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INTRODUCCION 

¿Por qué hacer una t.esis sobre la Virgen de los Remedios? 

Est.a pregunt.a me fue hecha en varias ocasiones por ~is compa~eros 

moilest.ros en el Colegio de Ciencias y Humanidades al decirles cu~l 

era el lema que me int.eresaba desarrollar. 

La elección del mismo fue form.tndose por diferent.es vias; 

por ejemplo. en mis cursos de México t. a.l hacer referencia. al 

proceso de la Conquist.a. la mención del Sant.uario de los Remedios. 

por la cercania al Colegio era una referencia ca:¡1 obligada, ya 

que podia part.iendo de un punto conocido, mot.ivar a mis alumnos 

sobre los punt.os est.udiados. 

El lema despert.6 un int.erés mayor al encont.rar que la 

infomación sobre la Virgen y el Sant.uario es sumament.e escasa. Una 

imagen t.raida por Cort.és, la Conquist.adora¡ un s1mbolo de los 

realist.as durant.e la Independencia de México, la Generala, 

permanece olvidada. ¿por qué? 

Otra de las v1as de acercanU.ent.o al t.e~ fue tni int.erés en 

la comunidad ot.om.!. Los ot.omies sen uno de los grupos 

mesoamericanos de los cuales hay pocos est.udios; sin embargo su 

presencia es const.ant.e casi en t.odo el cent.ro de México y, por lo 

t.ant.o su influencia debió de mant.enerse, siempre a la sombra de 

et.ros pueblos. 

Encont.ré un punt.o de unión ent.re los ot.om1es y la virgen de 

los Remedios al leer sobre su leyenda. Posteriorment.e, revisando 

a Sahagon y a Mu~oz C~margo. la idea de una alian=a ent.re miembros 



de la comunidad otoml y los espa~oles en retirada de Tenochtitlan 

durante la Noche Triste. me volvió a presentar una referencia al 

espacio r!sico donde se ubica actualmente el Sant.uario. 

La curiosidad original dió paso a una pregunta mucho ""• 

seria: Era posible pensar en un pact.o entre una colll\lnldad 

mesoamericana y los conquistadores en Ot.oncapulco, que era el 

nombre prehispanico del cerro de los Remedios. ¿pudo haber tenido 

como s1mbolo de la misma. a la im.a.gen de la virgen? 

Int.ent.ar dar una respuesta de manera seria y sist•Mt.lca a 

esta progunt.a Cue. de hecho. el principio de esta t.esis. 

Orig1naln'iente mi interés era. el demostrar que la virgen de 

los Remedios implicaba una alianza entre una comunidad ot.omi y los 

conquistadores. De hecho. un primer capitulo que ortginalmenl• 

tomaba la tesis era sobre los otomies. El avance •n la 

investigación most.ró que esta primera idea no era correct.a; sin 

.imbargo, al llegar a esta conclusión hablan ya surgido nuevas 

preguntas sobre •l tema. La tesis tomó otro rumbo. 

He mencionado anteriormente los dos momentos ma.s conocidos de 

esta imagen, mismos que corresponden al inicio y fin del proceso 

colonial. Si bien la información sobre la virgen se encuentra en 

los extremos del mismo, ¿qué ocurrió con ella duranle los siglo• 

d• la dominación espaf'iola? ¿cu.11 fue la importancia del culto 

durante este periodo? 

L.a. respuesta a estas pregun~as no podia contestarse de .. nera 

complet.a sin considerar el papel jugado por el cult.o mariano 



en Espana; pues el cult.o en MéxiCo no surge por generación 

espontanea. Asi, el primer capitulo de este trabajo esl~ dedicado 

a ver la importancia de la virgen en diferentes moment.os de la 

hist.oria espaNola. 

En un siguient.e apartado. ver.,,rnos el proceso de adapt.aci6n en 

suelo americano de la advocación que estudiamos. Al revisar los 

ant.ecedent.os da la devoc1on mariana los pr1meros momentos de la 

conquist.a, nos permilirá comprender cómo se fue formando su culto. 

Posteriormente, veremos de qué manera se fue modificando al 

sentido de la virgen, de Conquistadora a un apoyo da !a monarquia 

y. al final do la colonia, en Generala. 

El desarrollo dol mismo del lema. no fue simple. Uno de los 

prinwros problemas para t.rabajar este tema es la falla de 

documentación. Encontramos como fuentes directas cinco lext.os que 

se elaboraron sobre durante la colonia; la document.ación que 

existe en el Archivo del Ex-Ayuntamiento sobre los cabildos de la 

cofradia son • al parecer, copias y sólo existen dos volúmenes de 

ellos. referidos al periodo que estudiamos; los et.ros veinte 

volúmenes contienen en su mayor parle información sobrA el siglo 

XIX. En el Archivo General da la. Nación. en sus ramos Cofradías 

:i:. Archicofradías. Bienes Nacionales, Reales Cédualas ~ ~. 

la documentación es escasa. Una opción qua nos da mas información 

es el ramo de Tierras: si bien la documentación no se refiere 

directamente al santuario y cofrad1a. podemos ver a fines del 

siglo XVIII los procesos seguidos por las posesiones asignadas al 
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santuario. Sin embargo la información especifica sobre los 

Remedios es pobre. los dalos que a• pueden lomar s• •ncuentran 

localizados dentro de lcis documentos relativos a Tacuba, 

Naucalpan, San Luis Tlalilco. San Rafael Chamapa. San Juan 

Tololtepec, hacienda de Echegaray. fundamentalmente. 

Una fuente que no se pudo consultar fueron archivos 

parroquiales. En el propio santuario de los Remedios. los libros 

que se encuentran son recientes. de esle siglo. refirl•ndose 

fundamentalmente a bodas y bautizos¡ el m.i.s antiguo que hay es de 

1911. En la iglesia de San Gabriel Tacuba, existen libros 

parroquiales qua dan inC'ormac16n sobre los Remedios. incluyendo 

mapas del siglo XVIII¡ esta información ruo loma.da del libro de 

Emma Pére~ Rocha sobre Tacuba. Sin embargo al acudir a la 

mencionada iglesia, el sacerdote encargado dijo que no t.ien• .. os 

t.ext.os a su cuidado. 

Por último. no se me permitió el acceso a la biblioteca del 

Seminario Conciliar. donde existen textos que apayaran el lema. 

Fue en la biblioteca de la Universidad Pontificia donde ine 

permitieron revisar algunos textos. 

El acercamiento al lema rue considerando a la virgen como un 

simbolo que influye dentro de su entorno actitudes soci•les 

concretas y una identif1caci6n con una determinada comunidad. Esto 

no implica que no reconozca la imporlancia religiosa de la misma; 

sin embargo dentro del tema, el hilo conductor c!li runda.mentalmente 

su importancia histórica. 
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E:l laberinto de inf'ormaci6n e ldeas en el cual me encont.rá en 

varios momentos de la investigación, no lendr1a salida •in l~ gula 

y apoyo de mi asesor, licenciado Eduardo !barra Alarc6n. que con 

paciencia e interés siguió el desarrollo de esla lesis, ofreciendo 

crilicas oportunas y certeras que permitieron dar una visión de 

conjunto a este trabajo. 
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MARIA Ell ESPAÑA 

La f"igura d• M.;a.rla e&l.i aaociada de manera perman•nl• al 

proceso social del pueblo espal'fol. Su importancia va más all& da 

un mero símbolo religioso y puede ayudarnos a comprender las 

diversas etapas de la historia espaf"l:ola. pensando •n t.•rminos 

ideológicos. pues las diversas advocaciones marianas han adquirido 

un car.icler regional (como es el caso de Nuestra Sel"iora de los 

Ojos Grandes en Navarra) o nacional Ccomo en los caso d• Covadonga 

y Nuestra Sel'fora del Pilar). En estos casos. el papel de Narla ha 

sido, además da un element.o de cu! lo religioso, la expresión d• 

una victoria, el simbolo de un determinado r•y o el recuerdo (al 

quedar una imagen) de un sucoso de especial importancia para una 

comunidad; asimismO es intercesora anle desaslres nat.ural•s o 

sociales y, en algunos casos. llega a ser objelo de las iras d•l 

pueblo, que al senlirse defraudado por no tener un r&pido 

cumplimienlo a sus pet.iciones, sea por ejemplo una sequía, la 

impr.ca por su lenla intervención. En este sentido, no debe de 

ext.rartarnos el enconlrar más d& 22000 di !'&rentes .advocaciones 

marianas en Espana. 1 

Asi, es valido lomar como un elemento que nos permita anali

zar algunos eventos de la hisloria espa~ola el desarrollo del cul

t.o mariano. pues su estudio nos pernú.t.irA explicar dentro del pro

ceso de conquista de Méx1co y el desarrollo de su colonización, 

algunos de los procesos sociales que se realizaron. 

Cabe aclarar q1Je- no pretendemos decir que es la l,jnica via 
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para inLerprelar los procesos sociales novohispanos, sino que es 

un el.ement.o ~s que nos permit.a confirmar. por otros medios, el 

sentido del proceso de conquista y colonia. 

Para el esLudio del cul lo mariano espaf'iol, realizamos la 

siguiente periodi:aci6n: 

A. Periodo paleocristiano, hasta el 

III Conc1l10 Toledano. 

8.-Periodo visigodo. hasta la invasión 

musulmana. 

C.-Periodo de Reconquista, hasta 

principios del siglo XV,dividido en 

periodos: la Virgen militar y el ciclo 

de los pasLores. 

0.-Una posible periodización de las 

apariciones marianas 

E.-El papel de NuesLra Sef'iora de los 

Remedios. 

PERIOOO PALEOCRISTIANO. Comprender el papel de María en 

Espatl:a no as posible si no examinamos, aunque sea de manera 

general el desarrollo del cristianismo en la Península. Para 

esto, hay que tener en cuenta que desde fechas muy tempranas 

enconLramos un proceso de evangelización. En efecLo, una de las 

primeras referencias a los cristianos dentro de Espana lo 

encontramos en el af'io 65, pues. después de su cauLiverio en Roma. 

San Pablo menciona su idea de viajar a Espaf'ia: 
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º ... Espero veros al pasar. cuando vaya a EspaHa y ser 

allá encaminado por vosolrO!a despues de haberme llenado 

primero un poco de vosot.ros ... una vez cumplido est.o. 

cuando les ent.regue est.e frut.o. pasando por vosotros me 

encaminare a Espaf'(a ... .. z 

Est.e proyecto de viaje posiblement.e no se realizó. sin 

embargo nos indica que la colonia crist.iana debi6 de ser lo 

suficient.emente amplia como para ocupar la at.enci6n del 

apóst.ol,tal como ocurrió con las comunidades de Efeso y Corinto. 

Por et.ro lado, el no poder comprobar con document.ac16n 

hist.6rica el viaje a Espaf'(a, no fue impediemt.no para que la tradi-

ción convirt.iera en la posibilidad en certeza y así encont.ramos 

varias iglesias que en la zen~ del Medit.erraneo llaman a San Pablo 

fundador; t.al como ocurre con la Iglesia en Tarragona. 3 

Si la prédica de San Pablo cuenta con element.os de apoyo in-

mediato en cuanto al t.iempo. no exist.e document.aci6n que just.ifi-

que la prédica de Santiago. El culto a Santiago cobrará especial 

importancia a partir de la batalla de Clavija (siglo IX), pues se 

encunetra asociado a la Reconquista y a las armas espaHolas. A 

partir de esta batalla, se asocia a Santiago con la t.emprana difu-

sión del cristianismo en el norte de la Península, especialmente 

en la zona de Galic1a y en Aragón. 4 Es nuevamente la piedad popu

lar lo que eleva a rango de verdad y casi de dogma la prédica del 

ap6st.ol en Espa~a. y a~aciado al mismo encont.ramos 1 ~amb1én man-

tenido como leyenda. la idea de la primera aparición mariana: Nues 
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t.ra Sei"iora del Pilar. 

Respecto a esta advocac16n 0 SQ conoce la leyenda que ubica en 

el siglo I la primera aparic16n mariana en Espai"ia, pues se mencio-

na que. durante la prédica de Sanlidgo en Zaragoza. con un grupo 

de fieles.a orillas del Ebro. la Virgen se le aparece y le pide la 

erección de una iglesia en su memoriá, junto al pilar en que se 

encontraba y promete que mienlras el p1lar permanezca, ella prote

jerá a EspaNa. 5 Es lmporlanle hacer notar que esla leyenda impli-

ca que la Virgen pase a Espai"ia en cuerpo merla!. pues el evento se 

realiza anles de la Asunción de María. 

La mencionada leyenda se desarrolla en el periodo posterior a 

la loma de Zarago:;:a y es el lnlento que el pueblo espaNol hace 

para justificar su devoción mariana: podemos entender que. si la 

Virgen e!:Ocogi6 a Espai"ia para visitarla eslando ella en vida, el 

pueblo al que se presenta no debe ser cualquiera;debe ser un pue-

ble con características espec1ales, un pueblo elegido. Tan es esle 

el sentido de esta leyenda, que Nuestra Seriara del Pilar es una de 

las advocaciones que loma carácter nacional. 

Sin embargo, leyendas aparte. no encontramos elemenlos lo 

suficienlemente sólidos como para afirmar que el culto mariano se 

remonle al siglo I. 

El cristianismo cobro en Espai"ia. como en otras parles del 

Imperio Romano, un número imporlante de mártires y los elemenlos 

del martirologio se encuentran presentes en las leyendas y 

liturgia de Espaf'ía y cobrando mayor realce que la figura de 
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Maria. 6 

Hasta el Tercer Concilo Toledano C58Q), no hay muchas refere-

ncias al culto mariano. Una posible explicación a la falta de imá-

genes marianas la encontramos en Rl Concilio de Elvira-Iliberis.en 

Granada, celebrado hacia el af'io 302. el cual en su canon XXXVI. 

menciona que no se haga ningún tipo de representación permanente 

en las iglesias. por el lemor a que fueran profanadas. 7 Pense1n0s 

que en este momento, el cris~ianismo en Espafta ha Lomado dos gran-

des corrientes que se encuentran en oposición doctrinaria y poli-

t.ica: el arrian1smo y ~l catolicismo. 

Asim.ismo, debemos recordar que las primeras representaciones 

de María las encontramos en Roma. en las catacumbas de Priscila, 

cuyas decoraciones se remontan al siglo III. 8 Tambien hay que rr.n-

cionar que una de las primeras iglesias con advocación mariana es 

Santa Haría de las Nieves.erigida sobre el monte Es;;quilino Cen 

Roma) y data del siglo IV, siendo consagrada durante el pont1r1ca

do de Liberio. 9 

Exa.mi nando los anler 1 ores el amentos. podomo,s decir que 1 a 

difusión del culto mariano en este periodo, debió de darse de 

manera discreta. posiblemente arraigándose más en las tradiciones 

populares que en el culto dogmá~ico de la Iglesia. Un caso que nos 

puede servir de ejemplo resPect.o al desarrollo de estas piezas 

populares.es una pequet"ia estatu1lla que SQ encuentra en el Huseo 

Diocesano de Lérida, cuya descripción mencionamos: 

º, .. Reliqu1a venerable de aquel arle pudiera ser la cu-
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riosa escult.ura que conserva el museo diocesano de Léri-

da, toscamente lal!ada y obra de una mano inexperta que 

parece reproducir de memoria un marfil bizant.ino ... Es 

curioso además. por present.ar caract.•rist.icas aul6ct.onas 

que hacen recordar imágenes ibicenses en barro cocido de 

la dominacion fenieia ... como ya hemos indicado, esta no 

debio de ser caso único y las im.igenes de la Virgen, ve-

neradas en e! reino visigodo a sus finales, debieron ser 

· IOUY numercs .. s. ,.l O 

Si bie1'l podemos deci.r que est.a pieza no corresponde .al 

periodo que est.amos trabajando, s~ eXistencia y talla nos permiten 

pensar que la lra.dic:ión del t.a.llado de las mismas fuer.a ant..•rior 

al siglo VI y que. si pens~mos en las prohibic~ones mencionadas en 

el concilio de Elvira, el cult.o pudo extenderse más por la. via 

popular. misma. que lomo los elementos del culto y los aprovechó, 

pues la.s prohibiciones de un concilio no tocan, •n muchos casos a 

los fieles que las conoce. 

otro de los elementos que debemos mencionar de est.e periodo 

es el hecho mismo que se gene~aba dent.ro del crislianismo en ese 

momen~o y era la discusión entre arrianos y cat.ólieos ~especlo a 

la divinidad de Crist.o, y por t.ant.o del papel de Haría. En 

est.e pun~o. vale la pena aclarar que el concepto del crts~ianismo 

no podemos verlo uniforme y que nos referiremos a la oposición 

enlre herejes y cal6licos, implicando por éstos la po~ición 

oficial de la igleisa. La polémica había dividido ya a la 
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crisliandad de su moment.o y se consideraba necesario 

lernu.nar con la herejía, pues, en el Imperio Bizant.ino, el 

crislianismo se considoraba la religión de Eslado, desde el 

gobierno da Conslanlino y cualquier herejía iba •n cont.ra d•l 

Imperio. En el arto 420. se reali:z:a el Concilio d• Nicea, cuya 

expresión doclrinal será el llamado Signo de Nic•a o Credo. 11 

En esle Concilio se da a Maria la dignidad d• eEOTOKO~ 

CTheot..ocos, Madre de Dios) y se considera que pu9de dársele un 

cult..o de veneración, superior al que se destinaba a los sant..os. 

En e! caso espaf"lol, los grupos godos que penet.ran a la 

Península se encuent.ran crist.i.a.nizados b.a.jo el dogma arriano, 

mienlras que los pobladores hispanorrom.anos. son cat.6licos. El 

conflicto en ~$pan.a. será lrabaj.a.do por el Primer Concilio 

Toledano. efecluado h.a.cia el ano 'ºº y que en su signo -credo-

expres.a.: 

"Credimus in unum Deum PaLrem ... Hunc igit.ur rtlium 0.1, 

Deum nalum ~ palre ante omine omino principium sanct.iri

casse ulerum M.ilriae virginis ... ,.i 2 

El credo del Concilio loledano •s una da las p~imeras 

referencias a Maria como Theot.ocos y puede indicarnos que es a 

parlir del arto 400 cuando el cullo mariano loma. rorru. y expresión 

formal dent.ro del ámbit.o eclesiástico oficial y que, entonces, 

debemos de buscar una mayor difusión de los elementos marianos a 

parlir del siglo V en Espana, es decir. duranle el periodo 

visigodo. 
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PERIOOO VISIGODO. El conflicto ent.ra el arrianismo y otras 

herejías -pelagianos y luciferinos. por ejemplo- con el catolicis

mo provoco, posiblemente en Espaf'fa una rorm.l de inest.abilidad 

política. El mosaico ét.nico que presenlaba la Península agravaba 

la situación, pues si bien la religión podía jugar un papel int.e-

gradar .• las diversas opiniones respecto al cristianismo ahondaban 

mis las diferencias regionales. 

Durante est.a periodo cabe destacar como nucleo import.ant..e 

del periodo la Conversión de R0caredo, expresada poli licamenle 

durant.e el Tercer Concilio Toledano. efectuado en el atto 589 y que 

Marcó el fin de la polémica. pues decretó al cat.olicismo como la 

religión de Est.ado de los visigodos. lo cual implicó un proceso de 

intolerancia y persecusi6n de las formas cristianas no cat..6licas y 

para la comunidad Judía, influyente en lo económico en el sur de 

Espaf'fa. 13 

Sin e~rgo la conversión de Recaredo. podemos considrarla 

como parle de un proceso mayor. dentro del cual el culto mariano 

tiene varios antecedentes. Pensemos • por ejemplo en los lext.os de 

San lsidoro de Sevilla, que escribe hacia el 548 dentro de su 

extensa obra una polémica cont.ra los judíos en la cual hace una 

defensa de la virginidad de Maria. 14 

La polémica, recordemos, no era un ·ejercicio ocioso de 

t.eoloq.ía. sino que implicaba la just.ificaci6n del Est.ado visigodo 

y las polémicas contra herejes y Judios lenían ese sentido. Por lo 

mismo, no debemos extraf'farnos ant.e los escrit.os de est.e tipo y 
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pensomos que et.ro de los autores import.ant.es del periodo Visigodo 

asociados a el culto mariano es S-n lldefonso, obispo do Toledo. 

En ofecto. San Ildefonso, que escribe ya en un periodo 

posterior a la conversión de Recarodo. escribe hacia el a~o 659 su 

Tratado sobre !A virginidad Q2 Maria, tambien escrita en t.ono 

polémico en contra de los nestorianos. Aparte del tratado, la 

tradición asigna a San Ildofonso un papel importante respecto al 

culto mariano, pues la propia Virgen, agradecida por la devoción 

del obispo de Toledo y por la denfensa que éste había efectuado de 

la virg~nidad de María, se le apareco, rodeada do los apóstoles y 

le impone la c~sulla de obispo. Esta aparición dejó como 

testimonio no una imá.gen. sino la veneración de la piedra donde la 

Virgen se manifest.6. 15 

Pero no es únicamente a nivel de doctos tratados como 

empezamos a ver el culto mariano, sino que también encontramos 

que son var 1 as las i gl esi as que empiezan a lomar el nombre de 

Maria para designarse. Un caso concreto es, dentro de las más 

antiguas iglesias que se conocen ~ Maria Q.tl. Naranco y la 

Catedral 2!!, ~. en Asturias. La primera. es del siglo VII y en 

el segundo caso, encontramos que, dur-ant.e el gobierno de Alfonso 

El Casto de Asturias C791-842), el cual. dentro del proceso de 

Reconquista, en la catedral de Oviedo hace una capilla para el 

culto de Maria y pone en ella una imágen de la Virgen. sedente y 

en majestad, que será conocida como bA, ~ Q.!!!. ~ ~.16 

Unido a que enonlramo~ ya las primeras representaciones de un 
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culto formal a Maria, mencionemos que, diversos concilio-; 

toledanos, convocados por los reyes visigodos, se enfectuaron en 

la iglesi~ de ~ M~ria 9ft. ~ ~. acogiéndose a la protección 

de la Madre de Dios para reunirse antes que bajo la protección de 

Cristo. 17 

Resumiendo lo mencionado dentro d• este apartado, cabe 

mencionar que es durante el periodo visigodo cuando encontramos ya 

referencias concretas a un culto mariano. En estos primeros 

momentos de la difusión del mismo, no encont.ramos gran cantidad de 

advocaciones y vemos que el culto adquiere elementos que nos 

muestra un gradual desarrollo en importancia, pues, se da dentro 

del mismo las bases a su posterior difusión a nivel regional. Otro 

element.o a dest.acar es que durant.e el periodo visigodo, el culto 

se present.a en forma de polémica a nivel de la elaboración de los 

teólogos, como los autores mencionados, lo cual indica que en ese 

momento no ha lomado todas sus características, mismas que 

aparecerán durante el periodo de la Reconquista. 

PERIODO DE RECONQUISfA. Bien podemos considerar que durante 

el imperio vi si godo ya exi st.en las bases del cul t.o m.a.r 1 ano de 

manera formal, pero su desarrollo y adopción de caractérÍsticas 

sólo se da hast.a el periodo de la Reconquista C718-1492), duranle 

el cual hay una gran profusión de advocaciones. Examianremos, 

pues, dent.ro del presenle apart.ado, más que el proceso mismo de 

reconquista, en su forma militar o polílica, cómo se asocia la 

figura de María en el proceso. 
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El papel de Maria durant.e la Reconquist.a puede considerarse 

dentro de los siguientes elementos: Las advocaciones tomas sus 

características y leyendas ya sea por la intervención sobrenatural 

dentro de los proceso mismos de la batalla o por medio del 

hallazgo de imigenes de la Virgen en montes. campos o tierras de 

cult.ivo: una varienle de estas opciones es la aparición de la 

imagen durante una batalla. Por lo general las piezas que se 

t.ienen da este periodo son imigenes sedentes de Haría a la usanza 

visigoda. 

Ot.ra opción dentro de las apariciones se genera desde el 

siglo XIII cuando se inicia el llamado ciclo de las apariciones. 

consislen(e en que la Virgen se runiriest.a frente a un simple de 

espíritu. sea un nino. un pastor o un sacerdote y l• indica dónde 

se encuentra la imagen y cómo la pueden vanerar. 18 

Ex.a.mi na.remos en primer t.•rm.J.. no las di rerentes opci onH que 

hemos indicad..:. y. posteriormente. veremos. con mayor detall• el 

papel del ciclo de apariciones que hemos mencionado. Cabe hacer 

nwnción que en muchos casos al nombre de la advocación es una mera 

designación lopogr~rica. 1 g 

Antes de comenzar a ver las direrent.es advocaciones. 

pernútasenos aclarar algunos el"'9nt.os: En pri,..r lugar, para el 

trabajo sobre advocaci9nes, debemos remitirnos a l.a leyenda de 

cada Uno? de ellas. La leyenda y la tradición se convierten. 

entonces en elementos indispensables que nos permilan obtener la 

infor~ción válida p~ra cada una de las opciones; mencionamos lo 
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anterior, pues partimos de que 

••Las leyendas son historia incondicionalmenle asumida. 

hisloria primera. punt.o de partida de una sucesion de 

acont.ecim1entos que se relacionan con la imagen. Las le-

yendas versan sobre el primer acontecimiento. las leyen

das. en fin. glosan una presencia. u20 

Pensemos que dentro de los parámetro de la religiosidad popu-

lar, una leyenda bast.a y sobra para explicar y justificar un de

terminado hallazgo o el papel de símbolo y aceptación de la pro-

pia imagen. La construcción de iglesias y capillas. la existencia 

de representaciones a nivel grifico o escult6r1co, la celebración 

d• determinados días sólo se explica en función y por medio de las 

leyendas. Entonces, examinaremos las loyendas como una parte im-

portante del sustento que necesitamos a nivel do información den-

tro de nuestro trabajo. 

Us pautas de manifestación mariana durante este periodo 

pueden orientarse hacia los siguientes puntos generales: 

A.-Las intervenciones marianas pueden darse directamente 

dentro del campo de bat.alla, puos el caudillo que se encuentre 

involucrado en acción puede ser devoto de la Virgen. o bien puede 

invocarla en el momento de mayor problema o, después de lomada una 

ciudad, impone o restaura el culto mariano. 

B.-En otros casos. la aparición se encuentra asociada a otros 

participantes sobrenat.uales; en el caso de Espana no podemos des-

ligar la f'igura de Sant.iago, a partir de la bat.alla de Calvijo 
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(822) como elemento fundamental dentro de las apariciones milagro

sas del periodo. otro personaje que interviene es S..n Miguel que 

participa on balalla.s, pues él es un milit.ar dentro de su 

angélico campo. 

c.-Ahora bien, el papel do Maria en ~1 campo de batalla no es 

propiamente el de ser un factor militar de destrucción, sino que, 

más bien, loma la función de distraer, arrojando pu~os d• lierra a 

los ojos de los musulmanes-por ejemplo-, o los debilila y aterro-

riza con su sola presencia. 

Empecemos pues, el presente apartado revisando algunas d• las 

advocaciones que podemos tomar como represenlaliv~s del periodo y 

de los casos ya indicados. 

En primer t•rmino debemos de mencionar •l episodio d• 

Covadonga. pues es a partir da esle momento que podemos hablar del 

nexo entre el culto mar1ano y el proceso de Reconquista. 

La leyenda de Covadonga ha sufrido numerosas versiones; en 

esle apartado sólo mencionaremos algunos elementos generales de la 

misma que nos p"1'rmitan reconocer las caracleristicas propias del 

culto mariano. Se menciona en la tradición que Pelayo, Junto con 

un grupo de r•sisLonc1a. busca refugio dentro del valle de Cangas, 

perseguido por los musulmanes, acierla a llegar a una cueva, donde 

A.- existe una capilla en honor a Santa Maria, en la cu~l se en-

cuentra una imagen de la Virgen o B. - llega con sus hombres al 

refugio monlal'1oso y denlro de la cueva establece su cuartel t el 

propio Don Pelayo es quien lleva la imagen a la cueva. 
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Sit.iados. los crit.ianos reciben por medio de Oppas. obispo 

que se encuent..ra dentro del bando musulmán, la. conminación para 

rendirse. Pelayo la reeha~~ y. usando argument.os en los cuales no 

se menciona el auxilio de Maria. sino más bien la protección de 

Crislo, y el combate se inicia. Los hombres de Pelayo se encuen-

t.ran en dosvent.a.ja nutn*rica y lo que perfila como una vict.oria 

musulmana se reviert.e. 

La batalla misma y sus resull~dos son interpretados no den

tro de ~na 6pt.ica militar, sino que se revisan da manera providen-

cialist.a; el silio mismo se eons1dera como un emplaz~miento donde 

se manifiesla la voluntad divina para el triunfo espaNol: 

"'En pocas ocasiones ha podido ser para los cristianos t.an 

manifiesta la proteecion del cielo, y. por lo mismo. no 

•s de extraf'tar que los propios a.et.ores del draru. y los 

cronistas posteriores le achacaran todo al milagro y a la 

mediacion de la Virgen María, cuya imagen habia llevado 

consigo Pelayo a la cuev~. Po~ olra parte. la vicloria de 

Covadonga. marcó el inicio de .a.quolla grandiosa epopeya 

que se conoce como la Reconquista de Espa~a y que culminó 

con la loma de Granada ... Después de aquella batalla. a 

P•layo se le corono rey y a la ~dre de Oios se la pro-

clamó Reina y Se~ora, patrocinadora de las armas crisita

nas y patrona de aquel lugar. ••21 

Esta visión de la leyenda nos permiLe rescatar varios 

elementos: en primer lérmino, la asociación enlre la Reconquista y 
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el cullo mariano~ en ~egundo término. nos permite ver a Maria como 

2!il!. lugar. es decir existe un vinculo de asociación directo ent.r• 

la figura de Maria y las empresas mililares espaNolas. 

Por otro lado, si revisamos una de las prirr.ras fuentes 

referenle5 a los sucoso da Covadonga, encontramos que el Jn.ilagro 

da la vicloria se at..ribuya directamente Crist..o, y la 

participación de María es importante, pero no delernUnante: 

11 Pero al punto se mostraron las magnifiscencias del 

Se~or: las piedras qua salían de las rundibulas llegaban 

a la casa de la Virgen ~nta María, qua estaba dentro de 

la cueva y se volvían contr-a los; que las disparaban y 

mataban a. los caldeos. Y como Dios no necesita lanza, 

sino que da la palma de la victoria a quien quiere. los 

cristianos salieron de la cueva para luchar contra lom 

caldeos. emprendiendo •st.os la ruga."22 

Si bien nos hemos ext.endido en la descripción de Covadonga, 

no debemos olvidar que constituye el rnodelo que •iQUieron 

numerosas advocaci onas postar i oras. Por úl t.1 mo debemos comentar 

que el santuario se empi.eza a construir posteriormente y que au 

fer~ y atribules actuales datan del siglo XVII. 

Si bien el caso mencionado as el primero, no pode1nes 

considerar qua sea Único. En el aspecto militar enconlamos olros 

casos: ~ Señora 22, P.oncesvalles. Nuestra Señor• 9§. Monsalyd. 

ªº 



Almydena. Veamos los casos. 

En primer lérmino. debemos aclarar que las advocaciones 

indicadas cubre un periodo que va del inicio de la reconquisla 

hasta ol siglo XI; otro elemento importante a sei'falar es que 

presentan un patrón m.is ~ menos común frenle a los sucesos 

rnili t.ares. 

Nueslra Señora 92 Roncesvalles, en Navarra es un ejemplo de 

los hallazgos de esculturas marianas dentro de Espana. Su imagen 

se esconde anle el av•nce árabe y a la reconquista del sitio 

aparece en forJM. milagrosa, pues un ciervo con cornamenta 

lum.lnosa indica el sitio donde se encentaba: 

ºY este santuario se convirt.i6 en el primero del reino 

por la protección de los grandes monarcas navarros ~ncho 

el Mayor y Sancho el Fuerte . .. z3 

Si bien esta imagen no part.icipa en una batalla de manera 

directa, nos muestra el patrón de apariciones indicadas por 

animales con diversos atributos. 

ot.ras advocaciones han participado de manera directa en 

com.bales. como en el caso de Nuestra Señora 2!!!_ Porti 11 o en 

Zaragoza y ~ Señora 9J? !A Almudena, en Cast1lla. 

En el primer caso, ocurrido hacia el siglo XI, encontramos 

que. a la reconquista de Zaragoza, hay un intento árabe por reto-

mar la ciudad; logran penetrar a la muralla defensiva y descubren 

un resplandor que los aterra y hace huir. Los vecinos. despert.a-



dos. al indagar por el origen de la mencionada luz encuentran una 

pequena imagen de San~a Maria dent.ro del muro. Al~onso El Bat.~-

llador. que se enont.raba. en esos moment.os en Tol~o. regresa a 

Zaragoza para protegerla de ot.ro pos1ble ataque. El •p1sodio ~u• 

recordado por los siguientes versos: 

'"Zaragoza poderosa. cuán bien August.a t.e llamas. 

Pues la Virgen en persona to resguarda la murallA. w
24 

En el caso de ~ Señora gg_ !.A Almudena, su leyend• nos 

dice que. eslando Alfonso VI cercando el cast.illo de Madrid, no 

podia t.om~r la ~ort.aleza y en uno de sus ataques. cae un lienzo d• 

la muralla y aparece dent.ro deo el una imagen de Nuestra Seffora. 

Anle t.al apar1ción los crist.ianos renuev•n su alaque y logran 

vencer la forlaleza. 25 

En otros casos l~ importancia de una advocación se d•sarrolla 

después de sucedida la restauración de una determinada sede. Tal 

•s el caso de Nuestra Señora s;!!l. ~ OJos ~' en Galic1a. La 

advocación es d9l siglo VI~I y está· asociada a Odorio, que 

rest.aura su culto en la Catedral de Lugo. Ot.ros nombres con los 

que •'S conocida son bA Grande. La M.ayor y, Q.!!. !A Victoria. La 

escultura es de alabastro y se encuen~ra asociada con Alfonso el 

Caslo. 26 

Un caso interesante es el d• Nuest.ra Señora ~ .!,A \llcloria, 

•n Jaca. pues en el siglo IX. durante un ataque muslmán y al •star 

perdiendo el combat.e los cristianos, se present.a de momento un 

escuadrón que no estaba contemplado en la batalla. Esl• grupo s• 
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encont.raba int.egrado por las mujeres de Jaca que van a pelear 

junlo a sus maridos e hijos; la int.ervención del escuadrón se 

conseidora providencial y en conmemoración de est.a vicloria. se 

orige un sanluario en honor de Sant.a Maria en el sit.io donde ent.ró 

en combalo el mencionado grupo. 27 

Ot.ras fundaciones del ~riodo en honor de la Virgen son los 

casos del convent.o de Nueslra Señora ~ !A Q. fundado hacia el 

~ismo siglo en AragOn. En el se recibía a las esposas e hijas de 

los soldados quu iban a combale. 28 

Tamb1én dent.ro de est.e ámbit.o m.ilit.ar, encont.ramos el caso de 

Nueslra Señora ~ ~et.rán. que ya en el s:iglo XI nos perrnit.e ver 

el ~pel de las apariciones como un elemento de propaganda hacia 

loso moros. En Toledo, el i nf ant.e del rey moro se convi orlo al 

cristianismo y funda en su propia casa una capilla a la que pone 

elnombre de ~nl.a María y el suyo propio CPet.rin o Ali- Ma.ymon). 

LA tradición dice que éste moro converso recibe el baut.izmo de 

~nos de la propia Virgwn. 29 

Un ejemplo del papel del caudillo dentro del desarrollo de 

una dot.erm.inada devoción lo encontramos también hacia el siglo XI 

on ~ ~ ~ Prado. en Badajoz. La inta.gen perteneció 

originalmente a un caballero que la regala a Sancho el Mayor y 

quien la da a su hijo F'ernando I. qui e a su vez la regala a 

Al!'onso IV • 

.,()Jien. no solamente la t.enía en su oratorio, sino que 

solía llevarla en su real capilla a las campa.Nas y exp•-

23 



diciones de guerra ... 3o 

Los ejemplo& moncionadog pudon indicar algunau de la11 

caraclerislicas de María en el aspeclo mililar. Sin embargo, hacia 

el siglo XI el sent.ido de la presencia do María cambia. Las apari-

cienes marianas se dan no en el campo de combat.e de manera direc-

t.a, sino que se empiezan a manifest.ar como consecuencia misma de 

l~ Reconquista, es decir, aparecen en los silios ant.iguamenle ocu-

pados por los moros y, en estas ocasiones no son caudillos•núlit.a-

res los encargados de man1feslar la aparición, sino que la Virgen 

escoge ccmo manifestadores de su presencia a pesonaJ•s qu• podemos 

ver como .. simples da espírit.u••, 31 ent.re los cuales podeinos contar 

a niftos, sacerdot.es y paslores. 

Vicent.e da la Fuenle en su obra, menciona a este periodo co.o 

el s!.s.!.Q ~ ~ paslores, pues las apariciones siguen un modelo 

que podamos describir do la siguiente manera: A.- Tiempo despu•s 

d9 la reconquist.a, en una ciudad o villa especifica, puede 

manifest.arse d• manera prodigiosa la presencia de una imagen 

escondida durante el periodo de dominación musulmana. B. - Los 

signos de la presencia se pueden manifest.ar a nif'Sos, por lo 

general hijos de campes1nos, mismos que son alraidos por un 

animal, por una luz o por la presencia misma de ~ria. C.- Existan 

también manifest.aciones 3. pastores, los cuales pueden entrar en 

contacto con los elementos sobrenalurales trabajando, por la 

act.1t.ud anormal de alguno do sus animales o encontrando la imagen 

en su camino. Una var1anle de esle modelo, se presanla, en 
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periodos más modernos. cuando la manifest.aci6n recáe sobre un 

sacerdot.e, que por lo general est.á de paso por una comunidad. D.-

Ot.ra varianle es cuando el manifest.ador de la imagen es un noble. 

pues se encuenlra guiado a la misma duranle acciones que no est.án 

relacionadas con el campo militar mismo. 32 

Esle modelo de aparición es el más frecuent.e y conocido. 

Podemos ubicarlo, en lérminos generales partir del siglo 

XI.aunque, como veremos, tenemos ejemplos anteriores y se prolonga 

hasta el siglo XV. Veamos algunos ejemplos de este ciclo mariano. 

Bien podamos ver que el culto mariano loma las características del 

momento qua en Espaf'ia se vive, pue::. si bien es lmport.anla el 

aspecto militar. María aparece ahora no como quien encabeza o 

apoya la reconquista militar. sino como un element.o importante 

dentro del proceso de restauración del nuevo orden; por lo tanto 

no seri ya una imagen de atributos milit.ares, sino que ahora, se 

raanifiesla ant.e los hombres comunes y simples. 

0.nt.ro de este ciclo. tenemos una gran cantidad de imágenes y 

apariciones; muchas de éstas son encuentros de imágenes abandona-

das durante el periodo de dominación musulmana en parajes solita-

rios o en las ciudades, para que no fueran objeto de act.os 

vand~licos y sacrílegos. Paro en otros casos, obedeció al cambio 

de imagen que de la Virgen se t.iene; est.o cambio, expresado en el 

campo del arle. puede considerarse como el cambio de estilo en la 

represenlación mariana: 

••M.;is desde que el art.e mudó de carácler en el siglo XII 
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mejoró las condiciones de la escullura y sa atrevió a 

t.allar la piedra y grandes trozos de mármol y alabastro, 

dándole bellas y airosas proporciones colocando a la Vir

gen en pie y no sent.ada,con el niNo al brazo 1zqui•rdo y 

no de frent.e sostenido sobre las rodillas y ambas manos; 

dejóse de pint.ar efigies marmóreas. dándoles cuando más 

una ligera mano de color y contrastó el blanco nítido de 

las nuevas efigies con el atezado de las antiguas. senta

das y de madera. ... 33 

Este cambio no era producto simplernente de una moda. 

implicaba también el cambio dentro del concept.o snariano y " 

adecuado a la nueva situación espaNola. 

Ahora las regiones quitadas a los musulmanes se convirt.ieron 

en si t.ios donde debe dar cult.o crist.iano, co-nzó a 

manirest.arse la necesidad de demostrar la piedad -.c:tiant.e la 

construcción de igle~ias y la veneración de imágen ... no sólo de 

presencias que expresaran una idea de carácter general. como lo 

fueron Covadonga y El Pilar. s1no que era necesario expresar la 

región, el pueblo. el sit.io particular; es entonces cuando 

corrUenzan las apariciones regionales, mismas que se dividieron y 

subdividieron hasla crear un intrincado mapa donde cada pueblo, y 

en ciudades, cada barrio loma una devoción particular y se 

presenta no solo como una forma religiosa.sino como un símbolo de 

identidad comunal dontro de EspaNa. 

En est.e punto podemos hablar de una gran cantidad de 
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ejemplos; sin embargo. t.omaremos solament.e algunos de los casos 

que podamoz considerar caracterist.icos. tene1endo siempre en 

mente, que puaden citarse nuevos ejemplos para cada uno de los 

el ernentos. 

Uno de los casos que podemos mencionar dent.ro del ciclo de 

l~s apariciones es el de Santa María B..!!Al Q.2 Naxera, manifestada 

en Navarra en el ~iglo XI.a O. Garcia de Navarra. quien funda el 

monas~eri.o con el nombre menc1onado en el sitio donde descubre una 

imagen de la Anunciación de Maria. L.a tradición refiere que 

•ncu•nt.ra. a la esc:ult.ura. cuando. cazando a una perdiz con un 

azo~. no regresa; ext.ra~a.do busca a su ave y encuen~ra a la perdiz 

y al a:zor dentro de una cueva que est.á iluminada. Ambas aves se 

encuentran al pie de una escultura de la Virgen. El rey tunda ahí 

su n10nasterio. 

Santa Maria del Real d• Naxera es una de la irn.ágones que se 

aparecen a un noble. pero ya no en batalla, sino en su región y en 

sus act.ividades. La fundación de- un monasterio es ot.ro de los 

alemen~os comunes que se presentan denlro del periodo mencionado y 

no es casual, pues obedece a la aparición de las ordenes 

religiosas del momento. las cuales se present..an en Espaf'l'a en 

prirnier lérrnino con Cluny y que manif'ieslan una especial devoción 

por Maria. 

A partir de la aparición de los franciscanos en Italia y en 

Esparta de los dominicos. enconl.ramos que el culto mariano se 

ext.iende enlre las órdenes mendicantes. 
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El papel jugado por las órdenes regulares en la difusi6n del 

eult.o mariano fu• impor~ante y volveremos a mencionarla en el caso 

concrelo de Nuest.ra Se~or~ de los Remedios. 

Nue~lra ~~la Fuenclscala. en Segovia se manifiesta a 

part.ir do la Reconquista de Segovia; se encuent.ra asociada a 

Fernando III y su leyenda monc1ona a una conversa judía, que al 

ser deseubier-t.a es acusada d& adult.er10 y condenada a morir', 

tirándola por un risco. Al ser llevada a su sacrificio, invoca a 

l.a Virgen y ésta la prot.e9e de la caida y la salva; el rey, al 

enterarse, la acoge dentro del sector crist.iano. En est.e caso, la 

Virgen se manifiesta en apoyo do un ~·simpl~ de espirit.u••, ant.•s 

que de un crist.iano ya t1rme en su fe. 
34 

Olro caso de a.paricl.ón. por-o s1guiendo el mismo· modelo lo 

presenla Nueslra Señora é!l. ~ino, manifestad~ en Viv~r hacia el 

1351. En este caso Nuestra S:S.Nora se aparece a un ni"o cuyo herma-

no es sacerdote. lo lleva de la mano al campo, cerca de Vlv~r y l• 

muestra dentro do una cueva una imagen que está sobre un osp1no. 

Su hermano, el sacerdote, no le cr&e y sufre una parálisis y es-

~ando on ese trance se le aparece la Virgen y da fe de lo dicho 

por el nifio. Repuesto, acompaf'ta a su herma.no y rund.a. una ermila 

ent.re los pueblos de Quintanllla y Vivar.
35 

Hay un rasgo interesante en esta historia, que destacaremos 

post.ieu·i.orment.e, a.l hablar de Huestra Sehora da Guadalupe, y es 

que, casi a part.!r del siglo XI. cuando una manifestación milagr~

sa de la Virgen no e~ alendi.da por quien debe ser el porl~dor del 
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mensaje de la Virgen, aparece una s.ertal en forma de enfermedad, 

enviada por la divinidad, para que pueda maniCes~~rse entonces el 

poder de Maria y quien duda t.enga una prueba, ocurrid.a. en carn• 

propia. que le permi t.a dar \.eslimonio. Un caso similar ocurre en 

el caso de Nuestra Señora 9!! L!. ~. de Andújar. que hacia •l 

1227 se ma.nifiest.a a un pastor y le cura de una parálisis que te

nia en un bra20. 36 

El ciclo de los pastores loma su nombre por se precisamnet.e 

los pastores la mayoría de los port.adores del mensaje d• la 

advocación. Un caso que podemos llamar como t.ipico es el d• 

Nuest.ra Señora de Guadal UP-2,. en Ext.remadura, que nos permi t.• 

examinar las características generales de est.os casos. 

La aparición de la Virgen de Guadalupe, en Extre~dura, es •1 

modelo con el cual vamos a ejemplificar el periodo de los pasto

res. No es arbitrario la elección del modelo, puesto que la advo

cación de Guadalupe t.endrá gran importancia en suelo mexicano y 

sus caraclerislicas la hacen dest.acar; por olro lado, en l.a. propia 

área del Santuario de Guadalupe en Ext..remadura, encontrarnos, en 

una misma. zona, en Frena.gal de la Sierra. la veneración desde 150e 

a Nuestra SeNora de los Remedios.
37 

Hacia el a~o 1322. Gil Cordero, apacentaba sus animales en un 

sit.io lla1uado Halia; al notar c¡ue le falt.aba una de sus vacas, la 

busca durante tres días y, remont.a el rio Guadiana y sube a un 

cerro llamado Allamira, se detiene a beber en un manantial y en-

cuant.ra a su bestia muerta en el bosque. Afligido, decide deso-
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llar la y al' ini~iar::e~" :prOcesO, el anirftal se incorpora y se apare

ce~anle él' .. }·a·Vtrge·n y !'e hablcii-

.. ~~ t.emas: yo soy la Virgen María que por la divina gra

Cia ~c-~Oc~bí en mi v.ient.re al Hijo de Dios Vivo. Lleva la 

vaca con las demás y ve a t.u pueblo de Cáceres. y di a 

los clér.igos de part.e mla que vengan luego a este lugar. 

y caven en donde hallaste muerta a tu vaca, porque en el 

se esconde una imagen mia; que la eleven de la t.ierra, y 

no la muden de aquí pues ést.a es mi volunt.ad ... 39 

Al principio, su histor.ia no es creida; post.eriormet.e, al 

volver a su casa encuentra a su hijo muert.o. En una versión de la 

t.radición guadalupana. la Virgen le dice a Gil: 

ºY cuando llegares a. t.u casa. hallarás un hijo luyo muer-

t.o; y porque los clérigos le den crédito, di a tu hijo 

que se levant.e y viva, y así lo hará.º3Q 

Si bien por época y por aparición, la Virgen de Guadalupe 

pertenece al ciclo de los pastores, se asocia t.ambién, por medio 

del Rey Alfonso, al triunfo crist.iano en la batalla de Benemorin o 

Río Salado. 40 

Es import.ant.e hacer notar que la tradición de at.ribuir una 

mayor ant.iguedad a los sucesos relat.ivos a las apariciones es 

propia del periodo que mencionamos, pues de éste momento es la 

1 eyenda de 1 a 1 magen que San Gregor i o Magno obsequia a San 

Leandro, en los primeros momentos de la iglesia en Espa~a; si bien 

la imagen de San Leandro se encuentra en la capilla de San Pablo 

30 



en Sevilla. 41 

Hasta aquí tenemos algunos hechos que vale la pena destacar. 

Recordemos, nuev.amente, que se t.oma como modefo del periodo el 

papel de María de Guadalupe, sJ.n excluir la exJ.slencia de et.ras 

advocaciones que presenten variantes. 

En primer término, se asoc1a la aparición a personas simples, 

que t.oman el papel de manii"est.adores de la volunt.ad de la imagen. 

Por et.ro lado, desde el siglo XI, junto a la aparición encontramos 

que se asocia la enfermedad o muerte de un pariente cercano al 

manifestador. que en muchos ca~os no se encuentra lot.almenle 

convencido de la realidad de la imagen; esta forma de dar 

lest.imonio sobre la aparic1on de la Virgen se presenta al 

efectuarse una cura milagrosa o una resurrección. 

Por olro lado, es común dentro del ciclo de pastores, que las 

irná.genes t.engan un santuario o erminta edificado, por lo general. 

ext.ramuros de la ciudad o población cercana. 

En el ciclo de apariciones que mencionamos, existe la nece

sidad de explicar lodos y cada uno de los aspectos de la aparición 

mariana~ esto es lógico de pensar, ~i vemos que la situación de 

las apariciones ha cambiado: ya no se manifiesta la Virgen anle 

los reyes o en batallas, sino que lo hace frente a hombres que 

represent.an al pueblo, los campesinos, pastores, curas, nirtos. 

Que la madre de Dios int.er ..... ~nga en la lucha contra los infieles 

llene. en si. una lógica propia; que se manifieste frente a pasto

res es dificil de explicar. De aqui la necesidad de que surja la 

31 



leyenda que ayude a entender el proceso. 

En muchos casos la explicación sugerida se basa en la 

exist.encia d• piezas. que la piedad popular hace remont.ar hasta 

los inicios mismos del cristianismo en Espana. En el caso de la 

virgen de Guadalupe, por ejemplo, su leyenda la hace remcmt.arse 

hast.a el siglo IV. 

Es durante el periodo que abarca esle ciclo de los pastores 

que las l~genes adquieren sus caracterist.lcas modernas, pues 

serán las que pasen y perduren durante el Renacimiento, 

extendiéndose por suelo americano durante la conquista. 

El papel de Maria se revalora; su importancia como interceso-

ra se verá manit'iesta en un número mayor de advocaciones que la 

piedad popular encuentra en casi cada villa de Espafta. Est.e nuevo 

papel de la Virgen se muestra en un cambio en sus denora.inaciones: 

ahora se identifica a una det.erminada advocación con una virtud y 

potencia de la Virgen. Aparecen. entonces, las denominaciones de 

la Merced, de los D::>lores, y, en nuestro caso, de los Re"'9Clios. 

La antigüedad de la advocación que estudiamos, debe buscarse 

ent.ocnes. en Espa~a a partir del siglo XIV. 

Por últ.imo, es a part.ir de est.e siglo cuando se comienza a 

popularizar el nombre de Maria enlre las cristianas espa~olas. 42 

Podemos resumir los element.os hast.a aqui indicados de la 

siguient.e 1nanera: 

El periodo paleocrisLiano muestra element.os de un cult.o a la 

Virgen t.om.ados, posiblement.e, del cont.act.o ent.re Bizancio y los 
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habit.ant.es de la cost.a medit.erranea de la pen1nsula, En este 

periodo no exist.o una advocación precisa sobre la Virgen. que es 

represenlada en la forma de 9EOTOKO~; en este moment.o su principal 

at.ribulo os ser Madre de Dios. 

Las primeras mencione~ que encontramos de Maria como ~dre de 

Dios, ya no como la Theolocos bizantina y comienzan a aparecer sus 

dit'erentes advocaciones las encontramos a partir del dominio de 

los visigodos. La imporlancia de la Virgen va en aumento y lenemos 

anlonces que comienzan a aparecer iglesias en su honor; la mayor 

parle de las iglesias son conocidas, de manera genérica como Sant.a 

Maria, lomando su individualidad por medio de un atribulo o 

t.oponimico (Sant.a Maria del Naranjo, por ejemplo). El cult.o ma

riano cobra mayor importancia y podemos enconlrar escritores que 

se dedican a escribir tratados referenles a la Virgen. 

Un nuevo cambio en el desarrollo del cullo se presenla 

durante la invasión musulmana a EspaNa y el proceso de Reconquisla 

iniciado en Asturias por Don Pelayo. El papel de Maria cobra una 

especial impcrlancia al presentarse como un s1mbolo de oposición 

al avance ~rabe y por la ayuda divina que prest.a a los espaftoles 

en la guerra por recuperar su tierra. Las advocaciones marianas se 

mulliplican en eslo tiempo y sus denominaciones son. en muchos 

casos, toponímicas. con lo cual se marca su car~cler regional. 

Conforme el proceso de Reconquisla. avanza y nuevos 

ter r i t.or i os son libera dos del dominio musulmán. aparecen nuevas 

!mi.genes de la Virgen en las regiones recuperadas por los 
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espaf'\'oles: muchas de ellas fueron enlerradas duranLe la invasión 

musulmana y al surgir nuav:imenLe al cult.o público cambian de 

nombre. El pueblo. en su piedad, necesila explicarse por medio de 

leyendas las frecuent.es apariciones de imagenes donde la Virgen se 

manifiesta: en muchas ocasiones se asocia a las piezas enconLradas 

con personajes o suceso~ que nos llevan a los p!rmeros momenlos de 

la difusión del crislianismo y la 19les1a espa~ola primitiva. 

Asociado a lo ant.erior encontramos el ciclo de los pastores, 

durante el cual se espec1f ican las caraclerislicas de las 

aparicic•nes que enconlra.rnos como conslantes en la Espa~a del 

Renaci mi ent.o. 

Un elemento que debemos mencionar es que, hacia el siglo XI. 

la difusión del culto mariano se amplia gracias al papel Jugado 

por las órd•nes r•ligiosas. misma.s que la lom.an como palrona y 

proleclora. En EspaNa, encont..ramos el caso •e la ~ ~ 

~. cuyo culto y difusión fue reali~ado por Santo Domingo de 

Guzmán. De igual manera. las órdenes de caballeria t.omaron en 

muchos casos a la Virgen como patrona. 

Hacia el siglo XIV encont.ramos dentro de las advocaciones 

marianas, que se empie=a a personall.zar a las virt.udes y favores 

de Maria. siendo. por si, ~ada una do ellas una nueva advocación. 

Ya para ol siglo XVI. el papel de la Virgen es uno de los 

element.os que se encuentr~n como eje de una pugna teológica entre 

cat..61.lcos y prot.est.antes. En Espaf1a, el cult.o mariano, basado en 

los ant.ecedent.es mencionados, se amplia y una muestra de ello es 
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la proliferación de cuadros y esculluras que se presen~an. 

Las apariciones tienden a desaparecer del territorio espaNol. 

pero comienzan a manifes~arse en suelo americano, en las colonias. 

Por otra parle, hacia el siglo XVII encont.ramos que, de un lot.al 

de 5835 publica.dos sobr-e lemas religiosos, 507 se escribieron 

sobre la Virgen. 43 

L.a import.a.ncia del culto maria.no se manirlesla. con especial 

importancia en suelo americano. Est.o no es casual. sino que es el 

producto de toda una tradición presente en Espana tal como hemos 

presentado. El desarrollo del culto marianot visto en lineas gene-

ralos nos ayud~rA a ubicar y entender com mayor clariadad el pro-

ceso seguido en el caso de Nuestra SeKora de los Remedios. 

NUESTRA SEÑORA DE ~OS REMEDIOS 

Como hemos vist.o. la devoción mari~na liena ya un fuert.e 

arraigo y se respalda en una t.rad1ci6n continua en el pueblo 

hacia el siglo XVI. En este liempo, los espa~oles se encontraron 

frente a una nueva sit..uaci6n. el descubrimiento de América, lo 

cual influyó necesariamente dent.ro del cult.o mariano. 

Recordemos que la presenci.a. del cul lo a la Virgen t.oma 

aspectos lant.o regionales como nacionales; si bien encontramos que 

el descubrimiento de nuevas t.ierras no t.uvo un efect.o inmedia.t.o 

sobre la sociedad espanola en su conjunto, no debemos de perder de 

v1st.a que en sus prot.agonist.as. lo$ hombres r-eales y actuantes, 

significó una nueva si t.uaclón frente a su mundo conocido. '{ el 

mundo espa~ol se habla t.ransrormado dramaticamente desde fines del 

35 



siglo XV. La protección mariana tuvo, necesariamente que cambiar. 

.U.i encont.ramos • por ejemplo. re!"iriéndonos a los 

conquistadores. que existe una idea mariana: Valdivia, en Chile 

lleva a la Virgen del Socorro~ Pizarra. en Perú, l.iona en su 

advocación a Las Mercedes~ Almagro, en Chile, a la Virgen del 

Carmen; Alvarado. en Guatemala se asocia a una conquistadora y en 

el caso de México, encontramos a Cortés y a Nuestra SeNora de los 

Remedios. 44 Es import.anle hacer notar que es precisamente la. 

devoción corlesiana a Nuestra SePfora la primera en orden 

cronológJco en los casos que hemos citado y que, pudiéramos pensar 

en que !"uo el modelo a seguir, aún da manera inconscienl.•. 

Comencemos, pues, la doscripci6n del culto de Nuestra Seftora 

de los Remedios, ro~isando algunos antecedent.es espa~olas. 

Como se ha indicado en el capitulo anterior, las advocaciones 

marianas que lomaron como basa las virt.udas. cualidades y 

actitudes da la Virgen. se desarrollaron a partir del siglo 

xrv. 45 En el caso de Los Remedios, la advocación est~ ligada a la 

Orden Trinitaria. que lomó como !"unción el rescatar prisioneros de 

los moros. en al Area rnedilerranea espaftola. 

Lil orden es rundada por un joven sacerdote, Juan de Malt~ y 

por un ernU.t.aPfo, San Félix de Valois. y comiem::oan a trabajar a 

partir !"ines del siglo XII: 

"Se refiere que en ciE.>rl.a ocasión, San Juan de Halla no 

teniendo el dinero necesario para rescatar a unos cau~i-

vos, recibió de la Virgen una bolsa llena de oro. Por 
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est.e mot.ivo, la i.magen que los t.rinit.ari.os propagaron, 

Nuestra Señora Q2!.. Remedio, es represent.ada algunas 

ent.ragando a miembros de dicha orden una bolsa de dine-

ro. et.ras veces aparece acompaNada de un caut.ivo a quien 

entrega el escapulario. Corrientement.e se presenta acom-

pa.Nada de un niNo, vist.iendo el habito trinitario blan-

co,adornado con la cruz roja y azul, con que ella misma 

se digno aparecer. ••46 

En la cita ant.er1or podemos ver que exist.e un antecedent.e 

import.ant.e respect.o a la Virgen. tan embargo no t.oma. los mismos 

at.ribut.os con qua se present.6 en Méx.ico. Es import..ant.e dost..acar 

que es ést.a la primera vqz en que aparece la advocación y se 

•ncuent..ra asociada, aunque de manera indirect.a al proceso de 

Reconqusit..a • pues la ordon trinitaria act.u6 en el sur de EspaNa y 

participó en el roscat.e de caut.ivos. 

Con est.os primeros element.os, podemos decir que el inicio del 

culto da Nuest.ra Seffora de los Remedios es un cullo tardío, que se 

presenta en el momento en que las advocaciones marianas loman su 

nombre y at.ribut.os de los dones y potencias de la Virgen 

COoloras,Remedios. Concepción, ele.). superándose. de esta manera 

la etapa meramente topogrAfica de sus denominaciones. 

No hay que olvidar que se encuentra t.ambión ligada a las 

órdenes religosas, mismas que contribuyeron a la difusión del 

cult.o a sus atributos. con lo cual se fueron relegando las 

advocaciones geograficas, a excepción de las que fueron simbolos 
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nacionales. 

En el caso de la advocacion que esludiamos. presenta un espe

cial interés por los soldados. 47 En la nueva situación de los es-

pa~oles. la conquisla de América. una advocación de este tipo bien 

pudo tener un at..ractivo para la difusión de su cullo. 

Exislen ot..ras referencias del cullo a Nuestra Senora de los 

Remedios en suelo espa~ol: posterior a Nueslra Seftora del 

Remedio. nos enconlramos con el caso de Nueslra Seftora del Rocio. 

en Huelva, 

Es inleresante revisar esle caso, pues nos presenta de manera 

clara los elemenlos del ciclo de paslores, del que ya heJnOS 

hablado. y que sirve también, como un elemento que nos ubica en lo 

lardio del culto de los Remedios. 

La 1 eyenda de 1 a i magan que se vener ,a en Al monle C Huelva) , 

nos dice que en el siglo XV. un cazador vecino del lugar va con 

sus perros al monte de la Rocina. Sus perros se muest..ran en 

act..it..ud de serlalar frenle a un ~t.orral; al no salir ninguna 

presa, ext.ra"ado, investiga, pues los perros no al.acaban tampoco y 

continuaban serlalando, y así: 

" ... ent..re los malojos, al pie de un árbol. una escultura 

en t..alla con una inscripción en la túnica que decía Nues-

lra Serlora de los Remedios. 

Veneró la imagen con devoción. suspendió la cace~ 

ría, recogió el simulacro y se encaminó a Almonle; mas, 

cansado, a la milad del camino se durmió. Cuando despertó, 
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vió _con. asombro que la imagen había desaparecido. 

Volvió- a-1 lugar de su aparición y tuvo la alegría 

de encontrarla de nuevo, la ·1eneró de nuevo y. sin 

tocarla, marchó a nolificar del hallazgo a los de 

Almonle, que en gran parte acudieron con alegria. y 

cerciorados por lo ocurrido ai cazador de que la 

vol unlad de Nuest["a Sef'fora era que se la venerase 

precisamenle en el sitio en que se había encontrado, 

prepará["onse alba~iles y el material necesario para 

levantar la ermi la breve plazo y fue colocado el altar 

de tal manera que el árbol junto al cual apareció. 

sirviera de pedestal para la imágen. 

Rfil:.9. fil.. eueblo. ;i1n saber cómo. bA transformado tl er:..!.m!.

~ ~ !lll 21. mucho más poético~ Rocío. 048 

Hemos vislo en la cita anlerior. cómo se transforma el 

sentido de una advocación; en el caso que nos ocupa. vemos que 

Nuestra Sonora de los Remedios cambia completamente, pues se 

convierte en unia imagen que no est...a. asociada a lo militar y que 

pierde sus alribulos y nombre. En otra fuente. se menciona que el 

cazador era de Villamianrique. pero los de Almonte ya habían 

comen:iado el culto de la imagen y. para dirimir diferencias 

acorda["On uncir dos yuntas de bueyes para ver a qué sitio iría la 

imagen. Al no moverse los bueyes. decidieron deja["la en el lugar y 

levantar ~hi mismo un nuevo altar. ' 9 
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Olra referencia a los Remedios es: Nuestra S"ei"'!ora de los Reme-

dios. en Burgos. que podemos encontrar hacia el siglo XIV; hay qua 

mencionar que la advocac1ón no sa presenla como fundamental, sino 

que por el contrario, parece ~ecundaria; La Lnformacion sobra ella 

se encuantal al hablar sobre la caledral de Santa Maria de Burgos: 

'"Por lo demás, las capillas y efigies de la Virgen son 

tantas y t.an buenas muchas de eJ.l.ls, que da lástima. no 

describirlas; pero seria demasiado prolijo el satisfacer 

este deseo. y mas s1 esto se h1cera con todas, puesto 

~ue lo mismo sucede en casi toda España. 

Ba~la enumerar sus tí t.ulos y advoc.;.ciones qua son: 

capilla del Santísimo Cristo y Nuestra Senora de los 

Remedios ..... 5o 

Las referencia:; me.nc1on.:i.d.:is :;on las más antiguas que 

enconlrmaos en el caso espanol sobre ~uustra Sei"'!ora de los 

Remedios; menc1onaremos algunos otro casos que son del siglo XVI 

o poslerlores, p~r lo cual no pueden ser anlecedentes del ~ullo en 

México. 

Encontramos en Badajo;:, concre•.am~nle en Prenagal de la Sie-

rra, el santuario de Nuestr~ SeKora de los Remedios, siluado en un 

cerro a cuatro leguas al ncrLe dP l~ villa mencionada. El santua-

rio está retirado de Frenagal, pero la imagen es l• pat.rona de la 

villa y su fiesla se cel.;.>bra. el lunes siguiente a la Dominica !..D. 

Albis. Sl 

En Madrid, enconlr3mos que: 
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"La:efi9ie dS.·Nuesl~~a Sef'iora de los Remedios era vene-

rada ~~Y~n,monia.st.erio·ben"ediclino_ da CQl•nda a finos: dol 

siglo Xví-.'- c;ua'ndo ~l pr1ncipe· de Orange sublevó aquell-:>s 

paises conlra Espaf'ia y el catolicismo. destruyendo feroz-
"_, --- . -

meñi.e ,tod.ÍS las iglesias y convenlos. destrozando las 

santas.efigias.con el furor iconociast.a de los calvinis-

tcis. Esta efigie de Nuestra Sef'l'ora llev6sela a su casa un 

soct.ario con olraj maderas del convento, con el fin de 

irlas quemando. En su casa se alojó un hidalgo espaf'iol 

de Cuenca. llama.do Ju~n de Leruela de Or1huela. Entre la 

madera que se quemaba en el fogón v1ó éste una efigie de 

Nuestra Se~ora de poco mas de una tercia de altura. Res-

cat.óla a duras penas el hidalgo, pagando por ella el 

importe de una co.r;:a c!e lef'ia. )t sacándola casi ilesa de 

entre las llamas en qu!? ardía, con sólo el rost.ro algo 

tostado y una especi~ d~ ampolla en la frent.e ... Pero es-

taba de Dios que esta efigie había de perecer en el fue-

go pues al cabo de muchas visiclt.udes y no hallando Juan 

de Leruela acomodo para s1J efig1e en Cuenca. la trajo a 

Hadrid,donde fue colocada a principios de agosto de 1593 

en el convento de religiosos de Nuestra Seffora de la Mer

ced ... 52 

Esta imagen no era la Única de los Remedios en Madrid, pues 

existía ien el mismo L1empo otra escultura. llevada de Flandes. 53 

El culto de los Remedios se extiende principalmente, como hemos 
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presenLado, por la región de Castilla y Extremadura; en est.e sen-

tido es indudable que los conquistadores llegados a M6xico cono-

cian la advocación espaNola y pudieron entonces manejarla. Si bien 

encontramos algunos elementos comunes con las formas del cult.o 

mexicano, no he podido precisar por el tipo de información r•copi-

lado hasta el momento, una cadena de at.ribut.os lo suficientement.e 

clara como para poder determinar que la imagen del cerro de Tot..ol-

tepec proceda de tal o cual lugar específico de Espafta. El desa-

rrollo del cult..o parece ser de mayor t.rascendencia en M6xico que 

en la propia EspaNa. 

Vemos así, por ejemplo que Vicente de la Fuente, al referirse 

a Nuest.ra SeNora de los Remedios en Castilla y León, no encuentra 

element.os lo Suficientemente sólidos como los que maneja en el 

resto de su libro y se apoya en la obra del padre Villafaf'l'e, 

escrit.or del siglo XVIII. De un total de 39 advocaciones poco 

estudiadas para la zona, menciona a Nuestra Sef'l'ora de ~os 

Remedios, pieza que se localiza en la Parroquia de San Julián. 

Como mayor referencia cita en la nota cuatro: 

Es de mucha devoción en aquella ciudad Cla ciudad ci-

t.ada es Salamanca] y era patrona d•l batallón do milicia-

nos provincial es de aquel 1 a ciudad y su tierra, de modo 

que cuando salía em procesión solían llevarla los oficia

les o sargentos de aquel cuerpo ... 54 

La información dada por el autor no nos permit.e precisar la 

época, sin embargo podemos pensar que corresponde al siglo XIX o a 
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finales del siglo XVIII. En cualquiera de los dos casos, coincide 

lemporalmen~e con el cambio de lit.ulo que la ciudad de México le 

ototgó durante el movimienlo de Independencia: de la Conquislado-

ra, pasa a ser la Generala. Esla asociación mililar es uno de los 

elernenlos constant.es del cullo, pues aclualmenle. en el Sanluario 

de los Remedios de Olvera CEn Cádiz), encont.ramos: 

º· .. al igual que en olros. varias formas de ofrendas 

votivas a un mismo fenómeno, en est.e caso la vuelta del 

servicio mililar. Los soldados licenciados responden dan-

do a la Virgen el uniforme completo, el gorro, una foto 

de milit.ar, la cart.illa de licenciado. el banderín de su 

promoción, objetos lodos ellos relacionados con su eslan

cia en filas.M55 

Puede parecer un t.anlo caót.ico el mencionar salles de varios 

siglos al referirnos a la advocación estudiada. sin embargo, es de 

notar que la información localizada present.a ést.as caracteristicas 

para la advocaci6ns y en muchos casos no se menciona con precisión 

las fechas de origen o encontramos información relativa a los mo-

mentes actuales. 

Otra referencia contemporánea es la que encontramos en el 

País Vasco: 

.. Las embarazadas t.ambien han invocado a Santa Agueda 

para tener un buen parlo. Así acudían entre et.ras a la 

ermila de Sant.a Agueda. de Bikarregui em Dima, Sant.a 

Aguada de Alonsolegui-Barakalda. En otros casos se 
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recurría a la erm.i t.a bajo la advocación de la Virgen 

Nueslra S.ftora de los Remedios en ot.xa.ndiana ... use 

En el caso del País Vasco, se encuanlra alejado de la zona 

que presuponerr.::>s imporlanle par.a. al cu.lle de los Renwdios, y 

podemos pensar que fuera un cullo t.ardio, itnplicando con 4st.o, 

que se realizara a part.ir · d•l siglo XVIII 1 esto a nivel de 

posibilidad. Podemos avent.urarnos a mencionarlo en estos t.•rmtnos. 

pues ancont.rAmos qua exislen en Bayona.lambi•n al norte. a fines 

da 1836 unas Hermanas de Nuestra Senara del Remedio. dedicadas a 

la redención de mujeras. 57 

Hacia al sur. en Jaen, encontramos nuevas referencias al 

culto de los Rem9di os. expr asado por medio d• la •xi slenci a de 

una cofradía de los Remedios, const.it.uida, entre et.ros mot.ivos, 

para la protección contra las enfermedades y pestes. En la ermita 

de San Clemente Papa y Mirlir se ast.ablace la cofradía de ~n 

Crislobal desde 1635 y: 

"'No sabemos en qua momento perdió su soberanía sobre la 

ermita, pero en 1922 es la cofradía de la Virgen de los 

Remedios quien la administ.ra .•• se 

Ot.ro santuario de los Remedios se encuentra en Valencia, en 

la comarca de Raquena-Ut.1el. que es mencionado como un importante 

sanluario local. donde ancont.ramcs una paquana !mayen de la virgen 

dent.ro da un t.emplc fundamanlalmenle barruco. Los exvotos que pre-

sent.a el aut.or son interesantes. pues siendo del siglo XVIII nos 

muestra una imagen de nuestra se~ora del Remedio, muy semejanL• a 
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la imagen que existe en México. Sin embargo, al no tener a la mano 

mayor información podemos pensar en un sant.uario de los siglos 

XVII o XVII. 59 

Hemc>s visto hast.a aquí, las posibles regiones donde se ha 

desarrollado el culto a los Remedios. Mencionemos un caso más, 

nú.smo que fftQS permita aV9nt.urar algunas hipótesis. 

En Madrid, encontramos la parroquia de San Ginés. En ella fue 

colocada una efigie de Nuestra Senora de los Remedios, dist.int.a de 

la que se veneraba en el convento de la Merced.so 

Don Alonso de Montalban, navegando por las costas de América 

encuentra. por medio de los marinero de su nave un caimán enorme 

que se metia en las espesuras de una isla. al seguirlo y matarlo 

encuentan una efigie de la virgen, que dicho capitán lleva a 

Madrid, colocando en una capilla de la mencionada iglesia la 

imágen y la piel del caimán. 61 

El caso mencionado puede ser del siglo XVI. Encont.ramos. en-

toncas. que para el caso espaftol, el cult.o a Nuestra Senora de los 

Remedios, es reciente en comparaci6n con el culto mariano general 

que ya hemos mencionado. En Lugo, un Sa.nt.uario de Nuestra Senora 

de los Remedios es fundado en 1558 por un sacerdote franciscano. 62 

Cito este caso para indicar que, en México, el culto aparece con 

tal fuerza y en t.an nuevas circusnat.ancias. que, posiblemente. 

to~ nuevos elementos que no est.a.ban present.es en los cultos 

espaftoles que hemos mencionado. Es vAlido pensar que el culto me-

xicano. por la.s especiales caracteristicas que relacionaron al 
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ayuntamiento de lot Ciudad de Méx.ico con la advocación que estu-

diotmos Posiblemente, la tmporancia de 1 a i~g•n mexicana f'ue t.-.1 

que, •1 desarrollo del culto en Mé><ico haya J.nfluJ.do. •n algunas 

manitest.aciones •spa~olas sobre la Virgen de los RernedJ.os. Mencio

namos •st.a hipót..sis. pensando, fundamentalmente en lo tardío del 

culto espaftol y tarnbien porque, d• los librea que existen soble el 

lema. de Nuestra Seftora de los Remedios en el siglo XVII.en biblio-

tecas espa~olas, encontramos que los dos •x..f.stent.es se refieren 

al c.;¡so mexicano y que los sermones impresos hacia mediados del 

siglo mencionado son de ésta ciudad. Hasta donde heft'IOs podido in-

vestigar, no hay textos sobre Nuestra Seftora de los Renwdios más 

antiguos que los casos mexicanos. exceptuando la J.nf'or11U.ción ... n

cionada por Flores en su obra. 63 

Vistos estos elementos, pasemos, pues, a v.r el desarrollo de 

l~ Virgen de los Remedios en t-Wixico. 
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NUESTRA SE~ORA DE LOS REMEDIOS EN MEXICO 

Comencemo!;; por recordar que el sent.i.Co mismo de los descubrimien

tos americanos. la conqu1sta del lorr1lorio y la fundación de una 

nueva sociedad no fueron. en el moEtjor de los c.asos. un proceso 

un1forme y predeterminado. Por el cont.rar10. el descubrimiento y 

conquisl~ d•l Nuevo Mundo. implicaron un choque cultural para el 

cu•l ni los europeos nl los am~ricanos se encontraban p~eparados, 

y que. en consecuencia. debieron do interprelar y relacionar con 

los parámetros que conocían y manejaban. Esto ocasion6 que. en el 

caso de los conqui st.a..dores que el conoci mi unt.o del Uuevo Mundo 

.ounericano se &xplicara por medio de sus referencias cul t.urales 

europeas y que la nueva realidad se explicara mediante ellas. 

En el caso de los americanos. el choqu• cultural trajo a su 

mundo -implicando con eslo su cullura y civilización materia!- l~ 

destrucción y la persec~si6n de Lodos aquellos que preservaran las 

costumbres previas a la llegada de lo~ europeos. 

Los testimonios de est.e enf'renta.mint.o y de la f'ormación de 

una nueva sociedad. en el caso de México. la soci&dad novohispana 

del siqlo XVI. tienen fuentes que nos hablan, en ta mayor parte de 

los c~sos. desde la experiencia espaHola. Da ahí qua la 

explicaci6n de un fenómeno cult.ural y sus consecuencias sociales. 

L~l como es el caso de Nuestra Se~ora d~ los Remedios. deba partir 

de las siguientes consideraciones. 

Vimos en un aparLado anterior, cómo el culto de los Rem&dios 

es relat...ivamont..e recienl.e. frenle al papel y desarrollo de María 
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en Espa~a. Hemos visto que esta advocación llene precedentes en la 

zona de Extremadura; asimismo recordemos q~e su origen se 

encuent.ra vinculado con los elementos de rescate de los 

prisioneros en µoder de los moros. Es posible pensar que est.a 

caraclerist.ica de la advocación atrajera a los primeros espaftol•s 

que se internaran en la avent.ura americana, pues al enfrenlar~e a 

una sit.uci6n nueva y desconocida, la imagen les brindarla la 

confianza de un rescate, t.al como habla ocurrido en Espa~a. 

Por ot.ro lado, no hay que olvidar que ex.isla un monasterio 

dedicado a la Virgen de los Remedios en Cadiz, mismo que era un 

punto frecuentado por marineros y que recibia los saludos de las 

salvas de las flot.as que partia.1'!. hacia América. Podemos pensar 

entonces, que la imagen que estudiamos pudo llegar a suelo ameri-

cano por diversas vias, ya que a principios del proceso de axplo-

ración y conquista.podia brindar un consuelo y apoyo a los prime

ros conquist.adores. 1 

Recordemos en apoyo a los elementos ant.eriores que son en 

mucho, los espaHoles de esta periodo quienes identifican la 

empresa americana con una continuación de la Reconquista espa~ola. 

y hemos visto que el culto mariano se encuont.ra asociado a ést.a. 

As1. por ejemplo. Ginés de de Sepúlveda menciona en su obra 

ºPor muchas cosas. nolables de recordar en España fue el 

año de mil cuatrocientos noventa y dos, después de 

Cristo. En primer lugar, en este año se reconquist.6 
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Granada. ciudad regia. cap1tal del reino de los moros: y 

árabes en Andalucía. Así s"' extingu1ó :;u dominio an 

España., que habiendolo 1ni c1ado casi ochocientos años 

antes, lo habi an ido perdiendo poco a poco. Además se 

dispuso la salida y expuls1ón de los judíos quienes 

durante largo tiempo habían residido en España y tenían 

barrios en muchas ciudades. Este mismo año se inició 

para los españoles una leJana expedición hacia 

desconocid~s y nunca oidas genet..es y tierras, bajo la 

capitanía de Cr1stóbal C~lón. ,.Z 

Podemos ci t.ar como otro lest.1monio rel at.1 vo a este punto al 

propio Colón. quien en su diario escribía: 

•• ... este presente ah'o de 1492, después de Vuestras Al t.e-

zas hab~r dado fin a la guerra de los moros que reinaban 

en Europa y haber acabado la guerra en la muy grande ciu-

dad de Granada. a donde este presente año ... vide salir al 

rey moro ... y después de haber echado fuera todos los ju-

dio:; de lodos vuestros reinos y se~oríos ... mandaron vues-

lras altezas a mi que con armada sufic1enle me fuese ... 

como cal6licos cristianos y príncipes amadores da la San-

la Fe Cristiana y acrecentadores de ella y enemigos de la 

secta de Mahoma y de todas idolatrías y herejÍas. pensar 

en en vi arme a rni ..... 3 

Por último, López d~ Gómara remarca la id&a de continuidad y 

~xpresa en su obra : 
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"Que en acabándose la. conquist..a de los moros. que había 

durado más de ochocient..os anos. se comenzó la de los In-

dios para quti siempre peleasen los espa~oles con inCieles 

y enemigos de la sant.a fe de Jesucrist.o. ••4 

Est.a idea es prP.-!Oenle, ent.onces. desde el siglo XVI •n los 

espa~oles, la cont.inuidad d& la con~uist..a. Ahora bien. si la idea 

de cont..inuidad ent..re la r~conqulsla y el descubrim.ienLo y coloni-

zación americano exisle y se maneja. es válido pensar que algunas 

de las act.it.udes y símbolos expresados en el proceso de Reconquis-

t..a fueran nuevament..e usados, pues cont.erían una carga bast..ant..• 

ruerle t..ant.o en el aspect.o cultural -la ci t.a de Gómara es cla.ra 

respecto al papel providencial~sta de los espa~olas-, como en los 

•lamentos psico~ociales. lales como la preferencia por una deler-

minada advocación. Es. entonces, válido pensar que el cul lo de 

Los P.emedios se trajera a tierras americanas. con preferencia sob-

re otros cullos por su papel de rescatadora de los soldados pri-

sioneros frenle a los moros. por un lado, y por otro lado por co-

rresponder. regionalmente. a un grupo concreto y determinado de 

los soldados e~pa.l'{oles que pasaron en los pr-imeros moment..os al 

con~inenla americano. 

Vistos los element.os ant.eriores. podemos pasar .1. ver el"I el 

caso mexicano el papel de Nuestra Se~ora de los Remedios. 

Por pr i nei pi o~ los anlecedent.es de 1 a llegada del cul t.o de 

los Remedios - 1 os eneon tramos en el Caribe, concret.amenle en la 

Isla de Cuba. En efecto. encontramos como una de las primeras 



referencias a ·1a·advocación de los Remedios, que. hacia el 1514, 

se funda en Cuba: 

.. Remedios fue fundada por Vasco Porcallo hacia 1514 a la 

salida del estero de Tesico, en la costa norte de la pro-

vincia de La~ Villas -paraje aún conocido hoy como Pueblo 

Viejo-, y recibió el nombre de Santa Cruz de la Sabana o 

Santa Cruz de Porcallo. No se sabe exa.ctamenle el tiempo 

que esta población permaneciO all1, pero si que poco des-

pue~ de su f"undac16n, por lo pantanoso del lugar y la 

falla de agu~ potable, fue trasladada al interior, a cor-

la dislanc1a. s1gu1endo con el mismo nombre, aunque se 

la llamaba simplemente Sabana ...... 5 

El mismo texto menciona más adelante. respecto a la iglesia 

de los Remedios: 

ºNo volvemos a saber de la iglesia remedia.na hasta 1617 

cuando la visitó el obispo Alonso Enrlque2 de Armendáriz, 

el cual escr1bi6:<Esla iglesia es muy antigua y se cayó; 

áse reedificado> ... 
6 

Encontramos asi, que en el caso cubano, la advocación da los 

Remedios es present.e y que podemos 1 nfer- ir q 1.Je el cul lo mismo de 

Nuestra SeKora de los Remedios se vinculara, aún por fechas, con 

las primeras expediciones a México. Y así encontramos qua: 

.. A los dos mejor-es buques que llevó Hernández, •gregó 

Velizquez olrc que adq1J1rió de su peculio, y un bergan-

lín: se llamaban los buqrJe<:: San Sebast..i.in, una carabela 
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~· un berg.:1.nt~Í.n Sa.nti.a.go y ot.ro S:t.nct~a Maria Q!! 

~ Remedios. 07 

A este respecto, la primera mención concre•.,l. sobrP. Nuest..ra 

SeNora de los Remedios. la encontramos en relación a los primeros 

vi ajes, en 1 os cual es so conoce a la peni nsul a de Yucalán como 

Santa María de los Rerned1os; así en 1518 encontramos una Real 

Cédula, nombrando a Gonzalo de Guzmán Tesorero de las Islas de 

Santa Maria de los Remedios. que ant.es se decía de Yucatán y 

Co=umel. expedida en Zaragoza el 10 de diciembre de 1518. 
8 

Ahora bien, de hecho, ésla es una de las pocas referencias 

que se tienen dea Nuestra Softora de los Remedios, antes de 1530. 

En buena parle el cul*~o de los Remedios en México parece tener, 

para el siglo XVI varias ~tapas de consolidac1ón y desarrollo. 

En una primera etapa, anconlramos las referoncias en Cuba y 

el primer nombro de Yucatán. Luego, encontramos durante la expedi-

ción corlesiana las referencias a Nueslra Sei'Sora, sin especi1.icar 

una advocación concreta hasta 1530, donde encontramos la mención 

de la primera ermita. 

En la tercera et.apa, enconlramos otro periodo de silencio 

hasta la fundación de la Cofradía de los Remedios en 1573, fecha a 

parlir de la cual encontramos ya un culto oficial constante y do-

cument.able. 

Los elementos expuestos hasta el momento, nos marcan la pri-

mera etapa que mencionamos. Pasemos, ahora a examinar el segundo 

periodo, duranle el cual veremos las referen~ia$ a lo mariano den-
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t.ro de la expedición cort.esiana. 

Al referirnos a la expedición cort.esiana. no haremos una 

relación de la conqu1st.a de México, sino que, dent.ro del rnisMO 

proceso, resaltaremos los pasajes donde se cila a la Virgen. 

Est.a forma de trabajar es import.ant.e, pues dentro del cult.o 

de los Remedios, una const.ante que es citada frecuent.emenle pcr 

los t.ratadist.as del siglo XVII y XVIII es el papel que la imagen 

dasempeP'l:ó durant.e el pr-oceso de la. conquista hacen referencia 

continua a la expedición cort.esiana y en lodo pasaje donde se 

habla de l.:.. virgen, los t,rat..a.dist.as le agregan el t.ít.ulo de los 

Remedios para poder justificar y autentificar su culto. 

Una de las primeras referencias al culto & Nuestra S.ftora en 

suelo mexicano es la llegada a COzumal de la expedición 

cort.esiana. En ese lugar: 

''El sef'ior marqués se holgó mucho con est..e español Crefi-

riendose a Jerónimo de Aguilar). el cual servia de int.er-

prete, y con el hizo llamar los indios da la isla, y les 

predicó y hizo amonest.aciones y les rogó que derribasen 

sus ídolos, y lo hicieron de buena voluntad. al parecer, 

e le pidieron imágenes , y se las dio de Nuest.ra Senara 

la Virgen Maria, e puso e hizo poner por toda la isla en 

parles y en la torre donde estaba el ídolo, cruces ... • 

después supimos que cuando algún navío venía, los indios 

salian a el en una canoa con una imagen de Nuest.ra s.

ñora ... 9 
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Gómara.. en su HisLoria General 92 ~ Indias.menciona lo 

siguiente: 

uy tanta devoción lomaron con la imagen de Nuest.ra Sei'i:ora 

sanct.a María, que salían despues con ella a los navíos 

espaftoles que t.ocaban la isla. diciendo 'Cortés, Cort.és', 

y cantando "Haria,M.a.ria'. como hicieron a Alonso de Pa-

rada, a Pánfilo de Narváez y a Cristóbal de Olid cuando 

pasaron por al l i ... t O 

El referido episodio de Cozumel no es .:i.rbi lrar.io para ser 

lomado; es el primer cont.act.o con población maya, no desconoc.ida. 

por et.ro lado, pues las anteriores expediciones habían hecho 

cont.aclo con ellos; sin embargo. la expedición cartesiana tenia 

como uno de sus pr1meros fines el rescat.e de los espaf"l:oles de 

Yucat.án. En las instrucciones que dió Diego Velázquez a Cortés se 

menciona explícit.amenle: 

"Iréis por la cosla de la isla de Yucatán Sa.nt.a Maria de 

los Remedios.donde est.án seis cristianos en poder de unos 

caciques, a quienes dice conocer Melchor, indio de allí 

y que vos lleváts••11 

El avance de la expedición continuó por las cost.as de la 

península de Yucalán y et.ro de los punt.os buscado por los 

espartales es en Taba.seo, punto de abastecimiento ya indicado por 

Juan de Grijalba y en donde los espa~oles habían sido ya 

derrotados. En este sit.io aparece también como importante 

referencia Nuestra Sei'i:ora. la batalla de C1ntla. 
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La bat.alla, como sabemos .t'ue ganada por los espaftoles y 

Bernal menciona: 

"Y despues de apeados debajo de unos árboles y cosas 

quo allí eslaban, dimos muchas gracias a Dios por haber

nos dado aquella v1ctor1a ~an cumplida; y como era día de 

Nues~ra Se~ora de Mar~o Cla Anunciación de Ha.ria] llamó-

se una villa que se pobló, andando el t.iempo Santa Maria 

de la Victoria. así por ser el dia de Nuestra Se~ora coino 

por la gran victoria quo obtuvimos ... 12 

Gómara, al mencionar la batalla de Cintla no cita al episodio 

que menciona Bernal, pero si describe la aparición y participación 

de Santiago Apóstol en la batalla. 13 

Ot..ro autor. Argensola, al mencionar la batalla dice que des-

pués de celebrarse la nusa. Cort.és habló con los pobladores d• 

Tabasco, pidiéndoles para su alianza: la fe católica. para lo 

cual: promelióles que para instruirles en ella les envi~r!a 

"porsonas doctas y pias. ,.! 4 Asi.smismo. pidió que no cambiasen de 

parecer i'renle a su pacto Cque Bernal menciona juraron en manos 

del padre Diego de Olmedo) y la nueva población roe nombrada Santa 

María de la Victoria. 

La importancia de esle evenlo en el cual la figura de Maria 

loma especial import.a.nc1rt denLro del proceso de descubrimiento y 

conquisla se recuerda y se liga a Cortés en una fecha l.an ~ardla 

como 1579: 

•• ... de donde desde algunos dias vino don Fernando 
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Cortés, Marqués del Valle. y en este pueblo de 

Polonchan. donde tuvo algunos reencuent.ros y escaramuzas 

con los vecinos del dicho pueblo y de su comarca. en las 

cuales despues de algunos t.rabajos que con ellos y en 

las escaramuzas t.uvo fue Nuest.ro Se~or servido un dia de 

Nuest.ra Sef'l'.ora. estando en mucho aprieto. darle 

vict.oria. de donde quedo el nombre de Nuest.ra SeKora de 

1a Vit.oria CVict.orial a esta villa, la cual escaramuza y 

vict.oria fu& la primera que el dicho Marqués del Valle 

t.uvo efl est.as part...es ..... us 

t:l avance da los conquist.adores por la costa del Golfo no 

menCiona nuovos elementos dentro del cullo mariano. Es 60 z.empoala 

donde se vuelve a t.ener una mención del papel mariano; pues. 

siguiendo a Berna.l, Cort.és ordena destruir los idolos de lus 

cempoalLecas. Anle la posibilidad de sufrir un at.aque. ~oman preso 

al Cacique Gordo y a varios sacerdotes. Asi amparados, comienzan 

la destrucción de los !dolos y su transpor~e a otros si~ios. 

Cor~és, por medio de Jerónimo de Aguilar y la Ma.linche, habla 

con los sacerdoles y cacique. diciéndoles que 

..... ahora los tendríamos como hermanos y que les favore-

cería en todo lo que pudiese contra Montezuma y sus mexi-

canos porque ya envio mandar que no les diesen guerra ni 

les llevasen t.ribulo. Y que, en aquellos altos cues no 

habia de tener lt\As idolos él les quiere dejar una gran 

sef'fora. que e~ madro de Nuestra Señor Jesuc:r1slo, en 
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quien creemos y adoramos para que ellos tambi&n la tengan 

por seftora y abogada ... Luogo les mandó llamar todos los 

indios albaniles que habla en ~quel pueblo y ~raer mucha 

cal para que Jo adere:asen~ y mandó que quit.asen las cos

tras de sangre que est.aban en aquellos cues. y que lo 

aderezasen muy bien. ~uego mandó traer muchas rosas d• la 

na~urales qua hab1a en la t.ierra, que era bieh olorosas. 

y muchos ramos • y lo mando enramar y que lo t.uviieson 

limpio y barrido a la conlinua. 

Para que tuviesen cargo de ello, apercibio a cuatro 

papas que se trasquilasen el cabello, qu• los tratan l~r

gos, como so ha dicho, y que vist.iesen rnant.as blancas y 

se qui~asen las que tratan y que siempre anduviesen lim

pios y que sirviesen aquella. sant.a imagen de Nuest.ra 

S.~ora en barrer y enramar; y para que tuvies•n mas cargo 

de ello puso a un soldado nuest.ro, cojo y viejo.que s• 

decia Juan Torres de Córdoba, quo est.uviese alli por 

ermit.ano y que mirase que se hiciese cad~ dia asi comos• 

mandaba a los papas. Y mando a l"luest.ros carpinteros que 

hiciesen una cruz y la pusiesen on un pilar que leniamos 

ya n~evamente hecho y muy bien encalado. 

otro d1a de maf'Sana se dijo misa eh el alt..ar, la 

cual dijo el padre fray Bartolome de Olmedo y en~onces se 

dio orden como con el incienso de la ~iarra se in~ensasen 

la sanla imagen de Nuest.ra Seríora y la santa cruz ... .-16 
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GOm3ra. al citar el incidenle es rnAs pareo y menciona 

s6lamente l~ cruz: 

..... Y ant..es de salir de alli acabo con los de la ciudad 

que derribasen los idolos y sepulcros de los caciques, 

que t.ambien reverenciaban como a di.oses. y adorasen al 

Dios del Cielo y la cruz que les dejaba. e hizo ami.st.ad y 

confederación con ellos y con olros lugares vecinos, con

tra Moclezuma ... ••17 

Las cit..as anleriores nos permiten ver dos elementos presentes 

dentro de la ext.ens.iOn del cult.o mar1ano: En primer t..érmino, 

Cort.és plantea la devoción a Maria como una forma de extender el 

crist..ianismoi y lo asocia a un elemento de alianza con los pueblos 

donde pasa. La cit.a de Bernal os bast.ant.e elocuente al respect.o; 

mientras que en Gómara podemos ver el sentido politice marcado de 

forma mAs directa: se hace una confederación y amistad con los 

indios y so sella el pacto por medio de un simbolo religioso. No 

debemos perder de visla que el propio Cort.és menciona su papel 

como evangelizador y conqu1st.ador: 

..... y yo los animaba diciéndoles que mirasen que eran 

vasallos de vuest.ra alleza y que jamas en los espanoles 

en ninguna parle hubo Calla. y que eslabamos en disposi-

ci6n de ganar para vuestra maJeslad los mayores reinos y 

se~or1os que habla en el mundo. y que demás de hacer lo 

que como crist.ianos eramos obligados. en pugnar contra 

los enemigos de nuestra fe. y por ello en el otro mundo 
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qanábamos la gloria y en es~e conseguiamos ~l mayor prez 

y honra que hast.a nuest.ros tiempos l'linguna. generación 

Gano • .,la 

Encon~ramos asi un sent.ido dist..into de las advocaciones 

marianas con respecto al c¡¡,so espaf'iol, ~s que una. referencia 

territ.orial, las primeras formas de cult.o mariano nos presentan un 

senLido Cundamentalmonte de alianza ent.re los indios y los 

canquisladores. Est.a idea la podemos desarrollar viendo los puntos 

donde Corlés encuentra ~liados; asi el sigui•nt.e punto por 

mencionar es Tlaxcala. 

Ge.mara casi no t.ione inf'ormación sobre est.o caso y t..oca la 

llegada espaf"i.ola de manera general, aunqu• pone éntasis en el 

papel evangel1~ador de Cortes: 

•• ... les promet..io que pronto les dar!~ quien l•s 

ense~ase y adoctrinase, y entonces ver1an l.a 1'!'19joria y 

grandisimo frulo y go:z:o que sent.r!rian si toma.sen su 

consejo, quo como amigo les daba; y puest.o que al 

presenle no podl.a hacerlo por la prisa 

M*jic:o .•. .,19 

d• llegar a 

Ser~ nuevamente s~r-nal Diaz del Ca.st.illo quien man•J• una 

mayor inro~mac16n respecto al ovenlo. Ya en Tlaxcala, los c~ciques 

le ofrecon alian2a a Cortés, dándole por esposas a sus hijas. El 

cap1t..an apr-ovecha el momento para y dejarl::is en custodia de sus 

padres argumenlando que no podrian tomarlas sin que se bauticen y 

dejen su religión: 
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..... Y se les dijo et.ras muchas cosas t.ocanles a nuestra 

sant.a fe. y vard.ader3.ment.e fueron muy bien declaradas. 

porqu& doí"ia. Marina y Aguilar. nuest.ras lenguas, est.aba.n 

ya t.an expert.os en ollo que se lo daban a ent.ender muy 

bien. Y se les most.r6 una imagen de Nuast.ra SeKora con su 

hijo precioso en brazos 1 y se les di.o a enlender como 

aquella imagen es figura de Nuest.ra Sef"iora que se dice 

Sant.a Maria, que est.a en los allos cielos, y es la madre 

de Nuest.ro Señor, que es aquel Ni fio Jesús que t.iene en 

los brazos, y que le concibió por gracia del Espir1t.u 

Sant...,, quedando virgen antes del parto y en el parlo y 

despu&s del p.art.o, y est.a gran seí"iora ruega por nosotros 

a su hijo precioso. que es Nuestro Dios y Seí"ior ..... 2o 

En el mismo capitulo. mas adelante menciona: 

... Y lo que respondieron a lodo es quo dijeron: Malin-

che: ya t.e hemo~ entendido ant.es de ahora y bien cr&emos 

que ese vuestro Dios y esa gran seí"iora, que son muy bue-

nos; mas mira, ahora voniste a éstas nuest.ras casas; el 

liempo andando entenderemos muy más clarament.e vuest.rt.as 

cosas, y veremos como son y haremos lo que es bueno. ¿c6-

rno quieres que deJemos nuestros ~. que desde muchos 

artes nuestros antepasados t.i enen por di oses y les han 

adorado y sacrificado? ... " 

Las plAlicas entre ambos grupos lermina cuando se pide que un 

adoratorio sea adaplado para el culto cristiano: 
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Lo que les mandamos con ruegos fue que luego 

desembarazasen un cu qua estaba alli cerca, y era 

nuevamente hecho, y quitasen unos idolos. y lo encalasen 

y limpiasen, para poner en ellos una cruz y la imagen de 

Nuestra Senora; lo cual luego hicieron, y en el se dijo 

misa, se bautizaron las cacicas y se puso por nombre a 

la hija de Xicotenga el ciego, dona Luisa ... "21 

La cita de Tlaxcala puede muy bien revisarse junto con la de 

Zempoala. mostrando qua la imagen de Nuestra Sefiora es presentada 

ante los pueblos que se dan como amigos, y permanece, entonces, en 

custodia da los indios. La actitud se puede ver al comparar otros 

puntos en los cuales los espaftoles dejaban una cruz o consideraban 

aün que no era el momento propicio para dejarlas. 

El siguiente momento donde se menciona esle lipo de alianza 

es precisamente en Mexico-Tenochlillan. La llegada de los 

espanoles a la ciudad. la importancia misma del hecho. marcan en 

el lema que tocamos la siguiente aparición de las imAgenes 

marianas que los conquistadores manejaron. 

Es tambien especialmente importante el event.o. porque es 

a partir del altar a la Virgen, instalado en el Templo Mayor 

que se afirme que es prec1samente Nuestra Se~ora de los Remedios 

la imagen que se colocó en el silio. Los tratadistas de la imagen 

~nsisten ~obre el particular. indicando que en ese silio 

efectuó el primer milagro en favor de los conquistadores 

Veamos. pues, los diferentes elementos que nos permitan 
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ubicar la presenci.a hist..6rlc.3 do una imagen de Nuest..ra Sof"iora en 

el silio mencionado, 

Un primer elemont..o es el momento en el cual Cort..Qs le 

soli.cila a Moclezuma el permiso para est..ablecer un alt..ar de la 

virgtJn en lo alt.o del Templo Mayor. Bernal nos present..a el 

siguiente razonamienlo del conquislador: 

.. Saf'(or Mont.ezuma.: no sé yo como un lan gran sef'{or y 

sabio varón corno vuestra merced es. no haya colegido en 

su pe~samient.o c6mo no son esto vuest..ros !dolos dioses. 

si no e Osas mal as , quo se 11 aman diablos. y par a que 

vuest.ra merced lo cono::c:t. y todes ~us papas lo vean 

claro , hacedme una merced: que hayals por bien que en 

lo alto de est.a torre pongamos una cruz. y en una parte 

de est..os adoratorios.donde est.an vuestros Uichllobos y 

Tezcatepuca. haremos un aparalo donde pongamos una 

imagen de Nuestra Sei'iora Cla cual imagen ya Monlezuma la 

habla vislo), y vere1s el lemor que de ello llenen esos 

!dolos que os t.ienen engai'iado ... "22 

Cortés menciona el suceso. y luego de presentar el razona-

m.ient.o por él expuest.o a Moclazuma y sus sacerdotes, dice: 

" Y el dicho Mutezuma y muchos de los principales de la 

ciudad dicha estuvieron conrru.go hasta quilar los idolos 

y limpiar las capillas y poner las imAgenes, y lodo con 

alegre semblant.e ... 1123 

Un cronista poslerior. Cervantes de S.:ilazar, complemont..a el 
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eslablecimient.o del al t.&r mariano con el siguient.e argu-nt.o de 

MOioles luego una ift\&gen de Nuest.ra S.ttora dici•ndol•• 

que aquella era figura de la Madre de Dios, de quien El 

había nacido: que la lomas• por abogada y a ella 

pidiesen el agua y buenos t.•mporales, porque se los 

daria. porque nadie pocHa t.ant.o con Dios como 

ella."ª' 

G6mara no menc1ona esle primer acercarntent.o. sino que 

present..a a Cort..és derribando los idolos en Templo Mayor en la. 

primera ocasión en que visita el sit.io. 25 

Después del derribo de los idolos, menciona et.ro autor, p.Qro 

Mártir de Angler1a, qua Cortés muestra una estampa de la Virgen: 

..... la bandera y enseffa da la viclol"'ia de lal Dios •• 

la figura de esla Cruz, que de~is. Junto con la i.,..gM\ 

de la Virgen, que en su regazo lleva al Nitro. ten•is 

como guia de vuestras accion•s. Cort•s con estas 

palabras. transfol"'mé\ndose de Jurisconsulto en teólogo, 

les mostró, para que la a.dorasen, la. cruz y la estampa 

de la Virgen que consigo t.raia ... M
26 

EslOlblecido el al lar mariano.con esc.indalo de la comunidad 

indigena, la imagen permanecerá en al sitio ha.sta la Noche 

Triste. Es en est.e punto donde se encuentran referanci.as por un 

mayor numero de cronistas sobre lo ocurrido. En esta part• es 

Gómara el autor de quien los cronist.~s de los Rem9dios se han 
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apoyado con mayor fuerza. Veamos ent..onces su relat..o. 

In1c1ada la rebelión contra los conquist..adores, Cortés que 

regresaba de combat.ir a NarvAez, ent..ra en la ciudad y se encuent.ra 

con la rebel1ón cont.ra sus fuerza::;.. Ant.es de su salida la Noche 

Trist..e, se menc1onan varios milagros, en los cuales, la figura de 

Karia t.ieno un papel dest..acado . 

.. Cent.aron as1mismo muchos nu.lagros: que como les falt.ase 

agua de beber, cavaron en el pat..io de su aposent..o hasta 

la rodilla o poco mas, y salió agua dulce, siendo el 

suelo salobre; que muchas veces ensayaron los indios 

quit..ar la imagen de nuest..ra Sef'!;ora gloriosisim.a. del 

alt.ar donde Cort.és la puso, y en tocandola se les pegaba 

la mano a los que tocaban, y en buen rat..o no se les 

despegaba, y despegada, quedaba con sef'!;al: y asi, la 

t.uvieron que dejar; que cargaron un dia de duro 

combate el mayor t..iro, y cuando le pusieron fuego para 

arrendar a los enemigos. no quiso salir¡ los cuales 

cuando vieron est..o. arremet..ieron muy denodadamente con 

t..errible grit..eria, con palos, floc:has, lanzas y piedras 

que cubrian la casa y calle, dlciendo: Ahora 

redimiremos a nuest..ro rey, libert..aremos nuest..ras casas y 

nos vengaremos.' Mas, al mejor hervor del combat..e. salió 

al t..iro, sin cebarlo más ni ponerle fuego de nuevo, con 

espant..oso sonido; y como era grande y tenia perdigones 

en 1.a pelot..a, escupio muy fuert..e. mat..6 a muchos y los 
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asombró a lodos: y asi ~e retiraron al6nit.os: que 

andaban peleando por los espaNoles sanla Maria y 

Sa.nliago en un caballo blanco. y decian los lndios que el 

caballo heria y mal~ba lant.os con la boca y con los pies 

y manos como el caballero con la espada, y que la mujer 

del alt.ar les echaba polvos por las caras y los 

cegaba. y entonces. como no vetan pelear, se iban a sus 

casas pensando estar ciegos, y alli se encontraban 

buenoso y cuando volvian a combat1r la casa, decian: Si 

no tuviésemos m1edo a una mujer y al del caballo blanco. 

ya estarla derribada vuest.ra casa. y vostros coc1dos. 

aunque no comidos. pues no sois buenos de comer' ... Est.as 

y t.ales cosas braveaban y baladroneaban aquellos 

mejicanos ... y la mujer que peleaba era madre do Cristo, 

Dios de los cristianos. y el del caballo blanco era 

aposlol del mismo Cristo. llegado del cielo para 

defender a aquellos pocos espaf'\:ol es y malar a t.ant.os 

indios."27 

Más adelanle,G6mara menciona el paso por Los Remedios: 

0 
••• Tomó la delant.era (Corles). echo delante a los in-

dios amigos que le quedaban, y caminó por unas lierras 

labradas. Peleó hasta llegar a un cerro al~o, donde habla 

una lorre y templo, que ahora llaman por eso Nuest.ra 

Sef"iora de los Remedios ... En aquel templo. que tenia muy 

buen aposento, s~ forlaleci6. Bebieron, pero no cenaron 
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nada o muy poco, y esluvieron mirando que harian tan~os 

indios que alrededor estaban como en cerco. grililndo y 

a.rremet.iendo, y porque no lenian de comer; guerra pero 

que la de los enemigos. Hic1eron muchos fuegos de tena d• 

sacrirtcio. y hacia la medianoche, para que no f"u•sen 

sentidos. partieron. Mas ~omo no s~bian el camino iban a 

t.ienlas, quitando un llaxcalt.eca que los gui6, y dijo 

que los llevaria a su t.ierra si no lo impedian los de 

Méjico ... 028 

Bernal menciona sobre el par~icul~r: 

., \'o quiero decir que decia el Pedro de Alvarado qu• 

cuando peleaban los indios mejicanos con el, dijeron 

muchos dQllos que una gran t.eociguata, que es gran 

se~ora, que era otra como la questaba en su gran cu l•s 

hechaba t.ierra en los ojos, y que les cegaba y que un 

guay ~eule quien andaba en un caballo blanco les hacian 

mucho mal y que s1 por ellos no fuera qua les mataron a 

lodos e qua aquello dizque se lo dijeron al gran Mont•-

:uma sus principales. Y s1 aquello fue asi. grandisimos 

nu.lagros son e de continuo hemos de dar gracias a Dios 

e a la Virgen Santa Maria Nuestra SeNora. su bendita rna-

dre, que on todo nos socorre* e al bienaventurado Se"or 

Sant.iago. 0 ª9 

Al rererirs~ al sitio donde se establecerla el santuario dice: 

•• En aquel SY y fort..aleza. nos albergamos y se cu,.. aron 
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los heridos. y con muchas lumbres que hicimos, pues de 

conwr ni por pensamient.o; y en aquel s:.Y, y adorat.orio. 

despues de ganada la gran ciudad de Mexi.co, hicia:>s una 

iglesia que se die• Nuest.ra S.ftora de los Remedios, ..,.y 

devot.a, y van ahora alli en roltWria y a t.ener nov.naa 

muchos vecinos y seftores d• M6xico.N30 

et.ros autores han comentado el suceso, y por su 

importancia transcribiremos algunos testimonios. 

Fray Francisco de Aguiliilr en su obra tiene una referencia al 

suceso: 

..... por manera que milagrosamente nuestro Dios prov.yo 

que el fardaje que llevábamos y los que llevaban a cues-

t.as: y los cuarent.a hombres que quedaron at.r•s para que 

todos no fuesamos muertos y desp.c:!azados. Tardamos en 

llegar a la torre de la vict.oria Cen texto al margen men-

ciona. ci la i: Milagrosa dicen de nuestra seftora de los 

Remedios J ••31 

Anglaria, al describir la rebelión contra los conquistador•• 

of'rec:e una variante importante respecto al testimonio de los 

autores anteriores: 

.. l.a empresa era desesperada Cse refiere a ganar Templo 

Mayor,desde donde ara atacado el sitio de losespaftolesl y 

con riesgo de vida, pero venció la audacia. Esforz•base 

el enemigo en proteger los escalones y los nuestros en 

subirlos;l.;i lucha fue tremenda hasta que por fin los 
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espaftoles se salieron con la suya, ganaron la torre y 

obligaron a sus defensores a precipitarse desde arri-

ba. En la cilada Torre habian los nuestros colocado. des-

pu6s de dest.ruir los idolos. una imagen de la Santa 

Virgen, la cual habian quilado los eneftligos. Cort ..... n

d6 darles f'uego ... .. 3 a 

Antonio de Herrera y Tcrdesillas en su Historia General: 

"Sería ya salido el Sol, cuando lomaron un ¡>9qUeño te1a-

ple con una torre en un allo, siendo lodo el campo razo a 

donde los caballea alanceaban muchos indios: y aquí se 

señaló mucho Gonzalo Domínguaz, hombre diestro y valien-

la, Desde lo al lo de la torre todavía s• ofendía a loa 

indios de manera quQ no llegaran tan alrevida"'9nle, O.tú-

vose Cortés esperando si acudían los castellanos, que 

habían quedado en los Mayzales. llegaron mucho y un so-

puesto con muchos f'lechazos, que por hacerse el MUerlo 

escapó. A este lemplo llamaron de la Vict.oria y d9spués 

Nuestra Señora de los Remedios. w
33 

Ahora bien, es notable que las referencias tanto a la Noche 

Triste como al paso por Los Remedios sean comentadas con ... yor 

detalla. especialmente con referencia a ~lo Oltimo por los 

cronistas que rescataron la visión indígena, tal coMO ocurre con 

S.hag1'.m. 

En ref'erencia al silio, físicamente lo describe de la 

siguienle f'orma: 
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1111 •. -H.ast.a Tlacopan los persiguen. hast.a Tlacopan- los 

echan ... 

13.-También allí fue herido y en ese silio murió 

Tlallecat.zin, príncipe lecpaneca. 

Era el que guiaba, el que dirigía, el que iba señalando 

y marcando los cam1nos a los españolas. 

14. - Luego de ahí vadearon el lepzólall, qua AS un 

riachuelo; pasaron al olro lado. vadearon el Tezólac 

y luego remonlaron al Acueco. 

Fueron a delenerse en Otoncapulco. Su palio eslaba 

defendido por una muralla de madera, t.enían un muro de 

madera. Allí se refrigeraron, allí tomaron descanso, 

allí restaurtaron fuerzas y recobraron el alient.o. 

Alli vino a darles la bienvenida al jefe de los da 

Teocal huayecan ... 34 

Gr~ficamenle podemos darnos idea de cómo fue este adorat.orio 

ot.omi por medio de la página 261r. de la Relación Geografica de 

Tlaxcala. 35 

Regresando a Sahagún, es importanle mencionar que nos informa 

sobre la llegada a Oloncapulco los olomies de Teocalhueyecan: 

6.- Motecuhzomat.zin y los mexicanos nos agobian mucho, 

nos tienen abrumados. Sobre las narices nos llega ya la 

angustia y la congoja. Todo nos lo exige como un tribut.o 

es más, se dice nuestro amo y señor. 

7.-Pero ~i ahora no~ abandonan, es un hombre inhumano el 
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Mexicano. Si nos dejan sin ayuda, si lardan en regresar. 

en lornar acá. en dar la vt.1ella. ya nos habrán 

.aniquilado. ya nos h.abrán d.ado Cin. Los Mexicanos son 

suma.mente in.los. No hay nadie que sobrepase en maldad al 

Mexicano. 

8. - Y cuando Mali lzi n hubo hecha entender al capi t.oá.n 

estas palabras, luego el capitán les respondió: 

-No tengáis pena qua abrume. yo regresaré sin tardanza, 

en brove tiempo vendré a darles su merecido. Aquí se 

hará la ley. desde aquí se hará justicia. El HeXicano va 

a perecer. ya no podrá daros dañe ... 36 

NOCHE TRISTE 

Conviene hacer una reflexión sobre la pérdida de Tenochtill6n 

por parle del conquistador en junio de 1520, episodio conocido 

como la Nocho Triste. ya que el cu!lo a Nuestra de los Remedios 

puede entenderse en runción de lal evonto. 

Comencemos por mencionar que el papel seguido por los 

conquistadores en su avance hacia Mextco-Tenochli tlan se efectuó 

de manera. continua, pero cuidadosa. Cortés. en su avance, iba 

apoyando cada uno de sus pasos: rrenle a la comunidad indlg•na su 

aclit.ud rue la ida .. medieval del vasallaje. En su esquema, por 

medio de sus intérpretes, dab .. .a. las comunidades a las que 

llegaba, la opción de darse como vasallos al Ray de Espatf01, si 

óesta no er01 01cat.ada. enlences 01tac .. ba. la justiCicación de la 

conquista rnililar y la valide% moral del Requerimiento se trabajó 
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desde el ~iglo XVI por t.ratadislas diversos. 

Aqui nos inleresa asenlar el hecho milil.ar: Corlés necesilaba 

en t.ierras desconocidas y host..iles aliados regionales.El apoyo que 

de part.e de los europeos podia recibir era sumament..e limit.ado si 

pensamos on el liempo necesario para navegar de las coslas mexica

nas a Europa, ya que no pod1.a cent.ar con los apoyos de Cuba, por 

lo menos de manera formal, por su pleit.o con Diego Velázque:;::. 

Milit.arment.e el conqui.slador requer1.a de alianzas; siendo uno de 

los méritos de Cortés su vts16n pragmática de los event.os, no debe 

ext.raf'tarnos el int.erés quo t..uvo por examinar y aprovechar los 

rencores que cont.ra los mexicas extst..1.an en dif'erent.es parles de 

Hesoamérica~ mencionemos, nuevament.e, los ejemplos clasicos de 

est.a sit.uación: Cempoala y Talxcala. 

Las concecuencias para la comunidad indlgena de ést.as 

alianzas fueron varibles: En Tlaxcala vemos c6mo los espaf'foles 

peneLraron primero por las armas y c6mo los llaxcallecas aceplan 

la alianza al no poder derrolar a las lropas invasoras. Debemos 

de lener claro que los lórm.inos de alian:::a f'ueron enLendidos de 

diferente manera por la comunidad indigena y las ~ropas espa~olas. 

A ést.a ólt.ima, la alianza se vinculaba con el vasallaje medieval 

espartal y para la primera implicaba una nueva fer~ de surrusiOn, 

pero en mejores condiciones que lo impuesto por los mexicas. 

Si bien hablamos de las ali.lnzas. debemos de examinar el 

papal de los conquist.adores al avanzar a Mexico-TenochL1t.lan. Su 

llegada. no es por medio de la invasión militar direcla; avanza 



sobre la ciudad con un ejército poderoso tant.o por la tecnologia 

europea como por el número de aliados indigenas.pero no libra 

combates importantes d~spués d• Cholula; para un pueblo d• 

guerreros. tal como fueron los mexicas, •sto implica una 

contradicción. Contradicción aparente, si pensamos en las alianzas 

que Cortés ya habia establecido en otros punt.os do Mesoam"1rica 

durante su avance. Veamos algunas c1tas sobre ésla situación; me 

interesa mencionar más que la visión de los soldados cronistas. la 

de la comun1dad indígena. conservada por Sahaglln. de manera 

principal. 

Al conocer Moct.ezuma el avance de la costa hacia el interior 

de los espaRoles, se angustia y consulta. pide consejo.El capitulo 

IX del libro XII de la obra de Sahagún es fundamental para ver el 

papel del seHor de los mex.icas y cómo fue conformando su actitud 

frente al conqu1st.ador; sin embargo, me parece importante resalt.ar 

su último párrafo: 

'"12.No hi;:o mis que esperarlos. No hizo mas que resol-

verlo en su cora=ón, se recomió en su interior. lo dejó 

en disposición de ver y admirar lo que pudiera sobre

vivir ... 37 

Contrasta esle párrafo, que nos indica en su contexto la dura 

lucha interna de Moctezuma frAnle al conquistador, con la opinión 

de los t.laxcallecas que se han enfrentado ya a los europeos sin 

habar logrado vencerlos: 

.. Enlences se congregaron, en asamblea se reunieron. s• 
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reunieron los caudillos, los capilanes se junt.aron. Unos 

a et.ros se dijeron: 

5,-¿cómo seremos? ¿Iremos a su encuent.ro? iMuy macho y 

muy guerrero es el ot.omí: en nada lo tuvieron, como nada 

lo miraron ... t ••• 

6. - Pues ahora, ent.remos a su lado; hagámonos sus ami-

gos, seamos amigos suyos.I Los de abajo est...in arruina-

dos ... 1 

Pues en seguida van a darles encuentro, los senores de 

Tlaxcala. Llevaron consigo comida: gallinas de la 

t.ierra, huevos. lorlillas blancas, lorlillas f1nas ... 38 

Es imporlanle ver el relat.o del avance de los espaf'íoles de 

Izlapalapa a Tenochlit.lan. Los informant.es da Sahagún nos muost.ran 

un asombro lal ant.e el avance y el papel de los aliados, que 

dificilmenle podemos pensar en una entrada pacifica. El despliegue 

militar y fuerza de los conquist.adoros se expresa en su 

descripción y dice de los aliados indigenas ..... Eslos son sus homb-

res fuert.es de Cortes, los ayudantes que lo sostienen. los que 

hacen la fuerza de su mando: que son el cent.ro de la 

sociedad ..... 3g 

El discurso de Moctezuma al hablar con el conquist.ador denota 

ya una alianza y una entrega: 

'"Señor nuestro: le has fa.ligado, le has dado cansancio: 

ya a la t.ierra t.ú has llegado. Has arribado a t.u ciudad: 

México. Allí has venido a sentarle en t.u solio, en tu 
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t..rono ..... 4o 

Tenemos, •nt.onces, que la llega.da de los conquist.adores a 

Tenocht.it..lan puede versa no como el avanc• t.riunf'a1 d•l europeo 

gracias al fatalismo tM'Aica que los consideraba dios.s. sino COfDC 

un avance rnilit.ar que no es obstaculizado por acciones d• ar~s d• 

part.e de los mextca.s:avance durante el cual el Tlatoani de Mr6xico 

se encuentra informado de L'o que ocurre y dat.ermina dejar entrar 

en su ciudad al espai'\ol, es decir. establece una alianza al dar el 

libre pa.so. 

En los términos que hemos manejado, los espaftoles entienden 

la aceptac16n de Moclezuma como el vasallaje que el monarca mexi

cano da al emperador- espaí"l:ol; por lo t...ant..o, en la concepción 

espaNola Tenochtillan sa considera como ciudad integrada a la Co

rona desdo ese momento. 

En esta persp~ct.iva. la llamada Noche Triste impiica p~ra los 

conquistadores en general y de Cor~és en particular. una rebelión 

cont.ra la Corona y la t.raici6n de un aliado. Un sucqso de esta 

magnit.ud,t.uvo necesariamente que acal"re--.r repercusiones en los 

conquistadores. Una de ellas. a nivel ideológico, fue la aparieion 

de un cult.o expresado en la rorma de dos capillas: ~ erm.Lt.a de 

los ~rtires, llamada posterlormeto de Soln Hip611to y l• ertrJ.ta d• 

Santa Maria de la Victoria. que cambió su nombr• a NueslrA S.~ora 

de los RemecHos. 

Para. ver los el.ement.os anteriores, •><aminemos. •n prim•r 

término la exi slencia de las imagenes conocidas como 
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Conquisladoraso 

VIRGENES CONQUISTADORAS 

Cabe aclarar en esle momento un aspecto que es imporlanle en 

relación al nacimienlo del cullo de Nueslra SeNora de los 

Remedios. y es el caso de la exislencia de las imágenes de la 

Virgen que los conquistadores, en devociones privadas, t..rajeron a 

eslas lierras. Muchas de estas piezas son conocidas con un nombre 

genérico: Conquistadora, y las encontramos pract..icament..e desde 

Huevo Mé>Uco hasta los terrilor1os de Sudamérica. 

Las Conquistadoras, peque~as imágenes de Huestra Seffora, 

debieron convertirse en olement..os de ~ulto, en primera instancia. 

privado para cada soldado qua las trajera; sin embargo, fueron 

colocadas en los altares de campaffa, cuando la ocasión lo 

requiriese.Las citas que hemos visto sobre el caso de Cortés nos 

pueden dar bien una idea del proceso que se siguió, 

En las ref'erencias que hemos hecho. habla de una 

devoción particular,sino que encontramos que diferentes eronist..as 

hablan de manera general sobre la imagen de Nuestra Sei"'i:ora 

colocada en los diferentes si tics que hemos mencionado. Cabria 

explicar esta falla de precisión sobre la imagen -o imágenes-41 

llevadas en la expedición. si pensamos que los propios soldados no 

lenian un nombre concrelo para la pieza. 

Como apoyo.~ lo anterior podemos ver el nombre que recibe una 

de éstas pequef'las escu1 lur.-is durante el avanco de la expedic16n 

cartesiana: En Tabasco, duranle la ya mencionada balalla de 
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Cint.la, la im&gen de Nuest.ra Sef"l'or-a recibe un nombr-•. es decir, 

una advocación: Sant.a ~ria de la Victoria. 

Los t.ext.os de los cronistas soldados, en especial Bernal, son 

muy claros al respeclo: el nombre del sitio s• da en homenaje a la 

Asunción de Maria, fecha en la cual ocurre la batalla y se nombra 

en acción de gracias al silio en honor de la Virgen. El nombr• del 

sit.io lo hago extensivo a la imagen, ya que es identificada en un 

periodo posterior la pieza en et.ro sit.io; en Ot.oncapulco, conmemo

rando tambiQn un evento qua los espai"loles identificaron con el 

inicio de su victoria. 

Las devociones privadas se convirtieron durante la situación 

de la conquist..a en una manifestación pUblica y formal que los 

conquistadores fomentaron. Las pequel'las piezas que se t.r-aJeron y 

que pudieron conservarse cuando la tierra fue ganada, adquirieron 

enlences una nueva dimensión: fueron los sirnbolos de la victoria 

del soldado que los portaba. En la cila anterior r19neionamos ot..ra 

imagen lraida por los europeos, San Cristóbal. de la cual no 

sabemos que haya sobrevivido a la conquista de Tenochlillan; sin 

embargo, la otra imagen, Nuestra Sef'lora. logró tener un cult.o 

post..erior. 

Buscar el eult.o a Nuestra Sei"lora de los Remedios llene que 

iniciarse ent.onces, en las devociones privadas del conquistador 

que ha participado en la caida de M9xico-Tenocht.1t.lan y que logró 

s:obr evi vi r. 

No perdamos de vist.a los element.os hast.a aqui anot.ados: la 
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•Xl.slencia de un cult.o a l.a.s inQgenes t.r.a.idas por los 

conquistadores y suceso t.raumático. la Noche Trisle. son dos 

f"act.ores que nos permit.iri.n explicar el nacimiento del culto de 

L.os Remedios. 

Propiamente el cullo a Nuestra Senora de los Remedios se ini

cia duranle el periodo de reconslrucci6n cuando las virgenes jue

guen un nuevo papel y. enlences. cada pieza debe de individuali

zarse. debe de dejar de ser parle de un género y toma. entonces un 

nombre; de esta Corma,creo que debemo~ de ver el nacimiento de los 

primeros cul t.os y advocaciones: la pequei'\'as i magenes cast.ren~es 

loman nuevos contenidos. implicando algunas una alianza conl a 

comunidad indlgena,como lo será. la. Conq•.Jisladora de At.lihue:z.la; 

ot..ras, tal vez la mayoria. se signif1caron como un simbolo del 

conquislador, t.al como ocurre con la Conquist.adora de Alvarado en 

Guat.ema.la, Nuest.ra SeKora de los Remedios en México y, en fechas 

post.eriores. Nuest..ra SeKora del Pueblito en Querélaro asi como la 

Conquist.adora de Nuevo México y como Nuestra SeKora del Patroci

nio en Zacat.ecas. 

Sin perder de vista el culto de L.os Remedios. veamos un 

•J•mplo de otra Virgen Conquistadora. Su importancia para nuestro 

lema •S que se ha reivindicado como la verdadera conquistadora de 

Cortés. y por lo tanto, podemos considerarla ligada L.os 

Remedios. Nos referimos a la Conquistadora de Atlihuezia. 

Comencemos estas referencias diciendo que, al igual que en 

Espaffa, las ConqtJist..adoras que podernos ver en territ.orio mexicano. 
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de 

L..A primera pol•rtúca se pr•s•nt.a •nt.r• dos inw.g•n.s. una d• 

Mé>dao y d• Tlaxcala. Amb~s pie~~$ son r•f•ridas a Cor~és y en los 

dos c:asos: se r•clarnan como la Cmic:a u original imagen que ven•ritiba 

•l conquistador. 

La aonquis~adora de Allihut.zia, al igual qué la conquistadora 

S.Kora d• ~os Remedios de Cholula y de H6xico. 

En A~lihuetz1a existe tradición de qua •s Cort•s quien r.-gal~ 

a Axaotécatl Cacornixt.le. cacique de ()colelulao. una pequena imagen 

de Nuestra Sef'torC:'.. misma que se t.oma c:orno Conquistadora. en 

oposición a Nuos~r~ Se~o~a de los Remedios d• M6Xico.'2 

la Conquistadora de Atlihuet.zia: 

'"Mandósele rec:ibir la iof"ormac:ión y pr•sent.O t.r .. t. .. t.1-

gos indios principales, los dos da setent.a y cinco años y 

el ot.ro de set.ent.a y dc>s, que d~lararon cont.est.es por 

m.idio do On. Diego Muñoz Camargo. int..tirpret• de aquel 

Cabildo, h~bér cQMOcido a Cortés desd• la vez primera qutt

entró a. Tlaxcala y a Dn. Gonzalo A.cxottkat..l que dic::en 

salió con la. 9ent.t1' que dió aquella r-epública a Cort.••~ 

para que le auxiliase en la Conquista de México~ d• qu~ 

era el principal C.pit.in y lo vieron volvt"lr d• la ~orna d• 

Hilixico. con gente que había qll9d..t.do. a la. cual y al 

mismo On. Gon:::alo óyeron decir. qu• Cort.és quedaba en 
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Coyohuacan, y de allí les había despedido con muchas ex-

preston•s de gratitud. r&galandoles muchas snant.as finas y 

plU1'\0lS ricas, y qu• a On. Gonzalo como al m.i.s principal y 

Jefe de aquella genle, le habla dado una imagen de Santa 

Maria, de un codo de alto que la trajo consigo cuando 

entró de regreso en Tl axcal a ... n
43 

La misma fuent.e nos hace una descripción del cullo que 

recíbe la escultura por parte del cacique llaxcalt.eca y la forma 

en la cual le es quitada por los franciscanos: 

..... Qu:e Dn Gonzalo la colocó en su casa,porqueaúnno había 

iglesia, en una tabla como mesa adornada de mantas de 

coloras y muchas f'lores, y que allí la reverenciaba en 

las manos con muy grande reverencia y cuando salía a los 

mitotes o bailes solemnes. la sacaba en las manos con 

muy granda reverencia y acatamienlo. Que allí se manluvo 

como cuatro años hasla que vinieron los primeros reli-

giosos rranciscanos qua se hospedaron en la casa de su 

consuegro MaxiY.Calzin y que habiendo visto la Imagen le 

dijeron a On. Gonzalo que no estaba bien allí, y se la 

pidieron y llevaron ... ••44 

Es imporlanle hacer nolar que en el caso de la Conquisladora 

de Allihuezia. la !magan de campana comienza a recibir cullo 

pt:Jblico una vez loma.da la ciudad de Mextco-Tenochli llan y que. a 

diferencia de la Conquisladora de Pedro da Alvarado. es la 

comunidad indigena quien comiem:a a rendirle cul lo de manera 
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formal por un periodo de cuando menos lras anos, antes que los 

primeros evangelizadores la lomen para un culto oficial. 

Ot.ro elemento que conviene no perder de visla, y que es claro 

en la ant.erior cit.a de Veyt.ia. es el sent.ido que Cort.•s y sus 

hombres pudieron dar a estas imágenes: el que se convirtieran en 

los elementos mal.eriales que expresaran una alianza con 

determinadas comunidades indigenas, independientemente del proceso 

de evangelización. Estas virgenes fueron para algunas comunidades 

mesoamericanas un simbolo y recuerdo del conquistador y del papel 

que éstas jugaron en los eventos del avance y consolidación de los 

espa~oles en ést~s tierras. 

Si bien lo anterior ya lo hemos comentado en las ellas sobre 

la expedición cortesiana, vale la pena resallar que en el caso de 

la Conquistadora de At.lihuez1a el sentido de alianza o pacto que 

se ha manejado se presenta en el momento de conslrucción de una 

nueva sociedad, en el inicio de la consolidación de la conquista. 

DESARROLLO DEL CULTO DE LOS REMEDIOS 

Volvamos ahora nuestra alenci6n sobre la imagen conquistadora 

que conocemos como Nueslra Se~ora de los Remedios. 

En primar l6rmino, mencionemos que el nombre de la imagen ya 

se habia usado para designar a la peninsula de Yucal~n. Sin 

embargo de 1518, fecha en que tenemos aparecen eslos dalos, hasla 

1530, no hay nuevas referencias al mismo. 

Pensamos que las primeras manifeslaciones de cullo de los 

Romedios debio~on de originarse a partir de la loma de 
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Mexico-Tenochtitlan. Volvemos a insistir sobre el particular: 

para los hombres de la expedición cortesiana. la ciudad se habla 

ganado sin lucha; si comparamos la alianza de los Tlaxcaltecas con 

la forma en que ent.raron a la ciudad mexica. el avance parece 

f~cil. El propio Moctezuma, ya asentados lo~ conquistadores. se da 

como vasallo al Rey da Espa~a frent.e a escibano: 

uy Motec;::uma se di6 por vasallo del emperador. por ante 

escribano. y se asent6 así que le serviría como a su se-

ñor; y dijo que fuesen muy bien venidos. que a su casa 

V8nian ..... 45 

Este sentir la ciudad ganada, se expresa también a la muerte 

de Moctezuma. por boca de Cortés. quien ya lo consideraba un 

vasallo del emperador: 

..... El Marqués se lo prometió [favorecer a su hijo Chi-

malpopoca a su muerlel. diciendo que no seria menester. 

que Dios le daría salud y a él y a su hijo pagaría El las 

buenas obras que a él y a los españoles había hecho y los 

servicios que a Su Majestad. y la buena voluntad que ha

bía moslrado ... 046 

Situados en esta perspectiva. la pérdida de Tenochtit.lán Cue 

para los conquistadores no tan solo un imprevisto, sino que 

significaba, además del riesgo de sus Vidas. el fin de sus 

esperanzas. Los diferentes soldados cronistas muestran la actitud 

de Cortés y, si revisamos sus textos. encontramos que dedican un 

buen espacio a relat.ar en detalle lo ocurrido en ese suceso. La 
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Noche Trfst.e marcó de manera 1 ndeleble a esa generación. y es un 

reClamo const.ant.e ·ant.e la Corona; no hubo mortandad t.an grande de 

europeos durant.e loda la conquist.a como en esa noche: los 

sobrevivientes, los vencedores tenian entonces un arraigo especial 

en la tierra: sus compafferos muertos, sus má.rlires. 

La expresión concrela de lo anterior se expresó desde 

poco tiempo después de ganada nuevamenle Tenocht.itlan. 

El conquistador, ya vencedor. loma un nuevo papel, empieza ya 

a pensarse en residenle, en colono. Bernal Diaz nos menciona los 

sueNos de los espaf'ioles en el banquete de celebración, donde •l 

vino soltó t.antas lenguas. y los soldados mostraron sus 

aspiraciones de armas de oro. La re.a.lidad del repart.o del bol.in 

rue un duro golpe a sus ambiciones. El colono espaf'l'.ol surge 

ent..onces, del soldado aventurero que busca en esa Nueva Espaf'l'.a su 

sit.io para arraigar; y se manifestaran en la nueva t.ierra sus 

devociones y también sus gratit.udes: los primeros colonos de la 

nueva ciudad.la ciudad de México, expresaron en dos ermit.as sus 

recuerdos de la loma de Tenochtit.l.i.n: la ermit.a de los MArt.ires, 

que conmemoró a los soldados muertos en la Noche Triste y la 

ermit.a de Sant.a Maria da la Victoria o Nuestra Seftora de los 

Remedios, en agradecimiento de quienes vivieron y lograron 

regresar a retomar la ciudad. 

En esle senlido,veamos el papel da ambas ermitas, ya que 

el culto mismo a Nuestra Se~ora de los Remedios puede entenderse 

de manera mas amplia e integral si podemos entenderlo ligado a la 
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ermit.a de los márt.ires. 

El conquist.ador Juan Garrido funda una ermila en los primeros 

momant.os da la nacient.e sociedad novohispana. Est.e hecho de piedad 

as individual .lo cual podemos ver a lravés de los diferent.es 

nombres que t.uvo su obra: primero fue conocida como la armit.a de 

Juan Garrido, posleriorment.e como la ermit.a de los Ma.rt.ires 

y.luego lomará el nombre de San Hipólilo. 47 

La ermita de los mártires ~e encuent.ra asociada a la salida 

de los espaftoles da Mexico-Tenochtitlan en junio da 1520. En su 

huida. un grupo no puede cont.inuar por la calzada de Tacuba y 

decidan regresar a su cuart.el dentro de la ciudad.logrando con su 

resistancia desviar la atención de los mexicas de los espaffoles 

que lograron escapar. Cervantes de Salazar lo menciona de manera 

explicit.a diciendo: 

.. De la puente segunda, aunque ant.es dixe que se habían 

vuelto cient españoles a fortalecerse en el templo mayor, 

dicen muchos conquistadoras que fueron trescientos. e que 

puestos en lo alto pelearon tres días hasta qua cayeron 

1 as espadas de 1 as manos. ti ni endo bien poco que hacer 

los enemigos en matarlos ... 

,.En memoria de los muchos espaf'(oles que al pasar desta 

úl lima puente murieron en aquel propio lugar donde fue 

mayor la matanza. después de conquistada y ganada Méxi-

co, uno de los que escaparon de no quedar allí• que se 

decía Joan Tirado, hombre de ánimo y muy buen cristiano, 
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devoto de Sant Acacio y de los diez mill Mártires.sus 

compañeros. en reverencia dellos edificó una capilla que 

hoy llaman de los Márt.ires. donde por aquellos muertos 

lodo el liempo que el Joan Tiradovivió hizo decir misa, y 

después acá. refrescando aquella memoria y sancta obra. 

algunos conqui st.adores han hecho decir mi soas, aY.D.9.Y.!!. QQ. 

~ cont.inuamenle S9.!!!Q_ mn, Tirado,, ... 49 

La exislencia de t.al erm.ila debió de darse de manera t.emprana, 

coincidiendo posiblemenlo con los primeros repart.os y traza de 

la ciudad colonial. 

Es posible que la fundación misma de la ermita ocurriera ha-

cia el 1525, ya que por Acla de Cabildo de la Ciudad, con fecha 2e 

de septiembre de 1525 se hace donación do un solar a Juan de Tira

do. 4g El mismo conquistador fue elect.o Mayordomo de la Ciudad en 

enero de 1526 y dest.ituido .. por cierlos delitos .. en febrero de ese 

af'l'o. 50 

Las primeras referencias a la celebr~ción de San Hip6lito son 

de julio de 1529, se da la orden para que las fiestas de San Juan 

y Santiago, San Hip6lito y Nuestra SeNora de Agosto se hagan con 

gran solemnidad. Que so corran loros, se jueguen caf'l'as, y que los 

que tengan bestias las cabalguen so pena de 10 pesos de oro. 51 

Asimismo, por acla de 29 de julio de 1530, se designa a Juan 

Xaram.illo par que lleve el pendón el dia de la fiesta de Sa.n 

Hi p6lilo. 52 

Bien podemos establecer la exist.encia de un primar culto 
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ligado a los conquist.adores, un cult.o que, bajo la forma de 

expresión religiosa. implique fundament.alment.e un recuerdo, el 

arraigo mismo del conquist.ador a la t.ierra por el precio de sus 

muert.os. repelimos, independient.ement.e del sentido religiso, la 

armit.a se plant.ea como un monument.o conmemorat.ivo y referencial 

para la nueva sociedad. El cullo de San Hip6lit.o no es aislado. En 

las nusmas fechas, con un sent.ido muy similar se inicia t.ambién en 

forma de ermita, el culto de Sant.a Maria de la Vict.oria en 

Ot.oncapulco,an al sit.io que lomará como nombre Nuest.ra SeNora de 

los Remedios. 

El ligar ambas manifest.aciones de culto no es arbit.rario. Ya 

desde el segundo cenlenario de la conquista de México, exist.e 

una petición formal de parle del Cabildo de la Ciudad para 

la celebración y paseo del pendón: 

.. Excelent.isirno Sel"l'or: El glorioso asumt.o del feliz cum

plimient.o de dos siglos que ha que se ganó est.a Ciudady 

Reino y que se plant.6 en él el Sant.o Evangelio y se in

corporó a la Monarquia de España y servicio del Rey Nues

tro Señor en qua se han logrado t.an felices progresos en 

servicio de ambas majest.ados piden demost.raciones de 

júbilo y calebridad ... y para que no se dilate est.e con

suelo est.ando próxima la celebridad del Glorioso Mart.ir 

san Hipólit.o Can cuyo dla se consiguió la gloriosa Con

quista, y en su recuerdo y remembranza lo t.1ene nombrado 

est.a Nobilisima Ciudad por su principal pat.rón) y "2'n la 
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Vispera de cada a~o se lleva el Est.andart.e Real an paseo 

a Caballo que autoriza la persona de Vuestra Excelencia. 

Real Audiencia, Tribunales y Caballeria a su Iglesia y 

Hospital Ha Resuello, que se represent.e a Vuast..ra Exce

lencia para que, renovAndose la memoria da los Conquista

dores y Pobladores, se digne la grandeza de Vuestra Exc•

lencia de Conceder y permitir el que, con la mayor pompa 

y grandeza, se solemniza en est.a Santa Iglesia Catedral 

El mismo dia de San Hip6lilo con misa y Sermón ... 

El siglo pasado concurrieron CSoñor Exelent.isimo) tan

tas circunstancias para demostraciones de fiestas y Rego

cijos, como fueron la Jura del Rey, nuestro senor, Felipe 

Cuarto Cque esta en gloria): la venida del Excelentisimo 

Seftor Marqués de Gelves: las fiestas de San Hip6lit.o que 

cada año se celebran. Y el siglo expresado cuyo cOmulo de 

circunstancias hizo solemnizarse con grandes demostracio

nes. Y debiéndose no dejar de hacerse algunas, y que la 

mAs principal es la de hacimiont.o de gracias, parece la 

mas conveninet..e la expresada, Y pues no sin misterio se 

halla colocada en dicha Sant.a Iglesia Catedral la Mila

grosisima Imagen de Nuestra Seftora de los Remedios, nues

tra prot.ectora y La Conquistadora, ayudando y favorecien

do [a] los españoles y consiguiéndose por su inlercasi6n 

lan milagroso triunfo que a enriquecido la monarqu1a es

pañola sa le haga y prosiga un novenario; así por aste 
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recuerdo como por los especiales y conlinuos beneficios 

que de Su Divina Magest.ad estamos recibiendo en copiosas 

cosechas. lluvias. salud. felicidad en los mares. condu-

ciando para España y est.os Reinos sus flolas y Te

soros ..... 53 

Encontramos, as1 un nexo entre ambos cullo. Nexo que 

bien pueda pensarse en los siguientes términos: la ermita de los 

M.artires conmemora a los espaHoles muertos en la Noche Triste; son 

los Jn:lrtires por los cuales la tierra pudo ganrse.El culto núsmo 

es iniciado por un conquistador en recuerdo de ellos. 

la otra ermita, fundada posiblemente por Juan Rodriguez de 

Villafuerte, conmQmora la ayuda divina de la Virgen a las tropas 

de Cortés. Los nombres con los cuales es conocida -Victoria, 

Remedios-, tiene la implicación del triunfo que los propios 

conquistadores llenen por milagroso desde el momento en qua 

ascaparaon vivos y pudieron regresar a lomar la ciudad. 

Una ermita por los muertos. otra por los vencedores, ambas de 

conquistadores. no de la Corona o la Iglesia. 

Es posible pensar que las primeras manifestaciones de culto 

da Nuestra Senora de los Remedios siguiera un camino similar al de 

la ermita de los Mártires: una pequei'ia capilla que conmemor."lra el 

paso de Cortés y sus hombres por Oloncapulco. la devoción pudo muy 

bien iniciarse como un exvoto que la piedad de los conquistadoras 

hiciera en agradecimiento a encontrarse con vida. Es interesante 

recordar el comenlario de Cervantes de Salazar sobre la ermita de 
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Los M~rtires. pues, recordemos. nos dice que el culto que se daba 

en ese sitio decayó a la muerte del fundador de la ermita. 

La primera referencia directa a Nuestra Saftora de los 

Remedios y su ermi la se encuentra dent.ro de las Actas de Cabildo 

de la Ciudad de México en 1530: 

" Donacion a Rodrigo de Albornoz de un silio para ovejas 

junto a Nuestra Señora de los Remedios. 1154 

Como podemos ver. las fachas en las cuales se menciona ya la 

advocación coinciden con las fechas de la ermita da los m.irt.iras 

y el proceso de institucionalización del paseo del Pendón, en el 

cual también podemos ver una expresión del triunfo da los 

conquist.adoras. 

Al igual que sn gl ca~c de la ~rmita de los Hárlires. tenemos 

una referencia del conquistador qua posiblemente haya construido 

la ermita de los Remedios. Sabemos, lanlo por los lraladislas de 

la Virgen como por cronistas soldados que fue Juan Rodríguez de 

Villafuerlo quien trajo la imagen de Nuestra SeHora de los 

Remedios a astas t.iarras. 

Sabemos que durante el proceso de conquista. la pequena pieza 

no parece haber tenido una advocación determinada y el 

conquistador la portaba en una pequef'la caja de lata que se 

encontraba en el brazo de su armadura. 55 Dentro de los elementos 

que hemos manejado. tenemos que la pieza es una virgen 

Conquistadora. 

Al respecto da Juan Rodriguez de Villafuerte, sabemos de su 
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part.tcipación dent.ro del sit.io de Mexico-Tenocht.it.lan, siendo 

capit.án de uno de los berganlines. La información posterior que 

tenemos de él, nos dice que parli6 rumbo al Occident.e y t.enemos 

referencias de 1523, por las cuales sabemos que se encont.raba en 

Zacat.ula, donde t.uvo que ser auxiliado por Crist.óbal de Olid. 56 

La s1gu1ent.e 1nformaci6n que t.enemos del conqu1st.ador es por 

medio de las Act.as de Cabildo de la Ciudad de México que en 17 de 

noviembre de 1625. lo presentan como vecino: 

"Por otras const.ancias del mismo libro de cabildo se 

sabe que Villa fuert.e. que fue el fundador de la 

ermit.a de Nuest.ra Señora de los Remedios, vivía en la 

calle de Tacuba, y de aquí se deduce que su casa era es

quina frent.e al convent.o de Sant.a Clara ..... 57 

La fundación posible de la ermit.a de Sant.a Maria de la 

Vict.oria debió de localizarse ent.re las fechas mencionadas: Si el 

conqu1st.ador, al part.ir hacia. Zacat.ula llevó consigo la imagen. 

ent.onces t.endriamos su fundación en una fecha poslorior a 1523 y 

cercana a 1526. El nombre con el cual fue conocida debió ser, 

originalment.e Sant.a Maria do la Vict.oria y. t.al vez de manera 

stmult.anea, asumió la advocación de Nuest.ra Senara de los 

Remedios. De hecho Cerant.es de Sal azar, menciona el si t.io de 

manera ex:plicit.a con ambos nombres: 

"Llamaron a esle cu por enlonces el Templo de la Viclo-

ria. y des pues que México se ganó se hizo en el una 

iglesia que se llamó Nuestra Senor-a de los Remedios, 
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por el que alli los cristianos recibieron ... se 

Podemos pensar en el doble nombre de la advocación. si 

pensamos que el primer nombre es mencionado por Antonio de Herrera 

y fray Francisco de Aguilar, 59 quienes hacen alusión a la PrmiLa 

de Santa Maria de la Victoria, de t.al forma. que no podemos dudar 

que se refieran a la ermita e imagen que estudiamos. El ot.ro 

nombre. Nuestra SeNora de los Remedios, se encuentra documentado 

para el 4 de noviembre de 1530, por medio del acla de cabildo 

mencionadas. 60 

La fundación de la ermita en un momento cercano a la 

conquista podemos e~Lablecerla sin discusión. ~~Le punte e~ 

importante de recordar. porque al cambiar el sentido mismo de la 

imagen hacia 1575, se cuestionará la existencia de una ermita en 

fechas anteriores a 1536. 

Ahora bien, la ermita era lo suficientement.e conocida como 

para convert.irse en una referencia, tal como vimos anleriorment•, 

en cuostiones de limites de tierras o como sitio en relación a 

castigos, pues hasta el 1530, servia en algunos casos como limit• 

de pena; se mandaba descalzo a un conquistador desde el limil• de 

la ciudad hasta los Remedios. 

Si bien hemos mencionado ya el caso de Yucat.an. es importante 

recordar que la fundaci6n de la ciudad de Valladolid, segunda en 

importancia en la peninsula, se encuentra asociada a los Remedios, 

ya que es el nombre que Loma la iglesia principal del lugar hacia 

1543. 
61 
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En este caso. nuevamente encontramos ligado a un conquistador 

con la advocación refer1da. S1 pensamos que la fecha t.ardia en 

cuanto a la informaciOn que hemos estado manejando, ésto nos 

indica la pervivencia do una actitud ya probada: Nuestra Senora de 

los Remedios es una advocación conquistadora; no importa que 

varias iJnagenes puedan re1vindicarse como Conquist.adoras; en ol 

cent.ro de México. la imagen conquistadora conocida como Nuestra 

Seftora de los Remedios se encuentra asociada a Cortés. 

Otra pieza que nos habla de la difusión temprana del culto 

la imagen de Nuestra Sonora de los Remedios, que se encuentra en 

Tlaxcala. Posiblemente nos estemos refiriendo a la p1eza que hemos 

comentado de Allihuezia. Es importante, sin embargo, mencionar a 

esta Conquistadora, por las raferenc1a::::: en tiempo e lmportancia 

que se di6 como referencia: 

"LA REYNA 

Presidenle e oidores de la Nuestra Audiencia y Canci

llería Real de la Nueva España. El P.everendo Padre Fray 

Juan de Zumárraga. obispo de México. 

Bernardino Vázquez de Tapia y Antonio de Carbajal. pro

curadores generales de esta tierra. me hicieron relación 

que, a causa de Vos llovar el dicho efecto todas las ren

tas de los diezmos eclesiásticos de esa tierra. la igle

sia no estA proveida. ni servida como conviene y ser ya 

razón ansi de clérigos como de las otras cosas necesa

rias. y nos suplicaron. y pidieron por merced lo mandáse-
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mos proveer o como la nuestra. merced t'uere, y por cuya 

ca.usa de no h.:lber ven1 do la Bulas de di cho Obispado, no 

se ha fecho erección de élo y vos mando que, ent.relant.o 

quo se hace y envia hagais y proveá1~ que, conforme a la 

erección del obispado de Tlascalleca Csicl que hizo el 

reverendo en Crislo, padre Con ~ray Julián Garcés. obispo 

de Tlascalleca, en $4.nta Maria de los RemQdios, cuyo sa

lario vos será mostrado fl.r~do de nuest.ro infraescrit.o 

secret.ario se gas~en y distribuyan los diezmos de dicho 

ooispado ent.re el dicho el~clo obispo y las personas por 

nos nombradas e presentadas a las dignidades e calongias 

tsicl y rectores de la dicha tglusia Caledr~l de México y 

fabrica, haciencio consideración de las personas que resi-

den en la dicho Ig!esia de los por nos proveidos .._ el 

tiempo que h1ci8redes el dicho reparttmiento. 

Fecha. en Madrid a primoro dia del mes de Sept.iembre de 

1630 .años. 

YO LA REYNA. Por mandado de Su Majestad. Juan da 

Sámano. ,.'5G 

Hacia 1530, encontramos ya una iglesia dedicada a Los 

Remedios en una zona ligada i nt..1 mamen te al proceso de 

conqu1st.a: Tlaxcala. Si bien no enconlra.mos referencias a la 

iglesia de- Sanla Mar.ta da los Remodios en Tlaxcala. si exisls otra 

ba.st.ant.e conocida. y posiblement.e rue el sitio donde recibió tJn 

cullo t.amprano ta imagen~ nos rAferimos a Cholula. 
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Al respect.o. la informaci.6n que Mend.1.<.>t.a a.port.a en su 

Historia Eclez:i..i.stlca lndiana es bast..an• .. e t.ar-dia con respecto a lo 

invest.igado; sin 1?m.bar9Q pc>r el lipo de cu!t.o manif9st..ado, es 

pos~bl~ que se haya dndo ant.re los treintas y cu•r•n~as del siglQ 

XVI su desarrollo y la fecha corresponda Vnicamente ~ s~ 

inslit.ucinalizaci6n. 

ºTambtéri. tue c:::osa not.abl.e lQ qlJe en aquellos t.lerttpos 

acaeció en Cholula (que era ~l sanluar10 de toda la tie

rra. como ot.ra Roma). donde por grande~a habían levanladQ 

hecho a manos Uh ~errej6n Lan grande. qlJe en ~r~seienLos 

años no pudieran ~d1ficar muc:::hos ntiles de hombres, y hoy 

en dia es~á en pie la mayo~ parte de él. Enaima de esL• 

cerro o ~nt.~ l&nían un templo al demon10 que lo$ rra1les 

derrocara~. y en su lugar plJS1Qron una bien al.ta e~uz. El 

enemigo~ de rab1a de que le destruyeron aquel su templo 

donde t.enía e.1erta t'Janani:::ia. o per-miliBndoselo Dios, o 

por Voluntad det misrt10 Oios. que no que~ía que esLuvies@ 

su e.ru: por- en.lnces eh aquel lugar. por lo que d.espué!; 

pareeió. ~uln:ún6 un rayo que hizo peda~os la eruz.(luebra

da aquella. pusieron otra. y cayó otro rayo que ~=!mismo 

la hizo pQ-da~os. Pusieron la t~reera. y acaeció lo mismo. 

y est.o ftJe el año de mil y quiniet.os y lf"eint...a y c:in ... 

co ... F1nalmen~e. puesta otra cruz. p~rman~aió, hasta qu~ 

este año pasado de novetlt.a y a-uatro s~ ed1ric6 en aquel 

l lJgar una erlni la de riue~lr-a Señora de lo°"' P<tmed1os. qu& 
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con particular devoción es muy frecuentada de los in

dios ... 53 

Las referencia anteriores nos pueden dar una idea sobre la. 

devoción de Nuestra Sef'{ora de los Remedios: s• encuentra ya 

difundida hacia 1530. por lo menos en las zonas donde la 

influencia del conquistador es muy fuerte: y en este punto 

pensamos fundamenlalment.e en Cortés. puas. si vemos con delalle. 

la advocaciOn de Los Remed1os se encuntra asociada de ~nera 

directa a los siti~s donde pas6 durante la Conquista. 

Hasta aqul tenemos la existencia del culto. de manera 

independiente de la Corona o de la Iglesia, basado en los 

conquistadores y sostenido por ellos. 

Es posible pensar que los franciscanos no vieran mal el culto 

de los Remedios, ya que se encontraba asociado a la conquista y 

de manara concreta a Cortés. 

No podemos desl1gar el culto a Nuestr• Se~ora de los Remedios 

de los franciscanos.pues hacia 1540, Fray Pedro de G.iilnte manda 

hacer una pintura de la imagen que colocara en el Convento de San 

Francisco do la Ciudad de México; y otra copia, lallada en piedra, 

se encuentra en la iglesia de San Bernardino en Xochimilco. 64 

Sin embargo. a pesar de estos casos, los franciscanos no 

tuvieron una ingerencia direcla de apoyo al culto de los 

Remed1os. Pensemos que el sitio donde se encuentra la ermita se 

encuentra dentro de la zona de evangelizaci6n del convento de ~n 

Gabriel: y los franciscanos no se ocuparon de la zona. Sólo 



pelearan la ermita y la imagen.cuando la Ciudad'de Méx1co_lomeri al 

silio para ella. 

Es i mport.ante llamar la atención Sobre es~~ even:~o. ya __ que 

más adelante veremos cómo se relaciona con la instit.ucionalizaciOn 

del cult.o. 

Al hablar del papel jugddo por los franciscanos, debemos tam

bién tocar. de manera general. el papel de otro culto mariano, 

f'undamental dentro de MéY..ico por sus implicaciones. Nos referimos 

al culto a Nuest.ra SeNora de Guadalupe. 

El nexo entre ambas imágones, su rivalid~d. se conoce de ma-

nera expl1ci la durant.e la guerra de l.ndependenc1a. Si n embargo. 

en el siglo XVI, el culto guadalupano sera Vl.Sto con desconfianza 

por parle de los franciscanos. Aqui debemos recordar que su pro

yect.o de evangal1zaci6n fue fundament.alment.e crislol6gica; baste 

recordar lo expresado por Sahagún respecto al culto guadalupano y 

sus riesgos. 

Vistos los elementos anteriores, encontramos de parte de los 

franciscanos una serie de reservas con respecto a Nuestra SeKora 

de Guadalupe, explicables si pensamos en una advocación propia 

para la comunidad indigena; y por otro lado, la difusión del culto 

a Nuestra Sel1ora de los Remedios en las mismas fehca~. 

Si nos atenemos a los cronistas de la Virgen, veremos que una 

de las quejas es la falla du interés de los franciscanos por la 

imagen y ernula de los Remedios. 

Olra de las ref'erenc1as a Nuestra SeNora de Los Remedios se 
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encuentra en la información de 1556. efectuada por el sermón dado 

por el padre Bust..amante en San Francisco. en la capilla de San 

José. en el cual negó que la aparición de Guadalupe fuera 

verdadera. 

Durante el inlerrogat.orio. Juan da Salazar, procur•dor de la 

Real Audiencia es pregunt..ado en los siguientes términos: 

.. Pregunt..ado si oyó el sermón que tres días antes su se-

ñoria reverendísima predicó en esta ciudad. y cómo en él 

procuró persuadir a lodo el pueblo a devoción de nuestra 

Sra.• diciendo cómo su hijo precioso en muchas part.es 

ponía la devoción a la imagen de su Madre preciosa en los 

pueblos y en los despoblados, y para est..o señaló a nues

tra Sra. de la Antigua y de los Remedios ... ••55 

En esta última cila, siguiendo al t.exlo podemos ver que los 

ejemplos usados por el religioso se aplican a Nuestra Se~ora de la 

An~igua. que se encuentra en Sevilla como la imagen que se 

manifi~sta dentro de una ciudad y en el caso de los Remedios, debe 

de referirse al caso mexicano, ya que las advocaciones de los 

Remedios en EspaNa, no se encuentra ninguna en despoblado. 

Ot.ra referencia sobre la veneración de Nuest..ra Senara de los 

Remedios la enconlramos en 1567. fecha en la cual es lraida a la 

Ciudad do México a causa del Cocoliz~li~ quien da la orden de que 

se ~raiga de su santuario es el virrey Don Mart1n Enr1quez, mismo 

que promovera la oficialzación de su cul~o por medio de la 

Cofradia. 66 
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Los elementos que hasla aqu1 se han apuntado nos hablan de la 

existencia de un cullo a Nuest.ra Sef'l'.ora de los Remedios en un 

periodo que va desde 1530 -con certeza- hasla 1587; sin embargo 

podemos ver que exlslen huecos en la inrormación. 

En los procesos de formación de cualquier culto, 

encontraremos ligados. por un lado elementos de evidencia 

hislórica formal. mismos que no pueden darnos una visión óllima o 

lerminada del sucoso, ya que su papel es enmarcar y dar un enlrono 

a los sucesos de un delerminado cullo. por olro lado lenemos la 

necesidad humana de creer y explicar la creencia.Para un creyente, 

la explicación hisl6rica juega un papel básico, pero siempre 

buscará llenar los huecos por medio de leyendas; buscará formar su 

propia mit.ologia. 

"Esla es la Celslial Conquist.adora, bajo cuya prot.ec

cion. y asislencia execulo el mismo Corles aquella heroi

cidad del valor lan ciego entonces. como su feeo y es que 

se cree la mayor de sus proezas:qual fue, que, cortejado, 

y conducido del Emperador Moteculhzoma a veer. entre o

tras, la marabilla del principal Templo de Mexico, derro

có, y derribó a su sisla, y a la de olro mundo de idóla

lras, los tres !dolos que lo ocupaban. colocando en él el 

Eslandarle de la Cruz y la Imagen de MARIA Sma. que es, y 

era ya de los Remedios ... 

239. Aunque Yo entiendo, y me mueve no se que especial 

inslinlo a decirlo que prolegiendo en es~a su atribulada 
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fuga a los Esp~ñoles. se fue la Señora por sí misma has-

la ponerse en el olro pequeño Cue donde se halló vei nl• 

años despues ... "
67 

Si recordamos las citas que manejamos respecto al avance 

espaKol sobre Mexico-Tenochlillan. encontraremos que la anterior 

se apropia de los eventos conoc1dos y elabora sobre ellos una 

inlerpretación que enea.Ja bien para Justificar el culto. 

Si hacemos menc16n de los elementos anteriores, es porque el 

culto de Nuest.ra Sei"íora de los Remedios. a diferencia del cult.o 

guadalupano. t.iene numerosos huecos de información que fueron 

completados a po~terio~l por los cronistas que se ocuparon de la 

advocación. Estas leyendas. nos muestran nuevas manifest.aciones 

milagrosas de la imagen y pernutieron complelar y dar orden a la 

historia de Nuestra Se~ora de los Remedios. 

Vistos los puantos anteriores. la información que manejaremos 

a partir de este punto está lomada de los tratadistas de la Vir-

gen. Es importante ocuparnos de ellos.ya que nos dan información 

sobre otros aspectos del culto a los Remedios. 

Comentemos, en primer término que eXJ.slen diferonles leyendas 

sobre el origen de la imagen de Nuestra Sel"fora de los Remedios: 

una de ellas. apoyada por Grijalba. menciona que la pieza pasa a 

América como el presente de un hermano que era sacerdote agustino 

al portador que la trae 9n la expedición cortesiana. En apoyo de 

esta tradición se establece que en el santuario se venera un 

cinturón propio de los agustinos. Esta leyenda de origen no 
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menciona el nombre del portador. 

Olra vertiente de la leyenda dice que la pieza perteneció al 

propio Don Pelayo y que, por medio de una complicada historia de 

due~os, la imagen llega a la colonia; podemos ver cómo se 

desarrolla esta idoa en la obra de Cabrera y Quintero, Escudo 9!! 

~ Qg México. 

La lercera leyenda se apoya en la tradición franciscana, de 

la cual tenemos leslimonio en Torquemada y que siguen los 

cronistas de la virgen, principalmenle Cisneros, Florencia y 

Carrillo Pérez. 

Tanto Florencia como Carrillo Pérez hablan de las primeras 

manifestaciones de la virgen, de forma milagrosa a Ce Cuahutli, 

cacl.que otoml de Otoncapulco en una fecha aproximada al 1940; de 

acuerdo éstos tratadistas de la virgen no existe una ermita hasta 

que el propio cacique la construye, pues después de encontrar la 

imagen que conserva en su casa y venera de manera similar a la que 

se ha descrito en el caso de la Conquistadora de Atlihuezia. 

Veamos algunas citas de ést.os autores. Respecto al cacique Juan 

Tovar, Florencia dice que 

"'Fue uno de los que vieron con sus ojos Ccomo él mismo 

lo testificó despues de Chrisliano) a la Sanlisima 

Virgen en la forma de la Imagen, que halló despues, y es 

la que hoi veneramos en su Santuario de los Remed1os; 

echando A puñOs tierra en los ojos a los Mexicanos, que 

venian en alcance de los Esp.:a.ñoles; desde un 
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torreonc1llo, que est.aba en lo allo de un t.emplo del 

Pueblo 11 amado. Ol omcapul co, donde hoi est..1 fundada 1 a 

Iglesia del Santuario. y adonde. para defenderse de la 

mult.it.ud de sus enemigos. se havian empeñolado Cortés Y 

los suyos. Vió mas al lado de la Cihuapilli. o Señora, 

un Caballero armado sobre un caballo blanco, quo hacia 

gran mat.anza en los Indios; y era por las señas el 

Glorioso Patron de España Santiago. Todo lo qual ast.a 

pint.ado de mui buena. y ant.igua mano en dicha 

Iglesia, para comprobación de aquella verdad. 

5. Este felicisimo Ot.omi Ccomo él lo t.est.ific6 t.ambien) 

ledas las veces, que para venir al Pueblo de Tlacupan 

Cque hoi llaman Tacuba. y era la cabecera de la 

Doclrina) passaba por el allo de Oloncapulco. que era el 

camino forzoso. vio a la Señora en la forma dicho, mui 

resplandeciente y hermosa, que le convidaba, ~ f1Y!!. !A 

~~en aquel sit.10. Y. como t.ant.as veces se l• 

aparecia y hablaba sobre est.e punt.o, entró en cuidado y 

se resolvió a comunicar con los Religiosos del Seraphico 

P. S. Francisco de Tacuba aquella v1sion ... 

6.Los Religiosos, como prudentes, y recalados, juzgando, 

que podria ser imaginacion. y que acaso el horror que la 

causó. quando la vido echar tierra a los Mexicanos, le 

avivaba la memoria, para persuadirse. que la via quando 

passaba: le respondieron, que mirasse no ~uesse un 
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engaño: que era poca persona, para que la Madre de Dios 

se le apareciese, y hablasse. Acuilóse el lndio·con esta 

respuesta. y trató de olvidar las apariciones pasadas, y 

no hacer caso de otras ..... 68 

Es interesante resaltar el papel que Florencia. sacerdote 

jesuita casi a fines del siglo XVII asigna al cacique: ser el 

verdadero manife~tador de la Virgen. en un sentido que recuerda, 

en mucho al ciclo de los pastores al cual nos hemos referido en el 

capitulo anterior: a casi dos siglos de los hechos, y casi un 

siglo después de la fundación de la Cofrad1a, el manifestador no 

es Cortés, sino el cacique. 

"9. Algunos días despues deste milagro acaeoció q una 

tarde, que fue el de la prodigiosa Invencion de la Santa 

Imagen, salió D. Juan a caza, como lo usaba, con unos 

perrillos, y r&des al sitio, donde esta hoi la Iglesia, 

que entonces era un bosque montuoso, lleno de 

arboles.Zarzales, y magueyales, sitio abundante en caza 

de conejos. ciervos, y otros anima.les monteses, aunque 

hoy ni una mala se ve en todo él: Tanto se ha 

esterilizado con los concursos de gente, que acuden al 

Santuario! Andando pues buscando, y lrassegando el 

monte, :·sin hallar la caza, que deseaba. porque queria 

Dio~, que hallas~ otra. que mas bien le havia de estar. 

subió A lo alto, donde.como he dicho, estaba aquel Cue ó 

Templo de otomcapulco, ya del lodo yermo, y desamparado 
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(porqu~ hab1a ya pasado veinte años despues de la 

cónquisla:> y lleno do mat..orrales. y de malezas; 

rodeandolo, y traginandolo con cuidado s• eneonlró. sin 

pensarlo. en el l'CJ9ar de las fieras, q buscaba, e~ la 

h•rmosura moas divina ent..re las: humanas, qu• cO aquella 

hermosa Pal orna., q llama el Espi r 1 t..u St.o. Col umb,;ill m&.a., 

formosa ~;porque v10 a la Sta. Imagen, cuyo 

par9Cisisimo origina.l se le havia represnt.ado t.antas 

veces en aquellos sitios; a.rroJada debaxo de un H..-

guay... Y como era la q; muchas veces havia Vl.st.o. y le 

havi¿ hablado dmorosamonte en aquel silio.llegOs• có un 

temblor respactoso a ella; tomOla en las manos. y 

ent..ernecido su cora:z.ó de amorosos afectos- bañados en 

tiernas la.grymas los ojos, l• habló as:s:i Csegun el 

Maost.ro Grixalva, q escribi6. e imprimió su historia 

casi al mismo tiempo. que el Maestro Cisneros, sin 

variar &n la subst.ancia. quo es señ~l de lradicion 

esta.reis me1or, ~ ~ sarvlrfi. 7t, tendré SQ!l lA 

r•verencia. g~ conviene ~ m1. ~ ~ Se?ior• •.• ,.eg 

Las citas anterLcres, tomadas de los autores a quienes 

designamos Cronistas o t.ra.t.adistas d& la Virgen. nos permit..en 

conocer el desarrollo d~l culto y ~Os permit.iran apreciar otras 

En primer t.érnuno, aparece un personaje fundamental dentro 
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del cullo: el cacique olom1 Ce Cuauht.li o Juan Tovar. El papel 

de esle hombr• nos recuera el papel de los manifesladores en 

Espa~a. del ciclo de pastores para cad• advocac16n. 

En el caso que nos ocupa, las leyendas de'la Virgen parecen 

perfilar, a traVés del cacique, un desplazamiento de la figura do 

los conqu1sladores en general. pero de Corlés en particular. 

Los soldados espa.~ohts en su huida dejan escondida bajo un 

maguey la imagen de la Virgen; Carrillo Pérez menciona la muerle 

del portador en Otoncapulco, pues no puede siquiera imaginarse que 

estando vivo, quisiera abandonar tan preciado tesoro. 

El papel j ug,¡.do por el cacique bien pudo tener una base 

hislórica real, si P•nsamos que es en Ot.oncapulco donde ot.omtes de 

Teocalhueyecan y sus alrededores se presenlan al conquistador para 

darse como aliados.
70 

Ahora bien, Juan Tovar encuentra la imagen de Nuestra SeKora 

aproxima.dadmente en 1540 y la lleva a su casa, donde promete darle 

el lrato que merece. En su casa monla un peque~o alt.ar y la cuida 

y proleje, habla con ella. le ofrece conuda. El cullo de Nuestra 

SeNora se suslenla en una parle de la comunidad ind!gena de acuer-

do a esta lradic16n. En esle punto hay un hecho imporlanle por 

destacar: los lratadist.as de la Virgen niegan la existencia de una 

ermita con fecha anterior a 1552 -aproximadamente-; el cullo fue 

mantenido por la comunidad olom1, al 1ada al conquistador. Es le 

último. en la perspectiva de los lraladistas, sirvió unica.menle 

como portador de la imagen; pero el manifeslador fue Ce Cuauhlli. 
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La importancia d~ e~la explicaci~n radica en que encontramos 

un desplazamient..o en los fines de la imagen: el conquistador la 

abandona y la ret..oma la comunidad indlgena; si bien los espaNoles 

se apoyan en ella, no la veneran cual merece. 

Ot..ro elemento que me interesa destacar dentro de est.• 

.a.parlado se refiere al papel jugado por los franciscanos. Juan 

Tovar. al ser llamado por la Virgen pregunta a los franciscanos de 

San Gabriel en Tacuba. dondo él trabajaba en la cont..rucción del 

sit..io, y es rechazado.pues opinan quR en alguien t.an pequeNo no 

podia fijarse la Virgen. 

Tiempo después. el cacique, ya en posesión de la imagen, 

consul t.a al Maest.rescuel a de la cat..edral de México, quien se 

interesa en la hisLoria y lo acompaNa hast..a su casa, en San Juan 

Tololt..epec, donde, para mayor culto de la Virgen pone un capell~n 

y un sacristán. 

Es importante destacar lo anterior, pues si pensamos que el 

maestrescuela es un miembro del clero secular, encontraremos 

enlences, la manifestación de una oposición que se generó en Nueva 

Espa~a a partir de mediados del siglo XVI: la pugna entre clero 

regular y clero secular. pugna que es solamente una parle de un 

proceso mayor. mediant~ el cual la Corona disminuia el poder de los 

conquistadores en tierras americanas. 

Como podemos ver, eol culto a Uuest.ra Sei"'lora de los P.emedios, 

puede servirnos como un elqmonto más para conocer el desarrollo de 

la sociedad novohi~p~na. 
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El hilo conductor que nos permi le comprender el papP.l de 

este culto E>S fundamenlalmenle la figura del conquistador. No 

podemos explicar el desarroll.., de una devoc1on y cullo a los 

Remedios si no pensamos en el paso que implicaba dejar de ser un 

soldado conquistador y convertirse poco a poco en colono. 

Este cambio que se opera en los europeos no es simple y 

automático. Por el contrario. fue doloroso ya que las expectativas 

de los conquistadores no se cumplieron: la riqueza fácil no llegó 

y.entonces, el soldado p1de tierras como pago. Al poseer tierras. 

el soldado conquistador tiende a arraigarse, a permanecer estable 

en un sitio. 

La fundación de la ciudad de México ~obre las ruinas da 

Tenochtitlan implicó para los espa~oles no sólo el reedificar un 

sitio donde asentarse, sino que implicó también un rehacerse, 

cambiar la visión que de las nuevas t.ierras se habla formado el 

conquistador. Si bien la riqueza instantánea a la que aspiraban no 

se cumplió, poco a poco vieron en la tierra y la mano de obra de 

--ios indios una forma de enriquecerse y, también enoblecerse. El 

conquistador necesitaba, entonces, establecerse y arraigarse a la 

tierra para poder gozar los frutos de sus esfuerzos. 

Asi. se arraigaron a la tierra •. la hicieron suya no sólo por 

las mercedes reales que solicitaron; sino desde antes, desde el 

momento de disponer de un zolar para establecerse. Las relaciones 

de méritos y servicios que mandaron a Espa~a tienen en mucho el 

reclamo del conquistador frente a la Corona. 
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El arraigo adoptó también otras formas: los conquistadores 

cuando se encuentran ya avecindados, buscan perpetuar el recuerdo 

de -supaso por esas t.ierras¡ y su expresión es un culto, hay que 

remarcarlo, independiente de la Corona y la Iglesia, un cult.o que 

los conquistadores desarrollaron en dos ermitas: la de los 

Mlrlires y la de Santa Marla da la Victoria. 

La ex.istencia de et.ras advocaciones que con el nombre d• los 

Remedios se veneran en Tlaxcala , en Cholula y Yucatan en el siglo 

XVI, toma senlido si las identificamos con los conquistadores. El 

cullo a Nuestra SeMora de los Remedios t.iene comO base al 

conquistador que ha sobrevivido a las luchas de la conquist.a, y 

que ha logrado que comunidades indigenas aliaran con su causa. 71 

Est.e culto bien pudo surgir como la expresión piadosa de un 

individuo, sin embargo, logró expresar a la socittdad en •U 

conjunto. 

La imagen de los Remedios fue conocida por los franciscanos, 

y, a diferencia de lo ocurrido con Nuestra Seftora de Guadalupe, 

fue tolerada y enconlramos en San Francisco de México y en 

Xochimilco réplicas de la imagen. 

Los franciscanos parece que no estuvieron interesados en la 

ermit~,aunque quedaba dentro de su Jurisdicción evangelizadora, 72 

que abarcaba toda el aroa de Naucalpan. 

Ahora bien. es indudable la eXislencia del grupo otomi en Los 

Remedios. y posiblemente esta presencia se explique con la figura 

dPl cacique Ce Cuauht.li y el cullo que le rindió a la imagen. 
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No debe extranarnos la presencia de la comunidad indigena en 

la erm.1t.a d• los Remedios, pues si consideramos su dist.ancia a la 

ciudad de Mexico, encontramos que los miembros ésta bien pudieron 

sustentar el culto. 

Por últ.irno, podemos decir que el culto a Nuest.ra Sef'iora de 

los Remedios -antes de la fundación de la Cofradia- se encuent.ra 

sust.enlado por el conquist.ador; es un cullo que le permite 

identificarse con un evento. la Noche Triste, que le da sent.ido a 

sus trabajos. 

t'uest.ra Sef'Sora de los Remedios se convierte asi en un elemen

to mis de la naciente sociedad novohispana.; se conviet.e en un 

simbolo que lo ayude a ident.ificarse con esta tierra. 

Un culto de conquist.adores. creado por ellos, y que se arrai

gara en la t.ierra no será bien visto por la Corona, Los cambios 

ocurridos hacia mediados del siglo XVI denotan ya la idea de res

tar poder a los conquistadores. 

En mll'dio de las reformas politicas que se present.an; asi como 

en los cambios en el modelo evangelizador, El culto a Nuest..ra 

Set"lora de los Remedios t.ambién cambió. La virgen Conquistadora 

pasar• a ser la protectora de la monarquia espaf'iola y la ciudad. 
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COFRADIA DE LOS REMEDIOS 

La Nueva Espana, a mediados del siglo XVI luvo una serie de 

cambios que fueron condicionando, poco a poco su eslructura. 

Las Layes de Indias provocaron disguslo entre los 

~onquistadores vivos o sus descendientes, y obligaron a presentar 

las relaciones de méritos y servicios prestados a la corona para 

poder Justificar sus privileg1os. 

Por olra parle, las Ordenes religiosas poco a poco vieron 

desplazada su influencia y modelo evangelizador. Especialmente los 

franciscanos nos muestran lo o~urrido: son desplazados por miemb

ros del clero secular, a quienes califican de ignorantes y fatuos. 

La población indigena so ve mermada en número a causa de la 

sobreexplotac16n y enfermqdades ante las cuales no tienen defensas 

orgánicas. 

Es, ent..onces una época de cambios, una época en la cual ul 

virreinat.o como inslit..uc16n se afianza y la colonia presen~a casi 

su t.olal t.errit.orio en e>Cpansi6n. Una época que s• t.ransform.a. y 

que t.oma una nueva apariencia. 

La corona espa~ola, ce~ida por Felipe II. se ocupa de elimi

nar los privilegios de los conquistadores; el monarca no quiere 

ver mermada su influencia y aut.oridad en las Indias, especialment.e 

en el virreinat.o novoh1spanc. 

Los encomendero~. a1,ti.guos c:onqu1sladores o SU!'i descencien

les, se oponen a la perdida de sus pr1vilegios por las medidas 

reales; sin embargo el sent.ido mtsmo del poceso hist..6rico marcó el 
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triunfo de los propósi los reales: la autoridad de la corona 

espaftola fue ganando espacios no solo frente a los encomenderos, 

sino en lodos los ámbilos de la Nueva Espana. El proyecto indivi

dual y privado de los primeros conquistadores -se ve modificado 

por un proceso que, desde mediados del siglo XVI tiende a institu

cionalizar el poder real y sus simbolos en América. 

Asi no es únicamente buscar debilit.ar a los descendient.es de 

los conquistadores, se trata de apropiarse por parle de la corona 

de lodos y cada uno de sus logros. El proceso histórico novohispa

no nos indica como cad~ uno de los factores que contribuyeron a la 

conquista fueron lomados por las autoridades reales: 

evangel1zaci6n, e:<pansión territorial, prop1edad de la tierra, 

etcétera. 

En este contexto debemos de ubicar el nacimient.o de la 

Cofradia de Nuestra Se~ora de los Remedios. 

COfRADIAS: SU DEFIN1CION 

El nacimiento de las cofradias esta asociada intimament.e al 

proceso de desarrollo del mundo feudal. Si bien se puede ubicar 

desde los inicios del cristianismo, su papel principal se da a 

partir del nacimiento de las ciudades y el desarrollo del 

comercio. 

En este sentido, las corradias se encuentran asociadas a lo~ 

gremios. El trabajo común se convierte en un elemento integrador 

de las sociedades urbanas en desarrollo y repercutirá necesaria

mente en la identificación mutua de los artesanoso cada gremio 
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t.iende a dislinguir'S'e dant.ro de las ciudades. ya se;a. habilando 

ónicament.e una sección de la 6st.a. an barrios dv &rlesanos aspa-

c1alizados. visliendo trajes dislint.ivos o port.ando insignias de 

su oficio, formando sus propi.as celebraciones y ferias. Es aqui 

donde surge la idea de lomar • idenlificars• con un ~nt.o Pat.r6n, 

mismc:t que cuidará y prolegera. a cada miembro de un det.erm.inado 

gremio. 

Tenemos asi, que desde el siglo XIV encont.ramo5 ya en 

diferent.es parles de Europa cofradias gremlales que celebran sus 

propias fiestas. La int.egración alcanzada se da no en varios 

Ambit.os de la vida urbana, siendo uno de los prop6sit.os cent.ar con 

una instancia do ayuda mu~ua. 

Gremios y cofradias t.iene, ent.oncas un origen común: el nuevo 

espacio urbano que se presenta en Europa a fines de la Edad N.dia 

permite la aparición de ast.os espacios d• identificación y apoyo 

mut.uo ent.ra individuos de un mismo oficio. 

Menos rlgida en su estructura que el gremio, la cofradia se 

convierte enlences en un espacio dislint.ivo y act.uanle da los 

hombres, ident.ificandose ideológicamente en el palronazgo de un 

santo determinado. 1 

Las cofradias en Espa~a surgen lambién durante el periodo que 

hemos mencionado. Sus fines variaron de acuerdo a la estruct.ura 

misma de la cofradia: asi encontramos que exist.en cofradias de 

llpo militar.creadas para la defensa de ciudades frente al avance 

de los ~rabes.como la de Belchit.e, fundada por el monarca de 
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Aragón,Alfon~o I.•l Bat.allador, para la defensa de Zaragoza. El 

mismo rey funda lambién la de los caballeros de Uncaslillo y la de 

Monreal, en 1125. 2 

otro lipo de cofradla fue la hospilalaria. aquella que ligada 

a un convenlo o iglesia tuviera como fin principal el auxilio do 

los enfermos. 

Las mencionadas cofradlas gremiales se convirtieron en las 

mas eonocidas y difundidas. 

Podemos ver, enlences, que el fin primero de la cofradia es 

el cohesionar a una parle de la sociedad donde se desarrolla. 

Esla cohes16n y unidad implica no s6lo la ayuda mutua, sino 

que como ya hemos mencionado, idenlifica a un deternúnado grupo 

social. 

Las cofradias, en sus diferenles elomenlos pasaron a la Nueva 

Espa"a en épocas muy tempranas, coincidiendo con la llegada de los 

franciscanos a eslas tierras. Es fray Pedro de G.a.nle quien se 

ocupa de la fundación de una de las primeras cofradias en la Nueva 

Espa"ª· la del Santisimo Sacramenlo,con sede en la capilla de San 

José del convento de San Francisco. otras cofradias tempranas 

fueron: la Cofradia de la Sant.a Vera Cruz, la de San Diego de Al-

cala. la de la Soledad. la de la Santisima. Trinidad y la del Sanlo 

Ent.ierro. 3 

Cabo mencionar en este punlo dos cofradias fundadas por 

Cortés: la de la Sanla Veracruz o de lo:. Caballeros y la que 

·posiblemente sea la primera: la De Nuestra Sef'lora o de la Limpia. 
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Concepción de Nueslra Sef1.ora. rru.sma que se ocupó. como cofradia 

hospilalaria. del primer hospital. Es posible pensar que est.a 

cerradla funcionase desde los inic1os de la conquista: 

.. No se ha podido est.ablecer con exact.it.ud la fecha en 

que el hospi t.al fue abierto. pero hay fundadas razones 

para creer que sucedió durant.e el primer ano de la con

qui st.a, o sea en 1521 ... 4 

Esla cofradia ya t.enia presencia en la sociedad novohispana y 

en 1528 ya so menciona respect.o a la llegada de Fray Juan de 

Zumárraga. 5 

Ahora bien, cabe hacer en el caso de Nueva Espa~a una 

dist.inción del t.ipo de cofradlas ex.islenles: independient.emenle de 

que algunas tuvieran un senlido gremial, es indudable quo en sus 

inicios. se marcara una divisi6n enlre las cofradias de espaftoles 

y las cofradias de indios. 

Est.a división no seria ext.ra~a para los espaftoles, pues en su 

palria exislian las cot'radias de los Morenos. formada 

principalment.e por esclavos conversos en Andalucia, bajo el 

cuidado y prot.ecc16n de los dominicos. 6 

La divisón en cofradias de espaNoles y de indios, cumplia un 

fin 9et.ermi~ado en la primera mit.ad del siglo XVI: Agrupar al pri

mer grupo. dándole cohesión y fuerza y sirviendo de inst.rument.o 

evangeli:ador para la comunidad indlgena: 

" ... algunos religiosos de los que han lenido más cuidado 

en poner en toda polic1a espirit.ual a los indios. les 
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instituyeron cofradtias. en algunas partes del Santisimo 

Sacramento .. en olras la de Nuestra Serfora ... y en partes 

tienen de enlreambas vocaciones y t.ambien de la Vera 

Cruz ... •• 7 

las cofradias da indios, principalemnt.e rurales. se 

enCont.raban ligadas d& manera mas estrecha al t.emplo local. y en 

muchas ocasiones, el cargo de Reclor se r·eservaba al sacerdote de 

la iglesia donde se reunieran los miembros de ellas. 8 

Estas fueron principalemenle cofradias rurales. ligadas a su 

tierra, muchas veces pobres, sin la capacidad económica adecuada 

para subsistir por si mismas debido al nivel de gastos, siendo uno 

de sus fines importantes la fiesta de su patrono en donde sa gas-

taban sus fondos. 

Las cofradias lanto de indios como de espa~oles, se agrupaban 

una delermianda iglesia, en la cual exislia un altar, o si la 

cofradia era poderosa, una capilla. en la cual celebrara la fiesta 

de la advocación y que sirviera como elemento aglutina.dar de un 

sector de la población. 

Si bien algunas de las cofradias de indios dependian de los 

miembros del clero r9gular como una forma que ligaba a las 

comunidades dentro de las practicas religiosas, al mi:;mo tiempo 

los permilian destacar los dif~rentes sectores de la--pobi'ación. 

que sa manifestaban. por ejemplo en las procesiones, que eran 

encabezadas por miembros de una determinada cofradia. 

Esta división de la sociedad se manifesló también en las 
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cofrad1a~ de espaNoles dentro de la socidad novchispana: además de 

agrupar a los distintos gremios o convertirse •n instituciones de 

ayuda, fueron elementos que brindaron prestigio social a los 

miembros da •stas cofradias. 

Tenemos asl otro tipo de inter•s por participar en determina

das cofradias: algunas de ellas se convirtieron en un simbolo de 

st.atus dentro de su comunidad. cerradlas que por sus .Stiat.ut.os 

linút.aban el ingreso masivo a las mismas convirti•ndose, entonces 

en un indicador dol papel social de sus miembros. La existencia de 

ast.e t.ip1:1 de cofradias es importante da recordar en el momento de 

explicar la que estudiamos. 

Las cofradias tenl..an su propia reglanwntación y en la 

Recopilación de Leyes de Indias se menciona respecto a ellas, 

•• ... que no se funden cerradlas sin licencia del Rey, ni 

so junten sin asistencia dol prelado de la casa y nlinist.

ros reales. Se ordena y ~nda que en t.odas nuestras In

dias. Islas y tierra !'irme del mar oceano, para rundar 

cofradlas. juntas. colegios o ci&bildos espaftoles, indios, 

negros. mulatos y otras personas de cualquier est.ado o 

calidad. aunque sea para fines pies. y espirit.ules, pre-

c&da licenci~ nuestra, y aut.oridad del prelado 

ecles1áslico. y habiendo hecho sus ordenanzas y est.at.u-

los, los presenten en nuest.ro real Consejo de las Indias, 

para que en el se vean, y se confirmaren o aprobaren ..... Q 

Tal como podemos ver. el papel de las cof'radias ~st.aba 
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reglamentado y, si bien la estruct.ura de la cofradía requería de 

la p.art.ieipación de la iglesia. era la corona quien podia 

perrnit.ir o restringir su runcionamianLo. 

Podemos, •n esLe punlo ir perfilando unas brever.; 

conclusJ.ones: las cofrad1as surgidas a fines de la Edad Med:ia. 

sirvi•ron no t.an solo como elementos de ayuda mut.ua o como 

inst.it.uciones derivadas de los gremios, sino que jugaron por lo 

manos an la Nueva EspaNa un papel da diferenciación social y, en 

algunos casos, como slmbolo visible del rango social de los 

i ndi vi duos. 

Aunc;ue asocia.dos intimament.e a la Iglesia. las cofradlas 

fueron reglamentadas y vig1lada~ por la corona espaNola por medio 

del Real Palrona:90, 

L~ importancia de cada corradia se encon~raba en función de 

sus fines: las corradias gremiales:. ligadas: a un det.ermin~do 

oficio, por eje~plo en la f1es~as de sus patrones. que celebraban 

con gran boat..o. lo que les permilia mostrar su rango social. su 

prest.ig1.o y la devoción de sus .a.soei~dos: por medio de ést.as 

celebraciones. 

Hencionetnc;.')s. ant.es de pasar adelant.e. una clasificación de 

las eofrad1as novohispanas que presenta Carrera Slampa: 

Sacrament.al • con fines meramente religiosos y de gente en 

posición desahogada. 

De Halurales, compuest..a por personas nacidas en un 

t.erri~orio, tal es el caso de los vascos, gallegos, et.e. 
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peligio:o:o ~ét!.E, compuesta principalmente de miembros de 

un d•l•rmi nado grem.i o. 

Q!!. ~· con fines de beneficencia.
10 

Aparte de los elementos mencionados. podemos pensar en la 

existencia de cof'radias que, si bien podrian incluirse en la 

Primera clasificación. ofrecen a sus miembros, como ya lo hemos 

dicho un simbolo de su po~1ción y rango en la sociedad colonial. 

No entraremos en detalle a la revisión de éstos lipos de 

cofradias, sin embargo, mencionaremos algunos ejemplos de ellas 

para poder tener una referencia mas el ara a la de Nuestra Sef"fora 

d• los Remedios. 

Mencionemos. en primer término. a la Cof'radia de Nuest.r-a 

Ser"fora de Aranzazu. cuyas primeras constituciones son de 1ee2. 

Esta cof'radia estaba forma.da por personas de las provincias vasca• 

y Navarra, y sus ~esenc1dienles nacidos en la Nueva Espar"fa. 

la cofradia era una de las rn.is ric.&s del virreinato, y sus 

miembros no percibian ganancias. s1no que por el contrario, 

aportaban mensualmente cierlras sumas de dinero p.&ra el 

mantenimiento de niNos pobres. La cofradia loma la adm.lnislración 

del Colegl.o de San Ignacio -De la Paz o Las Vizcainas- y el 

ingreso a ella era limitado por el sitio de nacimiento. 

Ot..ra cofra.dia -máo;; bien, archicofradia- do la Cruz, 11 se 

reclama como la primera: fue fundada en 1526 por Herná.n Cortés. en 

conmemoración dl!JI haber llegado a ést.as t.ierras en viernes sa.nt..o. 

Integraban este organl. smo las par son as más nobl as que había 
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ent.onces en la citJdad" •. 12 Est.a archicofradla. asociada 

direct.amenle al conquijlador. funcionó, posiblement.e como una 

organi:ación cerrada. 

•• ... pa.r a quo si fue un mi 1 i lar Mar te Cor tés qui en 

levantó Triumpha.ntes los Tafetanes del Rey cat.holico; 

fuesse un milit.ar Religioso Fr Barlholomé de Olmedo quien 

a su lado exalt.asse en la Cruz el penden de Christo; y 

queien al nacet" nuestt"a Archicoft"adia le minist.rara los 

primeros aliment.os de su espit"it.ual doclrina ... •• 13· 

Es import.anle mencionat" esta Archicofradia por su nexo con el 

conquistador. en primer t.ét"mino y porque, además, todas las 

pt"ocesiones que hizo la imagen Nuestra Sertot"a de los P.emedios de 

su santuario a esta ciudad, paraba una noche en la iglesia de la 

Santa Vera.cruz, edificada y reconstruida por la Archicofradia de 

los Caballeros. Es de notar que la mencionada Archicorradia t.om6 

•l nombre de ArchicOft"adia de los Caballeros, debido a 

" ... los respetos debidos al conquistador Hernán Corlés, 

que fundó la cofradia, y su ejemplo, fueron causa de que 

se apunt.aran en ella las personas de la primera 

distinción y nobleza da la ciudad, y fueron causa también 

de que atentos a la vanidad humana. sus miembros por si 

mismos denominaran esta asociacion con el pomposo titulo 

de Archicofr.'.l.dia da los Caballares ... Para no porder lo 

adquirido, y adelantar algo más, si era posible, tomaron 

por máxima. los cofrades nombrar por sus rectores a los 
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Virreyes, de los cuales, algunos por piedad, o acaso por 

orgullo admilían el nombramiento que et.ros no acept.aban: 

los cofrades. sin embargo, firmes en su propósito, aunque 

en esos casos nombraban rector part.icular. consideraban 

que el Virrey lo era siempre por derecho ... •• 14 

El funcionamiento de esta cofradía se orientaba fundament.al-

ment.e al prest.igio social que sus miembros pudieran adquirir. El 

conceplo de caballeros, de nobleza implicaba por ejemplo excluir a 

los comerciantes de la posibilidad de ingreso a la misma, lo cual 

la condenaba a desaparecer. 

Los miembros pertenecian pero no participaban dentro de ella; 

pensemos que un rector logro que el virrey en turno sacara un 

decret.o obligando a los cofrades a admitir comisiones de la 

cofradia, so pena de una multa do quiniontos pesos. Para 1771, los 

integrantes de la cofradia eran comerciant.es y agricultores, pues 

pocos mayorazgos o nobleza se encontraba ent.re sus filas. 15 

Mencionemos, por últ1mu que esta Archiocofradla cent.aba entre 

sus miembros a la farn1l1a de San Felipe de Jesús. a quien definen 

como caballero: 

..... cosa es de notar que un Mártir Mexicano que ha habi-

do se llamase Sn Phelipe de Jesús; por este divino ape-

llido lroc6 el d~ su Casa o Casas que era muy claro Cy 

tan t. o como hoy verá ol primer lugar de est.a 

Archicofradial no es mucho aspirar a coronar su martirio 

en ese dulc1s1mo nambre. habla de morir en Cruz, era Ca-
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ballero mexicano. ••16 

La informaci6n ant..en.or se lomó de un imPreso da fray Juan 

Anlonio de Sogura, ~ 9!!, ~. En él. al margen aparece en

t..re corchetes la siguienle not.a: .. Hi-z1eron Ract.or a D. Ant.onio de 

las Cassas ... De la lect..ura del documenlo. podemos pensar que se 

refieren al rect.or que se encontraba funciones en 1718. 

No podemos saber • dentro de los 11mit.es de est..a 

investigación. si exite un nexo familiar desde el siglo XVI hasta 

el siglo XVIII; pienso que es posible por las caraclerist.icas de 

la mencionada archicofradia, pues. como veremos más adelanle, en 

la Cofradia de los Remedios hubo continuidad de familias duart.e 

casi lodo el siglo XVIII. 

Hasla el momenlo, hemos mencionado el papel de las cofradias 

urbanas no gremiales, en las cuales sus nuombros se encuentran 

dent..ro de ellas por el prestigio social que puedan oblener. Es 

import.anle marcar esta dislinci6n respeclo las cofrad!as 

gremiales. pues dent..ro de las pr1mera.s es donde podemos explicar 

_el proceso seguido por la cofradia de Nuestra Sei1ora de los 

Remedios. 

COFRADIA DE NUESTRA SEÑORA DE LOS REMEDIOS 

Esta cofradia se inicia a partir de 1575. Los cambios 

ocurridos en la Nueva Espai'ta para este ai1o son muy amplios;· los 

conquist..adores y sus do~ecndientes encuentran desplazados 

fren~e a una administración mas cent.rali~ada y dependienl~ de la 

corona. El cambio de interese~ da la Corona implica una 
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reestructuración de la Colonia: la evangelización esl~ cancelada 

como proyecto histórico y la pugna entre clero regular y secular 

puede entenderse entonces no como un conflicto al interior de la 

iglesia, sino como una expresión del cambio de int•r•ses por parte 

de la. Corona. 

La cofradia de Nuestra Starfora da los Remedios surge como una 

cofradia urbana, limitada a los conquistadores vivos o sus 

descendientes. El fin principal de la misma es rendir culto a la 

Virgen que ayudó a los espaNoles en su huida la Noche Triste. 

MEn al dicho cerro se trató luego de hacer un Ermita para 

la Sa.ntisima Virgen en la advocación d• los Remedios, la 

cual se hizo a ahora. con el t.i empo, se ha c&.i do • 

maltratado; e por aso se deja de celebrar, lo cual no es 

justo. E me pidió fues• servido d• que la Ciudad la 

vol viese a reparar y ha hacer de nuevo, con lod.a la 

devoc1ón posible, e que por •llo le concediese su 

Patronazgo como a una Ciudad cabeza de las de esta Hu•va 

Esoparfa. E cual ella se compele, dándole licencia para 

fundar un.a cofradia de la dicha Erm.ila, en que haya 

Diputados, Escribanos e Mayordomos y asimismo darl• a la 

dicha Ermita el dicho cerro e su dislirlo, el que coge 

para que en él se haga alguna rent.a o lo que ruese 

necesario para la Ermita; teniendo en eila la mano • 

jurisdicción que convenga y en conformidad a las Bulas de 

Su Sant.idad."17 
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El sentido que ~~rcan tanto las Ordenanzas de la Cofradia y 

les documentos generados a parlir de ellas es claro: los 

conquistadores a partir de la Noche Triste tuvieron el favor de la 

Virgen, quien, como intercesora do los hombres ante Dios, les 

permilió salir con vida a la mayoria. El milagro de la Virgen es 

el salvarlos y ayudarlos a ganar la ciudad que habian perdido~ por 

eso brinda su remedio: 

"'Como t.an t'1eles crislianos, hicieron grandes oraciones y 

estando en ellas los ospaf'ioles con mucha congoja, se 

apareció la Esclarecida Virgen Madre de Dios, para su 

Remedio, e ayuda e favor; la cual lo dio on lal ma.nera 

qua desde en adelante comenzaron a alcanzar Victoria los 

espaftoles cont.ra los enemigos, c::on mucho e cont.inuo 

t.rab.a.jo volvieron enlrar en est.a ciudad e la 

allanaron e pl an~aron la Sanla F'e Cat.6lica .. 18 

¿por qué la Ciudad, su cabildo, debe lomar el cullo de los 

Remedios? El culto de la ima.gen pudo sor loma.do por los 

t'ranciscanos, por el clero regular o por cualquier particular 

piadoso. Sin embargo, la ciudad de México es quien lo asume. 

La explicación a lo anterior no es t.an ext.raf'ia como pareceria 

en primera instancia. Recordemos lo asentado en el capit.ulo 

anterior: el cult.o a los Remedios surge do la experiencia de la 

Noche Triste; la gran pérdida de los conquist.adores no es de 

manera exclusiva de sus compa~eros. sino fundamenlalment.e es 

Mexico-Tenochlitlan. la ciudad ganada sin combat.e. 
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El regreso de Cort.és implica una Reconquista. Es claro que 

debemos tener cuidado con el término que nos habla de una realidad 

histórica precisa en la historia espaftola; sin embargo una vez qua 

los mexica fueron vencido~. si e><iste un culto que la nueva ciudad 

d• MéXico pueda reclamar como suyo es prec:isanwnl• eld• lot1 

Remedios y, por supuesto, el de ~n Hip6lito, ya que ambos cultos 

se encuentran en su origen. 

Esta afirmación no es arbi t.raria. Durante el siglo XVIII. 

podemos ver que el culto a la ermita de los ~rlires siguió un 

rumbo similar al de los Remed1os: 

Exmo. Sor. 

Sobre la fabrica del Templo del Seftor San Hipólit.o 

~rlir, se han hecho distintos autos y presentes• en e

llos t.est.irnonio sa.ca.do por los libros capitulares ant.i

·guos de esta Nobilisima Ciudad. Y consta por ellos que a 

los tres aftas de su conquista, se rabricó una cap!J.la 

dedicada a e~te glorioso Santo, por haberse conseguido en 

su dia Cla derrota de Tenochtit.l~nl¡ T se nombro por •U 

Patrón. Y por esta memoria se celebran especiales fiestas 

e regoc1jos, llov.indose como hasta hoy se observa. el 

estandarte en la Vispera a dia en paseo a caballo, con 

Toda pompa y grandoza. Y habiéndosa arruinado. se dispuso 

se fabricase un sunt.uoso Templo que con conferencias de 

los exelent1simos sa"ores virreyes, se puso en ejecución 

e se fabricaron los cimientos a costa d• crecidos gastos, 
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quedando su Palronat.o a est.a Nobillsima Ciudad~ que por 

falla de facultades se suspendió ~t.: prosecusión •.. de 

socorrar est.a obra con la cant.id•d referida, en alguna 

manera cumple la ciudad con la obligacion de su pat.rona-

lo, se da cumplimiento del Real Rescripto= fuera de est.os 

Relucientes fundamentos con animo de la memoria a la glo-

riosa conquista, estan sepultados en aquel lugar lo~ hue-

sos de los conquistadores que murieron la noche lrisle, 

por ser el sitio en quo se fabricó la primera capilla. 

Sala capit.ular de México Septiembre 7 de 1735 .. lQ 

El documento anlerior es interesant.e ya que nos marca dos 

eloment.os que son importantes para nuestro t.ema.: por un lado la. 

ciudad mantiene el culto en memoria de los conquistadores muort.os, 

y por otro se convierte en parle del patronazgo porque la ruina de 

1 a i gl esi a y el cul lo qu abriga. se deben al abandono de 1 os 

conquistadores. Por lodo ello, el cult.o lo retoma la ciudad. 

san Hip6lilo y los Remedios nos presentan una idént.ica 

respuost.a de la corona anle el cullo de los conquistadores. 

Es importante mencionar los lérm.inos en los cuales se 

a.prueban las ordenanzas de la cof'radia por parle del Virrey 

Enriquez: 

.. Que en nombre de SU Majestad. como Palrón Un1versal que 

es en ledas las Indias del ~r Oc:eano. las aproba.ra y 

confirmara y aprobó y conf'irmó [rubrica al ma.rgenl como 

en ellas se contiene. con reserva.cien en s1 del Universal 
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Palronalo, para las alterar y mudar, añadir y quitar cada 

y cuando que bien visto le fuere por su Majestad, en cuyo 

Real Nombre las confirmo y asi lo provayo e mando. Don 

Martin Enrtque:!. Por mandado de su Excelencia, Juan de 

Cueva."'2 º 
Podemos ver en el documento anterior una confirmación de las 

Leyes de Indias respecto a las cofrad1as, que ya hemos 

mencionado. Aqui lambien es deslacrtble c6mo el patronazgo real que 

la ciudad ejerce en ambos cultos se l~ma como una at.ribuci6n de la 

corona. 

Podemos decir. enlence::, que el culto de los Remedios es 

t.omado por la ciudad de México no por una casualidad o capricho. 

Corresponde a un momento hisl6rico en el cual la corona ti•nde a 

oficializar los cultos formados por los conquistadores, tal colftQ 

est.aba haciendo con su privil~gios. 

Es imporlanle hacer notar que el documento de las ordenanzas 

fue elaborado por el cabildo de la Ciudad, siendo •l papel del 

virrey aprobar el patronazgo: 

"'e por mi visto, por el presente, en nombre de Su Majes

tad. E conlenci6n a lo refor1do e a lo mucho que est.a 

Ciudad le ha servido e sirve, le concedo perpetuamente e 

para siempre el Palronazgo de la Casa e Cofrad1a de la 

dicha Ermi la de Nuestra Sei"l'ora de los Remedios. que asi 

se ha fundado. E doy licencia, poder y facultad para que 

se funde la dicha Cofrad1a. en virtud de las Bulas de Su 



Sant.idad, haciendo para ella y su gobierno, los 

capitules e constituciones convenenles, con que se hayan 

de confirmar por mi. 

E desde luego hago gra~ia e merced a la dicha Ermita, 

Ciudad e Cofradia del cerro nombrado Tot.olt.epec, perpe

t.uament.e para que en el se disponga, que sea muy út.il del 

Servicio de la Madre de Dios y a su aumento con reserva

ción en m.i. del Universal Pat.ronazgo de Su Majest.ad en 

Indias. Y sin que en lo concedido a la Ciudad, Cofradia 

ni Ermit.a se ent.romet.a ningún Arzobispo, ni Juez 

EclesiAst.ico, lo cual reservo en m1 en el pat.rón que ha 

de conocer de las causas de dicha erntit.a y Cofradia, por 

quo con est.as calidades se hace esta merced en el nombre 

de Su Majest.ad para que vaya en aumento y sin que n1nguna 

persona pueda edificar ni labrar en el cerro ni parle de 

él. ,.21 

La cofradla, desde su fundación, presenta ya elementos que la 

dislinguirán de las et.ras. En la cita anlerior, el virrey, en 

nombre del monarca, concede a perpetuidad a la ermi la. ciudad y 

cofradia el cerro de Tot.ol t.epec. El virrey está efectuando una 

delación de tierras a perpetuidad, para el cullo da los Remedios. 

Para poder comprender de manera mtls completa lo ant.erior. 

revisemos las ordenanzas de la cofradía. En primer término veamos 

eómo se estruclura su juslificación y deslaquemos la cohesión que 

mueslra el Ayuntamiento en ese acto! 
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ºEn la Insigne Ciudad de México de la Nueva Espana., 

veinte dias d~l mes de julio de mil quinientos y setenta 

y nueve anos. Estando el Muy llu~tre Sef'for México en su 

Cabildo y Ayuntam1enlo ..... 22 

El Muy Ilustre Sef"l'or .,..xico, •' aunque se encuentra asla 

expresión en las Actas de Cabildo la fórmula no es muy comtJn, 

antes bien ~e ul1liza para remarcar la solemnidad de un 

determinado event.o. La ciudad hace una· fundación solemena da la 

cofradia, lo cual la diferencia de cualquier olra. 

El sentido mismo de la cofradia se liga. con el proceso de 

conquista. En sus ordenanzas, la cofradia reconoce la intervención 

milagrosa de la Virgen en favor de los espanoles, haci•ndosa eco 

de las distintas versiones que hablan de los milagros que •• 

efectuaron en el proceso de conquista.los cuales mencionamos en el 

capitulo anterior. 

Sin embargo, es import.ant.e hacer notar que el milagro princi-

pal. aquel por el cual la imagen de Los Remedios pueda considerar-

se verdadera conquistadora de la Hueva Espafta, as al habar ayudado 

a recuperar Tenochtillan, ese es el milagro principal de la vir-

gen: 

"Dijeron que, por la merced grande y milagro tan conoci-

do que la Virgen Sanlisima Nuestra Seftora hizo en socorro 

y favor- de los espaf"íoles conquistadores que vinieron a 

esla Nueva EspaNa a plantar en ella la Sanla Fe C...t.ólica, 

habiendo entrado en asta Ciudad. O.spués, por fuerza de 
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armas y gran número de gentes.fueron relirados y echados 

do olla con grande perdida y mucha mortandad de los CF.-

1vl dichos espaf'l:oles conquist.adores. 'f viendo los que 

quedaron mal parado~ con la buena orden de su capilán, 

Don Hernando Corlés. Marqués del Vallo. a buscar parle 

cómoda donde se pudiesen remediar. hicieron un allo y 

parada con grande pena y lrisleza por la mucha gent.e es-

paf'l:ola qua les habJ~n muerlo. en un cerro que en lengua 

de indlO!: se nombra Tololt.opoc. que cae en t.érminos del 

pueblo de Tlacupa. que era uno de los cont.rarios a los 

dichos espaNoles. a donde los dichos conqu1sladores, como 

lan fieles crislianos y con al buen ánimo de su capilán. 

hicieron grandes clamores y oraciones. 'f estando en ellas 

con mucha aflicción, apareció la Virgen y Madre de Dios 

para su remedio y favor, la cual di6 de tal manera que do 

alll adelante comenzaron a remediarse y tener buena y 

próspera vict.oria c.onlra los enemigos en ledas las: gua-

rras. balall as y reencuentros en que, habiendo perseve-

rando y continuando con mucho y continuo trabajo, torna-

ron a ganar la dicha Ciudad, hasla ponerla llana en ser-

vicio de Dios Nuestro SeNor y la obediencia de Su Majes-

lad; donde luego se plantó la SanLa Fe Católica y se edi-

ficaron iglesias y templos, donde los naturales vinieron 

a recibir el sanlo bauti=o y lo dem~s que convino para su 

conversión ... 23 
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As1 como es un milagro el ganar la ciudad, es a partir de la 

est.ancia de los espanoles en Ot.oncapi.Jlco cuando se efectúan las 

v1ct.oria de Cort.és y sus hombres. Los aspartoles pueden ganar la 

tierra y ponerla en disposie16n de la Corona y la evangelización. 

Esta primera parla de las ~rdenanzas de la cofradia se ofrece 

una visión del conquistador. person1r1cado direct.ament.e en Cortés, 

como un caudillo que triunfa por la intervención divina. 

Hasta aqu1 iaa explica la existencia dal cult.o a Nuestra 

Sef"(ora de los Remedios. Sin embargo, no se explica o justifica al 

papal de la ciudad como patrono de la cofradia. En las propias 

ordenanzas, se mencionan las ra:ones da esta loma de la cofradía 

por parla de la ciudad: 

ºY habiéndose ganado esa victoria por el dicho ~rqu6s 

del Valle y los demAs conquistadores que CF.21 con él se 

hall aron en ella. acordaron de hacer en el mismo cerro 

nombrado Telolt.epec [sicl una iglesia de la advocación de 

Nuestra Senara do los Remedios, donde lodos los fieles 

fuesen a sus oraciones y devociones, la cual se hi~o y se 

continuó en la v1si tar y servir muchos al'1os. Después de 

lo cual se dejó caer mucha parle de ella y esluvo inde-

cent.e y despoblada: lo cual no era justo permitir ni que 

l.31 memoria se perdiese . .. a4 

La just.ificac16n mediante la cual la ciudad t.oru. bajo su 

palrona::go el culto de Los Remedios se expone en esta última 

cila. Los conquistadores dejaron caer ol culto a los Remedios, la 
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ermita est.aba en ruinas y no era just.o que se abandonara el culto 

25 d• ~al se~ora por el descuido de lo: hombres. 

Florencia. menciona en su obra el papel del Ayunt..amient.o de 

M6xtco al t..om.ar la •rmtt.a: 

ºEra por los años de mil quini4:mt.os sesent.a y cuat..ro 

Obrero mayor de la Ciudad el Regidor Don García de Albor-

noz~ Caballero lan piadoso y cristiano, como acredila el 

hecho. Esle caballero. con ocasión de su oficio, solia ir 

a las cantaras de los R~medio5, y con el trat.o de los que 

las labraban. habiendo entendido la mara'l'J.lla de las lu-

ces, y lo demas, que ya dije de la noche de Scl.n Hipólit..o, 

se movió a ir a ver la pobre y casi desbara~ada Ermila, 

entró en ella con oLros circunveelnos ... vio el Sant..uario 

desierto y desamparado; el Altar profanildo, sin puert..as 

la Ermita, tan lleno da malezas como lo estan los lu9a-

r•s incultos de las selvas, o mont.es. L.a Sant.,¡¡, imagen, 

expuesta a la inclemencia del t.iempo, y a las irreveren

cias de los Gent..iles. o malos crist.ianos, que por ser los 

Indios recién convert..idos podría haber ent.re ellos algu-

nos que las ea.usasen; clamó al cielo con sant.a 

1.ndiganci6n: ¿Es posible. que t.ant.o olvido haya podido 

haber entre cr.1.slianos de una Imagen de lol. Virgeon t..an 

prodigiosa. a qoien. después de Dios, se debe lo1. Cris

Liandad do todo es~e Reino? iNo ha de ser asi! Y saliendo 

de la Ermita- con igual culo al del Macabeo, vino a Mexi-
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co. y en su Cabildo representó a los Regidores la irre-

verencia de la Sanla Inagen, qua pedia de justicia reme-

dio~ y que este tocaba por muchos lilulos a la Ciudad de 

Hoxico. • 26 

Como vemos en la cit.a anlerior, es la ciudad quien retoma el 

cullo por la falta de cuidado que los conquistadores han dejado 

caer: el parrafo es importanle porque nos muestra a hombres con-

cret.os. si recordamos las cilas ant.eriores. el conquistador por 

excelecia es Cortés, pues él y sus hombres fueron quienes lomaron 

la ciudado la culpa de que el culto decaiga li•ne a sus responsa-

bles identificados. 

Por et.ro lado, el indio es molivo de desconfianza no por ser 

ne6fit..o. sino por ser indio: es un ser deficiente que necesita de 

los cuidados da la Corona. represent.ada ~r la ciudad. 

En 157Q, fecha de estas ordenanzas, es nuevamente la ciudad 

el paramet.ro que nos sirve para explicar y justificar •l culto de 

Nuestra Seftora de los Remedios. Si h. piedad individual ha 

permitido que decaiga el eult.o y su esplendor, la ciudad debe de 

recuperarlo. pues es México, ya ciudad colonial, testimonio de la 

ayuda brindada por la virgen. 

Este razonamienlo lleva en su basa un elemento importante: el 

conquistador es desplazado. La virgen conquistadora. su apoyo, 

también es desplazada porque el hecho histórico a que se asocia ya 

ha concluido y entonces p~sa a conver~irse en un elemento de pro-

lección de la ciudad y la corona. Esta idea Rs fundamenlal para 
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entender el desarrollo posterior del cult.o. 

Ve.1.mos ahora algunos aspectos de la Cofradia en cuant.o 

organización. La est..ructura de la cofradia de Nuest.ra Seffora de 

los Remedios comparte los element..os formales de t.oda cofradía: su 

est..ruct..ura contempla un rector, nueve diputados y un m.a.yordomo. 27 

Sin embargo. la diferencia radical respecto a otras cofradias 

se expresa en la primera de las ordenanzas: 

"Primeramente. que el dia de la Visitación de Nuestra 

SeNora, de cada aNo, los hermanos de la dicha Cofradia se 

junten en el Cabildo de esta Ciudad y alli elijan cuat.ro 

diput.ados y dos mayordomos y escribano para el servicio 

de dicha Cofradia y Casa. Que el un dipulado regidor del 

Ayunt.amient.o y los demá.s Caballeros Ciudadanos, siendo 

hermanos de la dicha Cofradia y los m..yordomos y personas 

de conf'ianza t.ales cuales convenga para. el servicio da 

ella y dende adelant.e. en cada un afto por el dicho dia. 

los diputados, maycrdomo y escribanos eleg1dos, se han de 

elegir por esta ordqn y hecha la dicha elección, se t.rai-

ga al Cabildo do est.a Ciudad para que vista y siendo la 

que con vi ene se apruebe. ••28 

La cerradla, vemos, se int.egra ent.onces con miembros del 

Cabildo de la Ciudad de México, y os dentro de est.e grupo que se 

elegirán los diput.ados. maycrdomos y escribano: el cent.rol de la 

ciudad es tan ruert.e sobre la cofradia que la aprobación a los 

miembros de ella s6lo puede hacerse y rat.i ricarse dent.ro del 
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C..bildo. Est.o nos muestra. una est.urct.ura de funcionamiento muy 

cerrada. dent.ro de la cual no axist..en muchas altern.at.iva.s en 

cuanto a la movilidad de los puestos. 

Y no sólo en est.o se not.a la injer-encia de la c1ud3.d; la 

ciudad deba de elegir al capell~n que se encuentre en la ermita. 

siendo un asalariado do el la. En est..e sentido, vemos que la 

organ1~aci6n de la cofradia sigue dependiendo de la ciudad. 2 g 

Ahora bien. las ordenanzas de cofradia. por lo menos en su 

est.ruct.ura proveian situaciones en las cuales pudiera habar roces 

ent.re los mayordomos. rept"esent.ant..es de la Ciudad y sus 

asalariados, en esle sentido el Capellán y el Sacristán: 

.. Yt.em. que ninguno de los mayordomos que son o fueren no 

paquen ningún salario al capellán. sacristán y otros que 

s• hubiesen nombrado, por parecer ser nec•sario. si no 

fuer• con otro de los eleclos, informados ant.e t.odas las 

cosas si han servido sus oficios. Porque no lleven los 

salarios sin haber asistido y servido en la dicha 

Casa ... 3 o 

Este apart.ado de las ordenanzas nos muest.ra direct.ament..e el 

sentido de la Cofradia: el control que exist.a sobre el sant.uario. 

el cerro. la ermita· es exclusivo de la ciudad. ni siquiera los 

miembros de la iglesia pueden intervenir de manera directa. ya que 

las ordenanzas marcan claramente que no deben los capellandes de 

percibir limosnas¡ las limosnas son para el culto. el sacerdote 

que oficie tiene designado un salario anual. 
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Hasta este momento hemos visto algunas caracter1sticas de la 

Cofradia. Dabemos recordar que ésla sa ha formado no sóla-nt.e 

gracias al Ayunt.amient.o da México, sino del propio Virrey 

Enriquez. quien ant.es de la f'ormación d• la cofradta. habi.a 

.autorizado una peregrinación de la imagen de su er.S.t.a a la ciudad 

de "'xico en 1567. 

Las ordenanzas definitivas se tienen en 1579. pero ya desde 

1574. se hab1a construido la nueva iglesia. a expensas de la 

Ciudad. misma. que fue edificada por el Obrero Mayor de la Ciudad. 

~eta de Albornoz, quien comenzó a fabricarla en 1564. 31 

Para la década siguionla, el santuario se enfrenta a su 

primera impugnación: los franciscanos rttelamoan la ima09n y au 

santuario como parle de su patrimonio. ligado al convwntO de S.n 

Gabriel de Tacuba. 

La petición de los religiosos se basaba. rundament.al11119nt.e en 

la jurisdicción que el conVttnt.o de San Gabriel de Tacuba tenla 

sobre el ~it.io de la ermita. Los rranciscanos fueron apoyadoe en 

su intento por el Virrey 1-f.).rqués da Villa Hanrique. quien llevó el 

problema frente a la ciudad y ordenó que el santuario fuera entre-

gado a los franciscanos. 

Florencia. al referirse a este hecho dice: 

.. Los del Cabildo, no de voluntad, por lo que se vió 

después, sino por no oponorse a un Virrey. que era homvr• 

de hecho en sus resoluciones; y tanto. que ellas le qui

taron dos meses después el Virreinato; le allanaron luego 
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en que se les diese s los padres la Casa, y la Imagen. y 

asi se decrel6. y lo firmaron todos, menos al Regidor 

Alonso de Valdés. caballero de gran valor y resolucion. 

en lo que l• parecia juslicia Conlradijo el decreto.M32 

El regidor. para evitar que los franciscanos tomaran posesión 

de la imagen y ermila. fue al sanluario y sustajo la imágen. misma 

que depositó en el Sagrario de la Catedral. El asunto se complicó 

al ser aprehendido dicho regidor. La oposición entre •l virr•Y y 

algunos núembros del ayuntamienlo agudizó. Florencia menciona 

como un hecho providencial la llegada d• un nuevo virrey. Don Luis 

de Velasco -hijo-.en los momentos de este pleilo de autoridades; 

•• ... sin haberlo prevenido el Mar-qu•s de Villa-Manrique, 

ni sabidolo de España "° le huviera ..,.nido por successor 

un Regidor do Hexico, que estaba • negocio• de la Ciudad 

en Madrid, que fue D. Luis de Vol asco, el segundo el 

qual apareció como por milagro. O por tramoya. en Tamia-

hua.puerlo de la Guasteca. Como el vulgo estaba dividido 

Qn opiniones, y unos culpaban A Alonso de Valdés~ que se 

oponia ai Virrei, porque hacia la causa de tan santa Re-

ligion; y otros decian que ara martyr, qua padecia p:>r 

la cuasa de la Virgen, y por el derecho de la Ciuda.d: 

ellos afirmaban, que havia sido milagro de Nuestra Seño-

ra, que a t.an buena razon huviasse venido nuevo Virrei9 

aquellos t.odo lo cont.rario ••33 

Este h9cho fue el primero de los conflictos de au~oridad que 
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sobre· el sant.uario y la imagen d• la virgen s~ puede documentar. 

El que el nuevo virrey, Don Luis de Velasco, hijo.un ant.iguo regi-

dor de la ciudad fuera el nuevo virrey nos permite pensar en un 

conflicto fundamant.alment.e pollt.ico,pues recordemos que el virrey 

marqu•s de Villa Hanriqua t.uvo durante su gobierno una seria de 

conflictos de autoridad. desde 1586 en especial con franciscanos y 

agustinos sobro el patronazgo del claro ragul~r sobre las parro-

qui as.· 

El propio Florencia agrega que el virrey dio un mandamiento 

que obligaba a los indios de lo$ pueblos cercanos al santuario a 

oir misa •n los Remedios, lo cual implicó una mueslra de apoyo 

ante las peticiones de la iglesia y rerorzó la autoridad de la 

ciudad; asimismo unirA por la fu•rza a la comunidad indigena de la 

zona con •l santuario y cofradia, 

El event.o resef'fado se efect.u6 en 1589, 
34a diez al"los de 

aprobadas las ordenanzas. Tanto Carrillo Péraz como Florencia 

nos dicen que fray Antonio Rold.i.n, superior de los franciscanos 

en 157Q, consint..i6 en que fuera la ciudad qul.en tuviera en su 

custodia la imagen; a dloz af"ios de dist..a.ncia el enfrenlarnient.o 

entre los franciscanos apoyados por el virrey y la ciudad loma los 

tint.es pol1tlcos qua caracterizarán el desarrollo de la cofrad1a. 

En este primer enfrenlarniont.o serio de la cofradia, es la 

ciudad quien resulla vencedora, pues el sustilulo que llega es un 

miembro del c~bildo de la ciudad, Don Luis de Velasco, mismo 

que, coJnO miembro del Ayuntamienlo, part1cip6 en la elaboración de 
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las ordenanzas de la Cofradia. 

El t.int.e polit.ico de la cofradia se harA presente, entonces 

desde los inicios de su actividad. O.sgraciadamant.e no tenemos 

información documental generada por la propia cofradía respecto a 

este enfrent.amient.o con los franciscanos: los test.imonios de eu 

acción los podemos conocer, entonces, a t.ra~s de los t.rat.adislas 

da la virgen, especialmente de Florencia. 35 

Este linte polil1co que la Cofradía confiere a la im.&gen de 

la Virgen es lo suficient.ement.e import.ant.e y marcado, como para 

r1Htscribir su historia: basta comentar por el momento que al rete-

rirse a las venidas de la imagen a la ciudad d• N6>d.co, los ero-

nislas de la Virgen consideran corno su primera visita la efectuada 

en el aNo de 1576, a causa de una epidemia de M ronchas". Floren-

cia describo esta primera venida coftW::) 9fec:t.uada de com~n acUM"do 

entre los miembros del cabildo ecles!Astico y del A~nta111ient.0 1 

as1 como de consultas entre el virrey y •l arzobispo.aie SJ.n elllbar-

go. hay que recordar que oXist.e un antecedente de esta proc .. ión: 

Grijalba, en su obra, nos habla de una primera procesión de la 

imag9n en 1567, corno ya se ha mencionado. 

Posibleman~e el considerar como primera ocasión la v-.nida de 

la virgen en 1576, se deb~ al papel jugado por la Corradía: duran-

lP •l novenario efectuado en la ciudad 

"97. Estuvo la Sa.nt.a Imagen en Mex.ico nueve dias. que es 

lo ordinario. nfreci4ronl~ muchos dones, y joyas de las 

que ya ref9r!. En reales lo dieron novecionlos pesos; y 



una N--.o. que 11.agO Cconl tr.'lbajos a Acapulco. mil: que 

t.odos Los puso a renta su d•vot.o D.:in Garcla de Albornoz. 

37 p.-.ra los gast.os del Sant.uit.rio ••. •• 

En el párrafo anterior encont.ramos ya un nut?vo sent.ido del 

cult.o de los Remedios: la mera ide.a. de la Conqt.rist.adora ya se 

pierde; el milagro de cegar a los indios en combate queda de lado 

y l¿ imagen s~ convierte en prot.eclor~ 'de los indio~. en 

remediadora de enfermedade~ y cont.r~ las post.es do los naturales. 

Es improt.ante hacor not.ar este cambio. Y no es el ünico; la Virgen 

se convier-t.e t.ambién en prolect.ora de la monarqu1a; el episodio 

mencionado nos habla del barco en peligro ... event.o que se repetirA 

en 1854 y sucesivamente. 

S1 mencionamos la prot.ecei6n a la monarquia. es porque los 

barcos que se a~pariln en ella son l~s naves quo v1enen de oriente 

o aquellas que se encuentra bajo el alaque de los piratas ingleses 

en el ca.ribo; en ambos casos son quienes llevan los: tesoros 

coloniales A la melr6poli. As1 tenemos ya un cambio en el sentido 

tn.Lsmo de la Virgen: la Conquisladora so pierde al convertirse en 

un~ expresión más de la corona espa~ola. 

PARTICIPACION DE LA COMUNIDAD OTOHI EN EL CULTO DE LOS REMEDIOS. 

Ahora bien. el papel de los indios dentro del culto a. los 

Remedios toma un m;tt.iz especial. Si recordamos lo indicado en el 

capitulo anlerlor. es en OtoncapuLco. pequeno adoratorio Cort.iri-

cado que e$laba sobre el cerro de Tot.ollepee. donde nuembros de la 
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comunidad ot.om1 establecen una aliam::a con Cortés durante su huida 

de 1~ ciud~d. Affos después. un cacique de est.a comunidad se con

vierte en el manifesla.dor de la v1rgen sust.it.uyendo a la figura 

del conquistador. 

Los ot.omies, uno de los pueblos na.is pobres dentro de la comu-

nidad mesoamericana. se encont.raban en todo el valle de México, su 

papel era fundamentalmente el do servir a los mexica; su lengua, 

dist.inla del ná.huat.l fue considerada dificil de aprender por la 

comunidad espaf'fola y la evangel1 zac16n de ést.os grupos se ef'ec-

t.urará., er. gran escala con la llegada de los agustinos a W.xico. 

Estos pueblos. bastante ubicuos dentro del pais,se distinguieron 

como grandes guerreros durante la época prehispanica, y durante el 

México colonial habitaron s1tios que no brindaban grandes oportu

nidades de enriquecimiento. Su gran poder de adaptación llevó a 

ot.omies del valle de Méxic.o y posiblemente de Tlaxcala a conver-

t.irse en soldados ideales ~liados al conqu1st.ador. C. hecho, en 

el avance hacia Zl.cat.ecas y al occidente de Móxico, miembros de la 

comunidad ot.omJ. -design;;i.dos muchas veces como chichimecas- 38 

participaron directamente An oJ avance aspanol al nort.e de M6xico; 

el caso que podemos ver es al cap1t.an mestizo Miguel Caldera y los 

cacique de Chiapa de Mota. quien para 1549, era caballero de la 

orden de Santiago39 

La gran capacidad de adaptación de est.e pueblo le permit.ió, 

por lo mAnos en algunos "Sectores diluirse dentro de la sociedad 

novohispana. Grijalba, en su obra, afirma que eran t..an humildes 
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indicaOo para sustentar un cuito religioso·· C'~i~o ::·~1 .de ~'?s· .R~.me;-

dios .. - - -
:· .- -~·- ,.". 

Las propias ordenanzas de la cofrad1á- indicabán: 

.. Ylem, porque en L1 dicha Ca.sa ·hay necesidad forzosa de 

que halla un sacerdote capellán que de ordinario diga y 

haga consuelo de confesiones y olras cosas locant.es a la 

doctrina, para las personas que alli fueren a sus 

romerlas y devocl.ones; que esta Ciudad lenga especl.al 

cuidado denombrar y tener sacerdote clérigo, que ~ea de 

buen ejemplo y forma. de lF.31 los aprobados por el 

Perlado, 91 cual para la predicación y confesión y dem.aS 

sacrament.os que hubiera de administrar a los naturales 

que alll acuden, lengua Mexicana y Otoml, a lo menos, 

mexicana, porque a.si conv1ene. ••4º 
Esta especificacion de las lenguas que debia de hablar el 

capellan se tomaron viendo la d1v1s1.6n de los grupos otom1es y 

nahuas que exisl1a en Naucalpan, donde dos de los cuat.ro barrios 

so encontraban ocupados por otomios 41 En este senlido, los 

Franciscanos de Tacuba lenian designado al sacerdote que visitara. 

Naucalpan como lengua en mexicano y olomi. 42 

Es posible que los ot.omies conservaran el recuerdo de la a-

lianza con el conquistador; eo;ta posible alianza., interpretada da 

diferentes maneras pudo tener como simbolo la propia imagen de la 
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Conquisladora. Pepelimos lo indicado en el capitulo anlerior. l..i. 

alian:::a no fue vista en la misma per!:pect.iva por los otornies y por 

la comunidad e~paKola. La instauración de la ermita en un lugar 

··uesierlo .. , alejado de l.l. ciudad. bien podla pres•~arse a quo ::e 

cometiera un sacrilegio contra la imagen; la confianza de los con-

quistadores espaf'(oles para e~lablecer la ermita y ~ejarla,biian 

pudo bdsarse en un grupo indlgona aliado que la protegiera. 

Esta idea no es de~cabellada. Hasta 1529 no existe en la 

zona un asenlarruentc f.')!;pa?íol imporlant.e. 43 y, de hecho. la comunl-

dad espaf"icila se des.:..rrolla en la ;:ona a partir de 1544, pues la 

ciudad de México, por medio de s:u CaC1ldo int.ent.a lomar tierras 

tanto en Ta.cuba como en Naucalpan.
44 

Estos elementos nos permitan 

decir que la ~xist.encia de una ermita anterior a la cofradía do-

bió de apoyarse, nece~ariam~ntc, ~n la comunidad otoml. 

El descuido de la ermita. el abandono causa deque la ciudad 

prot.estara de manera tan enérgica. pudo sar parcial: 'los miembros 

de la comunidad otomi que en 1521) se h.:.btan aliado al conquista-

Cor. bien pudieron mantener cJerto decoro para el culto de la ima-

gen. tal como los t..rataatstas de la virgen nos mencionan al ref e-

rir los event~~ del cacique Juan Tovar que se menciona como fun-

dador do la capilla. como dij1mo~ anteriormente. 

Esta a~ociación de la ocmunitiad otom1 fue lo suficientemente 

impcrtante como para perdurar con la fundación de la Cofradia. La 

documentación de la cofradl.a nos hace Vt:-r claramente que exist..ia 

l1n.l. fie~t.a para los espc?iole-;; y ot..ra fit:!sta para los indin!:, La 
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primera. _sa, cel~br;iba. co~o fiest.a de la cerradla. <."l - primero de 

septiembre·y la segunda se 9fecluaba una semana despues. 

•• ... sobre el g.lst.o de 1 as dos com.i d3s que anual monl.e se 

hacen en las dos fiestas qu& se celebran por el mes de 

agost.o por est.a Muy Ilust.re Cofradia la una. y la otra 

que llaman de lo~ Indios ..... 45 

La asociación del caciqu~ fue lo suficienlement.e imporlante 

como para poder pelear ant...e la ciudad de México a fines del siglo 

XVIII la posesión de la~ t.ierras de los desencidnles del cacique 

frente a la expansión de tierras de la hacienda de Echega.ray y 

ganar el pleito. 
46 

La asociación de los olomies fue lo suficientemente importante 

en el cult.o como para podar convertirse en un elemento fundamental 

en las celebraciones de la Virgen. 

Ademá.s del test.imcnio de Carrillo. encontramos un documento 

de 1751, mediante el cual se pide la parlicipaci6n de la comun1dad 

indigena en las fiest.as de la virgen: 

"Don Juan Franciscoco de Güemes y Horcasit.as. Conde de 

Revillag1gedo. Gentil Hombre de la Cámara de Su Majestad 

con ent.rada. Teniente General de los Reales EJércit.os. 

Virrey Gobernador y Cap1t.~n General de est.a Nueva EspaKa 

y presidenle de la Real Audiencia de ella etc.~~~~~ 

Por cuanto ant.e m1 !>O presenta la. Consul t.a y L1st.a de 

Pueblos Siguiente -Exelent!simo Se~or- Desde la Milagrosa 

invención de la Imagen de Nueslra Senora de los Remedios 
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desde· ~ue ~e .Le fabricó la primera Ermita y logró su pa

l.rona.t.:o la, Nobl.:r Ciudad han ocurrido a su f-:.sl.ividad los 

pueblos_ de la circunferencia y otros como en reconoci

nuenlo de la Sanlisima Reina de los Angeles en Su Sobera-

na· Efigie; de modo que se hallan descripl.os en el libro 

del Sanluario lodos los que comprende la memoria. que 

acompafta esta represenlacion; t !'!!.. ~ell~n Escribe ~ 

~ ~ ~ GobernadorP.s ~ 9!:!.!?. cumplan !.A obllgacion s!2, 

Oblig.aci1ln 9.!:!!!. !..!?§. !..mf.:one !.A costumbre; ~ Reverencia a. 

!...!!, Sant.isima Ymagen y_ ~ Vi.gorosísimo!: Tílulos ru!!!. ~ 

Origen. l ~ Q!:!!! ~conserven C ••• l rimos a quien le 

const.iluyen los mucho!: C •.. lclrcunslancias Prot.eclor Prin 

c1palisimo del Culto de la( ... lra. y fueros de sus San-

t.uar1os para que sa slrv.J. de dar las pCrolvidencias que 

correspondan con gravisimas penas••. 47 

Es importante hacer notar que el document.o se elabora para la 

as1stencia obl1g.J.lor1a de los; naturales -lodos los gobernadores 

que se mencionan en el ~tsmo expediente ~onde la zona ot.omi-; las 

causas de esta obligalorledad la examinaremos m~s adelante. 

La comunidad oloml se convi rt10 en uno de los ingredient.es 

fundamenta.les dentro del cult.., de LC"s Remedios. Sin emoargo la 

part1cipac1on de l•Y: n.'\t.ur.al..;os nu fue siempre bien vi~t.a. 



Exislioron momentos ~n los cualos la comunidad espaf'fola. ~l traRr 

en procesión a la Virgen a la ci 1.Jd<l.d de México, no invi• .. .an a los 

pueblos indios a sumarse; s1n embargo, la r~spuesta de los núsmos 

asombra a los espaNoles: 

••A.L11 C Tacubal se mul liplicó el concurso con la gente 

que iba 11 egando de MéXl co; y sigui ando con aquel mismo 

orden que habia venido por la ma~ana. eon aquella 

resl1va ostentacion que se aumentaba, y var1aba a cada 

paso. con lo~ Arcos de Tule, en que la Indiana curiosidad 

meXicana se lleva la primlcia: los Xuchiles, los 

Sa.umerioos de gomas '/ resinas aromáticas: la continuada 

plúv1a de flores deshojadas. y olorosas yerbas que 

vertían ellas en abundancia: las ruedas, cohetes y otras 

inveciones de pólvora: los instrumentos músicos que 

tanian los Ind1os de los inmediatos Pueblos. que salian 

al paso a obsequiar a la SeNora con '!>us danzas en los 

trages India.no~ que usaban lo~ Sef'f.:>res MeX.icanoo;: en su 

genlilidad, y que son dignos de verse. por la grandeza 

con que se veslian ... 48 

Por Ultimo, podemos decir que el papel jugado por l~ imagen 

de los Remedios respecto a la comunidad indigena se transformo. La 

primera leyenda. en el siglo XVI lo atribuye el papel de 

participe activa durante el proceso de Conquista. arroj~ndo puftos 

de tierra a los: ojos de lo~ m~Xicanos quo persegu!a.n a los 

conquistadores durante l<l Hoch~ Triste. Parer::Aria. pues, un 
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c:ont.ras:ent .. ido el quEJ una e0mlJn_idad ·iód~gf!'roa la t..omar~ como 

$lemenlo de devoción y culto. 

La participación d9 lc:rs .ol~ml:-cs on el respaldo del cult.o de 

los Remedios es compleja. A m4Óera dt?. explJ..caci6n podomos. vef' •l 

~ent.ido nusmQ d9 alian~a. qt.te la· comunidad de la. reg161l. brindó al 

~onquist..ador en el s1.9lo XVI. Por otro lado, al 

inst.it.uc1onali:arse el culto mediattt.e la f'uttdae1on de la Cotra.dia, 

la comurüdad ot.om1 jugara ot..ro papel; su import.ancta eambia, 

pues la pres~ncia d~ la comuni~~d indigena fue ravalorada dur~nle 

•l ~iglo XVII y XVIII por la comunidad espahol~. 

En el cul t.o d• los RO?medios. para 1665. t<Jl papel de est.a 

cornun.i.dad es int.erpret.ado de l~ st9u1enl'3' rorm.'.l: 

"'En la desd.tch.ada pelea. do los E:spaf'toles con los Moxtca

nos la noche. que ~ar hatmr $ido una tristislma i'"4~geh de 

la muerle por los m~chos, que en ella murieron, unos •ho

gados en las acequia~. ~lr~~ des~edazados de la f~r14 d• 

sus eont.rar-to!i, S$ llamó, y llama. en las htst..ori•s la 

noche triste: lenemos s~mejanlu ~aso al de el combat• de 

Jaeob con Dios ~u eontr3rio. Peleaba Oios enojado por los 

Indios á.qU4"11.;i la11ienlablf1 noch9 c:ora los E:spOltfoles, por 

algunos exc:esos dA" crueldad, dE!o codicia y de c,lras cul

pas. ql.r~ e$l.'.lh bi.en claras en las historias: pasaron 1~ 

noche ¡:iel eandQ cayendo d. manos d~ los Mex! ca.nos, o por 

mejor decir. ~el~ando, y mal3hdolos el bra~o d~ Dios tnAl 

ofendido, jus•.;¡m~nt.e irritado. Dut'ó la balalla. duraron 
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las mu~rtes hasta que el Alba hermosa de la &endita Ima-

gen de los Remedios salió por el Occidantc para at.aijar 

su O::aso: ~ ~ ascendil ~; porque luego que la 

V16 Dios rayar por la cumbre do! Cerro de Olomcapulco. 

aplaco su enojo. y ceso su furia ... Fue como si naciera 

asla Aurora. esta Imagen milagrosis1m.::a de MARIA. para 

pacificar a 01os con los Espai'i'oles • y poner en pa~_ co~ 

los indio:;.; como sucedió, por med10 de las viclorias,- y 

buenos sucesos. que desde aqueo! d1a les d10, ha5<t.a .suje-

t.arlos para bien suyo al suave yugo de Cristo pues se han 

convertido y bapl1=ado innumerables de ellos, y ~omo_pia

dosamente creemos, salvado muchos ... 49 

Si bien la cita anterior es extensa, su conten1do nos pernu.te 

ver el papel que 1 a comun1 dad i nd! gen a toma den t. ro del cul lo 

oficial: es la mediadora, la conciliadora enlre aspar.oles e 

indios; los antiguos rivales pueden vivir en armenia y paz: y.~ son 

cristianos ambos, ya son súbditos de la Corona. 

Esta act.tlud nos permite expl1car la partic1pación de la 

comunidad indígena dent.ro de las fiest.as de la virgen. que se 

et"ectuaban ocho d!as después do 1.a celebración de la Cofradía. Y 

también nos puede explicar que el párroco d9 lo~ Remad1os enviara 

escr1tos a las comunidades lndigenas para su asistencia. a3i como 

la pet.1c16n que se envia a Revillag1gedo para el luclmiento de la 

fiesta. 

Tenemos asi. que Nuestra Sit'rora de los Remedios. a un n! v~l 
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más oficial., ~¿;._. i>l ml;.~; pap~{ q~;; .l~ GJadal.;~ª;,", sarvir como un 

simbolo de'.· ~~~·c2~.;~;~:~f~·~·/ 'de -)~p~&-~t'~'S, d~'nt.ro --d~ la sociedad 

colonial. •''.''_::_->· ::"---- . 

,. _.·.:··,· '''::·· ... _ 

DOCuMENTACION 

La document.ación da la eot''radia es incompleta. C.asi leda se 

per-di6 en el incendio de 1692. provocado por el mot.1n de ese arfo. 

En el archivo del Ex-Ayuntamiento sólo el volúmen 3895 tiene en 

sus expedientes 1 y 2 infornia.c1ón del siglo XVII. en su mayor 

parle t.estamentos en favor de la ermita y santuario. 

Esta es una do las razones quo nos han obligado en el curso 

de esta investigación a pasar del siglo XVI al siglo XVIII, pues 

la falla de document.ac16n no nos permitió tener una mayor 

continuidad. Ahora bien, esl'9 hocho no parece accident.a1·, 

posibloment.e la pérd1da de esos papeles fue provocada. 

Ex.ist.e un vacio de informac1on quP. abarca casi en su t.ot.ali-

dad el siglo XVII respec~o a la Cofradia. Al respecto, enconlramos 

que los papeles relac1onados con la Cofradía se inician con la 

sesión del 2 de jul10 de 1692. Es impcrt.anto ver la fecha,cuat.ro 

dias después del act.a del ayuntam1enlo donde se 1nforma del in-

cendio. pues los propios cofrades nos explican, de manera margi-

nal. las ra:ones de la !'alta de información: 

.. Los dichos señores dtjeron que. pcr cuanlo "'l'nlre los 

papeles que se quemaron en el ofic10 de esla Ciudad P.l 

dia ocho de JUn10 pasado de este año y que no han paree!-

do. esl.aban '='º un almario [s1cl los que pertenecían a 
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?.st.a Mu:,· !lust.roi- Cofradía y los Cabildos Corrient-es de 

ella; y E?'n uno s-? acordó que para que t.uv1era e.fect.o la 

f.ibr1ca ael trono de plata que se discurrio para coloc.l.r 

la Santl$lma Imágen de Nuestra Señora de l~s Remedios y 

que actualmente se est.á entendiendo por el Alférez José 

de Vergara. artífic~ dh'- ero y plata. a quien se cometió 

se enlreguasen al d1cho señor Don Diego Pedroza y V1vero 

todas las alhaja~ y pr~s de oro, plata, perla~ que para-

ban en poder del d1cho s~ñor Don Agustín Muño~ de Sando-

val, según los lnvent~arios, e:.:ceptuando las preclsas y 

necesar1as que tocasen al Culto D1v1no y Ornato de la 

Sant.isima Virgen, para que las q~e fuesen competentes se 

dieren al dicho José de Vergara, y las demás se vendiesen 

por mano y disposic1ón del d1cho señor Don Diego de P~d

raza ..... so 

Esta situación fue corroborada por el Acla de Cab1ldo del dia 

30 de junio del m.i~mo a~o. donde se dice: 

''La Ciudad dijo que, por cuanto entre los papeles que se 

quema.ron en el incendio deocho de este mes y no han pare-

cido. estaba el libro capllular Corr1enle y en él se ha

bía acordado so hiciese una f iest.a muy solemne y con lodo 

lucimiento y deeenc1a a la Sant..isim:i Imágen de Nuestra 

Señora de los Remed1os qtJe fuose el día últ1mo de su no-

venar10 y que para ella el tesorero de propios y r~nt .. as 

satisfaga gaslolrse torio lo g1..1e fuere necesario y ~e le 
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- .. .,_ 

paga!::e en dat.a de su cuent..a. Y resPec·~~ ·a:.,.qU~ di Cha- r'ies- -

ta se celebró el dia -d~nú·ri~o ·~ei·~:;~; ·~·\d~~ ~-d& esle dicho 

mes. a que as1st.ió :eSla -~·~/···:-~_;:~:1,~'~l .. ~f.~;~:~~-~f~~/ ~~. :.~co~dó ... que 

al dicho t.esorero dep~opi·~~- .~~;'/:1_~~~'.\-~~~~~~'.;;:·~~::~/~;~~-. de sU 

cuenta todo lo que hubÍ.&se·.;g~~'t.ado\·e·n:~/:t"~~':ffe~t.a:·referi-
"'-:;:,·.:, -" ·' -··--

da, y para el lo se le::·da-:º l~Sfi·~¿~f.-(;-~ J~·: ~$t;3. det..ermina
:>~~ ::·~:.<·:~ -_: . -; 

ción ... ••61 

.:z:// 
Las dos ci t.as ar.ter iores menclonan como ',:·ca-üsa· ~dé·· pérdida de' -. ._ .. 

la documentaeion el incer~dio oe::i.sionado p~~-~ ~i mót.fn~do ese ai'{o, 

reset'lado por S1gi.Jen=.l. ün su Albcrolo -y mot.íri_ ~~-.'.i~~-«¡-~~-i-o~-· Q.2. 

''Mayor fue el estrago de las cas3.s de ayunt.:amien.to.- pues 
- . 

1 as at:.:-asaron t.odas. quiero decir. la V.i.·~i-~nda:- -d~ ~ 1 ~S" 
corre~idores. la eont.aauría de propios, el oficio de la 

escribanía de cabildo y la sala de ayuntanu.ent.o, y-cuanto 

por lo bajo corraspodia a est.o era part.e de la alhóndiga. 

el oficio de la dipuLación y fiel ejecut.oria. los de lo'S 

escribanos p1Jblicos y 9n ellos y en el del mayor del ca-

bildo cuanto~ papeles ha.bia, así de lo que est.aba co-

rrient.e como de los protocolo~. antiguos libros de cen-

sos, mayorazgos y semejant.os cosas. Rep1t.o ot..ra vez- el 

que Dios le dit el Cielo a quien, ent.re t.ant.as llamas, 

sacó y aún tiene en su poder los libros capit.ulares, úni

cament..e pr i vil egi a.dos en t..:in vor a= incendio ... ,,'32 

Esta des<..:ripc16n del incendio se puede complement.ar con la 
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no seria t.an grave si 

propio santuario debió conservar. 

al archivo del· sit.io. 54 

La mención que hemos hecho del mot.in. se relaciona con nues-

t.ro t.erna. • ya que nos muestra una posible explicación sobre las 

·dificultades para localizar información relativa al Sant.uar10 de 

Nuestra Señora. su historia y su cofradía. El incendio del ayunta-

miento, como se menciona. destruyó una gran cantidad de papeles, 

lo que nos impiden hacer un seguimiento continuo durante el siglo 

XVII. y que ha sido una de las quejas constantes de quienes han 

intentado hacer una historia de los P.emedios: siendo los propios 

miembro~ de la cofradía quienes buscaron crear una historia. par~ 

poder apoyar su posición: 

••Acordaron los señores que concurrieron a este Cab.ildo. 

quo por más incrementar la devoción de Nuestra Señora. sa 

1nvesli9uen lodos los documentos. papelo~, Bulas.et.e .• de 
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la erección de e~ta Cofradía. gracias e indulgencias. A 

cuyo fin cada uno de por .si haga todas l.a.s diligancia.s 

que pueda; y especialmente queda encargado el señor Don 

José Angel de Cueva~ y Aguirre [en ese momento. Rector de 

la Cofradial y todo lo que se pudiere conseguir se de 

cuenta. Con lo que feneció el cabildo que firmaron: ..... 55 

Ahora bien, casi toda la información del siglo XVII se ha 

perdido, y la d0t:Umentación dnlerior al incendio que se ha 

conservado es prec.t.samenle la que se ocupa de un problema de 

jurisdicción de autoridades que afectó profundamanle a. la 

~ofradia:el pleito con Fray Payo de Rivera. 

Su importancia radica en qua, dl igual que lo ocurrido casi 

un siglo antes con los franciscanos, muestra un efrentami~nlo de 

la Ciudad con la autoridad del Ar=obispo. 

Para 1684. el ar~obtspo-v1rrey intPrviene en la designación 

del cape! 1 an del Santuar l. o. Si recordamos las Ordenanzas de la 

cofradía, as! como el mandamiento del virrey Enriquoz, nos encon-

tramos conque es la ciudad qui~n designa al capellán. 

La intervención del obispo provoca las protestas do la 

cofradia, quien ordena que se presEtnten al santuario dos diputados 

de la misma con órdene~ de no dejar entrar a nadie que no sea 

miembro de la misma. Al llegar Fr. Payo al Santuario, se l• 

impide el p~so, argumentando qu9 el santuario se encuentra 

dtrectamente bajo al Peal Patronato de Su Majestad, y el obispo no 

puede entrar en él. La. reacción del arzobispo es inmediata; envia 
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un escrit.o al mon:t.rca di~ie"ndó ·que en ~l ~ant.'~ar\o no existe 

ningUn escudo de~ rey y_· queo -p9r ·el cont.rario.. se ~ncuenlran 

escudos de pai-t.i~ulares, .3.s1· ·como un >_esC:lÍ_do- qu~--· rePresenta a un 

águila coronada. sobre un .nopal<. 56 Soliclt.at· al mi~mo t.iemPo que se 

1 e muestren fos documentos que '~~-_ueb~n 'da "!_3n~ra feh.aci ent.e el 

patronal.o por el cual la· ·ciUdad ·es q_uien__ designe al capellán del 

si lio. :: .. : .. ":··.'. _ :~_::~~ 
El plelt.o se pr_O:I:_~·~:;g~~'.~~·.~~:~-~-~ :<~~~_r.~~:_.de_ ·.die_z af"[os. El 

arzobispo-v1rrey logró:salirsáo Con:·~.'.la .sUya;-:y.1a·,admin1st.ra~ion del 

sant.uar10 pasa al arzo-~J.sp-~-d6-~::·· ~-_i--~~i·u-=-J1~ ~·;¡p~J:·d~A-::.~s-¿a:-_::fes-~1si6n. 

. . - -- > ,.-.. -'._• --; ·--· . ,, 

pues argumento su pos~ston pof_._medio~:dO:_l:~,?::-d~Cu·~e~t.os m~'st.r~d-Os. 

Fort.alecida la Cofradía. y por- ·axl-~iisf~~>)~--~·:~iu~-~~-~' '.'el- cult.o de 

los Remedios se inicio hacia finos dql si'glo_,XVIII y princ1pios 

del siglo XVIII fort.alecido y lomando un nuevo mat.iz: el cult.o 

dado a la imagen lomará. aspect.os que la ligan con el ascenso 

polllico del criollismo novohispano. 

La falla de documentación sobre la Cofradia de los Remedios. 

y consecuentemente sobrg el eult.o y la virgen misma. que ya hemos 

.indicado. se convierte en un dalo por si mismo: la infromaciOn 

sobre este t.ema, posiblement.e fue modificada por los propios 

cofrades. ya que ellos siempre se ocuparon de trabajar sobre el 

prestigio de la Cofradla. 

Ese es et.ro de los aspectos fundamentales de esta Cofrad1a y 

eult.o: al prestigio social de sus miembro~. factor que los obligó 
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en numerosas ocasiones. sob1·e todc. duranle el siglo XVIII, a 

buscar afanosamente la historia de los Remed1os,pues sólo en ella, 

podian ligarse a los personaJeS que les podi an dar renombre y 

validar el prestigio que buscaban. 

Vayamos por partes, el funcionamiento de la Cofradia, desde 

sus origenes, estuvo reglamentado dentro d• las ordenanzas 

aprobada en 1575. En oll.;i.s se proponl.a. que cada arfo se aligeran 

dentro de 1 os propios m.i embros del Ayunt.amiento de 1 a Ciudad un 

rect.or, cuatro di put.ados y dO:i mayordomos; estos puestos lenian 

una duración de un arfo, y al finazliar sus funciones se precederla 

a una nueva elección. 

En la práctica. se eligieron durante el siglo XVIII nueve 

diputados, un rector y un mayordomo. Todos los puestos relevantes 

dentro de la Cofradla fueron tomados por los rn.J.embos del 

ayuntamiento, de manera invariable. Se di6 de manera frecuente la 

continuidad en el pueslo de una persona por un periodo mayor 

de veinte a~os. 57 

Esto implicaba, de manera necesaria, que la asociación entre 

La Cofradia y el Cabildo de la Ciudad fuera lolal y Cundamenl.al. 

La Cot'radla tenla que pasar a l.a. ciudad pa.ra su aprobación las 

actas de elecc16n: 

.. y lo firmaron y acr:ordar-=>n que esla eleco:-i6n, en confor-

nu.dad de las dichas constituciones, se lleve al Cabildo 

de esta Muy Noble Ciudad para su aprobación ... 59 

Esla v1nculaci6n entro la cofradía y la ciudad llevaba a los 
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miembros: de ésta a reunirse en el propia salct de cabildo de la 

Ciudad o en la casa del Rector en turno de la cofrad1a, ya quo no 

ex1~L1a un sitio especifico para ella. Por o~ra parte, les 

pornút.ia a los miembros de la Cofradia deslindar su responsabili

dad. pues, aunque los individuos er.an Los mismos, sus funciones 

eran diferentes: 

"CABILDO DEL 23 DE MAYO DE 1726 

El Sef'l:or Rector dijo que, en virtud de la información 

que se d10 de la posesión en que se halla esta Ilustre 

Cofradia, del lugar que en procesiones ha go::ado y del 

test1monio que d10 el presente e~cribano, mandó el SeNor 

Provisor se amparase en ella y en zu conformidad se 

mantuvo en la posesión en que el dia veinte y nueve del 

mes pasado se trajo a la Soberana Sef'l:ora. 

Y porque después el P.F. Manuel de Baraja, del orden de 

Santo ~mingo, en nombre y con poder de los Reverendos 

Padres Prelados de las dem~s religiones, presentó escrito 

da demanda sobre dicho lugar, pidiendo ante el 

Ilust.risimo Setior Arzobispo se exhiban varios breves y 

privilegio::: y fundación de Cofradia. Y su Ilustr!sima, 

por autos del diez y ocho de este mes ha mandado 

not.ificar a esta Ilust.re Cofradla. exhiba dichos 

instrumentos , y para 9llo est.A aguardando afuera un 

notario. 

Trat..ado y conf'erido se dolermin6 se entienda con la 
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Hobl" Ciuda'1 a quien esta mandado dar t.raslado de los 

Aut.os, y quien es la parle formal del ph1llo, h.~biendo 

entrado Jesé Ambrosio de Luna, notarlo de dicho Juzgado y 

notificado, se d16 respuesta y se feneció el Cabildo; y 

lo rubricaron: 

Se~alado con siele rúbr1cas. Ante tni, Gabriel de 

Mendiet.a ... 59 

El documento anler1or es imporlante porque si vemos la 

pelición efectuada por las d1ferenles ordenes religiosas, es 

sumari.a e inmediata: 1Jn not.ario espera afuera para llevar su 

respuest.a. Nuevamente vemos el papel de los cofrades: la solución 

de toda problemat1ca relac1onada con la cofradia debe de buscarse 

en la ciudad. en su Cabildo y Ayuntamiento ... del cual ellos son 

nuembros, Es decir, la respuesta la lendr~n que dar ellos mismos, 

pero reunidos en o~ro cuerpo colegiado, lo cual las daba tiempo de 

precisar mejor su informaci~n. 

Este espirilu corporat.ivo de los cofrades y al tiempo 

regidores del cabildo no es privativo del siglo XVIII. En 159Q, el 

acta del 25 de enero d1ce: 

.. F.st.e d1a, habiendo t. rala.do y confer Ldo la ciudad sobre 

el negocio de la ermita de los Remedios que se entiende 

qu~ su excelencla la quiere dar a los frailes francisca

nos se acordo que lu~go a la hora con mucha diligencia y 

cu1dado se hagan las diligencias sig 1Jient.es: El sonor 

Alonso de Valdé~ regidor junt.amente con el doctor Pedro 
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C.....:m:ále:: dol Prado se partan a la erm1•.a de Nueslr3. 

St!-Kora de los Remedios y ~e eslen alla a la mira parn qua 

si se fuere a lomar posesion a la dicha ermita por alguna 

persona. en nombre de esl3. ciudad JUrtdtc3.menla hagan 

todas las contradicc1ones y diligencias necesarias por la 

forma y orden qu et di.cho doctor Pedro Gon.:~le: del Prado 

ordenen ..... 60 

Por et.ro lado, el ingreso a La cofradia se det.erminaba en 

ocasiones por la su~r~e. Podemos hac~r notar que. a partir d~ la 

segunda mitad del siglo XVIII, se lncremont.o el int.erés por 

ingresar a ella. El número de miembros debió de ser lo 

suficientemente imporlanle como para tener que recurrir a madi.os 

poco ortodoxos para determinar el ingreso de las personas: 

"'Y en lugar del Capitán Dcm Jacinto Marlinez de Aguirre, 

difunto, se determinó que por querar entrar de d1put.ados 

el sef'ior Marqués de San Miguel de Agua.yo y Don Alfonso 

Antonio G6me: y ser caballeros de igualdad para esta Muy 

Iluslre Cofradla, se deternu.no que con un doblón se 

rifen, asignando la efigie al dicho senor Ha.rqués y las 

armas a Don 'íldefonso Anlonio G6me:. Y echandose {enlcima 

de la mesa en vuelo. salió y demoslr6 la efigie, y quedó 

nombrado por Diputado en el lugar do dlcho sef'ior Cap1 tan 

Don Jac!nlo mart.ine:;: de Agu1rre, el señor Ma.rque5 y se 

nombró por sup~rnumerario a dicho don Alfonso C"'Óme= para 

que en la primera va.canle se verifique la prop1edad . .,el 
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Y no solo est..o, el cambio operado dent..ro de la Cof"radia, 

permili6 que la ent.rada de nuevos mielt'bros t.ambién pagando el 

privilegl.o de pertenecer a la Cofradia. Este pagar a la Cofradia 

para permanecer en ella no implicaba necesar1ament.e que fuera m~s 

abierta, sino que fueron los propios miembros de las familias qu• 

ya pert.enecian ~ ellas quienes ingresaron. 

Lo anterior implica que dentro de la cofradia, el beneficio 

econOmico no era el at.r:i.ct .. ivo fundamental para ingresar a ella, si 

pensamos que durante ca.si toda. la primera mit..ad del siglo )(VIII se 

mantuvo una estructura con muy pocos ingresos. La mayoria de los 

miembros de la Cofradla pPrleneclan al Ayunt.arniento de la ciudad; 

los pocos cambio~ q~e se presentan son parientes de la persona qu• 

se retira: tal es el caso de los Luyardo en la Cofradla por espa

cio de cincuenta a~os como cofrades diputados o rectores; sin •m
bar90 el caso era exten~ivo: si vemos al escribano de la cofradia 

desde 1692 has~a 1735 es Gabriel de Mend1ela, que es el escribano 

principal del Cabildo. 

Es imporlanlc hac~r notar ost.e caso: Don Gabriel de Mendiela 

recibe un sueldo de 60 pesos de oro anuales como secret.ario de la 

Cofrad1a¡ teniendo que paoarle a la misma cincuent.a pesos al ª"º 
por conceplo de dinero puesto en renta. 

Lln salar10 d& die: pesos al af'k) no hubiera podido mantenerlo¡ 

s:.1n embargo, sl per1=."'\mos que !:.U salario como miembro del 

Ayuntam1enlo de la Ciudad era su ingreso formal, t.enemos que su 

t..rab.aJO dentro d!i' ln <.:011 adia se con•1ierle er1 un complemento de su 
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1ngre~o economico. 

Hacia 1735. se avisa la muerte de Dr>n Gabriel de M'i'nd1er.a. Se 

nombra entonces como escribano da la Cofrad1a a Bal tasar de 

Mendila y Rebollo, parienle de Gabriel de Mendiet~: q¡ puesto lo 

conservara hasta 1754. 

El caso mencionado es uno de los rna~ not.ables o directos. 

Pasaba lo m1smo con olros puestos de lu CofradJa, tal e~ el caso 

de lo~ parleros. 

Los cofrades lenlan al nu~mo nivel de movilidad y 

part..icipación: los puestos sólo podían ser de los miembros dol 

Cab1ldo de la Ciudad. Esta rli spos1 e ion se basaba fund::iiment.al ment..e 

en las ordenanzas de la Cerradla y se ve confirmada por las actas 

del cabildo do la wsma que nos muestran esta un16n de per~onas y 

cargos. 

PUESTOS DE LA COFP.AD!A 

La Cofradla se manejaba f'undament.almente por med10 de los 

siguientes pu9Stos: un Rector. nuev~ d1 put ados y un mayordomo. 

Por otro la".'fo existen,dentro do la misma los s1guientes oi1cios o 

empleos: El Vicario o capellan del $.ant.uar10.el sacri~tán.el 

escribano, los porteros, los hermanos limosneros.los cantores de 

la igles1a y los cargadores. Los ul timo<S se contrataban por 

temporada:.:. 

Los ingresos de la cofrad1a se maneJ3.ron fund~ment..alm-?nt..E> por 

medio de los mayordomos. Es intere~ant.e ver los d1ferent.es 

elementos de- este func.ionam.ienlo. 
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V~amos en primer tórmino el papel de los funcionarios:reclor. 

dipulados y mayordomo. 

El papel de Rector s~ menciona dent.ro de las Ordenanzas, sin 

especificar sus funcionas de manera directa y expliclt.a. 

Pos\blernente en su momento el cargo era lo suficiant.enwnt.e obvio 

como para definir su~ funciones. Se dest.aca en primer t.•rmJ.no que 

es un Diputade-Roctor. es decir su función se deriva 

fundament.alment.e do su manejo como miembro directivo da la 

Cofradla. y por lo t.a.nto miembro del Ayunt.amiendo de la ciudad. 

Dentro de sus doberes so ~ncuentra la capacidad de convocar a 

los cofrades en las fechas pree'it.ablacidas por la t.radici6n: el 

dos de Julio. dia de renovación de la Cofradia, lo. de sept.i•Mbre, 

fiesta de los miembros hisp.'lnos de la corporación en el S..nluario; 

o con ocasión do juntas extraordinarias, ft\ismas que pueden ser 

por &Jemplo, la muerte de uno de los miembros de la misma, la 

necesidad de hacer reparaciones al Sant.uario o cualquier ot.ra 

situación de excepción. 

El Rector podia hacer préstamos a nombro de la Cofradla, 

función que correspondoria al Mayordomo. Sin embargo, l~ 

diftirrencia p;irece ra.dicar en que el Rector h.ice los prést.amos a 

grupos o instituciones de rango; lal es el caso de un préstamo de 

dos mil pesos al Tribunal del Consulado en 1747 y a la 

Archicofradia del 5.l.ntislmo de C.it.edra1. 62 

Podemos ver que su función es convert.irse en enlace pollt.lco 

de la Cofradia. Con re!:pecto al Ayunt.amient.o, el rect.or es s6lo 
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un miembro ~s. no hay cotncidencia, por ejemplo enlre Hl regidor 

decan•_i y el Rector de 1.1 Cofradta. 

El puest.o de Rector podla ser reelegible y la duración de 

nuombros en el cargo puede darse durante periodos hasta de doce 

al'tos. Existieron varios casos en que el Rector t.omaba el cargo 

bajo protesta; pues querla ya separarse , fuera por achaques de 

veJez. por at.ender negocios privados o por cuest.1ones de salud. 

Los miembros de la Cofradla podian votar por el roclor y forzarlo 

a aceplar el cargo.
63 

Los dipul.ados t.enlan como función principal convert.irse en 

enlaces de la Cofradia con la comunidad. Los diput~ados se elegian 

entre los miembros del Ayuntamiento. y esto podia hacerse en au-

sencia del interesado, llama la at.enciOn en las act.as de la Ccfra-

di.a. la frase: 

.. Fue elect.o y se le mandó av1~ar••64 
Los diput.ados una vez en su cargo se convierten en los enla-

ces con la comunidad. Pueden ir a diferentes eventos como repre-

sentant.es de la Cofradía o cumplir funciones predeterminada~. Su 

actuación era variable de acuerdo a cada uno do los casos. Lo mis-

mo encontramos a diputados dispuestos a pasarse dlas en el santua-

rio para no deJar entrar al arzobispo-v1rrey. como encont.ramos 

diputados que no se presentan en ninguna ocasión a las reuniones y 

cabildos de la cofradía: 

"En el af'io de m.il setecientos Die::: no se celebró al Ca-

bildo de elecciones aunque se despachó villete Csicl para 
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él, no se juntar~~ l~s se~ores (diputados] por cuya razón 

se quedaron como est.aaban nombrados. Y para que conste 

pongo esta razon=se~alado con rubrica del escribanoMes 

En ocasiones los dipoulados lienen que aportar dit'erentes 

cantidades de dinero de acuerdo a las necesidades de la Corradia. 

Es !'recuente que aporten dinero, por ejemplo rrente a la Fiesta ~ 

la Cofradia en el S...ntuar10 . 

.. . . . se determino que los Sres que s• hayan presentes u 

hallanandar hallanao a~ Csicl cada uno veinte y cinco 

pesos anuales para los gastos de las conúdas .•• ee 

Los dipulados eran miembros del Cabildo, sin embargo no t.odoa 

los miembros de éste pertenecian a la cof'rad!a. Esta 

correspondencia entre miembros del Ayunt.anúent.o y diput.adoa 

empieza a cambiar a partir de la segunda mJ.lad del siglo XVIII. 

En éstos momentos, aparece una f'i gura nueva dentro de 1 a 

Cofradia: eol diputado supernurnerar10. Los supernumerarios eran 

miembros de la Cofradia, en cuanto a sus obligaciones Cent.re ellas 

su cuota de inscripción), pero no en cuanto a sus derechos. 

Debian de esperar la muerte de un miembro rormal para que se 

incorporaran oficialmente ~ ella. 

Entre los supernumerarios podian enconlrarse ntielftbros d• La 

Real Audiencia; del Cab1ldo Eclesiást1co. Arcediano de la Catedral 

o su Rac1anero¡ parientqs de miembros de la Corradia, etc.e7 Cada 

uno de los supernumerarios aport.ab~n cantidades import.a.nt.es de 

dinero por el hecho deo p•l'rlenecar a la misma. 
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Por ot..ro lado. la función del Mayordomo .se :Con~·1ert·a en la 

principal de la Cofradia. Las ordenanzas mencionan el papel de 

los mayordomos con delalles: 

º Ylem. se encarga y manda a los dichos mayordomos que 

lodos los domingos y fiestas, cada uno de ellos. o enlre 

ambos. como les pareciere. vayan a la dicha casa y reco-

jan las limosnas y se hagan cargo de ellas. y a cumplir 

lo demas cr.4vl que al servicio de La Madre de Dios y de 

su Casa convenga , y !:ln que haya en ello remisión ni 

descuido alguno. •• 68 

Veamos también el sigutenle párrafo: 

.. Yt.em, que las limosnas y propios que hubiere en esla 

Santa Col.sa, y los que dende adelante cayeren, los dichos 

mayordomos tengan cuidado de los cobros y para la guarda 

de ello tengan una caja y cepo. cada uno de dos cerradu-

ras, con sus llaves, para que los dichos mayordomos ten-

gan cada uno 1 a suya y 11 bro con cuenta y razón donde 

vayan asentando todas las limosnas ordinarias y mandas 

que se hicieren y lo que se diere para la rábrica de la 

dicha iglesia. y servJ.cio de la Madre de Dios. Y de la 

cera y aceite que se le ofreciere. en que no ha de tener 

parte alguna dicho capellan y en el dicho libro haya cua-

nta todas las pose~iones y rentas que la dicha casa tu-

viere, par¿ que de todo hag¿ cuenta y ra~On. y al tal fin 

de cada un affo de est..a elección, uno de los diputados, 
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con uno de los mayordomos de los que nuevamenle se eli-

gieren, que fuere sen~lado. tome la cuenta a los mayordo-

mes que salieren. A los cuales se encarga lo hagan con 

loda diligencia y cu1dado. bien y crislianamenle y cobren 

el alcance que hicieren y de ello se les haga cargo por 

el lal dipulado que t.om.l.re la dicha cuenta. lF. 41 ... e9 

En la practica. sólo exislia un mayordomo. quien era el 

encargado de manejar el dinero de la Cofradla. Anualnwnto 

entregaba una cuenta y relación jurada en la quA marcaba cui.les 

hablan sido los ingresos y egresos de la misma. si bi•n las 

ordenanzas pedian que existieran aparte de los libros de cargo y 

data. libros de registro de cofrades. asl como los libros de las 

joyas de la Virgen. No hay ~jemplos continuos de tales registros; 

la mayor parle de ellos son los ya mencionados d• cargo y data. y 

otros textos que aparecen. casi a partir de 1780 son las joyas de 

la Virgen. 

Por otro lado, los mayordomos se encargaban de tratar con los 

capellanes y sacristanes; también de pagar los salarios a los 

empleados de la cofradia, asi como de hacer relación de las 

limosnas en efectivo o en especie, prLncipalmenle el aceit• y la 

cera. 

Los mayordomos presenlaban su informe cada a~o. el d1a de la 

elección de diputados y su cuenla era revisada por los diputados y 

luego turnada al Ayuntamiento para su lolal aprobación. 

Durante la pr1mcra mitad del siglo XVIII el papel de los 
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:".> 
mayordomosest.uvo ocupado por nuembros de la m.J.l1eia. P~d13n ser 

reel.::tclos y a p.l.rlir de la segunda m1t.ar:i del siglo, reciben 

felici t.aciones por su t.rabajo, En algunos casos 

mayordomo bajo la prolesla del mlsmo.
70 

se reeligió el 

Es import.ant.e hacer not.ar el cambio de papel del mayordomo, 

pues a partir de la segunda mit.ad. del siglo XVIII en que ya se 

menciona su cargo como ''Adm1n1slrador da Renlas y Limosnas de la 

Huy Ilust.re Cofrad1a de Nuestra Se~ora de los Remedios ... El paso a 

est.e t.it.ulo se da desde 1745, cuando se menciona el cargo como 

"Mayordomo y Administrador de los propios y Rentas de est.a muy 

Ilustre Cofradia ... 7 l 

Por últ.imo, mencionemos que el mayordomo recibió de parle de 

la cofradia a partir de la segunda milad del siglo XVIII en algu-

n~G oc:a~iones; "11 s;igui'gnt.e coment.ario de parte sus miembro"S: 

uy habiendo consideración de la vigilancia y esmero es 

notorio. no hay merito que pueda ofrecer mot.ivo de duda y 

ant.e si, reproduc1éndole las debidas gracias, asegurar en 

lodo momento su confianza en el dicho se~or Mayordomo y 

que podrá est.a Muy Ilust.re Cofrad1a estar persuadida en 

que no omitiera. diligencia alguna a efect.o de asegurar 

los principales. cobro y recauda.ci6n de sus réditos. Y se 

det.ernún6 so aprueba la expresada cuenta como informan 

los dichos sef"l'.ores. Y al sei"íor Mayordomo se le dan las 

debidas gracias, esp~rando de su buena conducta los erec

t.os que conspira [sic] est.a ilustre Cofradla ... 72 
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No axisla precisión sobre las funcionas de los empleados. de 

los cuales encont..r:imos referenct.as sobre sus funciones 

especificas. t..al como eXi.sten en las Ordenanzas para los cargos 

anleriorment..e mencionados. En est.a sentido. la información que 

most.raremos a cont.inua..c16n. se axt.raJo, en su mayor pa.rt.e de los 

libros de C~rgo y Dala de los mayordomos, asi como en los cabildos 

rle la cofradia en los cuales se mencionan los problemas relalivos 

los empleados. 

En el nivel da los empleados de la cofradia. mencionaremos •n 

primar t.érmino al Capellán o Vicario.De acuerdo a las ordenanzas, 

el capello\n 

ºAl cual sacerdote se le sel"lala de salario •n cada un 

af'fo cienlo y clnctJenta pesos de oro de minas: los cin-

cuent..a pesos de oro de mi nas se le han d• pagar de los 

propios y rentas de esta Ciudad, y los cien pesos de oro 

de minas rest.ant..es, de los propios que tiene o t.uviere la 

dicha Casa o limosnas de ella. 

Ytem, que el dicho Capellán que alll residiere por c1t.a 

Csicl limosna ha de ser obligado de estar y acudir de 

ordinario en la dicha casa de Nuest.ra Senara y ha de 

decir dos misas cada semana: .. 73 

Las ordenanzas eran el aras, aunque se modificaron de acuerdo 

a las propias circun~lanc1a~. El salario del Capell~n era pagado 

por parLe de la Cofradia. El mayordomo tenia la responsabilidad de 

lomar cuenl:is del capellan y en varias ocasiones se hace mención 

164 



de que no ~e pague nada al capellán a menos d& que comprueb~ quP 

ha cumplido sus runc1ones. 

En el siglo XVII! hubo varias ocasiones en las cualas los 

capellanes tuvieron enfrentamientos con la Cofradla, ya fuera por 

cilar a la comunidad indigena para sacar dinero de ella o por 

descuidar ~u puest.o. En casos de conflict.iva semeJan~e. el 

mayordomo era el encarg~do de solucionar los problemas: 

"El saP'íor Tesorero 9xhibió cuatro propos1cones, las que 

e:<presa lo que sa puede hacer a beneficio del Sa.nt.uario 

cuyo Tonor es ol siguient.e= 

De la. fiest.a grande de los Indios: en que se les manda 

convite impreso a los Gobernadores de lo~ Pueblos, despa-

cha.do por el Padre Capellán. quion percibe las limosnas 

que ést.os traen; se le manda que éstas las perciba el 

t.esorero torr..a.ndo razón de la que fuere como misas y dentas 

para que se haga conforme piden los indios, para saber 

cuanto dan y que es lo que puede quedar a beneficio del 

sant.uario ... 74 

Mencionemos por último que este puesto es mencionado de 

manera indidst.inla como Cape:llan o Vicario; al derinir f"1mciones 

distintas. posiblemente se mencionen de esta rorma de acuerdo al 

individuo que ocupara .el cargo. 

El otro puesto asalariado dentro del Sant.u~rio fue el de Sac-

ri~l~n. los sacrislanes, designados por la ciudad para lal puesto 

fueron en su ma.yor!a, Bachillere~. El papel de lo~ sacristanes. al 
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igual quQ lo ocurrido con los capellanes, fue conflictivo. S. die

ron situaciones en l3s que el sacri~~an alquil~ba los ornanwnt.os 

de la Virgen a otras iglesias. y la conflictiva era tal que se 

prest.aba en ocasiones al enfrent.amienlo entre el sacrist..ln y el 

capellán. 

"Viese un informe del Sef"lor Mayordomo en los aut.os forma-

dos sobre que ei bachiller Don Antonio Recio sacrist.an 

del Sant.uar10 de Nuestra Se'Nora se abstenga de prestar 

ornament.os y damas alhaJaS perlenecienles a la Iglesia 

para que sobre el particular dicho sel"íor mayoirdomo pi-

diese lo que Juzguase ut.il y convenient.a y en su cense-

cuencia mand~r est.a muy ilustre cofradia y determinar lo 

que se hallase Justo y dice que instruido del escrito de 

este d1cho Bachiller qu~ ~rocura satisfacer el empano de 

su obl i gac1 on ... 75 

El puesto de Sacristán era abandonado por los bachilleres 

cuando cambiaban de r a11g..,. 

Los escribanos y perlero~ oran los mismos que ocupaban ese 

cargo dent.ro dal Ayunt.am1ent.o de México. El salario que recibian 

de la Cofr.:idia pudo convertirse en un complemento de su salario 

real en el ayuntamiento. 

Exist1an otros oficios, posiblem~nle eventuales: los cantores 

del Solnluarlo, que encontraban ligados en ocasiones ~ los 

mayordomos¡ recibian paga por misa canlada¡ asimismo los indios 

que cargaban lo necesario al santuario. Eran vecinos de los 
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.. !rededores y r~cib1an su paga anua1. 

Los hermanos limosneros son una modificación que se da an el 

siglo XVIII y consist.ia en personas que iban a d11 erente-s partes 

del virrein .. to para pedir limosna en f"avor del santuario. Su 

papel no es permanente y se presenta entre el 1750 y 1780. 

Hemos visto como los funcionarios ~, los empleado-::: de la 

Cofradia t.en!an funcione$ bien reglamentadas, basándose, muchas de 

ellas mas en la costumbre que ~n ordenanzas esp~c:1ficas. 

Los cambios ocurridos en el imperio espa~ol dura.nle el 

gobierno de Carlos !II repercutieron en la estructura de la 

cofradía que estudiamos. 

La creación de nueva!i ordenes de caballeria, por ejemplo, 

permilirá que la .. nobleza" novohispana aumente. En la cofra.dia. 

esto se expr~sa permitiendo que lngresen en ella nuevos miembros, 

exteriores al ayunlam1ento de México, paro con litulos nobilia

rios, y el mecanismo seguido para tal fin se abre por medio de los 

diputados supernumerarios, quq ya menc1onamos. 

Es hacia la segunda mitad del siglo XVIII que la Cofradía 

cuenta a Marqueses. Condes y demAs nobles, ésta noble=a se encuen

tra dentro del Cabildo, es decir compromete a una parte del sector 

criollo para su apoyo. La !"unción de la corradia y el culto de la 

Virgen de los Remedios. entonces, debe de cambiar de manera ne~e

sari.a.. 

La corradia ~ufri6 nuevos cambios a par~ir del siglo XVIII. 

Encontramos, en prim'3r término su pase de Cofradia a 
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Acchicofradia, Esla. lra.nsformación ocurre hacia 1794., pero no se 

encuentra en los Cabildos de la. Cofradia ninguna referencia a e-

lla: simplemenle se da y la cofradia funciona •n base a un hecho 

consumado. 

Est.e no es el lmico cambio que exisle. La aparición de los 

diputa.dos supernumerarios se conviert.e en un nuevo element.o por 

t.rabajar. asi como las falicit.aciones que reciben los mayordomos 

de manera regular. En est.e sent.ido. d~bemos de mencionar un event.o 

int.eresanl~: en 1769. al aprobarse la~ cuent.as del mayordomo. mues 

t.ran un déficit. de cerca de dos nu.l pesos. Al af'fo siguient.e, es 

deci.r en la hoja siguiente del t.oxt.o donde se encuentra la. 

relación. ese déficit se convierte a favor. No hay ninguna expli

cación de esto dentro del manejo de la Cofradia. 76 

La propia documentación de la Cofradia nos present.a numerosas 

irregularidades: en primer término. es const.anle la queja de los 

diputados por conocer la verdader3 hist.oria de la Virgen. 

Francisco del Barrio Lorenzot sa comproment.e a hacer t.res 

volúmenes donde se dé toda la imformaci6n sobre la Cofradi~. Sus 

cartas vuelven a ser un reclamo no existe infor~ci6n sobre ella. 

El proyecto nunca se lleva a cabo. 

Por otro lado, los propios diputados reclaman información 

sobre el culto, pues, al parecer muchos de ellos ignoran los dela-

lles más element.ales snbre el cullo que sust.ent.•n. Por olra parle 

la preocupación por ordenar la información sobre la Cofradia es 

basL~nle t.ardia: 
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º'Los Serl:or'ls rtijeron: se h..,_ga: un 11bro on dond'5' se a<siPn-

len los· Cabildos hast..a el dia celebrados y se guarde en 

el Archivo de esta Nobillsima c1udad y que mensualment..e 

se celebr-e en uno de los domingos de cada mes que 

sef'Salare el Sef"ior- Rect.or- y d1eho SeNor por- car-t.a.,, .. 77 

Podr-iamos pensar que es un reclamo t.ardio, sin embargo es 

conslant.e, pues en 1767 se mancionaba: 

.. Acor-daron los Sef'lores q1Je concur-r-ier-on a -est.e Cabildo 

que por- más incr-e1nent.ar la devoc16n de nuest..ra Sef"iora se 

ynvost.iguen lodos los document.os. papeles, bulas -ele de 

la ereccion de est.a cofradia, Grac1as e indulgencias. A 

cuyo fin cada uno de por si haga t..odas las diligen!=1as 

que pueda y especial ment.e queda encargado el SaNor D:m 

Jos~ Angel de Cuevas y Aguirre CP.ect..or de la cofradial, y 

de t.odo lo que se pudiere consegu1r se de cuenta. con lo 

que feneció el Cabildo que firmaron= ... 078 

Est.a últ.ima cit..a es frecuente en la htstorta del cult.o de los 

Remedios. En ninguno de los cabildos 1nmediat.os post.eriotes hay 

ev1dencia que .alguno de lo~ cofrades haya conseguido informac1ón -

sobre el particular; casi. di.e: arios despué!'i repiten la mism.a 

pregunta y los resultados saran nuevamente los mismos. 

La importancia social da los miembros de la Cofradia tiene un 

sentido muy bien definido para sus mill?mbros: el pntsl1910 social 

que implica la permanencia dentro de •lla es notorio es sus pro-

pie~ escrit.os:: 
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.. y no siendo est.110 en las denü~ CoCradias, aún en las 

que se haian con superab1.1ndant.es rent.as como la del Es-

capulario dal Carmen, y la da Nuestra Seftora de Aranzazu 

deducir semejantes gastos da las limosnas que los fieles 

dan para el culto Cse refieren a los gast.os de comidas de 

las dos fiestas de la Virgen en el Sant.uariol; les parece 

muy indecoroso que partidas de esla nat.uraleza queden 

constantes en cuentas d.a la qe compone de los individuos 

mas distinguidos de esta corle en cuya inteligencia esta 

Ilustre Cofradla de la providencia que t.uviere por me

jor= ... ,.79 

El sentido es claro: la Cofradla loma un espirit.u de grupo lo 

suficient.ement.e claro como para no enganarse: se sabe pobre en lo 

econ6mico, no es una Cofrad1a fuerte; sin embargo, sab9n bien que 

sus miembros son los ind1v1d1Jos m.As distinguidos de esta Corle, es 

decir. existe un vinculo mas fuerte que la mera ganacia económica: 

est.A en su baso el preslig10 social generado por ellos. 

La aparición de l~s medallas romanas olra de las 

mod1ficacion~s importantes ocurridas en éstos momentos: hacia 1789 

aparecem una serie de medallas en t.res maler.;iles: oro, plat.a y 

bronce. Las medalla::. cuerit.an con bendiciones papales y se 

convierten en un elemento integrador del culto. La administración 

de eslas medalla~ se da por medJo de los mayordomos y encontramos 

dentro del archivo del Ayun~anu~nto un modelo de las mismas. 80 

En est.e periodo se impul~a a L..a Peregrina, réplica de la 
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imagen de l.:i vlr9en que se !levaba a dJ.farent.es pilr•.es de la 

ColonJ...l. para ampliar su culto; los hern·anos limosneras son quienes 

se ocupan de lransporLar esla pi~za. 

El culto, enlonces, tiende ha hacerse mas popular, a ampliar 

su radio de acción. Esta ampliac16n de su acci6n es importante de 

mencionar: las medallas n~s dan la idea de una mayor parlic1pac1ón 

de la sociodad efl el culto, io cual vuelve a modif'J.car su senLJ.do. 

El culLo de loz Remed1os comlen:a a manifestarse en las peregrina-

cienes de la V1rgen hacia 1.c.. ciudad; las comunidades d"3' ini:i!os. 

eslán dispue$~os h~c1a 1010 a no perm1l1r la salida de la V~rgen 

do Nauc.a.lpan,pue<s temen que por la guerril qt.ueran que la tmagRn se 

quede permanenetemenLe en lo Catedra1. 81 
S1n embargo.las peregr1n-

aciones ya. no son un evento social del AYtJnt.am1ento, en 1810 el 

sent.ido la visit.a es ir a los conventos de monjas. La. 1magen no 

viene a la ciudad por falta de agu~s o pestes; el proceso de la 

guP.rra muestra que .la .. nobleza .. se int.eresa poco en participar y 

prefiere que s~an las órdenes reli91osas quienes la Lomen. 

la ampliación del radio de la Cofradía cobrará gran 

import..ancia, porque es a t.raves de est.a sirvió p.l.ra que el cult.o 

con~lnUar viv1endo más alla del morr.ent.o da la colonla. La Virgen 

de los Remeios pasará en los últimos momentos dt:i la Colonia a 

convertirse en el simbolo de la Monarquia. la Generala. 

LA GENERALA 

El proceso de independencia en la Hu&va Espa~a usa d•sde el 

principio d11 s1rnbolos maria.nos para ma.n1 fest.ars"3'. El estandarte 



insurgente adoptado por Hidal90 implica una toma de posición fren

te a toda la labor guadalupana y crioll~ del siglo XVIII. As1 na 

sera raro encontrar que las fuerzas ralistas necesiten manejar 

también un simbolo mariano. Al final de la Colonia, la Conquista

dora pasa por su última modiCicacion de culto, es l& Generala. 

La mayor part.e de la l.nformación sobre la Generala nos la 

present.a como un s1mbolo radical de los peninsulares Crente a los 

crit:>llos guadalupanos. Ba~te recordar la quema de la iglesi.a. de 

Los RP.medios en Zitácuaro por hombres de Morelos o los Cusilamien

tos de ld Guadalupana por los realistas. ¿Qué puede ser rQ.s grave, 

el fusilamiento o la quema de la iglesia? Es indudable quo en am

bos casos los slmbolos marianos identiCicaban plenamente las posi

ciones pollt1cas de los combatiente~. 

En el contexto q•..1e hemos venido trabajando. esta Ultima mu

tación de la Virgen nos permite explicar los ultimes cambios eCec

tuados en su culto. La Virgen de los Remedio~ se convierte en Ge

nerala cuando Hidalgo amP.naza la ciudad de México; su visita es 

como protectora de la Monarquia y es vestida por las monjas clari

sas con su atuendo militar para indicar la fuerza que ret.om6 en la 

defensa do la ciudad. 

La documenla.ciOn de la cofradia nos permite ver que se conti

nuo con un culto a la imag~n. No hay información d• las reuniones 

de los coirades; sin embargo, la imagen perma.neció en la ciudad y 

e:dslen loo;; libros de Cargo y Data donde mencionan las limosnas 

rec1bidas. Esto ncs indica un nexo aún mayor •nlre la virgen de 
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los Remedio~ y la ciudad conn centro pollt1co del v1rre1na~o; la 

yuerra d~ Indepondenc1a nos muestra est.a identificación. 

El siglo XIX nos p"'-!'rmite ver que el r.:ulto persiste. aunque 

con otro sent.1do. El nexc con ol periodo de dorunaci6n espaf'iola 

dará a la imagen una carga da la que será difill desprenderse, sin 

embargo, persistió como un simbolo de la ciudad: en 1856, VicenLe 

Riva Palacio en carta al P.egidor encargado de los RP.medios explica 

las causas por las cuales la ciudad tiene a su cargo el cult.o de 

1 os Remed1 os. 82 

Vt:!'mos que ei ultimo dq los cambios eolo1uales coincide 

entonces, con su primera func1on: la c1udad. La Virgen de Los 

Remedios e~ fundamenlalrnnet~ un simbola de.la ciudad. 
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CONCLUSIONES 

El. l$ma que hemos des.arrollado no se ha agotado, por el 

contrario. Hablar de Nuest.ra Sei"iora de los R•m•dios li•n• lal 

cant..idad de ramtíicac1ones posibles para. su e5t.udio que lo hasta 

aqut desarrolla.do es solamente un primer intento de explicarla. 

Sin ignorar las implicacione::; que dentro del pens~mi•nlo 

reltg1oso l1~ne el culto ~ria.no ~n general y de los Remedios en 

part.1cul.l.r, nue~t.ro obj~tivo dt:t inve~ligación ha sido most.rar que la 

d~vocion a la virgen pU-:!'dP convertirse en un elemento mas que 

no"i pi;.rm.it.e 'SP.g1Jir los diferer1tG~ cambios dentro de un proceso 

hlsl6rico determinado. 

Paró poder desarroll~r esta idea , vimos que el culto mariano 

en E~paNa t.iene implicac1r::-~9S socJ.ales que trascienden su mera 

explicac16n a nivel rel1gio~o. La hi~t.ori.a misma del cullo mariano 

espaffol no:.: muestra. su ne:<o a los camh1os hist.Oricos sufridos en 

la peninsula. 

En los diferentes ca1nbios su1'r1dos en Espaf'¡a. la figura de la 

virgen fue t.omando en c.:\da. moment.o un mat.1;: especifico: En ol 

per1odo pa.leocr1st..iano, ':.uando no pe-demos hablar de una Esparla 

c·-,mo naci.on, el c1:ito so da a Maria como Theot.ocos. Madre do Dios. 

Lo cu.al no l mpl i.:.a un3 ad·.1oc.i.ci6n concreta. 

El peri~do visigodo, duranLe el cual se manif iest.a una mayor 

cohasi.on pol t l1 ca, com1.;rin=·"º a apa.recPr ya advocar.iones conc.ret.as 

de la Virgen y se liga a. la monarr.¡ul.a del moment.o. El que los 

reyes v1s1godos lomara. .l. M~ria corno prolet:lora y simbolo r::umpl• 
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t.ambs.én 11na funct.On dl!- dar cohesión polJ.t..ica., pues es prec1sam~nt.e 

la devoción m:..riana. uno de }QS punf...os d9 conflict.o ent.re cat.óliccvs 

y arrianos; que la corona impulsara el cullo mariatv.> O'ii'f1n1a, en 

lo poli~ieo un en(rant..dm1anto con lo~ grupos arr1anos. El sen~ido 

polllJ.co del culto se nun1t1esta con n1ayor cl.it.r1dad en los 

s;1gu1ent.es per1odos de la hist.or-.ia espat'l:ola. 

Ho vamos .:\ repetir lo ya 1.ndicado en nuest.ro primar c.a.pit.ulc.1 

baste recorda que es .a part.ir da la R<Slconquist~a cuando el cult.o 

mar1ano cobra un ~o-nti.do de id~nt1i 1caci.on t.c..nt.o regional eomo 

nacional. En este sont.ido bien podemo~ seguir en Espa~a los 

cambios ocurridos a t.ravés de las dif~rent.es rna.ni.f~~t.:<lcione<:. da.L 

cul lo mar 1 ano. 

Part.ieondo de este punt.o, encont .. ramos que no s .... pueode expli-:.ar 

el culto de Nuest..ra S.:.ii'ora. de los Rerneo1os como un s1mtir:ilt'l 

ps1cosoc1al en México, si no cons1deramC's el papel dor:?l culto 

mariano en Espa~a. 

Mencionamos l~s devoci..,n~s de algunos de los de~-:1Jbri.dores y 

primeros conqui.st.o1J.dores europeo~ en América porque. como hombres 

concret.os. part..1ciparon de las ideas de la soel.edad que los 

9ener6. El culto mariQno en Am~rica no surge por gonerací6n 

espont.inea. sino que p.;>r el cont...rario, corresponde a las 

devaciones pr1v~das de hombres real~s: inl~ntar la. expli.:ación 

mi.srna del proce'i:o de la virgen a part1r del momer1t.(,., """ el cual se 

det"ine su cult.o implic..lr1 J. ignorar t.oda la ri~ue::a. que como 

sambclo puad& tener. 
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En esle sent.ido, estudiar el culto da Nu•st.ra Seftora de los 

Remedi.os implica fundament,alm•!nte lener presente que es un simbolo 

lanto religioso comos soc1al, que nt:> es esl.:&lico, sino que por el 

contrario pre-sent.a ca1nbios en sus -=aenl1do de acuerdo a los 

di ff'lrent.es momen•~os hisl~r .leos. 

En un primer moment.o no t.iene una advoc:ación,define su nombra 

y caracterict.icas a part.1r d"' hechos concret.os: el lriunfo espar\ol 

sobre los meXl.ca y su Gl.Udad; 11gando$e a esta ullima de lal forma 

que durant.:I' todo el pror;eso 1.:~lon1al se encuenlra !'irme. 

Los Remedios se encuent.ra 1dent.if1c.ada en este momento con el 

con-:pist.ador. no en ab=lracto, s-ino en Cortés, pen primer término 

y en los hombres que con el partic1paron. 

la conquista. como proyecto y proceso tuvo un t.iempo y 

momento concret.o; y s1 bien la en el campo m1lilar, la conquisla 

liene un periodo breve. la conquista e~piritual ~e relacionó 

t.ambién con el proceso de c~lon1zaciOn y asenlamienlo de la Nueva 

Es pana. 

Si la virgen de los Remedios fuera un1camente conquistadora, 

su eullo no hubiera perdura.•jr;. mas aiL.\ del sigl • ., XVI. Sin embargo, 

a.si como cambió la colonia. el sentido de la v1rgen también se 

mod.J.ficó; de una ima.gen conqui~ladora se in3liLucionaliza y pasa a 

ser un s1mbolo de la corona. por medio de l~ ciudad, como sede y 

rorre~entaciGn del poder real. 

La cofrad1a de la vi.rgen implicó parLe de este proceso de 

instit.uc1onali:?ac10n. Esta SE' i.n•~egr.:iba mas b.iJo la idea del 
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pr~st.1910 social que ~1 b&n~ficio econom1co. 

El- siglo XVIII implico:l trn nuevo c::imb10 en la. coíradia y 

culto. asi como ocurre en la Nueva. Espaf'fa. A mediados del mis:mo 

encontramos c~mbio$ que parecen ind1c~r problemas economicos 

denlro de la cofradia. El culto necesita recurrir a medios como 

las medallas romanas par~ d1fundirse y sobrevivir. El si~uient.e 

impulso lo lomará duran'.~ la guarra de independenc1a cuando la 

virgen se identifique como generala del ejército real1sla. 

Podemos ver. enlonci:.os q 1Je el culto de los Remedios puede 

aytJdarnos a expl1car el procqso scci.:..l novohispano~ 

proponemoc como unico camino o via de inlerprelaci6n: ~':.~~~r·~-, 91 

contrario, cons1deramo::: que esta v1si6n del cul t.o de los Re-~~dioS 

nos pertn.lte confirmar los cambios que se generaron durante el 

per1odo colon1.al. 

El tema nos plantea lamb.ién nuevas vias de invest.igac16n: el 

culto de los Remedi~s se prolongo\ durante el siglo XIX. lo cual 

indica que su perv1vencia puede explicarse ligándola a la ciudad; 

pensamos lo anlerior ya que durante la guerra con Estados Unidos 

el gobierno de la ciudad propone una procesión de la virgen de su 

sant.u.ario a la catedral invocando ~u protección. También , t.a.l 

como exislon ilustraciones qut:.· nos present.an a la virgen v~~st.1da 

de generala esp.if"tola,cncont.ramos lamb1on un traje de la virgen con 

un aguila republicana bordado en oro. 

Conquistadora, G9nerala. P.epublicana. el siguiente canÍbio ·es 

cuando t.oma la form.:... imperial bajo Ha:<imiliano. En el porfir:iat.o 
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t..iende a diluirse )'• al parecer. el cult..o decae después de la 

revolución. 

Act.ualmenle ~l culto parece morir: posiblement.e su capacidad 

de adaplac16n como un simbolo de la ciudad se PQrdi6 y paree:• que 

no exi.st.e el int..•r•s por su rescate. El sant.uario se encuenlra ya 

embebido dent.ro de la mancha urbana y tiende a perderse. 

El est.udio del culto durant.o el sigl•'l XIX, asi como perfilar 

una. explic3.c16n de la ca1da del culto. de la muert.e del s•nt..ido de 

la advocacion, implic~r1a un Qs~udio mas amplio quo el presente. 
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NOTAS CAPITULO I 

1 Elen, Haría §!.n. ~aña, p. 8. 

a San Pablo, ~-ª-~Romanos. Cap.15, Ver.24. 

La versión empl.aada de la Biblia es la Hacar-Colunga, que se 

ap~ga al lexlo de la Vulgata. 

:l V1cenle de la Fuen+.P..~1, E-;clesi.ist..ic::. !:1!?. 8-:;paña., Vol., It 

p. 33. 

4 I...Q.1.9.. , T. I. , p. 48. 

5 ~.Apénd1ce sobre E~pana y América, p. 11-12. 

El Misal consultado no menciona autor; su focha de edición 

es 1919; se 1mpr1me en Br•Jselas "/ t.iene especial atención a las 

festividades espa~olas y un apéndice dedicado al culto en M6xico 

y Perú. 

But.ler, ~y Milrtg~ ~~Santos, T. IV, p. Q4 

e Vicente d~ la Fuente, Histot·ia ... , T.II., p.49. Cita a Tertuliano 

en su obra~ Jud~es, cap. VII, c1lando que el cristianismo 

se habia ext.end1do por t.oda Espana. 

7 
Fuente. º2.:._ Q..1.. •• p. 59 -ea. 

8 Trens, M.a.ri~ ...• p. 33. Una reproducción que permite apreciar la 

imagen la encontramos en P~dro rie Paol, Arle paleocrlsliano de 

OccidenlL" Csiglos !!7 .:rv y V) 

III,p. 11 la. folograila. 

g 
Mi sal , p. 11 79. 

!O El.,n, Qp~ gj.., p. 9 

12 
[)(:o la F1.1enle, QP-. ~-,Vol. I, p. 60. 
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1 3 !Jll9., Vol. I. , Ap.,ndi "'"' p. 323. 

14 
P.D.King, ~:,: ~ l!!l tl !:.!tl.!!9. vis1godo,p.98. 

15 p., !.a Fuente, Y!.2A Q.!! María, p. 221. 

16 !J2!.S, p. 130. 

17 
Amaya, ~ Madl"e Q.!! ~. p. 130. 

18 
De la Fuente, ~ 2!?. Mari a, p. 365. 

19 
Tanto V1cenle de la Fuente en su ~ 9.!!. M~ri~. Como Trens en su 

obra. mencionan que hasta el s1glo XIV, las advocaciones ~ria-

nas loman sus. nombres del 1 ugar donde se manifiestan. En fehca.s 

posteriores, las advocac1on~s marianas loman sus non'Lbres de las 

virtudes y dones de la Virgen; en el caso de los Remedios, es 

por su papel de remedi.l.dora del sufrinuenlo h1Jm.ano. 

ZO Luis Maldonado. La rol1g1os1dad popular''• en~ religiosidad 

popular, Vol. I, p. 31. 

21 BuUer, gp~ 9.!,. Vol. III. p. 510. 

22 Sánchez Albornoz, ~ ~aña musulmana, Vol. I., p. 

23 De la Fuente, Vida~· .. , p. 230. 

24 
Th!.9.· p. 315. 

25 !Jll..S. p. 247. 

26 Ibi<J. 

27 !bid, p.238. 

28 Ibid, p.239. 

2Q 
Ib1d, 24!3. p . 

.30 Ibid, p.240. 

31 
El sentido que empleamos es de aquel que siendo como nll!o, 
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espera confiado las c~sas ~e parle de Dios. 

32 Fuente, Y.!..Sl!. ~Ha.ria., .. , p,275. 

33 Trens ~.p.102. 
34 Fuente,~ ID? María ... • p.280. 

35 !.Jili!., p. 310. 

36 !Ja!.9., p. 300. 

37 
!..!ilii· p.429. 

38 Jesús Am3.ya. b2_ ~ ~ ~ !1Q. México, p.142. 

39 !bid, p. 144 

40 
I.hl.9,. 146. p. 

41 Fuente, Vida Q2 Maria ...• p. 340. 

42 lli.&... p. 393. 

43 Julio C.a.rlo Baroja,Las ~ s.QIDP-le1as ~ !A ~ religiosa. 

Religión ~ Y. carácter ~ li ~spaña. 92 !.!2. siglos KY.l Y. 

xvrr, p. 24. 

44Jimenez Sutil. Devocion ~ ...• p. 8. 

45 ~ 8!P-ra,nola 19. 

46 Trens,Maria. iconografía ... , p.329. 

47 Recordemos, por ejemplo, que son miembros de la orden lrinita-

ria quienes rescatan de su cautiverio a Miguel de Cerv~ntes Saa-

vedra. 

48 El en, ge. s:.U_. , p. 49-50. 

4
Q Agu~tín Cebrián, "rulas 1narianas en EspaNa'", p. 30. 

50 Vicente- die la F'uente. ~ID! Maria ... , p. 4ZG. 

51 Enciclopesha Q.!!. !...!. P.elgiión Católica. Tomo VI, p,672, 
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52 Vicente de !a Fuente, Qe,_ ~. p.428. 

53 Al ref'erirnos a e~t.a p1eza. deben:os mencionar que la imagen 

que se encuent.ra en Mé-xico es flamenca. pos:iblement.e del siglo 

XIV. Vicente de la Fuente, ~· ~. not.a. 2. 

54 Vicente de la Fuente, Ql2.:.. s..!J:.. , p. 485 

55 Salvador Rodrigue% Becerra.. ·•form.:ls d• la religiosidad popu-

lar. El exvoto: su •J'alor histórico y elnograficoº en ~ rel 1-

giosidad popul,"kr, T.I, p 133. 

56 Gurutzi Arregi Azpeitia rituales de pro~ec.ción en ermitas y 

Santuarios de Bizka1a'en ~ rel1gios1dad popular, T.III, p.32Q. 

67 Enciclopedia~ !.A r"!llgión cat.ólica.T. VI., p. 672. 

58 ~. Soledad L.azcano ... Ermitas y santuario-.:;; •n la Ciudad de 

Jaén ... ••, en b!,reltaiostdad egQUlar, T.III. p.aag, 

59 José Angel Jesús María ... Los exvotos pintados, una plist.ica 

part..icular:los milagros de la ermila de los Remedios d• Ulielw, 

en~ religiosidad e.gQUl~ T. III. p. 403. 

60 Y.!..1.:... füm!:A .• not..a 52. 

61 De la Fuente, Qe. !d.Jo. p 491. 

62 Lara. !.Q,OOO~galleqas. p. 250. 

63 L.a infromación sobre los libros en bibliot..ecas espa,,-olas !"ue-

ron ~acados del catalogo de la exposion d• libros con lema ma-

riano que se mont..6 en la B1blioleca Nacional de Madrid en 1Q57. 

El texto del padre C1sneros y las ordenanzas do la cofradia da 

Méxi.co son los documentos nus anl1guos sobrff el tema. 
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li07AS CAPITULO II 

El sen t. ido ml 11 lar se con~erva en ese santrJ.ir:io. hasta 

nuestros dlas, ya qu~ en él se encuen~ran como exvotos un1for-

m~s y hojas de liberacion de Servicio Militar. 

2 Ju.in Gines de Sepulveda, .. De Reb1Js His_panorum ad novum 

lerrat.ium orbem me:ucumque' •, en l.Y:lo. Ginés s!!!. Sepúlveda l::, fil! 

cránica indiana. p. 109-189. 

3 Cristóbal Colón ... Diar10•', en Gines de Sepúlveda, QB.:... 9.1..:_, 

p.189, nota 3. 

4 Lópe:: de Gómara, Hispan.La Victor1x.~ Gines de Septilveda, 

cae, s..!.!-_, p 189, nota 3. 

5 Pezuola, Don Jacobo de la. D1..:c1 ::inar10 Geográfico. 

estadístico. Histórico e:!!!. !A~ 9,2. Cuba, Tomo IV, p,470-471. 

6 . 
Joaquín E. Weiss, !:A arquitectura colonial cuhana,p. 151. El 

autor cita a Rafael Martínez Escobar, en su obra ~ ~ !..Q§. 

~. para apoyar la idea de que no es de las primeras siele 

villas fundadas por Diego Vel.í;:que:: por pertenecer a Vasco Por-

C3llo. quien no pernutió que so estableciese en ella un a.yunta-

miento. 

7 
Angel de Alalorre y Dc>vale. desc11br-imiento Y: conquista gg 

México. p. 69 

8 Francisco del Paso y Troncoso, SJ::!islolario 

Espana. T.I. Documento 43. p. 37. En nota del propio Troncoso se 

refiere que el documento se ~nconlrab~ fa.llanta. 

de Tapia. Relación de ... • 'en Crónii:as 9g !i!. 
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conguist.a.p. 31. 

lO Francisco López de. C-ÓJMra. Hist.oria Gener-al ~ !A ~. 

t..II,CLa. conquista de Mex1coJ, p. 31. 

11 Am:ls1 en Fray F"rancJ.sco de Aguilar. R•l .. ción ~ 2.!. !A 

conquista ~ !,A Nueva ~.An~. CJoge Gurria, edit.orJp. ee. nota 

13. El subrayado es OUQStro. 

12 Berna! Dia: del Castillc,H1stor1a Verdadera S!!!t !A conquista 

92 !.!!.. lli!!!.::a ~~· cap. XXXIV. p. i;;s. 
13 

<:ómar3., 2J2.:.... ~p. 41. 

14 Argensola. Congui~ta Q!:_ ~. cap, VI, p. 4Q, 

15 Cabildo de la Villa de S,.,nta Mari.1 de i .. Vict.ori._, "'Rel .. ción 

de la Villa de Santa Maria de la Victoria'• en Rela~iones 

~ 
16 

Bernal Oiaz, Qe. s..!..!:..:...• c.ap. XLVIII. 

17 Gómara, ~ ~. p.73. 

18 Cortés, ~ gg R~l~ci1~, segunda carta, p.40. 

19 Gó1n.1ra, º2.:_. ~. p.92. 

20 Berna! D!az d<>l Casl 1 llo. ~ ~. cap. LXXVII. p·.132. 

21 
Loe. 9..U..:.... p. 133. 

za Bernal,º'4_ ~.cap. XCII, p.174-175.Cabe mencionar que el 

permiso para est.ablP.cer el alt3.~ de Nuestra Señora no es inme-

d1at.o >" que el .J.Ut.Qr mencLon.J. que fut!' poco después, durante el 

armado de dos bergantines.~ cap, XCIX, p. 191. 

a3 Corés, Carlas~ r~lac1•Sn, Za.carla, p. 65. 
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24 Cer-vant,es de $.al azar .Crónica Q.!! !:.A NuP.Vfl España, p. i2Z. 

as Gómara. Qp~ ~ p.189-131. 

28 P&dro Márltr de Angler1a.Qécad~$ ...• Tomo II, lb.IV, p.4&3. 

27 
Gómara. Qe-. ~- p.1S3-1S4. 

ª9 tbld .• p.1ea-1e3. 

ª9 e .. r na1 • Qp~ 9.1..,._, cap. cxxv. not ª 0e. p: a4e. ·. t. .. ::.·.,f\~ aparece 

como nota dent.ro de l.a. obra y ~ª-indica~ , ... T~C~~do~~~~- ei-_: _origi• 

nal • •. 

30 Bernal, ~ ~. cap. CXXVIII. 

31 Fr~ncisco de Agui.lar,P.elac:1ón brE"Vq ~ U. c:ongul.st.c. Sg, !A 

Nueva España. 7a. jornada. p. 92. 

3ª Angler1a, ~ ~. Tomo Ir. 5a. de~ad>, lb. IV, p. 496-7. 

33 Antonio de Herrera y Tordesillas, His~oria General ... , 

Década II, Cap. XII, t. II. p. 345. 

3
4. Sahagún. H1'Slor-ia General 92, !A§.~ gg !A Nueva ~añ:a,Lb. 

XII, cap.XXIV, p. 795. 

35 
P1Jede verse en Rene Acu~a. Relacton~s ~r.i! 1eas Q.!! 

Tlaxcala. siglo li.Y!.• cuadro 49. 

36 S..hagún, ~ !a..l,.., p.798. 

37 
U!!.S· Lb. XII, c.:ip. 9, p 769. 

38 Ibld.p. 769. 

39 !..t!.!..5!.cap. xv. p. 774. 

40 
Ibid, cap. XVI, p. 775. En muchas ocasiones se ha pensado en 

es~e parrafo como expresado a Cortés como QueL~alcoatl: ~in em-

bargo el realismo que Hocte:um.3. hol mo-;;trado nos hac;e- tnlerpre-
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t.arlo en funeJ.6n de la alian=a que se ha menc:ionadci: &l ser'l'or de 

los mexicas no embosc:~ria al verdadero Quet.zalco~ll o manda.ria a 

sus hechiceros cont.ra el. 

41 Si bien Andr&s de Tapia. dicen en su obra: ºEl marqu9s hizo 

hacer dos allaresCen Tenocht.1t.lan. en el Templo Mayorl:uno en 

una part.e de la torre. que era pa.rt.ida. en dos huecos. e olro en 

otra, e puso en una parle la imagen de Nueslra Se"ora en un re-

lablico d9 tabla. e en otro la de San Cristóbal. porque no habia 

ent.onces et.ras 1magt."'nes' '(Andrés de Tapia. "'Relación'• ... ·en 

Crónicas Q.g Lª- Conguista. p.70), no hay mención de olras 

imá.genes de la Virgen; sin embargo, a la caida de Tenochlitlan, 

se mencionan ya por lo menos t.res piezas. 

42 Sala:ar Monroy. !:ª- ~r1isladcra ID?~ Cort,és. p.13. 

43 Mariano Echeverria y Veytia, Hi~t.oria Sft. ~ Cunrlación ~ !.A 

ciudad 9.!! Puebla gg, ~ Ang.qles, lomo II, ~. Salaza.r Monroy, 

QE,_ gj,_. • p. 15. 

44 
Ibid., p. 16. 

45 
Fray Francisco d<> Ag•Ji lar. Relación 2!?, !A conau1sta ª l.& 

Nuev<t España. p. 81. 

46 Bernadino Vázquez d~ Tapia. Relación Q!! mérit.os ~ servici91 

~ congui~t.aaor ... , p.43. 

47 
Alam.'ln. ~ !;!_L 

49 
CerVantes de Solla=.ar.~ ~ ~ ~ Eseaña, 

CXXIII y CXXIV. p. 495 y 496.El subrayado es nuestro. 

49 O'Gorman,Qe.;_ ~. p.19. 
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5 o Ibtd, p.21-22. 

51 O'Gorman, Qe.,_ ~. p. 42. 

52 lli.!!.- • p. 63. 

53 Archivo del Ex-Ayunlamiento, Ramo: Htsloria. Pendón., Vol. 

2é!.77, &Xp. 5, Fs. 1 -2v. &l vol Umen ~e encuGntra totalmente dele-

riorado por humedad y hongos. 

54 Edmundo O'Gorman.Guia. ~las Actas '12, Cabildo ~!.A~ 

2!!, M~xlco. siglo XVI, ficha 361, Acta del 4 de noviembre de -

1530, p. 65. 

55 Carrillo Pére:.~ ~. p.108. 

56 B~rnal Diaz del Castillo, Qp_;., ~. Cap. CLX, p. 395. 

57 Lucas Al aman. D1serta-::ione-s ... , T. II, p. 2G6. No he ubicado la 

referencia en los texto del Cabildo. 

SS Cervant.es de Sal azar, QJ2. ~. cap. CXXVI, p. 499 

59 !llQ. Infra,citas 61 y 63. Otro autor que maneja mabos nombres 

es Cervantes de Sa.lazar: 

60 Vid, lnfra p. tal. 

61 Bayle, Q:e,_ Cit., p. 95. 

82 Arr::h1 vo del Ex:-Ayunlamienlo. Ramo:~ Loren:::ot: cedulario 

Vol. 439-A, fs. 35v-36. 

63 Fray C""6r6nimo de Mend1eta. ~ Eclesiástica. Indiana, 

Tomo III, cap. XLIX. pl61-162. 
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64 Las rererenc1as se encuentran en Artes d• México y en las 

escul turass de l-'. v1rgen en la Mueva Espa"'ª· 

65 .. Informac1on de 1556' • en Ernesto de la Torre. Tuslimonios 

bi:lórtcos guadalupanos. p. 61. 

es Gijalba.Historia ~ Nuestro ~ §!n. Aguslin. ... , 3a, Edad. 

cap. XV, p.~a 

57 
C.ayet.ano de Cabreora y Cuintcro, ~ 9!t ~ 2.2.. ~. p. 

108. 

68 Floren.:1a,Origen ~ !.s. m1lugrosa imagen ~ santuario 9,!!, 

Nu.;.~tra $?ñora é! los Remeo'11os S,2. ~- ••• p. 3-4. 

59 
Florencia, ~ ~·P· 5. 

El .autor cita a Grij.alba en ~ gg ~ Aqust.in. edad a. 

cap. 14. aNo de 1553. Conviene hacer notar l~ diferencia de fe-

chas que Florencia plantea: 1541, si han pasado veinte años des-

pues de la conquista y la fecha propuesta por Grijalba 1553. 

70 Vid !...of.!:A., nota 66. 

71 El tema de alian~as a través de las 1m:t9enes conqul~tadoras 

puede ofrecer un campe b;istante amplie de 1nvestigaci6n. De ma-

nera concret.a podemos menc1onar que en el C:3.$C c:;t.:e est.cdia.r.-ocs, 

la alJanza con la comunidad otomi de Ot.oncapulco y Teocalhueye-

c~n e~ viable de an.ll1~ar y eslud1ar. 

72
, El convento de San Gabr1el de T.:icub~ t.oma San Barlol., 

N.1uca.lpan y se extiend~ hasta Hu1::qutluc.in. AclU.l.lmenle se con-

serva la 1gl.es1a de San Loren~o To•.olinga,1ina pequeffa visita de 

convent.o del s.iglo XVI. Las v1~1f.as de Sar:i Gabriel corr-espond1.an 
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~ caa~ uno de los b3rrios prehisp~n1cos. 
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NOTAS DEL CAPITULO rrr 
1 Existen varias estud1os que nos dan una definición de las cof-

radias. Para la def1nicion anterior lomamos como apoyo los si-

guienles lext.os:Palricia $.a.lazar Mondragon.~ Cofradía Qg1_ Santo 

~ H2mQ.;Adolfo Lamas. Seguridad social !!!!. li ~ ~; 

Jesús Buxo Ccoord) !::a Raligios1dad Popular, lomo III. en espe-

cial los estudios de Manuel Moreno Castro .. Religiosidad popu-

lar en Córdoba en el sl.glo XVIIIº y Manuel José Diaz Cruz 

.. Influencia. de lo:as cofradias de Chiapas en la adaptación y -

t.ransformacion de las mclntf'estaciones religiosas en el siglo 

XV!I •• Asunción Lavr1n. ºLa congregacion de ~n Pedro -Una cofra-

dia urbana del México colonl.al- 1604-17'30"'. Del lexto [!.. feyda-

lismo, !!!.. traba1o 9..2. Pierre Vilar .. la transición del feudalismo 

al capitalismo•• espacialmente de las p. 59-66. m&rcan ideas in-

teresantes sobre el desarrollo del periodo. 

Por úl limo una definic1ón de las cofrad!as en Espaf'ía a partir 

del siglo XIV lo enconLramos en Bartolomé Benn~ssar !!!::, ª1..,;_ ~ 

~ hstórico ~ España ~ ~ contemooránea. 

2 Patricia Sala~ar Mondragon. ~ cofradía del San~o Ecce lli?_"J:Q. 

p. 22. 

3 Ib1d, p. 32 

4 
Adolfo Lamas. Q2;_ ~· p. 141. 

Bernal Dta= ~enc1ona yct la ~xi~tencia del hospital a la llegada 

d9 los doce fr anc1 se anos ( v~r el cap. 1 70 de su obra. p. 44Q) , 

lo cual pu~da ubic~r l.;\ creacion del hospital entre la caida de 
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Tenocht.it.lan y eo;a fecha.' La cofradía de-be se-r d9 eso momento. 

5 Lucas Al amán, Qp_,_ CH. , ~omo II , p. 77 

6 !.91.9.· p.26. 

7 'ºInforme de la prov1nc1a del Santo Evangelto ~l vis1t.ador. lic, 

Juan de Ovandoºº, P.n ~ Q2 ~religiosos 1533-1569.p.67. 

8 Patricia Sala.zar. QQ.:_ ~· .p.S5. 

Q Recopilación 9..!! ~ !.:&.~ QQ. Imdia!:,Ley 25. Lb.1, Tlt.ulo 4, 

~. Patricia Sala;:a.r. Qp-=- ~ •• p. 40. 

lO Manuel Carrera Stnmpa,Los 9rem1n:. nie:.:1cdnos, ~· Palticia 

Sala=ar. Qp_,_ ~-, p.41. 

11 La Archicofra.dia puede sumar a diforentes cofradi.<ts que se 

encuenlrGn bajo una m1s~a advocación. 

12 Rubio MaNé, ~ Virretnaló, Tomo IV, p. 196. 

13 Fr. Juan Antonio de Segura, ~~nobleza. sermón Panegír1-

b.!!A!. ~ é? Mexico .•. foja V. 

14 José Maria Marroqui, La ciudad de México'' lomo III, ~. 

Rubio MaNé, QQ.:.,. ~. Tomo IV, p. 197. 

15 lJ!!.2_. 

16 
Fr. Juan Antonio de Segura, QR. ~. f. ?. 

17 Mandamiento, en Archivo del Ex-Ayuntami ent.0 1 Ramo: Sant.uari o ~ 

Nuestra Señora Q!! los Remedios, vol. 3895, exp. 1, f. 

18 lJ!!.2_, f.11 v. 

19 
Carta del Cabildo, 7 de septiembre de 1735'' en Archivo del 
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Ex-Ayuntamient.o.Ramo: Hi!:toria: Hospital ~Iglesia rli?t San ~-

lito, Vol. 2300, exp. 1. ft2-13. La carla se hace po~ petici~n 

del p.a.dre Fr. Basilio Patricio. dal Hospital d• S..n Hipólito, 

que solicita dinero para continuar las obras de la iglesia, S. 

.le otorgan 6200 pesoz. 

ao Archivo del Ex-Ayuntanúento. P.amo:Santuario rut 1.2§. Remedios, 

Vol. :?8Q5, F. 6. aprobacion de las ordenanzas de la Cofradia'' 

21 Mandadiment.o' • en Arch.i vo d&l Ex-AyuntamiEtnto, Ramo; Sa,nt.uario 

gg ~Remedios.Vol. 3995. exp. l,F. 11-lZ. 

Test.imonio de las Ordenan::as de la Muy Ilust.re Cofradia de 

Nue~lra SeNora de los Remedios'' en Archivo del Ex-Ayuntamiento. 

Ramo Santuario~~ Señora Q!?. ~Remedios, vol.38QS, f.1. 

23 Ulli;j,. 

24 LE!..9,. ,fojas lv-2. 

25 

26 

Podemos comparar lo ocurr1do con San Hipólilo. ~ !.nl:J::A, p .•• 

Flocencla, Qp_,_ gj., p. 36-37. 

27 
La estructura. original contcmPleb~. dos mayordomos; sin 

embargo. en la documentación ?onsult.ada sólo apar•c• uno. 

" Testimonio de las orden.in:::as •.. º, b9s.:.., ~. 

zg 
!.lll..!:1· Ytem 2. foJa lv. 

30 l..!l.J..s!., foja 6. 

31 Florenc1a. QiL gj.. p. 37. 

32 Florencia. Qa. ~.,cap. 4, p.55. 

33 
Florencia, Qg. Ci l. cap. 4, 56. p. 

34 
Arch1vo del Ex-Ayunt.amiento, ~ Q!!. Cabildo impresas, Vol.639-A, 
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p.320. 

35 
Torquemada, Monarquía !odiar.a, Lb. 5, ,·cap, 26: R1v .. rá ,cambas, b2J;, 

Gobernant.es Q!!. México, t.omo I, p.141", .. -... ... .. 
36 Florencia. º2:_ ~·.cap. 5, p. ,-6~'.'"._61;<4 :'~rir-~~-~~d~-~ f·~:e ·pc;isi-

blement.e viruPla. 
37 Floc6ncia Op, Cit.. ,cap. 5, p 61'; 

38 Hay que recordar qutJo la lengua_ de los ot.om.l.s -está- empacont.adá. 

con el pame y el chichimeca; al9unos grupos deb1eron ser t.rilin-

giles, pues hablaban nahrJat.l • el espa.f'iol y su propia lengua. Por 

af~n1dad de lengua y cost.umbces fueron los soldados ideales para 

ponot.rar al norte de Mexico. 

3g Collln Powell,!:&!. guerra chichimeea, Qa~~1m; 
40 "Ordenanzas.", F.2v-3. 

41 Pos! bl ement.e San Lorenzo Tot.ol inga y Sa.n Juan Tot.ol t.epec; San 

Barlolo y San Rafael Cha.mapa fueron posiblemente asent.ar.ú9nt.os 

mexica: con seguridad por lo menos en el primer caso. 

42 Emma Pérez-Roeha,Tacuba. 

43 !.e!_s!, p. 77 

44 !bid, p. 44. 

p. 44. 

45 Podemos citar a n~nera de ejomplos de ambas fiesla~ los cabil-

dos efectuados el 15 de agoslo de 1762 CArchivo del Ex- Ayun-

t.arnient.o. Ra.mo Sanlu..:ir10 Q!! Nuestra~ 92 lo'i Remedios. vol. 

3896, f. 203.) y el Cabildo del 20 d& junio de 1769 C~ 

~- .r. 179v.) Se hace notar que las fechas no llevan un orden 

formal en el volúmPn, :o cual rom..•rca mi impros16n de ser un 
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cop1ador. 

La cila corresponde al segundo documento. 

46 Archivo General de la Nacion ~~.vol. 2772, exp. 3. 

47 Archivo del Ex- Ayunt.amient..o. Ramo: Sanluario Q.2. Nuestra Señora 

2.!. !.2a Remedios, Vol. 3896, oxp. 26, Para que las Justicias de 

S.M. de los Pueblos que se describen y denominen en la !isla 

Inserta proceden a hacer que los nat.urales de sus respeli vos 

Term1nos concurran a la Presente festividad de Nt..ra Sra de los 

Remedios'' F.1-lv. El subrayado es nuast..ro. 

48carrillo Pérez. bf?. m.ix1mo !'!!:::!. !..2. núnimo ... ,p. 105. 

49 
Br. Miguel Sánchez, Hovenas ~ ~ Santuarios 9.!!, !.$! E.!!.m!!.=. 

~y Guadalupe (1665), Apud. Florenci.'l, º2.t._ ~·, p. 137 

SO .. Cab.t.ldo del 2 de JUlio de 1692 .. , Ramo: Sant.uario Q!!, Nuestra 

Señora Q.!!. los Remedios, Vol. 3896,flv. 

51 "'Acta de Cabildo de la Ciudad, 30 de junio de 16Q2, 0 R.a.rno: Act.as 

Q!!. Cabildo Paleoqrafiadas, Vol.371-A, F.27. 
52 Carlos de Siglienza y Góngora,Alboroto y motín Q!t ~ ~ 

@. México, p. 213. 

53 Junta de Cabildo do 2 de Julio de 1692'", en Ramo: Santuario Q!t 

Nuestra.~ Q!!. los Remedios, Vol. 3866, exp. 1. fs.tv-2. 

54 En el sanluar i o se me 1 nfor mó que 1 os document.os antiguos se 

hablan mandado a la di6ce~1s de Tlalnepanlla, a la cual se en-

cuentra adscrito el Santuario. En esle sitio me dijeron que el 

archivo se encuentra por catalogar, por lo cual no hay acceso al 

mismo. 

55 
•'Cabildo de la Cofradía. del lo. de jul1u da 1767."en S.ntuario 
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st!!. ~Señora~ l..22. Remedios. vol.3896. fs.176v-177, 

56 
Archivo C..eneral de la Nac1on,R~mo ~ Nacionales, vol. 1076. 

exp. 7, p. e. 
57 '-0...denanzas de la Cofrad1a•-. loc.cit.. Véase la relacion de 

nombres do miembros de la cofradla. 

58 
"Cabl ldo dol 2 de Julio do 1692. ", loe. s;.U,.. Has la mediados 

del siglo XVIII. el protocolo cit.ado parece una rúbrica de los 

docum&nt.os. 

59 "'Cabildo del. 23 de mayo de 172:6 .. , Ramo:Santuarto Q!!. Nuestra 

Señora Q..!i! los PAmedtos, Vol 3896, f. 63 v. 

eo .. Act.as de Cabildo impresas'", en ~ ~ ~-Ayunt.:t.miento. 

Vol. 639-A, p. 320. 

51 
.. Cabildo del 2 de julio de 1758'', Ramo: Santuario Q2 los 

~. vol 3896, f. 166. 

62 "'Cab1ldo del dos de julio de 1747'". Ramo: Sant~11ar10 9..2. ~ 

!:..ª-Señora Q!! los Remedios, vol. 3896.f.143. 

63 .. Cabildo del 2 de Julio de 1717", Ramo:Sanluario ~ ~ 

!:,-ª. Señora Q,!! ~ ~. vol. 3895, f. 59.; la protesta del 

Conde de Fresno. rector desde 1711 se repite en 1722 C!..Q!.Q.. f.72 

v.). En est.a fecha liana ya doce a~os ocupando el cargo. 

6
' Esta expresión es const.ant.• sobre lodo de 1692 a 1724. En 

65 

fechas posteriores es raro que se maneje. 

"'Cabildo dol dos de JUlio de 1710''• Ramo:Sanluario éfl. ~ 

t.ra Señora Q!!. ~Remedios, vol. 3896. f, 47. 

ee .. Cabildo del dos do juli.o de 175a", Ramo: Santuario ~ 
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Nuestra Señora Q!! ~Remedios. vol. 3896. r.1Sev. El subrayado 

t;1~ nuestro~ est.os detalle!;; nos hacen pensar en libros copiado-

res. 

67 ° Cabildo del 29 de junio de 1769""• Ramo: Santuario si!!, 1::!!:!!!Z.-

!:J:i!. Señora 9.!! ~Remedios, vol. 3896. r.17Qv, 

68 '' Tefit.imonio de las Ordenanzas ... ••, Ramo: Santuario Q!!. Nues-

tra Señora Q!!. ~ Rem&dios. vol 3895, r. 4-4v. 

6 g l.E.UL• f. 3v-4. 

70 ucab1ldo dol 2 de julio de l'i'SG".en Ramo: Santuario 22. Nuest.ra 

Señora @!.2§. ~.Vol. 3896, r. 156: .. quien se const.it.ui-

do acreedor por su singular zelo y esmero a las más expresivas 

gracias ... 

Asimismo ol 2 de jul:..o de 1758, mismo volumen, f.166v.: "Y al 

senor mayordomo se le dan l~s debidas gracias, esperando de su 

buena conducta los efectos que conspira Csicl est.a ilustre cor-

radia." 

71 .. Cabildo del 2 de julio de 1745 .. , Ramo: Sanlauario ~ !.QA. 

~. vol. 3996 f. 1:39~ .. Cabildo del dos de julio do 1758", 

Loe. Q.!.. , f. 166. 

72 "Cabildo del 2 jull o de 1758", Ramo: Santuario Q!!. Nuestra 

Señora si!!. loo;~. Vol. 3896, f.1B6v. 

73 "Test.imonio de las ordenanzas ... '', b.Qs.. Cit..• foja e. 
74 

0'Cab1ldo del 15 de agosto de 1762 ... Ramo: Sant.uario @ Nues-

~Señora. d!! los~. vol. 38Q6, f.203. 

75 
.. Cabildo del 20 de junio de 1769", Ramo: S!nt.uario de Nuestra 
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Señoras!!!. los Remedios, Vol. 3896, f. 180. 

76 "'Cabildo de lo. d11i:t julio de 176Q .. , Ra.mo: Sant.uario ~ ~-

!:.!A. Señora~ !..Q:i. Remadios, vol. 3896, f".180. 

77 "'Cabildo del 21 de mar::o de 1779, .. P.amo : San+.u-..r10 9.2 ~ 

Señora Q!!. los Remedios, Vol. 3896, f '358. 

78 ••cabildo del lo. de julio da 1767'', Ramo: Santuario 9..2. tl1Jost.ra 

Señora s!2_ los Remed1os, vol. 3896, f".177, 

79 "Cabildo del dos de julio de 1752", ~Santuario º-2. ~ 

!:.CA.~ 9.2. los~· vol.3806, f.156. 

80 La pr1mera información que aparee~ es en un 1mpre~u del cilado 

af'io en el cual se emit.en. En la documontación del s1glo XIX. 

vemos que aparecen ya separados de la cuenLa del mayordomo, lib-

ros que dan cuenta d~ las medallas. Por olro lado, encont..ramos 

en 91 Diario de Bust.ama.nte escrit.os relat.ivos a las mismas en 

1810, 

Posiblement.e est.as medallas fueran las qua se impone a los 

soldados realistas como prot.ect.oras y simbolo de la Generala. 81 

Eduardo Ramos. 6ª' virgen Q.!! los R~medios. ~morias 9.!t Y!l ~ 

ll.2.o p. 58, 

En 1802, por Real Cédula de g de agosto de 1800, el virrey 

ordena que la imagen se t.ra1ga en casos de suma import.ancia para 

la ciudad. El ayuntamiento recibe una precisión sobre el part.i-

cular. A pesar de la prohibición, son los conventos de monjas 

quienes solic1tan ~ partir do este a~o que la v1rgen las visit.e. 

w Sobre la translac10n de la imagen de los Remedios de su san-
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82 

t.uario a Cal&dral" en Archivo General de la Nación. Ramo: ~ 

U!.· lomo 135. exp. 23. 

.. Informe remitido al Min1sterio de Gobernación sobro el ori-

gen, patronato y dem.is c1rcunstanc1as del Santuario de la Imagen 

de Aquella advocación ... en Archivo del Ex-Ayuntamiento, Ramo: 

Fiestas, vol. 1066. exp. 6. 
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APENDIC.E 

El pr.lncipal a.poyo documental para el presente lrabajo se 

localizo en el Archivo del Ex-Ayuntamiento de la Ciudad de M~xico. 

A l~ largo de e~la investigación se h~n citado algunos docum~nlos 

d• manGra parcial y, por l• imporl•nci~ do los m1smos, los 

lranscr1bimos completo~ d~ntro del presente apartado. 

En primer término lran~cribimos el Mandam.ient.o del virrey Don 

Mart.in Enrt.que:: con fecha de primero de noviembre de 1574. Este 

documento m•..1eslr.:i las ca•.isas de rormac1on de la Cofradia, as1 como 

las causa~ de que la ciudad la lome bajo su patronato. 

El segundo documento es la Aprobación de las ordenan=a~ de la 

cofradia, en la cual el mismo virrey muestra el tipo de patronato 

con el cual se forma la cofradia. 

El tercer document.o es el Testimonio de las ordonan~as 

aprobadas para el gobierno do la muy ilustre archicofradia de 

nuestra madre y se~ora de los Remedios. 

Es importante mencionar que est.e testimonio. formado en el 

siglo XVI. no es sino una copia de las ordenanzas. Al mencionar la 

Archicofradia. bien podemos decir que es un docun1enlo que es de 

mediados del siglo XVIII, pues antes no se habla mencionado con 

tal titulo la cofradia. 

Si llamamos la atención sobre este hecho es_ para remarcar lo 

ya mencionado en varias ocasiones en el presente trabajo: los 

documentos del siglo XVI son escasos en el archivo y lo que 

conocernos de ellos es por medio de copias. En el mismo expedient.e, 
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encontramos integrado, adem.1s de las ordanan:::as de la cof'radla y 

los documentos anteriores, unas hojas q1Je parecen un borrador del 

Testimonio dv las ordenan:::as. en los cuales encontrarnos una letra 

menos cu1dada y son incompletos. 

L.a ra:;:6n por la cual se transcriben los tries documentos 

monc1onados es que en ~llos encontramos algunos ~lernenlos que nos 

permiten comprender de manera más precisa el desarrollo de la 

prop1a cofradia. 

A cont.1nuación presenr~amos una tabla qu• nos mues:t..ra de 

manera alfaetiz.ada los nombres de los cofrad&s en un periodo que 

va de 1692 a. 1720. La labla nos muestra. la permancencia de los 

miembros en los cargos por per1odo amplios de tiempo: asimismo, •n 

los ca.sos que fue posible se indica el cargo que ocupaba dentro 

del Ayuntamiento do la Ciudad o en otras instancia de aut.oriadas, 

asi como los t.1t.ulos nobiliarios que detentaba un det.erm.in.a.do 

personaje. o a qué orden de caballer1a pert.enec!a.. En los e.ases 

en que existe la informacion, se menciona a quién sust.ily• dentro 

deo la cofradía. 

La información se obtuvo exclusivamenle del volúmen 39Qe del 

Archivo del Ex-Ayunlamiento, en su ramo Santuario de Nuestra 

Se~ora de los Remedios. El volúroon. como ya se ha nMncionado. as 

una recopilación de los difer~ntes cabildos a partir del incendio 

de 1692 hasta 1765. t.a i nforma.c!on se fue lom.a.ndo por arfo y luego 

so vació con el siguient~ formato: 

NOMBRE FECHA CARGO Y TI TUI-O REFERENCIA 
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La series~ continuo a·med~ados y fines del slQl~ XVTII. lo 

cual nos puede indicar la per,rÍiamencia .de la!ii familias en ln 

cofradia. 1 

~ última t.abl.i nos muest..ra el desarrollo econ6mico de la 

cofradia a partir de la información que se pudo localizar. Es 

import..:int.e hacer not.ar los saltos en J.a documont.ación econOmica, 

pues. si pensamos en los fueros y privilegios de la cofradia~ c~n

feridos por la corona. encont.ramos que falla pract.icamente _t._Oda~,_la 

información relal1va al gobierno de Carlos III. 

En la formación de esta segunda l..abla, se cons~-~:t.oli-On:-~}o·s '. :::: 
.,·.·"'...:,;~:._:-

lomos 3898 y 3899 del menciona.do ramo y archi. vo. Fu&ron-·. t.OñiadoS:Fd-il- ""·' 

·: :_.:> - . ·-.--A;~, >\~:'/· libros de Cargo y Data de los Mayordomos. 

Por último en e-ste apéndice transcribimos una--
i''--º .. ;--_·.: ·- ,• 

car.la·. Etnvi a.da 
~. . , . ; "~'. -; .. : :-~ .'" . 

al virrey en 1782. donde se menciona a don Francisco;·de~.:-ea_ri:-io 

Lorenzot como el encargado de compilar la información rela~iva. al 

Ya terminada la investigación de tesis. localicé el text.o de 

Maria del Carmen Carlé @..!::. tl, .• ~ sociedad !:!!..!P-ano Mgdieval. b,a 

Ciudad. que en su capitulo 4 menciona el caso de Toledo. donde las 

familias se mantienen en cargos dentro del ayuntanu.enlo por 

peiriodos mayores de c1.Jaronla ai"i:os; p. 90-91. 

Pienso q1Je la investigación de las familias en el 

ayuntamiento de México y su relación ~en la cofradia puede mostrar 

no tan s6lo la permariencia en los pueslos. sino lambión nos 

permit1rA enlend~r los inlere~es que de ella se derivan. 
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sant.uario. E~le br~ve doc:ument.o pued-:- sorvl~nos do· 1;>Je~plo de ot.ro 

t.ipo de materiales pre~ent.es en el archivo: lOs plait."os por t.ie

rras de JUr1sd1cci6n del san~uario. 

Occument.os economices. juridicos y poL1t.icos. Los t.est.1monios 

que reunimos en est.e apéndice b1en nos pueden dar una idea de los 

m.t.eriales que podemos encont.rar para cont.inuar el est.udio del 

t.ema. 
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ARCHIVO DEL EX A't'UNTAMIENTO. 

RAMO:SANTUARIO DE LOS REMEDIOS 

VOL.3895. EXP 1. F.11-12 

MAtl)AMIENTO 

Yo Juan de Cueva. escribano de Su Majestad, mayor de 

gobernación de e~ta Nueva Espaf{a, doy fa que. en el Libro de 

Gobierno de mi cargo está asentando el ~ndamient.o siguiente: 

D:>n Mart.in Enrique=, V1rr~y Gobernador y capitán General por 

Su Hajest.ad de est.a "'1uPva E~pai'fa y Presidente de la Audiencia y 

Chancilleria Real que ella reside. Por cuanto el Cons•jo, 

Justicia y Regimiento de e::ola Ciudad me ha fecho relación, que 

habiendo don Hernando Corlés, Marqués del Valle, pasado a estas 

parles con cantidad de españoles a plant.ar en ellas la Santa Fe 

Cat.6l1ca y ponerlos en pa: y obediencia a Su Ma.jest.ad, el Rey 

Nuest.ro Sei"'íor. Y habiendo ent.rado en est.a ciudad de México 

Tenuxt.it.lan por fuer=:as de armas, mucho numero de gent.es, fueron 

retirados y echado~ de ella los es[ai'foles con mucha. p•rdida de 

ellos, e con la mucha [f.11vl e buena orden de su capit.An, a. 

busc3r donde pudiesen remediar~e c6modamonla e hicieron acogida en 

alto en un cerro que en lengua de indio se llama Tot.olt.epec, en 

términos del pueblo de Tacuba, uno da los que aran cont.rarios a 

los esparloles conquisladores.Como t..an fieles cr i st.i anos, 
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hicieron grandes oraciones y estando en ellas los esparloles con 

mucha congoja, se a.pareció la Esclarecida Virgen Madre de D1.os, 

para su Remedio, e ayudo e favor; la cual lo dio en tal ma.nera 

que desde en adelanta comenzaron a lacanzar Vict.oria los espaNoles 

contra los enemigos, con 1:1.ucho e cont.inuo t.r.abajo • volvieron a 

entrar en esla ciudad e la allanaron o planlaron la Sant.a Fe 

Católica. 

En el dicho cerro se lrolo luego de h.acer un Errnit.a para la 

Sant.1sima Virgen en la advocación de los Remedios. la cual se hi~o 

1t ahora, con el tiempo. st.• ha caido e maltratado; e por •so .r;.;e 

deja de clebrar. lo cual no es justo. E me pidió ~ueso servido de 

que la C1udad la volv1ese a reparar y ha hacer de nuevo, con leda 

la devocion posible, e que por ello le concediese su Pat.ronazgo 

como a una Ciudad cabeza de las de esta Nueva Espana. E cual alla 

se compele, dándole licencia para fundar una eofradia de la dicha 

Erm1la, en que haya Diputarios, Escribanos e M;tyordomos y asimismo 

darle a la dicha Ermila ~1 d1cho cerro e su dist.irt.o, el que coge 

para que en él se haga ~lguna renta o lo que fu&>Se necesario para 

la Erm.il~.; l~niendo en ella la mano e jurisdicción que convenga y 

en conformidad a las Bul.;:.,~ da Su Santidad e por mi vist.o, por el' 

presenle, en nombre de Su Majest..a.d. E conlenc16n a lo referido e a 

lo mucho que esla Ciudad le ha servido e sirve. le concedo porpe

t.uamenle e para siempre el Patronazgo de la Casa e Cofradia,de la 

dicha Ermila de tlueslra Sef'(ora de los Re'Mtdios que asi se ha fun

dado. E doy licencia, poder y facult.ad para que se funde la dicha 
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Cofraa!a, en v!rt.ud dP las BUlas Ce SU Sai'1t.idad, h~r.iendo para 

ella y su gobierno, los capi t.ulos e consli t.uciones convenent..es, 

con qu~ se hayan de confirmar por mi. 

E de~de luego hago gracia e merced a l~ dicha Ernut., Ciudad e 

Cofradi a del cerro nombrado Tolol t.epec. perpet.uamenle para q11e en 

•l se dispongo, q1Je sea muy IJlil del Servicio de la Madre de Dios 

y a su aument.o con reservación en mi. del Universal Pat.ronazgo de 

Su Majestad en Indias. Y sin que lo concedido a ld C1udad. 

~ofradi a ni Erm1 la se entromet.a ningún Arzobi ~po, ni Jue::: 

Eclesiástico. lo cual reservo en m1 en el palron que ha de conocer 

de las causas de dicha erm1t.a y Cofrad1.:t., por q•Je con estas cali

dades se hacer est.a merced en el nombre de S'u Majestad para que 

v~ya en aumento y sin que ninguna persona pueda edificar ni labrar 

en el c~r~o ni parle de él. 

FRhca en la Ciudad de MéXico(f12v. l e primero de noviembre de 

m1l quinenlos y setenta y cuatro arios. Don mart.in Enriquez. Por 

mandado de Su Exc~lencia. Juan de Cueva. 

ARCHIVO DEL EX A'N~ITAMTENTO. 



ARCHIVO DEL EX A'NNTAMIENTO. 

RAMO: SANTUARIO DE NUESTRA SEl'IORA DE LOS REMEDIOS 

VOL 3895. EXP. 1 F. 6. 

APROBACION DE LAS ORDENANZAS DE LA COFRAOIA 

En la Ciudad de México. a primero dia del mes de Agost.o de 

mil y quinientos y set.enla y nueve at'los. El ~xcelent.e Seríor Oun 

Marlin Enrl.ques Visorrey, Gobernador y Capit.a.n General por su 

Majestad en esta Nueva Espaf'f.a y president.e de la Audiencia y 

Chanciller la Real que en ella reside. Habiendo Vl.slo est.as 

Ordenan:::as fechas por la Justicia y Regimiant.o de esta Ciudii.d. 

tocantes a la orden que ha de haber en la Ermita de Nuestra Sef'fora 

de los Remedios, dijo: Que en nombre de Su Ma.jeslad, como Patrón 

Universal que es en lodo.as las I nd1 as del Mot.r Oceano, 1 as 

aprobara y confirmar y aprobó y confirmó (rúbrica al ~rgenl COMO 

en ellas se contiene, con reservación en si del Universal 

Patronato. para las alterar y mudad. a~adir y quilr cada y cuando 

que bion visto le fuere por su Ha.gestad. en r.uyo Real Nombr• las 

confirlTlo y .;t.Sl lo proveyo a mando. Don Martin Enriquez. Por 

mand3do de su Excelencia, Juan de Cueva. 
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TESTIMONIO DE LAS ORDENANZAS APP.OBADAS PAP.A EL GOBIERNO DE LA MUY 

ILUSTRE ARCHICOFRADIA DE NUESTRA MADRE Y SEÑORA DE LOS REMEDIOS. 

En la Insigne Ciudad dP Móxico de la Nueva Espaf"ía, veinle 

di as del mes d• julio de mil quin1enlos y selent.a y nueve anos. 

Estando el Muy Ilustro Senor México en su Cabildo y Ayuntamiento, 

como lo liene de coslumbre a S3.ber: El licenciado Lorenzo Sánchez 

ObregOn, Corregtdor por Su Majestad de osla C1udad~alcalde 

Bernadino de Albornoz~ Garon1mo Lopez; don Luis de Vela~co; Alonso 

de Valdés, Volante depos1 •~a.r10; Andrés Vázquez de Aldama;Alonso 

G6mez de Cervantes, regidores, justicia y regimiento de esta dicha 

Ciudad, por ante m1. Thomás Just.iniano, excribano de Su MaJeslad 

Real y de Cabildo de esl• dicha Ciudad. 

Dijeron quo, por la morcad grande y nulagro lan conoc1do que 

la Virgen Sant1.s1ma Uuestra Sef"lora hizo en socorro y favor de los 

e~panoles conquistadores que vinioron a est.a Nueva Espaffa a 

plantar en ella la Santa F'e Cat.6lica. habiendo ent.rado en est.a 

Ciudad. Des pues. por fuer::a de armas y gran número de 

gentes.fueron ret.irados y echados de olla con grande pérdida y 

mucha mort .. andad de los lF.lvldichos espaf"íoles conquistadores. Y 

viendo los que quedaron mal parados con la buena orden de su 

capitán. Don hernando Cortés. Marqués delVollle. a buscar parle 

cómoda donde se pudiesen remediar, hicieron un alto y parada con 

grande pena y trist.e:a por la mucha gente espa~ola que les hab1an 

muert..o. en un cerro que en lengu-. de indir;.s se nombra Tot.olt.epec. 
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que cae en lórrninos del pu..tblo de Tlacupa, que era uno de los 

contrarios a los dichos espaMoles, a. donde los dichos 

conqu1st.adores, como tan fieles crist.ianos y con el buen ~nimo de 

stJ C.l.pilán, hicieron grandes clamores y oraciones. Y. •st.ando en 

ellas con mucha ia.flicc10n , apar&c:i6 la Virgen y Madre de Dios 

para su remedi.o y f.avcr, la. cual dio de t.al nianera que de alli 

adelan~e comenzaron a remedi.arse y tener buena y próspera victoria 

cont~ra los enemigos en t.odas las guerras, bat.allas y re\:lncuent.ros 

en que, habi~ndo per$qverando y continuando c~n mucho y continuo 

trabajo. tornaron a ganar la dicha Ciudad. hasta ponerla llana en 

servicio de Dios Nuestro St:rñor y la obediencia de Su Majest.ad: 

donde luego se planto la Sant.a Fe Cat.Olica y se edificaron 

igle!:ias y templos. donde los na.t.urales vinieron a reci.bir •l 

sant.o baut1so y lo demas que convino para su conversión. 

Y. habiéndose ganado esa vtct.oria por el dicho ~rqués d•l 

Valle y los demás conquistadores que(F.2lcon él se hallaron en 

ella, acordaron de haeur en el nusmo cerro nombrado 

Tet.oltepec[sicl una i~lasia do la advocación de Nuestra Se~ora de 

los Remedios, donde t.odo!-~ lo~ f1eles: fua!;en a sus oraciones y 

devociones. la cual se hi.zo y ~e continuó en la visitar y servir 

muchos anos. Despue~ de lo cual se dejó caer mucha parle de ella y 

est.uvo indeeent.e y despoblada; lo cual no era justo perm.it.ir ni 

que tal mq~ri.a se perd1ese. 

Todo lo cual, habiaendose vislo y mirado y tratado y 

plat..ica.do sobre ello J='Or los dichos S..-if'l:ores mex.ico, acordaron se 



a.n\ r.r.a.sen a el lo. P.ira. lo cu;,,!. ,~•' _p~d\O .l.\ b\\\..Y 1it.x..;r-.=-\-.;1.a.·,\.w. $.v'-',.'lf (\_,,, 

tl..a.rt.ln Enrique:. V\sorrey y Got-.rnAdOf' y. C,;\p..\l.A'' 1,,:1'it\,wr;-,\ f>Vf .~~\\ 

~jeslad en est~ Nueva. E'!p.;.rl.A:.• fu-'s• 1'V\"Y\~k' ''" ~t.-,r \\(.:WHO,..,, 

favor y .3.yuda" para que. c-on -1>1 -y. la.'$ .\ \-11\01".na.111 .(\\l-' \Oili \)~\'l\ \..-;~)

cristianos hiciesen- a ~1a dich--. _CJuoe 'lid L-O¡.f'!~w¡d ".rwiii:.1\f\GiH" F~ 

cual; lo hi.zo como so l!ii', p1di6_ •. ~Qn: •i OUa.\ ~ .. l~I;\ f@_.•U rh:;_~i;ln y 

hecho t.al que el di. a ao ti-Oy. ff~t....\·- dtt l,{'ltlr> . pt.tr\_l-'l ~~:;al:.c\d-. y )·;1'.;11 \ ~ 

Y par-a m..\s obli9ár_."~ la· cont..t.nu~t.:i~n dn t#ll1"1; .,.1!1, .. f;t1¡d4iJ 

procuro y t.rajo de su· Sa~tida~ :mu~has lndq}ff'.fN)uun'-'l .. ~ I'""''~ J~ 

dicha casa y para gozar de ell~!S mueh•~ .P""ffilo;,.pa~ rtH 11Q•,,.~ .,11.,, ti•o 

entrado y eada dia enl.-ra.n en la. Cofr·adt.a q1;t7 •1jl,b )r1r:;(j t ''•''P "'' J" 



1:113. y dE>nde adelant..e. en C"ada al1o por al dicho di.a.. los 

d1pulados 1 mayordomo y escribanos elegidos. sehan de elegir por 

esla orden y hecha la dicha eleccion. se t..raiga al Cabildo da est..a 

Ciudad para que vist..a y siendo la que conviene se apruebe. 

Yt.em. porque en la dicha Casa hay necesidad forzosa de q1Je 

halla un sacerdot..e capellan que de ordinario diga y haga consuelo 

de consefiones y olras cosas locant..es a la doctrina. para las 

personas que allí fueren a 5US romerias y devociones; qui::f esta 

Ciudaa t..enga especial cuidado denombrar y tener sacerdote clérigo. 

que sea de buEm ejemplo y f\.'.;lrmc.. Y deCF.31 los aprobados por el 

Perlado Csicl, el cu.l.l para la predicación y confesión y de~s 

sacramenlos que hubiera de admin1strar a los nat..urales que alli 

acuden, sea lengua Mexicana y Otom1. a lo menos. _m~xicana, porque 

asi conviene. Al cual sacerdote se le se"ala de salario en cada un 

ano cient..o y cincu~nta pesos de oro de minas; los cincuent..a pesos 

de oro de minas se le l1an de pagar de los propios y rentas da esla 

Ciudad, y los cien pesos de oro de minas restantes, de los propios 

que t..iene o tuviere la dicha ca~a o limosnas de ella. 

Yt..em, que el dicho Capellán que alli residiere por cit..a Csicl 

limosna ha de ser obligado de est.ar y acudir de ordinario en la 

dicha casa de Nuest..ra SeRora y ha de d~cir dos misas cada semana: 

la una el lunes, por los conqtiis:t.adoras dif1Jnlo'S que murieron en 

el dia que sucedio el milagro ~n el dicho cerro donde eslA la 

dicha Ca~a, cuando la conquist,a de est.a Ciudad y por los dem~s que 

en ella murieron. la cual diga con sus vigilias; y también por 
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los hermanos de est...3. d!.cha Cofradia;·. ·difuntos. y: l.a.;·O~.ra el 

sabado, a Nuoslr.l. Sei'iora por t...odos' los: é<::fi:-ade~ y_ bienh"ach0res di;!' 

Yt.em, 

Casa y Cofradia. ··. ·~:.,:'/ /"::·.':".: 

que las limosnas y pr~~i~;.· .. ·.:.q~~'::·-,:¡¿~i-~-~:~'.~: a~ -est.a Sant.a 

est.a Sa.nt.a 

' , . \ •• -. ". :: ~; . ·Z·_., . ~- .'' 

Casa. y lo~ que dandff adOStlanle,' caYar:-A·i:"~:~ .. ;:1'05 .. -dÍchos ma)'ordomo~ 
··--!·· 'i·· ' 

~·.::..:-., 

t.enga.r. cuidado de l'-"'S cobros y _p3ra l~: 9_~~~1-º~~~:da:~~-~f~ tengan una 

caja y cepo, cada uno de dos cOr~-=a~~r-~s·>::-~-::,·n·.~:~ti~é.-'i.l'a~~~ .- para que 

los dichos mayordomos tengan cada uno 1-A ·.S¿y~:,.;~ l¡·~ro con Cuant.a y 

r.a=on donde vayan asQnt.ando t.odas las h mosnas or
0

dinar~.i.as .Y mandas 

que se hicieren y lo que ce diere para la fábrica de '-la ._dicha-

iglesia y servicio de la Madre de Dios. l de la cera y aceite que 

se le ofreciere, en ue no ha de t.ener parle alguna dicho eape11~n 

y en el dicho libro h1ya cuonta todas las posesiones y rentas que 

la d1cha casa t.uviere. para que de todo haga cuenta y razon. y al 

lal fin de cada un año do esta eleccion. une de los dipulados. con 

uno de los mayordomo~ de los que n•Jevamente se eligieren, qlie 

fuere sena.lado , tome la cuenta a lo~ mayordomos que salieren. A 

los cuales se encarga lo hag~n con toda dil1geneia y cuidado. bien 

y crist.1anamen~~ y cobr~n el alcance que hicieren y de ello se les 

haga cou-go por el t.al diputado q1Je lom.llr9 la dicha cuent.a (F.41. 

Y~em, porque a.cerda de lo contenido en el caplt.ulo suso. y .a 

meJor orden y recaudo, acordaron que cada vqz que se hiceir~ 

elección de diput~ados y damas oficial~s para el servicio de la 

dicha Ca~a y Cofrad1a. despuos de hecha, se nombr~ un diputado que 

el primer mes la vi.o;:ile personalmente. y este lom9 cuenta de 11' 
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que ha ca1do, asi de cera como de aceite y de las demá.s limosnas. 

Y haga cargo de ello por 1nventario a los dichos mayordomos, en 

el libro donde se suele asenlar. Y luego, otro mes siguiente, vaya 

otro diputado y cumpla lo nusmo, y por est.a Csiclorden lodos los 

mese~ de un a~o de su cargo, empezando pcr el Oipulado Regidor y 

.l11ego por lo:: dama~. como fueren elegidos. Y ~i pareciere qu• 

convieno t.onor persona qt:e ':1'n particular 3.!;ist.a .an la dicha casa a 

g9coger la$ dichas limosnas, y dar cuent~a da ellas a los dichos 

mayordomos y diputados, lo puedan nombr~r con el salario que les 

parecier0, siendo ~1 nombram1enlo aprobado por la Ciudad, y la 

paga ha de ser de los propios de l~ d1cha Casa y Cofradía. 

Ylem. se encarga y manda "' los dichos mayordomos que lodos 

los dom1n9os y fi~slas, cada uno de ellos, o ent.re ambos, como les 

pareciere, vayan a la dicha c3sa y recojan las limosnas y se hagan 

c~rgo de ellas, y a cumplir lo damas lF.4vl que al servicio de la 

Madre da Dios y de su Casa convenga , y sin que haya en ello 

remision ni descuido alguno. 

Yt.em, que por el Br~ve qun Su Sa.nl1dad otorgó a la dicha Casa 

)' Cofradla. de las muchas indulgencias que han de conseguir los 

que en ella entrasen por cófrades y hermanos con que den la 

limosna de su~ ent.rad~s. Y porqu~ con la devoción y amor que a la 

Madre d.ao Dios lili"n~ri m•.tch=-.,.. p<?rsonas. -;us develo. han ent.rado por 

hermanos y et.ros van en•.rando cada dla, y para que sa sepa la 

orden que han de t.en~r y leo que han de pagar de enlrada se acuerda 

que. el ct'le ent.rare por co(radA, siendo marido y m•1jer, paguen de 
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limosna l,res pesos. Y s·i~ndC-. c;Otter:o .. o· sol.•~t<tr., p1191Je. do:; p~;:c~. 

lodo~ de oro comun. -y lo~ mo-zOS·~~· ~oia'.S:::~e· ed~-d hasta doce af'los y 
:' - · .. : : .... < '.,,: .·: :;.. ' 

dende abajo, paguen un ¡:)Et'so,;da.:di"Ch_o'::.~r.;:~ y_:·por los difunt.os que 

·en sus lest.amont.o~ -~l.~·~~~~;,·, ~·::~~:~~~,~~er6~. 1.o~ ntAnden a5ent.ar por 
'··~·:-

cofrades.paguen cuatro ptJsos. Por:" ·cada p9rsona. Y Si algun hijo o . ·.--- ,- : 

hija, o ni.ato , o niet.a ·¿~.'':·~o~qui·~·t-adcr esluvieren lan pobres y 
"-" 

con la.nt.a necesida~ que .- no tuvi~_rel'." para dar esta limosna y 

que son o 

fueren de aqu1 en ade.l_ant.P., que con un diputado lo averigUen 
" ··' 

ante todas cosas, de c6mo_~ so_~· ~~l?'res y no alcAnZan a pagar la 

dicha limosnas de ~us CF.Sl ent.radas. Y ccost.ándole-s O:e ellos lo'S 

recibies~n y aslen~en por cófrades, parn que alcancen y gocen de 

las indulgencias concedidas a los hermanos de dicha Cofradla. 

Yt.em, porque est.a sant.a Casa la h.l. reedificado esta Ciudad 

para ol servicio de Dios, Nuestro Senor, y de su Gloriosa y 

Bendita Madr~. y es cosa notoria que una de las obras qua le son 

más aceptadas es hacer limosna a los pobres necesita.dos, y 

teniendo consideración a est..o. Se acuerda que, en las casas que al 

priasento hay, y adelante se hicieren en el término da la dicha 

Ca~a. o de su mejor d1~posicion, pareciere a los diputados o demás 

oficiales: que hubire de apo~ent.os. sotíalen en ellos CF.5vl y se 

paguen, y esten doce camas de madera con sus colchones y ropa 

blanr.:-:i, en los cuales acojan las per'!'>on.l.s P"brA!". y nece"iit..ad.i:: qui. .... 

no t.uvieren ni pudieren llevar .:amas, las r.uale-:> e<s:ten nuevo<.> d1.:t$. 

y los m.ty·~rdomos que son o fueren. teng~n e.argo de l~~ dar la 



n~esaria comida. pan y r..arne. conforme a los dias que fueren, de 

la limosna de la dicha c~sa. Y esto se cumpla. const.ando por 

certificación de un diput.•do y los mayordomos, ser pobres y tener 

necesidad. Porque para con est.os se ordena y consli luye esla 

buena. obra, y no para con et.ros algunos. 

Ytem, que ninguno de los m.a.yordomos que son o fu'1ran no 

paquen ningUn salario al capellán,sacrislAn y otros que se 

hubiesen nombrado, por parecer ser necesario, si no fuere con olro 

de los el9et.os. inform::...dos ante todas las cosas si han servido sus 

oficios. Porque no lleven los salarios sin haber asistido y 

servido en la d1ch~ Casa. 

YTEM. que cada y cuando que pareciere convenir. atradir y 

qui lar de es las ordenan::as conforme a los liempor y necesidad de 

ellos, lo pueda hacer esta Ciudad, aprobandose por su Excelencia, 

Y para que meJor se guarden y cumpl--.n. pidieron y "Suplicaron al 

dicho SeNor Virrey Don Ha.rlin Enriquez sea servido que lAs 

apruebe, para que aprobadjs y confirmadas CF.6lse guarden, cumplan 

y execut.en como en ellas se contiene. de las cuales se ponga un 

t.rasl ... do en el libo de d1cha Cofrad:·--. y el or-iginal s• ponga. en 

el Archive de 13 Ciudad. 

Y asl lo .a.corda.ron y m.a.ndaron esla.ndo en su Ayunlarnienlo en 

esl~ dicha Ciudad de Méx.ico. a veinte dias del mes de julio de mil 

quinien•~os y setenta y nueve ª"os. El l1cenciado Obregón. Don 

Pedro Lorenzo de Castilla. Ger6nimo López Alonso de Valdés. Alonso 

Gomo: de Cer-vanles. 
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Por mandado de Mó~1co. Toma~ Jusl1n1ano, escribano. 

RAMO: SANTUARIO DE NUESTRA SEñORA DE LOS REMEDIOS 

VOL. 3895, EXP. 1, TESTIMONIO DE LAS ORDENANZAS APROBo\DAS Po\Ro\ EL 

GOB1ERNO DE Lo\ MUY ILUSTRE o\RCHICOFRADIA DE NUESTRA No\DRE Y SEñORA 

DE LOS REICEDIOS, 19 rs. 
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NOMBRE FECHA CARGO CAIGO Y TITULO 

AguirreyEspinozaJn.Manuel 1699 Rector llecidor de la Ciudad VOL.3896.F.22v 
Baeza y ~acle,Dn Luia 1702 Diputado VOL.3896.F.30v 
Baeza, Jua:n Luis 1701 Diputado VOL.3896.F.30 
Baeza, Juan Luis de 1704 Diputado VOL.3896.F.36 
Baeza, Juan Luis de 1700 Diputado Por Dn.Die10 saraiento VOL. 389°6. F, 25 
Baeza, Juan Luis de 1707 Diputado VOL.3896.F.42v 
E3eza, Juan Luia de 1706 Di pu u do VOL.3896.F.39 
Baeza,Juan Luis de 1705 Diputado VOL.3896.F.37 
Berrio, Andree de 1709 Mayordomo VOL.3896.F.45 
Berrio, Andres de 1708 Mayordomo VOL,3896.F.43v 
Berrio, Andres de 1707 Diputado Por 1uerte de Pedro de caatro VOLl3896.F.42V 
Berrio, Andres de 1704 Mayordomo VOL.3896.F,36 
Berrio, Andres de 1706 Mayordomo VOL.3896.F.39 
Berrio, Cap. Andres de 1703 MayordomoPor Feo. Antonio Medina Picazo VOL.3896.F,34 
Berrio,Andres de 1705 Mayordomo VOL.3896.F.37 
Berrio,Cap.Dn Andres 1701 Mayordomo VOL.3896.F.30 
Berrio,Cap.Dn Andres 1700 Mayordomo VOL.3896.F.25 

"' canal, Domingo de la 1708 Diputado VOL.3896.F,43v .... 
Canal, Domingo de la 1707 Diputado Por. Pedro Ruiz de castaneda VOL.3896.F.42v N 

Canal.Domingo de la 1709 Diputado VOL.389&.F.45 
Carrasco, Antonio 1704 Diputado VOL.3896.F.36 
carrasco, Antonio 1705 Diputado VOL,3896.F.37 
Carrasco, Antonio 1700 Diputado VOL,3896.F.25 
carrasco, Dn. Antonio 1702 Diputado VOL.3896.F.30V 
Carrasco, Dn. Antonio 1702 Diputado VOL,3896.F.30v 
Carrasco, Pedro 1708 Diputado Por Juan del Castillo VOL.3896.F,43V 
carrasco, Pedro 1709 Diputado VOL.3896.F.45 
.~E~e y Cabrera,Dn Pedro 1698 Rector Maestre General de Campo/Cab.Or.SgoVOL,3896.F22 
<.:astillo, Juan del 1707 Diputado VOL.3896.F.42V 
castillo, Juan del 1706 Diputado Por Antonio Carrasco VOL.3896.F.39 
Castro y Cabrera Pedro de 1704 Rector Maestre de Campo de la Ciudad VOL.3896.F.36 
castro y Cabrera,Pedro de 1696 Rect.or VOL.F.3896.F.19 
Castro y Cabrera.Pedro de 1705 Rect.or VOL.3896.F.37 



Cervantes, Antonio,Dn. 
Cervantes.Gonzalo de 
Davales .Bracamonte, Juan 
Davales, Jose 
Davalas, Pedro 
Dav.alos, Pedro 
Davalas, Pedro de 
rernandezdeSantillanDiego 
FernandezdeSantillanDieso 
Galindo, Alonso de 
Galindo, Dn. Alonso 
Galindo,Alonso de 
Garicoechea,Juan de 
Garico, Juan de(sic] 
CuerreroyArdilaFrancisco 
HernandezdeRibera,Antonio 
Landa, Nicolas de 
Larrea, Domingo de 
Larrea, Domingo de 
Lopez de Landa Nicolas 
Lopez de Landa, Nicolas 
Lopez de Landa,Nicolas 
Lopez de Landa,Nicolas 
Lopez Landa, Nicolas 
Luiando y Bermeo Lui~ M 
Luiando y Bermeo Luis M' 
Luiando y Bermeo Luis M 
Luiando y Bermeo Luis M 
LuiandoyBermeoLuisMiguel 
Luiando, Luis Misuel .. ·· 
Luna y Arellano Carlos de 
Luna y Arellano Carlos de 
Luna y Arellano Carlos ~e 
LunayArellano,Carlos Ant. 

1702 
1697 
1704 
1705 
1702 
1705 
1704 
1697 
1696 
1696 
1698 
1697 
1706 
1707 
1694 
1693 
1705 
1694 
1697 
1707 
1708 
1704 
1709 
1706 
1&97 
1694 
lb93 
1698 
1693 
1696 
1693 
1692 
1694 
1693 

Diputado 
Rector 
Diputado 
Diputado 
Diputado 
Diputado 
Diputado 
Diputado 
Diputado 
Diputado 
Diputado 
Diputado 
Diputado 
Diputado 
Rector 
Diputado 
Diputado 
Diputado 
Diputado 
Diputado 
Diputado 
Diputado 
Diputado 
DiputadO 
Diputado 
Diputado 
Diputado 
Diputado 
Rector 
Diputado 
Diputado 
Diputado 
Diputado 
Diputado 

Por Dn Andres de BerrioCDiputado) 
Regidor 

Por Andres de Berrio como diputado 

Caballero Orden de Santiaco 

Eclesiastico(sicJ 

Por Josa Davales 

Maestre de Campo/Regidor 

VOL.3896.F.30v 
VOL.3896.F.21v 
VOL.3896,F.36 
VOL.3896,F.37 
VOL.3896.F.30v 
VOL.3896.F.37 
VOL.3896.F.36 
VOL.3896.F.21v 
VOL.F.3896.F.19 
VOL.F.3896.F.19 
VOL.3896,F.22v 
VOL,3896.F.21v 
VOL.3896.F.39 
VOL,3896.P'.42v 
VOL.3896,F.lOV 
VOL.3896.F.6v 
VOL.3896.F.37 

Cab.Or.Sntgo.(por Domingo Montano) VOL.3896.F.lOv 
Por Carlos de Luna y Arellano VOL.3896.F.21v 

VOL.3896.F.42V 

Ingresa como diputado 

Regidor de la Ciudad 

VOL.3896.F.43v 
VOL.3896.F.36 
VOL.3896.F.45 
VOL.3896.F.39 
VOL.3896.F.21V 
VOL.3896.F.lOv· 
VOL.3896.F.6 
VOL.3896.F22 
VOL.3B96.F.6v 
VOL.F.3896.F.19 

BoroviaVOL. 3896. F. 6v : Se;ordelasVillas de Siria y 
Mariscal de Castilla 
Mariscal de Castilla 

MariscaldeCastilla/Tn.deCap.Gral 

VOL.3896.F.1 
VOL.3896,F.lOY 
VOL.3896.F.6 



Medina,Tn.DnFranci•co d• 
Miner, Mieuel de 
Miner, Miguel de 
Mine~; Miguel de 
Montano,Cap. Die10 
Monta;o.Doain10 
Morales, Alonso d• 
Morales,Dn. Jase de 
Morales,Dn.Alonso de 
Munoz de Sandoval A1ustin 
Munoz, Agustin 
Nogales.Miguel Roaan de 
Nunez y Sandoval A1atin 
Osorio Julian 
Osorio Julian 
Osario Julian 
Osorio Julian 
Palma, Agustin de la 
Palma,Agustin de la 
Pedroza y Vivero.Diego 
Perez de Barrera Pedro 
Perez Montalvo Marcos 
Perez Navas Francisco 
Reinoso Altamirano Baraja 
Retes, On. Jose de 
Retes, On.Jose de 
Retes, Jase de 
Retes,Dn.Domingo de 
Retes,Oomingo de 
Roman de Nogales.Miguel 
Reman, Miguel de Reman 
Ruiz de Cas'taneda ·Pedro 
Ruiz de Castaneda Pedro 
Ruiz de Castaneda Pedro 

i702 Diputado 
1702 Diputado 
1702 Diputado 
1696 Mayordomo 
1692 Diputado 
1693 Diputado 
1694 Diputado 

Poron A~H de lerrio ( Mayordo•o) . VOL. 3896. F. 30v 
VOL.3896.F.30v 
VOL.3896.F.30v 

Caballero Orden de Santia10 
VOL.F.3696.F.19 
VOL.3696.F.1 
VOL.3896.F.6v 

1693 Diputado . 
VOL,3896.F.lOv 
VOL.3696.F.6v 

1692 Diputado aob.l•tado 
1693 Mayordo•o 

del Valle/Alcalde Ord. VOL.3696.F.1 
VOL.3696.F.6v 
VOL ,13696. F. 25 
VOL.3696.F22 
VOL.3696.F.lOV 

1700 Diputado 
1698 Diputado 
1694 Mayordomo 
1707 Diputado 
1706 Diputado 
1708 Diputado 
1709 Diputado 
1709 Diputado 
1708 Diputado 
1692 Rector 
1700 Diputado 
1708 Diputado 
1709 Diputado 
1102· Rector 
1692 Diputado 
1693 Diputado 
1694 Diputado 
1698 Diputado 
1694 Diputado 
1697 Diputado 
1700 Diputado 
1709 Diputado 
1704 Diputado 
1706 Diputado 

Por Pedro Xi•enez 

Por Luis de Baeza 
Re1idor de la ~iudad. 

VOL.3696.F.42V 
VOL.3696.F.39 
VOL.3696.F.43V 
VOL.3696.F.45 
VOL.3696.F;45 
VOL.3696.F.43V 
VOL.3696.F.1 

.VOL.3896.F.25 
Por Goaricoechea, Juan de VOL.3696.F.43v 

Por muerte de AntonioPerez MontalvoVOL.3696.F.45 
:Don Die10 VOL.3696.F.JOv 

Caballero de Alcantara 
Marques de San Jor1e 

MarquesdeSanJor1e(porJose de 

VOL.3696.F.1 
VOL.3696.F.6v 
VOL.3696.F.lOV 
VOL.3696.F.22v 

ReteaJVOL.3696.F.11 
VOL.3696.F.21V 
VOL.3696.F.25 
VOL.3696.F.45 
VOL.3696.F.36 
VOL.3896.F.39 



Ruiz de Castaneda Pedro 

~~¡~ ~~ ~~§~~R~~:: ~=~~~ 
Ruiz de Castaneda, Pedro 
Ruiz de Castaneda,Pedro 
Ruiz de Castaneda,Pedro 
Ruiz de Castaneda,Pedro 
Ruiz de Castaneda,Pedro 
Ruiz. de Castaneda,Pedro 
Ruiz de Castaneda,Pedro 
kuiz de Castaneda,Pedro 
Ruiz dela Barrera,Pedro 
Ruiz dela Barrera.Pedro 
Salazar, Felipe de 
Sarmiento. de "Luna Diego 
Sarmiento de Luna,Dieco 
UrrutiadeVergaraAntonio• 
UrrutiadeVergaraAntonio• 
Urrutia,Juan Antonio de 
Ursua, Martin de 
Velez Escalante,Francisco 
VillegasyTagle,Pedro de 
Ximenez delos Cabos Pedro 
Ximenez delos Cabos Pedro 
Ximene: delos Cabo• Pedro 
Ximenez., Pedro 
Ximenez, Pedro 
Ximenez, Pedro 
Ximenez., Pedro 
Ximene=. Pedro 
Ximene::.,Pedro 
Xof re de Morales Hateo 
Zavaleta, Joaquin de 
Zavaleta, Joaquin' de 
Zavaleta, Joaquin de 
Zavaleta. Joaquin de 
Zavaleta, Joaquin de 
Zavaleta, _,loaquin de 
Zavaleta,Joaquin de 

1705 Diputado 

1698 
1702 
1708 
1694 
1700 
1692 
1693 
1697 
1693 
1696 
1697 
1696 
1707 
1698 
1697 
1693 
1693 
1699 
1694 
1704 
1700 
1701 
1700 
1702 
1704 
1709 
1707 
1705 
1708 
1706 
1699 
1709 
1708 
1707 
1706 
1704 
1705 
1702 

Diputado 
Diputado 
Diputado 
Diputado 
Diputado 
Diputado 
Diputado 
Diputado 
Diputado 
Diputado 
Diputado 
Diputado 
Mayordomo 
Diputado 
Diputado 
Diputado 
Rector 
Diputado 
Diputado 
Diputado 
Diputado 
Rector 
Rector 
Diputado 
Diputado 
Rector 
Rector 
Diputado 
Rector 
Rector 
Diputado 
Diputado 
Diputado 
Diputado 
Diputado 
Diputado 
Diputado 
Diputado 

Por Andrea de Berrio 

Capitan 

Capitan 

VOL.389'6.F.37 

VOL.3896.F22 
VOL.3896.F.30v 
VOL.3896.F.43v 
VOL.3896.F.lOv 
VOL. 389.6. F. 25 
VOL.3896.F.1 
VOL.3896.F.6V 
VOL.3896.F.21v 
VOL.3896.F.6 
VOL.F.3896.F.19 
VOL.3896.F.21v 
VOL 1F.3896.F.19 
VOL. 38.9.6. F. 42v 
VOL.3896.F22 
VOL.3896.F.21v 

Caballero Orden de Santiaco VOL.3896.F.6v 
Cont.Hyr.Appo.Rl.Trib.Santa CruzadaVOL.3896.F.6 
Marques delVillar(PorDominco Retea)VOL.3896.F.22v 
Alcalde Ordinario Cd/S1to. Mayor VOL.3896.F.lOv 

VOL.3896.F.36 
HateoXofredeHorales/C.Ord.AlcantaraVOL.3896.F.25 

correo Mayor del Reino, Capitan VOL.3896.F.30 
Correo Mayor del Reino y Recidor VOL.3896.F.25 

Por Pedro Ville1aa de Ta1le VOL.3896.F.30v 
. VOL.3896.F.36 

VOL.3896.F.45 
VOL.3896.F.42v 
VOL.3896.F.37 
VOL.3896.F.43v 
VOL. 3896. F. 39 

Cab.Or.santia1o(Por Alonso Oalindo)VOL.3896.F.22v 
VOL.3896.F.45 
VOL.3896.F.43v 
VOL.3896.F.42v 
VOL.3896.F.39 
VOL.3896.F.36 
VOL.389&.F.37 
VOL.3896,F.30v 
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ACEP.VOS DOCUMENTALES 

En la present.• invesligacion se consult..a.ron los siguiente:; 
arch1 vos: 

ARCHIVO DEL EX-AYUHTAMIENTO. 

FONDOS, 

SANTUARIO DE NUESTRA SEilORA DE LOS REMEDIOS. 
HISTORIA. HOSPITALES. HOSPITAL DE SAN HIPOLITO. 
HISTORIA. PASEO DEL PENDON. 
ACT:.Z DE CABILDO CMICROFICHAS). 
ACTAS DE CABI LOO IMPRESAS. 
ACTAS DE CABILDO PALEOGP.AFI ADAS. 

ARCllI YO GENERAL DE LA NACI ON. 

GALERIA 4, VIRl<EHIATO. 

RAMOS, 

BIENES NACIONALES. 
COFRADIAS Y ARCHICOFRADIAS. 
HISTORIA. 
HOSPITAL DE JESUS. 
TIERRAS. 
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