fases 
siguientes: (1) "estudiar con cuidado el arte grande", (2) "construir 
cosas algo mas dificultosas coma son sermones, ejemplos y otras 
cosas que hay en esta lengua, traducidas, y compuestas con mucha 
propriedad de los mismos indios", y, finalmente, (3) "venir a la 
práctica sujetándose al trabajo de la composicion" (Zwartjes, Manuel 
Pérez, izo). 

6 Salazar, Desenvolvimiento, 41, citado en Tate Lanning (La universidad en el Reino de 
Guatemala, 197). 
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Entre los primeros profesores del colegio, se encontraban 
muchos eruditos provenientes de otras partes de Europa. Unos 
ejemplos: 

../ Arnaldo de Bassacio: Primer profesor, que llegó a 
México en el afio 1530, nacido en Aquitania 

../ Juan Tecto: Maestro de teologia (Universidad de 
Paris) 

../ Maturino Gilberti: Artes, Teologia, Universidad de 
Tolosa 

../ Juan Focher: Doctor en !eyes, cánones y teologia, 
latinista, nacido en Francia 

Sin embargo, otros nacieron en Espana, como Francisco 
Jiménez, Andrés de Olmos y Bernardino de Sahagun. Es sabido que 
la mayoria de estos eruditos religiosos tomaba sus inspiraciones en un 
humanismo de claro sello erasmista (Baudot, "La biblioteca de los 
evangelizadores de México"). Las disciplinas que ensefi.aron los 
discipulos de Bassacio eran: Religión, Escritura, Lectura, Gramática 
Latina, Retórica, Filosofia, Musica, Medicina mexicana (Osorio 
Romero, La enseiianza del latin a los indios; Vetancurt 1698: 2, 67-68; 
Mendieta 1596:, vol. IV, 15), Derecho (Olmos fue también doctor en 
derecho) (Téllez, 2015). 

En una carta dirigida al Emperador de Sebastián Ramirez de 
Fuenleal se lee: 

con los religiosos de la Orden de San Francisco he pro 
curado que ensefien gramática, romanzada en lengua 
mexicana, a los naturales y pareciéndoles bien, nombraron 
un religioso, para que en ello entendiese, el cual ensefia y 
muéstranse tan hábiles y capaces que hacen gran ventaja a 
los espafioles" (Osorio Romero, La enseiianza del latin a los 
indios, xx-xxi) 

Como se desprende de lo arriba expuesto, se compilaron 
las obras lingüisticas para aprendices europeos. La situación en 
el Colegio de Tlatelolco fue diferente. Alli se intentó constituir 
un clero indigena y, para alcanzar estos objetivos, los 
colonizadores decidieron incluir la ensefianza del latin. La 
ensefi.anza tenia, por tan to, el objetivo principal de "traducir e 
interpretar en ella las cosas eclesiásticas que se vuelven del 
latino romance, [ ... ] y asi mismo sirven de intérpretes en los 
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pueblos (Garcia Icazbalceta, vol. I, 178). La pregunta es cómo 
se empezó a ensefiar latin. Por un !ado, circulaban en Europa 
varias obras de distinta indole, coma las Elegantiae linguae 
latinae (1441-1449), que era una obra para estudiantes 
avanzados. 7 , asi coma los métodos de Lorenza Valla y los 
coloquios de Erasmo (ver abajo), género en el que el diálogo 
era la caracteristica más importante. El formato "pregunta y 
respuesta" tiene una larga tradición en la Antigüedad. No sólo 
se usan en la obra de Platón, sino también en el Ars minor de 
Aelio Donato, donde encontramos textos como sigue: 

DE PARTIBUS ORATIONIS ARS MINOR AELII DONATI 
partes oration is quot sunt? octo. 
quae? nomen pronomen uerbum aduerbium participium 
coniunctio praepositio interiectio. 
DENOMINE 
nomen quid est? pars orationis cum casu corpus aut rem 
proprie communiterue significans. 
nomini quot accidunt? sex. 
quae?qualitas comparatio genus numerus figura casus. 
qualitas nominum in quo est? bipertita est: aut enim 
uni us nomen est et proprium dicitur, aut multorum 
appellatiu um. 
comparationis gradus quot sunt? tres. 

Estos llamados Erotemata, tarnbién se encuentran en la 
obra de Nebrija; por ejemplo, propone la existencia de seis 
géneros y enumera siete: «;, Quan tos son los generos delos 
nombres? Seys: masculina, femenino, neutra, cornun de dos, 
cornun de tres, dudoso, mezclado» (Nebrija 1996 [c. 1488]: 103). 

Se sabe que en el Colegio de Tlateloco se ensefiaba latin 
a los indigenas y, para explicar los rasgos del latin, se empleaba 
la lengua de los mismos naturales, el náhuatl. Citando las 
palabras de Osorio Romero: 

Los idiomas utilizados para la ensefianza debian ser, segûn 
la recomendación de Fuenleal, el latin y el náhuatl; 
prescindió del espaiiol, no porque los colegiales indios le 
desconocieran, sino porque las dos lenguas expresaban los 
objetivos que buscaban sus fundadores: formar profesores 

'Jensen tradujo el titulo coma "Advanced Idiomatic Latin" ("The Humanist Reform of Latin 
and Latin Teaching", 64). 
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indigenas que instruyeran a los naturales en su propia 
lengua. (La enseiianza del latin a los indios, XXIII) 

De la creación de un metalenguaje en náhuatl para la 
ensefianza del latin, se sabe muy poco. En Streit (1927, III: 392) 
se incluye el nombre de José Antonio Pérez Fuente y alii se cita 
una obra intitulada Arte de Nebrija en Mexicano. No sabemos 
si es un arte de la lengua latina en náhuatl, un arte castellano 
en náhuatl o un arte del náhuatl compuesto en latin o espafiol, 
de la lengua mexicana, pero podria ser una obra que 
relacionada con las prácticas del colegio de Tlatelolco, en 
donde se empleó el náhuatl en la ensefianza del latin. 

Hay otro enigma. En la segunda edición del Arte de 
Molina (1576) encontramos una sección donde se traducen no 
pocos términos gramaticales de los modos y tiempos verbales 
del náhuatl, unas adiciones que no se encuentran en la primera 
edición de 1571. Hernández de León-Portilla ("Estudio 
introductorio", 52-53) ha enlistado todos los términos en 
náhuatl, que son, segün la autora, neologismos creados por 
Molina (51). Aunque no hay evidencia, no se debe descartar la 
posibilidad de que se reintrodujeron términos ya creados 
anteriormente en el Colegio de Tlatelolco para explicar los 
tiempos y modos verbales del latin en náhuatl a los aprendices 
indigenas. Pero desconocemos la razón por la que Molina sólo 
los incluyó en su segunda edición. De todas maneras, se trata 
de un caso muy especial, quizás unico en la tradición hispánica 
de la lingüistica misionera. 

ÜLJ\!OS, GILBERTI Y MOLINA 

La pregunta central es si podemos encontrar elementos o 
rasgos no nebrisenses en las obras de estos tres autores, 
sabiendo que la ensefianza en general estuvo influida no sólo 
por fuentes de Nebrija, sino también por otros autores como 
Erasmo. 

La gramática de Olmos tiene la siguiente estructura: 

../ [prólogos] 

../ Primer libro: pronombre 

../ Libro Segundo: el verbo 
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./ 

./ 

./ 

Tercer libro: particulas 
Preposiciones 
Adverbios 

./ Conjunciones e interjecciones 

./ Orthographia 

./ Maneras de hablar communes 

./ De las maneras de hablar que tenian los viejos en 
sus pláticas. 

Es obvio que Olmos separa dos temas diferentes en las 
ultimas secciones, una que se dedica a "las maneras de hablar 
cornunes", y otra a las maneras de hablar de los registros más 
prestigiosos de la lengua. Parece que Olmos decidió dedicar 
una sección a la lengua comun, es decir, destinada a los 
registros bajos o medias, con temas cotidianos, pero esto no es 
el caso. La sección en cuestión se dedica a "incongruencias" 
donde "lo indio no corresponde al castellano" (178). Varios 
párrafos se dedican a los "romances" (romances de 'si', de 
'corno', del 'para', etc. y "otros romances extravagantes"). No se 
trata del todo de "expresiones cornunes" y los temas tratados 
en los ejemplos parecen tener poca utilidad inmediata en una 
conversación cotidiana. Unos ejemplos son construcciones 
complicadas, sobre todo para principiantes, como la siguiente: 

"para que ouiese bien hecho la casa, primero se auia de auer 
ensefiado" (183) 

Otros si podrian usarse en una conversación cornun: 

"dile que haga su casa" (184) 
"ya ha rato que vino" (195) 
"un dia antes que tu, vine yo" (185) 

Por contrario, encontramos en la sección sobre las maneras de 
hablar que tenian los viejos en sus pláticas ejemplos como: 

"Nino gracioso nacido coma joya fundida" (187) 
"Anda hecho vellaco siguiendo el camino de los animales, 
desatinado sin sentido" (190) 
"Renzilloso, enojoso, desabrido en sus palabaras" (194) 

Gilberti no sólo compiló una gramática y un diccionario 
del purépecha (tarasco, o lengua de Michoacán), sino también 
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194 / realizó una gramática del latin, compuesta en latin. Se sabe que 
este autor, de origen francés, estuvo en el Colegio de Tlatelolco 
entre 1543 hasta 1556, afio que se trasladó a Tzintzuntzan. En 
1557 regresó a México. Sus gramáticas se publicaron en 1558 
(Arte de la lengua Mechuacan) y 1559 (Grammatica Maturini, 
sin fecha exacta). En 1560 también estuvo varias veces en 
México. No sabemos con certeza si la gramática latina de 
Gilberti se habia compuesto especificamente para los aprendices del 
latin del Colegio, pero segun Téllez Nieto: "La Gramática 
Maturini Tratado omniumfereque de fray Maturino Gilberti es 
una obra de 1559 compuesta para los indios colegiales de 
Tlatelolco" (Vocabularia Trilingüe en espaiiol-latin-náhuatl, 
76). 

Al seguir la edición de Lucas González (2003), la división 
de los distintos capitulos es la siguiente: 

Grammatica Maturini tractatus ... (1559) 
Primera parte: 

./ Presencia de Donato, Perotto, Nebrija, etc . 

./ Luis Vives: Epistola primera (1523) 

./ Desiderio Erasmo de Rotterdam Li bell us de octo 
orationibus partium constructione (1513) 

./ Segunda parte: 

./ -concordancias (5 en lugar de 3) 

./ -accidentes de persona, numero, etc. siguiendo a 
Nebrija, los erotymata 

./ Tercera parte 

./ El género (Nebrija) 

./ Cuarta parte 

./ Régimen y construcción. Es casi una copia del texto 
Libellus de octo orationis parti um constructione 
(1513) de Erasmo (con muchas ampliaciones, 
ejemplos, etc., que no se encuentran ni en Erasmo 
ni en Nebrija) 

./ Quinta parte 

./ Prosodia 

./ Sexta parte 

./ De ornato. En la linea de Lorenzo Valla 
(Elegantiae), de Erasmo (Paraphrasis in Elegantias 
Laurentii Vallae) y de Nebrija (Diferentiarum 
epitome ex elegantiis Laurentii Vallae), aunque no 
depende directamente de estas obras. 
Séptima parte 
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,/ Reproducción de Familiarium colloquiorum 
formulae (Erasmo) 
Fragmentos de De copia verborum ac rerum 
(Erasmo) 
De conscribendis epistolis (Erasmo) 
Sexta Parte "El ornato" 
Familiarium colloquiorum formulae (Erasmo) 

,/ 

,/ 

,/ 

,/ 

Ahora bien: la gramática latina de Gilberti contiene 
ambas "tendencias" de las cuales ya se han mencionado. La 
obra contiene reglas gramaticales, y se complementan éstas 
con (1) diálogos ( de Erasmo) para pod er conversar en latin, (2) 
el 'ornato' y la "copia', para aprender los textos de los clásicos, 
y, finalmente, (3) el arte de escribir cartas. Maturino Gilberti 
sigue el texto de Erasmo, incluyendo ejemplos como: 

./ Habeo necesitatem de tuo consilio (rusticitas) 

./ Tuo opus est mihi consilio (elegantia) 

./ Opus est mihi consulto (elegantia) 

./ Consilium tuum mihi est necessarium (elegantia) 

Sin embargo, Gilberti, a diferencia de Erasmo, agrega 
algunos ejemplos con contenido religioso: 

Christianorum lex sofa censenda est bona ("Ûnicamente 
la ley de los cristianos debe considerarse buena"). 

Para entablar una buena conversación con un indigena, 
pensando en temas cotidianos y no predominantemente reli 
giosos, repoduzco aqui algunas secciones de Erasmo extraidas 
de sus Familiarium colloquiorumformulae: 

Quo pacto vales? Valesne? ~Cómo estás? tEstás bien? Respóndase: 
Res. Corpus quidem belle habet, sed Ciertamente mi cuerpo está bien, peor mi 
animo male est. ánimo está mal. 

• Qua valetudine es • lCómo estás de salud? 
• Res. Haud sane commode, Respóndase: Realmente no muy bien 
incommode, perquam incommode, klesfavorable, mala en extrema, 
infelici, parum prospera, parum secunda, desgraciada, poco favorable, adversa, 
mala, adversa, infausta, imbecilli, dubia, funesta, débil, variable, regular, apenas 
mediocri, vie mediocri, longe alia quam regular, lejos de lo que quisiera, tolerable, 
vel/em, tolerabili, vix tolerabili. apenas tolerable. 

Sorprende que Gilberti no reprodujera, ni adaptara casi 
ningün elemento "erasmista" en su arte del purépecha. No es 
porque se prohibieran las obras de Erasmo por parte de la 
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196 f Inquisición, porque si se encuentra tal presencia erasmista en 
su gramática latina. Los gramáticos misioneros prefirieron 
seguir otro rumbo para la documentación de las lenguas 
indîgenas. El primer esfuerzo no era entablar una buena 
conversación sobre temas cotidianos, sino "reducir" la lengua a 
Arte. 

Como se demostró con el ejemplo de Erasmo (mala, 
adversa, infausta, imbecilli, dubia, mediocri) se otorga una larga 
serie de sinónimos para enriquecer el vocabulario. En los 
'diálogos' de Erasmo cubren temas de la conversación cotidiana. 
Hay pocas 'rerniniscencias' de esta tradición, pero si se 
encuentran ejemplos parecidos en la sección dedicada al 
registro de los 'literati', por ejemplo: 

./ "Renzilloso, enojoso, desabrido en sus palabras" 

./ "Espantosa cosa, temerosa, o marauillosa acecio" 

./ "Ando triste, angustiado, y fatigado" 

En la gramática del purépecha vemos algo parecido. Por 
un !ado se complementan las "reglas gramaticales" con "phrasis 
y ornato", sino también abundan ejemplos de contenido no 
religioso, por ejemplo: 

-0 que desastre, triste fortuna- 0 que linda persona 

./ "rnucha gente hay" 

./ "aun no me siento cansado" 

./ "ya estamos cerquita" 

./ "Quando llegaremos a aquella cruz que esta en esse 
camino veremos al pueblo" 

./ "Es hombre de nuestra tierra" 

./ "Tengo de costumbre de jugar" 

./ "Yo amo a mi cavallo" 

./ "Tengo dolor en las tetas o pechos por de fuera" 

En resumidas cuentas, se trata de ejemplos que los 
aprendices podrîan emplear para el uso cotidiano. Pero no 
reflejan la lengua prestigiosa de los "antiguos", sino que ofrecen 
al lector expresiones más prácticas. Está claro que el 
Vocabularia Manual de Arenas llenó este vacîo, aunque no se 
sabe bien si los estudiantes de los colegios de las distintas 
órdenes o de la Real Universidad usaban este método. Los 
sacerdotes tuvieron que predicar, dar la confesión, y, para ello, 
necesitaban "reglas": es decir, "redujeron" las lenguas indîgenas 
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a artes, las cuales no fueron compuestas a priori para la 
conversación. Además, segun algunos autores, para predicar, 
era más importante conocer "reglas", coma se puede leer en la 
cita siguiente de Manuel Pérez: 

Ay mexicanos nativos; y ay Mexicanos reglistas; estos son 
los que la saben por arte; los nativos, es cierto que hablan 
con mas facilidad, y copia; pero los reglistas con mas 
pefeccion [sic]; porque la saben (como dicen los Logicos) 
con conocimiento reflexo de lo que dicen, y porquè lo dicen; 
solo les falta aquella copia de los nativos, porque estos la 
hablan como si fueran Indios: estos [sic) es cierto, que 
pueden explicar vn mysterio de Fee con mucha facilidad, 
(por lo que toca al Idioma) y con mas que los reglistas, si á 
estos les falta copia de voces; pero si el reglista tiene dicha 
copia, (que esta la da el curso) predicarà mucho mejor que 
el nativo. He puesto esta advertencia; porque quando 
supongo que ay Curas, que no tienen en el Idioma mucha 
facilidad, no digo q[ ue) son ignorantes, no que sean Cur as 
en mala conciencia, sino que no tendrán la copia que otros; 
porque el Latino que entiende el Breviaria, y Missal, y no 
mas, no diremos que es Sacerdote en mala conciencia, 
porque no construye a Ciseron [sic]Yo confiesso, teste Deo, 
(sin sobervia) que Arte y Regla, la sè como el que mas, 
porque he puesto todo mi connato a todas horas, veinte y 
seis aflos. En abundancia, o copia, me excederan los nativos, 
pero tengo mucha; no por doctitud, sino por el mucho 
curso, ê inclinacion que le he tenido; y con mi experiencia 
hallo, que para explicar vn mysterio de Fee, mas ayuda la 
regla que la copia, aunque no dexarä de explicarlo el nativo. 
(Cathecismo Romano, traducido en castellano, y mexicano) 

CONCLUSION ES 

Los objetivos de Olmos, Molina y Gilberti en sus artes de 
lenguas indigenas fueron claramente diferentes de los de 
Erasmo cuando compiló sus diálogos o de los objetivos de 
Arenas. 

Resulta significativo que, después de la aparición de la 
gramática humanistica latina de Gilberti, en las artes gra 
maticales desaparecieran las influencias y las referencias a 
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198 1 autores como Erasmo, Valla. Nadie los cita, y hay que esperar 
hasta el siglo XVIII, al caso de Tapia Zenteno, para que se vuelva 
a citar a Maturino Gilberti.8 

Los objetivos principales de las Elegantiae de Valla eran, 
sobre todo, la ensefianza deun vocabulario latino clásico; pero, 
segun los gustos de la época, el método de Valla era demasiado 
descriptivo y amplio. Por eso, surgió la necesidad de reunir 
cornpendios, que fueron atribuidos a Valla (y aqui se presenta 
un paralelo con la gramática latina de Antonio de Nebrija). Asi 
pues, circularon adaptaciones de la obra de Valla en Europa en 
las ultimas décadas del siglo xv, que casi no pueden 
relacionarse con las obras originales de éste. 

En Europa surgió un nuevo método humanistico de 
ensefiar y aprender latin como lengua viva. Esto tuvo como 
consecuencia que los aprendices no sólo tuvieron que ser 
educados a través de libros, artes, gramáticas y comentarios de 
los autores clásicos, sino que también tuvieron que aprender a 
conversar en esta lengua. Los au tores clásicos de la Antigüedad 
no habian compilado sus obras con el objetivo de ensefiar una 
segunda lengua y Erasmo cambió la perspectiva radicalmente 
con sus "diálogos familiares". 

Estos métodos de ensefianza humanistica de Erasmo, y 
otros, tuvieron gran éxito en Europa, y estos parecen haber 
influido también en las primeras obras de la evangelización 
novohispana. Sin embargo, es paradójico que una obra tan 
exitosa durante la primera mitad del siglo XVI cayera en el 
olvido ya lo largo de la segunda mitad del siglo, ningun autor 
refiriera a ésta. 

Se ha enfatizado tantas veces que los misioneros 
lingüistas siguieron acriticamente los moldes greco-latinos. En 
las primeras décadas de la evangelización de Nueva Espafia, y 
a partir de la fundación del Colegio de Tlatelolco, los autores 
franciscanos decidieron no seguir fielmente las fuentes. 

8 Tapia Zenteno menciona a Maturino Gilberto cuando trata el verba: "Y assi me parece, que 
solo le conviene ä los verbos Mexicanos la definicion, que da nuestro grande, y digno de toda 
alabanza Maturino Gilberto: Verbum est pars orationis, agere aliquid significans: y me há 
parecido necessario traèr estas doctrinas (aunque parezca digression) porque considerada la 
substancial propriedad del verba Indice, sea nuestro studio acomodarnos mas à su dialecto" 
(Arte Novissima de /engua mexicana, 31). "Verbum est pars orationis cum tempore et persona 
sine casu, aut agree aliquid significans, ut verbero, aut pati, ut verberor, aut neutrum aut sum"; 
traducción de Rosa Lucas: "Verba es una parte de la oración con tiempo y persona. Sin 
declinación, que significa hacer alga, coma verbero [azotar]. o sufrirlo, coma verberor [ser 
azotadoJ. 0 bien es neutra, coma sum" (Gilberti, Grammatica Maturini, ,, uz-uj). 
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Durante las ultimas décadas, se ha analizado profundamente la 
presencia de elementos nebrisenses en las obras misioneras, y 
las "adaptaciones" de este modelo, motivadas por las tipologias 
lingüisticas. En esta contribución se ha demostrado que las 
obras de Valla, Vives y Erasmo están presentes en la gramática 
latina, pero desde el primer momenta, los autores franciscanos 
tuvieron que adaptarlas. No sólo "redujeron" las partes de la 
oración, las distintas particulas, entre otros, al modelo greco 
latino, sino también eliminaron elementos innecesarios, como 
el "arte" de escribir cartas, "redujeron" (o eliminaron) la 
importancia de los diálogos, el habla cotidiana, y enriquecieron 
sus gramáticas con la "frasis y ornate". 

La ensefianza de lenguas en el Colegio de Tlateloloco se 
distingue de la de otras instituciones más tardia, en primer 
lugar, por el uso de la lengua náhuatl en la ensefianza; la crea 
ción de términos metalingüisticos en náhuatl de las que 
aparecen algunas en la segunda edición del Arte de Molina, que 
podria ser una reminscencia de esta práctica pedagógica; y en 
segundo lugar, por la adaptación de las fuentes erasmistas y los 
nuevos gustos de la época. Parece que los misioneros estaban 
interesados en aprender la lengua para predicar, dar la 
confesión. Los que prefirieron aprender a conversar sabre 
temas cotidianos tuvieron que esperar hasta 1611, cuando se 
publicara el Manual de Arenas. 
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