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INTRODUCCION 

HE LLEVADO MI TRABAJO HACIA EL ESTUDIO DE LA ORDEN MENDl 

CANTE DE AGUSTINIANOS Y SU INTERVENCIÓN EN LA FORMACIÓN DEL 

CULTO AL CRISTO DE CHALMA, ESTA INDAGACiÓN TRATA DE ACOPLA&. 

SE AL POSTULADO DE "NO HAY HISTORIA QUE NO SEA GLOBAL", PUES 

PARTIENDO DE LA GENERALIDAD, ES DECIR DE LA HISTORIA DE LA EURQ. 

PA MEDIEVAL, DE LA ESPAAA MISMA, LLEGUt A LA PARTICULARIDAD EN 

M~XICO, 

PRETENDO, A TRAVtS DE ESTE VIAJE ESPIRITUAL QUE VA A SER 

PROPUESTO, EXPONER LA HIPÓTESIS DE QUE .LAS CREENCIAS ESTÁN RE. 

LACIONADAS CON TODAS LAS MANIFESTACIONES DE LA VIDA CULTURAL V 

MATERIAL DE UNA SOCIEDAD, ExPLICADO ESTO, ARRANCO MI INVESTIGA 

CIÓN CON 'LA IDEA DE SABER CUÁL FUE LA COLABORACIÓN DE SAN AGU.S. 

T(N A LA VIDA MONACAL DE LA EDAD MEDIA, VEO EL MONACATO EN 

FUNCIÓN DE LA ECOi!OMfA, LA POLfTICA V LA CULTURA DE LAS DISTII 

TAS SOCIEDADES QUE S~ SUCEDIERON HASTA EL SIGLO Xlll, EN QUE 

APARECIERON LAS ÓRDENES ME~DICANTES, CUYOS CONCEPTOS -TOMADOS 

DE SAN AGUSTfN• FUERON MUY IMPORTANTES PARA SU DESARROLLO V, 

POSTERIORMENTE EL TRABAJO DE ESTOS EN EsPARA V EL PROVECTO DE 

REFORMARSE, 
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EN EL SEGUNDO CAPfTULO SE ABORDA LA MISIÓN EVANGELI~ 

RA DE EsPARA EN AMtRICA POR f1EDIO DE LAS ÓRDENES MENDICANTES 

Y ESPECfFICAMENTE DE LOS AGUSTINIANOS DESCALZOS: LOS FINES 

QUE PERSEGU"fAN, Y LAS OBRAS QUE REALIZARON: LA FUNDACIÓN DE 

SU PRIMER CONVENTO Y EL DESARROLLO DE LOS PRECEPTOS DE SAN 

AGusTfN DENTRO DE tL: EL TERRITORIO INDfGENA QUE CATEQUIZARON 

Y EL MtTODO QUE SIGUIERON PARA PODER EFECTUAR LA EVANGELIZA 

CIÓN EN ESAS REGIONES Y POR ÚLTIMO: A TRAVtS DE LA HISTORIO

GRAFfA AGUSTINIANA, SE INTENTA DESCUBRIR EL TRASFONDO DE LOS 

MITOS EN TORNO A LAS APARICIONES, EJEMPLIFICANDO CON EL CRii 

TO DE CHALMA, 

LA PARTE QUE TRATA SOBRE ·a VALLE DE ÜiAL.NA CONTIENE 

UNA DESCRIPCIÓN GEOGRÁFICA Y OTRA ETIMOLÓGICA, ASf COMO LA RE. 

LACIÓN DEL SITIO CON LOS LUGARES ALEDAAOS DURANTE LA.tPOCA 

PREHISPÁNICA, SE.COMENTAN DE UNA MANERA GLOBAL TRES TEMAS BÁ. 

SICOS: 

A) PAGANISMO 

B) TEZCATLIPOCA 

c) TEPEYOLLQTLI Y 0ZTOCTEOTL 

QUE ORIGINARON LAS CREENCIAS RELIGIOSAS QUE ENCONTRARON LOS 

FRAILES EN LA REGIÓN Y SU INTERtS EN LA DESAPARICIÓN- DE tSTAS, 

AsfMISMO EL.RELATO DE LA APARICIÓN DEL CRISTO Y LA CREACIÓN 

DE UN NUEVO CULTO QUE SUSTIÍ'tJIRfA A LA ANTIGUA. DEIDAD, 

CREO QUE EXISTEN ANA~GfAS ENTRE LAS MANIFESTACIONES R!, 

LIGIOSAS DEL VIEJO MUNDO y EL Nuevo, POR ELLO TRATO DE DESCIFRAR 
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EL MITO DE LAS APARICIONES MILAGROSAS EN AMtRICA, COMO PROYEC, 

CIÓN.DE LAS QUE SE PRODUJERON EN EUROPA, DE LA MISMA MANERA 

ATIENDO LA TEORfA DEL nSINCRETISMO RELIGIOSO• O RELIGIÓN Mil 

TA, COMO LA METAMORFOSIS QUE SE OPERÓ DENTRO DE LAS CREENCIAS 

INDfGENAS DE LA NACIENTE NUEVA EsPAAA Y QUE YA HABfA EXISTIDO 

EN LOS MÁS VIEJOS PAfSES CRISTIANOS, 

PRETENDO EXPONER AL FINAL DE MI TRABAJO, LA FORMACIÓN 

DE LA CONCIENCIA NACIONAL A TRAvts DE LAS GRACIAS DISPENSADAS 

A M~XICO, POR MEDIO DE APARICIONES MILAGROSAS Y ANALIZAR AL 

CRISTO DE CHALl'IA COMO PARTE DE ESAS.GRACIAS~. 



CAPITULO I 

LA ORDEN AGUSTINIANA 
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l. SAN AGUSTIN 

No ES MI OBJETIVO EL HACER UNA BIOGRAFfA DE SAN AGUSTfN, 

SE TRATA 0NICAMENTE DE VER SU INFLUENCIA EN LA FUNDACIÓN DE 

MONASTERIOS Y POSTERIORMENTE DE LA ORDEN MENDICANTE ªlos ERM¡ 
TAAOS DE SAN AGUSTfNª, 

SAN AGUSTfN LLEGÓ AL MUNDO PARA SINTETIZAR TODO EL PENSA 

MIENTO CRISTIANO DE LOS CUATRO PRIMEROS SIGLOS DE NUESTRA ERA 

Y PARA QUE -A PARTIR DE á- SURGIERA TODA LA EVOLUCIÓN MEDIE. 

VAL DEL CRISTIANISMO TEOLÓGICO DE OCCIDENTE,! 

NACIÓ EL 13 DE NOVIEMBRE DE 354 D,C, EN lAGASTE DE LA 

PROVINCIA DE NUMIDIA, AFRICA, HOY SuK AHRAS, EN ARGELIA,2 Y 

MURIÓ EN HIPONA EL 28 DE AGOSTO DE 430 D.C, Su ORIGEN ES 0Bi 

CURO Y ENVUELTO EN LEYENDAS, SEGÚN LA MAYORfA DE SUS BIÓGRA 

FOS, FUE HIJO DEL PAGANO PATRICIO Y DE MóNICA, FERVIENTE CRll 

TIANA, ESTUDIÓ EN MAl>AURA Y CARTAGO DONDE SE CONVIRTIÓ ALMA 

1 Ch. Guignebert. El Cristianismo Medieval J Moderno. Trad. 
N61ida Orfila Reynai. ia. relip. Mlxlco, ondo de Cultura 
Econ6mica, 1973. (lreviarios,126). 314 p.p. 1S. 

2 C. Tresmontant. Introducci6n a la Teologla Cristiana. Ve! 
si6n Castellana de Jan Cabanes. Barcelona, Herder, 1978. 
(libl. Herder. Sec. Teología y Pilosof!a, 1S6). 734 p.p. 
448. 



-3-

NIQUEfSMO. MAs TARDE SE DEDICÓ A LA ENSERANZA DE GRAMATICA Y 

RETÓRICA EN TAGASTE. WTAGO. RoMA Y Plu.AN. EN SU VIAJE A M1 
LAN. ITALIA, ESCUCHÓ LOS SERMONES DEL OBISPO SAN AMBROSIO, 

. , 
MISMOS QUE LO CONDUJERON PAULATINAMENTE A LA ADOPCION DEL 

CRISTtANISNO Y A RECIBIR EL BAUTISMO EN LA PASCUA DE 387, 

ALGUNOS AUTORES DUDAN SOBRE LA COfCVERSIÓN REAL DE SAN 

AGUSTfN AL CRfSTIANISMQ,. EN EL MOMENTO DE SU BAUTISMO. PUES 

SEGdN ARGUMENTOS DE. ScHEEL. BECKER Y TH!MPIE SE PUEDE CREER 

MÁS EN UNA ASIMILAC"ION DEL NEOPLATORISl'IO Y EN UNA LENTA EVOLU. 

CIÓN AL CR[STfAK[SMO.. -SECKER INSISTE QUE AGusTfN SE CONVI& 

TIÓ A LA FILOSOFfA MAS QUE AL CRtSTIMISMO. AL QUE APRECIABA 

SOLAMENTE EN LA MEDIDA EN QUE NQ SE OPOtdA A LA VERDADERA Fl 

LO.SOFfA•. l FRANCISCO ~NTES DE Oc,. .. AStEKTA: •u CONVERSIÓN 

FUE POCO A POCO CON.TINUANDO .. FAVORECtDA POR DIVERSAS INFLUEI 

ClAS,. ESPEC.tALJIIEN.TE DESPU~ DE LA Pll1ER.TE DE "6NICA Y NO SE 

TERMINó MÁS QUE EH EL. MoNASTER 10 D.E ·¡~. 4 

NoSOTRQS NO. PQDEMOS AFIRMAR SI St1: INTRODUCCIÓN AL CR IS. 

fIANtSl'IO EN 387 FUE R4PtDA Q PAut.ATINA .. PERO SI PODEMOS DECIR 

QUE DE REGRESO A SU PATRfA FUNDÓ UNA CQflllll\IDAD MONÁSTICAS P& 

RA D:ElllCARSE A LA ORACtÓll y· AL ESTtJm:Q.. 

3 F. Montes de Oc:a .. "tntroducc:i6n''" a las Confesiones de San 
Agustúi .. ·Sa .. ed. Mfxico,. Porrda.,. S .. A .. ,. 1979. (Sep-an Cuan
tos,.. 142) .. ZS8 p.p .. XXXVII. 

4 12.s. .. m .. 
S Unicamente hablaremos de comunidad monástica, monacal o 

monasterio,. nunca de una orden monástica, ya que una orden 
propiamente c:omo tal, no aparecid s1no hasta el afto 480 en 
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EL ORIGEN DE LA VIDA MONACAL NO LO PODEMOS CONSIDERAR El 

CLUSIVAMENTE CRISTIANO: YA QUE MONJESS PODEMOS HALLAR EN Dl 

VERSAS RELlGIONES COMO EL BUDISMO, EL BRAHMANISMO, EL JUDAll 

MO, ere·. ENTRE LOS JUDfos PODEMOS ENCONTRAR A LOS PRECURSQ. 

RES DEL MONASTICISMO CRISTIANO. Los PRPFETAS ELfAS Y ELISEO 

CON sus DISCfPULOS •Los HIJOS DE LOS PROFETAS* -SEG~N LAS SA 

GRADAS ESCRITURAS- TENfAN SU MORADA EN LA CIUDAD DE JERICÓ,l 

AsfMISMO PARTICIPARON Da ORIGEN JUDfO, LAS AGRUPACIONES DE 

CELOTES Y ESENIOS. los PRIMEROS VIVÍAN EN LAS MONTARAS DE 6A 
LILEA, MIENTRAS QUE -SEGÚN PLINIO Y FILÓN8., LOS ESENIOS HABl 

que San Benito instituy6 la de benedictinos con su princi 
pal establecimiento en Monte Casino, Nápoles. -
Por otra parte, -segiin la Encicloaedia Universal Ilustrada 
Europeo-americana. Vol. 36, Madri , Espasa Calpe, S.A., 
/S.F./. 1508 p., Ils. mps., p. 43- debemos distinguir un 
monasterio de un convento; ya que el primero es el lugar 
en que se encuentran uno b varios religiosos, mientras que 
en el otro, viven en comunidad muchos de ellos, 

6 Según la Enciclopedia Universal Ilustrada Europeo-america
!!.• Vol. 36, ºa· d.t., p. 48, monje proviene del griego 
monos, solo y e latin monachus que indica la idea desole 
aaclo aislamiento. Sin embargo, donjd se aplica a los hom= 
bresque hacen vida común separa os el mundo. En realidad 
las 6rdenes mendicantes no pertenecen a esta categoría.Los 
monjes se distinguen de los ascetas, ya que estos dltimos 
vivían en el mundo'm4s austeramente, claro que algunos as
cetas con el tiempo ingresaron a los monasterios adoptando 
la calidad de monjes. 

7 E. Wilson. Los rollos del Mar Muerto. El descubrimiento de 
los manuscritos blbi1cos. Trad. Emma Susana Speratti Pifte
ro, Za, teimp. Mixlco, Fondo de Cultura Econ6mica, 1972.· 
(Breviarios, 124) 126 p. p.p. 31-35. 

8 Escritores judíos del Siglo I. D.C. 
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TABAN EN LA COSTA OCCIDENTAL DEL MAR MUERTO, SOLITARIOS Y SIN 

MUJERES "HASTIADOS DE LA EXISTENCIA Y CONVENCIDOS,,,, DE MAti 

TENER UNA IGUALDAD FRATERNAL":g TUVIERON UN MONASTERIO QU~ 

SE ENCONTRABA -NOS DICE WILSON- EN UN DESIERTO MONÓTONO, PR~ 

CJSAMENTE EN EL LUGAR QUE SEÑALAN LOS HISTORIADORES JUDfos. 10 

EL CRISTIANISMO, CUYO ANTECEDENTE JUDfO ES INNEGABLE, AL 

SER ACOGIDO POR RoMA Y POR LO M-ISMO SER MÁS FÁCIL LA V.IDA DE 

SUS CREYENTES, SINTIÓ LA NECESIDAD DE AISLAMIENTO, QUE DIO 

PI~ A LOS ASCETAS, ASCETA FUE EL EGIPCIO SAN ANTONIO EL ERMl 

TAÑO (SIGLO 111 Y IV) A QUIEN LA TRADICIÓN DESIGNA COMO CREA 

DOR DEL MONASTlCISMO CRISTIANO, YA QUE TUVO DISCÍPULOS Y SE 

DICE QUE FUNDÓ UN MONASTERIO, LA VIDA MONACAL DE ORIENTE SE 

PROPAGÓ A OCCIDENTE DEBIDO A SAN ATANASIO, SEGUIDOR Y BIÓGRA 

FO DE SAN ANTONIO, QUE LLEGÓ A RoMA EN 339 D,C, SAN AGUSTfN 

EN SUS VIAJES A ROMA Y MILÁN CONOCIÓ ESTAS COMUNIDADES Y DEBl 

DO A SUS INICIATIVAS ESTA INSTITUCIÓN PASÓ AL AFRICA,ll 

SAN AGUSTfN EN SU COMENTARIO DEL "SALMO 123", ARGUMENTA 

DOS FORMAS DE ·11DA PARA LOS HUMANOS: LA INDIVIDUALISTA Y LA 

COMUNITARIA, A PR~?ÓSITO DE ESTA ÚLTIMA NOS HABLA DE LOS "MONA 

9 E. Wilson. Op. cit., ~-P· 31-35. 
10 Ibídem, p.p. 46 y 57. El monasterio debi6 ser destruído 

en los afios 67-68 D.C. en que los romanos acabaron con 
los esenios. 

11 D. Olmedo. Historia de la Iglesia Cat6lica. 3a. ed. M6xi 
co, Porr6a, Hnos. y Cía., S.A., ~978. 788 p.p. 178. -



CHUS" •. 12 DE. HlCHQ ELIGI0 PARA !L LA VIl)A DE tsros: COMO PRIJ1 

BA DE ELLO REALIZO SU PRIMERA l'UNDACIÓ.N MONACAL EN TAGASTE 
(389), AQUf SE DESARROLLÓ ·uN PROGRAMA QUE. TENlA COMO FlN 

CREER EN DIQS Y VlVlR. PARA él, PUES •u EXISTEKCIA HUMANA ES 

UN ESFUERZO Y' UNA LUCHA.PARA LLEGAR A D1os A TRAVts DEL MUH 
DO",l3 

EL ASCETISMO DE ESTE r«>NASTERIO COMBINÓ LA PLEGARIA... LA 

PENITENCIA Y LAS BUENAS Q8RA$ CQN EL ESTUDIO, SE ENSERABA A 

LEER A LOS MONJES, PUES DE. LO: CQKTWIO NO HUBIERAN PODIDO 

CUMPLIR CON SU PRINCIPAL OBUGAClÓN~ LA C:OMPRENSIÓN DE 1.AS 

"SAGRADAS EscRITURAs".14 

A LOS TRéS AAOS DE I:NSTlTUfDO El MONASTERIO DE TAGASTE, 

AGUSTtN FUNJ20 EL DE HtPQNA PQR ORDEN. QE.L 0-lSPO VALERIO. QJlEN 

LO ANEXÓ A SU CATEDRAL, LE ORDENÓ COMO SACERDOTE EN 391 D,Cu 

LO CONSAGRÓ OBISPO AUXlL.lAR. E.N 395 u,C, v AL MORIR LO DEJÓ e~ 
MO SU SUCESOR, 

Los DISCf PULOS DE SAN AGtJSTlrt VlVlE.RON BAJO sus ORDENES 

Y MAGISTERIO: SIN EMBARGO, !L. SANTO HACtA Vl])A COMÍJN. COJ't ~ 

SIN PERMITIRS.E NlNG_IJNA !X~l0.N E-K SU TRATO, CABE RECORDAR 

1 ? S. Al va_rez Tur-ienzo. Nominalismo ¡ C'om~id:lld. San Agus tln a la primac1a de lo comunttano.adr1d, Real Oñ1vers1dad 
e El Escorial, 1961.. · (B16i:i.ot_ec;a "La Ciud..ad de Dios" .. -Sec .. 

Pax Juris., 6) 33? p.p. 4, 
13 J~ Pegueroles. El Pensa.m:i;ento Fi.los~fico d.e San AJUS·ttn .• 

Barcelona. Labor, T9.tz. [Nueva Colecc;1-dn Labor) ,1 -A p.p.95. 
14 J. Dhondt-. La Al ta Edad Media. Trad.. Est!ban Bralce. 4-a. ed. 

M6xico, S. Xx'l., 1978 •. (Historia Un.ivet'S-al s.· XXI-, 10) 4?6 
p.p. 324. 

• 
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LAS PALABRAS DE f<AHLER,QUE· ENCIERRAN LA LUCHA CONSTANTE DE LA 

RELIGIÓN CATÓLICA Y QUE AGUSTfN INTUfA EN SU INCANSABLE ACTIVl 

DAD: ªLA RELIGIÓN UNIVERSAL,,,, SE BASA EN LA F~·, Y NECESITA 

LUCHAR CONSTANTEMENTE PARA GANARLA, MANTENERLA Y REFORZARLA•,!5 

lA VIDA MONACAL CRlSTl'ANA SE RIGIÓ POR LEYES,!& El. FIN 

MONASTICO FUE LA PERFECCIÓN POR LA PRACTICA DE LOS CONSEJOS 

EVANGéLICOS; POR ESTA RAZÓN EL PRIMER MANDATO AL MONJE FUE Sl 

GUJR EL EVANGELIO EN TODA SU MAGNITUD, I.As COMUNIDADES FUND& 

DAS POR AGUSTfN LLEVARON A CABO ESTE PRECEPTO, PosIDio17 .El 

CRIBIO AL RESPECTO: •SAN AGUSTfN VIVIÓ EN LOS MONASTERIOS CON 

SUS DISCtPULOS SEGCJN LA REGLA ESTABLECIDA POR LOS SANTOS APOi 

TOLES DE LA IGLESIA DE JERUSAÚNª ,'18 

LA REGLA EVANGéUCA FUE A>:,OPTADA POR TODAS LAS COMUNID! 

DES MONASTICAS, PERO LOS ANTECEDENTES DE LA PROPIANENTE AGUSTl 

NA, PUEDEN VERSE A TRA~S DE LAS DECLARACIONES DEL PROPIO SAi 

TO: •LA SOBERBIA ES GERMEN DE APARTAMIENTO Y REBElDfA,,,, LA 

1 S E. ICahler-. Hts1:o'T·ta -Universal del Holllbre. Trad. Javier Maz· 
quez. Sa. reimp. Aexico, Fondo de Cultura Econ6mica, 19737 
(Sec. de Historia) 608 p.p. 158. 

16 SegQn la Eneklepedi"a Universd Uustrada· 'Euroveo America
na. Vol, so. Madrid, Espasa ca!pe S.A., l9Z3. · 503 p., 1is. 
mps. p. 233, estas leyes se condensan en una regla, es de 
cir, en "un reglamento o conjunto de preceptos a que se lia 
yan sometidos los individuos de una comunidad u orden relí 
giosa". -

17 fosidio, Obispo de Calama, fue el .primer bi6grafo de San 
Ag~stfn. Lo conoci6 fntimamente y vivi6 en su compaftlá por 
espacio.de cuarenta aftos; seg6n F.·Montes de Oca en la "In 
troducci6n" a las Confesiones de San Agustln. QE_. cit., p7 
XVI. 

18 Enciclopedia U'niversal Ilustrada Europ-eo·· Ame·rkana. Vol.SO 
Op. cit., p. z!s. 



-8-

LLAVE DEL INGRESO A TODA COMUNIÓN ES LA HUMILDAD,,,, APOYADA 

EN ELLA RECIIE BASE SÓLIDA LA CARIDAD•19 Y, •LA HUMILDAD QUE 

ES cNilNO HACIA DIOS, LO ES TANBitN HACIA LA CONCORD.IA, al.A 

ES El DISTiNTIVO DEL CIUDADANO DE LA ClUDAD DE DIOS, COMO LA 

SOBERBIA LO ES DE LA CIUDAD D!L DIABLO•~O CoN ELLO ES OBVIO 

QUE LA VIRTUD COMUNITARIA ES LA HUMILDAD Y QUE LA QB@lENCIA 
ES LA FORNA DE HUMILDAD ESPS:fFtCA, PoR ESTA RAZÓN, OBEDECER 

A DIOS FUE LA REGLA Ú!l<:A DE TODO SE6tHDOR DE AGUSTfN, 

EN LA •1NTR0DUCCI~ A LAS OBRAS COMPLETAS DE SAN AGUS. 

TfN•, ~LIX 6-ARcfA HABLA DE UN •IDEAL MONASTICO AGUSTINOº QUE 

COMPRENDE TRES a.EMENTOS: •111 ELEMfflTO IDEAL", O a RECUERDO 

DE LA COMUNIDAD PRIMITIVA DE JERUSAÚN, TAL COMO LO DESCRIBEN 

"Los HECHOS DE LOS Al'ÓSTOUs•: .UN ELEMENTO REAL", .EL RECUEB. 

DO DE LOS MONASTERIOS V1SJTADOS'EN· ITALIA~ uUN ELEMEtfTO PERSO 
,w.", SU ANTIGUO IDEAL.DEL ASCETISMO Y DE LA VIDA COMÚN, ASQ: 

CIADA AL RETIRO Y Al. ESTUDIO EN COMPAfHA DE OTROS AMANTES DE 

LA SABIDURfA, JJe LA COMBlNACtÓN 1JE LOS TRES., NACIÓ EL PROGRA, 

ftlA ASáTI CD -DE SAN A6usTf N , 21 

19 San Agusdn. "Libro VII, cap. IX". Confesiones. Vers.Intr. 
y notas Franciséo Montes de Oca.5a. ed. M!xico, Porrúa, 
S.A., 1979. (Sepan Cuantos, 142) 258 p.p. 105-107 

20 San Agustfn. La Ciudad de Dios Cap. XIV. En Obras Com?le 
tas. Pubiicadas bajo la direccicSn del R.P. Feiix Garc a 
n-.A. y preparado por el R.P. Victorino Copanaga. Vol. I 
Madrid, Ed. CatcSlica, S.A., 1946. 782 p. -(Biblioteca de 
autores cristianos) -

21 F. Gard'.a O.S.A. "El ideal monástico", en Agustín, San. 
Obras Completas. Op.cit. p. 24 



-9-

VARIOS AUTORES COINCIDEN EN QUE LA REGLA ESTABLECIDA POR 

AGUSTIN, PARTE DE UNA CARTA QUE CONSTA DE DOCE ARTfCULOS, El 

CRITA PARA UN MONASTERIO DE MUJERES1 DIRIGID0 POR UNA SUPUESTA 

HERMANA·SUYA ·y CUYA LEGISLACIÓN EMPIEZA AS!: •He AQUf LO QUE 

OS ORDENAMOS QUE OBSERVE IS EN EL MONASTERIO .. ,", 22 I.A POBRl 

ZA y RENUNCIA A TODA PROPIEDAD es LO BASICO DENTRO DE ELLA: 

ESTABLECE LA PRACTICA DE LA CARIDAD Y EL CUIDADO DE LOS ENFEB. 

MOS: EL REZO EN COMON CON AYUDA DEL CANTO LITORGICO: EL GQ. 

BIERNO DE LA PRIORA, ASISTIDA POR VARIAS MONJAS; AYUNOS Y Pi 

NITENCIAS DE ACUERDO A LAS POSIBILIDADES DE CADA UNAJ LA PRA.C. 

TICA DE UNA ECONOMlA DOMtSTICA: LO PROPIO QUE EL TRAJE QUE DE, 

BIA USAR, EN ESTA REGLA SE INSPIRARON MUCHAS COMUNIDADES O.C. 

CIDENTALES Y POR SUPUESTO, SIRVIÓ A LA ORDEN MENDICANTE QUE 

SIGLOS MAS TARDE LLEVARIA EL NOMBRE DE •fRMITAROS DE SAN AGu¡ 
TINn,23 

22 Autores como el P. P6lix Garcta, dicen que esta regla se 
encuentra en la Carta 211 en Patr. lat. XXXII¡ la Encielo 
sedi• de la reli11on católica. 7 Vols. Vol. 1 Barcelona, 

alman y Jover, .A., 1950. 1575 p.p. 302 dice que dicha 
ley esta formulada en la Eptstola (CCXXI, P,L., T.XXXIII 
c. 960-965:,. Po.r otra parte, el Diccionario de Historia 
de Bspafta. D~sde sus ortfenes hasta el f1n del reinado de 
Alfonso x11r.z Vois. Vo. 1. Madrid, Revista de Occiden
te, 1952, p. 66, expone el estudio del Padre Ennis, "The 
rule of Saint Augustin" aparecido en la revista The Tagas 
llJl y menciona tres reglas: "La Re·~1a· ·Prima, La Ref;la 
Secunda, y la Eplstola 211. La Regu a Prima, o biscphna 
Monasterii y la Regula Secunda, formaron un todo, desde 
que San Agusttn !as escribid hasta la Edad Media. La Dis
ciplina Monasterii fue escrita en el mismo afto de ta fun~ 
dacídn del monasterio de Tagaste, y la Regula Secunda en 
el 391, al fundarse al monasteriQ de Hipona. La Eplstola 
211, seKiln Mandonet, no es 1114s que una acomodacion de ia 
liiula Secunda, hecha en el afto 423. 

23 D. Olmedo. Op, cit., p. 178. 
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2. EL MONACATO EN tA EQAD aEJJIA Y Ai>ARIClQN DE LA ORDEN AGUS 
TINIANA . 

LA IGLESIA TERMINÓ DE ORGANIZARSE EN EL SlGLO lV,24 SAN 
AGUSTfN CIMENTÓ SUS PRINCIPIOS Y COLABORÓ CON ELLO A QUE DU. 

RANTE LA EDAD MEDIA FUERA VISTA COMO •EL FIRME REINO ESPlRl 

TUAL DE Dios SOBRE LA TlERRA•,25 

ROMA EN PAULATINA DECAD!NCIA DESDE EL SIGLO 111, ACENTUA 

BA SU PODER MARfTIM0,26 DEL .QUE DISFRUTÓ TEODORICO Y QUE DIO 

A ITALIA LA SUP.REMACfA DE LOS REINOS GERMANOS: MISMO PODER 

QUE JuSTINIANO RECONQUISTÓ BREVEMENTE PARA PROVECHO DEL IMPf 

RI O, POR ESTA RAZÓN, FUE -RoMA EL CENTRO CULTURAL POR EXCi 

LENCIA EN AQUELLOS TIEMPOS, Fue ELLA LA QUE PROMOVIÓ LAS E1 

CUELAS PATRÍSTICAS Y 1.cA QUE DIFUNDIÓ EL MONACATO A TRAVtS DE 

LA ORDEN FUNDADA POR SAN BENITO, 

DESDE EL SIGLO V EN QUE ROMA CEDIÓ A LAS INVASIONES, LA 

IGLESIA ESTUVO INUNDADA DE BARBAROS •sEMICRISTIANOs•,27 LAMA 

YORfA DE ELLOS SE BAUTlZABM SIN C0NlCER LA FE CON EL llNICO DESEO 

24 Ch. Guignebert. El cristianismo antiruo. Trad. N61~da Orf!, 
la Reynal. 2a. ed. ME::dco, Fondo de uitura Econ8mica, 
1966. (Breviarios,114) 208p. p. 181. 

25 E. Kahler. Op. cit., p. 159. 
26 H. Pirene. Las ciudades de la Edad Media. Trad. Francisco 

Calvo, 3a. ed. Madrid, Xilanza Ed1tor1ai, S.A., 1978. (El 
libro de bolsillo, Humanidades). "167 p. p. 7. 

27 Ch. Guignebert. El cristianismo medieval moderno. p.p. 
19·ZO. Gran ntlmero e sem1cr1st1anos como por e emplo 
los godos, fueron convertidos al arrianismo por Ulfilas 
en el siglo IV. 
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DE PARECERSE'-TODO LO POSIBLE- A LOS ROMANOS, PUES SU OBJETl 

W -COMO DICE PIRENE-, •NO ERA ANULAR EL IMPERIO, SINO INSTA. 

LARSE EN ~L PARA DISFRUTARLo•. 28 

A RAfZ DE LAS CONQUISTAS MEROVINGIAS (496 D,(.) POR OBRA 

DE (LODOVE0,29 LA IGLESIA CONFIRMÓ SU .AUTORIDAD, PUDO ENTOI 

CES, ABRIR O CERRAR LAS PUERTAS DEL CIELO A SUS FIELES, LAS . 
ABRfA SI LE CEDIAN UNA PARTE O TODAS SUS TIERRAS Y BIENES, NO 

IMPORTABAN LAS MALAS O B~S OBRAS DEL CREYENTE, A MEDIDA 

QUE TRANSCURREN LOS SIGLOS VI Y VII GRACIAS AL PODERÍO ALCAI 

ZADO, SUS BIENES CRECIERON: SE LIBERARON DE LOS IMPUESTOS Y 

DEL SERVICIO MILITAR: CON ELLO LOS REYES GÉRMANOS DISPUSIERON 

DE LOS OBISPADOS, COMO SI ESTOS PERTENECIERAN A LA BUROCRACIA 

CIVIL Y -AL DECIR DE GUIGNEBERT- •ERA SAtERDOTE EL QUE SE Hl 

CIERA ACEPTAR EN CALIDAD DE TAL POR UN OBISPO: ERA OBISPO TQ 

DO AQU~L QUE FUERA ELEGIDO POR UNA IGLESIA O DESIGNADO POR EL 

REY~. 30 OBVIAMENTE ESTOS •DESIGNADOS• CARECfAN DE UNA EDUCA 

CIÓN EVANGtLICA Y, POR TANTO, •EL CLERO SE CORROMPE EN LA BAB. 

BARIE•.3l 

28 H. Pirene. Op. cit., p. 11. 
29 Segtin, Ch. Guignebert ~n El cristianismo medieval y moder 

no. p. 21. ClodOveo fue bautizado por San Remigio, hecho ae suma importancia, porque a través de sus conquistas ab 
sorbi6 a los demás pueblos bárbaros, a los que les impuso 
su credo·, y su reino pas6 a ser modelo eclesi4stico de los 
otros. 

30 Ibldea, p. 27. 
31 H. Pirene. Op. cit., p. 12. 



-12-

los MONASTERIOS DEL SIGLO Vlll NO SE LIBRARON DEL DESO.li 

DEN DE LA !POCA, LOS MONJES 'ESTABAN POR TODAS PARTES, IBAN DE 

UN LUGAR A OTRO SIN QUE NADIE LOS CONTROLARA, f1uCH0S ERAN O.li 

DENADOS CONTRA su VOLUNTAD y -SEGON DECLARA DHONDT- .ESTABA 

MUY DIFUNDIDA LA COSTUMBRE DE CONDENAR A REHENES, E INCLUSO 

CRIMINALES AL OSTRACISMO CONVENTUAL•,32 

CARLOMAGNO DIO AUGE A LA CULTURA LITERARIA, A LAS INSTl 

TUCIONES, A LA POLfTICA Y A LA RELIGIÓN, POR TAL MOTIVO, SU 

REINADO SE CONOCE COMO •RENACIMIENTO CAROLINGIO•. EPOCA QUE 

DISPUSO DE LAS COSTUMBRES MONASTICAS Y QUE TUVO LOS SIGUIEJi 

TES RESULTADOS: LA ELECCIÓN -POR EL EMPERADOR- DE ABADES PIA 

DOSOS: LA EDIFICACIÓN DE ESCUELAS ECLESIÁSTICAS: LA OBLIGA 

CIÓN DE APRENDER A LEER, PARA SABER EL EVANGELIO: LA REUNIÓN 

DE LOS MONJES PEREGRINANTES EN MONASTERIOS, ASf COMO LA UNIFl 

CACIÓN DE TODOS ELLOS BAJO LA REGLA BENEDICTINA, Tono ESTO 

CON LA INTENCIÓN DE QUE LOS MONJES DIERAN UNA INSTRUCCIÓN COJi 

VENIENTE A LAS MASAs, 33 

LA EXPANSIÓN DEL ISLAM CERRÓ EL MEDITERRÁNEO AL COMERCIO 

OCCIDENTAL DURANTE EL SIGLO VIII, SOBREVINO ENTONCES UNA ~PQ. 

32 J. Dhondt. Op. cit., p.p. 35-36. 

33 Ibidem, p.p. 35-36, H. Pirene. !· cit., p.p. 29-31 y Ch. 
Guignebert. El cristianismo mel.eval y moderno. p. p. 
27-29. 
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GA PE DECADENCIA ECONÓM-ICA, CUYO PAROXISMO SE VIVIÓ A FINES 

J)EL SIGLO IX,34 LA SOCIEDAD SE VOLVIÓ DESORDENADA Y VIOLEfi 

TA: RAZÓN POR LA CUA1., LAS REFORMAS DE CARLOMAGNO CAYERON 

EN EL CAOS, LA IGLESIA SUFRIÓ ATENTADOS EN SUS PROPIEDADES. 

los MONASTERIOS SE VIERON ASALTADOS., LOS MONJES EN LA MISE 

RIA, LAS ESCUELAS FUNDADAS POR EL EMPERADOR DESAPARECIERON, 

INMEDIATAMENTE LOS MIEMBROS DE LA IGLESIA OLVIDARON SUS DE 

BERES RaIGIOSOS PARA COMPARTIR •LOS VICIOS DE LOS LAICOSª~S 

DESPIJtS DE LÁ ANARQUfA, EL SIGLO SIGUIENTE ANHELÓ ESTA 

BILIDAD Y PAZ EN EL ORDEN POLfTICO Y SOCIAL: ANHELO QUE COM. 

PARTIÓ LA CRISTIANDAD DE AQUELLOS TIEMPOS, QUE DESEÓ ABIEB. 

TAMENTE PURIFICARSE DE SUS MALES, DE LOS MONASTERIOS QUE 

SOBREVIVfAN PARTIÓ EL DESEO DE REFORMA, 36 PRETENDIERON LA . 
VUELTA A LA REGLA FUNDAC.IONAL Y UNA ESTRICTA OBSERVANCIA DE 

LOS VOTOS, RESTAURARON LOS EDIFICIOS Y PLANEARON UNA ECONQ. 

MfA QUE GARANTrZARA a. DESARROLLO DE LA REGLA, YA QUE AL PQ. 

SEER LOS SUFICIENTES INGRESOS ªLOS MONJES PODfAN DEDICARSE 

A SUS OBLIGACIONES RELIGIOSAS SIN TENER QUE OCUPARSE AL MI.S. 

MO TIEMPO DE ACTIVIDADES MUNDANAS MAS O MENOS LUCRATIVAS"? 

EL EJEMPLO CARACTERfSTICO DE LA REFORMA FUE REALIZADO EN 

UJJNY, QUE DESDE SU'FUNDACIÓN EN 910, SE CONVIRTIÓ EN EL CeH, 

34- H. Pirene.Op. cit., p. 53. 

35 Ch, Guignebert. El cristianismo medieval y moderno. 
p. 32. 

36 Ibídem, p.p. 35-36, y H. Pirene. Op. cit., p.p. 53-54. 

·37 J. Dhondt. Op. cit., p. 239. 
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TRO DE ACCION MONACAL, los MONJES DE CLUNY PARTICIPARON DE 

UNA VIDA CONTEMPLATIVA Y DEDICADA A LA ORACIÓN; ASPIRACIÓN PQ. 

PULAR Y MERAMENTE ACORDE A LAS NECESIDADES DE PAZ PROPIAS DE 

LA tPOCA, 

El. SIGLO XI SE CARACTERIZÓ POR SU GRAN ACTIVIDAD, ENER 

GfA, OPTIMISMO Y SU CONSIDERABLE ASCENSO DEMOGRÁFICO. LA Rl 

FORMA CLUNIACENSE ANIMÓ LA IGLESIA Y tSTA A SU VEZ TRANSMITIÓ 

SU ENTUSIASMO A LOS FIELES,· PARA POSTERIORMENTE ENCAMINARLOS 

AL ENFRENTAMIENTO CONTRA EL ISLAM, 38 loS'IDEALES DE CLUNY SE 

PROPAGARON EN OCCIDENTE Y A SU PASO SE FUNDARON NUEVOS MONAS. 

TERIOs, 39 UNA SEGUNDA OLA REFORMISTA FUNDÓ EL CfSTER EN 

1098, QUE COMO CLUNY, DIO NACIMIENTO A OTR0S,40 

LA PRIMERA CRUZADA (1096) MARCÓ EL PRINCIPIO DEL NUEVO 

CONTACTO CON EL ORIENTE, EL MEDITERRÁNEO SE ABRIÓ NUEVAMENTE 

AL TRÁFICO ORIENTAL Y LOGRÓ CON ELLO EL PROGRESO DEL COMERCIO, 

•SE ROMPEN LAS ESTRUCTURAS DEL SISTEMA SERORIAL QUE, HASTA Efi 

TONCES, ·HABfA ENCERRADO LA ACTIVIDAD ECONÓMICA, Y TODA LA SQ. 

CIEDAD ADQUIERE UN CARÁCTER MAS DÚCTIL, ACTIVO Y VARIAD0•,4l 

38 H. Pirene. Op. cit., p.p. 54-55. 
39 Ch. Guignebert. ·El cristianismo medieval y moderno. p. 36. 

J. Dhondt. O~. cit., p.p. 249-252 y J. Le Goff. la Baja 
Edad Media.rad. Lourdes Ortiz. 3a. Bd. Mbico, Siglo XXI 
editores·, 1973. (Historia Universal Siglo XXI, 11) 336 p. 
p. 139-140. Mencionan gran cantidad de imitadores de los 
reformadores cluniacenses~ 

40 J. Le Goff. Op. cit., p. 140. 
41 H. Pirene. Op. cit., p. 67. 
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EL. AUMENTO DE LA POBLACIÓN PROPORCIQNÓ LA GENTE NECESA 

RIA QUE REQUERfA EL TRABAJO. los MONASTERIOS DE ENTONCES, SE 

CONVIRTIERON .EN CENTROS DE TRABAJO Y TRANSFORMARON LAS TIERRAS 

EST~RILES EN PRODUCTIVA$, l.A ORDEN DEL CfSTER ·AFIRMA PIRENE

•ADOPTÓ EL PRINCIPIO DE GRAN CULTIVO,,,,CADA REGIÓN SE DEDICÓ 

A LA PRODUCCIÓN MÁS RENTABLE, COMO LA CRfA DE GANADO MAYOR Y 

MENOR", 42 

SAN AGUSTfN HABÍA DICHO QUE LA IGLESIA ERA •LA COMUNIDAD 

DE LOS FIELES•, PERO DESDE FINES DEL SIGLO XI FUE DE UNA GRAN 

JERARQUÍA, SE DEIFICÓ AL PAPA Y A TODO EL CLERO COMO REPRESE.H. 

TANTE SUYO, LA AUTORIDAD CIVIL LA COLMÓ DE PRIVILEGIOS Y -CQ. 

MO EN LA ~POCA DE CLODOVEO- ABRIÓ Y CERRÓ LAS PUERTAS DEL CI~ 

LO SEGÚN SU CONVENIENCIA, INCLUSO, NUMEROSOS MONJES, HABÍAN 

INGRESADO A LAS ÓRDENES CON EL OBJETIVO DE GOZAR LAS VENTAJAS 

QUE PROPORCIONABAN, 43 

A MEDIDA QUE PROGRESABA EL COMERCIO, LAS CIUDADEs44 SU 

FRfAN UNA TRANSFORMACIÓN, GRAN. PARTE DE GENTE DEL CAMPO EMl 

GRÓ A ELLAS EN BUSCA DE TRABAJO Y LIBERTAD, POR TANTO SE Vl 

VIÓ UNA DIVISIÓN DEL TRABAJO MUY DISTINTA ENTRE LA URBE Y LO 

RURAL QUE CONTINUARÍA HASTA FINES DEL SIGLO XIII, 

42 Ibídem, p. 141. 
43 Ch. Guignebert. El cristianismo medieval y moderno. p. p~ 

134-141. 
44 H. Pirene. Op. cit., p.p. 100-103. Desde el siglo XI los 

comerciantes se establecieron junto a los castillos o aba 
días fortificadas, más tarde, para liberarse de los robos 
crearon plazas fuertes que constituyeron un burgo y sus 
habitantes fueron llamados burgueses. 
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LA LLEGADA DE SIERVOS Y COMERCIANTES A LAS CIUDADES 

TUVO GRANDES EFECTOS DENTRO DE LA IGLESIA, los OBISPOS SE 

ENFRENTARON A LOS NUEVOS HABITANTES CON EL FIN DE NO PERDER 

SUS DERECHOS JURfDICOS Y SERORIALES; SIN EMBARGO ACCEDIERON 

A QUE EDIFICARAN HABITACIONES EN SUS PROPIEDADES, LA NACIEI 

TE BURGUESfA4S LE PROPORCIONÓ BUENOS INGRESOS: EL DINERO DE 

LA VENTA O RENTA DE LA TIERRA: COBROS POR BAUTISMOS, MATRIMQ. 

NIOS V FALLECIMIENTOS; RENTAS ANUALES POR LA INSTITUCIÓN DE 

COFRADÍAS, ETC, PERO A PESAR DE TODA LA RIQUEZA OBTENIDA, 

OBSERVADA EN½ OSTENTACIÓN DE PALACIOS EPISCOPALES Y MONAi 

TERIOS,,,, nEL RtGIMEN PATRIARCAL Y SERORIAL AL QUE ESTABA 

HABITUADA LA IGLESIA SE ENCONTRÓ BRUSCAMENTE ENFRENTADO A 

REIVINDICACIONES Y NECESIDADES QUE PROVOCARON DE INMEDIATO 

UN PERÍODO DE MALESTAR Y DE INSEGURIDAD•, 46 

EL SIGLO XIII MOSTRÓ. UN GRAN AUGE ECONÓMICO EN EUROPA, 

EL ARDIENTE ESPfRITU DE CRUZADA QUE INOCENCIO 111 (1198-1216) 
FOMENTÓ EN LA CRISTIANDAD Y QUE HABfA FERMENTADO DESDE EL Sl 

GLO XI, TUVO ,oMO INMEDIATA CONCECUENCIA LA NECESIDAD DE PRt 

DICAR, lQuitN LO HABfA DE HACER? Los CLéRIGOS y MONJES CU! 

45 Ibídem, p. 108 y D. Olmedo. Op 1 cit., p. 301. /Los "bur
gueses" obtuvieron su riqueza en el medio agrícola y gana 
~~. -

46 H. Pirene. Op. cit., p. 108. 



-17-

DABAN 0NICAMÉNTE DE SUS ASUNTOS ECONÓMICOS Y OBVIAMENTE NO SE 

DEDICARON A ESOS MENESTERES, 

EN LAS CIUDADES DE Asfs, EN LA PENfNSULA ITALICA y EN 

LA DE BuRGOS, EN LA lBtRICA, SURGIERON DOS HOMBRES QUE HABRfAN 

DE LLEVAR A EFECTO LOS REQUERIMIENTOS DE {NOCENCIO III: FRArt 

CISCO DE Asfs (1182-1226) v DoMINGO DE GuZMAN (1170-1221); 
POR CUYA INICIATIVA BROTARON LAS ÓRDENES DE FRANCISCANOS Cl2m) 

Y DOMINICOS (1206), 47 AMBAS SE ESTABLECIERON EN CIUDADES, S~ 

DES DE LA NACIENTE BURGUESfA EUROPEA Y SU DESTINO FUE PREDI

CAR EN ELLAS, 

TUVIERON ESPECIAL EMPERO EN DAR TESTIMONIO DE POBREZA Y 

VIVIR ÚNICAMENTE DE LIMOSNAS, DE AHf EL NOMBRE DE MENDICAN
IES. Y SU ROMPIMIENTO CON LA ORGANIZACIÓN SERORIAL QUE DOMINA 

BALA VIDA MONÁSTICA, 

los MENDICANTES PARA PARTICIPAR DE LOS PROBLEMAS DEL ft.ti. 

DO URBANO DURANTE SU EXPANSIÓN EN EL SIGLO XIII, EDIFICARON 

SUS "1>NASTER10S EN LAS CALLES DE LAS CIUDADES •,,,,SÓLO Pl 

DIERON A LOS BURGUESES SUS lIMOSNAs•,48 FUNDARON ESCUELAS Y 

TUVIERON UNA SÓLIDA INSTRUCCIÓN ESCOl.ASTICA, 49 CoN ELLOS SUR 

GIERON LOS FRAILES,50 DED.ICADOS A LA PREDICACIÓN Y DEWCIÓN 

47 La fundada por Francisco de Asls tratari de transformar 
el espirito conquistador de los cruzados, en gente sene! 
lla y buena; la de los dominicos predicará· la verdad cat6 
lica para hacer volver al redil a los herejes. Cfr. Ch. -
Guignebert. El cristianismo medieval y moderno.p. 142 y 
D. Olmedo. Op. cit., p. 302. 

48 H. Pirene. Op. cit., p. 108. 
49 ~- Le Goff. Op. cit., p. 239. 
SO Frailes, corrupción de la voz latina fratres. 
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QUE DEBfA ASEGURARSE EN ESE MEDIO, ESTAS NOVEDADES FUNDA 

MENTALES LOS DIFERENCIAN DE LOS MONJES, INSTALADOS EN RECII 

TOS RURALES SILENCIOSOS Y SOLITARIOS, DEDICADOS A LA VIDA 

CONTEMPLA TI VA, 

CoN LA APROBACIÓN DE INOCENCIO IV (1243-1253), LAS ÓR 

DENES MENDICANTES ADOPTARON LOS PRECEPTOS DE SAN AGUSTfN EN 

1244, U\S CARACTERfSTICAS BÁSICAS FUERON LOS TRES VOTOS DE 

CASTIDAD, POBREZASl Y OBEDIENCIA, CON LA OBLIGACIÓN DE ME! 

DIGAR PARA EL SUSTENTO, ESTA REGLA DABA GRAN IMPORTANCIA 

AL TRABAJO INTELECTUAL Y A LA VIDA ACTIVA: POR TANTO, LA 

ÚNICA ACORDE A LOS REQUERIMIENTOS URBANfSTICOs, 52 

A IMITACIÓN DE LAS DOS PRIMERAS ÓRDENES SURGIERON 

OTRAS -TAMBiéN MENDICANTES- QUE ROMA RECONOCIÓ CON LOS NOM 

BRES DE "ERMITAROS DE NUESTRA SERORA DEL ftbNTE CARMELOn 

(1226) Y "AGUSTINIANOS" (1256), U\S CUATRO FUNDACIONES 

LLEVARON A CABO MISIONES, CON EL OBJETO DE PREDICAR, CONSQ. 

LAR Y CONFESAR, 53 

LA CREACIÓN DE LA CUARTA ORDEN MENDICANTE DERIVÓ DE LA 

51 Vid. Supra, pie'de p. 23 

52 J. Le Goff, Op. cit., p.p. 141 y 239. 

53 Ch •. Guignebert. El cristianismo medieval y moderno, p. 
143. 
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REUNIÓN DE PEQUEÑOS MONASTERIOS DIFUNDIDOS EN EUROPA DURANTE 

LOS SIGLOS XI, XII V XIII, FUERA DE LAS CONGREGACIONES EXIi 

TENTES V QUE SEGUiAN LA REGLA DE SAN AGUSTÍN: YERBI-GRATIA: 
LA DE JUAN BON, LA DE BRITINIA V OTRAS, 

Los DISCÍPULOS DE JUAN BoN IMITARON EL HÁBITO DE LOS 

FRANCISCANOS, LO CUAL LES ACARREÓ QUERELLAS V QUEJAS ANTE LA 

SANTA SEDE, INMEDIATAMENTE ALEJANDRO IV (1254-1261) ORDENÓ 

QUE TODOS LOS SEGUIDORES DE SAN AGUSTÍN, -QUE ERAN LLAMADOS 

"ERMITAÑOS" DE ESE SANTO,- SE UNIFICARAN EN UNA SOLA CONGRE. 

GACIÓN, PARA 6LLO, EL CARDENAL RICARDO DEL SANTO ANGEL REU 

NIÓ A TODOS LOS SUPERIORES DE ESTOS MONASTERIOS EN UNA ASAf:1 

BLEA GENERAL CELEBRADA EN EL CONVENTO DE NUESTRA SEÑORA DE 

POPULO, DE ROMA EN 1256, DE.AHÍ NACIÓ LA ORDEN A,GUSTINIANA: 

ÜRDO fBATRUM EREMITARUM $, AUGUSTINI, EL CONJUNTO DE CONGRE. 

GACIONES FUE DIVIDIDO EN CUATRO PROVINCIAS: ITALIA, ESPAÑA, 

ALEMANIA Y FRANCIA Y ELEGIDO UN SUPERIOR GENERAL DE LA ORDEN 

coNFORME A LA BULA "LrcEr EccLEsrAE CATHoucAE" DEL 4 DE MA 

YO DE ESE MISMO AÑo, 54 

EL PRIMER SUPERIOR DE LA ÜRDEN FUE l.ANFRANC SEPTALA, 

ASISTIDO POR CUATRO CONSEJEROS Y UN PROCURADOR GENERAL QUE 

RENDIRfA CUENTAS ANTE ROMA, CADA PROVINCIA F.UE REGIDA POR UN 

PRIOR PROVINCIAL, AYUDADO POR UN CONSEJO DE CUATRO DEFINIDQ 

54 D. Olmedo. Q.2_. cit., p.p. 308-309. J. Agusti y Canovas. 
Manual de croñoTogía española y universal. Madrid,L~,E~7, 
Tgsz, p. 76 y, Enciclopedia de la rel1gi6n cat61ica, 
Op. cit. , p. 304, . 
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RES, EL CAPfTULO GENERAL TUVO PODER LEGISLATIVO, ELEGfA AL 

GENERAL Y A SU CONSEJO CADA SEIS AR0S, MIENTRAS QUE EL CAP! 

nJLO PRovI"CIAL DESIGNABA PRIOR CADA TREs.55 

PoR DUPOSICIÓN DE ALEJANDRO IV, LOS AGUSTINIANOS D.E. 

BfAN AéOSTARSE SOBRE LANA: TENfAN PRESCRITA LA ABSTINENCIA 

TODOS LOS MfERCOLES: EL AYUNO TODOS LOS VIERNES, ASf COMO 

DESDE EL DfA DE Tonos LOS SANTOS HASTA NAVIDAD y EL DfA DE 

SAN AGusTfN. EL. HABITO CON CAPUCHÓN y CINTURÓN DE CUERO, 

FUE NEGRO, 

LA CRECIENTE AFLUENCIA DE LA BURGUESfA A LAS CIUDADES 

NECESITÓ DE HOMBRES PREPARADOS, los NUEVOS FRAI.LES SE INI. 

TRUYERON Y DE HECHO, FUNDARON ESCUELAS, S6 POR TANTO LOS 

AGUSTINIANOS ITALIANOS, -PRINCIPALMENTE- SE PREOCUPARON POR 

LOS ESTUDIOS, EL P.RIMER MAESTRO DE LA ORDEN, EGIDIO RoMANO 

-COMO DISCfPULO QUE HABfA SIDO DE ToMAs DE A'1UINO- SE OCUPÓ 

DE ENSEAAR a TOMISMO., S7 MAs TARDE, HACIA 1355, SE ESTABL.( 

CIERON LOS í~STITUTOS DE PARfS, 0xFORD Y CAMBRIDGE, COMO 

PRINCIPALES CENTROS DE ESTUDIO PARA LA ORDEN,S8 

SS Enciclopedia de la reli¡i6n cat6lica. Op. cit., p.p. 305-
306. · · 

56 Vid~ infra. pif de p4gina 49. 
57 M. Wulf. Historia de la filosofla medieval. 3 Vol. Vol.II, 

trad. Jesds Toral Moreno. Mlx1co, Bd. Jus, 1945, p.p.239· 
246. 

58 Ibldem, vol. ~II. p.p. 88-95. 
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3. LAS REFORMAS tl)NQI.ES Bi LA PENINSULA IBE8IC! Y sus REPERCU 
CI-QNES EN LA QRQEN AGUSTINIANA . 

LA. PEN(NSULA IBéRICA FUE EL LUGAR AFECTADO DURANrE EL PRQ. 

CESO DEL PODERfO MUSUUIAN, DE AHf SUS DIFERENCIAS HISTÓRICAS 

CON IL RESTO DEL CONTINENTE DURANTE LA ETAPA MEDIEVAL, 

LA PENfNSULA IB!RICA ACOGIÓ AL CRISTIANISMO CUANDO FORMA 

BA PARTE DE LAS PROVINCIAS DEL IMPERIO RoMANo, 59 EL MONACATO 

SE DIFUNDIÓ DESDE QUE SAN ATANASIO LO PROPAGÓ EN OCCIDENTE; 

.RECIBIÓ A LA ORDEN BENEDICTINA EN EL TIEMPO DE LAS INVASIONES 

VISIGODAS;SQ SUFRIÓ LAS PERSECUSIONES DEL ARRIANISMO HACfA EL 

59 V. Vives. AVroximaci6n a la Historia de Espana, Madrid, 
Ed. Vicens ives, /S.F./, p.p. 35-36 y M. Menlndez y Pela 
yo. Historia de los Heterodoxos Espalioles. 2a. ed. Tomo -
II. Añotaciones de Adolfo Bonilla y San Martln, Madrid, 
Librerla General de Victoriano Su4rez, 1917, 362 CLVp. 
p.p. 12 i 36. . 

60 No se sabe con exactitud el nombre del difusor del monaca 
to en la penlnsula. Unos autores afirman que fue Donato:
ermitafto de Africa, llegado en el siglo V; otros que fue 
San Paulino de Burdeos en el siglo IV. Los agustinianos 
dan crfdito a este 4ltimo en vista de que conoci6 a San 
Agust1n, y por lo mismo, atrib:Jyen el origen de su orden a 
este Santo. Cfr. A. Yepes Pr. Cr6nica general de la orden 
de San BenitO:-E~tudio preliminar de Fray Justo Perez de 
Urbel, o.s.l. Madrid, Ed. Atlas, 1959, 402 p. (Biblioteca 
de autores espalioles, 23) p.p. S y 6; M. Escobar. Pr. de 
Americana Thebaida. Cr5nica de la Provincia Agustiniana 
de Mlchoacln. Escrita por ••• , su cronista en el aAo de 
17Z9, la. ed. Morelia, Michoac4n, Bals.al Editores, S.A., 
1970. 476 p. (Documentos y testimonios, 3) p. 15; tambiEn 
Diccionario d6 Historia de Espalia •••• Op. cit., p. 67. 
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CATOLICISMO,Gl PROPICIADAS POR EL REY VISIGODO lEOVIGILJ)0; 62 

Y ABSORVIÓ AL CRISTIANISMO CATÓLICO DEBIDO A LAS INFLUENCIAS 

DE LOS HISPANO-ROMANOS CON EL REY RECAREDO, 

EN ADELANTE, LA IGLESIA FUE ADMINISTRADA ESPIRITUAL Y 

LEGALMENTE POR EL CLERO HISPANO-ROMANO, ESTRATO QUE LOGRÓ LA 

"UNIDAD CATÓLICA DEL ESTADO" Y SU SOBREVIVENCIA HASTA DESPUltS 

DE LA INVASIÓN ISLÁMICA, 63 

ESTA "UNIDAD" DIO SENTIDO A LAS REFORMAS MONACALES DE LA 

EsPARA CRISTIANA DE LA EDAD MEDIA, SEGÚN AMltRICO CASTRO, E.S. 

TAS REFORMAS SE EXPLICAN POR "nos OPUESTAS TENDENCIAS: EL PAC. 

TO DE LO ECLESIÁSTICO CON EL HOMBRE SOCIAL Y MUNDANO DE UNA 

PARTE; DE OTRA, EL ANHELO UTÓPICO DE PERFECCIÓN SOSTENIDO POR 

61 El arrianismo debi6 su nombre y origen a Arrio, presbite
ro de Alejandría en el siglo IV, quien tuvo conflictos 
con el Obispo Alejandro, por su distinta comprensi6n del 
dogma cristiano. Arrío fue visto como hereje entre los 
católico$;pero cre6 una secta que primero se expandi6 a 
Oriente y luego a Occidente por Ulfilas (311-388}, quien 
la dio a conocer a los pueblos birbaros. Cfr. C. Tresmon 
tant. ~cit.,~·P· 378-379. y 398 Ch, Guignebert.Vid. sü 
pra. pieae página 27-~ 

62 A. Yepes Fr.~,. cit., p.p. 6-7-8. ¿teovigildo (568-586} 
puso en escena ~~uentas persecuciones contra la insurec
ci6n de los hispa1.o-romanos del afio 582, al frente de la 
cual se hallaba Hermenegildo, su hijo. La revuelta fue 
sofocada y Hermenegildo muerto en 585. Al afto siguiente 
muri6 su padr!7· 

63 V. Vives. Op. cit., p.p. 39-41 y G. Jackson. Introducci6n 
a la Espafia medieval. Trad. Javier Faci Lacasta. Madrid, .. 
Alianza Editorial, 1978. 174_p. (El libro de Bolsillo, Hu 
manidades, 555} p.p. 9-13. /San leandro y San Isidoro de
Sevilla fueron productos de-la espiritualidad e intelec
tualidad de la 1'.iltima etapa del dominio godo. El "Liber 
indiciorum" de 654 fue el instrumento legislativo por .el 
cual la Iglesia se insert6 en el Estado, como intermedia
ria y unificadora de godos e hispano!_?. 
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UN.CONTINUO RENACER DEL CRISTO EVANGSLICo•, 64 

EN UN PRINCIPIO LA LLEGADA MUSULMANA REDUJO LA PENfNSULA 

A DOS NÓCLEOS: EL_DE ASTURIAS-NAVARRA Y EL DE LOS CÁNTABROS, 

los CONDADOS CATALANES FUERON CONQUISTADOS POR EL PODER CAROLI« 
I . 

GIO, POR TANTO RECIBIERON LA INFLUENCI~ DE LOS MONASTERIOS RE. 

FORMADOS~ CARLOMAGNO, A TRAVtS DE LA •MARCA HISPANICA•, 65 

DESPUtS DEL SIGLO X, AL UNfSONO DE EUROPA, LA REFORMA 

CLUNÍACENSE EXTENDIÓ EL *ESPfRITU DE CRUZADA. DESDE CATALURA 

HASTA NAVARRA Y CASTILLA, los NUEVOS MONJES ESTABLECIDOS EN 

ESTAS TIERRAS, CONTRATARON LABRIEGOS PARA TRABAJARLAS CON M! 

TODOS AGRfCOLAS Y FORESTALES MÁS NOVEDOSOS DE LA tPOCA: 66 AÓN 

MÁS IMPORTENTE FUE EL LOGRO DÉ TRANSFORMAR EL PENSAMIENTO DEL 

CASTELLANO Y HACERLO SENTIRSEª FUERZA DIVINA CAPAZ DE CONSQ. 

LIDAR SU SITUACIÓN POLfTICAª,S] 

64 A. Castr~. Aspectos del vivir His64nico. Madrid, Alianza 
Editorial, S.A., 1970. 170 p. (Li ros de bolsillo, Huma
nidades, ·252) p. 49. 

65 V. Vives. Op. cit,, p.p. 49-50. /La ''Marca Hisp4nica" pro 
tegla a Buropa del avance musulm4n, que redujo a Espafta -
en pueblos lstures y cántabros, los 61timos sufrieron la 
influencia franca en los condados catalane.!_7. 

66 G. Jackson. Op. cit., p.p. 48-49. /~ancho el Mayor propi
ci6 la reforma cluniacense durante-el siglo XI, con ello, 
los monasterios quedaron bajo la tutela de Roma, fortale 
ciendo las relaciones pollticas de ambas partes: La PenI!!, 
sula y Rom!,7. 

67 V. Vives. Op. cit.,p.p. 55-62. LT:as peregrinaciones a . 
Santiago situaron a Navarra en un lugar privilegiado. Por 
ahl pasaban las rutas de devotos y por tanto co~erciale.!_7. 
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los MONJES CLUNIACENSES DECLINARON RÁPIDAMENTE, FUERON 

SUSTITUIDOS POR LOS MONJES DEL CfSTER, QUE AL IGUAL A SUS Al 

TECESORES, ALIMENTARON EL •EsPfRITU DE CRUZADA•, AFRONTARON 

LA AMENAZA ALMOHADE Y CREARON TRES ÓRDENES MILITARES DE CABA 

LLEROS: LOS DE CALATRAVA, Al.CANTARA Y SANTIAGO, QUIENES SE 

CONVIRTIERON EN RICOS TERRATENIENTES Y GANADER0S,6S 

DURANTE LOS SIGLOS XI Y XII LOS REYES ESPAROLES SE MO.S. 

TRARON BENIGNOS ANTE LAS TRES COMUNIDADES RELIGIOSAS; ES D.E. 

CIR, JUDfOS, MUSULMANES y CATÓLICOS, Esro SE DEBIÓ A UNA TQ. 

LERANCIA PERSONAL Y A UNA NECESIDAD ECONÓMICO-POL·fTICA. SIN 

EMBARGO, A PARTIR DEL SIGLO XIII LOS fÉTODOS ECONÓMICOS, PQ. 

LfTICOS Y SOCIALES HI.CIERON QUE LOS CRISTIANOS -SEGÚN JACKSON

DETERMINARAN •EL CARAtTER DE LA CIVILIZACIÓN ESPAROLA POR LO 

MENOS HASTA MEDIADOS DEL SIGLO XVIII•, 69 

68 G. Jackson. Op. cit., p.p. 64-65. /Tr •• ! los caballeros de 
Calatrava, Alc4ntara y Santiago. 11Lrante casi cien aftos, 
hasta la culminaci6n de la Reconquista del siglo XIII, 
defendieron la meseta sur en Castilla, Extremadura y Por
tugal:_7. 

69 G. Jackson. Op. cit., p. 76. 
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LA APARICIÓN DE LAS ÓRDENES MENDICANTES DURANTE EL SIGLO 

XIII PROVOCÓ EL CAMBIO DE LA POLÍTICA ESPAROLA, -PRINCIPALME.ti 

TE EN CASTILLA Y AAAGÓN- QUE ACARREÓ.TRAGICOS PADECIMIENTOS 

PARA LOS JúDfos: QUIENES RECIBIERON POR PARTE DE FRANCISCANOS 

Y DOMINICOS UNA ªEVANGELIZACIÓN", QUE HACIA FINES DEL SIGLO 

XIV CREÓ UN GRUPO SOCIAL NOVEDOSO: Los CONVERSOS, 

TANTO LA ORDEN MENDICANTE DE LOS FRANCISCANOS COMO ü\ DE 

LOS DOMINICOS MUIIERAN PODIDO DETERMINAR UNA HOSCA REACCIÓN 

CONTRA LA TENDENCIA RELAJATORIA ECLESIASTICA QUE LOS HIZO LLE 

GAR A ESPARA, SIN EMBARGO SU IDEA -MERAMENTE EVANGELIZADORA

LOS HIZO INCLUIRSE DENTRO DE LA CURIA ROMANA, HECHO IMPORTA.ti 

TfSIMO, QUE PROVOCÓ LA CREACIÓN DE NUEVOS MONASTERIOS, CON EL 

FIN DE SENTIRSE INDEPENDIENTES DE UN PONTfFICE QUE SE ENCOfi 

TRABA LEJOS,]Q 

AL MISMO TIEMPO QUE SE CREARON MONASTERIOS CON AIRES Ili 

DEPENDIZANTES, SURGIERON NUEVAMENTE LOS TIPOS CI.ASICOS DEL EB. 

MITARO, CUYOS ANTECEDENTES ENCONTRAMOS -COMO VIMOS- DESDE LA 

EDAD MEDIA, 'ESTOS ªAIRESª DIERON Pit A LOS BEGARDOS "ENTRE 

LOS CUALES -COMO DICE AM~RICO CASTRO- SE MODELÓ LA VOCACIÓN 

ESPIRITUAL DE ERASMOª,ll Asf TAMBI~N SURGIERON LOS BEGUINOS, 
VISTOS COMO PRECURSORES DE° LOS JERÓNIMOS Y QUE GOZARON DEL FA. 

70 A. Castro. Op.cit., p. 49. 

71: Ibídem, p. SO. 
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VORITISMO ARISTÓCRATA ESPAAOL HASTA FINES DEL SIGLO Y,N,72 

-fL--ORIGEN DE LA ORDEN JERÓNIMA DATA DEL SIGLO XIV V ES 

FIEL REFLEJO üE LAS CORRIENTES EUROPEAS, QUE SE DIRlGEN HACIA 

UN CRISTIANISMO MAS ESPIRITUAL, PROCEDE DEL ANACORETISMO DE 

toMAS DE SIENA, LLEGADO A LA PENfNSULA HACIA 1350, No PODE. 

MOS AFIRMAR QUE ANTES DE LA LLEGADA DE ESTE SANTO, NO EXISTIE. 

RAN EREMITAS, PUES VA LOS HABfA EN TOLEDO, VALENCIA V. PORTU. 

GAL, SIN EMBARGO, DURANTE ESTF. SIGLO, 8 LA IGLESIA ERA LA IGl.f. 

SIA" V LOS NUEVOS ERMITAROS FUERON COMBATIDOS PRECISAMENTE POR 

LAS ÓRDENES MENDICANTES,73 CON EL PASO DE LOS AROS, LOS JERÓ, 

NIMOS SE ORGANIZARON CONVENTUALMENTE BAJO LA REGLA DE SAN Aal.Ja 

TIN. GREGORIO XI (1370-1378) PREFIRIÓ SOMETERLOS AL SENTIMIEti 

TO AGUSTINIANO, QUE DEJARLOS EXPRESAR IDEAS LfRICAS Y PARTICU. 

LARISTAS PROPIAMENTE, 

LA ORDEN JERÓNIMA A PRINCIPIOS DEL SIGLO "/N, FUE ARRAS

TRADA POR LA MUNDANIDAD, Fue ENTONCES CUANDO loPE DE OLMEDO 

EN 1425 IKTENTÓ UNA REFORMA, 

72 Ibfdem, p.p. 57 y 60, ¡w, •• el reinado de Pedro el Cruel 
(1350-1369) pus~ a la gente de Castilla en trance de a~ 
gustia ••• La Iglesia universal se debilitaba y se divi
dta en facciones ••• Castilla se abri6 a las corrientes 
mf.sticas europeas, co.n lo cual se hacta a la vez posible 
la imitaci6n de la asc&tica •• , F. Alonso Viedma viendo 
~ue las cosas del rey llevaban a mal t6rmino, decidi6 d! 
Jarlo todo, y al oir que habta una nueva forma de ermit~ 
ftos imitando a San Jer6nimo, decidi6 seguirlos. Ast n~ 
cfa la nueva orden de los jer8nimos"~7 

71 Ibfdem, p. 61•62~63. 
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DURANTE EL SIGLO~ EL INTENTO DE REFORMA MONACAL NO FUE 

EXCLUSIVIDAD DE LOS JERÓNIMOS, ESTOS DESEOS SE OBSERVAN EN 

DIVERSAS ÓRDENES, INCLUSIVE LAS MENDICANTES, DE HECHO Y -CQ 

M0 AFIRMA AMéRICO CASTRO- •~,,,LA TENDENCIA ESPIRITUAL AÓN S.E. 

GUfA VIVA, JUNTO CON EL GUSTO POR EL RETORNO A LAS FUENTES 

~RIGINARIAS DEL CRISTIANISMO, QUE LOS HUMANISTAS HABfAN COMEN

ZADO A FOMENTAR EN OTROS PAfSEs•,]Q 

DENTRO DE LA ORDEN AGUSTINIANA SE PRODUJERON NUMEROSOS 

MOVIMIÉNTOS EN PRO DE UNA REFORMA, DE ELLOS SE LOGRARON COli 

GREGACIONES CON DISFRUTE DE COMPLETA AUTONOMfA, ENTRE LAS QUE 

SOBRESALIERON: LA DE SIENA, ITALIA, FUNDADA EN 1385: LA DE NA 
POLES EN 1390: LA DE PERUSA EN 1419 Y LA DE LOS AGUSTINIANOS 

DESCALZOS DE LA CONGREGACIÓN ESPA~OLA, TAMBI~N LLAMADA CONGR.E. 

GACIÓN DE AGUSTINOS RECOLETOS, CON NORMAS MUCHO MÁS RIGUROSAS, 

ESTA 0LTIMA SE INTRODUJO EN ESPARA HACfA 1430 POR DECISIÓN 

DEL P, JUAN SLARCON, EL PRIMER CONVENTO REFORMADO ESTUVO EN 

CASTILLA Y DE AHf SE EXTENDIÓ A TODA LA REGIÓN,]5 

TAMBiéN HUBO REFORMAS ENTRE LOS DOMINICOS Y FRANCISCANOS; 

LA DE LOS 0LTIM0S LA'LLEVÓ A CABO JUAN DE LA PUEBLA Y CON LA 

LICENCIA DE S1xro IY, CREARON EN 1495 UNA ORDEN DE "ERMITAROS 

FRANCISCANos• EN SIERRA MoRENA, "POR LO VISTO NI LOS FRANCii 

74 Ibídem, p. 70. 
75 Enciclopedia de la religión católica. Vol. 1, p.p.302-305. 
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CANOS NI LOS JERÓNIMOS SATISPACfAN YA EL ANHELO DE PERFECCIÓN, 

Y QUiéN ASPIRABA A VIVIR EN ELLA, TENÍA QUE FABRICARSE SU PRQ 
PIA ORDEN",lS . . 

LA VIDA RELIGIOSA FUE PUESTA EN CRISIS DURANTE EL SIGLO 

XVI DIVIDIENDO EN DOS LA IGLESIA UNIVERSAL, .AMBAS PARTES SE 

PERCATARON DE LA CORRUPCIÓN DE LA INSTITUCIÓN ECLESIASTICA, 

PERO MIENTRAS POR UNA PARTE SE ABOLIÓ DEFINITIVAMENTE.EL MONA 

CATO, POR LA OTRA SE TRATÓ DE RESTABLECERLO CON MAS RIGOR: ES 

DECIR, LOS PUEBLOS CATÓLICOS REPITIERON LOS INTENTOS QUE YA 

HABfAN SIDO REALIZADOS EN OTROS SIGLOS, 

EN CUANTO TOCA A EsPARA, PODEMOS OBSERVAR QUE -DESDE EL 

SIGLO XV- FRANCISCO XIMéNEZ DE CISNEROS (1436-1517) COMO CO.ti 

FESOR DE LA REINA ISABEL, PROYECTÓ REFORMAS.DENTRO DE LA IGLf 

SIA HISPANA, EN MARZO DE 1493, ALEJANDRO VI (1492-1503) CON. 

CEDIÓ A LOS REYES CATÓLICOS FACULTADES PARA REFORMAR MONASTf 

RIOS Y EN FEBRERO DE 1495, CISNEROS QUEDÓ ENCARGADO DE ESA Rf 

FORMA,l7 

CJSNEROS PUDO LLEVAR A CABO UNA REFORMA QUE ELEVÓ EL Nl 

VEL DE LA VIDA MONASTICA EN ESPARA, AUNQUE SUS LOGROS SÓLO 

SE PERCIBIERON EN UNA MINORÍA, ~STA SE ENTREGÓ POR COMPLETO A 

7~ A, Castro. Op. cit., p. 72. 
77 M. Bataillon. Brasmo y Bspafia. Estudios sobre la historia 

espiritual del siglo XVI. Trad. Antonio Alatorre. 2a. ed~ 
M6xico, Fondo de Cultura Económica, 1966. (Sec. de Obras 
de Historia) 922 p.p. 6. 
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LA ESPIRITUAlIDAP y FUE POR TANTO, LA "VANGUARDIA DEL CArou 
CISMOª QUE MÁS ADELANTE SERVIRfA DE CIMIENTOS A LA LLAMADA 

CoNTRARREFQRMA, 

POR OTRO LADO, AQUELLA MINORfA MONASTICA SIMPATIZÓ CON 

WSMO DE ROTTERDAM (1467-1536). EL MOVIMIENTO DE RENOVACIÓN 

ESPIRITUAL E INTELECTUAL DOMINADO POR EL IDEAL DE PIEDAD QUE 

ENCABEZABA EL HUMANISTA, TUVO RELIGIOSOS SABIOS Y PIADOSOS Eli 

TRE sus PROPAGANDISTAs.78 "Los ERASMISTAS -NOS DºICE BATAIUON

EJERCIERON SOBRE LA RENOVACIÓN DE LA IGLESIA EN ESPARA, DURAli 

TE LA tPOCA DE CARLOS V, UNA ACCIÓN GENERALMENTE MAS IGNJRADA, 

LA REFORMA ECLESIÁSTICA QUE SIN RUIDO SE LLEVÓ A CABO ENTOli 

CES, ES HASTA CIERTO PUNTO, OBRA DE ELLOSª, 79 

PARA TERMINAR PODEMOS DECIR CON BATAILLON QUEª,,,, LA 

GRAVEDAD, LA SOBRIEDAD, LA AUSTERIDAD ESPAAOLAS FUERON GARAri 

tfAS DE VIDA VIRTUOSA, LA MILICIA INNUMERABLE QUE SIN CESAR 

SUMINISTRABA EVANGELIZADORES AL Nuevo MUNDO CONSTITUYÓ EN TI8i 

POS DE CARLOS V Y FELIPE 11 LA TROPA SELECTA DE LA CoNTRARR.E. 

FORMAª,SQ 

78 Ibidem, .:P· 316, 

79 Ibidem, p. 328. 
80 Ibidem, p. 9. 
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l. PROMOCION-·nE LA MIS ION AGUSTINIANA A NUEVA ESPARA. LA LLE 
. GADA DE LO$ PBirfROS FRAILES 

A RAfZ DEL DESCUBRIMIENTO DE AM~RICA Y CON EL OBJETO DE 

TENER UNA PARTICIPACI0N MAs· CONSIDERABLE DENTRO DE LA CONQUii 

TA, FERNANDO EL CATÓLICO LOGRÓ DEL PAPA JULIO 11 (1503-1513) 
LA BULA "UNIYERSALIS .EC:LESIAE REGIMIN1Sn, EL 28 DE JULIO DE 

1508, PoR ~STA, EL REY SE CONVERTfA EN•,,,, PATRÓN DE TODOS 

LOS OBISPADOS, DIGNIDADES Y BENEFICIOS,,,, Y ACTUABA COMO Sf 

ROR ABSOLUTO DE LAS INDIAS,,, 

•,,, LA BULA OTORGABA LA DONACIÓN DE LOS DIEZMOS A LA 

CORONA ESPAROLA, JUNTO A LA IMPOSICIÓN DE LA OBLIGACIÓN DE 

QUE ELLA SUSTENTASE AL· CLERO, COSTEASE LOS GASTOS DEL VIAJE 

DE LOS MISIONEROS PARA AMéRICA Y CONSTRUYESE IGLESIAS, CONVEti 

TOS, HOSPITALES Y OTROS CENTROS BENéFICOS, EN UNA PALABRA, 

LA IGLESIA AMERICANA Y LA OBRA DE EVANGELIZACIÓN DE LOS IND1 

GENAS QUEDARON COMPLETAMEN·TE A CARGO Y MERCED DEL REY DE ESPA 

RA",l 

1 J.M. Kobayashi. La educaci6n como con uista·. (Empresa fran 
na en MSxico. a. e. M x1co, o egio de México, 

1974. 424 p. Nueva Serie, 19) p. 183. 
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MAs TARDE, lEóN X (1513-1521) v AoRIANo VI (1522-1523), 

OTORGARON LAS •BuLAS ALU$ fELJCI$ RECQRQATIONIS Y ExpoNI No
us FEcisTI u OMNIMODA., PARA QUE LAS ÓRDENES MENDICANTES -T.U. 

VIERAN -LA FACULTAD DE EVANGELIZAR LAS TIERRAS RECIÉN DESCU 

BIERTAS, POR MEDIO DE ELLAS, SE DABAN AMPLIAS FACULTADES EN 

LA ADMINISTRACIÓN DE LOS SACRAMENTOS, SIN ADMITIR CONTRADI.C. 

CIÓN DE NINGUNA DIGNIDAD ECLESIASTICA, Y DISPONÍAN QUEª,,,, 

LOS PRELADOS DE LAS ÓRDENES EN ESTAS PARTES DE INDIAS,,,, TER 

GAN TODA LA AUTORIDAD PLENA DEL SUMO PoNTfFICE, TANTA CUANTO 

A ELLOS LES PARECIERE-SER CONVENIENTE PARA LA CONVERSIÓN DE 

LOS INDIOS", 2 

DE ACUERDO A ESTAS BULAS SE DIO PRINCIPIO A LAS MISI~ 

NES QUE EsPARA ENVIARÍA A AMÉRICA, Los PRIMEROS DOCE FRANCI1 

CANOS LLEGARfAN EN 1524 Y LOS D()1INIC0S EN 1526, 

Los AGUSTINIANOS -COMO ORDEN MENDICANTE- TAMBIÉN EMPE 

ZARON A PlmECTAR SU VENIDA, DESDE 1527 FRAY JUAN DE GALLE 

GOS INICIÓ LOS TRA'MtTES: SIN EMBARGO, NO LOGRÓ SU OBJETIVO 

YA QUE EN ESE MOMENTO LA PROVINCIA ESPAROLA SE DIVIDIÓ EN DOS: 

LA DE CASTILLA Y ANDALUCfA, l.A PRIMERA PRESIDIDA POR ÉL Mil 

MO Y LA OTRA POR FRAY TOMÁS DE VILLANUEVA, ",,,, PREDICADOR, 

CONFESOR Y CONSULTOR DE LA CATÓLICA MAGESTAD DE CARLOS y•,3 

Z .G. Mendieta, Fr. de ••• Historia eclesi4stica indiana. Mbi 
co, Porrúa, 1971. p.p. 190~194. 

3 J. Sardo, Fr ••. Relaci6n hist6rica ci'el Santo Cristo del 
santuario x convento ae CliaXma. Is.P.I.;/, 1s10. 1oz p. p. 
15. 
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EL PROVINCIAL DE CASTILLA A PESAR DE HABER TRABAJADO ARDUAMEI 

TE EN SUS IDEALES, NO LLEGÓ A VER EL FRUTO DE SUS ESFUERZOS 

DEB.IDO A SU MUERTE OCURRIDA EN 1531. 

EL PROYECTO -SIN EMBARGO- MADURÓ EN LA MENTE DE JERÓNIMO 

·oE SAN ESTEBAN, PRIOR EN MEDINA DEL WPO, QUIEN TRATÓ LA MA 

TERIA CON EL CONSEJO REAL DE INDIAS EN 1532, EL PROYECTO FUE 

ACEPTADO, EL PADRE RENUNCIÓ AL PRIORATO Y EMPEZÓ·A REUNIR 

FRAILES QUE LO ACOMPAAARAN EN LA JORNADA,4 

FRAY JERÓNIMO DE SAN ESTEBAN JtM~NEZ LOGRÓ LA ADHESIÓN 

DE LOS AGUSTINIANOS FRAY JUAN DE SAN ROMÁN, FRAY AGUSTÍN DE 

CORUAA, FRAY JUAN DE 0SEGUERA, FRAY JORGE DE AVILA, FRAY ALOI 

SO DE BORJA DE ARANDA, FRAY FRANCISCO DE LA CRUZ Y FRAY JUAN 

BAUTISTA DE MOYA, EsT~ ÚLTIMO NO PUDO ACOMPAAARLOS POR ASU! 

TOS QUE LO RETUVIERON EN LA PENfNSULA, 

PASADA LA PASCUA DE ·LA NAVIDAD DE 1532, LOS PADRES SE 

REUNIERON EN EL MONASTERIO AGUSTINIANO DE SAN ESTEBAN DE TOL.f. 

DO, EL PADRE PROVINCIAL DE CASTILLA FRAY FRANCISCO DE NIEVA 

-DESPU~S DE CELEBRAR UNA MISA- CONGREGÓ A LOS FRAILES EN LA 

SALA CAPITULAR PARA EF~CTUAR LA ELECCIÓN DEL PRELADO QUE HA 
BfA DE CONDUCIRLOS A LAS INDIAS, DE TODOS ELLOS SALIÓ ELECTO 

FRAY FRANCISCO DE LA CRUZ, 

4 J. Grij al va, Fr. de • .. Crdn:ica de la Orden: de N. P. S. A!us 
tin en: las provincias de la Nueva España, En cuatro eda es 
desde el atio de 1533 hasta el de 1592. /5.L,/, IJ11Prenta 
Víctoria, 1924, 717-XCIIÍ p. p. 23. - -
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n, .. Asf. DESNUDOS DE ROPA Y DESCALZOS A PI~1 LLEGARON A 

LA GRAN SEVILLA,,,1 A LOS CATORCE DfAS DE LA NAVEGACIÓN A LA 

ISLA DE LA GOMERA1 UNA DE LAS SIETE ISLAS DE CANARIA,,, SALif. 

RON DE AQUELLAS ISLAS.,,1 CON PRÓSPEROS VIENTOS APORTARON A 

LA ISLA ESPAROLA LLAMADA SANTO DOMINGO,,,, Y PASÓ DESDE LA Ii 

LA ESPAAOLA A LA HABANA,,,1 LLEGARON CON PROSPERIDAD EL DfA 

DE LA AscENCIÓN DEL SEROR A LOS VEINTE y DOS DE MAYO AL PUER 

TO DE SAN JUAN DE ULúA1 CIUDAD DE LA VERACRUZ,,,1 A 27 DE MA. 

YO SE APARTARON DE LA VERACRUZ PARA LA CIUDAD DE Mlb<ICO: A 

DONDE LLEGARON EL SÁBADO 7 DE JUNI01 VfSPERA DE LA SANTÍSIMA 

TRINIDADª, 5 . . 

ERA POR ENTONCES PAPA CLEMENTE VII (1523-1534): GENERAL 

DE LA ORDEN AGUSTINIANA FRAY GABRIEL VENETO Y LA NUEVA EsPAAA 

ESTABA GOBERNADA POR LA AUDIENCIA REAL, 

FUERON RECIBIDOS EN EL CONVENTO DOMINICO DE LA CIUDAD1 

EN EL QUE HABITARON POR ESPACIO DE CUARENTA DÍAS, MÁS TARDE 

LOGRARON FUNDAR EL CONVENTO DE M~XICO Y CREAR LA "PROVINCIA 

1lEL SANTÍSIMO NOMBRE DE JEsús"1 QUE SE LLAMÓ ASl1 PORQUE PRE 

DICABAN A LOS INDÍGENAS EN NOMBRE DE Jesús, 

ESTABLECIDA LA-PROVINCIA, LOS FRAILES SE VIERON EN LA N.E. 

CESIDAD DE SOLICITAR MÁS PREDICADORES PARA INTENSIFICAR LA 

CONVERSIÓN DE LOS INDÍGENAS, ESCRIBIERON AL PROVINCIAL DE 

5 M. Escobar, Fr. de Op. cit., p.p. 63 a 65. 
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CASTILLA Y AL REAL CONSEJO DE INDIAS, SIN EMBARGO NO FUERON 

ESCUCHADOS, DE COMÚN ACUERDO CON LA AUDIENCIA REAL, ENVIA

RON ÁL PADRE FRAY FRANCISCO DE LA CRUZ A·ESPARA, EL RP.ADRE 

VENERABLE0 LOGRÓ LA VENIDA DEL SEGUNDO GRUPO DE EVANGELIZADQ. 

RES AGUSTINIANOS, QUE LLEGARON A SAN JUAN DE ULOA EL 7 DE 

SEPTIEMBRE DE 1535, 

EL MISMO AGUSTINIANO LOGRÓ DEL CONVENTO DE SALAMANCA A 

LOS FRAILES: JUAN BAUTISTA, 6REGORIO DE SALAZAR, FRANCISCO 

DE NIEVA, JUAN DE ALVA, ANTONIO DE AGUILAR; ANTONIO DE ROA, 

JUAN DE SEVILLA, DIEGO DE SAN MARTÍN, PEDRO PAREJA, AGUSTÍN 

DE SALAMANCA, DIEGO DE LA VERACRUZ Y JUAN DE SAN MARTfN, QUE 

ARRIBARON A M~XICO EL 2 DE JULIO DE 1536, 

LA CRECIENTE NECESIDAD DE NUEVAS CONVERSIONES -EN LOS 

LUGARES DONDE AUN NO HABfA LLEGADO EL EVANGELIO- OBLIGÓ AL 

OBISPO DE M~XICO, FRAY JUAN DE ZuMARRAGA, A PEDIR MÁS FRAILES 

A LA CoRONA PARA LLEVAR A EFECTO LA "CONQUISTA ESPIRITUAL", 

ENCARGÓ EL ASUNTO AL AGUSTINIANO FRAY JUAN DE 0SEGUERA, QUIEN 

LOGRÓ LA VENIDA DE ONCE FRAILES MAS; ASIMISMO, UNA BUENA Ll 

MOSNA PARA LAS TRES ÓRDENES MENDICANTES, ELLO TUVO LUGAR, 

DURANTE LOS AROS DE 1538 Y 1539,6 

LA QUINTA LLEGADA DE RELIGIOSOS AGUSTINIANOS SE PRODUJO 

EN 1543, VINIERON ENCABEZADOS POR EL FRAILE N1cot.As DE SAN 

PABLO, 

6 J. Grivalva, Fr. de, •. Op. cit., p. 139·. 
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Los AGUSTINIANOS SE.EXPANDIERON POR LAS REGIONES MAs IH 

TRINCADAS DE LA NUEVA EsPARA, DURANTE LOS DIEZ !'RIMEROS AROS 

DE su ESTANCIA EN EL Nuevo MUNDO, NECESITARON DE FRAILES PARA 

LLEVAR A CÁBO SU MISIÓN; POR ELLO PIDIERON A CASTILLA MAS EVPli 

GELIZADORES QUE LOS AYUDARAN A PENETRAR EN AQUELLOS LUGARES 

TAN ESTRECHOS COMO SERRANÍAS, GRUTAS Y CUEVAS, DE HECHO ES 

TOS PADRES ESTABAN ACOSTUMBRADOS A ESA FORMA DE VIDA, COMO 

ERMITAROS HABÍAN VIVIDO EN DESIERTOS: MAS TARDE HABITARON PQ 

BLADOS; PERO EN AM~RICA RENUNCIARON A-,,,, LAS COMPARfAS DE 

LOS LUGARES, POR LAS SOLEDADES DE LOS RISCOS,,, DE SUERTE, 

QUE AQUÍ VOLVEMOS COMO CLAROS RfOS, AL MAR DONDE SALIMOS, NA 

CIMOS EN LOS DESIERTOS v VOLVEMOS A ELLos•.7 

LA PROVINCIA AGUSTINIANA DE NUEVA EsPAAA DEPENDIÓ DE LA 

DE CASTILLA POR ESPACIO DE DIEZ AROS, DE 1533 A 1543 EL Vl 

RREINATO RECIBIÓ CINCO GRUPOS DE FRAILES AGUSTINIANOS, MAS 

TARDE•,,,, LA PROVINCIA MUDÓ DE ESTADO Y COMENZÓ NUEVA EDAD 

CON EL NUEVO GOBIERNO ABSOLUTO E INDEPENDIENTE DE EL DE ESPA 
AA: DANDO FI~ A UNA FELICÍCIMA D~CADA F~RTIL, Y RICA EN TAH 

TOS AUMENTOS EN LO ESPIRITUAL Y TEMPORAL, DESDE EL ARO DE 1533 
HASTA EL DE 1543",S DESDE ESTE MOMENTO LOS FRAILES SE SUJETA 

RON ONIC.~ENTE AL GENERAL DE LA ORDEN. 

1 M. Escobar, Fr. de º?· cit., p. 26. 

8 J. Grijalva, Fr. de,., Op. cit., p.- 193. 
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Al punto que los de la Nao de 
mi P. San Agustin sintieron, y c~ 
nacieron, la necesidad que había 
en la Nueva Espafi.a, los muchos que 
necesitaban de la predicaci6n, y 

los pocos ministros que babia para 
tanta gente, vinieron con su Nao, 
a ayudar a los que aci habb ••• " 

Diego de Basalengue9 

Los PRINCIPALES FINES DE LA nCONQUISTA ESPIRITIJALn AGUi 

TINIANA EN NUEVA ESPARA SON LOS MISMOS QUE LOS DE LAS DOS ÓB. 

DENES MENDICANTES PRECEDENTES, SE PUEDEN DISTINGUIR DOS OBJf 

TIVOS PRIMORDIALES E INDISOLUBLES UNO DEL OTRO: LA PR~DICA 

DEL EVANGELIO Y EL DESTIERRO DE LA IDOLATRIA, 

Es IMPORTANTE MENCIONAR PARTE DE LAS PALABRAS QUE SE Dl 

JERON EN LA MISA CELEBRADA ANTES DE LA ELECCIÓN DEL PRELADO 

QUE DEBÍA CONDUCIR A LOS FRAILES AGUSTINIANOS A NUEVA EsPARA, 

PORQUE REFIERE LOS OBJETIVOS QUE SERALAMOS: n,,,, EL NEGOCIO 

TAN ARDUO QUE TOMA}t ENTRE MANOS Y SU GRAN IMPORTANCIA: AS! 

PARA LA SALVACIÓN DE 1ANTAS ALMAS: COMO PARA LA DILATACIÓN DE 

9 D. Basalanque, Fr. de ••• Historia de la provincia de San 
Nico14s de Tolentino de Michoaciñ. Del Orden de N.P,S. 
Agust!n. Intr. y notas de Josi Bravo Ugarte, la. ed. M6x!
co, Ed. Jus. S.A., 1963. XI-446 p. p.p. 26-27. 
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NUESTRA SAGRADA RELIGIÓN: ENDERECEN TODAS SUS ACCIONES A ESTE 

BLANCO PARA QUE Dios LAS ACEPTE V LAS ILUSTRE CON LOS GRANDES 

EFECTOS, QUE. TODOS DESEAMOS,,,•lO 

DESDE LUEGO QUE LA PRESENCIA DE LOS MISIONEROS MENDICAH 

TES MARCÓ EL PRINCIPIO DE LA EVANGELIZACIÓN, CONSECUENCIA LQ 

GICA DE LA CONQUISTA MILITAR LLEVADA A CABO POR LOS ESPAROLES, 

PROPIAMENTE CATÓLICOS, 

LA CONQUISTA MILITAR FijE REMATADA CON ESTA ESPECIE DE 

CRUZADA APOSTÓLICA QUE NOSOTROS LLAMAMOS -AL IGUAL QUE EL CRQ 

NISTA JUAN DE GRIJALVA V ROBERT RICARD- "CONQUISTA ESPIRITUAL.", 

ESTA OBRA FUE EMPRENDIDA POR HOMBRES DE APARIENCIA HUMILDE 

QUE, SIN EMBARGO, DEMOSTRARON SU FORTALEZA ESPIRITUAL EN LAS 

CONTfNUAS V FATIGOSAS CAMINATAS A LOS RINCONES EN QUE SE EH 

CONTRABAN LOS ABORfGENES, Los FRAILES CONTRIBUYERON -SIN 

LUGAR A DUDA- A PLANEAR COMUNIDADES; A EDIFICAR IGLESIAS V 

CONVENTOS; A CONSTRUIR CAMINOS, ACUEDUCTOS, COLEGIOS V HOSPl 

TALES, ASIMISMO IMPULSARON EL DESARROLLO ECONÓMICO A TRAV~S 

De LA AGRICULTURA, LA INDUSTRIA V EL COMERCIO, POR ESO 

-CREEMOS NOSOTROS- LA "CONQUISTA ESPIRITUAL" FUE UNA TAREA 

MUCHO MÁS DIFfCIL QUE LA MILITAR, 

10 J. Grijalva, Fr. de Op, cit., p. 34~ 
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~, NACIMIENTO DEL PRIMER CQNYWO 

DEBIDO A QUE EN LA CIUDAD DE Max1co EXISTfAN EL CONVENTO 

FRANCISCANO Y EL DOMINICO, EL EMPERADOR CARLOS V PROHIBIÓ LA 

FUNDACIÓN DE UN TERCERO, YA QUE SERfA MUY DIFfCIL SU MANTEN! 

MIENTO Y, POR OTRA PARTE, EXISTfAN MUCHOS LUGARES SIN EVANG.E. 

LIZAR Y EN LOS CUALES SE DEBfA FUNDAR, 

No OBSTANTE, LOS AGUSTINIANOS NO MENGUARON EN SU ANHELO 

DE ESTABLECERSe EN LA CIUDAD, INSISTIERON A LA REAL AUDIEli 

CIA DE QUE PODRfAN AYUDARSE 0NrCAMENTE DE LAS LIMONAS DE LOS 

FIELES Y PRESCINDIR DE LA CoRONA, 

loGRARON CONVENCER A LA REAL AUDIENCIA DE SU AUTONOMfA 

ECONÓMICA Y, SIN FRENO ALGUNO ~UE LOS DETUVIERA EN SU OBJETO. 

SOLICITARON UN SITIO PARA CONSTRUIR SU CASA, EL TERRENO QUE 

LES FUE CONCEDIDO, PERTENECfA AL BARRIO QUE LOS INDIOS CON.Q. 

CfAN COMO ZOQUIAPAN, QUE QUIERE DECIR LUGAR CENEGOSO, 

fRAY FRANCISCO DE LA CRUZ FUE EL FUNDADOR, PRIMER PRIOR. 

Y MAESTRO DE NOVICIOS, CON tL ESTUVO FRAY JUAN DE 0SEGUERA, 

COMO LO HABfAN PREVISTO ESTOS MENDICANTES, LA CASA SE 

SOSTENfA DE LAS LIMOSNAS DE LOS FIELES, LA MÁS ESPLtNDIDA DE 

TODOS ELLOS FUE DORA ISABEL, HIJA DEL EX-EMPERADOR MEXICA Mo.t:
TEZUMA Y ENCOMENDERA INDÍGENA DE TACUBA, ª,,,, ESTA GRAN SERQ. 

RA TOMÓ A SU CARGO EL SUSTENTO Y PROVISIÓN DE LA CASA ACUDitl 
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V 

DOLES A Tooo··Lo NECESARIO MUCHOS AROS, CON TANTA LARGUEZA y 

MAGNIFICENCIA COMO LO PEDfA SU REAL SANGRE,,,"ll 

MÁS ADELANTE EL TESORO REAL OFRECIÓ SUMAS CONSIDERABLES 

PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CONVENTO QUE FUE TERMINADO HASTA EL 

ARO DE 1587,12 AHf EXISTIÓ UN CURSO COMPLETO DE ESTUDIOS DON 

DE SE ENSERABA GRAMÁTICA, FILOSOFfA, TEOLOGfA Y SAGRADA ESCRl 

TURA, SIN DEJAR POR ESO LA PREDICACIÓN, ESTE CONVENTO FUE EL 

ORIGEN DE LOS QUE SE ESTABLECIERON POSTERIORMENTE EN DIFEREN 

TES LUGARES DE LA NUEVA EsPAAA, 

11 Ibidem, p. 59 y Ch. Gibson. Los aztecas bajo el dominio 
espafiol..(1519-1810). Trad. Julieta Campos. 3a. ed. Mb! 
co, siglo XXI, 1977, 53~ p. p. 121 y 431. 

12 G. Casasola. Seis siglos de Historia iráfica de MGxico. 
1325-1900. 2a. ed. Vol, I. M6xico, Ediciones Gustavo Ca 
sasola, 1964. -
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4. CONOCIMIENTO DE LAS LENGUAS INDIGENAS 

I.AS ÓRDENES MENDICANTES VENIDAS.A AM~RICA EMPEZARON SU 

PREDICACIÓN CON SERAS, MoSTRABAN LA TIERRA Y EL FUEGO PARA 

ALUDIR AL INFIERNO: DESPU~S, ELEVABAN LOS OJOS AL CIELO PARA 

HACER REFERENCIA A Dios.13 OBVIAMENTE LOS INDfGENAS NO COti 

PRENDfAN CASI NADA, 

Los FRANCISCANOS y DOMINICOS AYUDARON A LOS AGUSTINIANOS 

EN EL APRENDIZAJE DEL IDIOMA DE LOS INDIOS, MIENTRAS TANTO 

ENSERARON LA DOCTRINA CATÓLICA POR MEDIO DE LOS TRADUCTORES 

INDÍGENAS, LLAMADOS nLADINOS", COMO LA MAYORfA DE LAS VECES, 

LAS INTERPRETACIONES FUERON POCO HONESTAS, LOS FRAILES ESTU 

DIARON CON MAYOR tNFASIS PARA EVITAR EL ENG~O. 

El PAPA Pfo V (1566-1572) ESTIMULÓ EL CONOCIMIENTO DE 

LAS LENGUAS, DE MANERA QUE FUE OBLIGATORIO PARA LOS PADRES SA 

BER UNA AL MENOS, EL NÁHUATL DE PREFERENCIA, "LENGUA GENERAL 

DE LOS INDIOS", TfTULO QUE APLICÓ FELIPE .11 EN LA C~DULA DEL 

19 DE SEPTIEMBRE ú:. 1580,14 ESTA LENGUA FUE APRENDIDA RÁPl 

DAMENTE POR FRAY AGus·¡f N DE CoRURA, QUIEN FUE EL PRIMER AGU.S. 

13 R. Ricard. La "conguéte spirituelle" du Mexigue, Essai sur 
l'apostolatet les m~thodes missionnaires des Ordres Me
diants en Nouvelle-Espagne de 1523-24 a 1572. Par!s, Insti 
tut d'Etbñoiogie, 1933. 406 p. p. 62. -

14 Ib!dem, p. 68. 
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TINIANO QUE··PRESCINDIÓ DE INT~RPRETE DURANTE SU PREDICACIÓN 

EN CHII.APA, 

los FRAILES TUVIERON EL DEBER DE CONOCER EL IDIOMA DEL 

LUGAR EN QUE PREDICABAN,•,,,, TODOS DILIGENTEMENTE APRENDI~ 

RON LENGUA, LOS UNOS UNA Y OTROS OTRA, PARA EJERCITARSE EN LA 

CONVERSACIÓN Y MINISTERIO DE LOS INDIOS,,,•,lS ALGUNAS VECES 

-SEGÚN NOS INDICA LA CRÓNICA DE GRIJALVA- •,,,, EN UN MISMO 

PRIORATO HAY DOS, Y TREt_LENGUAS DIFERENTES, DE LA QUE GEN~ 

RALMENTE CORRE SIEMPRE HAY QUIEN SEPA CON EMINENCIA Y DE LAS 

OTRAS DOS, O TRES, QUIEN POR LO MENOS PUEDA CONFESAR, Y EXAM.L 

NAR LOS CASAMIENTOS,,,•16 

LA LENGUA FUE EL INSTRUMENTO BASICO PARA LA EVANGELIZA 

CIÓN DE LOS INDfGENAS, DENTRO DEL TERRITORIO QUE LOS AGUSTl 

NIANOS CATEQUIZARON SE HABLABAN LAS SIGUIENTES: LA MEXICANA 

• .•. , MAs GENERAL Y MAs COPIOSA,,,,•17 -COMO YA SE DIJO-: LA 

TARASCA Y LA MATLALZINGA EN LA PROVINCIA DE MICHOAcAN: LA 

HUASTECA: LA OTOMf: 18. LA TOTONACA: LA CHICHIMECA: LA MIXTE 

CA: LA TLAPANECA Y LA OCUILTECA, lAs DOS ÚLTIMAS SÓLO LAS SA 

BfAN LOS FRAILES AGUSTINIANOS, LA TLAPANECA SE HABLABA EN TLA 
PA, MIENTRAS QUE LA-OCUILTECA ERA LA •,,,l LENGUA SINGULAR DE 

15 J. Grij,lva, Fr. de 

16 Ibfdem, p.p. 234-235. 

17 Ibídem, p. 235. 

Op. cit., p. 65. 

18 "En el siglo XVI eran el 1inico grupo índigena importante 



0cUILAN, Y DE SÓLO OCHO VISITAS QUE TEN(AN SWETAS, Y AS( SQ 

MOS SÓLO NOSOTROS LOS QUE LA SABEMOS,,,•19 

en el valle con un lenguaje distinto no náhuatl, y los 
pueblos de habla n4huatl generalmente los miraban con de! 
precio ••• , los otomies sufrieron una dispersi6n tan comple 
ta que a travEs de todo el período colonial permanecieron
como un pueblo difuso y subordinado ••• , siempre careciendo 
de un territorio fijo o integral. En tiempo de la conquis 
ta, Cortés los describi6 como 'montafieses y esclavos de Ti 
nochtitlan'"· lli• Ch. Gibson. Op. cit., p.p. 14. -

19 J. Grijalva, Fr. de Op. cit., p. Z3S. 
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5, EXPANSION TERRITORIAL 

I.A REAL AUDIENCIA ERA LA INSTITUCIÓN QUE ACORDABA A QU~ 

REGIONES DEBfAN LLEVAR EL MINISTERIO EVANGtLJCO LAS ÓRDENES 

MENDICANTES VENIDAS A NUEVA EsPARA, DE ESTA MANERA LOS AGU,l 

TINIANOS SOLICITARON LICENCIA PARA ACUDIR A AQUELLOS LUGARES 

EN LOS QUE, NI LOS FRANCISCANOS NI LOS DOMINICOS, HABfAN PENl 

TRADO TODAVfA, 

PODEMOS DISTINGUIR TRES DIRECCIONES EVANGELIZADORAS QUE 

SIGUIERON LOS AGUSTINIANOS Y QUE MÁS ADELANTE ANALIZAREMOS: 

l. LfREGION MERIDIONAL HACIA EL EXTREMO ORIENTAL DEL 
ACTUAL ESTADO DE GUERRERO, ENTRE LA MISIÓN DOMINICA 
NA DE f'DRELOS AL ESTE Y EL GRUPO FRANCISCANO-DOMINl 
CANO DE PUEBLA AL OESTE, 

2. LA REGION SEPTENTRIONAL, EL LUGAR OCUPADO POR LOS 
OTOMIES,DE LOS AHORA ESTADOS DE HIDALGO, SAN LUIS PQ 
TOSf, PUEBLA Y VERACRUZ, ENTRE DOS GRUPOS FRANCISCA 
NOS, 

3. LA 'REGION OCCIDENTAL, LOS LUGARES DE TIRIPITÍO v CHA 
RO EN MICHOACÁN v.YURIRIA EN EL HOY ESTADO DE 6UANA 
JUATO, TAMB~tN ENTRE DOS GRUPOS FRANCISCANOS, SE El 
CONTRARON UNIDOS A LA CIUDAD DE M~ICO POR LA REGIÓN 
DE TOLUCA,, 

LA MISIÓN EN LA REGIÓN ·MERIDIONAL DATA DE 1533·. Tuvo su 

ORIGEN EN US ORDENANZAS DE LA REAL AUDIENCIA PARA PREDICAR 

EL EVANGELIO EN CHILAPA Y TLAPA, ",, , , ·DONDE SATANÁS CON QUIE 

TA PAZ REINABA EN LAS ALMAS TENitNDOLAS EN TINIEBLAS", 2º 
ZO D. Basalenque, Fr. de Op. cit., p. 27. 



reogiones evangelizadas por agustirianos segun la 
división política actual. 
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los FRAILES JERÓNIMO DE SAN ESTEBAN Y JORGE DE AVILA, D.U. 

RANTE SU TRAYECTO A CHILAPA FUNDARON EL CONVENTO DE 0CUITUCO, 

LA NECESIDAD DE PREDICAR EN ESTA POBLACIÓN, HIZO QUE FRAY Joa 

GE DE AVILA. PERMANECIERA EN ELLA EN COMPAR(A DE FRAY JUAN DE 

SAN ROMÁN, QUIEN LLEGÓ MÁS TARDE, 

FRAY AGUST(N DE CoRUAA SE REUNIÓ CON FRAY JERÓNIMO DE 

SAN ESTEBAN, PARA PROSEGUIR EL CAMINO A CHILAPA, A DONDE LlI 

GARON EL 5 DE OCTUBRE DE lm, 

FRAY ALONSO DE BORJA FUE MAESTRO DE NOVICIOS EN EL lNSTl 

TUTO DE SANTA Fe FUNDADO POR VASCO DE QuIROGA, 21 

EN VISTA DE QUE LOS FRAILES AGUSTINIANOS ERAN POCOS Y Tf 

NfAN SÓLO CUATRO CONVENTOS, PARA LA ENORME EXTENSIÓN TERRITQ 

RIAL QUE DEBfAN EVANGELIZAR, EL PADRE FRAY FRANCISCO DE LA 

CRUZ ORDENÓ EL •PRIMER CAPfTULO PROVINCIAL DE LA CoNGREGA 

CIÓN•, QUE SE CELEBRÓ EL 8 DE JU.NIO DE 1534 EN EL CONVENTO DE 

0CUITUCO, SE DISPUSO QUE FRAY FRANCISCO DE LA CRUZ Y FRAY 

Z1 "La princípal expresi611 de la reforma social humanista es 
taba fuera de la capital, en la comunidad modelo u "hospI 
tal" ll~ado Santa FE, en el extremo occidental del valle 
fundado a principios de la dEcada de 1530, Sus reflamen
tos establec!an-. la existencia die una poblaci6n ind gena 
alfabetizada, dedidaca·· a una econom!a de agricultura y 
oficios calificados, con propiedad comtln y rotando en los 
ca~gos públicos. La sede fue escogida en un !rea alejada 
de los ~~ntros de influencia laica espaftola, y los ind!ge 
nas cristianizados eran llevados all!. El objetivo de sii 
funaador Vasco de Quiroga, era cultivar la moralidad natu 
ral de la poblaci6n ind!gena y rec~ear las condiciones -
del cristianismo primitivo en una comunidad ejemplar". 
f!!. Ch. Gibson. Op. cit., p.p. 102-103. 
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JUAN DE 0SEGUERA SE QUEDARAN EN ÜCUITUCO PARA APRENDER LA LEJi 

GUA Y ADMINISTRAR LOS SACRAMENTOS: QUE FRAY JERÓNIMO DE SAN 

ESTEBAN V FRAY JORGE DE AVILA RESIDIERAN EN EL CONVENTO DE 

SAN AGUSTIN DE México: QUE FRAY JuAN'DE SAN RoMAN y FRAY AGUJ 

TfN DE CoRUAA HABITARAN EL CONVENTO DE CHILAPA Y QUE FRAY 

ALONSO DE BoRJA REGRESARA AL INSTITUTO SANTA Ft, 

l.As UEGADAS POSTERIORES DE AGUSTINIANOS A NUEVA EsPAAA, 

DIERON Pié A EXTENDER LA PREDICACIÓN EN LA ZONA MERIDIONAL,fN 

1534 VA SE ENCONTRABAN EN TOTOLAPA (MoR,), 0CUITUCO (MoR,), 

CHlLAPA Y TLAPA (6Ro,); HACIA 1535 EN YECAPIXTLA Y 2ACUALPAN 

(MOR,); PARA 1536 EN MIXQUIC (D,F,): EN 1550 EN CHIAUTLA 

CPuE,); EN TLAYACAPAN (MoR.) EN 1554: EN JONACATEPEC (MoR.)HA 

CIA 1557 Y EN JANTETELCO (MoR,) EN 1565.22 

ZZ Las fechas son aproximadas debido a que proceden de diver 
sas fuentes. Asimismo se agrega en el paréntesis el ac-
tual estado en que se encuentran dichas poblaciones. 
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LA ELECCIÓN DE FRAY JERÓNIMO DE SAN ESTEBAN COMO·VICA 

RJO PROVINCIAL EN 1536 QUE, COINCIDIÓ CON EL SEGUNDO GRUPO DE 

AGUSTINIANOS LLEGADOS A·LA NUEVA ESPAÑA, PROPICIARON LA "COli 

QUISTA ESPIRITUAL" EN LA REGIÓN SEPTENTRIONAL O ZONA OTOMf, 

los FRAILES ALONSO DE BoRJA, GRE~ORIO DE SALAZAR Y JUAN 

DE SAN MARTfN SE ENCARGARON DE FUNDAR EL CONVENTO DE ATOTONI~ 

co (HGO,), FRAY JUAN DE SAN RoMAN y FRAY ANTONIO DE RoA FUNDA 

RON EN LA "SIERRA ALTA• O SIERRA MADRE ORIENTAL, DONDE -SEGÚN 

LA CRÓNICA DE JUAN DE 6RIJALVA- ",,,, LA EVANGELIZACIÓN FUE 

DE LAS MÁS DIFfCILES DEBIDO A LAS ALTAS Y CONTINÚAS SERRA 

NfAS", 23 

DESDE ENTONCES LAS FUNDACIONES SE SUCEDIERON CON RITMO 

BASTANTE REGULAR: EPAZOYUCAN (HGo,) EN 1540; AcTOPAN (HGo,) 

EN 1550; TEZONTEPEC (HGo,) EN 1554; AcATLÁN (HGo,) EN 1557; 
CHAPANTONGO (HGo,) EN J566; METZTITLÁN (HGo,) EN 1543; HUEJU. 

TLA (HGo,) ENTRE 1540 Y 1545: HUAUCHINANGO (PuE,) EN 1543: X1 
LITLA (S,L,P.,) EN 1550: PAHUATLAN (PUE,) EN 1552; CHAPULHUA 

CÁN (HGo,) EN 1557, POSTERIORMENTE MoLANGO, IXMIQUILPAN Y Tu. 

TOTEPEC EN HIDALGO y TANTOYUCA EN VERACRUZ, 

EN 1537 OTROS·FRAIL~S LLEGARON A NUEVA ESPAÑA PARA EM 

PRENDERª,,,, NUEVAS CONVERSIONES DONDE NUNCA HUBIESE LLEGADO 

EL SONIDO D& LA VOZ EVANGfLICA,,,n24 

Z3 J. Grijalva, Fr. de Op. cit., p. 106. 

Z4 D. Basalenque, Fr. de Op. cit., p. ZS. 
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CUANDO SE TUVO NOTICIA DE LOS RECIÉN LLEGADOS, EL Vl 

RREY DON ANTONIO DE MENDOZA PIDIÓ AL VENERABLE FRAY NICOLÁS 

DE AGREDA -ELECTO PROVINCIAL EN EL CAPfTULO CELEBRADO ESE MIJ 

MO ARO- QUE PROSIGUIERA LA EVANGELIZACIÓN POR LA ªTIERRA CA 

.~ LIENTE" -SUR DE MICHOACÁN-, FUE ASf COMO SE DIO INICIO A LA 

MISIÓN OCCIDENTAL, 

DON JUAN DE ALVARADO, ENCOMENDERo25 DE TIRlPITfO, PO

BLACIÓN DE MICHOACÁN, PROPUSO QUE SU ENCOMIENDA FUERA TOMADA 

COMO PUNTO DE APOYO PARA ENTRAR Y SALIR A "TIERRA CALIENTEª, 

EL CAPITULO DECIDIÓ QUE LOS PADRES JUAN DE SAN ROMÁN Y DIEGO 

CHÁVEZ SERfAN LOS ENCARGADOS DE ESA REGIÓN, 

EN TIRlPITfO SE ORDENABA TODO LO QUE ERA CONVENIENTE PA 

RALAS ENTRADAS Y SALIDAS DE LA PREDICACIÓN Y ADMINISTRACIÓN 

DE LOS SACRAMENTOS, COMO CABECERA DE LA MISIÓN EN OCCIDENTE. 

TUVO UN JACAL GRANDE ª,,,,DONDE LA GENTE SE JUNTABA A SER CA 

TEQUIZADA, V OIR LA PALABRA DE DIOS, PORQUE LOS RELIGIOSOS T.E. 

NfAN NOTICIA DE ALGUNA LENGUA, MEDIANTE ALGUNOS NATURALES LA 

DINOS,,, 26 

25 "Los indígenas aunque sujetos a las demandas de tributo y 
trabajo durante el peTíodo en que la otorgaci6n estaba en 
vigor, eran considerados como libres por la razdn de que 
no eran propiedad de los encomenderos. Su libertad esta
blecía una distinci6n legal entre encomienda y esclavitud 
••• Una otorgaci6n de encomienda no conferla propiedad -
sobre la tierra, -jurisdicci6n judicial, dominio o señorio. 
Confiaba a cada encomendero el bienestar cristiano de un 
número designado de indígenas". 
f!!:. Ch. Gibson. Op. cit., p. 63. 

26 D. Basalenque, Fr. de Op. cit., p. 35. 
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FRAY Nícol.As DE AGREDA y OTROS RELIGIOSOS, DIRIGIERON 

LA ªCONQUISTA ESPIRITUAL• EN LA ªTIERRA CALIENTE! PENETRARON 

-SEGON CUENTA DIEGO DE BASALENQUE- •,,,, LAS FALDAS DE LA 

GRAN SIERRA:ª2] TZINTZUNTZAN, PATZCUARO, VALLADOLID, JACONA, 

CHARO, UcAREO, TACAMBARO, HUATAJO EN MI_CHOACÁN HASTA YuRIRIA 

EN GUANAJUATO, 

EL MISMO CAPITULO DE 1537 DESIGNÓ QUE SE FUNDARA EL COti 

VENTO DE 0CUILAN, EN LA REGIÓN DE TOLUCA, SOBRE LA RUTA DE f1.l 
CHOACÁN. 0CUILAN -NOS INDICA 6RIJALVA-2S ERA UN PUEBLO ÓNICO 

EN LA NUEVA ESPAAA, DEBIDO A LA EXCLUSIVIDAD Y DIFICULTAD DE 

LA LENGUA, 

CERCA DE 0cUILAN SE FUNDÓ MALINALCO, HACIA 1540 -SEGON 

RoBERT RICARD-29 ª,,,, DISTA DE MéxICO TRECE LEGUAS HACIA LA 

PARTE DEL OCCIDENTE ES DEL ARZOBISPADO: LOS NATURALES SON M.E. 

XICANOS, LA POBLACIÓN FUE MUY GRANDE,,,•30 

27 Ibídem, p.p. 29'-3'.0 (se· refiere a las regiones del Sur de 
la sierra Madre Occidental). 

28 J. Grijilva, Fr. de ••• Op. cit., p. 119. /El cronista no 
menciona el nombre de los fundadores~7 -

29 R. ~icard. Op.cit., p. 94. 

30 J. Grijalva, Fr. de Op. cit., p .. 191. 
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EN MICHOACÁN LAS FUNDACIONES AGUSTINIANAS SE MULTIPLICA 

RON CASI AL MISMO GRADO QUE LAS FRANCISCANAS, 

EN LA REGIÓN OCCIDENTAL EL MEJOR PUEBLO QUE TUVIERON 

LOS AGUSTINIANOS FUE TIRlPITfO, POR ESTA RAZÓN DURANTE EL (A 

PfTULO CELEBRADO EN M~XICO EN 1540, SE FUNDÓ EN ESA POBLACIÓN 

",,,, LA PRIMERA CASA DE ESTUDIOS MAYORES,,,, CON MUCHOS FRAl 

LES, PARA QUE CON BUENA COMODIDAD SE ACUDIESE A LA PREDICA

CIÓN EVANG~LICA,,,n3l FUE",,,, TIRIPITfO EL CORAZÓN Y. CEti 

TRO DE MICHOACÁN, COLOCADO EN MEDIO DE LAS TRES CIUDADES, DE 

PATZCUARO, VALLADOLID Y TZINTZUNTZAN; A LAS PUERTAS DE LA TIE. 

RRA CALIENTE",32 

EL EXAMEN DE LA DISTRIBUCIÓN GEOFRÁFICA DE LAS TRES ÓB. 

DENES Y CONVENTOS DISTINGUE -SEGÚN RICARD-33 TRES TIPOS DE 

MISIÓN: 

1, MISION DE OCUPACION 
2, MISION DE PENETRACION 
3, MISION DE UNION 

LA PRIMERA FUE FORMADA POR LOS SECTORES DONDE LOS COti 

VENTOS SE PRESENTAN EN RED RELATIVAMENTE APRETADA, A UNA DI.S, 

TANCIA RAZONABLE LOS UNOS DE LOS OTROS Y DONDE PUDIERAN AGR.U. 

PARSE ALREDEDOR DE UN CENTRO, A ESTE TIPO PERTENECIÓ LA Ml 

31 D. Basalenque, Fr. de Op. cit., p.191. 

32 M. Escobar, Fr. de Op. cit., p. 122. 

33 R. Ricard. Op. cit., p.p. 97-98. 
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SIÓN FRANCISCANA.ENVIADA A PUEBLA; LA MISIÓN FRANCISCANA Y 

AGUSTINIANA DE HIDALGO Y MICHOACÁN: LA MISIÓN DOMINICANA DE 

LA MIXTECA Y LA FRANCISCANA DE LA REGIÓN DE 6UADALAJARA, 

LVhse mapa· 15 .. :..7 
LA MISIÓN DE PENETRACIÓN FUE REPRESENTADA POR LOS ESTA 

BLECIMIENTOS PRECARIOS DE CASAS ESPORADICAS EN LAS ZONAS 

DE RELIEVE DIFfCIL, DE CLIMA PENOSO, DONDE LOS INDIOS TODA 

VfA NO ESTABAN PACIFICADOS:. LOS FRANCISCANOS EN lACATECAS, 

DURANGO Y GUANAJUATO: LOS DOMINICOS EN 0AXACA Y; LOS AGUSTl 

NIANOS EN GUERRERO, ESTE TIPO DE MISIÓN SE ACOMPAAABA DE 

LA CONQUISTA MILITAR, LVEase mapa 16~7 

LA MISIÓN DE UNIÓN LA FORMARON UNA SERIE DE CONVENTOS, 

QUE EN LUGAR DE PRESENTARSE BAJO UNA FORMA CONC~NTRICA APARE 

CIERON COMO UNA LÍNEA MÁS O MENOS DIRECTA, UNÍAN UN GRUPO 

CUALQUIERA A LA VILLA DE M~XICO, LA MISIÓN DOMINICANA DE 

PUEBLA, QUE RELACIONA A LA MISIÓN DE LA MIXTECA CON LA DEL 

VALLE DE M~XICO, ES UN EJEMPLO CARACTERfSTICO, SE PUEDE CQ. 

LOCAR EN LA MISMA CATEGORÍA, LA MISIÓN AGUSTINIANA DE MoRELOS 

QUE LIGABA LA DE M~XI~O CON LA DE GUERRERO, Y LA DE TOLUCA 

QUE UNfA LA CIUDAD DE MtxICO CON MICHOACÁN, LV~ase mapa 17~7 

Los AGUSTINIANOS EN EL ACTUAL EsTADO DE Mtx1co 
l.As·óRDENES MENDICANTES DE FRANCISCANOS, DOMINICOS Y 

AGUSTINIANOS SE CONVIRTIERON EN LOS TRANSMISORES DE LA CULTU 

RA ESPAAOLA ENTRE LOS INDIOs, 34 l.As PROVINCIAS RELIGIOSAS 

34 Ibidem, p. 95. 
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DEL SANTO EVANGELIO, DE SANTIAGO Y DEL SANTfSIMO NoMBRE DE J.E. 
SÚS, POBLARON EL TERRITORIO QUE AHORA FORMA PARTE DEL ESTADO 

DE México, 

Los AGUSTINIANOS FUNDARON LOS CONVENTOS DE AcotJttm,OCUl 

LAN, MALINALCO, TECAMACO Y CHALMA DENTRO DE ESA JURISDICCIÓN, 

SE EXPANDIERON HACIA EL SURESTE DEL ESTADO Y MALINALCO FUE EL 

LUGAR MÁS AL SUR A QUE LLEGARON, 
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6~ LA MISION E\/ANGELIZADORA DE LOS AGUSTINIANOS 

' A LA LLEGADA DE LOS ESPAROLES, ÚNICAMENTE EXISTfAN EN 

EL TERRITORIO QUE HOY FORMA PARTE DE LOS ESTADOS UNIDOS ME 
XICANOS, LAS CIUDADES DE TENOCHTITLAN y MONTE ALBÁN, Los DE 

MÁS NÚCLEOS INDfGENAS SE ENCONTRABAN DISPERSOS EN LA SIERRA, 

SIN NINGÚN POBLADO EN COMÚN; CIRCUNSTANCIA QUE PROVOCÓ UN 

GRAN OBSTÁCULO PARA LA EVANGELIZACIÓN, 

Los FRAILES TUVIERON QUE ESCUDRiílAR LAS SIERRAS, SUBIR 

LAS Y BAJARLAS; V~RSELAS CON LA AVERSIÓN DE LOS INDIOS QUE 

LES REHUfAN, SUFRIR PENAS~ FATIGAS Y PELIGROS, SIN EMBARGO, 

MÁS TARDE LOGRARON ESTABLECER VILLAs, 35 

Los AGUSTINIANOS -SEGÚN RICARD-36 FUERON LOS GRANDES 

MAESTROS EN EL ARTE DE .. FUNDAR VILLAS INDIAS, DE CIVILIZARLAS 

Y DE ADMINISTRARLAS, PoR EJEMPLO, EN LAS POBLACIONES DE CHl 

LAPA Y TLAPA, LOS FRAILES AGUSTÍN DE CORU~A Y JERÓNIMO DE 

SAN ESTEBAN REDUJERON A LA MULTITUD INDfGENA DE LA SIERRA EN 

UNA VILLA, CREARON CASAS, CALLES Y PLAZAS, EN SANTA FE, SE 

EDIFICÓ UN HOSPITAL Y UN COLEGIO; EL PRIMERO TUVO LA FUM 

CIÓN DE CASA DE CUNA Y EL SEGUNDO LA DE FORMAR UN SEMINARIO 

35 Desde 1503 las instrucciones reales ordenaron la organiz! 
ción de villas para los indigenas,.con una. iglesia, un C! 
bildo indígena y hospitales. En una cédula fechada en V! 
lladolid el 26 de junio de 1523, Carlos V preveía el de~ 
arrollo de la vida indígena en villas organizadas. R. Ri
ca rd. Op • ci t • , p • 16 4 • 

36 ~ídem, p. p. 167-168. 
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DE INDIOS QUE DEBfAN SERVIR EN LAS IGLESIAS, FRAY FRANCISCO 

DE BORJA ORGANIZÓ ESTAS VILLAS EN ATOTONILCO Y METZTITLÁN Y 

FRAY PEDRO DE SAN JERÓNIMO EN PIRINDAS DE CHARO, Los PORTA 

DORES DE ESTA ESTRUCTURA ACTUARON CON MAYOR DECISIÓN EN Ml 
CHOACÁN, FRAY DIEGO DE CHAVEZ LEVANTÓ LA VILLA DE YURIRIA: 

FRAY FRANCISCO DE VILLAFUERTE LA DE CUITZEO, EN TIRIPITÍO 

SE DISE~ARON PLAZAS, CALLES, EL HOSPITAL Y EL CONVENTO, 

LA DIRECCIÓN DE LOS AGUSTINIANOS ESTUVO CONFIADA A 

DON VASCO DE Qu1ROGA, ENTONCES MIEMBRO DE LA REAL AUDIENCIA 

DE MÉXICO, QUIEN ORDENÓ QUE LAS VILLAS ESTUVIERAN EN MANOS 

DE LOS RELIGIOSOS TAMBléN EN LO TEMPORAL: ADMINISTRACIÓN DE 

LA JUSTICIA; REGLAMENTACIÓN DE LAS CUESTIONES DE SUCESIÓN, 

DIVISIÓN DE LOS BIENES DE LOS DIFUNTOS ENTR.E LOS HEREDEROS, 

ETC, 

LAs VILLAS DE EVANGELIZACIÓN SE AGRUPABAN Y ORGANIZA 

BAN EN TORNO A UN VASTO ESPACIO, QUE ERA A LA VEZ PLAZA MA 

YOR Y TIANGUIS, LA PLAZA ERA EL CORAZÓN DE LA VILLA, EL 

CENTRO DE LA VIDA COMÚN, 

Tonos LOS DOMINGOS LOS AGUSTINIANOS DE ATOTONILCO Df 

BÍAN IR A LAS 11VISITAS1137 DE SU CONVENTO: CADA RELIGIOSO 

DECÍA DOS MISAS, EN DOS "VISITAS" DIFERENTES, BAUTIZABAN Y 

3i "Una doctrina consistía en un pueblo principal llamado 
cabecera (o cabeza) de doctrina, donde estaban localiza 
dos la iglesia y la residencia clerical y un núcleo de
pueblos alrededor llamados "visitas". Cfr. Ch. Gibson. 
Op. cit., p.p. 106-107. -
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CONFESABAN A LOS ENFERMOS, DABAN LA COMUNIÓN Y OTORGABAN EL 

MATRIMONIO, AL APROXIMARSE LA CUARESMA IBAN A LAS "VISITAS" 

PARA CONFESAR A TODOS LOS INDIOS, EN METZTITI.AN LA SITUACIÓN 

ERA ANÁLOGA: l.As ªVISITAS" ERAN -INSPECCIONADAS REGULARMENTE 

POR DOS RELIGIOSOS QUE IBAN EN DOS DIRECCIONES OPUESTAS, EL 

QUE DECfA LA MISA Y EL QUE ADMINISTRABA LOS SACRAMENTOS, CUAli 

DO LOS RELIGIOSOS HABfAN TERMINADO SU RECORRIDO, REGRESABAN 

AL CONVENTO Y OTROS DOS PARTfAN PARA SEGUIR EL MISMO ITINERA 

RIO, GRACIAS A ESTO, LAS ªVISITAS" RECIBIERON AL MENOS OCHO 

O NUEVE VECES POR ARO, A LOS MISIONEROS, 

DE HECHO LAS TRES ÓRDENES MEDICANTES VENIDAS A AMtRICA 

TUVIERON UN M~TODO Y UNA POLÍTICA MISIONERA QUE SE DIFERENCIA. 

SEGÚN RICARD,38 LOS FRANCISCANOS SE ESPECIALIZARON EN LOS Ei 

TUDIOS ETNOGRÁFICOS Y LING6fSTICOS, ADEMÁS DE TRATAR DE FOR

MAR UN CLERO INDÍGENA; LOS DOMINICOS RESULTARON MUY ORTODOXOS 

Y NO CREYERON -COMO LOS FRANCISCANOS-QUE LOS NATURALES FUERAN 

CAPACES DE INGRESAR AL CLERO, Los AGUSTINIANOS -QUE SON LOS 

MÁS INTERESANTES PARA NOSOTROS- FUERON LOS FRAILES MÁS CAPACl 

TADOS PARA DIRIGIR LAS POBLACIONES Y LA. VIDA ESPIRITUAL DEL 

INDfGENA, 

los AGUSTINIANOS -AL POCO TIEMPO DE -SU LLEGADA- ORGANl 

ZARON EL "PRIMER CAPfTULO DE LA CONGREGACIÓN EN NUEVA EsPAAA" 

(1534) PARA SENTAR LAS BASES DE SU MISIÓN APOSTÓLICA EN LAS 

38 R. Ricard. Op. cit., p. 334. 
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REGIONES QUE LES HABfAN SIDO ASIGNADAS Y DE ESA FORMA ENSt 

ÑAR LA DOCTRINA METÓDICAMENTE, l.A JUNTA ACORDÓ -LO QUE A 

CONTINUACIÓN TRANSCRIBIMOS-:•,,,, QUE EL OFICIO DIVINO SE 

REZE SIEMPRE EN COMUNIDAD EN EL CORO,,,, QUE LAS MISAS SE 

CELEBREN EN LUGARES DECENTES CON GRAN LIMPIEZA,,,, QUE NO 

SE DIXERE MISA EN LOS PUEBLOS DONDE NO HUBIESE IGLESIA Dt 

CENTE,,,,, QUE EN LAS MISAS SE VISTAN INDIOS PARA AYUDARLAS 

,,,, QUE EN LO QUE TOCA AL AMDINISTRAR EL SANTfSIMO SACRA

MENTO DEL BAUTISMO,,,, A LOS NIÑOS SE BAUTICE LOS DOMINGOS 

DEL AÑO: Y EN CUANTO A LOS ADULTOS ORDENAMOS QUE SE BAUTl 

CEN AL AÑO CUATRO VECES,,,: LA PASCUA DE RESURRECCIÓN, LA 

PASCUA DE NAVIDAD Y PENTECOSTéS: Y EL DfA DE NUESTRO PADRE 

SAN AGUSTfN,,,, ORDENAMOS QUE SE LES ENSEÑE/-LA DOCTRINA, Y 

COSAS NECESARIAS PARA LA DISPOSICIÓN DEL SANTO BAUTISMO.,., 

ORDENAMOS QUE ACABADA LA MISA YA ESTéN JUNTOS EN EL PATIO 

TODOS LOS NIÑOS DEL PUEBLO, Y TENGAN DIPUTADOS INDIOS HÁBl 

LES Y SUFICIENTES QUE LES ENSEÑEN LA DOCTRINA", 39 

MÁS TARDE, A PARTIR DE 1541, CON LA INICIATIVA DE FRAY 

JUAN DE ZUMÁRRAGA, LOS MENDICANTES TUVIERON QUE SEGUIR UN 

MtTODO DE EVANGELIZACIÓN COMÚN, PERIÓDICAMENTE LAS AUTORl 

DADES Y LOS DIFERENTES ESPECIALISTAS DE LAS TRES ÓRDENES, SE 

REUNfAN EN UN CONVENTO DE MtxICO PARA EXAMINAR Y RESOLVER DE 

COMÚN ~CUERDO LOS PROBLEMAS Y DIFICULTADES QUE SE PRESENTA 

SAN EN LA DOCTRINA Y DARLES UNA RESOLUCIÓN, 

39 J. Grijalva, Fr. de Op. cit., p.p. 63-64. 
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DE HECijO, LOS MISIONEROS COINCIDÍAN EN LA ABOLICIÓN 

DE LA IDOLATRÍA Y EN TODO AQUELLO QUE PODRÍA RETORNARLA: 

DESTRUCCIÓN DE "TEMPLOS Y DE ÍDOLOS, SUPRESIÓN DE FIESTAS 

PAGANAS Y FORMACIÓN CRISTIANA DE LOS NIROS, 

LA TERCERA LLEGADA DE AGUSTINIANOS EN 1539 PROPICIÓ 

LA CONVERSIÓN DE MÁS INDfGENAS, COMO PRIMER PUNTO SE PRQ 

YECTÓ LA ENSERANZA DEL CATECISMO DE MANERA ORDENADA, SE LQ 

GRÓ QUE LOS HABITANTES DE LAS VILLAS SE REUNIERAN EN EL 

ATRIO DE LA IGLESIA AL TOQUE DE CAMPANA, DESPU~S DE ENSERAR 

LA DOCTRINA A TODOS LOS AHf CONGREGADOS, SE DESPEDÍA A LOS 

ADULTOS, los NIAOS SE QUEDABAN PARA ENSERARLOS A LEER Y Ei 

CRIBIR; A AYUDAR DURANTE LA MISA; A CANTAR Y TOCAR INSTRUME! 

TOS MUSICALES; PARA, DE ENTRE LOS NIROS MAS INTERESADOS FOB. 

MAR SACRISTANES Y SECRETARIOS, AL PRINCIPIO HABÍA DOS SESIQ. 

NES COTIDIANAS DE CATECISMO, DOS HORAS EN LA MARANA Y DOS EN 

LA TARDE, PERO SE ABANDONÓ ESTE SISTEMA DESDE QUE LOS INDIOS 

EMPEZARON A TENER UNA CIERTA FORMACIÓN, Asf VEMOS -SEGÚN 

NOS RELATA GRIJALVA-4º QUE" ••• , LA DOCTRINA CRISTIANA SE 

ENSERA SIEMPRE EN LOS PATIOS DE LA IGLESIA; PORQUE COMO HA 

DE SER TAN GENERAL PARA TODOS, ES BIEN QUE EL LUGAR SEA P.Ú. 

BLICO, ALLÍ SE DIVIDEN POR LOS ÁNGULOS, A UNA PARTE LOS VA 

RONES, Y A OTRA LAS HEMBRAS, Y UNOS INDIOS VIEJOS, QUE LES 

ENSERAN_ SEGÚN LA NECESIDAD, SOLÍA SER DOS HORAS POR LA MARA 

40 Ibídem, p.p. 226 a 228. 
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NA, Y DOS A LA TARDE: YA PARECE, QUE BASTAN LAS DOS HORAS 

POR LA MARANA, Y CON ESTE CUIDADO SALEN TODOS MUY ENSE~ADOS 

EN LA DOCTRINA, EN LA CUAL LOS EXAMINAN RIGUROSAMENTE ANTES 

DE CASARLOS, Y EN LA CUARESMA, CUANDO SE LLEGA EL TIEMPO DE 

LAS CONFESIONES,,, Los DOMINGOS y FIESTAS DE GUARDA SE JUNTA 

TODO EL PUEBLO EN LOS PATl?S DE LA IGLESIA, DONDE HAY ÁRB0LE$ 

Y PUESTOS ALLf POR SUS HILERAS, LOS INDIOS A UN LADO Y 

LAS INDIAS A OTRO, SE ESTÁN REZANDO UNA, O DOS HORAS ANTES 0f 
EMPEZAR LA MISA,,,, Y LUEGO SALE UN RELIGIOSO Y CUENTA HABE~ 

SI FALTA ALGUNO, Y CASTIGA AL QUE, HA FALTADO,,, lA MISAS . 
SON Sl)LEMNfSIMAS PORQUE,,,, ES GRANDE LA RIQUEZA DEL ALTAR V 

MUCHA LA MÚSICA DEL CORO, NINGÚN CONVENTO HAY, DONDE NO HAY, 

ÓRGANO,,,, NINGÚN PUEBLECITO HAY DE VEINTE INDIOS DONDE NO H4 
YA TROMPETAS, Y UNAS FLAUTAS PARA OFICIAR LA MISA,,, DE AQUf 
NACE QUE LAS PASCUAS Y D(AS PRINCIPALES, SON EN LA CABECERA, 

O CONVENTO LAS MÁS ALEGRES, Y SOLEMNES, QUE SE PUEDA PENSAR 

,,,, EN TODOS LOS PUEBLOS DE VISITA HAY UNA IMAGEN DE TALLA 

,,,, CADA BARRIO TIENE SU VOCACIÓN: QUE CORRESPONDE A LAS PA 

RROQUIAS DE -ESPAAA, Y TODOS TIENEN TAMBilN OTRA IMAGEN DE Ei 

TA DEVOCIÓN: PUES EL DfA QUE HA DE HABER PROCESIÓN GENERAL, 

ACUDEN LOS INDIOS DE TODAS PARTES, TODOS TRAEN SUS ANDAS CON 

UN ESTANDARTE, Y LA MÚSICA DE AQU~L PUEBLO,,,, EN TODOS LOS 

CONVENTOS HAY COFRADÍAS DE LAS ANIMAS DEL PURGATORIO, CANTAH 

DO UNA MISA LOS LUNES POR LOS DIFUNTOS, Y OTRA DE NUESTRAS~ 

RORA, CANTANDO LOS SÁBADOS OTRA MISA POR LOS VIVOS,,,, AQUf 
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SÓLO PONGO LO QUE ES GENERAL EN TODA LA PROVINCIA~4l 

DE HECHO LOS AGUSTINIANOS FUERON -DE LAS TRES ÓRDENES

LOS QUE TUVIERON MAYOR CONFIANZA EN LA CAPACIDAD ESPIRITUAL 

DEL INDIO, LES ENSEÑARON A TENER IMÁGENES, CRUCES Y CRUCIFl 

JOS EN SUS CASAS: ES DECIR, A FORMAR UN ADORATORIO QUE DEBfA 

SERVIR ÚNICAMENTE PARA REZAR, 42 

los INDfGENAS ERAN ACEPTADOS EN LAS MI~AS ANTES DE R.E 

CIBIR EL BAUTISMO, DEBIDO A QUE DURANTE ELLAS Y DESPU~S DEL 

EVANGELIO, UN PREDICADOR EXPLICABA LA CEREMONIA Y LA DIFERER 

CIA ENTRE LOS RITOS CATÓLICO Y PAGANO: JESUCRISTO -DECfA

ª,,,, NO PIDE LAS VIDAS DE LOS HOMBRES, NI SUS CORAZONES,,~ 43 

Y U, A TRAVtS DE LA HOSTIA RECIBÍAN A CRISTO, EL CUAL LES 

OFRECfA GRACIA Y GLORIA, 44 

los ABORfGENES SÓLO PODÍAN RECIBIR EL BAUTISMO SI LLENA 

BAN CUATRO REQUISITOS: SABER EL PADRENUESTRO, EL CREDO, LOS 

MANDAMIENTOS DE DIOS y DE LA IGLESIA y LOS SACRAMENTOS, Los 
AGUSTINIANOS .NO BAUTIZARON DE GOLPE A LA GRAN MULTITUD Y TAMP~ 

COLO HICIERON EN TODO TIEMPO, SEGÚN HABfA QUEDADO ESTIPULADO 

DURANTE EL "PRIMER CAPITULO DE LA CONGREGACIÓN EN NUEVA ESPAÑJ(' 

DE 1534 -QUE YA MENCIONAMOS-, SIN EMBARGO LOS FRAILES SE TOPA 

41 Loe. cit. 
42 D. -Basalenque, Fr. de Op. cit.,p. 45. 
43 Ibídem, p. 35. 
44 M. Escobar, Fr. de Op. cit., p. 77. 
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RON CON EL OBSTÁCULO DE LA POLIGAMIA, ESTADO QUE IMPEDfA BAU 

TIZAR AL INDfGENA, 

LA POLIGAMIA FUE LA TRABA MÁS FUERTE QUE TUVIERON LOS· 

INDIOS PARA RECIBIR LOS,SACRAMENTOS, PESE A ELLO, LOS FRA1 

LES SOSTUVIERON CONTfNUAS PLÁTICAS PARA HACERLOS DESISTIR DE 

TAL FORMA DE VIDA, YA EN OcuITUCO LOS PRIMEROS "CONQUISTADO. 

RES ESPIRITUALES" HABfAN'ENTABLADO DISCUSIONES AL RESPECTO, 

AL DESTERRARSE LA PRÁCTICA DE LA POLIGAMIA EN ALGUNOS 

SECTORES, SE PUDO LLEVAR A CABO EL SACRAMENTO DEL BAUTISMO, 

SEGÚN DESCRIBE'DIEGO DE BASALENQUE, LOS INDIOS",,,, VENfAN 

CON SUS ROPAS LIMPIAS, GUIRNALDAS EN LAS CABEZAS, CADENAS Y 

SOGAS DE LINDAS FLORES,,,: CADA FAMILIA Y PARENTELA ACOMPARA 

BA AL CATEQUIZADO,,,, Y LOS FRAILES COMENZABAN LOS EXORCISMOS 

Y ACABADOS, ENTRABAN A LA IGLESIA Y EN LA PILA RECIBÍAN EL 

AGUA BENDITA, LUEGO Los VOLVfAN A su CASA, y EL COMÚN DEL 

PUEBLO MOSTRABA AQUELLA PASCUA EN LA TARDE GRANDE ALEGRfA EN 

SUS BAILES, QUE LLAMABAN MITOTES", 4S 

EL INDfGENA NO COMPRENDfA EL SIGNIFICADO DE LA PALABRA 

"PECADO": DIFICULTAD QUE IMPEDÍA UNA CONFESIÓN VERDADERA, SIN 

EMBARGO, LOS AGUSTINIANOS SUPERARON EL PROBLEMA, EN TIRIPI

TfO DE MICHOACÁN POR EJEMPLO, DIVIDIERON LA POBLACIÓN EN COLQ. 

NÍAS, CADA UNA DE LAS CUALES TENfA SU DfA DE CONFESIÓN, los 

HABITANTES SE REUNfAN EN LA IGLESIA Y SE LES LEfAN TODOS LOS 

45 D. Basalenque, Fr. de Op. cit., p.p. 37-38. 
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PECADOS QUE EL HOMBRE PODfA COMETER, MAs TARDE SE LES DABA 

UNA ABSOLUCIÓN COLECTIVA POR LAS FALTAS VENIALES Y LUEGO DABA 

PRINCIPIO LA CONFESIÓN INDIVIDUAL POR LOS PECADOS MORTALES, 

LA CUARESMA FUE EL PERfODO EN QUE MAS CONFESIONES HABfA, 

LA ADMINISTRACIÓN DEL SACRAMENTO DE LA EUCARISTfA DIO 

LUGAR A MULTITUD DE DUDAS Y DISCUSIONES ENTRE LOS MENDICANTES, 

SIN EMBARGO FRAY ALONSO DE LA VERACRUZ CREYÓ EN LA CAPACIDAD 

DE LOS NATURALES PARA RECIBIRLA Y, DESDE 1536, LOS AGUSTINIA 

NOS TUVIERON EL HABITO DE OFRECER UNA ENSERANZA GENERAL SOBRE 

LA COMUNIÓN, IlESPUéS DE LA CONFESIÓN SE LES SOMETfA A UN EXA 

MEN DE LA DOCTRINA CATÓLICA Y SE DESIGNABA A QUIENES COMULGA 

RfAN EL SABADO SIGUIENTE:•,,,, EL VIERNES EN LA NOCHE LES HA 

CÍAN UNA PLÁTICA DE CÓMO SE HABfAN DE DISPONER PARA RECIBIR 

AL DfA SIGUIENTE A NUESTRO SEAOR, CÓMO HABfAN DE VENIR MUY 

LIMPIOS DE PECADOS, Y QUE SI SE ACORDABAN DE ALGUNO, SE HA 

BfAN DE VOLVER A CONFESAR,,,"46 DEBfAN PRESENTARSE EN LA 

IGLESIA A LAS SIETE DE LA MARANA Y, DESPUéS DE RECIBIR LA CQ 

MUNIÓN, BAJO 1.A DIRECCIÓ.N DE UN RELIGIOSO REZABAN LAS ORACIQ 

NES DE SANTO TOMÁS DE AQUINO: "ÓMNIPOTENS SEMPITERNE DEus• y 

LA "AccIÓN DE GRACIAS", 

EN UN PRINCIPIO LA COMUNIÓN NO SE DABA A LOS ENFERMOS 

EN PELIGRO DE MUERTE, POR LA FALTA DE HIGIENE QUE HABfA EN 

LAS HABHACIONES, PERO CUANDO ESTE PROBLEMA SE SUPERÓ, LOS 

46 lbfdem, p.p. 40-41 
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FRAILES PUDIERON ACUDIR EN AYUDA DEL MORIBUNDO, 

Lo DICHO ANTERIORMENTE DA PI~ A PENSAR QUE LOS AGUSTl 

NIANOS NO FUERON MUY SEVEROS EN LA ADMINISTRACIÓN EUCARfSTl 

CA, Los SIGUIENTES EJEMPLOS APOYAN LA HIPÓTESIS: EN TEZONTf 

PEC ADMITfAN ACASI TODOS LOS INDIOS: EN ATOTONILCO SE DIERON 

ALGUNAS EXCEPCIONES, 

CONTRARIAMENTE, LOS INDfGENAS DE FRANCA BARBARIE E Itt 

TELIGENCIA MÁS CERRADA, COMO LOS OTOMfES DE LA SIERRA DE METZ 

TITLÁN, RECIBfAN EL SACRAMENTO EN RARAS OCASIONEs,47 DE ESTA 

MANERA PODEMOS.DARNOS CUENTA QUE LOS AGUSTINIANOS SABÍAN EN 

QU~ REGIONES Y A QU~ TIPO DE NATURALES PODRfAN ADMINISTRAR 

EL SACRAMENTO, 

COMO YA QUEDÓ DICHO, DESDE LA REUNIÓN DE 1534 LOS AGU~ 

TINIANOS TUVIERON EL HÁBITO DE IMPONER LA MONOGAMIA ANTES DE 

BAUTIZAR A LOS INDIOS, Pese A ESTO, CUANDO LOS INDÍGENAS SE 

CASABAN CON UNA SOLA MUJER, NO PODfAN COMPRENDER SUS OBLIGA 

CIONES CATÓLICAS PARA CON ELLA, PUESTO QUE LA POLIGAMIA ESTA 

BA MUY ARRAIGADA EN SUS COSTUMBRES Y, POR TANTO LA CORONA RE. 

COMENDÓ MOSTRARSE INDULGENTE PARA OTORGAR EL MATRIMONio, 48 

l.A EXTREMAUNCIÓN FUE UN SACRAMENTO QUE PUDO LLEVARSE 

A EFECTO AL QUEDAR RESUELTO EL PROBLEMA HIGI~NICO, ENTONCES 

47 R. Ricard. Op. cit., p, 1SZ. 

48 Ibidem, p. 141. 
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SE DIO A TODOS LOS ENFERMOS BAUTIZADOS; ",,,, IBA EL SACERDOTE 

[Á CASA DEL ENFERMg]' LE DECfA QUE ESE SACRAMENTO ERA CONTRA 

LAS TENTACIONES, QUE EL DEMONIO TRAE EN AQUELLA HORA, PARA 

FORTALECERLOS CONTRA EL ENEMIGO, OLEABALOS Y DESPUlS LOS COH 

SOLABA PARA BIEN MORIR", 49 

49 D •. Basa!enque, Fr. de Op. cit., p. 42. 
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7, HlSTORIOGRAFIA AGUSTINIANA DE LA NUEVA E$PAAA 

"EL DESCUBRIMIENTO DE AM~RICA·SE REVELÓ PARA TODA EsPA 

ÑA COMO NUEVA GRACIA DIVINA, COMO MILAGRO ESPECTACULAR QUE 

PREMIABA SUS ESFUERZOS Y COMO POSIBILIDAD INFINITA A UNA AVEli 

TURA DE RENDIMIENTO INSOSPECHADO, EL ESPAÑOL DE ESOS D(AS El 

TABA ARMADO CON UN DIOS EN EL PECHO, CON UNA ESPADA EN LA MA 

NO Y CON LA ENERGfA ACUMULADA POR GENERACIONES,CUYA VIDA HA 

BfA SIDO BATALLAR, No PODIA, SENSATAMENTE PEDfRSELE QUE DEl 

CENDIERA A LA PROCACIDAD DE CULTIVAR LA TIERRA Y TRANSFORMAR 

SUS PRODUCTOS, LLEVABA EN EL FONDO DE SU SER UN RESABIO DE 

EPOPEYA y UN HÁLITO HEROICO PARA DERRAMAR EN EL UNIVERSO, Sus 

IDEAS RELIGIOSAS LO IMPULSABAN AL ESFUERZO EXTRAORDINARIO, AL 

MARTIRIO, AL APOSTOLADO, AL FANATISMO,,, PARA tL NO SE CONTRA 

PONÍA EL MÁS EXACERBADO AFÁN DE LUCRO Y DE ENRIQUECIMIENTO, Y 

EL PROPÓSITO DE IMPONER POR LA FUERZA DE LAS ESPADAS, SUMERGl 

DAS EN SANGRE INERME, EL CULTO Y EL FERVOR AL SÍMBOLO CRISTIA 

NO, PARA EL ESPAÑOL, AMtRICA FUE EL CAMPO PROPICIO DONADO 

POR LA PROVIDENCIA nIVINA PARA DESPLEGAR SU LABOR EVANG~LICA, 

PARA REALIZAR HASTA EL ÚLTIMO GRADO SUS AFANES APOSTÓLICOS, 

PARA SACIAR SU SED DE ORO, PARA INUNDAR CON SU PASIÓN DE AVE! 

TURA V PARA EXTASIARSE ESTÁTICAMENTE CON LA APARICIÓN SORPRf 

STVA DE LO IGNOTO Y LO GIGANTESCO" SQ 

SO O.A.,Hernández González. Esquema de la economía mexicana, 
hasta antes de la revoluci6n. M8x1co, /S.E./, 1961, 3Z2 p. 
p_,p, 18-19. - -
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EN ESE CLIMA DE EXALTACIÓN PROVIDENCIALISTA, LOS PRl 

MEROS MISIONEROS DE MÉXICO TUVIERON LA VOLUNTAD DE ENFRENTAR 

SE A LAS CREENCIAS INDfGENAS QUE ERAN -ANTE SUS OJOS- PARODIA 

DEMONIACA, INVENTADA POR EL ENEMIGO PARA PERDER A LOS INDIOS; 

QUIENES EN PLENO SIGLO XVI, ERAN CONSIDERADOS COMO GENTILES, 

ESTA CONVICCIÓN DE LOS EVANGELIZADORES TENDRÍA COMO CONSECUEtt 

CIA EL RECHAZO DE TODO COMPROMISO CON LAS ANTIGUAS RELIGIONES 

MESOAMERICANAS, 

LA "MISIÓN" DE LOS HISPANOS SE EXPRESÓ EN LAS OBRAS 

HISTORIOGRÁFICAS DE LA CONQUISTA, CUYO ANTECEDENTE "DIVINO" 

MÁS PRÓXIMO FUE LA DERROTA DE LOS MOROS, LA INTERVENCIÓN DE 

LA PROVIDENCIA EN LA HISTORIA DE LOS ESPAÑOLES -POR TANTO- NO 

FUE NUEVA, Los "SOLDADOS DE CRISTOª FUERON, EN PRIMER TÉRMl 

NO, LOS FRAILES EVANGELIZADORES, 

LA HISTORIOGRAFÍA RELIGIOSA PUES,TUVO UN ENFOQUE PRQ 

VIDENCIALISTA, Los CRONISTAS DE ESTA CORRIENTE NOS RELATAN 

LA CULTURA INDfGENA Y SU INTERACCIÓN CON EL MODO DE VIDA HI.S. 

PANO; SE MUESTRAN EN PRO DE "APARICIONES MILAGROSAS" COMO 

FUERZA CAPAZ DE DESTERRAR LA° IDOLATRfA; DESCRIBEN LA .fLORA Y 

LA FAUNA DE LOS LUGARES DONDE SE ASENTARON; DAN BIOGRAFÍAS DE 

FRAILES Y DE SANTOS, ETC, .. LA BELLEZA DE ESTOS DOCUMENTOS E.S. 

TRISA EN LA NOTA DE INGENUIDAD EXPRESADA EN EL "BORBOTÓN" DE 

IDEAS LLEVADAS AL PAPEL, 
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ROBERT RICARDSl SERALA COMO PRINCIPALES OBRAS DE LA 

HISTORIOGRAFfA AGUSTINIANA DE ESTA ~POCA, LAS CRÓNICAS DE LOS 

FRAILES JUAN DE GRIJALVA, DIEGO DE 8ASALENQUE Y MATfAS DE~ 

COBAR, 

JUAN DE GRIJALVA NACIÓ EN LA VILLA DE CoLIMA EN 1580, 
Sus PADRES FUERON BERNARDINO CoLA E ISABEL DE GRIJALVA, Esr.u. 

DIÓ EN EL COLEGIO JESUITA DE VALLADOLID Y A LOS 14 AROS RECl 

BIÓ EL HÁBITO AGUSTINIANO EN EL CoNVENTO DE SANTA MARfA-DE 

GRACIA DE VALLADOLID, DE MICHOACÁN; MÁS TARDE ESTUDIÓ ARTES 

EN EL CONVENTO DE CUITZEO, EL 23 DE OCTUBRE DE 1612 OBTUVO 

EL DOCTORADO E~ TEOLOGfA, DESEMPERÓ LOS CARGOS DE PREDICADOR 

EN EL CONVENTO DE M~XICO, LECTOR DE fILOSOFfA EN EL COLEGIO 

DE SAN PABLO Y RECTOR DE ~STE DOS VECES, EN 1621 SE LE NO~ 

BRÓ CRONISTA DE SU PROVINCIA Y PRIOR DEL CONVENTO DE PUEBLA 

DE LOS ANGELES, EN 1622 RECIBIÓ EL NOMBRAMIENTO DE PRIOR DEL 

CONVENTO DE M~XICO Y HACIA 1629 DEL DE MALINALCO, MURIÓ EL 

4 DE NOVIEMBRE DE 1638, 

DE ENTRE LAS OBRAS DE FRAY JUAN DE 6RIJALVA DESTACA L4 

"CRÓNICA DE LA ORDEN DE N,P,S, AGUSTfN EN LA NUEVA EseAAA, 
1533-1592", EN CUATRO LIBROS QUE NARRAN LAS FACETAS QUE VIVIÓ 

LA PROVINCIA: 

51 R. Ricard. Op.cit •• p.p. 15-20 
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1, .,l.A DEPENDENCIA DE LA PROVINCIA DE LA NuEVA ESPA 
RA DE LA DE CASTILLA POR ESPACIO DE DIEZ AROS, 

II, DE LA AUTONOMfA DE LA PROVINCIA, 

III; DE LA "CONQUISTA ESPIRITUAL# EN LAS ISLAS FILIPl 
NAS, 

IV. De LA DIVISIÓN ue LA PROVINCIA 

DIEGO DE BASALENQUE NACIÓ EN SALAMANCA EL 25 DE JULIO 

DE 1577 1 A LOS 9 Af~os FUE TRAfDO A LA NUEVA EsPARA POR sus 

PADRES ALONSO SERRANO E lsABEL CARDONA, ESTUDIÓ EN PUEBLA Y 

EN M~ICO CON LOS PADRES JESUITAS, EN 1593 VISTIÓ EL HABITO 

DE SAN AGUSTfN, EN LA PROVINCIA DE MICHOACAN DESEMPERó LOS 

CARGOS DE SECRETARIO, PRIOR DE LOS CONVENTOS DE SAN LUIS Y VA 
LLADOLID Y DE 1623 A 1626 EL DE PROVINCIAL, SE DISTINGUIÓ EN 

LA ENSERANZA DE GRAMÁTICA, FILOSOF(A,TEOlÓGfCA ESCOLÁSTICA Y 

MORAL, SAGRADA ESCRITURA, DERECHO CANÓNICO, CANTO LITÚRGICO Y 

LENGUAS lNDfGENAS, EN.1637 SE RETIRÓ AL CONVENTO DE CHARO EN 

PREPARACIÓN PARA LA MUERTE: MAS VIVIÓ AUN 14 AÑOS EN LOS QUE 

AL TIEMPO QUE ATENDÍA A LOS INDIOS ESCRIBfA EL "ARTE Y VOCABU 

LARIO MATLATZINCA" Y LA "HISTORIA DE LA PRQYINCIA DE SAN N1co
LAs ToLENTINO DE MICHOACÁN", MURIÓ EL 12 DE DICIEMBRE DE 

1651, 

LA ºH1sroRIA DE LA PROVINCIA DE SAN NrcoLAs JoLENTJNO 

DE MrcHOACÁN" ESTÁ CONSIDERADA COMO UNO DE LOS MAS EXCELENTES 

TRABAJOS, REALIZADA EN TRES LIBROS: 

1, TRATA SOBRE LA LLEGADA DE LOS PRIMEROS AGUSTI
NIANOS Y VIDAS DE FRAILES, TOMA COMO FUENTES 



LO QUE ~L SUPO ~IRECTAMENTE DE .LOS PRIMEROS AGU1 
TINIANOS, 

11 Y 111, ARGUMENTA LOS HECHOS QUE VIO Y CONOCIÓ POR Sf 
MISMO, 

No PARECE QUE 8ASALENQUE HAYA UTILIZADO COMO FUENTE LA 

CRÓNICA DE JUAN DE GRIJALVA, EN SU OBRA INTENTA GLORIFICAR A 

SU ORDEN POR EL TRABAJO REALIZADO EN LA EVANGELIZACIÓN DE LOS 

INDIOS, 

FRAY MATÍAS DE ESCOBAR Y LLAMAS NACIÓ EN 0ROTAVA, J¡ 
LAS CANARIAS, EL 25 DE FEBRERO DE 1690, A LOS DOCE A~OS LLE 

GÓ CON SUS PADRES A NUEVA EsPARA Y SE ESTABLECIEP.ON EN LA V¡ 

LLA DE CELAYA, CURSÓ HUMANIDADES EN YURIRIAPÚNDARO, FILOSO

FiA EN CUITZEO Y SAGRADA TEOLOGÍA EN VALLADOLID, A LOS 42 
AÑOS FUE PRIOR Y REGENTE DE ESTUDIOS MAYORES EN VALLADOLID, 

EN 1729 SE LE NOMBRÓ CRONISTA DE LA ORDEN PARA LA PROVINCIA 

DE SAN NICOLÁS ToLENTINO DE MICHOACÁN Y ESE MISMO A~O INICIÓ 

LA "AMERICANA JHEBAIDA", MURIÓ EL 6 DE ENERO DE 1778, 

LA "AMERICANA THEBAIDA" FUE ESCRITA EN TIRIPITfO,EN 

TRES LIBROS QUE SUMAN LXI CAPÍTULOS: "TRES LIBROS IRÁN EN E~ 

TE TOMO, TRES DONES EN UNO, EL PRIMERO REFERIRÁ LOS TIEMPOS 

DEL ORO, DEL PRIMER SIGLO DE SATURNO,,, EL SEGUNDO LIBRO, SE 

RÁ DEL SEGUNDO SIGLO, EN QUE DIO LA PROVINCIA FRAGANTfSIMOS 

OLORES DE INCIENCIO, EL TERCER LIBRO, SERA DEL TERCER SIGLO 

EN QUEESTAMJSEXPERIMENTANDO LOS AMARGORES DE LA MIRRHA, AUli 
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QUE SI EXHALANDO OLORES DE VIRTUDES#,S2 

TOMA TODO LO QUE ESCRIBIERON LOS ANTERIORES CRONISTAS, 

Su OBRA ES ESENCIALMENTE MORALISTA Y PREVALECE UN ESTILO BA 

RROCO EN EL LENGUAJE, 

AUNQUE NO AGUSTINIANO, NOS INTERESA EL JESUITA FRANCii 

CO DE FLORENCIA, POR EL INTERÉS QUE PONE EN LA IMAGINERfA Df 

VOCIONARIA, Fue EL HISTORIADOR DE TODOS LOS tCONOS MILAGRQ 

SOS DE MÉXICO, ASf PUES, RELATA LA ªAPARICIÓNª DE UN CRISTO 

EN CHALMA, LUGAR EVANGELIZADO POR AGUSTINIANOS, EN SU ªIlE.s.
CRIPCIÓN HISTÓRICA Y MORAL DEL YERMO DE SAN MIGUEL, DE LAS 
CUEVAS EN EL REYNO DE NUEVA EspA8A", 53 ESCRITA EN 1689, ESTE 

LIBRO ES ªTODO MÉTODO, CLARIDAD, ERUDICIÓN, PIEDAD Y CANDORª, 

COMO DIRfA BARTOLACHE, 

EL AGUSTINIANO JOAQUÍN SARDO AUNQUE NO ESCRIBIÓ UNA 

CRÓNICA DE SU ÜRDEN, LO MENCIONAMOS PORQUE -AL IGUAL QUE FLQ 

RENCIA- SE INTERESÓ EN LA "APARICIÓN" DEL CRUCIFIJO DE CHALMA, 

LA "RELACIÓN HISTÓRICA DEL SANTO CRISTO DEL SANTUARIO Y CON
VENTO DE CHALMA"S4 SE PUBLICÓ POR PRIMERA VEZ EN EL ARO DE 

1810, CUANDO EL AUTOR ERA PRIOR DE ESE SITIO, 

DEDICA su LIBRO A su "Muv ILUSTRE, SAGRADA y VENERABLE 

PROVINCIA" Y DICE LO SIGUIENTE: 

52 M. _Escobar. Op. cit., P.• -22. 

53 F. Florencia •.• S.M. DescripcHln hist6rica y moral del 
yermo de San Miguel, de las Cuevas en el Reyno de la Nue
va Espafta. Cadiz, IS.E~/, 1689. 

54 J. Sardo. Op. cit., 
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"ESTA DEVOCIÓN CONSTANTE CON QUE TODOS LOS FIELES DE 

ESTE NUEVO MUNDO MIRAN Y SE ENCOMIENDAN DE TODO CORAZÓN A Ei 

TA DEVOTA IMAGEN, EN SUS NECESIDADES ESPIRITUALES Y TEMPORA 

LES, ME DETERMINÓ, NO OBSTANTE MI INSUFICIENCIA Y ESCASEZ A 

DARLES EN UN LIBRO DE A QUARTO, LA HISTORIA DE LA APARICIÓN 

DE ESTA MILAGROSfSIMA IMAGEN, HABIENDO JUNTADO Y ACOPIADO EN 

tL, COMO VERÁN TODO LO QUE ESTABA REPARTIDO EN VARIOS. LIBRl 

TOS O TRATADOS DE LOS ESCRITORES QUE HAN ABLADO SOBRE ESTA MA 

TERIA; PUES ~STOS SE ESCASEAN TANTO, Y CADA UNO DE POR Sf ES 

TAN DIMINUTO, QUE NO LLENAN EL DESEO DE LOS DEVOTOS LECTORES 

QUE APETECEN IMPONERSE MUY BIEN Y AFONDO EN LAS CIRCUNSTAN. 

CIAS, AUN LAS MÁS MENUDAS DE TAN PLAUSIBLE APARICIÓN, EN 

ELLA ACOMPAÑO TAMBitN LA VIDA Y VIRTUDES DE DOS RELIGIOSOS Lf 

GOS QUE FLORECIERON EN ESTE DESIERTO, DISPENSARÁN MIS YERROS. 

Y ADMITIRÁN CON AGRADO Y BENIGNIDAD UNA OBRA QUE POR TODOS Tl 

TULOS SE LES DEBE",SS 

HEMOS ESBOZADO UN BREVE ANÁLISIS HISTORIOGRÁFICO DE 

LAS OBRAS DE JUAN DE GRIJALVA, DIEGO DE BASALENQUE, MATfAS DE 

ESCOBAR, FRANCISCO DE FLORENCIA Y JOAQUfN SARDO PORQUE HAN Sl 

DO NUESTRAS FUENTES PARA ELABORAR LOS CAPfTULOS CONCERNIENTES 

A LOS AGUSTINIANOS EN MtXICO Y LA FORMACIÓN DEL MITO SOBRE LA 

"APARICIÓN" DEL CRISTO DE CHALMA, 

SS Ibidem, p.p. 4-5. 



CAPITULO II I 

EL VALLE DE CHALMA 
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"El medio geográfico, la infraes
tructura econ6mica, la evoluci6n 
demográfica y la organizaci6n adm! 
nistrativa del México Colonial in 
fluyeron sobre el desarrollo de la 
esperanza milenarista y sobre la 
aparici6n de los movimientos mesiá 
nicos". 

Jacques Lafaye1 

EL POBLADO DE CHALMA SE ENCUENTRA A LOS 18º 56' LONGl 

~UD OESTE Y 99º 26' LATITUD NORTE EN EL ESTADO DE MÉXICO Y 

PRÓXIMO A LOS LfMITES DE MORELOS Y GUERRER0, 2 FORMA PARTE 

DEL MUNICIPIO DE MALINALCO DEL DISTRITO DE TENANCINGO, EN LO 

ECLESIÁSTICO PERTENECE A LA PARROQUIA DEL APÓSTOL DE 0CUILAN 

Y SE LE CONSIDERA ADSCRITO A LA FORANfA DE SANTIAGO TIANGUI~ 

TENGO, 

ACTUALMENTE EL CAMINO MÁS USADO PARA LLEGAR AL SANTUA 

J. 
ciencia nacional e 
Ida Vitale. 1a. ed. 
1977, 484 p.p. 35. 

2 Datos tomados en el CETENAL. Mapa de Tenancingo E14A5S. 
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RIO Y CONVENTO ES EL RAMAL DE LA CARRETERA 15 {DE LA CIUDAD 

DE MtXICO A LA DE TOLUCA) MARQUESA-CHALMA, QUE PASA POR LOS 

PUEBLOS DE ATLAPULCO, l.A MAGDALENA, JALATLACO, COATEPEC, SAN 

TA MARTA, SAN JUAN ATZINGO, ÜCUILAN Y FINALMENTE EL SITIO QUE 

ALUDIMOS, 

ExISTEN OTRAS VfAS DE ACCESO, COMO LA CARRETERA 55, 
QUE PARTE DE TOLUCA Y PASA POR LAS POBLACIONES DE METEPEC, 

CHAPULTEPEC, SAN ANTONIO LA ISLA, SAN LUCAS TEPEMAJALCO, SAN 

TA MARfA RAvóN, TENANGO, ATLATLAHUCA, SAN PEDRO ZICiEPEC, Xn 
CHIACA Y TENANCINGO; EN ESTE LUGAR HAY UNA DESVIACIÓN PARA 

r 
MALINALCO, QUE LLEGA HASTA NUESTRO OBJETIVO, 

DEL ENTRONQUE DE LA CARRETERA 15 CON AMoMOLULCO, SE 

LLEGA A SANTIAGO TIANGUISTENGO, DE AQUf SE TOMA LA RUTA A 

COATEPEC, 

TENEMOS OTRO ACCESO POR LA CARRETERA MÉXICO-CUERNAVA 

CA, SE HACE LA DESVIACIÓN EN TRES MARfAS CON DIRECCIÓN AL 

PARQUE NACIONAL DE 2EMPOALA HASTA LLEGAR A SANTA MARTA, 

EL VALLE QUE RODEA CHALMA ESTÁ REPLETO DE GRANDES BA 

RRANCAS Y CERROS QUE PARODIAN CASTILLOS FEUDALES, APROXIMADA 

MENTE MIDEN DE 1600,A 2000 METROS DE ALTURA SOBRE EL TERRENO, 

DE LOS CUALES EL MÁS ELEVADO ES EL nAGUAZORCA" AL NOROESTE 

DE LA REGIO~. LA VEGETACIÓN ES EXHUBERANTE Y EL CLIMA CÁLIDO, 

l.As BARRANCAS DIVIDEN A LA POBLACIÓN EN CINCO BARRIOS: 

PLAZA NUEVA, LOMA DE LAS JfCARAS; CALLE PRINCIPAL, EL CALVA 

~10 v LAs GUITARRAS, 
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JUNTO AL CONVENTO PASA LA CORRIENTE DEL RfO CHALMA, 

AFLUENTE DEL AAACUZAC, TRIBUTARIO DEL BALSAS: NACE EN LA VEB. 

TIENTE SUR DE LOS MONTES DE 0CUILAN, DE LA CONFLUENCIA DE VA 

RIOS· ARROYOS, 

SI RETROCEDEMOS EN EL .IEMPO Y LEEMOS LO QUE ESCRIBif 

RON LOS PADRES FRANCISCO DE FLORENCIA, S,J, Y JOAQUfN SARDO 

0.S,A,: UNO EN 1689 Y EL OTRO EN 1810 ENCONTRAREMOS LA FISQ 

NOMfA QUE GUARDABA (HALMA: 

ªHAY A DISTANCIA DE DOS LEGUAS,,,, MIRANDO AL PONIENTE 
UNA BARRANCA, ABIERTA CASI DE SEPTENTRIÓN A MEDIODfA POR 
DONDE DE LA PARTE NORTE BAJA UN RfO,,,, NO MUY CAUDALOSO, DE 
ALLf PARA EL SUR BIEN CRECIDO POR EL RAUDAL QUE DEL PIE DE 
LA LADERA EN QUE ESTÁN LAS CUEVAS BROTA Y ENGRUESA SUS C~ 
RRIENTES, 

"LA BARRANCA ESTÁ POBLADA DE DIVERSOS ÁRBOLES, MATAS Y 
YERBAS SILVESTRES, 

"AL PONIENTE TIENE UNA BANDA DE UNOS MUY ALTOS Y EMPl 
NADOS CERROS QUE VAN CORRIENDO HASTA EL ORIENTE Y TAMBI~N 
POR LA PARTE NORTE ESTÁ CERRADO DE ÁSPEROS RISCOS Y DE PERA~ 
COS HENDIDOS ·DE ALTO ABAJO POR MUCHAS QUEBRADURAS, QUE PARf 
CEN EFECTO DE ALGÚN TERREMOTO DE LOS QUE SUELEN HABER EN 
AQUELLOS REINOS, 

ªEL CAMINO, POR CUALQUIER PARTE QUE SE VAYA, ES MONTU{¡ 
SO: LLENO DE SUBIDAS Y BAJADAS: EN PARTES PEDREGAL EN PARTES 
LODOS, ESTÁ EN LA LADERA DE UNA HONDA BARRANCA, SE CAMINA 
MÁS DE MEDIA LEGUA POR UN PEDREGAL MUY QUEBRADO: EN LLEGANDO 
CERCA SE BAJA HASTA EL PROFUNDO EN QUE SE VADEA UN RÍO CRECl 
DO Y DE ARREBATADO CAUDAL, 

",,, UN MANANTIAL DE AGUA CRISTALINA SALE EN UNA MEDIA 
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GRUTA ARQUEADA EN FORMA DE BÓVEDA ANCHA CAPAZ, DE LA~ ~UNT.U. 
RAS DE LA PERA VIVA POR DIVERSAS PARTES CON-TANTA COPIA E fH 
PETU, QUE SEGÚN EL GOLPE DE AGUA QUE ARROJA ~N UNA INCULTA AL 
BERCA QUE ALLÍ FORMÓ LA NATURALEZA PARA RECIBIRLA PARECE QUE, 
HA DE INUNDAR TODO AQUEL PUESTO: PERO REBALSANDO EN ELLA, CER 
CA DEL BORDO TIENE UN ACUEDUCTO POR DONDE SE ENCAMINA NATURAL 
MENTE, LA QUE HABÍA DE DERRAMARSE, A LA MADRE DEL RfO, Y AU 
MENTA DE SUERTE SU CAUDAL QUE, A POCO TRECHO, SE VADEA CON PE 
LIGRO Y ADELANTE HA MENESTER PUENTE PARA PASARLE, ESTA FUE.ti 
TE ES DE AGUAS MUY CLARAS, DELGADAS Y FRfAS,,,, Y CASI ESTAN 
EN UN TEMOR SIN MENGUAR (A LO QUE PARECE) EN LA SECA NI CRf 
CER EN TIEMPO DE LLUVIAS, Y NINGUNO PASA POR ELLA QUE NO SE 
PARE A VER Y AÚN A BEBER DE UNA FUENTE TAN DELEITABLE, 

"ENTRE SEPTENTRIÓN Y ORIENTE CORRE DtSDE LAS CUEVAS 
UNA PEÑASQUERfA TAJADA DE GRANDE ALTURA, EN LA CUAL SE VEN Y 
ADMIRAN UNOS ÁRBOLES MUY GRUESOS Y ELEVADOS EN TAL DISPOSl 
CIÓN QUE CON EL GRUESO DEL TRONCO, ARRIMADO A LAS PEílAS, PARf 
CE QUE ESTÁN DE PROPÓSITO HACIENDO ESTRIBO A LA MONTARA, 

"l.As RAÍCES, QUE SON COMO LO PIDE LA PROPORCIÓN DE UN 
ARBOL TAN GRUESO Y ELEVADO, ASIDAS, INCOR~ORADAS Y UNIDAS AL 
PIE DEL CERRO, SON COMO CADENAS FUERTES, QUE LO AFERRAN, LO 
TIENEN Y LO SUSTENTAN, 

"HAY UN SILENCIO PALPABLE, QUE PARECE SE INFUNDE INSEti 
SIBLEMENTE,,,, SÓLO SE OYE EL RUIDO DE LAS AGUAS QUE CORREN, 
EL MURMULLO DE LAS HOJAS QUE MUEVE EL VIENTO,,,, ESTE SOMBRfO 
SITIO ES MUY APACIBLE Y SERENO, ASÍ DE DÍA COMO DE NOCHE; EL 
TEMPLE DEL AIRE N3 ES FRIO NI CALIENTE CON DEMASIA Y ES ACOM~ 
DADO A LA SALUD", 

HASTA AQUf Fl PADRE FLORENCIA, 

3 F. Florencia ••. S.J. Op. cit., Capitulo XIII. "Algunas cir 
cunstancias del sitio y su amenidad". No. 57-75 p.p. 68-71. 
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LEAMOS AHORA· AL PADRE SARDO, QUE EN DOS O TRES PINTA 

DAS RESUME EL PAISAJE: "A DISTANCIA DE DOS LEGUAS QUE MEDIAN 
ENTRE ÜCUILAN Y MALINALCO.,,, CUYA SITUACIÓN SE HALLA ENTRE 
EL SUR Y EL PONIENTE, HAY UNA BARRANCA ABIERTA A LO LARGO, CA 
SI DÉ SEPTENTRIÓN AL MEDIODfA, SEGUIDA DE UNA FRONDOSA CA~A 
DA, POBLADA DE ÁRBOLES Y ALTOS RISCOS DE UNO Y OTRO LADO, QUE 
VIENE DESDE ÜCUILA, DISTANTE DOS LEGUAS· DE CHALMA, Y POR ELLA 
UN RfO, NO MUY CAUDALOSO, QUE BAJA DE LA PARTE NORTE CON PRE 
CIPITADO CURSO HASTA EL PIE DE DICHA BARRANCA, DESDE DONDE CQ 
RRE MÁS DILATADO HACIA EL SUR, TOMANDO AUMENTO SUS CORRIENTES 
DEL RAUDAL QUE BROTA AL PIE- DE LA LADERA EN QUE ESTÁN LAS CUf 
VAS, 

"AL PONIENTE SE DILATAN UNOS MUY ALTOS Y EMPINADOS Cf 
RROS QUE VAN CORRIENDO HASTA EL ORIENTE: Y POR EL LADO NORTE 
SE HAYA CERCADA DE ÁSPEROS RISCOS Y QUEBRADURAS,,, 

"VESE RODEADA DE ÁRBOLES, M~TAS Y YERBAS DE QUE ESTÁ, 
TAMBI~N POBLADA TODA LA BARRANCA", 

COMO SE VE LOS DOS CRONISTAS SE DEJAN FASCINAR POR ·EL 

PAISAJE Y SE CONSAGRAN POR ENTERO A DESCRIBIRLO FIELMENTE, 

4 J. Sardo Fr. Op. cit., p.p. 2-3. 
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2.CHALMA, ORIGEN Y SIGNIFICADO DE LA PALABRA 

PARA CONOCER EL ORIGEN DE LA PALABRA "CHALMA", PRECISA 

MOS DE CIERTOS POSTULADOS: EN PRIMER LUGAR, LOS MEXICAS LLAMA 

BAN NAHUAS A TODAS AQUELLAS TRIBUS QUE HABLABAN "NAHUATL", ES 

DECIR UNA LENGUA COMPRENSIBLE PARA ELLOS: EN SEGUNDO T~~MINO, 

EL IMPERIO TENOCHCA NO TENfA MAS DE CIEN A~OS AL MOMENTO DE 

LA CONQUISTA Y: POR ÚLTIMO, LOS MEXICAS DIERON TfTULOS NAHUAS 

A LOS PUEBLOS QUE DOMINARON, DE TAL MANERA QUE NO TENEMOS LA 

CERTEZA DEL VERDADERO ORIGEN DE LOS NOMBRES DE CADA POBLACIÓN, 

POR OTRA PARTE, NO PODEMOS OLVIDARNOS DE QUE TODOS LOS AQUf 

USADOS PROVIENEN DEL NÁHUATL Y DE QUE HAN LLEGADO HASTA NOi 

OTROS A TRAV~S DE LOS CRONISTAS INDfGENAS Y ESPA~OLES, 

ALGUNOS CONOCEDORES DE LAS LENGUAS INDfGENAS HAN TRATA 

DO DE DEFINIR LA ETIMOLOGÍA DE "CHALMA", 

SEGÚN MANUEL ÜLAGUÍBEL PROVIENE DE "CHALLI", HUECO, 

HONDONADA o BOCA, y "MATIA", PONER MANOS A ALGUNA COSA, Sra 

NIFICARfA PUES, "CUEVA O GRUTA QUE ESTÁ A LA MANO", SIN Eti 

SARGO PARA CECILIO A, ROBELO ESTA DEFINICIÓN ES INCORRECTA VA 

QUE CHALMA SE COMPONE DE "CHALLI", COSA LISA Y "MAITL", MANO, 

IlE DONDE LA PALABRA SE TRADUCIRÍA COMO "MANO LISA",S 

S C. Robelo A. Nombres geográficos indigenas del Estado de 
M8xico. México, Biblioteca enciclop~dica del Estado de Mé 
neo, 1974, 2SO p. p.p. SS-87. 
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PARA JIM~NEZ MORENO, "LUGAR EN DONDE HAY ARENA", DE 

"XALLI", ARENA Y "MANI", HAY, 

JAVIER ROMERO 0UIROZ DEFINE DE LA SIGUIENTE MANERA: 

"SABEMOS QUE EN LAS CUEVAS DE CHALMA SE ADORABA UN ÍDOLO CON 

EL PROBABLE NOMBRE DE ÜZTOCT[JTL EN CUYO HONOR SE OFRECÍAN 

SACRIFICIOS HUMANOS QUE REQUERfAN, SIN DUDA, LA INTERVENCIÓN 

DE LOS SACRIFICADORES O 11CHACHALMECAS", 

"PODEMOS ESTABLECER QUE EXISTIERON JUNTO A LAS CUEVAS 

DE CHALMA, DEPENDENCIAS HABITADAS POR CHACHALMECAS, EL CAL 

PULLI O BARRIO DE LOS CHACHALMECAS: CHACHALMECAN, CON EL TIEM 

PO, PARA ABREVIAR, FUE LLAMADO SIMPLEMENTE, CHALMECAN, DE~ 

PU~S CHALME y POR ~NFASIS CHALMA, EXPLICADAS LAS COSAS ASf, 

CHALMA QUIERE DECIR "LUGAR DE SACRIFICADORES",G 

Es MUY DIFÍCIL ENTREVER EL NOMBRE DE CHALMA, PORQUE 

HAY MOTIVOS FÍSICOS Y GEOGRÁFICOS QUE APOYAN LAS OPINIONES 

MENCIONADAS, 

PUES SI CHALMA SIGNIFICA "CUEVA O GRUTA QUE ESTÁ A LA 

MANO", COMO DICE ÜLAGUÍBEL, SABEMOS QUE LAS CUEVAS QUE EXli 

TEN SON VARIAS: SI SE TRADUCE POR "LUGAR DONDE HAY ARENA" CQ. 

MO ASIENTA JIMÉNEZ MORENO, ENTENDEMOS QUE EXISTEN POR LO ME 

NOS DOS MINAS DE DONDE SE EXTRAJO ARENA PARA LA CONSTRUCCIÓN 

DEL SANTUARlO Y CONVENTO: Y SI FUE EL "LUGAR DE SACRIFICADO. 

6 J, Romero Quir6z. El Estado de México. M6xico, Ediciones 
del Gobierno del Estado de M6x1co, 1967. 456p. p.p. 397· 
403. 
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RES~ COMO EXPONE ROMERO, TENEMOS LA NOTICIA CIERTA DE QUE AL 

ÍDOLO DE LA CUEVA MAYOR OFRECÍAN SACRIFICIOS HUMANOS QUE DE 

BIERON REQUERIR DE LA INTERVENCIÓN DE LOS "CHACHALMECAS", 
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3, LAS CERCAtUAS DE tHALMA 

PARA ESTABLECER UNA RELACIÓN HISTÓRICA ENTRE CHALMA Y 

LOS LUGARE~ CIRCUNVECINOS DURANTE LA ~POCA PREHISPANICA ES NE 

CESARIO CONOCERLOS Y DELIMITtRLOS, 

TENANGO, TENANCINGO Y ATZINGO SON SITIOS QUE POR SU 

CERCANfA CON (HALMA NOS INTERESAN, SIN EMBARGO AQUELLOS QUE 

DESTACAN EN IMPORTANCIA PARA NUESTRO OBJETIVO SON MALINALCO 

Y 0CUILAN, DE LOS QUE NOS OCUPAREMOS MAS EXTENSAMENTE, 

A) TENANGO ES CONOCIDO COMO TENANGO DEL VALLE, SE 
LLAMÓ TEOTENANCO QUE SIGNIFICA "EN LAS-MU,ALLAS DIVINAS" O 
"DONDE ESTÁN LOS DIOSES EN LAS MURALLAS", EsrA REGIÓN CON~ 
TITUfA VERDADERAMENTE UNA FORTALEZA: ERA UN LABERINTO DE AL. 
TAS MURALLAS QUE SE COMUNICABAN ENTRE ¡t PARA PERMITIR EL 
TRÁNSITO Y LA DEFENSA DENTRO DE ELLAS, 

B) l.As RUH.AS DE TENANCINGO SE ENCUENTRAN A UNOS 
CINCO KILÓMETROS DE LA ACTUAL CIUDAD, SIGNIFICA "EN LA MURA 
LLA PEQUE~A", DE TENAMITL, CERCA o MURALLA, DE TZINTLI, EX 
PRESIÓN DE DIMINUTIVO Y C0. EN, PARA CECILiij A, ROBELO QUIERE 
DECIR "EN LAS MURALLITAS o PEQUE~OS MURos•. 

AL IGUAL QUE TEOTENANCO, TENANCINGO TUVO TEOCALLIS Y 

PATIOS CEREMONIALES· EN LA CIMA DEL CERRO, l.A -FAMA QUE CORRÍA 

7 M. Olagu;~el de. Nombres geogrHicos del Est~do d~ Héxico. 
Textos revisados y anotados por Angel Ma. Ganbay K. Vol. 
VII. Mbico, Biblioteca Enciclopédica del Estado de México, 
1966. 196 p. . 

8 A. Chavero. Historia Antigua y de la Conquista. Vol. I de 
México a trav~s de los siglos por V. Riva Palacio y otros. 
M~x1co, ¿s.E~/ 1887. 

9 C_. Robelo. Op. cit., p. 169. 
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EN ESTE SITIO SE DEBIA FUNDAMENTALMENTE A SUS HECHICEROS, JA 
CINTO DE LA SERNA EN SU OBR>\ "~ANUAL DE MINISTROS PE INDIOS 

PARA EL CQNQCIMIENTQ DE sus IDOLAJRfAs Y EXTIRPACIÓN DE 

llWlO NOS CUENTA DE LOS PODERES MÁGICOS DE UNA BRUJA QUE 

PERMANECIÓ SUMERGIDA EN UN MANANTIAL, 

c) EN LO QUE RESPECTA A ATZINGO, CREEMOS· QUE SIGNl 
FICA "PEQUERO MANANTIAL" DE AIL, AGUA Y DE TZINTLI, PEQUERO, 
CONSERVA ALGUNOS VESTIGIOS PREHISPÁNICOS Y SUS HABITANTES SON 
DE ASCENDENCIA MATLATZINCA, 

D) LA PALABRA MALINALCO SE DERIVA DEL NÁHUATL f1ALl 
tiALL.1., UNA HIERBA QUE SIRVE PARA HACER MECATES, 

ANTONIO PERAFIEL DICE QUE SIGNIFICA "LUGAR DE MALINAL

XOCHITL", 

PARA CECILIO ROBELO PROVIENE DE LA ABREVIACIÓN DE MALl 

NALXOCHOCO QUE -SEGÚN LEYENDA- FUE LA DIVINIDAD HERMANA DE 

HUITZILPOCHTLI, QUE DURANTE LA PEREGRINACIÓN AL VALLE DE MÉXl 

CO FUE ABANDONADA EN ESE SITIO, SE COMPONE DE MALINALLI, X~ 

tJ:il.IL, FLOR Y DE t.Q., EN: "DONDE SE ADORA A MALINALXOCHITL, LA 

FLOR DE MALI NALL I", ll 

SEGÚN EL ESTUDIO DE JOSÉ GARCÍA PAYÓN,l2 LA CULTURA 

MEXICA TUVO MUY POCA INFLUENCIA EN LA REGIÓN, PUES ÉSTA SE Rf 

10 J. de la Serna. Manual de ministros de indios para el co- _ 
nocimiento de sus idolatrías y extirpación de ellas.IS.P:I~/ 

11 C. Robelo. Op. cit., p. 1Z8. 

1Z J. García Pay6n. Los monumentos arqueol6gicos de Malinal
co. Mhico, Biblioteca enciclopédica del Estado de México, 
ff74. 64 p. 
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DUJO A UNOS CUANTOS AROS ANTERIORES A LA CONQUISTA ESPAROLA, 

POR LO TANTO PUEDE DESECHARSE LA IDEA QUE CONSIDERA A MALINAL 

CO COMO EL LUGAR EN QUE FUE ABANDONADA MALINALXOCHITL, 

MALINALLI FUE TAMBI~N UNO DE LOS VEINTE bfAS DE LA UNl 

DAD CALENDÁRICA,l3 

1, CIPACTLI - COCODRILO 
11, EÉCATL - VIENTO 

111, CALLI - CASA 
IV. CUETZPALIN - ·LAGARTIJA 
V, CóATL - SERPIENTE 

VI. MIQUIZTLI - MUERTE 
VII. MAZATL - VENADO 

VIII. TocHTLI - CONEJO 
IX. ATL - AGUA 
X. ITZCUINTLI - PERRO 

XI, ÜZOMATLI - MONO 
XII. ~ALINALLI - HIERBA 

XIII. A.cATL - CA~A 
XIV. Oc~LOTL ~ JAGUAR 

XV, QuAHTLI - AGUILA 
XVI. CozcAQUAUHTLI - ZOPILOTE 

XVII: ÜLLIN - MOVIMIENTO 
XVII l. TECPATL -CU_CH·ILLO DE PEDERNAL 

XIX. 1Ju1Au1n - LLuv1Á 
XX. XocHJTL - FLOR 

13 M. Ledn .. Portilla. La filosofía nahuatl estudiada en sus 
fuentes, Prol. de Angel Ma. Garibay K. 2a. reimp, M6xico, 
Universidad Nacional Aut6noma de MExico, Instituto de I~ 
vestigaciones Hist6ricas, 1979. 412 p. (Serie de Cultura 
Nahua t1 , 1 O) , p. 1 2 2 • 
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FRAY DIEGO DURAN MENCIONA",,,, A LA GENTE DE ESTA 

PARCIALIDAD HA TENIDO Y TIEN~ HASTA EL DfA DE HOY POR BRUJOS 

Y HECHICEROS, LOS QUE DICEN HEREDARON Y APRENDIERON DE SU Sf 

ÑORA Y FUNDADORA DE ESTA PROVINCIA MALINALXOCHITL",l4 

MALINALCO TUVO UNA DIVISIÓN TERRITORIAL DE VEINTE BA 

RRIOS, UNO.DE LOS CUALES ERA EL DE LOS CHACHALMECAS,lS FUE 

CONQUISTADO POR EL CAPITÁN ANDR~S DE TAPIA, QUIEN POR ÓRDENES 

DE HERNÁN CORT~S LLEGÓ A LA POBLACIÓN DURANTE EL SITIO DE 

TENOCHTITLAN,16 Los ESCOMBROS FUERON UTILIZADOS POR LOS Ml 

SIONEROS AGUSTINIANOS, QUIENES CONSTRUYERON EL CONVENTO DE 

MALINALCO, FUNDADO EN 1540 Y COSTEADO POR UN TAL CRISTÓBAL RQ 
DRÍGUEZ, 

E) PARA HACER REFERENCIA A ÜCUILAN NO NOS PODEMOS 
ESCAPAR DE MENCIONAR LA ZONA DEL TLATOCAPAN, MONTARA AL SUR 
DE ÜCUILAN QUE ESTÁ ANTES DE LLEGAR A CHALMA, 

TLATOCAPAN SIGNIFICA "CASA DEL TLATOANI", EN LA CIMA 

DE ESTA MONTAÑA HABÍA UN TEOCALLI EN EL QUE SE VENERABA A 

QuETZALCÓATL, 

A PESAR DE QUE LA LENGUA DE ÜCUILAN FUE ÚNICA EN SU Gt 

NERO, ll EL NOMBRE DEL POBLADO ES DE PROCEDENCIA NÁHUATL, 

14 D. Dur~n. Fr. de. Historia de las Indias de Nueva Es)aiia 
e islas de la tierra firme. 2 vals. y Atlas. México, osé 
F. Ramirez, 1867-1880. Caps. XVIII, XXXVIII. 

15 R. Quir6z. Op. cit., p.p. 397-403. 
16 H. Cortes. Cartasde Relaci6n. Nota de Manuel Alcali. 11a. 

ed. México, Porrda, S.A., 1979. 332 p. (Sepan Cuantos, 7), 
p.p. 148 y sig. 

17 J. Sardo. Fr. de ... Op. cit., p. 15, 
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POR LAS CONQUISTAS MEXICAS EN ESA ZONA, Y SE COMPONE DE Q.C!L1. 

.Llli, GUSA~O Y DE .LA ABUNDANCIA: "GUSANERA" O "DONDE ABUNDAN 

LOS GUSANos", 18 

PODEMOS AFIRMAR QUE ÜCUILAN DISFRUTÓ DE IMPORTANCIA 

COMERCIAL, AL MENOS DURANTE LOS ÚLTIMOS AÑOS ANTERIORES A LA 

CONQUISTA, EL PUEBLO ERA",,,, UNO DE LOS MAYORES DEL REYNO 

Y EL ÚNICO EN EL IDIOMA OCUILTECA, PUES NO SE SABE QUE HUBif 

SE OTRO DE SU LENGUAJE" FUE FUNDADO -SEGÚN GRIJALVA- POR 

",,,, CIERTA FAMILIA DE NATURALES OCHENTA AÑOS ANTES DE LA 

CONQUISTA: Y A ESTA CAUSA NO SE HABÍA EXTENDIDO MAS QUE EN 

OCHO PUEBLOS DE LOS CUALES UNO ES (HALMA, PEQUEÑO LUGAR QUE 

DISTA CASI UN CUARTO DE LEGUA",lg AsfMISMO FRAY BERNARDINO 

DE SAHAGÚN MENCIONA QUE "CUAUHTÉMOC EL ÚLTIMO HUEY TLATOANI 

TENOCHCA AL SER APREHENDIDO, VESTÍA RICA MANTA OCUILLIE20 Y, 

FRAY DIEGO 0URÁN NOS DICE QUE USABAN MUCHO DE MALEFICIOS Y 

HECHICERfAs, 21 

F) PODEMOS DECIR HIPOTÉTICAMENTE POR TODO LO Ali 
TES MENCIONADO, QUE EL VALLE QUE RODEA LA REGIÓN DE CHALMA 
RECIBIÓ INFLUENCIA NAHUA DEBIDO A LAS CONQUISTAS TENOCHCAS, 
SIN EMBARGO ESTOS LUGARES FUERON POBLADOS ANTERIORMENTE POR 

18 C. Robelo. Op. tít., p~ 147. 
19 J. Grijalva Fr. de Op. cit., p. 119. 
20 B. Sa-hagtin Fr. de ... Historia General de las cosas 

_ge Nueva España. 4 vols~ México, Porrda, S.A., 1956. 
21 D. Durán Fr. Op. cit., Caps. XVIII-y XXXVIII. 
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OTROS PUEBLOS QUE PRACTICABAN LA HECHICERÍA Y CUYA TRADICIÓN 

FUE CONOCIDA EN EL VALLE DE MÉXICO DESDE ANTES DE LA LLEGADA 

DE ESPAÑOLES, 
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·q, COSTUMBRES RELIGIOSAS QUE ENCONTRARON LOS "CONQUISTADORES 
ESPIRiiUALES" EN EL VALLE DE MEXICO Y su RELACION CON 
CHALJ1A, 

A) PAGANISMO 

11:::;espufs de~ Sol, a esta estrella 
adoraban e hacían más sacrificios 
que a otra criatura ninguna cele! 
tial ni terrenal". 

Motolinta22 

ANTES DE LA LLEGADA DE LOS ESPA~OLES tA RELIGIÓN~ PENE 

TRABA EN TODA LA VIDA DE LOS INDIOS, DEL NACIMIENTO A LA 

MUERTE, DEL TEMPLO A LA CASA PARTICULAR, EN LA GUERRA COMO 

EN LA PAZ, DE CADA COSA Y PARA CADA NECESIDAD TENfAN UN 

D1os, 

Los ALTARES SE ADORNABAN CON FLORES, y LOS PEQUEAOS 

ASIENTOS DE PIEDRA PUESTOS EN LAS ENCRUCIJADAS PARA USO DE 

TEZCATLIPOCA, SE RODEABAN DE PINO, LA FORMA MÁS COMÚN DEL 

CULTO RELIGIOSO ERA LA OFRENDA DE INCIENSO, 

Lo MÁS VALIOSO QUE EL HOMBRE PODfA OFRENDAR A LOS 

DIOSES ERA SU PROPIA SANGRE, SE LA SACABAN RAZGANDOSE O 

ATRAVESÁNDOSE LAS OREJAS, LA LENGUA, LA PIEL DEL PECHO O DE 

LAS PANTORRILLAS CON HUESOS· PUNTIAGUDOS, CUCHILLOS DE OBSl 

22 Motolinia, Fr. Toribio de Benavente ••. Memoriales p.56. 
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DIANA O PUAS DE VEGETALES; LA UNTABAN EN PUNTAS DE HOJAS DE 

MAGUEY QUE METÍAN EN BOLAS TRENZADAS DE HIERBA O ROCIABAN 

CON ELLA UNAS RAMAS VERDES FRENTE A LOS ÍDOLOS, ANTES DE E~ 

TO SE GOTEABA UN POCO DEL LÍQUIDO EN ·uNA U~A Y SE ECHABA AL 

CIELO Y A LOS CUATRO PUNTOS CARDINALES, 

l.As OFRENDAS DE SANGRE QUE SE HACfAN ENTRE LOS NAHUAS 

~RAN YA CONOCIDAS DESDE MUCHO TIEMPO ANTES EN MESOAM~R~CA, 

ESTA COSTUMBRE RELIGIOSA ERA, AL IGUAL QUE SU PANTEÓN, RESUL 

TADO DE MUCHOS PRéSTAMOS CULTURALES DE LOS PUEBLOS ANTERI~ 

RES A ELLOS O DE SUS VECINOS; LOS MEXICAS ACENTUARON MÁS O 

MENOS CIERTOS RAZGOS DE LAS COSTUMBRES RITUALES, 

Los SACRIFICIOS HUMANOS NO SE DEBÍAN A UNA CRUELDAD IN 

NATA, SINO A LA CREENCIA DE QUE ERA DEBER DE LA HUMANIDAD EL 

GARANTIZAR LA SUBSISTENCIA DEL SOL, EL SACRIFICIO NO SIGNl 

FICABA UN CASTIGO PARA LA VÍCTIMA, SINO UN HONORABLE DEBER, 

EL QUE DEBÍA CUMPLIR TAL COMETIDO, PERTENECÍA AL SOL, SOBRE 

TODO· SI SE TRATABA DE UN VALIENTE GUERRERO O DE UN NOBLE, 

lAs CUEVAS DE CHALMA FUERON UN IMPORTANTE CENTRO PAGA 

NO, PUES A ELLAS LLEGABAN PEREGRINACIONES PROCEDENTES DE Dl 

VERSAS REGIONES DE MESOAM~RICA, TANTO LOS NATURALES DE 

ÜCUILAN COMO LOS DE MALINALCO ADORABAN Y RENDÍAN CULTO A 

UNA DEIDAD DE NOMBRE ÜZTOCTEOTL, QUE SE INTERPRETA COMO 

"DIOS DE LAS CUEVAS", ESTE DIOS -SEGÚN REFIERE JOAQU(N SAB. 
no~ TENÍA UN ALTAR EN EL QUE SE OFREClA INCIENSO, PERFUME, 
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CORAZONES Y SANGRE DE NI~OS, ASf COMO DE DIVERSOS ANIMALEs, 23 

Muy CERCA DE LAS CUEVAS NATURALES DE CHALMA, SE E~IGIÓ 

OTRO TEMPLO DE ROCA CUYA ADVOCACIÓN TIENE EL MISMO SIGNIFICA 

DO DEL ÜZTOCTEOTL, FUE DESCUBIERTO EN 1936 POR GARCÍA PA 

YÓN,24 Y SE ENCUENTRA EN LA CIMA DE UNA MONTARA, EN UNA Tf 

RRAZA MEDIANTE UNOS MUROS DE APOYO A CIEN METROS POR ENCIMA 

DEL PUEBLO DE MALINALCO, PoR LA FORMA TfPICAMENTE MEXICA DE 

LA PIRÁMIDE ASf COMO POR EL ESTILO DE LOS ADORNOS PLÁSTICOS, 

SE CREE QUE EL TEMPLO FUE CREADO ENTRE 1501 Y 1515 POR ARTií 

TAS LLEGADOS DEL VALLE DE M~XICO, LA CELDA ES CASI CIRCULAR, 

TIENE UN DIÁMETRO DE TRES METROS Y UN PORTAL QUE IMITA LAS 

FAUCES ABIERTAS DE UNA SERPIENTE: LOS OJOS CON SUS CEJAS AMf. 

NAZADORAMENTE ARQUEADAS, LOS COLMILLOS GIGANTESCOS Y LA LE! 

GUA BfFIDA SE DESTACAN EN RELIEVE SOBRE LA PARED Y EL UMBRAL, 

A AMBOS LADOS DE LA ESCALINATA HAY FIGURAS DE JAGUARES: 

CERCA DEL PORTAL HAY DOS FIGURAS QUE REPRESENTABAN A UN GUf 

RRERO JAGUAR y A UN GUERRERO ÁGUILA, Los JAGUARES y LAS ÁGUl 

LAS HACEN PENSAR QUE EL TEMPLO MONOLfTICO DE MALINALCO FUE 

UNA ESCULTURA MONUMENTAL USADA COMO LUGAR RELIGIOSO POR LOS 

GUERREROS JAGUARES Y-ÁGUILAS QUE SE HALLABAN BAJO EL PATRONA 

TO DE TEZCATLIPOCA -COMO VEREMOS MÁS ADELANTE- Y DEL QUE UNA 

23 J. Sardo. Op. cit., p. 12. 
24 J. Garc!a Pay6n. Loe. cit. 
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DE SUS MANIFESTACIONES ERA EL DIOS DE LA TIERRA Y DE.LAS CUf 

VAS JEPEYOLLOTLI "CORAZÓN DE LOS MONTES", CUYO CULTO LOS NA 

HUAS ADOPTARQN DE PUEBLOS EXTRAROS DEL SUR, EN f1ALINALCO 

TRATARON DE CREAR UNA CUEVA ARTIFICIAL PARA ADORAR A ESTE 

DIOS: POR ESO ESCULPIERON SU PORTAL EN FORMA DE FAUCES DE 

SERPIENTE, LO QUE SIEMPRE INDICA LA ENTRADA DE UNA CUEVA EN 

LOS CÓDICES NAHUAS, 

B) CARACTEB f $TI CAS DE TEZCATLI POCA DENTRO DEL PANTEÓN NAHUA 

COMO YA DIJIMOS, LA VIDA PREHISPÁNICA SE DESARROLLÓ EN 

FUNCIÓN AL CULTO DE SUS DEIDADES: 

Los NAHUAS LLAMABAN AL DIOS SUPREMO ToNACATECUTLI' EL 

"sEROR DE NUESTRA CARNE", PORQUE HABfA CREADO EL MAÍZ Y TQ 

DOS LOS DEMÁS ALIMENTOS QUE SlRVEN PARA SOSTENER EL CUERPO 

HUMANO: LE DIERON UNA ESPOSA ToNACACIHUATL, LA "sERORA DE 

NUESTRA CARNE" Y SITUARON A LA PAREJA EN EL CIELO SUPREMO, 

DESDE EL CUAL DEJABAN éAER LAS ALMAS DE LOS NIÑOS, QUÉ ENTRA 

BAN EN EL CUERPO DE LA MADRE, lA SUPREMA PAREJA, POR SER 

CAUSANTE DE LA PROCREACIÓN Y DEL PARTO, ERA TAMBI~N LLAMADA 

ÜMETECUTLI Y ÜMECIHUATL, "SE~OR Y SERORA DE .LA DUALIDADn, 

QUE VIVfAN EN EL ÜMEYOCAN "LUGAR DE LA DUALIDADn, 2S 

25 Historia tolteca-chichimeca. Anales de Cuauhtinchan. 
Vers. de H. Berlin. Prol. Paul Kirchhoff. México, Robre
do, 1947. [Colee. Fuentes para la Historia de México), 
p. 33. 
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Los DOS DIOSES SUPREMOS TUVIERON CUATRO HIJOS: 

- "ESTE DIOS Y DIOSA ENGENDRARON CUATRO HIJOS: 

- mAL MAYOR LLAMARON TLACLAUQUE TEZTZATLIPUCA 
(TLATLAUHQUI TEZCATLIPOCA), Y LOS DE 6UAXOCINGO (HUEXOTZIN
co) Y, TASCALA (TLAXCALA); LOS CUALES TENfAN A ÉSTE POR su 
DIOS PRINCIPAL, LE LLAMABAN CAMASTLE (CAMAXTLE): ESTE NACIÓ 
TODO COLORADO , 

- "TUVIERON EL SEGUNDO HIJO, AL CUAL DIJERON YA 
YAUQUE (YAYAUQUI) TEZCATLIPUCA, EL CUAL FUE EL MAYOR Y PEOR, 
Y EL QUE MÁS MANDÓ Y PUDO QUE LOS OTROS TRES, PORQUE NACIÓ 
EN MEDIO DE TODOS: ESTE NACIÓ NEGRO, 

- *AL TERCERO LLAMARON QuIZALCOATL (QuETZALCÓATU, 
Y POR OTRO NOMBRE YAGUALIECATL (YOALLI ECHÉCATL), 

- ~AL CUARTO Y MÁS PEQUERO LLAMABAN ÜMfTECITL 
(0MITÉOTL), Y POR OTRO NOMBRE MAQUEZCOATL (MAQUIZCOATL) Y 
LOS MEXICANOS LE DECÍAN UCHILOBI (HUITZILOPOCHTLI), PORQUE 
FUE IZQUIERDO, AL CUAL TUVIERON LOS DE Mlbc1co POR DIOS PRIN 
CIPAL, PORQ~g EN LA TIERRA DE DO VINIERON LE TENfAN POR MÁS 
PRINCIPAL", 

Los CUATRO DIOSES -SEGÚN LA MITOLOGÍA ABORIGEN- CON.S. 

TITUYERON LAS FUERZAS PRIMORDIALES QUE MOVIERON EL MUNDO, 

EL SIMBOLISMO DE SUS COLORES ROJO, NEGRO, BLANCO Y AZUL LOS 

IDENTIFICA CON LOS ELEMENTOS NATURALES, CON LOS RUMBOS DEL 

ESPACIO Y CON EL CALENDARlO RITUAL: EL -TEZCATLIPOCA ROJO 

CON EL ORIENTE: EL TEZCATLIPOCA NEGRO CON LA NOCHE Y LA R~ 

26 J. García lcazbalceta. Nueva colecci6n de documentos pa 
rala Historia de MExico. Vol. III. M!x1co, publicados 
por J. Garcia Icazbalceta, 1885-1892. p.p. 228-229. 
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GIÓN DE LOS MUERTOS AL NORTE, -QUETZALCÓAT~ BLANCO, CON LA 

FECUNDIDAD Y LA VIDA, AL OESTE, -TEZCATLIPOCA AZUL, CON EL 

SUR, 

Los TEZCATLIPOCAS· RESUMEN A MUCHOS DIOSES, QUE SON sus 
ADVOCACIONES POR MEDIO DE NAGUALES O DISFRACES DE ANIMALES, 

HUITZILOPOCHTLI TIENE MUCHO EN COMÚN CON TEZCATLIPOCA, 

TEZCATLIPOCA ERA EL DIOS PRINCIPAL DE LAS TRIBUS NAHUAS· DEL 

VALLE DE MÉXICO: A VECES SE PRESENTA DIRECTAMENTE COMO EL D~ 

BLE DE HUITZILOPOCHTLI, SE UNE A ÉSTE PARA ALGÚN ACTO .Y APARE. 

CE A SU LADO DURANTE LAS FIESTAS, AMBOS DIOSES SON JÓVENES Y 

DE ESPfRITU GUERRERO, TEZCATLIPOCA ERA EL PATRONO DE LOS GUf 

RREROS, SON OPUESTOS EN ALGUNOS ASPECTOS: HUITZILOPOCHTLI EN 

CARNABA AL JOVEN SOL, AL CIELO DIURNO, AL VERANO Y AL SUR: 

MIENTRAS TEZCATLIPOCA REPRESENTABA LAS ESTRELLAS, EL CIELO 

NOCTURNO, EL INVIERNO Y EL NORTE, POR ESO HUITZILOPOCHTLI ES 

AZÚL Y TEZCATLIPOCA NEGRO CON RAYAS AMARILLAS, EL NAGUAL DE 

HUITZILOPOCHTLI ERA EL COLIBRf -ANIMAL SOLAR-; EL DE TEZCATLl 

POCA EL JAGUAR MANCHADO, PARODIA DEL CIELO ESTRELLADO, LA Nf 

CESIDAD DE HACER ACOMPA~AR AL DIOS OSCURO DE OTRO CLARO, MOTl 

VÓ UNA SEPARACIÓN DE LA FIGURA DE TEZCATLIPOCA EN DOS DIOSES 

DISTINTOS: EL TEZCATLIPOCA ROJO Y EL TEZCATLIPOCA NEGRO: PERO 

EL ROJO ERA MERAMENTE UNA CREACIÓN SECUNDARIA DE LA FANTASÍA 

MÍTICA Y REPRESENTABA A UN DIOS DE LA VEGETACIÓN, MIENTRAS 

QUE EL TEZCATLIPOCA NEGRO ERA EL OJO QUE VE DE NOCHE, AL IGLW.. 
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QUE LAS ESTR.ELLAS, Y ERA POR CONSIGUIENTE EL DIOS DEL PECADO, 

JUEZ Y VENGADOR DE CUALQUIER ACTO CRIMINAL: ERA OMNISCIENTE Y 

OMNIPRESENTE, SERENO E INSONDABLE, ERA EL DIOS QUE ACTUABA 

SEGÚN SU PARECER, 

e) TEpEYQLLOTLI y· ÜZTOCTEOTL, ADVOCACIONES DEL TEZCATL(POCA 
NEGBO. 

ÜRIGINALMENTE CADA TRIBU NAHUA TENÍA POR LO REGULAR UN SÓ, 

LO DIOS NACIONAL, AL LADO DEL CUAL SE VENERABA UN REDUCIDO NÚ 

MERO DE FENÓMENOS Y FUERZAS NATURALES PERSONALIZADOS, DETERMl 

NADO MÁS POR LA NATURALEZA DEL PAISAJE QUE POR LA TRIBU MISMA, 

MAs TARDE ESTAS TRIBUS ADOPTARON EN SU PANTEÓN A LOS 

DIOSES TRIBALES DE PUEBLOS EXTRANJEROS QUE BAJO UNA MISMA AD. 

VOCACIÓN TENfAN DIFERENTES NOMBRES, ALFONSO CASO EN SU OBRA 

"EL PUEBLO DEL saL"27 sEFIALA QUE ENTRE, ,, .... LAs cLAsEs rN

cuLTAs HABfA UNA TENDENCIA A EXAGERAR EL POLITEÍSMO, CONCl 

SIENDO COMO·VARIOS DIOSES LO QUE EN LA MENTE DE LOS SACERDQ 

TES SÓLO ERAN MANIFESTACIONES o ADVOCACIONES DEL MISMO Oros 

SON PATENTES LOS ESFUERZOS DE LOS SACERDOTES AZTECAS 

POR REDUCIR LAS DIVINIDADES MÚLTIPLES A ASPECTOS DE UNA MISMA 

DIVINIDAD, Y AL ADOPTAR LOS DIOSES DE LOS PUEBLOS CONQUISTIOJS, 

O AL RECIBIR~OS DE OTROS PUEBLOS DE CULTURA MÁS AVANZADA, TRA 

TARON_SIEMPRE DE INCORPORARLOS -COMO HICIERON !-OS ROMANOS- A 

27 A. Caso.El pueblo del Sol. México, Fondo de Cultura Econ6 
mica. 1953, 
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SU PANTEÓN NACIONAL, CONSIDERÁNDOLOS COMO MANIFESTACIONES 

DIVERSAS DE LOS DIOSES QUE HABfAN HEREDADO DE LAS GRANDES 

CIVILIZACIONES QUE LES HABfAN PRECEDIDO Y DE LAS QUE DERIVA 

BAN SU CULTURA0 , 28 

As( TEPEYOLLOTLI, DIOS DE LA TIERRA Y DE LAS CUEVAS, 

SE IDENTIFICA CON EL TEZCATLIPOCA NEGRO, POR SU NAGUAL O 

DISFRAZ DE JAGUAR Y ES CON SEGURIDAD EL ÜZTOCTEOTL, "DIOS 

DE LAS CUEVASn, QUE SE VENERABA EN CHALMA, 

28 Ibídem, p. 16-17. 
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5, APARICION DE UN CRISTO EN LAS CÜE\IAS DE CHAlMA 

"Cada situaci6n histórica es úni 
ca y cada una es una metáfora 
dtl hecho universal de ser hom 
bre". 29 · 

HACIA 1537 LOS AGUSTINIANOS LLEGARON A LA REGIÓN DE 

ÜCUILAN Y EN 1540 A MALINALCQ PARA.ENCARGARSE DE LA EVANGE

LIZACIÓN,30 LA ZONA ESTABA HABITADA f!OR INDIOS QUE ADORABAN 

AL TEZCATLIPOCA NEGRO EN SUS ADVOCACIONES DE ÜZTOCTEOTL Y 

TEPEYOLLOTLI, 

EN LOS AROS INTERMEDIOS DE LAS DOS FUNDACIONES -CUEN 

TA LA LEYENDA- QUE DOS FRAI.LES AGUSTINIANOS GUIADOS POR Ifi 

DfGENAS DE ÜCUILAN, LLEGARON A LA CUEVA EN QUE SE HACfAN SA 

CRIFICIOS AL OztoCTEOTL, PARA PREDICAR LA FE CRISTIANA, 

l.As OPINIONES DE LO OCURRIDO EN LA CUEVA SON DIVER

SAS Y POR TANTO, EL RELATO VARfA, UNOS DICEN QUE DESPUÉS 

DE CONCLUfDA LA PRÉDICA, LOS INDIOS SE PERSUADIERON Y DERRl 

BARON AL ÍDOLO, ÜTRAS ASEGURAN QUE LOS INDIOS ESTABAN IN 

DIGNADOS AL VER QUE SE TRATABA MAL A SU DIOS Y QUISIERON IM 

29 O. ~az. Prefacio a J. Lifaye. Op. cit., p. 25. 
30 No sabemos el nombre de los primeras frailes que predi

caron en esa regi6n. 
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PEDIR EL CULTO CRISTIANO, TAMBIÉN SE DICE QUE EN CUANTO SE 

INIC.Ó LA PLÁTICA, LOS NATURALES SE FUERON RETIRANDO Y QUEDA 

RON SOLAMENTE LOS SACERDOTES PAGANOS, QUIENES ENTABLARON Dii, 

CUSIONES RELIGIOSAS CON LOS FRAILES, PUES ESTOS TRATABAN DE 

CONVENCERLOS PARA ERIGIR LA CRUZ EN EL SITIO EN QUE SE HALLA 

BA ÜZTOCTEOTL, 3l EL PRIMER INTENTO FALLÓ, SIN EMBARGO MÁS 

TARDE LOS MISIONEROS CONSTRUYERON UNA CRUZ Y ACOMPAAADOS DE 

ALGUNOS OCUILTECAS ENTRARON A LA CUEVA CON EL OBJETO DE ERl 

GIRLA, EN EL ADORATORIO -NOS DICE LA TRADICIÓN- ENCONTRARON 

AL fDOLO DESTRUfDO Y EN SU LUGAR AL JESÚS CRUCIFICADO, 

JOAQUfN SARDO HACE LA SIGUIENTE DESCRIPCIÓN DE LA IMA 

GEN ENCONTRADA EN LA CUEVA: 

nQUIEN SE PRESENTARE DELANTE DE ESTE DEVOTfSIMO CRUCl 
FIXO Y CONSIDERE LA ESTRUCTURA ADMIRABLE DE SU SAGRADO BULTO. 
LA DISTRIBUCIÓN DE SUS .TAMA~OS, SU ESTATURA DE PROPORCIÓN DE 
UN HOMBRE BIEN DISPUESTO, LO BIEN COMPASADO DE SUS MIEMBROS, 
BRAZOS Y PIERNAS, EL NATURAL CAIMIENTO DE LA CABEZA, LO DE~ 
COLGADO Y VENCIDO DE SU CUERPO, Y TAN CARGADO SOBRE LOS PIES, 
QUANTO FUE EL PESO QUE LE AGOVIO DE NUESTRAS INIQUIDADES: 
QUIEN CONTEMPLARE, PUES, ESTE ADMIRABLE CONJUNTO DE PERFEC
CIONES, Y LA IGUALDAD Y PROPORCIÓN DE TODAS SUS PARTES, NO 
HAY DUDA, SI NO QUE SORPRENDIDO DEL ASOMBRO HARÍA JUICIO DE 
QUE EL AUTOR DE TAN BIEN ACABADA IMAGEN, CONOCIÓ MUY BIEN DE 
VISTA A SU ORIGINAL, SI DE LA ADMIRACIÓN DE LA VISTA PASA A 

31 Como ya sabemos los conquistadores españoles destruían 
los ídolos y en su lugar levantaban la cruz. 
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LA SERIEDAD DE LA REFLEXIÓN, ADVERTIRÁ EN TODO EL SAGRADO Sl 
MULACRO, UN DOLOROSO ESPEJO DE LA PASIÓN Y MUERTE DEL MISMO 
HIJO DE D1os: AQUEL VENERABLE ROSTRO AFEADO, ACARDANELADO Y 
ENTUMECIDO, MANIFESTANDO EL BALDÓN Y LA AFRENTA DE LAS BOFETA 
DAS Y PESCOZONES: AQUELLA DIVINA CABEZA CERIDA HASTA SOBRE 
LOS OJOS DE UNA CRUEL CORONA QUE EN LO RIGOROSA Y OPRIMIDA, 
CASI HACE PALPABLE A NUESTRA VISTA EL TORMENTO FEROZ DE LAS 
ESPINAS: AQUELLA CERVIZ ADORABLE, TRISTEMENTE CAÍDA SOBRE EL 
PECHO HACIA EL LADO DIESTRO, LOS OJOS QUEBRADOS Y ESCONDIDOS 
HASTA EL CENTRO, LA NARIZ MACILENTA Y AFILADA, ENTREABIERTA 
LA BOCA Y ASOMADA UN TANTILLO LA LENGUA Y TODO EL ASPECTO LA 
MENTABLE, DE UN CADÁVER RECIENTE,,,, AQUELLAS DIVINAS ESPAL
DAS LASTIMOSAMENTE DESCARNADAS Y DESHECHAS AL RABIOSO FUROR 
DE LA PERFIDIA JUDAICA, HACEN VER LA FIEREZA DE LOS GARFIOS Y 
ABROJOS QUE RASGARON LA PIEL HASTA DESCUBRIR DESNUDAS LAS COi 
TILLAS,,,, LOS GRUMOS DE SANGRE, EN PARTES DENEGRIDA, Y EN 
PARTES PURPÚREA Y RUBICUNDA, QUE EN GRUESOS HILOS BAXA POR EL 
ROSTRO, Y JUNTÁNDOSE CON LAS CORRIENTES QUE MANAN DE LAS MA 
NOS Y COSTADO, LLEGA A UNIRSE CON LOS RAUDALES QUE INUNDAN 
SUS SACRATÍSIMOS PIES, PERSUADEN DE MANERA, QUE PARECE VERSE 
CORRER RECIENTE Y PALPITANTE POR LOS CANALES DEL CUELLO, BRA 
ZOS Y PECHO, REBALSÁNDOSE EN LAS LLAGAS, HASTA BARAR TODO EL 
CUERPO Y FORMAR EN TODO EL MISMO UN RUBIO PROMONTORIO DECORA 
LES: TODAS AQUELLAS LLAGAS Y HERIDAS, NO MENOS DILATADAS QUE 
PROFUNDAS, DE QUE ESTÁ LLENO EL SAGRADO BULTO, TAN AL VIVO, 
TAN ESCULPIDOS EN ELLAS LOS MATICES DE LA SANGRE, QUE AUN DAN 
A ENTENDER HALLARSE TODAVfA SENSIBLES Y ADOLORIDAS; TODO, EN 
FIN, AQUEL CUERPO BENDITÍSIMO BERMEGEANDO Y PLARENDO POR TQ 
DAS PARTES, SE HACE ADMIRAR HECHO UN RETABLO DE DOLORES, SIN 
QUE EN !ODO.EL SE ENCUENTRE PARTE SANA12DESDE LA PLANTA DEL 
PIE HASTA LA CORONILLA DE LA CABEZAª, 

32 J. Sardo Fr. Op. cit., p.p. 28-29. 
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EL CRUCIFIJO SUPLIRÍA ENTONCES AL ÍDOLO, QUE ERA EL 

PRINCIPAL OBSTÁCULO PARA LA CONVERSIÓN DEL INDÍGENA Y EL FRAl 

LE NICOLÁS DE PEREA -QUE CUENTA LA TRADICIÓN FUE UNO DE LOS 

DOS PRIMEROS EVANGELIZADORES DE CHALMA- LOS PERSUADIRÍA DE LA 

SIGUIENTE MANERA: 

"ESTA IMAGEN QUE AQUf SE HA APARECIDO Y COLOCADO, PARA 
DERROTAR Y AHUYENTAR VUESTROS ÍDOLOS, ES UNA REPRESENTACIÓN 
DE AQUEL SEROR, QUE YO os PREDICO, EL QUAL SIENDO Dios VERDA 
DERO, IGUAL EN TODO A SU PADRE, SE DIGNÓ DE ABATIRSE Y ANONA 
DARSE A HACERSE HOMBRE COMO NOSOTROS, Y A DEXARSE PONER UNA 
CRUZ, COMO UN r:,ALHECHOR, PARA PAGAR EN ELLA, A FUERZA·DE TOR 
MENTOS, DE INJURIAS Y MALOS TRATOS NUESTRAS CULPAS, Y PARA 
QUE VEAIS QUE EN ÉL NO FUE ESTO NECESIDAD, NI SOLA VIOLENCIA 
DE LOS HOMBRES QUE LO ATORMENTARON Y CRUCIFICARON, SINO VOLUli 
TAO Y LIBRE DESPOSICIÓN DE SU AMOR, EN ESA MISMA CRUZ EN QUE 
PADECÍA, OBRÓ MUCHOS MILAGROS, COMO ECLIPSAR EN TODO EL MUNDO 
AL SOL, MOVER EN UN TERREMOTO LA TIERRA, HACER QUE LAS PIEDRJS 
UNAS CON OTRAS CHOCASEN Y .SE DESHICIESEN, RESUCITAR LOS MUER 
TOS, Y LO QUE MÁS ES, CONVERTIR A SU ADORACIÓN A ALGUNOS DE 
SUS MISMOS ENEMIGOS, PARA QUE SE EMPEZASE A CUMPLIR LA PROFf 
CÍA QUE HABÍA DE REYNAR Y TRIUNFAR DEL MUNDO EN LA CRUZ, Y 
ESTOS PRODIGIOS QUE OBRÓ POR SU PERSONA, SON LOS QUE AHORA 
VEIS OBRAR EN SU IMÁGEN, lQUIÉN LE DIO PODER A ESTA EFIGIE DE 
CRISTO CRICIFICADO Y MUERTO, PARA COLOCARSE EN ESTA CUEVA, 
SIN QUE LA PUSIESEN MANOS DE HOMBRES? lPARA DERROTAR POR LOS 
SUELOS VUESTRO ÍDOLO? lPARA AHUYENTAR DE ESTE SITIO AL DEMQ 
NIO QUE OS TENÍA ENGAAADOS EN ÉL? lPARA HACERSE VENERAR, RE~ 
PETAR Y ADORAR DE VOSOTROS QUE NO CONOCÍAS A DIOS, Y VIVIÁIS 
EN LAS TINIEBLAS DE VUESTRA SUPERSTICIOSA IGNORACIA? lQu1ÉN 
PUDO HACER ESTAS MARAVILLAS EN SU IMÁGEN, SINO AQUÉL SEAOR 
QUE OS PREDICO Y ANUNCIO? EL QUAL LES OBRÓ PRIMERO POR Sf, 

- -
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PARA QUE ADMIRADOS DE LOS PRODIGIOS QUE VEIS EN SU IMAGEN, PA 
SEIS CON LOS OJOS DE LA FE, A CONSIDERAR EN ~L SU DIVINIDAD 
CON QUE OBRA ESTOS Y AQUELLOS MARAVILLOSOS EFECTOS; SU HUMANl 
DAD, CON LA CUAL, FORTALECIDO DE SU SOBERANA VIRTUD PADECIÓ 
TAN EXQUISITOS TORMENTOS POR NUESTRO BlEN, POR NUESTRA REDEN 
CIÓN, POR APARTARNOS DE LOS ~3CADOS, PARA ENCAMINARNOS A LA 
VIRTUD, Y LLEVARNOS AL CIELO", 

LA TRADICIÓN ELIGE EL AÑO DE 153934 COMO EL DE LA "APA 

RICIÓN 11 DEL CRISTO, ESTA FECHA ES DIFÍCILMENTE ADMISIBLE 

PUESTO QUE LOS FRAILES NICOLÁS DE PEREA Y SEBASTIÁN DE TOLEH 

TINO -QUE MENCIONA LA LEYENDA COMO TESTIGOS DEL MILAGRO- NO 

SE SABE QUE HALLAN LEGADO A ÜCUILAN EN 1537, EL PRIMERO 

ARRIBÓ A LA NUEVA ESPAÑA EN 1539 JUNTO CON DIEZ FRAILES ENCA 

BEZADOS POR FRAY JUAN ESTACIO, FUE PRIOR DE ATOTONILCO Y UNO 

DE LOS CUATRO MISIONEROS QUE ACOMPAÑARON A RuY LOPEZ DE VILLA 

LOBOS EN LA CONQUISTA DE fILIPINAS, 35 POR OTRA PARTE, EL CRQ 

NISTA AGUSTINIANO JUAN DE 6RIJALVA PEDICA EL CAPfTULO 24 DEL 

LIBRO 4 DE su OBRA A FRAY NICOLÁS DE PEREA y EN NINGÚN MOMEli 

TO MENCIONA ~A ESTADÍA DEL FRAILE EN ÜCUILAN, UNICAMENTE Sf 

ÑALA A FRAY BARTOLOM~ DE Jesús COMO FUNDADOR DEL YERMO DE SAN 

MIGUEL DE CHALMA, lPoR QU~ GRIJALVA NO HABLA DE LA ESTANCIA 

DE FRAY NICOLÁS DE PEREA EN ÜCUILAN Y su VISIÓN MILAGROSA?, 

33 Ibídem, P.•P• 32-33. 

34 29 de septiembre de 1539-. 

35 J. Grijalva Fr. de ..• ~t., p.p. 161-1"66-654-657 y 
tambi~n C:fr. R. Ricard. "Un document inedit sur les augus
tines" en la "conquá!te spintuelle" ..• p. 45. Los otros 
frailes fueron Jer6nimo de San Esteban, Alonso de Alvarado 
y Sebastián de Trasierra quienes partieron en 1542. 
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lPoR QU~ PASA INADAVERTIDA UNA "APARICIÓN" TAN IMPORTANTE PA 

RA EL CRONISTA QUIEN POR HABER VIVIDO TAN CERCA DE ÜCUILAN Y 

CHALMA DEBIÓ MENCIONARLA?, 36 EN CUANTO TOCA A FRAY SEBASTIÁN 

DE TOLENTINO, SE LE IDENTIFICA CON FRAN SEBASTIÁN DE MEDf 

LLfN, QUIEN FIGURABA EN 1563 COMO INT~RPRETE DE OCUILTECA, 37 

CON LA "APARICIÓN" DE LA CRUZ -SEGÚN SE DICE- SE EXTIN 

GUIÓ LA IDOLATRfA EN AQUELLA CUEVA y EN TODA LA REGIÓN, Los 

OCUILTECAS, CHACHÁLMECAS Y MALINALTECAS SUSTITUYERON SU ÍDOLO 

POR EL CRUCIFIJO, EN EFECTO LOS INDIOS ACABABAN DE PERDERLO 

TODO POLfTICA, 'MILITAR Y RELIGIOSAMENTE: ÜZTOCTEOTL ESTABA Df 

RROTADO, EL ALMA INDÍGENA EN LA ORFANDAD, NECESITADA DE UN Rf 

FUGIO MORAL. EL CRISTO "APARECIDO" TENDRÍA LA FUNCIÓN DE PA 

ORE, LA FE DE LOS VENCEDORES CREARfA EL NUEVO CULTO EN EL 

MISMO SITIO EN QUE SE ADORABA A LA ANTIGUA DEIDAD: EL PASADO 

PAGANO SE FUNDÍA DE ESTA FORMA AL PRESENTE CRISTIANO, 

36 J. Grijalva Fr. de .•• Op. cit., p. VII. Fray Juan de Gri 
jalva fue prior del convento de Malinalco en 1629 y dio 
el hibito de hermano lego al fraile Bartolomé de Jesús, 
"fundador del yermo de San Miguel de Chalma". 

37 R. Ricard. "Un documento inedit sur les augustines" en 
en La "conguit'e spirituelle". p.p. 33 y 46. 



CAPITULO IV 

LA FORMACION DEL CULTO 
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11 
• ft ft t el problema no consiste en 

saber si la imagen venerada es 
el resultado de un prodigio o la 
obra de un artista indígena. Lo 
que se trata ahora de comprender 
es c6mo se explica que tantos 
hombres hayan creído y crean 
en nuestra época en su carácter 
milagroso". 1 

·1. EL MITO DE LOS "MILAGROS" 

EL MITO DE LOS "MILAGROS" SE ILUMINA SI SE INTENTAN 

RECUPERAR LOS GRANDES MOMENTOS DE LA HISTORIA ESPIRITUAL DEL 

VIEJO MUNDO P.ARA POSTERIORMENTE PROYECTARSE EN EL Nuevo. 

A LA CAfDA DEL IMPERIO ROMANO DE OCCIDENTE LAS CREEN 

CIAS POLITEfSTAS GERMÁNICAS SE MEZCLARON A LAS AUTÓCTONAS, 

l.A SOCIEDAD ACOSTUMBRADA A DIFERENTES DIOSES, NO PODfA FAMl 

LIARIZARSE CON LA IDEA DE UNO SOLO, DESEABA CIMENTAR SU RELl 

GIÓN EN. FORMA CONCRETA, Y ELLO EXPLICA EL DESARROLLO DE LA 

VENERACIÓN A LOS SANTOS, IMAGENES y RELIQUIAS, Tooos QUERfAN 

1 J. Lafaye. Op.cit., p. 405. Apud a Marc Bloch. Apologie 
pour l'histoire, p.S 
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TENER UN SANTO PATRÓN Y ADORARLO, BUSCABAN CON ESTO UNA PRQ. 

TECCIÓN; SE PEDfA EL MILAGRO ÚTIL, LA CURACIÓN NECESARIA, LA 

SOLUCIÓN A PROBLEMAS, ETC,, SE LE RECOMPENSABA SI SATISFACfA 

LA PETICIÓN O SE LE AMENAZABA Y HASTA CASTIGABA PRIVÁNDOLO 

DE SU OFRENDA SI NO LA OTORGABA, TAL ACTITUD RESPONDÍA PRÁt 

TICAMENTE A UNA MENTALIDAD PAGANA QUE NO HABfA DESAPARECIDO, 

EL CULTO DE LOS SANTOS Y DE LAS RELIQUIAS ADQUIRIÓ MA 

YOR DESARROLLO EN LOS SI GLO.S X Y XI, POR TODAS PARTES SE PRQ. 

DUJERON "DESCUBRIMIENTOS" DE RESTOS MORTALES SANTIFICADOS: 

LA CABEZA DEL APÓSTOL JUAN EN 1010 Y LA DE MARfA MAGDALENA 

EN 1037,2 TAL HOMENAJE SE CONCENTRABA SOBRETODO EN LOS MQ. 

NASTERIOS Y ERA EXTRAORDINARIAMENTE POPULAR, EL PUEBLO 

AFLUfA A LAS IGLESIAS, PASABA EN ELLAS LA NOCHE LLEVANDO PRQ 

CESIONALMENTE LAS RELIQUIAS DE LOS SANTOSª,,,, RODOLFO 'EL 

LAMPI~O', DE LA PRIMERA MITAD DEL SIGLO XI, HABLA DE UN 'FA 

BRICANTE', ES DECIR, DE UN FALSIFICADOR DE RELIQUIAS, Y LO 

CURIOSO ES QUE EL CRONISTA AFIRMA SERIAMENTE QUE LAS PIEZAS 

FALSIFICADAS SEGUfAN REALIZANDO MILAGROSª, 3 SANTOS Y RELl 

QUIAS IMPLICABAN UN ª~ILAGROª, 

CON TODO LO ~NTES MENCIONADO, ES FORZOSO PENSAR QUE 

LA INFORMACIÓN HISTÓRICA, SUPUESTO QUE HAYA EXISTIDO, FUE Rf 

DACTADA A POSTERIORI, DENTRO DE LA ESPECIE DE CARRERA DE Rf 

2 J. Dhondt.Op. cit., p.p. 246-247. 
3 Ibídem, p. 252. 
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LIQUIAS Y MILAGROS A QUE SE ENTREGARON LOS CRISTIANOS DE LA 

EDAD MEDIA, ERAN MUY ESCASOS LOS AUTÉNTICOS Y LA INVENCIÓN 

PIADOSA SU~ON(A ESTA CARENCIA, TAN SÓLO A ESE PRECIO CADA 

REGIÓN PUDO JACTARSE DE HABER RECIBIDO UN SOCORRO PRODIGIOSO 

DEL CIELO Y ESO EN EL MOMENTO EN QUE LA. OPORTUNIDAD ES PATEti 

TE A LOS OJOS DEL CRONISTA TARDÍO, 

l.As LEYENDAS APARICIONISTAS AMERICANAS SE PARECEN MU 

CHO ENTRE Sf, EN ESENCIA PROVIENEN DE LA EDAD MEDIA: SIN EM 

BARGO SON PROFUNDAMENTE PROPIAS, l.As VERSIONES IND(GENAS 

DIERON GRANDES VENTAJAS: LOS INDIOS REENCONTRARON EN LA NUE 

VA RELIGIÓN AL DIOS QUE HABfAN TENIDO EN LA ANTIGUA, A LA 

MANERA DE LAS ALEGORfAS MEDIEVALES, PONEN EN ESCENA A LA IDQ 

LATRfA QUE CEDE SU SITIO YA A MARfA, YA AL CRISTO, EN EL CQ 

RAZÓN DEL NATURAL, 

SI EN LA EUROPA MEDIEVAL EL "HOMENAJE SE CONCENTRABA 

SOBRETODO EN LOS MONASTERIOS", EN J\MtRICA LOS FRAILES ELABO

RARON LEYEND~S PIADOSAS MAS O MENOS COMPATIBLES CON LA ORTQ. 

DOXIA DEL PUEBLO, EL ÉXITO INMEDIATO DE tSTAS ENTRE LOS Iti 

DIOS SE EXPLICA FÁCILMENTE POR LOS ASPECTOS APUNTADOS EN EL 

PÁRRAFO ANTERIOR, 

AHORA BIEN, CONTRA EL tXITO DE LAS LEYENDAS APARICIQ. 

NISTAS CREADAS POR LOS SACERDOTES SE LEVANTÓ -DESDE EL PRIMER 

MOMENTO- FRAY JUAN DE ZUMARRAGA, QUIEN COMO ERASMISTA FUE PQ. 

CO FAVORABLE A LOS MILAGROS, "EL QUE CRONISTAS COMO MoTOLI

NfA, MENDIETA O 6RIJALVA ACEPTEN TANTOS 'MILAGROS', ALGUNOS 
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TAN PUERILES QUE MUEVEN A RISA, NO DEMUESTRA SINO LA SENCI

LLEZ.DE SUS ALMAS, CARENTES DE LA SEVERA CRÍTICA DE UN DISC! 

PULO DE ERASMO, COMO ZUMÁRRAGA",4 A MANERA DE EJEMPLO CITf 

MOS ALGUNOS "MILAGROS" QUE RELATA FRAY MATfAS DE ESCOBAR,S 

TODOS OCURRIDOS EN LA JURISDICCIÓN DE MICHOACÁN: 

EN EL PUEBLO DE SAN AGUSTÍN DE XACONA ",,,, ESTANDO 
UN INDIO CORTANDO UN GUAYABO, AL DAR UN GOLPE EN MEDIO DEL 
ÁRBOL SE ABRIÓ EN DOS MITADES EL PALO, Y EN SU CORAZÓN HALLÓ 
UNA PERFECTÍSIMA CRUZ, DE LO CUAL ADMIRADO EL INDIO, FUE A 
VER AL PADRE PRIOR, QUIEN FUE AL MOMENTO A VER EL PRODIGIO A 
QUE CONCURRIÓ TODO EL PUEBLO, Y FORMÁNDOSE UNA SOLEMNE PROCf 
SIÓN, FUE LLEVADA EN TRIUNFO A LA IGLESIA PARROQUIAL DE NUE~ 
TRO CONVENTO, EN DogDE SE ADORA COMO MILAGROSA ALHAJA DE 
NUESTRA REDENCIÓN", Asf TAMBI~N EN EL MISMO PUEBLO SE HALLÓ 
",,,, EN SU SUELO UNA MARAVILLOSA MANDRÁGORA EN LA RAfZ DE UN 
ÁRBOL, LA CUAL ERA] ES UN HERMOSÍSIMO BULTO DE MARfA SANT{Sl 
MA NUESTRA SEÑORA", "ESTE PUEBLO Y CONVENTO SE HACE DIGNO 
DE LOS PRIMEROS RESPETOS POR TENER EN SU SUELO EL SOBERANO 
BULTO DE MAR(A SANT{SIMA NuESTRA8SEÑORA DE LA RA(z: Y EL MIL.A 
GROSO SEÑOR DE LA RESURRECCIÓN", 

4 F. de la Maza. El guadalupanismo mexicano. M6xico, PorrGa 
y Obregón, S.A. 1953, 130 p. (México y lo Mexicano, 17), 
p. 1,. 

5 Escogemos las "J..eyendas piadosas" de este autor debido a 
que fue agustiniano y como tal, son los más interesantes 
para el desarrollo de este trabajo. 

6 M. Escobar, Fr. de Op. cit., p.p. 460-461-462. 
o 

7 Ibídem, p. 457. 
8 Ibídem, p. 462, 
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EN EL PUEBLO DE LA PIEDAD,",,,, UN SEMIHISPANO LLAMA 
DO APARICIO, UN DfA QUE SALIÓ AL CAMPO,,,, A TRAER LERA PARA 
SU CASA, HALLÓ,,,, UN SECO MADERO,,,, FORMÓ EN EL PATIO DE 
SU CHOZA UNA CRECIDA LUMINARIA; PUSO VARIOS MADEROS, Y ENTRE 
ELLOS EL DE TETPAME; TODOS LOS CONSUMIÓ EL VORAZ ELEMENTO, 
MENOS EL REFERIDO, ARDIENDO TODOS SÓLO ~STE SE CONSERVABA, 
EN MEDIO DE LAS LLAMAS, DETERMINÓ DESHACERLO CON UNA St 
GUR,,,, IMPRIMIOLE EL IMPULSO Y AL PRIMER GOLPE DE LA HACHA, 
DESCUBRIÓ UN SOBERANO CURCIFIJO,,,, DIO CUENTA A SU CURA,,,, 
EL CUAL COLOCÓ LA SAGRADA IMAGEN EN UNA PEQUERA CAPILLA, Y 
EN TESTIMONIO PERPETUO, HASTA HOY SE CONOCEN LAS RAfCES Y SE 
ADVIERTE UN DEDO DEL PIEgAMPOYADO; 
EN EL DIVINO CRUCIFIJO", A ESTA 
TO DE TETPÁME", 

EFECTO QUE CAUSÓ EL FUEGO 
IMAGEN LE LLAMAN EL "CRI~ 

EN SAN PEDRO PIEDRA GORDA, ",,,, PRODUJO EL SOBERANO 
AATfFICE DEL TRONCO DE UNA ENCINA, UN BIEN FORMffiO BULTO DE 
CRISTO VIDA NUESTRA, EN EL MADERO DE UNA CRUZ", 

SANTIAGO ÜCOTLÁN SE DISTINGUE PORQUE",,,, CREO EL AL 
TfSIMO UN ·FRONDOSO SABINO Y UNA DE SUS RAMAS SE PERFECCIONÓ 
EN CRUZ, Y CON POCA INDUSTRIA Y CASI NINGÚN ARTE, POR ESTAR 
CASI FORMADO, SE HALLÓ UN SEAOR CRUCIFICADO; AL CUAL DENOMl 
NAN POR EL PUESTOlÍN QUE LO ADORA LA DEVOCIÓN, EL SEROR DE 
TIERRAS BLANCAS", 

LA LEYENDA DEL CRISTO DE LOS TRAPICHES, OCURRIDA EN 
SAN MIGUEL DE ATOTONILCO, CUENTA QUE",,,, TENÍA UN INDIO UN 

9 Ibídem, p. 464. 
10 Ibídem, p. 464. 
11 Ibídem, p. 464. 
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TRAPICHILLO, EN QUE MOLÍA ALGUNA CARA DE CASTILLA, PARA HA 
CER OULCE, UN DÍA SE. HALLÓ NECESITADO DE LERA, Y HABIENDO 
SALIDO AL MONTE ENCONTRÓ UN PALO, EL CUAL AL PARECER FORMA 
BA UNA CRUZ,,,, POR TODA UNA NOCHE ESTUVO EN EL FUEGO, Pf 
RO RESPETUOSO EL VORAZ ELEMENTO, NO TOCÓ AL MADERO; ANTES 
SI REVERENTE, EMPLEÓ sus LLAMAS SÓLO EN I~MINARIAS, PARA 
QUE ALUMBRASEN LA IMAGEN DE SU CREADORn, 

EN LA VILLA DE LEÓN n,,,, SE REVERENCIA UNA MILAGROSA 
IMAGEN DEL SEÑOR CURCIFICADO, EL CUAL SE HALLÓ FORMADO ·DE 
UN ÁRBOL, Es LLAMADO EL SANTO CRf3TO DE EscAMILLA, POR SER 
ESTE EL APELLIDO DE SU INVENTOR", 

EN TURÁPATO n,,,, SE HALLÓ EN UN PINO UN CiijCIDO BUL 
TO DE CRISTO CRUCIFICADO, FORMADO DE SUS RAMAS", 

EL CRISTO DE LA ExPIRACIÓN SE ENCONTRÓ EN ZIRAHUÉN JU 
RISDICCIÓN DE PATZCUARO ",,,,AL DIVIDIR UN INDIO UN PALO 
QUE MOSTRABA FORMA DE CRUZ, AL PRIMER GOLPE SE ABRIÓ EN DOS 
MITADES EL LEÑO Y SE ~LLÓ SER EL CORAZÓN UN DEVOTO CRUCIFl 
JO DE LA ExPJRACióN", 

EN XOCOTEPEC SE RINDE CULTO AL SEROR DEL GUAJE n,,,, 
CUYO ORIGEN, FUE LA TogcA RAÍZ DE UN ÁRBOL, DENOMINADO DE 
LOS NATURALES GUAJE",! 

"AQUf ftN TAMAZULA7 EL ALTf SIMO SEROR EN LA RAÍZ DE 
UN HUIZACHE, ÁRBOL MUY AMARGO, CRÍQ UNA MILAGROSA IMAGEN DE 
CRISTO VIDA NUESTRA, EN LA CRUZ", l 

12 Ibídem, p.p. 464-465. 
13 Ibidem, p. 465. 
14 Ibídem, p. 465. 
15 Ibídem, p. 465. 
16 Ibídem, p. 465. 
17 Ibídem, p. 465. 
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EL CRISTO DE LAS ROSAS ADORADO EN MoRELIA, MICHOACÁN 
TIENE SU ORIGEN DE UN ÁRBOL ESPINOSO QUE ESTAD.A:~,., EN U!S 
LLANO QUE LLAMAN DE LAS ROSAS, Y DE ÉSTAS TOMA EL NOMBRE", 

SI LA SEMEJANZA ENTRE UNO Y OTRO "MILAGRO" APUNTADO 

POR FRAY MATfAS DE ESCOBAR SALTA A LA VISTA CON RESPECTO A 

LOS CRISTOS, NO ES MENOS NOTORIA LA QUE EXISTE CON RELA 

CIÓN A LAS IMÁGENES DE LA VIRGEN",,,, PORQUE ENTONCES -Dl 

CE TORQUEMADA- LOS INDIOS SE DIERON A PINTAR MUCHAS IMÁGf 

NES QUE LLEVABAN Y DEJABAN EN LAS IGLESIAS DONDE SE LAS EN 

CONTRABAN NUEVAS TODAS LAS MAÑANAS SIN SABERSE QUIEN LAS 

HABÍA ~~" ,l9 DE HECHO LAS "APARICIONES" FUERON INNU

MERABLES EN EL PUEBLO RECIENTEMENTE CONQUISTADO Y TODAS E~ 

CRITAS POSTERIORMENTE -COMO EN EL MEDIEVO- POR CRONISTAS 

ENCARGADOS DE ESCRIBIR LA HISTORIA DE SU PROVINCIA RELIGI~ 

SA "CARENTES DE LA SEVERA CRfTICA" COMO DIRfA FRANCISCO DE 

LA MAZA, 

AHORA BIEN, LA LEYENDA QUE SURGE EN TORNO AL "SEÑOR 

DE CHALMA" NO SE DEBE AL CRONISTA GRIJALVA QUE VIVIÓ EN MA, 

LINALCO, MUY CERCA DEL LUGAR SEÑALADO, SINO AL JESUfTA FLQ 

18 Ibídem, p. 466. 
19 J. Lafaye. Op. cit., p. 365 LSubrayado nuestro para ver 

la relaci6n que existe con lo apuntado en el capítulo 
anterior: " ••• , los misioneros construyeron una cruz y 
acompaña·dos de algunos · ocuil tecas entraron a la cueva 
con el objeto de erigirla. En el adoratorio -nos dice 
la tradici6n- encontraron al ídol~ destruido y en su 1~ 
gar al Jesús crucificado". Sin saberse quien lo había 
llevadQ.7. 
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RENCIA QUE ACUMULÓ LOS DATOS DE LA 11APARICIÓN 11 EN POCO MENOS 

DE UN SIGLO PARA TOMAR FORMA EN LA SEGUNDA MITAD DEL SIGLO 

XVII. ASIMISMO, EL ANÁLISIS ESTILÍSTICO DE LA IMAGEN REVf.' 

LA FINES DEL XVI O PRINCIPIOS DEL XVII, 

Los CRONISTAS -SEGÚN lAFAYE- EXTRAJERON LA MATERIA DE 

LAS TRADICIONES PIADOSAS DE LOS HIMNOS INDÍGENAS O DEL TEA 

TRO EDIFICANTE, Los HIMNOS ERAN EL RECEPTÁCULO DE LA MEMn 

RIA COLECTIVA QUE SÓLO RETENÍA DEL PASADO LOS ACONTECIMIEN

TOS CARGADOS DE UNA SIGtUf.ICACIÓN ESCATOLÓGICA AL NIVEL DE . . 
GRUPO ÉTNICO, POR ESO HAY EN LAS "PIADOSAS MEMORIAS" TANTAS 

APARICIONES DEL CRISTO O DE ~lARfA COMO ÉTNIAS INDIAS HABÍA. 

LA 11APARICIÓN11 DE GUADALUPE A UN INDIO EN EL CERRO DEL TEPf. 

YAC, FUE TAN CIERTA COMO LA DE" ,,,, LA IMAGEN DE ÜCOTLÁN, 

A UN INDIO TLAXCALTECA; TAMBIÉN SE LE HABÍA 'APARECIDO' BAJO 

LOS RASGOS DE REMEDIOS A UN INDIO, OTOMf, Asf LOS TRES GRU 

POS ÉTNICOS CUYA HISTORIA HABfA MARCADO MÁS PROFUNDAMENTE LA 

HISTORIA PRECOLOMBINA DEL MÉXICO CENTRAL: EL VIEJO FONDO RU 

RAL OTOMf, LOS CONQUISTADORES MEXICANOS, Y LOS IRREDUCTIBLES 

TLAXCALTECAS, QUEDABAN DOTADOS POR LA LEYENDA DE UNA IMAGEN 

PROTECTORA DE LA VIRGEN MARfA, LA SANTfSIMA CRUZ DE QUERÉTA 

RO GARANTIZABA ADEMÁS A LOS CHICHIMECAS EL BENEFICIO DE LA 
1 GRACI0A DIVINA'; LA CRUZ DE TEP.IC·. DE LOS TARASCOS, [[.os CRIS. 

TOS DE MICHOACÁN, EL SEROR DE CHALMA, ETC~7 ASEGURABAN 

IGUAL FAVOR, Los SIGNOS DE LA 'GRACIA DIVINA' HABÍAN SIDO 

REPARTIDOS POR IGUAL ENTRE LAS DIVERSAS ETNIAS INDIAS DE Mt 
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XICO, Y LOS INDIOS TENfAN QUE FELICITARSE POR ELL0", 2º SIN 

EMBARGO, FUE HASTA MEDIADOS DEL SIGLO XVIII, CUANDO EL VATl 

CANO RECONOCIÓ LA TRADICIÓN "APARICI0NISTA"2l PUES PARA 

LOS DOCTORES ROMANOS SÓLO HABÍA UNAS CUANTAS IMÁGENES MÁS 

DE LA MISMA Í'1ARfA Y DEL JESÚS CRUCIFICADO, 
' 

DE HECHO EL SIGLO XVII MARCA LA ÉPOCA DE INTEGRACIÓN 

MEXICANA: LA MINORfA CRIOLLA DOMINANTE NECESITABA PARA LIBE 

RARSE DE LA TUTELA ESPAÑOLA, DEL APOYO DECISIVO DE LA POBLA 

CIÓN: TUVO QUE AFERRARSE A LAS LEYENDAS DE TIPO RELIGIOSO 

PARA INTEGRAR IDEALMENTE LOS GRUPOS ÉTNICOS DOMINADOS, Es_ 

TO, POR UN LADO, SATISFACÍA EL SENTIMIENTO CATÓLICO, POR EL 

OTRO EXALTABA LA NACIONALIDAD CON LAS GRACIAS Y PRIVILEGIOS 

QUE LA DIVINIDAD HABfA CONCEDIDO A LA NUEVA ESPAÑA A TRAVÉS 

DE LAS IMÁGENES DE CRISTO O DE MARfA, 

POR TANTO, PODEMOS CONCLUIR QUE EL ACONTECIMIENTO DE 

CHALMA FORMA PARTE DEL CONTEXTO DE LAS "APARICIONES MILAGRQ 

SAS" OCURRIDAS DURANTE LA ªCONQUISTA ESPIRITUAL" Y DIFUNDl 

DAS EN EL SIGLO XVII, Y, EN LA PERSPECTIVA DE LA HISTORIA 

DE LAS CREENCIAS, SABER SI LA FECHA DE 1539 ES EXACTA IMPOR 

TA POCO ANTE SU VERDAD EN EL ESPÍRITU DE LOS DEVOTOS DEL 

•SEÑOR DE CHALMA•, 

20 Ibídem, p.p. 386-387. 

21 Ibídem, p. 378. 
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2. "RELIG ION MIXTA" 

SE RECORDARÁ QUE LOS MISIONEROS ESPAÑOLES PRACTICARON, 

DESDE SU LLEGADA, UNA POLfTICA DE RUPTURA CON LAS CREENCIAS 

INDÍGENAS, SIN EMBARGO EXISTÍA CIERTA DUDA SOBRE LA COMPLE 

TA DESTRUCCIÓN DE LA IDOLATRÍA, POR LAS MANIFESTACIONES PAGA 

NAS QUE A MENUDO OCURRÍAN, PRINCIPALMENTE EN EL ÁMBITO RURAL 

COMO CUEVAS DE MONTAÑAS, 

DE HECHO LOS INDIOS CONTINUARON CON LOS SACRIFICIOS, 

PERO NO YA DE HOMBRES, SINO DE ANIMALES, EN REALIDAD LA COli 

VERSIÓN DEL INDfGENA AL CATOLICISMO SÓLO HABÍA SIDO APARENTE 

Y DIFERENTES INCIDENTES DEMOSTRARON LA SOBREVIVENCIA SECRETA 

DE LOS ANTIGUOS RITOS: ANDR~S MIXCÓATL, POR EJEMPLO, ACUSÓ 

A LOS FRAILES DE IMPOTENCIA PARA HACER LLOVER, 22 

PENSAMOS QUE EL VACÍO CREADO POR LA DESAP.AR1CÍÓN DE 

LOS SACERDOTES NAHUAS, PERMITIÓ QUE LA RELIGIÓN ANCESTRAL 

APAREC!ERA COMO HERENCIA ESPIRITUAL: CIRCUNSTANCIA QUE, COMO 

CONSECUENCIA DIRECTA DE LA CONQUISTA Y DE LA EVANGELIZACIÓN, 

ES ESENCIAL PARA COMPRENDER LA FORMACIÓN DEL SENTIMIENTO MÍ 

TICO MEXICANO, 

22 J. Lafaye. Op. cit., p.62 
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Los FRAILES TUVIERON EN LA COSMOGONfA INDÍGENA UN MEDIO 

DE ENLACE CON EL CATOLICISMO, Asf VEREMOS A LA VIRGEN DE 

LOS REMEDIOS SUPLANTAR A Tt.ALOC EN SU PAPEL ESPECfFICO: A LA 

VIRGEN DE GUADALUPE EFICAZ CONTRA INUNDACIONES Y AL SEROR DE 

CHALMA, LIBERTADOR DE PECADOS,23 COMO ANTES EL 0ZTOCTEOTL, 

DE ESTA FORMA SE ACLARABA ANTE LOS OJOS DEL NATIVO TODAS LAS 

HISTORIAS DE SU PERSONAL FILOSOFfA, 

PoR LO DICHO ANTERIORMENTE, PARECE 'INDISCUTIBLE LA SQ 

BREVIVENCIA DE LA IDOLATRfA EN AM~RICA, SIN EMBARGO NO PQ 

DEMOS OLVIDAR, QUE _DEL MISMO MODO EN QUE LOS CRISTIANOS CONi 

TRUYERON SUS TEMPLOS PRIMITIVOS CON LAS RUINAS DE LOS DEL PA 

GANISMO ANTIGUO, UTILIZARON TAMBI~N LAS COSTUMBRES Y CREEH 

CIAS PAGANAS CON FINES DE DEVOCIÓN, "EVIDENTEMENTE LA TEQ 

RfA DEL SINCRETISMO RELIGIOSO O 'RELIGIÓN MIXTA' EXISTE EN 

LOS MÁS VIEJOS PAf SES CR I.STI ANOS", 2q Y EN NUEVA ES PARA SE 

VOLVIÓ A MEZCLAR CON LAS SUPERSTICIONES PROPIAS QUE YA HABfA, 

Y CUYO DESARROLLO SURGE A RAfZ DE LA CONQUISTA, 

Asf COMO EN EUROPA LOS LUGARES DE PEREGRINACIÓN FUERON 

CONSERVADOS Y SE SUSTITUYÓ LA IMAGEN PAGANA POR UN SANTUARIO 

CRISTIANO: ORIGINALMENTE EN M~XICO, LOS ABORfGENES ADORABAN 

A LOS fDOLOS DISIMULADOS EN LOS TEMPLOS CATÓLICOS: O SEA QUE 

IBAN A GLORIFICAR A SU ANTIGUA DEIDAD, LA IMPORTANCIA DE 

23 Vid. Supra. pié de p. 32 de este mismo capítulo. 

24 R. Ricard. Op. cit., p. 328. 
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ESOS SANTUARIOS ES PRIMORDIAL: EN ELLOS SE OPERÓ EL 6 SINCRl 
\ . . 

TISMOn ENTRE LAS GRANDES DIVlNIDADES DEL ANTIGUO ANAHUAC Y 

LA POSTERIOR EVANGELIZACIÓN, Los EJEMPLOS MÁS NOTABLES SON 

LOS QUE OFRECE LA PIRÁMJnE DE CHOLULA, SOBRE CUYA CIMA SE 

CONSTRUYÓ EL TEMPLO DE LA VIRGEN DE LOS REMEDIOS: EL CERRO 

DEL lEPEVAC, LUGAR DE PEREGRINACIONES V ADORATORIO DE TONA! 

TZIN CIHUACÓATL, SITlO EN QUE FUE CONSTRUIDA LA BASfLICA DE 

NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE Y: LA CUEVA DEL ÜZTOCTEOTL, 

PRINCIPIO DE LO QUE POSTERIORMENTE SERfA EL SANTUARIO DEL 

SANTO CRISTO DE CHALMA, 

Los SIGUIENTES POSTULADOS -CREEMOS NOSOTROS- MARCAN EL 

ªSINCRETISMÓ RELIGIOSOª O ªRELIGIÓN MIXTAª EN Mtx1co: 

1, A PESAR DE LA EVANGELIZACIÓN, LA MAVORfA DE LOS NA 
TURALES PERMANECfAN APEGADOS A SUS DIOSES ANCESTRA 
LES, 

2. Los DIVERSOS GRUPOS tTNICOS APORTARON AL CATOLICia 
MO SUS ANTIGUAS CREENCIAS, 

3, EL CULTO DE LOS SANTOS PATRONOS FUE PRODUCTO DE LA 
SUSTITUCIÓN DE LAS DIVINIDADES NAHUAS,ª,,,, LOS 
INDIOS SE CONVIERTEN AL CRISTIANISMO V, SIMULTÁNEA 
MENTE, CONVIERT2~ A LOS ANGELES V SANTOS EN DIOSES 
PREHISPÁNICOSª, 

Los CRIOLLOS DEL SIGLO XVII -ªtPOCA DE INTEGRACIÓN M~ 

XICANAª- DIERON GRAN IMPORTANCIA AL ªSINCRETISMOª, VA QUE 

25 O. Paz. Prefacio al libro de J. Lafaye. Op, cit. p. 15. 
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QUERÍAN IMPLANTAR UN CRISTIANISMO DE GRANDES MATICES MEXICANOS 

Y DESARRAIGARSE DEL YUGO ESP·A~OL, COMO YA SE DIJO EN LA PRIM.E. 

RAPARTE DE ESTE CAPÍTULO, 

PARA TERMINAR, TOMAMOS DE RICARD LA SIGUIENTE AFIRMACIÓN: 

"LA INTENCIÓN PAGANA QUE ANIMABA LA FIESTA PRECORTESIANA 

SE SUSTITUYÓ EN UNA INTENCIÓN CRISTIANA, lQUÉ IMPORTA QUE PARA 

HONRAR A LA VIRGEN DE GUADALUPE EL INDIO DE HOY HAGA Lo· QUE 

SUS ANCESTROS HICIERON PARA HONRAR A TONANTZIN, SI ÉL REALMEN 

TE TIENE LA INTENCIÓN DE VENERAR A LA VIRGEN Y NO A TONANTZIN? 

A NUESTRO PARECER, ES TAMBIÉN POCO SERIO CONSIDERAR LAS FIEi 

TAS DE SUSTITUCIÓN COMO SOBREVIVENCIAS INDÍGENAS PRECORTESIA 

NAS, COMO SERÍA PUERIL REPRESENTAR EL USO DEL LATÍN EN LA 

IGLESIA COMO UNA SOBREVIVENCIA DEL PAGANISMO ROMAN0", 26 

26 R. Ricard. Op. cit., p.p. 330-331. 
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3, QRI GENES DEL SANTUARIO 

la creencia en las aparici~ 
nes no es de fe, pero la devoción 

27 puede darle esa fe ... " 

COMO YA QUEDÓ DICHO CHALMA SE SITÚA ENTRE. DOS CONGLOMERA 

DOS INDÍGENAS: MALINALCO Y ÜCUILAN, EL PRIMERO",,,, TUVO 

UNA DIVISIÓN TERRITORIAL DE VEINTE BARRIOS UNO DE LOS CUALES 

ERA EL DE LOS CHACHALMECAS, fUE CONQUISTADO POR EL CAPITÁN 

ANDRÉS DE TAPIA, QUIEN POR ÓRDENES DE HERNÁN CORTÉS LLEGÓ A 

LA POBLACIÓN DURANTE EL SITIO DE TENOCHTITL.AN", 28 POR OTRA 

PARTE ÜCUILAN FUE FUNDADO POR",,,, CIERTA FAMILIA DE NATURA 

LES,,,, Y A ESTA CAUSA NO SE HABÍA EXTENDIDO MÁS QUE EN OCHO 

PUEBLOS DE LOS CUALES UNO ES CHALMA,,,, 1129 AABOS PÁRRAFOS SE 

CONTRADICEN MUTUAMENTE POR LO QUE NO SABEMOS A CIENCIA CIERTA 

SI CHALMA PERTENECfA A ALGUNO DE LOS DOS, SIN EMBARGO -CRE~ 

MOS NOSOTROS- LO IMPORTANTE AQUf ES SU CERCANfA Y RELACIÓN 

27 F. de 1~ Maza. Op. cit., Apud. Juan de Mendoza quien pr~ 
dic5 en San Francisco el serm6n del 12 de diciembre de 
1672. 

28 Cfr. pi6s de p. 15 y 16. Cap. III. 
29 ·Cfr. pi6s de p. 19 del Cap. IV. 
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CON LOS SITIOS YA MENCIONADOS PUESTO QUE RE~IBÍA ÓRDENES RELl 

GIOSAS DE ESTOS POBLADOS, 

DE ÜCUILAN SABEMOS QUE FUE FÁCILMENTE CONQUISTADO POR 

UNO DE LOS LUGARTENIENTES DE CORTÉS, POSIBLEMENTE MARTÍN DCRAti 

TES Y QUE FUE ENCOMIENDA30 DE PEDRO ZAMORANO Y ANTONIO DE LA 

TORRE QUIEN DECLARÓ QUE DICHA ENCOMIENDA",,,, ERA DE TAN P~ 

CO PROVECHO QUE NO ALCANZABA A SUSTENTAR", 3l HIPOTÉTICAMENTE 

PODRÍAMOS AVENTURAR QUE CHALMA FUE PARTE DE ESTA ENCOMIENDA, 

A PRINCIPIOS DE LA "APARICIÓN MILAGROSA", EN CHALMA NO 

VIVIÓ HOMBRE ALGUNO NI SE CONSTRUYÓ SANTUARIO, SóLO EN LOS 

DÍAS DE FIESTA LLEGABJtiJ.RELIGIOSOS A CELEBRAR LA MISA A LA QUE 

ASISTÍAN ESPAÑOLES E INDÍGENAS DE LOS PUEBLOS VECINOS, 

l.A CUEVA ACOGIÓ DEVOTOS Y RECIBIÓ LA "VISITA" ESPORÁDICA 

DE LOS FRAILES HASTA LA LLEGADA DE BARTOLOMÉ DE JESÚS MARfA~2 

30 Ch. Gibson. Op. cit., p. 101. "El imperialismo español tra 
tó de justificar sus actos a través de la misión cristiana 
porque destruía una civilización pagana y la encomienda 
era una institución cristiana porque aseguraba una socie
dad cristiana. Con la consignación papal del Nuevo Mundo a 
España, todos los aspectos de la colonizacion hispánica se 
convirtieron en tema de interpretaci6n cristiana y subordi 
nados a una función cristiana". -

31 G. Obregón. El Real Convento y Santuario de San Miguel de 
Chalma. En "Estudios hist6ricos americanos". México, El Co 
leg10 de México, 1953. p.p. 109w182 (Homenaje a Silvio za7 
vala), p. 114. 

32 Bartolomé de Jesús María naci6 en Jalapa en 1568, hijo de 
un andaluz y una india de Huejotzingo. A los catorce años 
fue arriero y estuvo en la cárcel acusado de ladr6n. Duran 
te su prisión leyó libros que influyeron en su conducta. -
Al quedar libre se estableci6 en un pueblo de San Antonio, 
que no ha sido localizado, donde bajo la observaci6n del 
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PIEDRA ANGULAR DE LA FUNDACIÓN DEL SANTUARIO, QUIEN VIVIÓ EN 

ESE SITIO POR ESPACIO DE TREINTA Y CINCO AÑOS PARA HACER PEN.l 

TENCIA Y ARREPENTIRSE DE SUS PECADOS DE ROBO, COMO LADRÓN QUE 

HABfA SIDO, 

ESTRECHAMENTE LIGADO A FRAY BARTOLOM~ DE Jesús MARfA Ei 

TUVO FRAY JUAN DE SAN Jos~. 33 ELLOS PUSIERON GRAN INTERÉS 

EN EL MANTENIMIENTO DE LA CUEVA, EN QUE SE ENCONTRABA EL CRU 

CIFIJO Y PROPAGARON LA DEVOCIÓN, El PRIMERO DISPUSO -CON LA 

AUTORIZACIÓN DE LOS PRELADOS Y LAS LIMOSNAS DE LOS FIELES-

LOS CUARTOS PARA HOSPEDAR A LOS PEREGRINOS QUE VISITABAN EL 

RECINTO: A LA MUERTE DE ~STE, EL OTRO COMENZÓ A CONSTRUIR UN 

ESTRECHO CONVENTO, DEPENDIERON DE MALINALCO Y ÜCUILAN, SUJf 

TOS A LA ORDEN DE SAN AGUSTfN CUYO HÁBITO TOMARON, 

cura se dio a vivir en una cueva, Fue a Malinalco para 
visitar a .un hermano suyo, quien lo llevó a la cueva de 
Chalma e hizo votos de quedarse ah! en 1623 hasta su muer 
te ocurrida en 1658. Durante su larga estancia recibió el 
hábito agustiniano.por parte de Fray Juan de Grijalva, prior 
del convento de Malinalco en 1629. 
J. Grijalva Fr. _de ...• o1. cit., p. VII, Diccionario Po
rrúa; De Historia, Biofraf a y Geografía de M~xico, 4a. 
eCf:- Vol. I. M6xico, d. PorrGa, S.A., 1976, y J. Sardo 
~.cit., p. 71 y sig. 

33 Era un nifto de Toluca que a los ocho aftos se alejó de su 
casa. para vivir bajo la dirección espiritual del eremita, 
en el silencio de Chalma. Recogía limosnas por los valles 
de Tenancingo y Toluca principalmente. Al morir Fray Bar 
tolom6 quedó al cuidado de la cueva. Cfr. Diccionario Po 
rrúa •••• y J. Sardo. Op.cit., p. 71 y sig. 
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EN 1680 FUE ELEGIDO PROVINCIAL FRAY ANTONIO QuEZADA QJIEN 

-SEGÚN LA REGLA DE LA ORDEN-'DEBfA DE EFECTUAR LA "VISITA" A 

TODOS LOS CONVENTOS DE LA PROVINCIA DEL SANTÍSIMO NOMBRE DE 

JESÚS O ENVIAR UN REPRES.ENTANTE, PARA EL ASUNTO COMISIONÓ A 

FRAY DIEGO VELÁZQUEZ DE LA CADENA QUIEN ESTUVO EN MALINALCO Y 

ÜCUILAN Y CONOCIÓ ASf LA CUEVA DE CHALMA, 

VELÁZQUEZ DE LA CADENA SE ENTUSIASMÓ TANTO POR EL LUGAR 

QUE DECIDIÓ FUNDAR UN CONVENTO PARA CENTRO DE ESTUDIOS DE LA 

ORDEN Y -YA COMO PROVINCI_AL- DIO A CONOCER A TRAV~S DEL J.E. 

SUITA FLORENCIA LA LEYENDA FORMADA, 

LA MAYOR DIFICULTAD PARA LA CONSTRUCCIÓN FUE EL TERRENO 

ESCABROSO, PUES AÚN PARA EL CUIDADO DE LA IMÁGEN DE LA CUEVA, 

SÓLO SE TENfA EL PEQUERO ESPACIO DE LAS CELDAS EDIFICADAS AH 

TARO POR LOS FRAILES BARTOLOM~ DE Jesús MARfA y JUAN DE SAN 

Jos~. SIN EMBARGO EL PROYECTO SE REALIZÓ, COMO AHORA LO V.E. 

MOS, 

Los PRIMEROS HABITANTES FUERON DOCE FRAILES QUE ENSEGUl 

DA ENNUMERAMOS: JUAN DE SAN Jos~ -DE QUIEN YA SE HABLÓ- FRAH 

CISCO HURTADO DE MENDOZA, CRISTÓBAL DE MENDOZA, Jos~ DE T~ 

RRES, JUAN DE 1BARRA, ROQUE LóPEZ, TOMÁS DE VILLANUEVA, JUAN 

DE ATIENZA, DIEGO BRISUELA, CRISTÓBAL DE MoLINA, F~LIX DE SAN 

AGUSTfN v ANTONIO DE JEsOs,34 

34 J. Sardo. Fr. Op. cit., p. 81. 
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EL TEMPLO SE ACABÓ Y DEDICÓ -EN UN PRINCIPIO- A LA VIR 

GEN DE GUADALUPE EL 5 DE MARZO DE 1683,35 DfA TAMBIÉN EN QUE 

SE TRASLADÓ EL CRUCIFIJO DE LA CUEVA AL LUGAR QUE ACTUALMENTE 

OCUPA, 

CIEN AROS MÁS TARDE FRAY ANTONIO 6ARCfA FIGUEROA SOLICl 

TÓ SE DEDICARA EL TEMPLO AL CRISTO QUE AHf SE ENCONTRABA Y 

CARLOS 111 EXPIDIÓ EN SAN [LDEFONSO EL 6 DE SEPTIEMBRE DE 

1783, LA CÉDULA QUE CONFERÍA EL TfTULO DE REAL CONVENTO Y SA.ti 

TUARIO DE NUESTRO SEROR JESUCRISTO Y SAN MIGUEL DE LAS CUEVAS 

DE CHALMA, 36 

LA CUEVA QUEDÓ ASIGNADA AL CULTO DEL ARCÁNGEL MIGUEL, 

",,,, QUE COMO PATRÓN Y TITULAR DE ESTE SANTUARIO, FUE COLOCA 

DO EN ELLA JUNTAMENTE CON LOS DOS SANTOS ARCANGELES GABRIEL 

Y RAFAEL, PARA QUE EMBRAZANDO EL ESCUDO DEL FUERTE PODER QUE 

9EL SEROR LE COMUNICÓ CONTRA EL SOBERBIO LUZBEL, DEFIENDA, AM 

PARE Y PROTEJA A ESTE DEVOTO SITIO DE LAS ASECHANZAS DE TAN 

IMPIO ADVERSARI0", 37 

LA LEYENDA DE LA APARICIÓN DEL CRISTO EN CHALMA SE RE 

CUERDA A TRAVÉS DE LAS PINTURAS DE LA SACRISTÍA, UNA REPRE-

35 Ibídem, p. 84. " ••• , fue viernes primero de Quaresma en 
que celebra la Iglesia las Cinco llagas de nuestro divino 
Redentor·, y d!a cUebre desde entonces en este santuario~' 

36 Ib!dem, p.p. 88-89. 
37 Ib!dem, p. 90. 
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SENTA nLA JERUSALÉN TRIUNFANTEn ALUSIVA A LOS AGUSTINIANOS, 

EN CUYO CENTRO SE ENCUENTRA LA FIGURA DE SAN AGUSTÍN QUE ILU 

MINA LA CIUDAD SANTA, EN LAS PAREDES LATERALES SE VEN OTROS 

LIENZOS QUE MANIFIESTAN LA IDOLATRfA DE LA REGIÓN A LA LLEGA 

DA DE LOS PRIMEROS EVANGELIZADORES: EL TRASLADO DEL CRISTO, 

DE LA CUEVA AL NUEVO TEMPLO Y: LA BATALLA Y VICTORIA DE SAN 

MIGUEL ARCÁNGEL CONTRA EL DRAGÓN DEL INFIERNO, 

EL SANTUARIO DE CHALMA ESTÁ SITUADO. EN EL FONDO DE LA BA 

RRANCA Y EN SU FACHADA SE LEE LO SIGUIENTE: nVENID A Mf TODOS 

LOS QUE ESTAIS TRABAJADOS Y CARGADOS, QUE YO OS ALIVIARÉ", HA 

SIDO AMPLIADO Y MODIFICADO CONSTANTEMENTE GRACIAS A LA AFLUEli 

CIA DE PEREGRINACIONES, A SU ALREDEDOR SE HA IDO FORMANDO A 

TRAVÉS DE LOS A~OS, EL PUEBLO QUE CONOCEMOS COMO SAN MIGUEL 

DE CHALMA, 
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4, LAS FIESTAS 

DURANTE LA EDAD MEDIA LAS MANIFESTACIONES DE LA VIDA C~ 

LECTIVA PÚBLICA TUVIERON UN FUERTE SENTIMIENTO POPULAR, Tono 
SE CONVERTÍA EN FIESTA: LA~ RELIQUIAS DE UN SANTO EN PROCESIÓN, 

EL RECORRIDO DE UN PRfNCIPE POR SU REINO, LA CORONACIÓN O FU 

NERAL DEL REY, ETC, EL PUEBLO ASISTÍA A TODOS LOS ACTOS, SE 

EMOCIONABA Y ENTREGABA A LA ALGARABÍA, DfAS ENTEROS DURABAN 

LOS OFICIOS RELIGIOSOS, EN QUE JUGARRETAS Y BUFONADAS CAUTIVA 

BAN LA ATENCIÓN, 

EN AAÉRICA ESTE TIPO DE FIESTAS PUDIERON REEMPLAZAR LAS 

CEREMONIAS PAGANAS, YA.QUE LOS INDIOS TENfAN MUCHAS DEL MISMO 

CARÁCTER, Los MISIONEROS CRISTIANIZARON LOS CANTOS y LAS DAN 

ZAS: LAS COMPOSICIONES ESPA~OLAS FUERON TRADUCIDAS A LA NATU 

RAL CON LA MÚSICA ORIGINAL, O SE ADOPTABAN LAS PALABRAS NUf 

VAS Y CRISTIANAS A LA.LENGUA ABORIGEN, 

lAs FIESTAS SIEMPRE TUVIERON RELACIÓN CON LA LITURGIA 

DEL CULTO A LA CRUZ O AL SANTO PATRÓN DEL POBLADO, SE HACÍAN 

PROCESIONES,· COMIDA Y BEBIDA, DANZAS Y CANTOS, DECORACIONES 

FLORALES, FUEGOS DE ARTIFICIO, TRAJES r MÚSICA, LA IMAGEN 

QUE CADA COMUNIDAD VENERABA ERA UNA ENCARNACIÓN DE SU SENSIBl 
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LIDAD INTERIOR, DE ESTA FORMA LA CONCEPCIÓN MEDIEVALISTA Ei 

PAÑOLA DEL SANTO PATRÓN FUE ~DOPTADA CON ENTUSIASMO POR LOS 

PUEBLOS INDÍGENAS,3S 

LA PROCESIONES FUERON MUY COMUNES EN LOS DfAS DE FIESTA, 

Los DOMINGOS DE RAMOS CADA PERSONA LLEVABA UNA PALMA ENLAMA 

NO DESBORDANDO ALEGRfA y ENTUSIASMO, Los DEL JUEVES y VIERtES 

SANTOS FUERON PARTICULARMENTE C~LEBRES POR LA LARGA CAMINATA 

QUE REOORDABA EL VfA CRUCIS; LAS DE CORPUS POR LAS ALFOMBRAS 

FLORALES DE LAS CALLES, EJEMPLIFIQUEMOS CON LAS FIESTAS QUE 

PROPICIARON LOS AGUSTINIANOS EN TIRIPITfO PARA HACER.MAS ASf. 

QUIBLE LA DOCTRINA A LOS NATIVOS: "DURANTE LA CUARESMA -NOS 

DICE DIEGO bE BASALENQUE- LA IGLESIA TODA PARECE UNA FIESTA, 

PORQUE ORDENARON QUE POR BARRIOS VAYAN SEÑALANDO LOS QUE SE 

HAN DE CONFESAR, Y AQUELLOS VIENEN AL DÍA SIGUIENTE, JUNTÁNDQ 

SE EN LA IGLESIA EN COMÚN, DICEN LA CONFESIÓN, Y LES HECHA EL 

MINISTRO LA INDULGENCIA Y ABSOLUCIÓN PARA TODOS LOS PECADOS 

VENIALES Y DEFECTOS ORDINARIOS,,,, EL DfA SIGUIENTE DE LA CQ 

MUNI0N, ES EL SOLEMNfSIMO DE MÚSICA Y CANTO,,,, TIENEN TAM

BI~N PROCESlONES TODOS LOS VIERNES, A LAS CINCO, POR LAS CA 

LLES, LLEVANDO UNA INSIGNIA DE LA PASIÓN DE NUESTRO SEÑOR J~ 
SUCRISTO; Y EN ALGUNOS PUEBLOS HACEN OTRA PROCESIÓN LOS DOMIH 

GOS DE CUARESMA EN LA TARDE, A QUE ELLOS SE INCLINAN MUCHO,,., 

CON LAS FIESTAS SE DIVIERTEN,,,, Y DEJAN SUS MALAS OCUPACIO-

38 M, de Escobar Fr. de Op. cit., p.p. 91-92. 
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NES,,,,, ES DE GRANDE REGOCIJO PARA EL PUEBLO, EN ESPECIAL 

LA FIESTA DE CORPUS,,,, CRECE LA DEVOCIÓN EN LAS INVENCIONES 

DE OFICIOS, QUE PONEN POR LAS CALLES LAS DANZAS, LA MÚSICA 

DE rROMPETAS Y CHIRIMfAS,,,, PORQUE CADA ~VISITA' TRAE SU MÚ 

SICA Y VARIEDAD DE ARCOS Y ;FLORES QUE PARA ESTA OCASIÓN BU~ 

CAN",39 

EN CADA UNO DE LOS CONVENTOS AGUSTINIANOS SE FUNDÓ UNA 

COFRADfA DE "LAS ALMAS DEL _PURGATORIO" Y QUE HACfA DECIR UNA 

MISA PARA LOS DIFUNTOS TODOS LOS LUNES; TAMBI~N OTRA PARA LA 

VIRGEN QUE TENfA SU MISA LOS SÁBADOS, DfA EN QUE LA LITURGIA 

SE CONSAGRA A LA MADRE DE DIOS, ASIMISMO EXISTfAN LAS COFRA 

DfAS DE SANGRE, ES DECIR FLAGELANTES, QUE SE ORGANIZABAN EN 

LAS PROCESIONES DE CUARESMA CON LOS CIRIOS Y ESTANDARTES; ~~ 

TA EN CIERTA FORMA, ERA UN MEDIO DE PENITENCIA CONCEBIDA A 

LA MANERA ESPAROLA, 

ESTE TIPO DE FIESTAS, CUYO ORIGEN SE REMONTA AL MEDIEVO 

PRINCIPALMENTE ESPAROL, SE COMBINÓ CON LOS ELEMENTOS PROPIA 

MENTE INDfGENAS Y, AÚN HOY VEMOS LAS CELEBRACIONES DE CADA 

ARO CON GRANDES GASTOS PARA EL TITULAR DEL PUEBLO, 

EN CHALMA LAS PRINCIPALES SON LAS SIGUIENTES: 5 Y 6 DE 

ENERO POR LOS SANTOS REYES: 2 DE FEBRERO LA CANDELARIA; 5 DE 

MARZO LAS CINCO LLAGAS DE CRISTO: LA CUARESMA: LA FERIA MÁS 

IMPORTANTE ES LA DEL EsPfRITU SANTO QUE SE INlCIA EL 17 DE 

39 D. Basalenque Fr. de ••• , Op. cit., p.p. 44-45. 
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MAYO; EL 28 DE AGOSTO EN HONOR DE SAN AGUSTÍN; EL DÍA DE SAN 

MIGUEL ARCÁNGEL 29 DE SEPTIEMBRE EN QUE SE CONMEMORA AL SAN 

TO PATRÓN Y LA APARICIÓN DEL CRISTO EN LAS CUEVAS: LAS FIE~ 

TAS QUE PONEN FIN AL A~O SE INICIAN EL 20 DE DICIEMBRE PARA 

CULMINAR EL 25 CON LA NAVIDAD, 
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5, PEREGRINACION COMO CULTO SOCIAL 

"El historiador s6lo puede dejar 
constancia de la emigraci6n de los 
lugares de peregrinaci6n; los di~ 
.ses acompafian a los hombres en la 
medida en que traen la promesa de 
salvaci6n de las comunidades 11 • 40 

DURANTE LA EDAD MEDIA SI SE PADECfA DE UNA EMFERMEDAD 

ERA INMEDIATO RECURRIR A PEDIR UNA CURACIÓN MILAGROSA Y ERAN 

FRECUENTES LAS PEREGRINACIONES AL SANTUARIO QUE SE CONSID~ 

RABA COMPETENTE PARA SANAR EL MAL QUE FUESE, No SE CONCEBIA 

UN TEMPLO S1N UNA RELIQUIA DE ALGÚN SANTO QUE TRANSMITÍA SU 

PODER SOBRENATURAL, 

I\QUEL LUGAR QUE TUVIERA LA SUERTE DE POSEER EL SEPULCRO 

DE UN SANTO INFLUYENTE Y ACTIVO TENÍA HECHA SU FORTUNA POR 

ESA CIRCUNSTANCIA, YA QUE LAS PEREGRINACIONES Y OFRENDAS Sf 

RfAN MUY VASTAS, C'oMO EJEMPLO TENEMOS LAS QUE LLEGABAN A RQ 
MA Y QUE CONSTITUfAN LA FUENTE DE INGRESOS PARA LA MANUTEli 

CIÓN DE LA CIUDAD, PUES DE ELLAS DEPENDfA LA EXISTENCIA DE 

CASI TODOS LOS HABITANTEs, 41 

40 J. Lafaye. Op. cit., p. 404. 
41 J. Dhondt. Op. cit., p. 236. 
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EN LA NUEVA ESPA~A LA CATEQUIZACIÓN Y ~L ASPECTO RELIGIQ 

SO COMERCIAL FUERON UNA EMPRESA EVANGELIZADORA CONFIADA A LAS 

ÓRDENES MENDICANTES Y POR LA CUAL SE ASEGURABA UNA INFLUENCIA 

ESPIRITUAL, ASf COMO UN~ PROMETEDORA FUENTE DE INGRESOS ECON~ 

MICOS; ES DECIR QUE EN CUANTO PROGRESABA EL FERVOR, CRECfA LA 

PROSPERIDAD DE UNO U OTRO SANTUARIO GRACIAS AL FLUJO DE LIMOi 

NAS, 

LA ORGANIZACIÓN DE ·eeREGRINACIONES SE PRESENTA DESDE LA 

EDAD MEDIA COMO EL COMPLEMENTO NORMAL Y NECESARIO DE LA VENf 

RACIÓN, EN M~XICO ABUNDAN LOS SANTUARIOS QUE SON LOS FINES 

DE ÉSTAS, LA DEVOCIÓN DEL PEREGRINAJE -EN SITIOS MENOS IMPOB. 

TANTES QUE 'EL DE GUADALUPE- NACIÓ Y TRIUNFÓ POR LA INTERVEN

CIÓN DE LOS FRAILES; TAL ES EL CASO DEL SE~OR DE SACROMONTE 

EN AMECAMECA, 42 

SIN EMBARGO ES EVIDENTE QUE EN MÉXICO LA PEREGRINACIÓN 

MÁS IMPORTANTES ES LA QUE SE REALIZA AL TEPEYAc43 Y QUE LE 

SIGUE LA DE (HALMA, ESTA, AUNQUE MENOS CONOCIDA, NO POR ELLO 

42 R. Ricard. Op. cit., p.p. 226-231 .•. , "En 1584 lo~ domini 
cosque dirigian la parroquia depositaron diversas reli-
quias al servicio de Dios, construyeron una capilla y pu· 
sieron un Cristo 'el Sefior de Sacromonte' que desde esta 
fecha fue objeto de veneraci6n ininterrumpida principal
mente el viernes santo", 

43 Ibidem, p. 226-231. /Fue impulsada por el episcopado y no 
por los mendicantes~? 
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ES SÓLO UNA DEVOCIÓN LOCAL, Los PARTICIPANTES EN ESTA ÚLTIMA 

SON DE QuERÉTARO, MICHOACÁN, ÜAXACA, GUERRERO, LA HUASTECA PQ 

TOSINA, EL.ESTADO DE MÉXICO Y EL MISMO DISTRITO FEDERAL: SUS 

ORfGENES SON MUY CONFUSOS, YA QUE SÓLO LOS SABEMOS POR EL PA 

DRE FLORENCIA, QUIEN HABLA De LA EXISTENCIA DE UN SANTUARIO 

INDÍGENA AL ÜZTOCTEOTL Y QUE EN 1539 LOS AGUSTINIANOS QUITA 

RON AL fDOLO, NO SE SABE EXACTAMENTE EN QUE CIRCUNSTANCIAS, Y 

LOS REEMPLAZARON POR EL CRU.CIFIJO ACTUAL, COMO YA DIJIMOS, 

SIN DUDA LOS PRIMEROS FRAILES DE CHALMA PUSIERON MÁS IN. 

TERÉS EN LA SUSTITUCIÓN DE LA RELIGIOSIDAD, PUES A PARTIR DEL 

MOMENTO EN QUE LAS PRINCIPALES DIVINIDADES TUTELARES "CAMBIA 

RON DE NOMBRE" SE ATESTIGUÓ UNA MIGRACIÓN DE LOS ANTIGUOS LU 

GARES DE PEREGRINACIÓN HACIA LOS NUEVOS, AUNQUE ES OBVIO QUE 

ERAN LOS MISMOS SITIOS, CON ESTO PODRfAMOS AFIRMAR QUE EL 

DESARROLLO DE LA PEREG~INACIÓN CATÓLICA SURGE EN EL MOMENTO 

EN QUE SE HA LOGRADO UNA TRANSFERENCIA DEL CULTO Y QUE SIGUE 

HASTA NUESTROS DÍAS, PES.E A QUE EL PEREGRINO ACTUAL NI SIQUIE. 

RA IMAGINE EL SINCRESTISMO QUE SE REALIZÓ SIGLOS ATRÁS, 

l.As PEREGRINACIONES DEL SIGLO XX A CHALMA DAN UNA IDEA 

APROXIMADA DE LO QUE FUERON LOS SIGLOS PASADOS EN LOS ACCE

SOS AL SANTUARIO, MIGRACIONES PERIÓDICAS CON LA LLEGADA PRIN. 

CIPAL DEL 29 DE SEPTIEMBRE MANIFIESTAN COLECTIVAMENTE LA FE 

DEL CREYENTE, I.As PARODIAS DE INDIOS ADORNADOS DE PLUMAS 

QUE DANZAN CON CASCABELES DE MADERA EN LOS TOBILLOS Y EN LOS 

PUROS COMPONEN UN FRESCO COLOREADO, EN EL QUE SE PROLONGAN 



LAS DANZAS SAGRADAS DEL ANTIGUO POLITEÍSMO Y LOS MISTERIOS 

CRI~TIANOS DE LA EDAD MEDIA HISPÁNICA, 

Los PEREGRINOS EFECTÚAN EL RECORRIDO A PIE, EN CAMINATAS, 

ALGUNAS VECES DE VARIOS·DÍAS, QUE EN S( CONSTITUYEN YA UN HOMf 

NAJE AL CRISTO DE CHALMA, NO SÓLO IMPLfCITAMENTE POR EL ESFUE& 

ZO DEL TIEMPO QUE SIGNIFICA EL TRASLADO, SINO PORQUE EXPLÍCITA 

MENTE EN EL TRAYECTO SE MANIFIESTA EL CREDO Y LA ENTREGA AL 

SEÑOR, 

LA IRRUPCIÓN DE LOS PEREGRINOS CON.STITUYE UN ELEMENTO DE 

DISTRACCIÓN, lA ATMÓSFERA ES PESADA, INVADE A LOS FIELES LA 

SENSACIÓN DE ESTAR ATRAPADOS POR ELLOS MISMOS, AnELANTE,ATRÁS, 

SE ESCUCHAN SUSURROS, CASI RUEGOS, CASI ÓRDENES; LA PLEGARIA 

ES SENTIDA POR EL DEVOTO COMO UN CONJURO ACOMPAÑADO NORMALMEN 

TE DE UNA SÚPLICA, A CAMBIO PRETENDE OBLIGAR AL NUMEN A INTER 

VENIR EN SU FAVOR: EL EVENTUAL FRACASO DE LA "PLEGARIA CONJURA 

DORA" PUEDE ARRASTRAR CÓLERAS E IMPRECACIONES CONTRA LA IMÁGEN 

SAGRADA, SIN EMBARGO, SÓLO CON El SEÑOR ENCUENTRtNCONSUELO 

LOS CREYENTES: LOS CHALMEROS, 

LUEGO DE CONVERSAR CON EL CRISTO, YA QUE SE LE HAN CONFIA 

DO LOS PROBLEMAS r EN su MANO SE HA DÉJADO LA SOLUCIÓN, LO ua 
GENTE ES SALIR, ABANDONAR EL TEMPLO, CoMO ÚLTIMO ACTO RELIGIQ. 

SO, LLEVAR SUS VELAS Y VELADORAS AL LUGAR EN QUE SE COLOCAN, 

UNA PRUEBA DE FE V CONFIANZA EN EL CRISTO DE CHALMA, SON 

LOS JURAMENTOS .QUE LOS FIELES HACEN EN EL SANTUARIO ANTE LA 
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PRESENCIA DE··uN SACERDOTE, LAs PROMESAS CONSISTEN, LA MAYQ. 

RfA DE LAS VECES, EN ABSTENERSE DE TOMAR BEBIDAS ALCOHÓLICAS 

DURANTE CIERTO TIEMPO, SEGÚN EL PROPÓSITO Y FUERZA DE VOLUii 

TAD DEL CREYENTE, QUE ES CONOCIDO COMO "JURADO", 

A LA SALIDA, LOS PEREGRINOS SE DISPERSAN, PRINCIPALMEN

TE HACIA EL RfO, QUE SE PUEBLA DE GENTE DESEOSA DE REFRESCAR 

SE EN SUS AGUAS Y CONSUMIR LOS ALIMENTOS OFRECIDOS EN LOS A~ 

REDEDORES, l.As ORACIONES YA SE HAN ELEVADO Y LAS MANDAS O 

PROMESAS DE VISITAR AL CRISTO SE HAN CUMPLIDO, AHORA QUEDA 

TODO EL DfA POR DELANTE, Los DOMESTICADORES DE PÁJAROS SE 

SIRVEN DE LA INQUIETUD DEL FUTURO: HACEN CREER, A QUIENES SE 

ACERCAN CURIOSOS, QUE SUS AVES TIENEN PODERES DESCONOCIDOS 

POR LOS HUMANOS Y QUE POR MEDIO DE PAPELITOS ELEGIDOS AL AZAR 

DESCUBRIRÁ EL PORVENIR, UN DfA DE PROMESAS E ILUSIONES QUE 

SIEMPRE RESULTA MEJOR QUE UN PRESENTE EMPOBRECIDO, 

LA DEVOCIÓN POR EL CRISTO DE CHALMA ES UNO DE LOS ASPEk 

TOS CARACTERfSTICOS DEL ALMA r-ACIONAL QUE ENCABEZA LA DEL Tf 
PEYAC, ExISTEN OTRAS FIGURAS MfTICAS QUE SUPONEN LA INTEGRA 

CIÓN DE UNA EXTRAORDINARIA DIVERSIDAD tTNICA Y QUE TAMBltN 

PODRfAN SER OBJETO PE ESTUDIO, COMO COMPONENTES DE LA FORMA

CIÓN DE LA CONCIENCIA NACIONAL MEXICANA, QUE SE EMPEZÓ A FOB. 

MAR A PARTIR· DEL SIGLO XVII, 



'CONCLUSIONES 

LA REGLA ESTABLECIDA POR SAN AGUSTfN FUE ACATADA POR LOS 

MONASTERIOS QUE FUNDÓ, Y DETERMINANTE EN LA VIDA MONACAL DE LA 

EDAD MEDIA, Los PRINCIPIOS TEOLÓGICOS DEL SANTO, COLABORARON 

NO SÓLO A LA INSTRUCCIÓN DE UN CLERO REGULAR, SINO MÁS AÚN, A 

LA ORGANIZACIÓN DE LA IGLESIA COMO INSTITUCiÓN BIEN DEFINIDA, 

A LO LARGO DE LA EDAD MEDIA, EUROPA PADECIÓ CONSTANTES 

DESEQUILIBRIOS ECONÓMICOS SEGUIDOS DE PERIODOS DE ESTABILIDAD, 

ESTOS CAMBIOS SE REFLEJARON EN LA IGLESIA; CONSECUENTEMENTE LOS 

MONASTERIOS SUFRIERON CONTINUAS "REFORMASn PERO DE UNA U OTRA 

MANERA, ESTAS REFORMAS TERMINABAN EN CORRUPCIÓN, 

LA APARICIÓN DE LAS ÓRDENES MENDICANTES REVOLUCIONARON 

EL MONACATO, HASTA ENTONCES DIFUNDIDO EN EL MEDIO RURAL, Los 
NUEVOS "FRAILESn PREDICARON Y EVANGELIZARON EN LAS CIUDADES, 

ADOPTARON LA REGLA DE SAN AGUSTfN, COMO INSTRUMENTO ACTIVO DEli 

TRO DE LA VIDA URBANA, 

LA ORDEN MENDICANTE DE LOS AGUSTINIANOS SURGIÓ EN 1256, 
DE LA UNIÓN DE LOS DIVERSOS MONASTERIOS QUE VIVfAN AISLADAMEli 

TE BAJO LA REGLA DE SAN AGUSTfN, SIN PERTENECER A NINGUNA·COH 

GREGACIÓN, 
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DESDE MEDIADOS DEL SIGLO XIV LA IGLESIA DIO NUEVAS MUE.S. 

TRAS DE CANSANCIO Y CORRUPCIÓN QUE.ABARCARON A GRAN NÚMERO DE 

ÓRDENES, ELLO DIO PI~ AL BROTE DE INCONFORMES Y AL NACIMIENTO 

DE MONASTERIOS INDEPENDIENTES, EL DESCONTENTO POR LA RELAJACIÓN 

DE LA INSTITUCIÓN ECLESfÁSTICA NO FUE EXCLUSIVIDAD DE GRUPOS 

AISLADOS, SINO TAMBIEN DE NUMEROSOS MENDICANTES QUE INTENTARON 

nREFORMAR" SU ORDEN, 

los AGUSTINIANOS .DESCALZOS DE LA CONGREGACIÓN ESPAAOLA 

O CONGREGACIÓN DE AGUSTINOS RECOLETOS FUERON PRODUCTO DE LAR.E. 

FORMA AGUSTINIANA OCURRIDA EN CASTILLA HACIA 1430, 

LAs REFORMAS MONÁSTICAS PROPICIADAS POR JIM~NEZ DE CIS 

NEROS ELEVARON EL NIVEL DE LA VIDA RELIGIOSA EN ESPARA Y FUE

RON LOS CIMIENTOS DE LA LLAMADA "CONTRARREFORMAn QUE SUMINI.S. 

TRARÍA EVANGELIZADORES AL NUEVO MuNDO, 

DE ACUERDO A LAS BULAS nUNIVERSALIS ECLESIAE REGIMINISn 

Y "ALIAS FELICIS RECORDATIONIS Y ExPONI NOBIS FECISTI U ÜMNl 

MODA" SE INICIÓ LA MISIÓN EVANGELIZADORA DE ESPAAA EN AM~RICA 

A TRAV~S DE LA ÓRDENES MENDICANTES, Los FRANCISCANOS y DOMINl 

ces PRECEDIERON A LOS AGUSTINIANOS, Los ÚLTIMOS ARRIBARON A 

LA NUEVA ESPAAA EN 1533 PROCEDENTES DE CASTILLA, DE LA QUE D~ 

PENDIERON HASTA 1543, EN ESOS DIEZ AAOS EL VIRREINATO RECIBIÓ 

CINCO GRUPOS DE FRAILES DE DICHA ORDEN, 

Los FINES DE ESOS MENDICANTES EN AM~RICA FUERON PREDICAR 

EL EVANGELIO Y DESTERRAR LA IDOLATRfA,TAREAS MUCHO MÁS DIFÍCILES 

DE REALIZAR QUE LA YA EFECTUADA CONQUISTA MILITAR, LA LE~GUA 
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FUE EL INSTRUMENTO BÁSICO PARA LLEVAR A CABO ESOS FINES: POR 

ELLO SE OBLIGABA A LOS FRAILES A SABER AL MENOS LA DEL LUGAR 

EN QUE PREDICABAN, LA TLAPANECA Y LA OCUILTECA FUERON EXCLUSl 

VIDAD DE LOS AGUSTINIANOS, 

Los AGUSTINIANOS EVANGELIZARON El TERRITORIO INDÍGENA 

DE ACUERDO A TRES DIRECCIONES GEOGRÁFICAS, REGIÓN MERIDIONAL, 

REGIÓN SEPTENTRIONAL Y REGIÓN OCCIDENTAL, REDUJERON A LA MUL

TITUD INDfGENA DE LAS SIERRAS A VILLAS: DISERARON CASAS, CALLES, 

PLAZAS, HOSPITAL Y COLEGIO ALREDEDOR DE LA IGLESIA Y CONVE~TO, 

ESTOS MENDICANTES QUE SURGIERON CON LAS CIUDADES EUROPEAS DEL 

SIGLO XIII, AHORA EN AM~RICA ORGANIZARON VILLAS DE EVANGELIZA 

CIÓN QUE ADMINISTRARÍAN NO SdLO ESPIRITUALMENTE SINO TAMBIEN 

EN LO TEMPORAL, ELLOS -LOS AGUSTINIANOS- FUERON LOS GRANDES 

MAESTROS EN EL ARTE DE FUNDAR VILLAS INDIAS, DE CIVILIZARLAS 

Y DE ADMINISTRARLAS, EN 1534 SENTARON LAS BASES DE SU MISIÓN 

APOSTÓLICA PARA ENSERAR LA DOCTRINA METÓDICAMENTE,· Y A PARTIR 

DE 1541, JUNTO CON FRANCISCANOS Y DOMINICOS SIGUIERON UN METQ 

DO COMÚN DE EVANGELIZACIÓN, 

DURANTE LA ªCONQUISTA ESPIRITUAL• LOS FRAILES TUVIERON 

LA FUNCIÓN DE ªSOLDADOS DE CRISTO• Y TRANSMISORES DE LA CULTU 

RA ESPAAOLA ENTRE LOS INDIOS, los AGUSTINIANOS SE MOSTRARON A 

FAVOR DE LAS. •APARICIONES MILAGROSAS• COMO FUERZA CAPAZ DE SU 

PRIMIR i.A IDOLATRfA, El. EJEMPLO DEL CRISTO DE CHALMA ILUSTRA 

ESTE SENTIDO, QUE LLEGA HASTA NOSOTROS A TRAVéS DE LA HISTORIQ. 

GRAFfA DEL SIGLO XVII, 
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LA VIDA PREHISPÁNICA SE DESARROLLÓ EN.FUNCIÓN DE LA RE. 

LIGIÓN, CHALMA FUE UN IMPORTANTE CENTRO PAGANO AL QUE LLEGA 

BAN PEREGRINACIONES DE DIVERSAS REGIONES DE MESOAMÉRICA, AHf 

SE ADORABA AL ÜZTOCTEOTL "DIOS DE LAS CUEVAS", QUIEN SEGÚN 

EL PANTEÓN NAHUA, ERA UNA DE LAS MÚLTIPLES ADVOCACIONES DEL 

TEZCATLIPOCA NEGRO, EL DIOS JOVEN PATRONO DE LOS GUERREROS, 

QUE REPRESENTABA EL OJO QUE VE DE NOCHE, LAS ESTRELLAS, EL 

CIELO NOCTURNO, EL INVIERNO Y EL NORTE; Y POR CONSIGUIENTE 

EL DIOS DEL PECADO, JUEZ Y VENGADOR DE CUALQUIER ACTO CRIMl 

NAL; ERA OMNISCIENTE Y OMNIPRESENTE, SERENO E INSONDABLE QUE 

ACTUABA SEGÚN SU PARECER, 

GRACIAS A LA MISIÓN EVANGELIZADORA DE LA REGIÓN OCCI

DENTAL, LOS AGUSTINIANOS LLEGARON AL VALLE QUE RODEA CHALMA 

ENTRE 1537 Y 1540, CONOCIERON EL ADORATORIO DE ÜZTOCTEOTL 

Y -SEGÚN CUENTA LA LEYENDA- PRESENCIARON LA "APARICIÓN MILA 

GROSA" DEL Jesús CucIFICADO, QUE POR sf MISMO PERSUADIRfA 

DE LAS CREENCIAS PAGANAS QUE HASTA ESE MOMENTO SE HABfAN 

DESARROLLADO Y QUE ERAN EL OBSTÁCULO PRINCIPAL PARA LA CON

VERSIÓN AL CATOLICISMO DE LOS NATURALES DE ESA REGIÓN, 

l.AS LEYENDAS APARICIONISTAS AMERICANAS EN ESENCIA PRQ. 

VIENEN DE LA EDAD MEDIA, SIN EMBARGO TIENEN CARACTERÍSTICAS 

PROFUNDAMENTE PROPIAS, YA QUE LOS NATURALES REENCUENTRAN EN 

LA NUEVA RELIGIÓN AL DIOS ANCESTRAL, l.As "APARICIONES" FUf 

RON INNUMERABLES. EN UN PUEBLO RECIENTEMENTE CONQUISTADO, 
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QUE SE ENCONTRABA EN LA ORFANDAD Y NECESITADO DE UN REFUGIO 

MORAL, TODAS ELLAS MUESTRAN EL SIGNO DE LA •GRACIA DIVINA" 

QUE SE REPARTIÓ POR IGUAL ENTRE LAS DIVERSAS ETNIAS INDIAS, 
I 

CADA UNA RELATADA POSTERIORMENTE POR LOS FRAILES ENCARGADOS 

DE ESCRIBIR LA HISTORIA DE SU PROVINCIA- RELIGIOSA, 

AL IGUAL QUE EN LA EUROPA MEDIEVAL, LA NUEVA EsPARA 

CONSERVÓ SUS PRIMITIVOS SANTUARIOS, SOLAMENTE SE SUSTITUYÓ 

LA IMÁGEN PAGANA POR UNA CRISTIANA, Asf VEREMOS SOBRE LA 

PIRÁMIDE DE CHOLULA, EL TEMPLO DE LA VIRGEN DE LOS REMEDIOS 

WEREEMPLAZARfA A LA ANCESTRAL DEIDAD: EN EL ADORATORIO DE 

LA TONANTZIN, EN EL CERRO DEL TEPEYAC, A LA VIRGEN DE GUADA 

LUPE Y: EN EL SITIO EN QUE SE ADORABA AL DIOS DEL PECADO 

-AL TEMIBLE ÜZTOCTEOTL- EL SANTUARIO DEL "SEROR DE CHALMA", 

EL QUE PERDONA TODOS LOS PECADOS, POR TERRIBLES QUE FUEREN, 

LA FUNDACIÓN DE DICHO SANTUARIO SE LIGA fNTIMAMENTE A 

DOS ERMITAROS AGUSTINIANOS: FRAY BARTOLOMt DE JESÓS MARfA, 

EL PECADOR ARREPENTIDO y FRAY JUAN DE SAN Jost, QUIENES CON 

LAS LIMOSNAS DE LOS FIELES l;MPEZARON LA CONSTRUCCIÓN DEL Et 

TRECHO CONVENTO QUE TERMINARfA FRAY DIEGO VELAZQUEZ DE LA 

CADENA, El -REAL CoNVENTO Y SANTUARIO DE NUESTRO SEAOR JESU 

CRISTO Y SAN MIGUEL DE LAS CUEVAS DE CHALMA ADOPTÓ ESTE Ti 

TULO EL 6 DE· SEPTIEMBRE DE 1783, 

l.As PEREGRINACIONES TIENEN COMO FINES LOS SANTUARIOS, 

EN Mtx1co LOS MAs IMPORTANTES SON LOS DEL TEPEYAC Y UfALMA, 
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ESTE ÚLTIMO RECIBIÓ CONTfNUAS VISIJAS DE DEVOTOS DESDE EL 

PERfODO PREHISPÁNICO Y SOLAM.ENTE DESPU~S DE LA "CONQUISTA 

ESPIRITUAL" EN QUE LOS FRAILES LOGRARON TRANSFERIR EL CULTO, 

SE DESARROLLÓ LA PEREGRlNACIÓN CATÓLICA QUE SIGUE HASTA 

NUESTROS DÍAS, 

LA LEYENDA QUE SURGE EN TORNO AL "SEROR DE CHALMAª ES 

UNO DE LOS ASPECTOS CARACTERfSTICOS DEL ALMA NACIONAL, Foa 
MA PARTE DEL CONTEXTO DE LAS "APARICIONES MILAGROSASª OCURRl 

DAS DURANTE LA "CONQUISTA ESPIRITUALª Y DIFUNDIDAS EN LA SE 

GUNDA MITAD DEL SIGLO XVII, EN ESTA "~POCA DE INTEGRACIÓN 

MEXICANA" LOS CRIOLLOS DIERON SUMA IMPORTANCIA AL SINCRETii 

MO EXPRESADO EN LOS DISTINTOS MITOS 11APARICIONISTAS", CON 

ELLOS TRATARON DE UNIR IDEALMENTE LOS DISTINTOS GRUPOS ~TNl 

COS DOMINADOS E IMPLANTAR UN CRISTIANISMO DE GRANDES MATI

CES MEXICANOS, QUE TRATARfA DE LIBERARSE DEL YUGO ESPAROL, 

AUNQUE SOLO FUERA IDEOLÓGICAMENTE, POR TANTO, LA LEYENDA DE 

LA QUE NOSOTROS HABLAMOS, ES UN COMPONENTE EN LA FORMACIÓN 

DE LA CONCI.ENCIA NACIONAL MEXICANA, 



B I B L I O G R A F I A 

Agusti y Canovas, Jacinto. 
y universal Madrid, 

Manual de Cronología española 
{S.E;./, 1952 

Agustín, San. Confesiones. Vers, Intr. y notas Francisco 
Montes de Oca, Sa. ed. México, Porrúa, S.A., 1979. 258 p. 
(Sepan cuantos, 142) 

La Ciudad de Dios. En Obras Completas. Publicadas ba 
---jo la direcci6n del R.P. Felix García O.S.A. y prepara 

das por el R.P. Victorino Copanaga. Vol. I. Madrid, Ed. 
Católica, S.A., 1946. 782 p. (Biblioteca de autores 
cristianosl, 

Alvarez Turienzo, Saturnino·. Nominalismo y comunidad. San 
Agustín y la primacía de lo comunitario. 
Madrid, Real Universidad de El Escorial, 1961. 332 p. 
(Biblioteca ''La Ciudad de Dios" Sec Pax Juris, 6) 

Basalenque, Diego de Fr. Historia de la provincia de San Ni 
colás de Tolentino de M1choacan. Del Orden de N.P.S. 
Alu~tin. Intr. y notas de Jos~ Bravo Ugarte. la. ed. 
M XlCO, Ed. Jus.S.A., 196~XI-446 p. 

Bataillon, Marcel. Erasmo t España,Estudios sobre la histo 
ria espiritual del siglo XVI. trad. Antonio Alatorre. 
2a. ed. M~xico,. Fondo de Cultura Económica, 1966. 922 p. 
(Sec. de Obras de Historia) 

Benavente, Toribio de Fr. (Moto linfa) Memoriales. En "Colee 
ción de Documentos para la historia de M6xico" por 
García Icazbalceta, Tomo I. 

Casasola, Gustavo. Seis si2los de Historia gráfica de México 
1325-1900. 2a. ed. Vol. I.México, Ediciones Gustavo 
Casasola, 1964, 

Caso, Alfonso. El pueblo del Sol. México, Fondo de Cultura 
Económica, 1953. 

Castro, Américo. Aspectos del vivir his¡,ánico. Madrid, Alian 
za Editorial, S.A. 1970,170 p. (Libros de bolsillo, -
Humanidades, 252) 



-156-

CETENAL Mapa de Tenancingo E14AS8 

Cortés, Hernán. Cartas de Relaci6n. Nota de Manuel Alcalá. 
11a. ed. M6xico, Porrúa, S.A., 1979. 332 p. (Sepan 
Cuan to_s , 7) 

Cha vero, Alfredo. Histo.ria Anti ua de la Con aista. Vol. I 
de México a trav s e los siglos. por Vicente Riva Pa 
lacio. Et al. M6xico, ¿s.E~/, 1887. 

Dhondt, Jan. La alta Edad Media.trad. Esteban Brake. 4a. ed. 
México, Siglo XXI Editores, 1978. 426 p. (Historia Uni 
versal S.XXI, 10) 

Diccionario de Historia de Espafia. Desde sus orígenes hasta 
el fin del reinado de Alfonso XIII. 2 Vols. Vol. I 
Madrid, Revista de Occidente, 1952. 

Diccionario Porrúa,De Historia, Biografia y Geo3rafia de 
M6xico. 4a. ed. Vol. I. M6xico, Ed. Porra, S.A. 1976. 

Durán, Diego de Fr. Historia de las Indias de Nueva España 
e islas de tierra firme. Z Vols. y Atlas. Mbico, Jo 
s6 F. Ramirez, 1867-1880. -

Enciclopedia de la religi6n cat6lica 7 Vols. Vol. I Barcelo 
na, Dalman y Jover; S. A., 1950. 1575 p. 

Enciclopedia Universal Ilustrada Europeo Americana. Vol. 36 
Madrid, Espasa Calpe, S.A., LS,F~/ 1508 p. ils., mps. 

Enciclopedia Universal Ilustrada Europeo Americana Vol. SO 
Madrid, Espasa Cal pe ,s .A, 1923. 1503 D. i~ls, mps. 

Escobar, Matias de Fr. Americana Thebaida. Cr6nica de la 
Provincia Agustiniana de Michoacln. Escrita por •. "< 
&u cronista en el año de 1729. la. ed. Morelia, Micn., 
Balsa! Editores, S.A., 1970. 476 p. (Documentos y tes 
timonios, 3) -

Florencia, Francisco de Fr. Descripci6n hist6rica y moral del 
yermo de San Miguel, de las Cuevas en el Reyno de la 
Nueva España. Cadiz, LS,E~/, 1689. 



-157-

I 

Garcia Icazbalceta, Joaquin. Nueva Colección de documentos 
l?ªr.Lh_l}istoria de Méxicq_. Vol. III Mhico, Joaquin 
García Icazbalceta, 1885-1892. 

García Payón, José Los monumentos arqueológicos de Malina! 
co. México, Biblioteca enciclopédica del Estado de 
México, 1974. 64 p. 

Gibson, Charles, Los aztecas ba'o el dominio es afiol 1519-
181 O), Trad. Ju lleta Campos 3a. ed. M xico, Siglo XXI 
Editores, 1977. 534 p. 

Grijalva, Juan de Fr ... Crónica de la Orden de N.P.S. Agus 
tin en las provincias de la Nueva España. En cuatro 
edades desde el año de 1533 hasta el de 1592. /S.L/ 
Imprenta Victoria, 1924. 717- XCIIIp. - -~ 

Guignebert, Charles. El cristianismo antiiUO, trad. Nélida 
Orfila Reynal. 2a. ed. México, Fondo de Cultura Econó 
mica, 1966. 208 p. (Breviarios, 114) 

El cristianismo medieval a moderno.trad, Nélida Orfi 
la. la. reimp. México, Fon o de Cultura Económica, 
1973. 314 p. (Breviarios, 126) 

Hernández, Octavio A. Esquema de la economía mexicana, has
ta antes de la Revolucidn. Mexico, ¿s.~7. 1961. 321 p. 

Historia tolteca-chichimeca. Anales de Cuauhtinchan. Vers. H. 
Berlín. Prol. Paul Kirchhoff. M6xico, Robred~ 1947 
(Colee. Fuentes para la historia de México). 

Jackson, Gabriel. Introducción a la Es{>afia Medfeval. trad. 
Javier Faci Lacasta. Madrid, Alianza Editorial, 1978. 
174 p. (El lJbro de bolsillo, 555 Sec. Humanidades) 

Xahler, Erie. Historia Universal del Hombre.trad. Javier Maa 
.quez,5a, reimp. M!xico, Fondo de Cultura Econ6mica -
1973. 608 p. (Sec. de Historia). ' 



-158-

Kobayashi, José María. La educaci6n como con uista. (Empresa 
francistana en México • 1 a. ed. México, El Colegio de 
México, 1974,424 p. (Nueva Serie, 19) 

Lafaye, Jacques, uet.zalc6atl y Guadalu e. La formaci6n de la 
conciencia nac1ona e x1co. re ac10 e Octav10 
Paz. Trad. Ida Vitale. 1a ed. México, Fondo de Cultura 
Econ6mica, 1977.484 p. 

Le Goff, Jacques, La Baja Edad Media. Trad. Lourdes Ortíz, 
3a.ed. México, Siglo XXI Editores, 1973. 336 p. 

(Historia Universal Siglo XXI, 11) 

Le6n Portilla, Miguel, La filosofía nahuatl estudiada en sus 
fuentes. Prol. de Angel Ma. Garibay K. 2a re1mp. Méxi 
co, Universidad Nacional Autónoma de México, Institu 
to de Investigaciones Hist6ricas, 1979. 412 p .. (Serie 
de Cultura Nahuatl, 101 

Maza, Francisco de la El guadalupanismo mexicano. México, 
Porrúa y Obreg6n, S. A., 1953 130 p. (México y lo 
mexicano, 17) 

Mendieta, Gerónimo de Fr. Historia Eclesiástica indiana. 
México, Porrúa, S.A., 1971. 

Ménendez y Pelayo, Marcelino. Historia de los heterodoxos 
españoles. Anotaciones de Adolfo Bonilla y San Martín, 
2a. ed. Tomo II. Madrid, Librería General de Victoria 
no Suárez, 1917. 362-CLV P. 

Obreg6n, Gonzalo, El Real Convento y Santuario de San Miguel 
de Chalma. En "Estudios hist6ricos americanos" Méxi 
co, El Colegio de México, 1953. p.p. 109-182 (Hom~ 
naje a Silvio Zavala.) 

Olaguíbel, Manuel de. Nombres geográficos del Estado de Mé 
xico. Textos revisados y anotados por Angel Ma. Ga 
ribay K. Vol. VII. México, Biblioteca Enciclopédica 
del Estado de México, 1966. 196 p. 



-159-

Plmedo, Daniel, Historia de la Iglesia Católica. 3a. ed. Mé 
xico, Porrüa, Hnos. y Cia. S.A., 1978, 788 p. 

Pegueroles, Juan El pensamiento filosófico de San Agustín. 
Barcelona, Labor, 1972. 158 p. (Nueva Colecci6n L! 
bor} 

Pirene, Henry. Las ciudades de la Edad Media. Trad. Francis 
co Calvo, 3a. ed. Madrid,Alianza Editorial, S.A., -
1978. 167 p. (El libro de bolsillo, Humanidades). 

Ricard, Robert. La"conguete spiri tuelle'' du Mexigue, Essai 
sur l'apostolat et· les méthodes missionnaires des 
Ordres Mediants en Nouvelle Espagne de 1523 a 1572. 
París, Institut d'Etfuíologie, 1933. 406 p. 

Robelo, A. Cecilio. Nombres geogrSficos indígenas del Estado 
de México. México, Biblioteca Enciclopédica del Estado 
de México, 1974. 250 p. 

Romero Quiroz, Javier. El Estado de México. México, Edicio 
nes del Gobierno del Estado de México, 1967. 456 p. -

Sahagún, Bernardino de Fr. Historia General de las cosas de 
Nueva Espada. 4 vols. México, Porrúa, S.A., 1956. 

Sardo,Joaquin Fr. Relación histórica del Santo Cristo del San 
tuario y Convento de Chalma. ¡s.P.I~/, 1810. 102 p. 

Serna, Jacinto de la., Manual de ministros de indios para el 
conocimiento de sus idolatrias y extirpaci6n de ellas. 
¿s.P,l/ 

Tresmontant, Claude. Introducción a la Teología cristiana. 
Vers. Castellana de Jan Cabanes. BarceloruJ~Herder, 
197s:· 734 p. (Bibl. Herder, Sec. Teología y Filosofía, 
·156) 

Vives, Vicens. Aproximación a la historia de Espada. Madrid, 
Ed. Vicens\iives. ¡s.F~/ 



-160-

Wilson, Edmund. Los rollos del Mar Muerto. El descubrimiento 
de los manuscritos biblicos. Trad. Emma Susana Speratt1 
Piñero. 2a. reimp. Mé~ico, Fondo de Cultura Económica, 
1972. 126 p. (Breviarios, 124) 

Wulf, Maurice de. Historia de la filosofia medieval.3 vols. 
trad. Jesas Tora! Moreno. México, Ed. Jus, 1945. 

Yepes, Antonio de Fr. Cr6nica General de la Orden de San Be 
nito. Estudio preliminar de Fray Justo Pérez de Ur
oe'l," O.S.B. Madrid, Ed. Atlas, 1959, 402 p. (Bibliote 
ca de autores españoles, 23) -


	Portada
	Índice
	Introducción
	Capítulo I. La Orden Agustiniana
	Capítulo II. Los Agustinianos en Nueva España
	Capítulo III. El Valle de Chalma
	Capítulo IV. La Formación de Culto
	Conclusiones
	Bibliografía

