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lNTRODUCC!ON 

En el siqlo ~VI. al inicio de la coloni=ación española en 

el actual territorio mexicano, llegaron las primeras Ordenes 

reliqiosao; cuya misión c:onsistia en evangelizar a los 

habitantes de las nuevas tieN~as descubiertas. Un poco de9pués 

también arr·1baron clé1·iqos secula1•es para colaborar en la 

evan9eli;:e,:1c1on. 

En el tt"anscut•so del siglo, la lClbor evangel i::adora se 

llevó a cabo con algunas vicisitudes, pero a fines del siqlo 

XVI y principios del XVII, la I9lesia catolica se consolidaba 

como una institución poderosa. A tal c;irado que su ideoloQia y 

sL1s VC\lores fuet•on lo~ predominantes y practicamen·te los únicos 

durante la época colonial. 

Este ambiente t"eliqioso posibilitó la fundación de nuevas 

Ot·denes rel i9iosas venidas de Europa, o bien, de corporaciones 

totalmente novohispanas~ aunQue en muchos casos a imitación de 

las europeas. 

Entre estas comunidades religiosas autóctonas se encuentra 

la Congregación del Oratorio de San Felipe Neri en la ciudad de 

Mé>:ic:o. 

Esta comunidad -alan existente en dicha ciudad- ha sido muy 

ooco estudi.ada y en muchos casos mal compr-endida<l>. Al extremo 

de confundirla con una Orden religiosa venida a menos por 

haber llegado tardiamente a las tierras descubiertas. 

El presente estudio hara comprender el carácter 

coroorativo y r"eformista de la Congrel;'.lac:ión del Oratorio, asi 



como describirá y e>:olicarA su fundación en la capital 

novohispana. Además, expondrá las activ1dadess. SLI 

participaciOn e importancia en el luqar señalado dL1rante la 

época colonial < 1659-1821). 

Pat~a lograr los objetivos fue necesario constituir el 

trabajo por tres capitulas. 

El orimero tratara sobre los antecedentes eLwooeos de la 

Congregación de Ot~atorio de San Fel ice Neri en Roma as! como 

sobre su 1ur.dador, su esoirituci.l1dad y 9ob1erno. EEte capitulo 

definirá el carácter reformista y coroorativo de la comunidad 

rel io1osa estudiada, 

El sequndo c:aoltulo versará sobre la situación del clero 

secular en la Nueva Escaña c:o1110 antecedente pat"a c:ompt•ender la 

comunidad filipense mexicana. 

Finalmente, el tercer capitulo explicará su fundación, sus 

conflictos cara er1Qir5~ como Instituto de la Con9re9ac:iOn del 

Oratorio, sus actividades, su oroan1zac:iOn, su nart1c1pdción 

influencia en el Mé:dco colonial. 

En cuanto al material disponible para efectuar esta 

investi9ac:ión tenemos aue para el Primero y el sequndo capitulo 

las fuentes utilizadas fueron de caré.cter secundario y 

bibl io9t•á.f lCO, 

En lo referent~ a las fuentes del tercer capitulo el 

material no fue abundtJ.nte, Pero al menos cermi te esbo::ar la 

realidad de los padres oratorianos en aaltel los años. En lo oue 

respecta la bl'.lsoueda en archivos hL1bo la cportu.nidad de 

visitar el At•chivo de l~ CongreQac1on d~l Or·atot•io de Mé~ico 



lo ct.,al .at;:1rade:zco a los ~<?.cerdotes oertanecir-mtes a el la-, pero 

1ue imcos1ble consultarle va out? na est~ ordenado ni completo 

dabidc, a \os saat.1f?os de los aue ha sido vtc.tima tc-nto en las 

éoocas de aersecusión religjosa como en la ac:tualidad por 

algunas personas ajenas a le- comunidad que en ali;,\'.i.n mom•nto 

tuvieron tnqerencia en él y at.n.1sa1'on da la confianza otorgada. 

Par lo tanto. mient.,.as el arc:hivo adquiere el orden y la 

c:lastfica.c:ión apropiada~ es celosamente protegido para evitar 

cualquie1- 1:1tro tipo de oérdida del maten.al at:in e>:istente. No 

obstante éste inconveniente. algunos documentos del archivo 

fueron consultados indirectamente a tr-avés Qe la crónica. de l• 

ConQt"e9ación del Oratorio -c:iue después mencionaramosi d• le 

edición revisé\da y anotada cor Ernesto de la Torre Villar d• l• 

Biblioteca l'te>eicana de Juan José Eguara y Eguren citada en l• 

btblioqrafie..: y a t;ravEis de revistas como Nattcta• )" Doc:u..nto• 

Históricos y la Reviat• de Churubusco también mencionad•• en la 

bibliografia final. 

Otro a1~chivo c:onsul tado fue el Arc:hivo General de la 

Nación. pero el material encontrado fue minimo y conc•rnt• a 

casos aislados muy espectf1cos que fueron de muy poca utilidad 

cat"a reali:::ar ésta investigac:ión ?Or lo que no gon ni siqut•r• 

c:i tados. 

Por es.ter; dos motivos, fueron utili:adas como fuentee 

primarias. esto es. como fuentes primeras y surgida& en la 

époc~ estudíad.:>.. una cron1c:.a fili?ense y sermones coloniales, 

ambos de carácter bibli.oqráfico. 



El titulo de la Ct'Or.1ca es Memorias Históricas de la 

Congregación del Oratorio de San Felipe Neri en la Ciudad de 

t1éxico y fue escrita por el oadre filioense Julio1n Gutierre= 

Dávila. hacia 1736 fue editada. El padre Gut1érre: Dávila erd 

originario de Mé~:1co. se destacó por sus conocim1entos 

Teologia escol~stic:a, moral e:{oositiva y ml~tica; en Letras 

Humanas. especialmente la poesia latina y castellana. 

También se le tenia como un hombre virtuoso oor su pure;:a de 

intención y su humildad. El papa lnocencio 111 la honro con la 

dignidad de Pt·otonotario Apostólico. Además tuvo los cargos de 

confesor. teOlOQO de cc;imara v consultor del ar:obispo Manuel 

Rubio y Salinas; fue E::am1nador general del arzobispado. En 

cuanto a su vida dentro de la Conqregac1on del Oratorio se sabe 

que traba,10 c:on mucho empeño en los ministerios de confesor y 

predicador; también se conoce que escrib10 obras de variados 

temas entre el l.as ademas de las Memorias HistOric•s, la Vida 

del Padre Barcia <Madrid. 1720). Paneglrico de San Felipe Neri 

<México. 1725), Oración FWlebre del Canónigo de Vergara 

<Mé::ico, 1727>, Pan•glrico de Santa Rosall• <México, 1738>. 

Vida de Santa Rosal la en vet·sos he~ámetros lat incs. Panegirice 

de Señor San José <México. 1740> y Ejercicios Espirituales para 

preparArse para el Nacintiento del Hijo de Dios (Mé~:ico. 

reimpresos. 1778). El padre Gut1éri·e: acuoó tres veces el cargo 

de F'reoOsitc en la Congreqac1on. siendo superior murio a los 61 

~ños de edad en 1750. 

Las f'le1KJrias Históricas según Gut1érre:: D. son orolonQación 

de la obra de Juan Marciano -citada en la biblio(;lf"afia final-



llevando el mismo nomor·e. como qratitud de la Congre9acil!ln de 

Mérnico a los varones que hicieron posible las fundaciones y la 

continuación de las Conc;,reqa.c:iones del Oratorio europeias. 

Jul ian Gutiérre:- divide su libro en t1•es partes. La primet"• 

habla sobre la fundac:ion de la P!a Union, su funda.del"' y 

seguidores, sus preoOsi tos y las actividades: la seq1.inda oarte 

la dedica al oadre Dr. Juan de la Pedro::a y Barred• y l• 

tet•cera al P. Pedro de Arellano y Sosa ambos citares y miembros 

claves de la Congregación dral Oratorio de México. Por lo tanto 

la narración de la crónica abarca d~sde 1658 hasta ~l prime1· 

tercio del si~lo XVIII. La intenc10n de la obra era ewaltar las 

virtudes de la Conc;wegac:ion y de 11lquna manera, con 11lla, a la 

sociedad criolla de la eooc~, que habta adquirido la conciencia 

de su diferencia en relacion con los oeninsulareg y demostt"'aba 

el amor~ su lu9dr de nacimiento y a al gente nacida en él.<~> 

11 En l..J. IHPE!""\IAL Ciudad de Mé:,ico, Corte de la Nueva Espa.tia, qu• 
en ooco más de dos s1t;,1los. que numera después da su conquista, 
pueae competir con las mas antiQuas, mayoreü y mejores de 
Europa; Cuya fama ha volado tanto por el orbe... cuando 
advierten ·con sus ojos, y toca.n sus mismas manos las 
maravt l las.'' C3> 

de la tierra ame1·ic~na. 

La obra. también responde al interés de Justificar -det1puét1 

de los contl ic:tos Que se relatan en el tercer capitulo- la 

conversion de Pia Unión a Congreqac1ón del Oratorio. 

El estilo rebusc~do del autor dificulta la lectura, pero 

finalmente las Memorias acortan datos oara .!lc•nzar nuestros 

objetivos. En cuanto a los datos no soto me refiero a •us 

miembros, fechas v actividades sino a su vida cotidiana, 



concepc:1ón de la mujer. dichos de l.a época. costL1mbres. etc. 

aue "'?s permiten imaginarnos v recons;truir aouella comunidad. 

Los sermones cdlon\a1es -ldcali~ado~ en la Bibl1otec~ de 

San Agustin- también sirvieron como fuente pr\mar"ia. Fueron 

escritos pot• piadres de la Con91·et;:iacion y admi1~adores suyos. Er. 

el los se exponen no solo li\s virtudes de San Fel,1pe Neri sino 

también de los miembros de la Con~H"egacion o de su 

participac:iOn en l.;1 sociedad novohi.sp.:1na. 

Entre otr~e fuentes de la écoc'°' nos fLieron Ltti les los 

Diarios de acantec::imumtos not..tbles de Antonio de Robles Y 

Martin de Gui.10, este Ultimo mt-Pmbro v !iec:reta.1·10 de la Pi.a 

Unión de San Felipe N1~ri~ t.?1mb1én el Escudo de Armas de 1• 

Ciudad d& t1éxico ct~ C. Cabreril v Qu\r1tero. Otr.-l obra utilizr.1da 

fue L• Ciudad de t1aM"iCO de r-tar1·oouL T¿¡rnb1én la btbl 1oorafia 

actual. y tanqencialment~ las fuentes p1ctó1•1cas o grabados del 

santo padre Felipe, contr1buveron en lei elc:lborac1ón de éste 

traba.10. 

Finalmente. $ólo oueda POt' decir Que es+;a invest19ac:ión no 

pretende aQotar el tem¿i,, tan solo esbozar lo oue fue una de 

muchas cofraternidades reli9iosil\s de la época colonial. 
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!, LA CONGREGAC!ON DEL ORATORIO DE SAN FELIPE NERI EN ROMA 

1.1. Movimientos t"eformadores en los siglos XIV y XV. 

La angustia y el miedo fueron sentimientos que afligieron 

y padecieron los hombres europeos de los últimos a.ñas de la 

Edad Media. Estos sufrimientos fueron producto de la 

desescerac:16n causada por el hambre, la peste.las querras y 

demas catástrofes Que agobiaron a la poblac:1Qn eut·ocea. La 

respuesta a la pre9unta sobre el or1i;_,en de las calamidades. era 

sin lugar a dudas: la inmensa maldad del hombre, que provocaba 

en Dios una gran i t"a. 

Este ambiente de desesoer~an:a tornó sus pensamientos 

religiosos en fatalistas, la muerte era temida por todos los 

hombres y más que ver en el la el paso a la vida ete1•na. se 

detentan en imaq1narse como seria el momento de su muerte y 

como su cuerpo se corrompería al ser devot"ado por los c:,iusanos. 

En una sociedad obsesionada oor el temor a la muerte, 
la Iglesia se esfor::ó en destacar el momento en que 
se libraba el último combate de la vida terrena y en 
el oue se decidía la suer•te eterna del alma. <1> 

De esta manera, en la tc:ono9ra1ia se desarrollaron temas 

relacionados con el Ars Moriendi y el f'temento f1ori.A ellos le 

siguieran las penas del ir.f1e1·no del Dur9ator10 asi como el 

juicio f1nal. temas en los que se desc1•ibian con d¿talle los 

tormentos, las penas y la 1nce1·tidumbre. 

Toda esta angustia llevó a la desor1entaciOn de las 

almas, Por la cu.•e el pueblo creó st.1oers ti e i ones 

devociones. El Sltr1;;,imiento de devociones~ cultos se enfocó 



9 

al dolor y al sufr1m1ento -las nombt•es de estas practicas 

reflejan lo anter1Jt• vg.: la oasiOn , l~ sanqre de C1•isto, la 

Virc;:ien de la M1se1•icord1a, la 'J1rgen del Perdon. entra otr•• 

cosas. Se oropaoaron devociones tan fi11.mosaoa ahora como la d•l 

rosario inventada oor el dominico bretOn Ala1n de la Roch• en 

1471). El c:ul to a los santos y a sus rel iouias se acr•~ctnto 

intensamente a fines del sigl~ XV y princ1oios del XVI. Esto 

nos habla de la necesidad de los hombres de verse prot11gido• y 

s~~orridos por los santos y 001· la V1r9en Mari~ -la dav~c:1on a 

esta Ultima. so ac:rac:entó dt.,"'d.nl:e _ t s1c;.ilo XV- al e:{tremo de qua 

lle;~ .o. o ... 1·c::ff ;¡u culto un nL1e10 0011t~1n,no. 

Hacia esta éooc:a f1.1e r:::t.1.anao st.trciiO axi~t:isamanto -por el 

des~o de obtener la 3alvac:i0n- el ugo de las indulQencias. asi 

m1smo $~ malentendió su sent1do. 

Se pensaba oue el pec:ldor ;.;;\..te r·ecai.J constantememta 
en las mismas faltas oodia liberarna del infierno •1 
obtenia una 2soec1e de bonos a cu&nta de loB méritos 
de- JesU:i. de la V1rc;,.en y de lo~ santos: vsos bono• la 
carmit1rian oresentarse ante el Jue: Sucremc a r•ndir 
cuentas.<.:) 

Pasaron cor alto, qua la Iglesia indlc•b• que er• 

necesario recibir los aacramentcs y pri'Ctic&r las buena• obras 

Y no sólo dar una cantidad de dinero o una limo•na par• 

alcan%ar la 9lor1a. Ademas algunos empezaron a consider•r que 

sólo la fe en Cristo los redimtr~ta poroue su natu1~a1eza era 

cecadora y contra ello no oodian hacer absolutamente nad•. 

Pero <.cómo no llegar a estos excesos, si adem.ia de la 

desesoeracion. su act1tud era fruto de la ignorancia? Su 

necesidad de creer era evidente, cero ~~uién lOfi instruia? El 
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clero habia abandonado c:asi por comoleto SLI labor oastorill y 

casi hasta la 11t~rQ1c:a, en especial el alto clero. QUE se 

dedicaba una vida palac:1e9a y actividades politicas y 

administrativas. 

Se sabe también Que en Francia y en Alemania sobre 
todo, el bajo clero v1via a fines del siglo XV en 
unas condiciones ec:onOmic:as muv orec:ar1as. ya que 
muchos sacerdotes titulares no res1dian en sus 
ouestos v eran reemola;:~dos por capellanes Que 
c:onstitutan una especie de proletariado ec:lesiastic:o, 
oue intentab~ salir delante <<vendiendo>> los 
sacramentos. especialmente el bautismo y la 
contes1ón. (3) 

Los sacerdotes mediocres Que estaban a ca.roo de estos 

templos no eri\n mas cue qente iqnorante. de e:{trac:c:tón popular. 

pot• lo tanto. coseedores de las mismas creencias, 

supersticiones y temores. 

Asimismo. el sacerdoc:10 se sumia en el desc1·estiq10 al 

confundirse con el resto del pueblo: su vest\do era como el de 

todo~: juq.:iban. bai J,1b3n e 1ban a la taberna; comerc:iaoan en 

las lCJlesias; se 1·i=aban el cabello: il pe~ar de no estar 

prohibido el mat1·1mon10 para ellos, vivlan en concub1nato y 

tenlan hlJOS bastardos; vP.ndlan vinos y objetos robados. entre 

otras cosas. En cuanta a los obiscas suc:edian cosas similares. 

oor lo general no usaban el b.3.culo ni la mitra 

correspondientes. vest ian como que1·reros. llevaban una vida 

cortesana. rara ve;: c:el9bt"aban m1sa y no visitaban sus 

diócesis. El mismo papado habia dec:atco. lo c:t..1al se acentuó a 

p1•1nc:1p1os del siglo XIV desde el Cisma de Oc:c1dente. El 

nepotismo, la s1monla. la corrucción moral y su mundani:ación 

desprest191aban a todo el estamento ecles1Ast1co. 
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La. S.:inta Seda ;;e nabla convertido en feudo de las 
grandes familias italianas. Ya bajo Julio II, en el 
conc1l10 de Letr~n <1S12>~ casi todos los prelados 
eran italianos. La mayoria de estos principea da la 
lc;ilesia vivlan con un lujo in.Jud1to al cual deb• Roma 
iOs maonif1ccs oalac1os que alli se construyeron en 
el s1c.io XVI, y lo mismo que el papa P•SEUtb•n 
pübltcamente a sus amantes por aquella Roma, •n l• 
cual el numero de c:ot"tesanas asc::end1a a seis mil 
ochocientas. <4l 

En lo referente al clero reQular, las c::osas no et"an muy 

distintas, muchos de sus miembros no practicaban los tres votos 

con rigor ni fidelidad. 

Todo lo anterior oro-.1oc:aba escandalo y d11sorient•c10n 

entre los fieles. La credibilidad da los fieles ante el 

carácter de lo saQrado -respecto a la condición sacerdotal- se 

habia ido deterio1·ando cor la confusión de Jet"arquias y de 

valores. 

Como oodemos darnos cuenta. el laico -abandonado cor •u• 

castores- sostuvo su 1e a través de la piedad popular1 •unqu• 

en muchos casos la piedad de orientación teolOQica. se volcO •n 

un mero sensacionalismo Que evidenciaba un 

iqnot"ante, temeroso y confuso y diqno de reformarse. Sin 

embargo aLln más ciue •l laicado, •l estamento ecleail.atic:o •r• 

Quien requerla ser re1orm.ado mayormante. 

Toda esta situacion provoco 

el clamor oor la re1orma. Un poderoso •11.n de 
reforma. en la Cabeza <Paca.do> v en los miembros 
<cueblc fiel>. recorre todo!! lo~ estamentos de la 
sociedad. Son varios los concilios ecuménicos 
celebrados en este ceriodo en lo!:i que se proclaman 
m~9nlficos olanes de reforma qeneral de la Igleai•, 
curo unos detras de otros se 1ueron qu•d•ndo en 
paoeles. <5> 
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El ccnc:ilio de Constz1n::.a <1414) se ei1~opus(.;. L:o. t"efor-ma de 

la Iglesia pal"'a lo que em1tio siete dec:1·et;o~ relativos a las 

crovisiones de beneficio~ elcesiA~ticos. la s1mon!a, las tasas 

papales y la composiciOn del colegio cardenal ic.io. T&mbien 

elabot"O el dect·eto Frequens, que o,..denaba la celebración de 

concilios universales, en determinados laosos de tiemoo. Otros 

decretos estaban encaminados evitar cismas como el de 

Oc:c1dente. recién sucedido. También se combatio contra la 

procwdura financiera de la Santa Sede. El concilio de Basilea 

C1431>. convocado cor Euqen10 IV, reinició los intentos de 

reforma del concilio antet·ior, que no habta alcan::ado sus 

objetivos. Se decretó sobre la reunión oer"iodica de sínodos 

provinciales y diocesanos; contra el amancebamiento en el oue 

vivian los clériqos y sus actos inmorales: sobre la liturgia de 

la Iglesia; contra los recursos sin motivo que lleoaban a Roma. 

Este concilio lucho a través de sus decretos por disminuir' el 

poder papal, por lo que se abolier'on las annate y el resto de 

las tasas oue se pa9aban a la Curia romana, lo Que disminuia 

los ingresos a Roma; también se aprobo un estatuto sobre las 

nuevas disposiciones pa1·a la elecciOn del papa -cosa que 

provocó la ruptura definitiva entre el papa y el concilio. Otro 

decreto trato sobre el abuso del entl'·edicho y 

canónicas. Se habló sobt·e la reforma de la Iqles1a in capite et 

in metftbris. No obstante. nada se llevo a cabo. Los intentos de 

reformar la Iglesia continua1·on, pero tampoco tuvieron exito. 

Alejandro VI y Julio I I procurat•on efectuar la reforma, pet"o 

solo fueron Dlünes. El quinto conc:il10 de Letr~n <1512-1517> 
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también se aboco a la reforma. entl·e otras cosas, En cuanto a 

esta se decreto sobre el sistema de contribuciones de la Curia; 

sobre la elección de los obispos. la enseñanza del catecismo y 

la seguridad de los bienes de la l9les1a1 sobre las casa de 

préstamo de uti 11dad común; sobre la pt·edicaci6n y la censura 

de libros, cero no toco los problemas m.ls imoortantes, que 

habia Que resolver como " ••• la acL1.nulac16n de prebenda& en una 

misma persona. el descuido de la oblii;¡ac:ión de residencia, el 

abandono la despreocupac16n de tantos dignatarios 

eclesiésticos.''(6) 

La 01edad del siglo XV habia tondido a distanciarse do la 

litu1·9ia trad1c1onal y la habia substituido por procesttones, 

pere9rinac:1ones, rosarios y fla9elaciones -como hemos vonido 

diciendo- sin embargo, esta piedad con todas sus c:arencl•• y 

deficiencias sostuvo a una oarte de la Cristiandad durante el 

qran cisma protestante. 

Como podemos perc<.lta1~nos, antes del movimiento iniciado 

por Lutero e::ist1an en el seno de la Iglesia tendencias 

reformistas católicas o de renovación espiritual. Aunqua como 

dice Romano Ru~giero v Alberto Tenenti1 

Les intentes refcrmistas,r ••. J, no sólo c•recan d• 
c:cord1naciOn, sino que aparecen sumel""qido• an •l 
conJuntc de la vida de la Iglesia por fenomano• muy 
diversos. Además son de naturale~a tan diferente• qua 
no ccnstituven, en absoluto un modo se1•io 
esp1ri tualmente coherente y organice. (6) 

Lo ante1·1or es cierto, Pet·c de alguna manera estos 

intentos, auntlL1e desarticulados mantuvieron latente en la 

Iglesia el anhelo ~ la necesid~d de cambio. sin pensar en la 
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esciston de la Cristiandad. Además hay ciue tener en cuenta oue 

la amolitud territorial de la Cristiandad era tal -y sin el 

apoyo de la Cur•ia romana- Que no era posible uni1icar y 

consolidar en una sola accton la reform.:i interior de la 

I9lesia. Como dijimos en llneas anteriores, la jera1·outa 

eclesiástica. en varios momentos. a través de los conc1l1os, 

pretendió alcci\n;::a1• la refot'ma. sin embareio nunca lo cons1gu.:..!1 

por Jos conflictos v las c1•1s1s ciue el mismo pao.:ido Y el re~to 

del estamento eclesiástico estaba att·Rves~ndo d~~de el Ci$ma de 

Occic1ente ~1378·-1417) y con ellos ol resto de la Cr1st1andad. 

Que se h~bia v1s~u 1ncJ1n~da hacia un papa u ot1·0, según las 

convenienc1as de cada pais. La cr1s1s del o.3pado, dpa1·entemente 

y a co1·to pla~o, no traJo consecuencias determinantes para 

el mundo cr1st1ano, no obste1.nte estas se hicieron evidentes 

hasta el siglo XVI. 

Desoues del Cisma Y de los concilios -ya nombrados- el 

clero se Pl"EOCUPO más oor cuestiones Jurídicas 

administt"at1vas, en ve= de dedic:at•se a la cura de almas Que 

tanto apremiaba. Los ec:lesiastic:os se ocuparon más de la 

observancia externa del culto ';I de cobrar los tributos -hasta 

convertir en una compra-venta los sacramentos- que en desoeJar 

las dudas de su fel19resia tan confusa. Adem~s. de la vida la::a 

oue llevaban. 

Esto nos hace ver oue si se estaba aspirando a una reform.,, 

interior de la Iglesia, sOlo podía darse por quienes estaban 

:Lnteresados y no por la Curia romane;, que se9u1a una vida 

mundana imbuida en asuntos ad1n1n1strativos, JUt"Ídicos v 
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oolitico~. ~in un de~=o franco de cambiar. El papado se estaba 

c:onvirt1endo en una suae1·monarauia aue S:lt'ovocaria la reacción 

de las monari:iuias eut"aoea~ 1.7) y con ello, tiempo después. la 

formac:iOn de ''iqlesias 1
' n~cionaleB. 

Todo Rsto nos hace pensar. Que habla intenciones de 

la Ialesia. pero al no =m· oficiales. ni cor 

com:i.:¡uient~ uni.versales. no adquirieron la fuerza necesa1•iil 

cara alcanzar la homo9ene1dad en toda la Ct"istiandad. Sin 

ernoar·~w. co·1m homes d 1cho. estos intentos o brotes de reforma 

dentr·o de la catolic:1dad fueron los aue sustentat•on a la 

lqlesia romana. 

El florecimiento de het'mandades con finets caritativos f1.1e 

orcdiqo. especialmente en las regiones italiana•. Estas 

asociaciones eran laicas princio.almente, aunque asi&tian 

algunos cardenales y obispos. estaban encaminadas no solo a 

solucionar necesidades propias de la época como el hambt•e y las 

enfe1·medades originadas uor las calamidades, sino tambi•n • la 

Re1orma católica. El eJemplo caracteristic:o de este tioo de 

asociaciones f\..1e el Oratorio del Divino Amor, 

en Italia de comien:os del siqlo XVI, demue-.tra 
la c;wan energia religiosa Qua gara la renovación de 
la Iglesia atesoraban las herm•ndade• de seglares. 
Este Oratorio no reprementa, •in duda, otra c:o•a qu• 
la forma 1inal de tales hermandades, las cual•• 
su1·gieron poi· prooia incentiva. d~da la insuficiencia 
de la c:ur.a de almas y la aoatia de la Iglesia 
Of1c1al. <8> 

A ~Et~ Orato1·io del D1v1no Amor se le debe el haber 

elevado en 9r~n escala la moralidad del clero y de mucho• 

laicos italiano~. 
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El Oratorio se e=-ttendiO por las princ:ipales ciudades 

italianas, el primero fue fund¿tdo oor San Bernardino de Feltt"e 

y 1ue el de San Jerónimo de Vicen:a. El si9uiente fue el de 

Génova instituido por Ettore Ve1·na::a -influido por sentA 

Catalina de Génova. Por influencias de Vernazza surqió el 

Oratorio del Divino Amor en Roma. Otros lu9cu"'es de fundaciones 

fueron Milán. Né.poles, Br·esc1a, etc •• Los miembros de estos 

01·atorios practicaban los sacramentos con t"egularid•d 

comulQaban cuatro vece!:; ill año v se confesaban cada me•- cosa 

Que se habla ido perdiendo. Entre sus actividades figuraron 

la asistencia a los pobres y a loa enfermos. Se dedicaron • 

fundar o restaurar hospitales pat"a enfermos 1m:ur•bl•s CDmD los 

sif11iticos. Estas labores procur!.r"On hacerlas en el anonimato 

y sin publicidad. Los oratorios fueron semilleros de futurD• 

reformaoores v fundadores de nuevas Congregaciones reli9iosas1 

como los somasc:os y los teatinos. Dentro de lDs refor-madores 

encontramos a 

Gaetano de Thiene v Juan Pedro Carafa. Matteo 
Giberti, obi~oo de Ve1·ona, cuya ac:tuacion pastoral 
sirvió de mooelo al conc1lio de Tt•anto a la hor• de 
tra:ar las direct1·ices de la reforma eclesiA•tica era 
probablemente miembro de estas instituciones o, por 
lo menos, estaba muy próH:imo de espiri tu. <9> 

Este tipo de asoc1aciones nos habla de la gran capacidad 

creativa del laJco, quien emce:aba a mo1,1erse con mayor libertad 

en émbttos ec:lesiást1cos. Los laicos comenzaron a adQuir1r su 

mayoria de edad. empe:~ron a decidir por si mismos y a asumir 

SLlS crop 1 as resconsab i 11 dades, en un mundo en el que antes 

01·edam1n~ntemente solo habia disouesto el estam'ento 
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ecles1ásticc. La intrusión de los laicos en los dominios 

t1·aj1C1onale5 ae la Jerarouia eclesiástica se fue haciendo cada 

ve: mas común en todos los niveles --popular·es, intelectuales y 

monár:::iuicos- los pr-inc::1pes1 los conse.Jeros mun1cicales y los 

ministros interfirieron en la elección de c:arqos eclesiásticos, 

en la con'ltrucc:ión de temolos, auntentific:aban reliquias. etc •• 

L.a reforma cat6l1c3 también cobró fuerza a través de los 

grandes ored1c:adores, Que con sus e)•hortac:iones c:onmovian a 

masas enteras, las aue ocedecian todas sus indicc:\c1ones, la 

el;tremo del fanatismo. Alrededor de estos ot•ed1c:adores se 

formaban orocesicnes con hombres que se tla.jelaban, asi como 

otros actos 1mpres1on~ntes. 

Los oredicadorus mas famosos fueron: 

Gerardo el Grande en Hol.:tnda -1nic:iador de la corriente 

"Oevoc;ión mod=rna" de la c:iue Tomás de Kempis fue discipulw-; 

01 iver10 Mail lard, Juan Rat.tlin y Alano de Ripe todos de 

F'ranc1a. En Al~mania destaco Juan Geiler de Keiserberq¡ en 

España fray Alonso de Espina, y San Vicente Ferrer. En Italia 

pre-diccwcn San 9ernardino de Siena, San Juan Capi!5trano y 

Jerónimo Savonarola, dominico e>ccomulgado por Alejandro VI en 

1495. Con sus dotes 01~atorias det"roc:d a Pietro de Medici e 

influ·,·ó con su= ideas en la República Florentina -de donde 

seria or1e¡1na1•10 Fel1oe Ne1•i- denunció la cor1·uoc:1ón de las 

costumbres del e.lera. la Corte y la nobleza. predico una rnot•al 

ric;,ida y traba ió en forma incansable por la 1·eforma, aunque lo 

hizo de tiuen.:i. 1ntenc1on .:.cabC· csiendo ahorcado. acusada por 

::'=,O.·::Jl1 .on 



.ló 

El clero regular tamoien se oroouso refor-marse dur"antc el 

siglo XV. ALtnaue no lo h1c1eron pct~ c:omoleto. alc;¡unos de sus 

miembros consc:1entes de la situ.=i.cion 

Conc;weg ac lenes de observancia.. en las cuales 

c1·actica1· una vida más ftel y 1~t9uro9a a los votos reliqio6os a 

través d-'3 una vida realmente común perfect3.mente llevada, _-de 

observar la pobre:a, la clausur·a, la pen1tenc1a y el trabJIJO. 

De cada orden reliqiosa se crearon las si:.uentes comunidades: 

Benedictinos: Con91·eQL\c10n de Sant"' Jv;;tina de 
F·adLta. 
Conqreqac1ón de 1,:a"Sitl. 
Conqr·eqac ión de &ursfeld. 

Dom1n1cos: Ccn91·e~ •• c1ón de Obse1·vanc1a de 
Lombardla. 
Conore~actón Dom1n1canC\ de Holanda. 

- Carmelita~: Can~reQac10n da M~nt~a ~n Italia. 
Ccni;ireaaciOn de rllb1 en F1·.:mc-:1a. 

Franciscanos: Hul:.o >?n varP\5 pro·.·1nc1a.s de la 
Or·dE>n 2n Europa con tendenci.:is 
ere.niticas que di·.·1d.1.eron a la 
ordan en Ob:;e1·vantes y 
Conve-nt1..1i"1t?e- t 1517>. 

Eremitas de San Aoustln: Cony1·eyac1ón de 
Il1ceto en Siena. 
Congreoación de 
Pe1·u9ia. 
Conqreqac.1 ·~n de 
Lcmbardi~. 

O•·dcn M9ustin1ana: Tamt:ién hubo reform."\s cero 
con ~l ~ovi~1entc d8 Lute1·0 
se tr·1·m1n~~ron. 

- Siew·vos de Maria: Conq1•eaacton de Hantúa. 

Como otro movimiento de refo1·ma .i.ndepend1~n-::e a la reforma 

protestante hallJ.mos el surqimtl'!r"\to de nL1evas r:onqreq~cionei;;: 
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Hermanos ! 1 ::74 ~ v hermanas { 1::;a1 > de la vida 
comun. Fundada cor Gerardo el Grande y 
des¿\oarec:1da con l¿i reforma protestante. Los 
hermanos se dedic:aoan a la ccoisteria v a la 
01~edicac:16n. 

- Aqusttnos d~ W1ndeshe1m. Se h1cie1•on famosos cor 
el ascetismo v el m1st1c1smo de miembros como 

Tomás de 1remp1::; . .,. Juan Momb.:\er. La asociac:ión era 
de canon1gos requlares. QL1e vivian bajo la re9la 
de San Agustin en un monasterio. 

Ol 1vetanos; F1.mde1dos cor San Bernardo Tolomei 
de Siena =:.e orqan1::aron bajo la reqla de San 
&en1t.o. 

-Jerónimos: LlF?vabi\n una vida contemplativa y 
lue90 ejercieron la cu1·a de almas. Vivian bajo la 
t•egla de San At;:iustin: los hubo an Italia y España. 

- Minimos de Orden reliqiosa r1qurosa. fue un 
fermento de reforma en Italia. La Orden fue 
fundada por San Francisco de Paula. 

Jesuatos: SL1 nombre completo era. Clérigo» 
apostólicos y hermanos de San Jerónimo. Se 
dedicaban a asistir a los enfermos. Fue fundado 
Por Juan Cclombini de Siena en 1360 y fue 
~uorimida_en 1668. 

- Ordon del Santisimn Salvador: De car•cter mixto 
(1::;74). 

- Orden de la Anunciata. 

Otro émbito de la reforma católica -de carácter mi&s bien 

intelectual- fue el llamado EVANGELISMO, ideal de reforma de la 

Iqlesia Que consistia -concretamente el de Erasmo de Rotterdam-

en la purificacion del cri5tianismo. al Quitarle a este todo lo 

acc~so1•io y por lo tanto orooonia el retorno a La simolic1dad 

del cristianismo orimit1~0. También anhelaba QUe la lQlesia se 

liberara de Eus comoromisos temporale~ y que la piedad 

e:tuv1era l 1b1·e- di? 'fo1·mul ismos. Otr~ de sus mete.s res1dia en la 
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purificación de la teolog!c, dogmática por• su excesivo 

intelectualismo escolástico para imoregnarla de la Si:\graaa 

Escritura y de Jos Santos Padres. (lO> 

Estos ideales influyeron en. no muchos. pe,...o s1 en _algunos -

miembros de la Curia ro1nana oue serian los grandes _p_ro~Otores 

de la reforma interior de la Iglesia -J. Sadoleto, G. 

Contarint. N. Cerv1n1. J. Ser1oando. J. Morone y A. Pele- en el 

conc1l10 de Tt•ento. Ser1o~ndo y Contar•ini, italianos y el 

cardenal Pele. inglés fomentaron el estudio de la Esc-ritUra y 

de la patrist1ca para reno".:w 1.i escolástica procliVe al 

fo1·mal1smo~ suget•ian 1r a las tuent~s c:ri~tianas. Otros obispos 

convoca1·on si nodos. oromov1eron la ored1cac: 1ón y se ot•eoc:uparon 

cor la formac10n del clerc. 

Otro de las medios 1•efa1•misticos Que d1vulqaron y 

matu~ieron este d~seo de t•eforma fue la literatura reformista. 

Todos estos movimientos d-:? r·efol'ma en el inter1or de la 

I"le:s1a no fue1•on SLtficientes para conou1star la reforma total 

qn la cabe:3 y ~n los miemb1•cs de la lqlesta, 

l. 2 

••• la refot•ma auténtica tendria que parti1·, habría 
de ser eficaz, del mismo lu9a1· de donde partía la 
corrucciOn, de lo contt•ario. se corta1•!an algunos 
abusos pero no se atacat•ia la rat: del mal. Y es~o es 
precisamente lo Que suced10 con las innumerables 
tentativas de refo1·ma; cet·o como las 1nst1tuciones 
ecles1ales no se refor.•an. todo s;.que ic1ual. hast:a 
oue suene Je aldabona:::o de la reTorma luterana. dl) 

La Contrarreforma. El c:oncil10 de TrP.nt:o, ¡., 

lnoujs1ciOn y la Compa~ia de Jesús. 

A d1ferenc1a de les movtmietos reformadores catolices que 
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veni&n ooer~ndos~ ante~ ael s19la Y..VI, la Contrarr"eform.::1; surq1ó 

como resouesta al mov1m1ento de Retcrma intc:iado por Martin 

L1..1tero en t'.517, año en aue este e~ouso sus 95 tesis en 

Wi ttenberc;i. En tendemos oor Contrarreforma "1 as man 1 festac: iones, 

r"esL•eltamente ant1protestantes del Catolic:1smo en via de 

renovac:iOn. de los :.1ylos XVI y XVII." (1~) 

Si bien las diversas man1festac:1ones por reformar la 

Iqles1a dentro df~ ella misma surgieron como necesidad de 

re.1uvenec:er el mundo cristiana. la Cor.trat~reforma ~Olo cuede 

entenderse a partir del mov·1m1ento 01·otest-'\nte, ya oue éste 1ue 

el Un1co ~ue 109ro despet·tar a la Jerarouia eclesi~stica de su 

1ndiferenc1a ~nte la realidad aue ~travesab~ la Iglesia. 

L• respuasta de l"• ::uDLtla ecles1Ast1ca ante el 

QUE' la 01·ot~?sta de Lutel"O fü"a como muchas anteriores y aue se 

solucionaria con cierta fac1l1dad. Sin embarc,io. como !labemos, 

no fue asi. ya que Lutero no atr1buia los males de la Iglesia a 

la falta de mor.3lidad Un1camente, sino que hablaoa de la 

falsificación del verdadero EvanQ~lio. fals1fic~ciOn QUe 

atribula al papado y a la egcolást1ca at·istotélica • 

••• Lo Que él llamaba ~~reforma:• era al~o distinto 
de los conatos de refot•ma de la al ta edad media, 
incluso de lo~ conciliar1stas cuando salqa a la luz 
de la oscw· id ad O?n aue -se~Hln Lut~ro- se encuentra el 
~vangel10. cuanjo se oro~J~me la Justif1cacion oor 
sol2 la te, ertonc@~ t•ecupprara la lQles1a su 
<<forma;·· oenu1n~ ento~ce5 quedara 
<:<.reform.::id·:.;·= •• ci3> 

En el or~mer momt..y¡tO d!::' ataQ1.te p1·otestante algunas 

hermandada<.: cue habian tunc:1on.1do c·,;mo reform-3':lr.was de la 
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Cristiandad oo!•qui;-

buscat•on cont1·.=.rrestar el orcte~tant1:oir.o. Unas veces 

reuniéndose en c;iruooa t•el i9tosos. otras en forma invidual pLtes 

algunos miemb1·os de esos grupos participaron principalmente 

dentro de la Curia. Sin embargo. individuos y hermandades, a 

pesar de sus esfLter::os loqraron muy poco. 

Como una iniciativa del paoado, Pablo tll fo!·mo una 

comisión cuyo obJeto era investiqar las causas de los más 

notorios abU$0S hace1• proouestas para 

r~mediar estos. El infot·me llevo el namore de Ccnsilium de 

emendenda ecclesia (Consejos para la reforma de la Iglesia). 

Alqunos de los miembros partici¡:.¡antes de La com1sion fueron 

Sadoleto. Fole y Carat._1; [Jntar1n1 la o··es1dfa • En real1da:l 

~ste Consilium no soluciono ne:\d.:t a pesa1· de tener 

intención de ccmb.:i.t1r la Rcf~rm~ P1·at3stante. 3LLS métodos 

fueron poco efec:t1vos. 

En el Consilium no se piden en ningún momento 
reformas direc:tas y auténticas. no hay se~al 3lquna 
de ciue la com1s1ón se diera cuenta y r1:?conac1ese las 
faltas de carácter espi1•1tual, de falta de fe y de 
entusiasmo que representaoa la Iglesia, faltas que 
empuJaba a la gente de toda Europa a buscar consuelos 
y sat1sfac:c:ión en la Reforma Protestante. (14) 

Pablo III trato de pone1· en practica algunas de las 

propuestas referentes al meJ01·amiento de lo=: depa1·tamentos 

administt·at1vos, en esoec1al la Oata1•ia y la Penitenciaria, lo 

que implicaba el descenso de los ingresos. También se esfor::ó 

en elevar el nivel cultural v las costumb1·e~ del clero. Este 

debia vivir en las localidades a él contiadas para alcan=ar el 
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meJoramiento oastoriEtl. As1m1smo. debian poner en prac:tic:a las 

1·esoluc1ones tomadas en el conc:il10 Laterano de LeOn que 

oerseguia someter la Ordenes religiosas a la disciPllna 

dlocesana. Aún c:on todo esto no c:ons1quió na.da de importancia. 

En suma el Consilium no sirviO pari\ llevar c:abo la 

verdader~ Cont1•"'rr2forma. PCH'O fue una iniciativa del papado 

cara z:.olt.11:1on .. 1r los problemas. 

Al mi:;mo ticmoc C1Lte se daban estos ac:ontec1m1entos. Ye 

prepar~ban acciones. cue no teni.:in mucho que ver con las 

activ1dades espont.lneas actividades de autoc:ritica de 

católicos preocupados -como los antes mencionados- por el 

problema: ésto es. se 1Jreparaba un contra-ataque mucho mas 

enérr..ic:o c:ontr~ el prote~tant1smo. 

La presencia de Carafa en el pcnt1f1cado de Pablo III 

m~rcO un cambio defin1t1vo en los medios para f 1nali;:ar la 

Reforma de Lutero. Asi 1nic16 una fase represiva contra todo 

a~uel del Que se sospechara herejia. En 1542, Carafa con 

oerm1~0 de Pablo III obtuvo la bula Lic•t ab initia con la 

cual creo la Inqu1siciOn totalmente reformada en Italia. La 

bula concentrabci el poder inQuisitorial en Roma para luchar 

contra la here.1 ia. Cara fa era el inquic:;idor general sobre todos 

los terr1to1·1os italianos: estaba posibilitado para hacer 

pesou1sas. encarcelar. cast1qat·, confiscar bienes prout Juris 

fuerit. Carafa si lo d•saab~ dele9~ba su ood~r, a colaboradores 

que comoa1•ti~n sus 1d~a$, t3mbi~n solicitaba apoyo del bra:o 

secular y tenia ootestad sobre las Ordenes reliqiosas. 



El reformado Santo Of1c10 basado en la ef1ca= 
inQuisic:ión español :l. era alqo comoletamente nue-..-a en 
el arsen&l del Pontif1ce v en l3s enérqic:ab mano5 de 
Ca.rafa. Tuvo L•n ¡,~~~ito not:wio en la errad1.:;icion de 
las de los dE·3vtac1or.is111os lute,.anos y oe otro t1po, 
tanto del laicado como en el Cl!:--:oro de Italia. (15) 

La amena=a de la lnqu1~1c10n se extendio también 

reformistas ortodo::os como las oi.wticioantes del Consilium 

tendencias oar·ecidas oua desoe1·taban ~osoechas. Al subir Carafa 

al paoado -coma Pablo IV- PP.l"SÍCJLLiO estos hombres 

c:onside•·ándolo':=i her•e Jes. entre el los a Morone y Po Je. 

L:\ Inouisic:10n 1 levó a la rnu~ro;e a hombres con 4randes 

dotes y una act1tud c1•lt1ca ante l~s oroblemas de l~ lqles1a 

las obl1oaciones del oaoado. La Inou1s1c:10n con métodos 

orovoc:ó no sólo la mue1·t-~~ do::.' inocentes. sino el desvanec1m1entw 

o d1s1ninuc10n de act1v1dades v man1fest~c1ones intelectuales, 

esp1r1tuales y artist1cas que se J:'t".:"lducian en 

orovocando un estancamiento en esos -~spectos y con el lo el fin 

del Renac1m1~nta, aunaue no OG1· co~c!eto. Rec:ot·~~mo~ ~~~ ésto 

desaoarecer las. 

Dur3nte la pr1me•·a m1tac deJ siqJo XVI hubo varia5 quema~ 

de lib1·os. En 15::7 se pi-omL1lgO la bul.:1 In coena domini que 

atacaba loo; librrci:: t-.eréticos v ~ ~L:o; 1ect.:we:i:. En 1543 Carafc. 

imp1·esion::-s que estaban en ~e=acuE>rdu v ~n 1559 se DLibli::O El 

Index librorum prohibitorum r::c el oont1f1c:~c.·o del m~sr..o C.:r.r.:..1a. 

Otro aspecto i1noortante fue la :iecesidad de ac:la,•ar Jo que 

era la oi-todo::ia ca1·a ::::ioder el1m1nat· la heterüdo~:ia. 
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La teoloc.da medieval cocas veces habla sido 
monolitica v, particularmente a finales de Ja Edad 
Media, la ·.ar1edad de op1n1ones respecto a problemas 
funda.-:'lcntales de la fe es claramente 
9ororendente. 116> 

Pot• to t.:mto. urgia poner en or·den los escritos de 

diferentes epócas. era nece!áar10 definir la verdad en 

cuestiones rel191osas y legitimarla con la autoridad de la 

Iqlesia. E'.<3td.s nece!:.1dades dejaron muy e laro que eran mucho• 

los ountos a discutir porque no e>:istia la certe::::a suficiente 

al respecto. El primer problema oue interesó discutir fue 

1·especto al dogma -la verdad en materia r"el1g1osa. Por lo Que 

se reQueria un conc1lio oeneral par·a alcanzar las soluciones 

deseadas. 

Pablo lII estaba interesado en la cuestión do9mática. El 

emcierado1· Ca•~los insistió en discutir y 5olucionar primero los 

problemas disciplinares y organi:ativos porque pens•ba que 

definir cuestiones de fe intensificaria el cisma tal y como el 

tiempo lo dejé ver. Pe1-o al respecto el papa reservé •l 

derecho de decidir porQue eran asuntos eclesiásticos, itdem,._s de 

que la nueva politica de la Iqlevia e•igia definiciones 

tajantes &obre doctrina. El anhelado concilio 9•n•r•l &• 

realizó en Tr-ento y en él se discuti•ron primoridi•lmante los 

problemas doctrinales y en segundo termino los problem•• d• 

reforma como la residenc1a de obispos y curas. la disc1olina de 

Ordenes rel1\11osas y la re111s10n de la VulQata a la luz de las 

1n11est19aciones modernas. 

El concilio de Trente empezó •l 13 da diciembre de .154~ 

f1.1e intern1mp1do dos veces y terminado en 1563. Li' m.ts gt"'a.nde 
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c:ontribuc:ion de Pablo 111 a 1.a rer.o-..:ac10n de la I;ilesia fue la 

c:onvocac ión de dicho conc11 io. el CLtal tardó en celebrarse mas 

de una Qeneración por problemas oolit1cos. militares 

religiosos. En el concilio se optó por di:cutir sobre temas 

doctrinales y d1sciolinares simult~neamente. Se crearon 

comisiones especiales encargadas de cada materia. se acordo en 

el poaer absoluto oue ooseerian los leqados. 

En el momento de la convocación y reunión del concilio no 

se definia lo Que era la reforma para el concilio. alguno~ la 

enteridian como la eliminación de los abusos e:dstantes en la 

vida práctica de la lqles1a ''··· lo cual estaba de acuerdo con 

la opinión de muchos padres concil1ares. c:iue censaban aue 

muchos abusas eran sólo consecuencia de la mala instrL1cc1ón de 

la doctrina". (17) 

Los Drotestantes entendian por reforma una transformación 

radical de las inst1tuc1ones vigentes vg.: elin1inaciOn del 

monacato. Esto Drovoc:aria serios confl1c:tos entre los 

convocados. 

Las tres or1meras sesiones del concilio fueron dedicadas a 

la or9anizaci6n del mismo. En la IV sesión se reconoció el 

valor de la Tradición, se definió el canon de las Sa1;wadas 

Escrituras y se decidió que la Vulgata seria la versión 

auténtica para el uso teolOgico. 

En la V sesión se ht:o el decreto doejmáti.co sobre el 

pacado original, en la VI el decreto dogmatice sobre la 

Justlfic•ción y an la VII los decretos doqmáticos sobre los 

&ac t••men to•. 
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Simultáneamct~ v p~r·tir de la V sesión se dieron 

oec:1•etos de retor·ma como lc:s si~Ltientes: 

ll Obligación de institu11· Cátedras de Escritura en 
las IQles1as m?vor·es y conventos. 

2) Obliq~cion d9 p1•edicar los domingos y dias de 
fiesta para toaos los encargados de c:ura de almas. 

~> Obliqe1ciOn de residir en el lugar del beneficio. 
4) Se estipularon le1s cu~lidades necesarias para los 

candtdatns del eo1s~coado. 

Posteriormente. con el Pretexto de la peste. el concilio 

se tr·asladO a Bolonia. iEn re3lidad lo Que o;e buscaba era una 

cil1dad mcls cercan¿, a Rom.:. y más lejana al Emperador. TraJO la 

suspensión del conc1lio. 

Hasta mavor· de 1552 3e re1n1c:i6 el concil10 bajo el papado 

de Julio II <1550-1555). ~l número de inteqrantes aumentó. 

as1st1eron más p1·elado~ alemanes v embaJadores de los estado~ 

prote>stantes en compcirac1on con le.• et:ao~ c.nterior. Solicitaban 

estos l•ltimas 1ue el paca no quiara el conc1lio. aunque se les 

n1·omEt1ó que no interferir•ia el capa siguio participando. 

E'n la sesion XIII se ocuoaron del sac1·amento de la 

Eucaristia. Cont1·~ la doctrina de la presencia virtual o 

simbólica del Señor. se oroclam6 la presencia real "y contra la 

doctrina de la emanc1pacion. la de la 

transubstación.''<lB> 

La se~ion XIV t1·ató sobr>'1 la Penitencia y la Extrema. 

Unción. Se de.fenciiercn la .:onfes1on ¿<u1·ic1,..1lar y el carácter 

Ju1·idtco del oei·don y la penitencia. Al discutirse sobre 

,;:.suntos de los oc l Spos ot.l19ac:íones y poderes, asi como sobre 

la .·ida de los ecles1.1sticos y sus beneficios se suscitaron una. 
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die:: años. 

Los decretos hasta este memento disi.:utidos:~o hablan sido 

llevados a la vida práctica y cotidiana de l~ lqlesia. El papa 

no habla aprobado muchas cuestiones, ali;iunas quedabdn todavia 

por discutir. 

A Julio II le sucedió Marcelo Il que vislumbraba un qran 

oapado por su carácter reformador. pero murió a los Z:? dtas de 

electo. El sucesor de Marcelo 11 fue Pablo IV <1555-1559) - el 

cardenal inquisidor Cara~a • El fue consid•~r.::\dO cuma uno de los 

paoas más riq1dof>. Durante su obispado implantó la t·eforma, fue 

miembro del Oratorio del D1v1no Amor y e\ fundado1· de los 

Teat1noc;. '3u 1nf\e}:1b1lidad lo ll~vo a enc.::wcelar a hombres 

favorables a la reforma. Pablo IV siemp1·e desconfió de los 

capuchinos / de la Compa~ia de Jesús. Su régimen se caracteri=O 

poi' ser cte- te1·ror. D12 hecho cuando el OUE!blo :supo de su muerte 

quemó el edificio de la lnqu1=ic1on. 

A la mue1•te de P~blo IV fue elegido papa P10 IV <1559-

15é:5). en fo1·ma di:tinta a .$.ntec:esor también impulsó la 

reforma. m1t1gó los rigores de alqunos decretos de Pablo IV. 

P10 IV nombró Ca1·denal a su sobrino de 21 años Carlos Borr·omeo, 

gran 01·o~oto1· de la Contrarreform~. Pese a algunos problemas, 

clau5urado. Durar.ti? este lapso s2 dio ~ c:onoce1· el dogma sob1·e 

la Comunión baJO dos especies y la de n1.iooS: el decreto sobre 

el Sac1·if1cio de la 111sa " ••• au1:- ense:-Oabo• 011e la misa era el 

memor1~J 
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con el mismo sacerdote sacrificador y el mismo den sacrific:ial. 

dif~r¿ntes entre si Unic:amenta cor la forma de la ofrenda." C19> 

Hubo también se5jones Sübrea el Sac1·amento del Orden 

Sacerdotal. lo relaciona1·on ccn la 1nisa en contt"aposic16n con 

la~ ideas orotestantes. Se discutió la creación de seminar1os 

que cada ob1soo debia fundar cara formar clero diocesano 

numer':lsos y bien oreonrado: hubo un~ mayor preocuoaciOn oor una 

nueva 9eneracion sacerdotal, y3. que vieron la necesidad de 

5~ce1•dotes ce altura mo1·al y cie sacerdote~ c~losos de su~ 

dF>be1•es. Se d1scutiO el tema del mat1·imon10 a sacerdotes y se 

decidió finalmente p1•oh1b{rselos. 

Tambien se h~bló sobre el 1nat1·1monio como sacramento y 

Quedaba sometido de manera más cla1·a y visible a la competencia 

de la Ii;.lesia. Al final se trato sobre la doctrina del 

pur~ato1·io. la veneración de los santos y las indulqencias. 

Se determin6 Que c:ad..J tres ai1os deb ian de celebrarse 

sinodos orovinciales ·; cada año dici,:esanos; que el obispo debia 

visitar sus dió::e~1s rec¡ularmEnte~ que los cabildos 

catedialicios deber·ian reformarse y los abusos desaparecer. 

Asimismo se tocó el tema sobre la 1nstrucc1on religiosa y el 

ministerio de pred1cac1ón al vet• la nec:esid¿:¡.d de la activación 

el fomP.rito oastot-al. Cltro der.1·eto importante fue 

regularibus sobre mcn~"'"tm•105 v Ordenes rli?l1~nosas el"' el cual 

se ind1.c:.=.t:• Qll=? se li:?'E p1·oh1bía C>r'°·'~er bienes privados; De 

1·~9ut~b~ l~ vis1ta=1~n a los monasterios y se el1m1naba el 

~1:;,tem~ de encom1endi1. Ertre otras cosas se ftJO l.:i edad de 

inr-,·-~so lo:i ;nona5t~r1os. Finalmente. 91 papa leerfa 
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todas las decis1one: y si lo 'onsideraba conveniente la.a 

aprobaría. El 26 de enero de 156•l F•io IV las aor•obó. 

arte. 

Otro aspecto importante en el conc1 l io de Tt•ento fue el 

El concilio habia ins1st1do ~n la necesidad de la 
01•edicación para comb~t11• la het•eJía; por lo t~nto el 
púlpito debla ser colocado en una oos1ciOn prominente 
para que el prE'dicador DL1d1ese set• 01en visto y 
oido.Como los Pt"otestantes nee;aron algunos doqmas 
fundamentales de la I9le~ia, se debta dat• a éstos un 
énfasis esoec1al en los nuevos encaroos de ointt11·as e 
im~g~nes que los he1•a1es 1·echa~~b~n el 5acram~nto de 
la pen1tenc1a y ne~aban la cDnfP.~1an t~l v coma sn 
pr:0tct1caba: entonces los art1st<1s 01nt;:i.ri-o;r: "1 M.;1·{~ 

Maodalena ve un San Fed1·0 Pen1t~nte. 011e necaban la 
nR~esidad de !ri:; buenas .:Jbr·.ao:; oara l.;i .;alvacion: 
entonces 1 o:; ¡,¿1nf;os c1eb 1 an mc5 t:~·.:.r·sP- e Jerc 1 tand:::i 
todas las form~~ de ob··as de cat·1d~d ( ••• J. El 
a1·t1$ta t~nto como el sace1·dote deoia convertirse en 
un act1vo pa1•t1c1oante en la batalla ae Roma contt•a 
la hereJia • ,. (~(l) 

Desd~ ant~s rle term1na1· Pl conc1l10 lns ~1·t1stas influidos 

man 1 festa1· 

los efectos de la Contrar1·eto1·ma en la oroducc1on 

Cl intlu.jo oostt·1de~t1no ~~ extendió ~amb1en la 

at·Qu1tectu1·a de los temolos 1 la cual fue real1~ada en una forma 

mas eficaz. dando más 1lum1nación cara una me¡or lectur•a de los 

cre;.:entas asi fueron desr:i<.lrec1E"ndo tas \'idriet'as de cr..lares. 

R~st1eC"to mLisica habla cartidarios de 

éste oart1do 

era apoyado por el mismo F'1::i IV, per~o la conh~aparto aboq;ca 

que la mu:.1ca ª"·'daba or;.ra !a devoc1:.in.La última. t11ndr.:mc:ia fue 
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v-o ~~•: : :;:i"'S mUsir.:os más importantes en éste: per-iodo fue 

F'alestrina. oc•ien estL''/º al servicio del Vaticano. el fue el 

a.L1to1" de Missa Papa Marcel li. Est.a ob1'a dem~estra 

••• como podían combinarse satisfacto1-iamente las 
demandas de la espi1·1tualidad tridant1na y la música. 
Fers19u1endo este 1deal, Gre9or1~ XIII orde~aria al 
retorno de la pu1·e=~ del canto gregoriano. y los 
c.ompas;1t·:ires lleqar!:i.n o:>co a poco a la creación del 
orato1·io. C:!l i 

En cu.af"\tc. ~ la imoc 1·ta'1c:1a del concilio tenemos a•-te desde 

la tHt1ma atai:;'l je Tr~nto se manifestó que el concilio más que 

lH"lir a 1:. Ct"'istiandad l.?. acabó cor escindir al no accedar 

nin9una de los dos bandos. 

L3 lqles1a ~ostridentina tenia muy e.la.ro que estaba 

subord1nadc a li- .;utor1dad del p<O'Pa, quien acrecentó su poder, 

tarr.b14'n la Ic.les1a por l<:• :Jef1niciOn de los dogma'3 permanecta 

en lucha contt·a las prooos1cionos p1·otestantes. Se elaboro un 

anexo al tndi·:e de los libros prohibidos en 1596 del doble del 

indice tridentino de 1S64. Esta era una respuesta negativa a la 

amena:a que representaban los protestantes y pa9anoB1 El 

protestantigmo contra los dogmas catOlicos y el paganismo de su 

ataque sutil. 

El último de los fenómenos de la reorqani=ación de la 

Igles1a romana fue la Comp~ffta de Jesús, fundada por Ignacio 

de Loyol~ (1491· 1556). tgnacio era de or19en 11asco 

oertenec1anti:? a la noble=a media. Antes de 1521, él se habia 

aed1cado las armas, pero en el affo mencionado vivió su 
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15:?3 fue a Tierra Santa, cintes estu'vo en Manresa donde llevo 

una vida penitenc1ar1a. El libro que lo insou•o fue la 

ltnitaciOn de Cristo de Tomás de Kempis, con ~sta ob1•a poco 

poco obtuvo un conocimiento propio. dominio de si mismo y 

entrega a Dios. De recireso a Jerusa.lém dec:1diO prepararse para 

comt:Hwt1r e~:oer1enc1a de Otos. en 15::!7 esraba ae 1·e9reso en 

España. Aún seglar llamabc. la atenc:10n por su austeridad y 

santidad. La ayuda que orestaba a señoras nobles y 

e::orostitutas. levantat•on sospechas de la Inqu1s1c1on oor su 

min1ster10 no autor1;::ado oor lo que lo encarcelaron. En 1527 en 

P~rts viv10 sLt primera eJ:pe1·1~nc1~ con el luteranismo lo que 

seria trascendental en su '-tda. Alli reunió a los oue serian 

los tundaao1·es de C.ompa.ñ1a. le~ mostró Ejercicios 

Espirituales. los cuales eran con::;eJos v norm.::is de conducta 

é>:1to. leinacio de Lovola creó en 157-4 la Comoañla de Jesús. 

Esta tomo par·a orqa.ni::ac1ón la forma de un eJército, con 

Jerarauias y disciplina militar. La misión de e~ta congre9aci6n 

era restaurar la fe por la autoridaa papal. no sOlo reliqiosa 

s1no también politica. 

La comoañla 

Eaigia a sus m1emo~os una obediencia completa, 
abd1c:ac16n tot,;\l de ';U prop1:i 1oluntad y una extens,;; 
orepat·ación que les nroporci=nara or·ofunda cultura y 
oersonal1dad indeleble. Pt·opnnlanse los jesuitas 
hacer retroceder no sola a la Refor,n,;,, sino tamb~én 

al humanismo no solamente a la het·eJia. sino también 
al libet•alismo intelectual. l::::> 

Otro de sus obJet1vos ara la sum1~1ón total de l~ 
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lQlesia t•omana a base de la enseñan:a. Influyendo asi no sólo a 

las clases dirigentes sino también a los circules 

uni"ersitarios. 

La Comcañia de JesUs en la Iglesia una severa 
disciplina, devolvióle la pureza y se aplicó, ante 
todo. a or9.:mi:ar su universalismo. En ninguna parte 
se hi::o inst:rumento de los gobiernos nacionales sino 
cue esforzase por doquier. en someter al Estado a la 
influencia de Roma. Propagando una cultura fuerte, 
pero fiscaliz~da, se cuido de impedi1· toda veleidad 
de emancipación individualmente y con la más rigurosa 
intolerancia, 1mcuesta con un minimo de presiones 
exteriores, hizo t1·iunfar un autoritarismo cada vez 
más inte9ral. aunoue cad=" "'e: menos visible. (23> 

Italia fue el lugar donde su influencia resulto ser m~s 

orofunda. 3unaue no par eso dejO de afectar 3 otras regiones 

euroceas y el resto del mundo ya que uno de sus apostolados era 

el misionero. 

De manera Que los ~Rsuitas efectuaron misiones en el 

Oriente \' en Amér1ca. 

El crecimiento de la Compa.o:;!a fue tal que hacia 1581) l leqó 

a contar con 500(1 rel1¡;.iosos en 1,1entilln oro1,1inr:ias y ciento 

cuarenta .':" cuatro colegios. 

Tanto la Inquisición como el concilio de Tranto y la 

Comoañia de Jes~s posibilitaron efectiva y eficazmente la 

Contf•arreforma, d1smuyeron en algunos lugares y en otros 

exterminaron el protestantismo. sus método$ represivos fueron 

la clave del éxito. 



1.3 Su fundador San Felipe Neri <1515-159e> 

Es dificil hablar sobre la víd& de San Felioe Neri 

brevemente, podriamos oet"'det"nos en anécdotas y ·datos. pot" lo 

que intentaremos tan sOlo anotar aQuella in1ormaci0n eSíencial 

y Uti 1 para enpl icar el ori9en y el caracter de la Con91•e9ac:ión 

del Oratorio. 

La vida de Felipe Neri se desarrolló en el contexto antes 

mencionado. le corresoond10 vivir durante una éooca de 

transición rel iQiosa. a lo C!Lte tuvo que dar una respuer-ita como 

cristiano C!UI! era. Dos años antes Que Martin Lutero inici•r• su 

movi1•nento de Reforma. ecle::;ia.stica. na.c1ó Felipe Neri en 

Florencia en el año de 1'515. Tanto el dato del lugar como el 

año en que nació son imoortantes poroue nos hablan de laa 

c i t~cunstanc i a9 que condicionaron su personalidad y SUB 

actividades durante su vida. 

El lugar nos da la pauta para inferir que su ciudad natal 

influyó notablemente en la conformación del Oratorio y la 

Congre9aci6n del Orato1·10 ;:ior él fundados. La Florencia de 

princ:ipio• del siglo XVI era una ciudad prOscera 

econOmic:amente, en cuestiones de politica existian partidarios 

de la t~epltblica en contraposición con el régimen de los Medicc:i 

lo Que causo muchos conflictos. 

El padre de Felipe. F'ranc:1sc:o Ner1 de ocupac1on nota1~101 

participaba de las ideas reoL1b1cana.s. Francisco Neri era de 

oriqen noble, de hecho. el emblema actual de la ConqreClac:iOn 

del Oratorio corresponde al de la familia Ner1. el escudo esta 
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coristitu1do por· tres estrellas de ocho picos sobre un campo de 

a::ur. 

El proqenitor de Felioe 

De joven vivió la tragedia de Fray JerOnimo de 
Savonarola (145:!-1498), y as posible que sufrier• un 
e>ci 1 io temporal, como otros amigos del ft"ai 19 
t"efor"mador de Savonarola, veneracion que heredó a su 
hiJo. El hecho de QU& Francisco Ner~t fuase 
republicano y sequidor de Savonarola ewplic:a qui~é 

suficientemente el poco éxito que tuvo en la vida 
publicana de Florencia en una época en la que los 
Medic1 iban adquiriendo mas poder. (24} 

El nivel de vida de la familia de Felipe no era alto, su 

padre y su madre -Lucrec:1a de Mosciano- pertenecieron a la 

hidalQuia de vida comercial y pública de las grandes ciudades 

italianas como Florencia, pero su desgracia fue habet" apoyado 

al pat"tijo politice Que fracaso. Otro factor que influyo en vu 

dificil situación econOm1ca fue la aficion de Francisco Net"i 

cor la alQuimia aue requeria de materiales especiales e 

implicaba 9astos y tiempo. Felipe nunca compartio este gusto da 

su padre pot" los conocimientos esotéricos. 

Sobre los estudios de Felipe en Florencia sobemos Que 

estudio con los dominicos de San Marcos, hombres cultos y 

virtuosos, de hacho, Felipe alguna vez di jo a algun Joven •l 

que habla orientado." Todo lo buen que haya habido en mi lo 

debo a los padres de San Marcos de Florencia". (2'5> 

La influencia de los padres dominicos en Felipe fue muy 

imoo1•tante, de alguna manet•a le transmitio parte de la 

personalidad de Savonarola, au1en deJO en su comunidad una 

tradición de virtud y celo religioso. C26) 

De la comunidad dominica Fel u::ie torno posteriormente para 
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el Oratorio los cántic:os e~oir1tuales -Laude·- en la lenqua del 

pueblo; el cantarlos er~ costumbre de Felipe. 

La continua y c:onfl1t1va situación polltica de Flor'enc1a, 

en lucha por la republica marcaron la personalidad de Felipe 

con un sello decididamente democrático y la formac10n de una 

comunidad or•gani;:ada como una peoueña rePüb l ic:a. 

Felipe Neri salió de Florencia a los dieciocho no sin 

antes romper el árbol Cjeneal6g1co de la familia que le entregó 

su padre. Lo Que de,1a ver oue al Joven no le interesaba hacerse 

valer oor su t"anqo socia 1 -como era tan ac:o:: tumbrado en aquel la 

época- para adquirir"' una situación ec:onóm1ca y socia] 

ventajosa, Felioe se dirit;iiO a San Germ'"'no con su tic Rómulo, 

quien ooseia un negocio prósoero. Alli vivió Felipe muy poco 

tiempo. oue: abandono a su tia y partiO hacia Roma. Aunque el 

comercio era una actividad prometedora para Felipe en l"iquezas 

y comodidades como cualquie1· Joven hubiera deseado, él tomó la 

determ1nac:ión de de:nar a su tlo. 

Roma habla sido la ciudad eleqida oor Felipe par=i vivir. 

La Roma de aquel la época era llamada POI' los protestantes la 

Babilonia del Apocalipsis y decian QUe en ella " se c:ometian 

ab1ertamente toda clase de pecados: sodomia, c;imunia, 

idolatria. hipocresla y fraude." (27~ 

Ahora en lo referent-=" al dato de la t~cha jP. nactmieri!o de 

Felipe nos indica que él vivió dur<\nte una éooc:a de confusión y 

escisión reliqiosa. asi como oe camblo~ continuos y profundos, 

mas aün c:c:msider.=.ndo la larqa vida del f lorent 1no. 

Una de sus bióQ1-afas esc1·1b1~ ~l hablar del momento de la 



Habia llec;_.ado a Roma cuando el Renacimiento 
a decae1•; maria el iJr11ner vuelo del barroco 
la Contra.rrefo1·ma. Un terremoto mental y 
habia sucedido en Roma durante aouel siqlo 
aunQue no era el centro de la ac;i1taciOn, 
inevitablemente imoor·tantisimo en 
acontec1mient:is. (28> 
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emoe:aba 
o era de 
afectivo 
y Roma, 

desempeñó 
aquellos 

~l mundo en oue relipe vivia empe=aba a ser plural en 

ideas y en la pluralidad hubo de definirse. 

Sequramente, Felipe Neri escuchó a muchos predicadot"&S de 

su época con tendencias diversas algunas ortodoxas y otras 

heterodo:.cas. El florentino también oercibiO su entorno 

eclesiá:;t1co con elle me ,.efie~~o tanto a la Jerarctu!a 

eclesi4stica con todos sus defectos y abusos como al pueblo 

sucersticioso e ignorante cuestiones de fe, como ya 

mencionamos en pA9inas anteriores. 

Felipe Neri también notó el ambiente de ostentación y el 

luJO en el que algunos vivian y otros pretendian vivir. La. 

sociedad romana gustaba de aparentar. 

Ante este panorama tan desalentador. Felipe decidió de 

alguna manera t"e•dtali:ar la Iglesia al pueblo. No hay datos, 

seqUn s1.1s biógrafos. que nos haqan ver alguna posible 

inclinación suya al protestantismo, pero si una apertura en 

cuanto a cambios en la oartic:ipacion litllrgica. la lec:tur·a de 

la Escrituf'a, etc. Que neces1 taban una renovación. darles un 

sentido exolicarlo~ para que el pueblo los comprendiese. 

Lea.mes lo en.te esc:r1b ió uno de su: biógrafos. 

El Joven florentino llegaba a la Ciudad Santa como 
1.tn desterrac:10 sin patria, pero con todo el entusiasmo 
de sus veinte años. Y lo unia a un laborioso trabajo 
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de conc1enc1a. ~n el cual enti·e los '1 hQmb1·es de la 
Iglesia'' desde lo mas alto hasta lo más baJo. sin 
e:!citac1ones y s1:-1 oiedad,. urgia una 1•etorma de 
costumbres 1 de pensamiento y de vida. (29) 

Felipe posiblemente lleqo a Roma como uno de tantos 

perec;winos vi si tan tes de las tumbas y demás lugares santos. 

Aunque Felipe habia renunciado .:. una vida mucho más comeda y de 

riquezas jamés habia pensado en inoresar a una Orden reliqio!5a. 

Lo primero en que se ocupo Felipe fue en encontrar alojamiento 

y se instaló con un paisano suyo Gal~otto del Caccia y se 

procuso estar al pendiente de los estudios de los hiJOS del 

funcionario Caccia además del hoscedaje le proporcionaba 

alimentos a Felipe, le daba una m0dic3 cantidad de tr1qo que el 

panadero le horneba para comer pan. El Joven a pesar de ser 

invitaco a la mesa de Cacc1a p1•efir10 vivir con sencillez e 

indeoendenci.a. 

En cuanto a los estudios de Felipe en Roma sabemos Que se 

insc:ribiO en la Sap1enza para estudiar humanidades y Filosofía 

y estud10 teolo9ia con los padres agustinos en San Agustino. 

Respecto a sus inclinaciones intelectuales Felioe ha sido 

cons1derado dentro de la escuela humanista. Su preferencia 

siempre estuvo en la Sa9r3.da Escritura e ins1st10 en el estudio 

de ésta. 

Por otro lado. le desaQradaba el escolast1c:1smo tardio. 

pero no el de Santo Tomé.s de AQLt1no. Hacia 15":.8. Felipe 

abandonó estudios y prefi1·10 dedicar•se al servicio de los 

demAs y a la vida de orac1on. 

Hacia la época en que Fel1oe se instalaba en Roma 
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sus eEtud1os. Alejandro Favnese comen:aba su 

pontif1c:adc como Pablo III, de quien ya habiamos comentado 

anter•iorm2nte, as1m1smo cuando Felipe dejaba sus estudios otro 

acontecimiento importar.te sucedia en Roma; la tnstalaciOn de la 

Inquisición. Ambos hechos 1moot"tantes corque el primero, 

convoco al conc1lio de Trente y el seQundo por·que iniciaba una 

éooca de represión en la lqlesia. La Inquisición varias veces 

tuvo incidencia con Felipe. su Oratorio y sus practicas 

reliq1osas que lo pusieron en pel1oro. 

Como dec!amos anteriormente, Fel1oe p1·ef1ri6 abocarse al 

laico común tan confuso en ELI fe, perdido ~n devociones sin 

sentido. pero ávido en rr.uchos caaos del conocimiento reliqioso. 

El florentino se identitic6 con la qente de Roma. pero 

esoecialmente. con la del barr·io f lorantino, él 

dedicado a las más dolorosas renuncias. las 
calles rumorosas y las olazas animadas Junto a l•s 
r~iberas del T!ber. la5 pequeñas tiendas de la "Roma 
Vieja", las casuchas de los Coronarios y del Campo de 
las Flores. los "Banr:os" de la ciudad, los 
hosoi tal.es. los pobres, los rechazados, toda la gente 
que se Juntaba bajo los pOrticos de las Iglesias y de 
los oalacios princtoescos. l30) 

esta era con la Qente con la que se familiarizaba Felipe, 

auncwe también "• •. se entendia bien con los U5ureros. con los 

hombres más corruptos y con los mAs soucios y los hacia pensar y 

los convert!a ..• ''(31> 

Felipe, prirrer-amente, iatr.?JC' para si a los jOvenes a lo!: 

que les hablaba de la aleQr!a y el amor de Dios a diferencia de 

el miedo Que se infundia por lo general po~ muchos 

Pt"ed'i'::"adores. Felipe mas que pt"'edicar a un público se ilcercaba 
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personalmente a los jovenes a Quienes atraia por su 

pet·sonal idad jovial y buen humor, se encontraba con el los en el 

quehacer cotidiano: en la panaderia. en la tienda. en el 

templo, etc .• 

Al mismo tiempo de entreqarse al servicio del prójimo, 

01·aba. Uno de' sus lugares predilectos fue1·on las catacumbas de 

San Sebastián. también lo ha.cia en los templos o en su cuarto. 

Durante su oroc:eso de canoni::ación se suco gracias al P. 

Consolini Que relioe le habla confiado que en alquna ocasión 

C:UGl.ndo fue a las catacumbas -se calcula alrededor de 1554-

recibió al Espir·itu Santo 

viO de repente como una bola do fueqo bajaba 
rápido del cielo tiacia él. Entr.1-ndole pot• l<O'. boca, 
este alobo ardiente le penetró hasta el cora=On y lo 
ensanc:hO c:on la fuer;::a de su fuego mistel""ioso. 
Venc:1do por e~ amor Felipe cayó al suelo. El c;ilobo de 
kteoo simbolizaba paro?. Felipe una venida del Esoiritu 
San¡o, el cual 01·end1ó en su cora:On el fuego del 
amor de Dio:: y a los hombres. <32) 

Por este fenómeno se e:{p l ican otros Que Fel ice padec: ia 

constantemente como vibt·aciones que sentia al ora1·, el ardor en 

cec:ho ~, la:: oalpitaciones del cora=on, estas exper1enc:1as 

Dsicofisic:as eran captadas cor la gente QLte convivia o estaba 

ce1·ca de él. A partir de la e·:cer1encia de las catacumbas el 

cora;::On de Felipe inflamo?.do h°"'bia levantado dos costillas 

falsas y el cartilaqo. e5te levanl:am1ento l::i d~sc1.1br1eron los 

médicos que lo e::am1naron despuée de mor11•. 

Benedicto XIV el papa del siclo XVII que reel3bor6 
las normas oara los procesos de canon1:ac:iOn y que se 
intet•es6 desde el punte de vista cientiflco por los 
fenómenos curiosos que se d=on =-r· las oer:onas santas, 
.:oneult6 a los méd1c:os de su tiempo, los c:1.1;;i,les 
coinc:idier·on que el ens.:..nc:~."m1ento del c:or:t::On de 
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Fel:i.oe habia sido causado oor un aneurisma. <331 

Es c:1-1estión de fe atribuir el fenomeno a lo sobrenatur-al. 

También se dice que Fel1oe Poseia el don de la c:lar1videnc:ia y 

el de la levitación. El no daba importancia a éstos hechos, ni 

les atribuia a una supuesta santidad Que sus 

argumentaban. 

coetáneos 

Después de la experiencia del amor de Dios que pasó Felipe 

en las catacumbas. su servició a los demás se intensificó. 

Las buenas obras de él c:onsistian en la asistencia a los 

hosoitales que distaban mucho en ser como los actuales. Eran 

luqares sucios. $in atenc:1ón 0 olvidados cor todos. el servicio 

que ofrec:ia Felipe e1~a desinteresado, charlaba y atendia a los 

enfermos con su alegria carac:teristica. Durante las dócadas de 

los años t1•einta y cuarenta fue cuando Fel ioe conoció a los 

padres jesuitas que tilmbién se entre9aron al servicio de los 

desamparados v enfermos en ese entonces o Qu1:á después Felipe 

e 19nac10 se conocieron. Felipe Neri invito a varios jóvenes a 

inc;:iresar la comoañia de Jesús que ya en esos años habla 

adquirido tanta popula1·idad por sus obras y su c•rActer 

contrarreformista. Sin embargo~ él nunca se intereso por 

pertenecer a la Compañia, no se sabe con precisiOn el porque. 

Actualmente lo atribuimos a que d1feria mucho su carácter a lo 

que se rec:iueria. en la Comoa1;ia. L.::1 personalidad de Ignacio 

aoa ... ece comouna pe•·sonalidad meas seria y estricta. Felipe Ner1 

resulta más flexible y jovial. 

El t;?molo de :.ian Jerónimo da la Caridad era el más 

fr~cuentado 001· Felipe y en él habitaba el P. Pe1·s1ano Rosa -su 
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c:ontesor. Ambos habian trazado un clan de ac:c:1on que ::e 

prooonia 

Impulsar las almas hacia los b1·a=os de Dios. dar ~ 
todos. -buenos y malvados- los arrancues más 
oenerosos del c:ora:=ón. andar hacia el encuentro del 
Pobre, confortar toda forma de miseria; proceder 
juntoe a la visita. con frecu~nc:1a repuanante. de los 
hospitales cara llevat• ah! la sonrisa d~ la esceran:a 
inmortal, y al término de las fat1aosas ,1ornadas. 
r!:'c:ogerse en el te.nplo Santo de Dios. ~a1·.;. la ple~ar1a 
noc:tur·na delante de Jesús Euc:ar·istia. <~4> 

El P. Rosa y Fel ice fundaron en 1548 la Cofr•adia de la 

Santísima Trinidad p~1·a oeregr1n~s y c:on~alec1entes. pensando 

en ]os oue habria con motivo del Año Santo dos años d·~soués. 

Esta cofratern1dad se reLinfa cada dominoo primero de mes 

para la devoción je las Cuarenta Horas en el temolo de San 

Salvador in Camao. devoción que daba culto a la Eucarist!a. 

Felioe fue uno de los QLte 1ntrodu,10 este acto devoc1onal a Roma 

v fue retom.:ido cor• las Jesu1 tas. 

Durante ésta éPocél. como ante1•iores se habla :.do 

oerdiendo la or·~ctlca del s3c,•amento ae la Eucaristía. eran muy 

poco;; los cue.- comL•lC'"Jab.o.n Y éstos oncos le h°"'cJan sólo dos veces 

al año. De manera QLtt;. e::;t3 devoción que Felipe oromov1ó con sus 

c6frade<i! 

La devoción de las Cuarenta. Horas 

En la éooca de r:e l 1pe tba ai=:,,c 1 ?da con una nueva 
r·esoonsabi? idad moral y con descubr1mien'to 
oer•sor~l de la p!eo3r·1~ c~ntempl~~1va en su forma m~~ 
~encilla v mas 11te1·3~. i~. -~~·-e5 

:•;m-:Jrantes. r-_,e "°:-. -·.:··--.:, d"'- _-i.:.- !:·.::; :-J:J:: ae los 
mundanoE 31 ~ajo· ~~~:t~ l~ Cr i~tc. FL1e un medio de 
~·fo~e~·3t· ~mo1·. Lo5 QLIR r•e=ab~n &nte la Sa9rada 
~ost1~ ~·-~n los oue lban a t1·ab~1a1· en los ho501tale3 
de- lo:: 1:-1CL11":.\t;,le-.;. ':";5) 

Fel1ae Ner•t a d1f~1-:mc1a de lci:;: 03rt1c1eoar.te~ de Trento y 
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lc".5 incL·ir.-·. ::or"eE, se bert:5.tC. oue lo que habla que hacer era 

1·'=av1var la f~ perdida .o confÚs.!! de los aun católicos y no 

evitar más conv:=rs1onc~ .al oroto::st".;rt1sino por mec10 da la 

1·eo1·esion y del tem<:11·. 

la co1'r~-:grnidad eran por lo ~eneral, 

ncmcr•s ~E~~d~~ :on ofJ:1os ~1versos y cultura mediana. Es 

crec:n::~;nente ccn las actividade~ d=rl Año Santo cuando el nombre 

ele rei1oe emoie:a ai. ser 01·onunc1adc por su l~bor con los pobt•es 

y -:an:ados oer~q1· 1noo:. 

La per~~nalidad del florentino era atrayente para muchos 

desde los más humildes '1:\St~ las m .. \g r:c:og. pode1•os:Js v sabios. 

Les inspiraba confian:a. v se convirtiO en su director 

esoir1tual a~n sin ser sacerdote. At ver el P. Rosa estas dotes 

de Fel 1pe y conoc:iéndolo ceri.actar.iente. le ac:or.:H?,10 se ordenara 

oresbitet·r:i ocroue de esa manera .aún obtendria más f1·utos. 

As1 el 23 de mayo de 1551 rec1bio la ordenación sacerdotal 

oor obediencia a su confes:or. 

Pasó todo: los reouis1tos Que exigian las nuevas reformas 

sobre las ordenaciones: sabia lattn, estudió Filo•offa y 

Teologia, contaba con un lu9ar de residencia en San Jerónimo de 

la Caridad aunque s1n beneficio propio era ayudado por Persiano 

Rosa V vivía de la caridad. 

En San Jerónimo habitaban doc:e sacerdotes seculares sin 

n1n9una JerarQuia en esnec1al. todos eran c3pel lanes y s1.1 labor 

cons1stia en atender la Ar•ch1cofradia de la Caridad y oficiar 

misas para los benetactores. Socorrian a los pordioseros y 

oobi·ee )'' t 3.mb í én v í si. taban ~ los ore sos 11 ego a ser muy 



imoortante en Roma. 

Alli mismo Felioe =onociO al P. Buons1ono1·e C~·:c1aQuer•·a . 

ya de edad avanzada. Ambos c:oincidian en la imoortanc:1a de la 

administración de los sacramentos de la Penitencia y la 

Euc:aristia. Cac:ciaquert"a formo un qruno de•1oto de hoint>res ,,. 

mujeres se~dares y entt"e el los d1str1butan la Comun1on. lo mas 

escandaloso d~ todo oor inno~1 ador c:onsistia en que c:omulC1aban 

también .1.as muJere:: c:asa1das. El o.adre alcan:.o un qran éxito 

entre los se9lares v los sace1·dotes rer:1ér, l leaada:;:,. El F·. 

Felipe que compartia las ideas de el otro padre, ademas se 

emcleO en el ministerio de la Penitenc1ci.. Persiano Rosa 3lemDt"D 

habla dicho aue result3ria inuv buen confesor y a.si sucedió. A 

través del confes10,ar·10 dir1g10 espiritualmente 

hombres v mujeres. 

muchos 

Es imoortante r.iencionat· estos r.ec:ho.z; porQue la ooos1c:1on y 

acusaciones de alaunos sacerdotes de San JerOn1mo fueron 

constantes. Con:;ider~ban cue era una sensibileria v un pelie¡ro 

que la 9ente común c:omulqara con tanta frecuencia. El asedio 

de éstos capellanes recelosos no solo llegó a la fel19resla 

sino hasta el cardenal enc:arr;iado de la Archicofradia. La 

acusacion 0L1e hac:ian era por here,iia pero no c:onsiqu1eron nada 

contra Cac:c:ia9uer1·a, lo aue hacia estaba oerfectamer1te dentro 

de la 01·todo:da. 

El ambiente de San Jerónimo fue muy tenso durante mucho 

tiempo cero después se ti-anciuil1::ó todo. La ac:us~c:iOn de 

herejia era muy peliq1•05a en Lln momentc en aLte la I.iat.:1s1.:ión 

t1·abaJaba con tanto emoeAo. 7odo~ é5t~~ ~ecnc~ na~ 1lL1~~,·~n 
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come~~ l~ Vida comwn e1:15tian oor una Darte hombres del mismo 

clerc oue c:aotaban le.:= nec:es::d¡¡i¡des del pueblo cristiano en 

c:uanto a ::u fa ta.11baleante v hombt"es cue se oponian la 

reforma cor 121 m1sma ii;inorar:c:ia. Lo sucedido en San Jerónimo 

Los 

fue un conflicto real entre, por una oci.rte, lDs 
aue lo recelaban de unos recten llegados que parec:fan 
tender a la afectación y al sentimentalismo 
suoerfic:ial e inclinarse hacia algunos aspectos de 
las here.iias de los luteranos y, por" otra parte, unos 
laicos adultos, ordenados sacerdotes (Felipe 
Cac:ciac;¡uerra y RosaJ, con una firmisima convicción 
de CJlle el camino pari'I renovar la I9lesia era el uso 
frecuente en los sacramentos y unir al pueblo cor 
medio de el los. C36> 

deseos intentos constante~ de Jos e rimeros 

reforma.ocres catolicos dieron sus f1·utos a fines de siglo. en 

oue ya no era mal visto el use frecuente de los sacramentos. 

En San Jerónimo de la Caridad comen;:aba a fiQLtrarse un 

circulo de sequidor-es del P. Felioe Neri. sequidores e hijos de 

contesiCm atl"3idO:i por dul:ura y comoren5ión en el 

c:ofesionario. 

incomoarable educador de conciencias y dtestro 
e~:aminador de los espiritus. jamás usaba asoerezas 
desarre¡;iladas ,ni clama contra las frivolas vanidades 
de su tiempo, sino Que suave y paciente, sereno y 
conciliador, disimulaba lo mejor Que podia fin9ia no 
ver soportaba con tolerante confianza. evitaba 
cualQuier alusión c ••• J y casi inadvertidamente, sin 
fati~as, conducta a la enmendación y al bien. (37) 

Las oenitenc:ias aue el P. Felioe imorimia a sus fieles 

iban encamin:i.d.::cs más CJLte nada a hacerlos conscientes de las 

con~ec:uec:ias de su oPcadc .v de la alec;wia de oermanecet" c:on 

Dios. F•a1·a c:;ue lo comorendieran. le5 sugeria cambio de 

ac:~it~d. m~s actos devotos o oue afliqieran el cueroo, proponia 

más 1..1n contr~ol de la volL1ntad orooia. 
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1.3.1 El Oratorio. 

Felioe tendia a enfermarse con frecuencia por- lo oue 

muchas veces sus hijos esoirituaes iban a SLI cuarto a recibir-

consejo suyo. Esto lo hacia el P. Felioe cara Que no se 

oer-dieran el sacri.\mento. La visita se fLte convirtiendo en 

costumbre. los más allec;,ados iban en las tardes a orar con su 

confesor. Al or1ncioio los oenitentes eran los miembros de la 

Cofrad1 a de la Trinidad. posteriormente. el numero fue 

aLimenteinoo por nllevos penitentes. en esoec1al. .1~venes 

ao1·endices de oficios. Unos lle,·aban a ott·os a Dt"esentarles al 

oadr~. A los jovenes les llamabc'l la atención el oadre o "'9•••r 
Filippo cor su alegria y sus bromas. 

Hasta la vestimenta les causaba ~ra~ia. 

En el proceso \de canon1::.ac1on un c:cnoc1do de 
Felipe) hi::.o alusion a la tela basta del vestido de 
Felioe, s1n cuños de camisa. medias sencillas y 
Qt"andes ::.a.patos. Otros aue mencionan esos Qrandes 
::.aoatos para provocar• risa. Pero puede QUe los 
1 lev<"I'"ª i:iorOLte eran mas baratos. S1 la gente reia 
tanto meJor. Los niños r:1et•tamente 90::.aban de el lo. 
Cuando lo vetan ::on un oruoo de jóvenes hacia la 
N1nerva. cort·ian y gritaban << Ecco Filippone>> (ahi 
va Fel lpOn). c::B) 

A los jóvenes les hac1a ver con sutilidad y gracia Que la 

vanidad en el vest1r• no era le> m~s importante sino la ayuda y 

el servicio a su Ot"óJimo. oor eso mand::1.ba a SLIS oen1tentes a 

loE hosoi~ales. or1anatos ~· ott•os lu~a1·es conde de~ian atender 

pobres enfermos. cr·:lCJ'E.amente a los lug,ares que m~s 

recu9nanc1 :=. causaban; ;;L1s oon1 tan tes le obedec1an a pesat" de 

ser muchos de ellos a1·istóct•atas. 

As1 el P. Felipe cons1gu10 la con·jersión de muchos homoi·es: 
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y mu,ieres oer•tenec1entes a la sociedad frivola y llena de 

tentaciones hacia el clacer y la riaueza. 

El buen carácter~ del cadre florentino lo fue rodeando de 

muchos amigos. los más constantes. con el tiemoo a parte da 

reunirse en su cuarto a orar. leian la Biblia y a estudiar 

Teologia. "Era tioico cel circulo de Felipe que los laicos. al 

igual aue los clé1"1gos estudiaran la Escritura y Teologia."(39> 

Poco a coco el circulo de Felipe se fue ac:t"'ecentando 

incluso asistian grandes personalidades. cortesanos y 

aristócratas aue cor influencia de Felipe cambiaron sus 

costumbres y vidas disolutas. El padre les quito su vanidad a 

través de penitencias oue de alguna manera los avergonzaban, 

cero no los ofendían. 

La creciente concurl"'er.c:1a. a. la oración obligó a P. 

solicitar" se le concediese ocupar el desvan 

Felipe 

de la 

Archicofradia para reunirse. El desván fue acomodado en forma 

de oratorio. De ahi. el nombre oue adQu1rieron las reuniones. 

además de QL\e su objetivo era la oración. El oratorio empezo a 

usarse entr•e 1554 v 1558. Hubo dos tipos da Or•torio• de 

acuerdo a la reaularidad con que la qente asistia y al horarios 

los Oratorios d• n.edi• tarde. Principiaban dos horas y medi• 

desoués de la comida '! duraban tres horas, se dedicaban a la 

enseñan:ai V al diAloqo. Los otros Oratorio& eran después deJ 

Ave Maria. esto;; eran re1.1n1onf)S menos concurridas pues sólO 

iban los rnembros más entreq~dos y requlares del Ot"atorio. En 

estas Juntas oraban 
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con media hora de orac1on mental al menos. v 
concluian con latanias y oraciones o bien. los lunes 
miércoles y viernes. con un acto de oen1tenicia, la 
<<disciplina>> tomada durante la recitación del 
t1isarare.después de una breve lectura oe la Pasión. 
De esta sesión vesoert1na saldria con el tiemoo la 
comunidad re9ular de la Pli:!9aria de la con9re9acion. 
pero fue el Oratorio de media tarde el que primero se 
hizo famoso <u objeto de critica>. (40) 

Además de la oración se fue haciendo car°"cteristico del 

Oratorio la exooslción en fot•ma fam:l1ar v sencilla de alq~n 

tema doctrinal, o de otro tioo. se hablaba sobre la mL1erte. el 

juicio final, se contaba la vida de alqDn santo o los ~ltimos 

acontecimientos sobre los misioneros .1esu1tas entre otras 

cosas. Lo intei·t::sante ec:: cue lo-:; e:•oos1tore•:> a1·e.r. laicos. 

Al9unos con e::ce1·iencia como 01·ado1·ea , otros sin ella oero ~en 

la con!:n:~nte lec tura / espo11tane1Qao todos e:•ounian. El P. 

i="elioe oerq:idnec::'.a :=::;;cuc.r.ando e intervenia en e.ases; de confusión 

o comentarios. 

Otr-a actividad novedosa en el Oratorio eran los cantos. El 

P. Fel ice los intr·odu:io o ara hacer mé.s amenas las juntas. 

Adema:;¡ imouls6 a los músicos aue asistian a prestar sus 

servicios no s6lo al Oratorio sino a la Iqlesia en general. 

r-'elipe era de los Que censaba que la música contr·ibuia a una 

mayor devoción y a ameni:::ar las ceremonias lit'.lr91cas, Felipe 

mot1"'º músicos c:omo Palestrin~1. Se cree aue el género de 

música oratorio. se deb10 a las reuniones d~l Orator10. 

La forma oue fL1eron adquu·iendo los Or~tor-1os se deb16 

las nec:esidades de los mismos asistentes, uno de los miembros 

mas notables de est.as .1untas fue Francisco 11a. Taruq1 que nos 

comenta: 
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E:s'te nuet:=tro ,Jt·atoi-1c de Roma no n3.c10 de un 
oenso?.m1ento o ce ur.a 1r,ter::ión humanos. rJac:ió de las 
nr-:esld.r.di::s de los oue iban .a confesarse y querian 
aorendet· var1az cesa útiles a los orinci~1antes en el 
camino ael Eso11·1~u. métodos da ple~ar1a, reme~ios 

contr.;.; la tentac:ién. doctrina. etcétet"'a. \41) 

Felice al ~er el único sacerdote no oodia hacer todo y el 

trabajo ~~ diviota. Con el case del tiemoc y en c:ontr3 de la 

ortodo~:1a del Oratorio. los temas fueron e~:cuestos cor 

sacerdotas en su mayot"fa. Tarugi defendía lo esoontaneo y 

entueiasta de los primeros Ot"atorios. El Oratorio se 

c:G11•a:ter i ::aba cor ser un t:Jrupo unido cor ~1 mi5.no confesor y 

director" ¡soiritual. La permanencia l!n él era cuestiOn de 

voluntad. TaruQi anota oo_1e lo Unico necesario era una cierta 

chispa de espiritu. no importaba la tnteliqencia o cultura para 

certenec"'!r al Oratorio. 

En una época como la de Felipe Neri. este Qt'LIDO que se 

habta oriq1nadc tan espontáneamente. por su misma conformac1ón 

novedosa en cuanto a: 

-La carti~ipación del laico y la libertad. 

-La oredtcación de los mismos. 

-La lectura de la Biblia. 

-El estudio de Teoloqta. 

-Los cantos 

-La visita en qrupo a las siete iqlesias. 

-La oración 

Tr.a.ic varios oroolemas. La InQuisiciOn ante 

denunc1as de curiosos al Ot·atorio reacciono, ya que para muchos 

el Oratorio ca.recia un 9ruoo muy protestante. 
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En una ciL1dad oeQueña c::omo Roma oronto las sosoec:has 

llec;iaron a 1002 cides de oapi?s t~eformadores cero que ;nucnas 

veces eran exaC)eraoamente estrictos y de m1..1c:ha estreche:: de 

miras. Uno de esos pacas fue Pablo IV, c:iu1en se proouso 

alcan::.ar la reforma eclesiástica y mor&l a través de la 

reores16n. El cardenal VirQi 1 io Rosar'io -vicario qener'al del 

Inc:iuis1dot" Mi9uel Ghislier1 futuro oaoa F·10 V- estaba encargado 

de los asuntos e~les1~5t1c:o5 de Rom~ tomó 

c.\C:usa~1ones contra &l Cw.ator1c. La ac:usaL..lC:n oue hi;:c est.allat" 

la s1tu~c10n fue la v1~:ta de las si~te casas. Esta vi91ta se 

t-iabia convert1cto cm Ltn qran ac~ntec:im:.ento en roma por la gran 

concurrenc1a, aproxim~d~menta de un mill~r je QQrsonas. 

libre, la 01·edica::::ión. etc. natwr,:;lmemte lt,,;mat~ la atención, 

ademas :Je .:iue as1st1cn deo:;de ::or·te5a110~ hasta i1Ltml1Ces hombres. 

F2lioe fue solicitado oor el vi1:.:i1·iio, en mayo de 1:SSY. 

quien lo tildo de ambicioso y de buscar l~ adulación v cr0Mib10 

las reunior-,es del Oratorio. Felipe soto se deft:-ndió ctseverando 

que éste era ot:r.:, de Dios por~ue provocaba cambio~ positivos 

en lc:E oratorianos, ce1 o obedeció. 

El vicario po<:o después mut'i6 y el papa Pablo IV aprobó 

el Oratorio. 

Pabl~ IV mu1•1ó en agosto de 1!59. le suc~dio Pie !\' qua 

f1nali20 ~l Ccnc1lio de Trente. J=ta tua una époc~ js 

tr•nQuilidad para relipe ~e1·0 en 1556 se 1ni:io s! oac~c= ca 

Pie v. hombre ...,i ... tuciso ·y aL•;tc-ro i:>ero mu~· c;;reoc:u-:.adc. oor lñ 
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ll~caron ~ :tecir al F'cmtttic:e Pie V aue en ellos 

.::.lr,_.:1J.nos de les ,...a.::onamientos CJLle en las mismas se empleaban a 

fuer;a de OLl~rer ser senci 1 las. r-a:vaban en lo chocarrero. con 

El pai::ia envio clande5tinaml:!nte a. dos teologos domir1icos a 

escuchar las reuniones. En su intor·rr.e n1n~nmo de el los declaró 

anomali:Js.. a.l cont1~a.1·10. Las sosr .. :ic:h~s del P. F'elipa también 

hombres 

cons1da1·~dos herético~ 1 de lns gitanos. 

En 1572 mur10 P-10 V y fue electo oapp Huqo Buonc:ompaqni 

con el nombre de Gre9orio XIII ·.1'572-1575> .. di"fer•ian &n -sus 

métodos de r~1orma. Gre9or10 optó ocr la educación para 

conse91..1ir los camb1os. cosa oue alcan:-o tt"avés de la 

fundación de sem1nar1os, puso en práctu:a lo establecido en 

Trento en lo referente al sacerdocio oar,:.. estimul~r una mejor 

preDarac:iOn de los a.sp1rant~s al s,;.c.arooi::10. 

En tiempo d'2! Gre9or10 XIII CRomaJ eJ'a una. ciudad 
reformad~; 1 lena de hombres que re:aban. leian y 
escribian con celo retiq1oso una ciudad de devociones 
públ ica5. con mul ti tude!i que ac:udi-"n a los 
$acramentos. Fue el t"e11acim1ento espiritual de Roma. 
expi·esado artistic3mente en la magnificencia y 
frnuber:!.nt:::i.::. del bari·oco. 1 43) 

Lt>i Conc:;weqac1on del Ora.torio en Roma. 
Esoi1·itual1dad v Gobierno. 

El Gob1s>rno de la Coneireq¿¡ción del Or"ato1·io se debió a que 

Ya.r1os de los más as1di..1oi;; a!:=istentes al Orato1·10 se ordenat"on 
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Gacerdote~ oa1·a el se1·v1c10 del mismo Oratc1·io. 

Desde t?l pontitic.adc de Pie V einoe:::::o a c:onf19urarse de 

alguna manera lo aue :eria la CanqreQac1ón del Oratorio, pero 

fue hasta el papado de Gregario XIII cuando ee forta.lec10 y 

finalmente se instituyo como tal. 

Felipe Meri nunca censo fundar una co'T'lun1dad religiosa 

consideraba Que habian las suficientes par=:. seiii;1sfac:er el c;¡usto 

de los hombres interesados en in9resc3r en al9una de el las. Sin 

embar90, sin proponerseio pc;ulat1namente fue sui·g1endo la 

Con9regacion ccmo una COMU~HDAD de s~cerdotes "sui generis". 

En el año de 1563 una comisiOn de la Iqles1a de San Juan 

de los Flore~tino~ le 3ol1c1tG al P. Felipe s~ encargar~ ca su 

templo. El nad1·e acepto pero con la cond1c1on ce que él sólo 

seria el suoer•v1~or de el!a pero no lA hab1t.a1·fa, sino oue él 

oroove1•la de capellanes a San Jue1n. 

En 1564, Ci::isar Baron10 -pen1tent'? ae Felipe v pilar del 

Orato~10- transladO su ,.esidencia a San Ju.;in pronto lo 

acompañaron Juárl Franc1sco Bordint y AleJandt•o Fedeli y en 1Só5 

Taru9i aún sin se1• sacerdote este últ"1mo. 

El P. Felioe visitaba todos los dias a las sacerdotes de 

San Juan, a los oue habla mandado y "' tres que','ª 1•cs1dian a.111 

anter1ormente:. 

A los "su .• os·' .'.lL'e ~e nabi:3n reL1r.1dc en la nueva 
morada le• habta dado cocas nQrmas de ·11d~: mesa 
común acomoa~ada .1e wna lectL1ra e~p11·1tu~. :' de 
discusión sobre al.:;,Ltn punte de le:dc¡;,1.:< /'i.:wai o de 
Sa9rada Escr1tur·a. e:;.oirttLt de al:r-,t-~ liber·tad, aci 
9enero;;.a dL1lzura y ae ale9r1a frttterna. mientr•as de 
semana on semana, coi· turne cada uno debf3 ~tende'' 
lo~ oueh~ce1·e~ ~e 13 cocina. b~•···e1· l~ tQles1~ Y 
tocar !as camoana::. (1.i.l• 
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En le::: florentinos se emce::o a convivir como Congregación 

del Or~.torio aún sin serle. <:?strictamente. ya que no era una 

ccmunida:l reliCsiosa CJL\e o::oritara con el 1•econocim1ento oficial. 

Simpl~mente se inició sin c¡uerer una vida comunitaria de 

sacerd::tes seculares. Aunque Felioe no lo deseara et"'a el padre 

de esta ''fam1l1a''. 

L~s oadres se ~becaron -al igual que Felipe- a la 

predicación y a la confes1on todos los dias. 

En la década de los años setenta el P. Felipe y sus 

sacerdotes tuvieron problemas en San Juan debido a las intriqas 

que instigo un hombre contra Felipe. Por influencia de éste 

homb1·e. mucho:: tel igreses e:staban contra sus capellanes, 

creando!Ee un ambiente muy tenso para los padt•es, Felipe vi O 

conveniente cambiar la residencia de los padres un luoar 

precio para el 01,ator10. Asi que cambió ~l Oratorio -que hacia 

coco habia transladado cerca de San Juan- a Santa Mar-ia in 

'Jallicella. 

La: relaciones del circ:ulo de Felioe se habian modificado 

mucho con el papado. Los años de confusión reliqiosa y de 

represión iban pasando y ventan años de calma. 

Grec;.orio XIII fue quien sugir-1ó a Felipe el cambio. 

La Hall1cella estaba b.:..stante averiada, cero oracias al 

a1•au t tec: to rlateo de Castello cue ofreció sus servicios 

oratu1tamen:e y a las donaciones de particulares fue 

reconstru1c1a con 3.lqL1nas modificaciones suoeridas por- el 

''me5~e1· Fil1ppa.'' 

La ai-imer;;i tn~dra d~ es;te edificio se puso en septiembre 
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de 1575. Para estas fechas la comunidad habia aumentado cor el 

ingreso de hombres que fuer·on claves E?!i la Congregación del 

Oratorio. Pi•obablemente. el crec1m1ento de la comun10C'ld fue 

motivo de los ot•oblemas en San Juan de los r:'loreratnos ya que 

los cadres priot•i=aban i:;;-1 Oratorio. 

Hasta el momento la nuev~ comunidad contaba con un 

lugar oficial dentro de la I9l~s1a, pero a0n l? falt3ba darle 

una orc;.an1::.:1c1on orec:tsa. para ser aprobada con todas las 

re9las Ol'e or1er.ta1·=.i.n la vida de estas sacerdote:: set..:ulé\res. 

51 entendemos prw eso1•·1tualidad una form~ de vida 

cr1st1an"' fue la per~on,;¡l 1d~d de Fel ice M-:n como se9uidor de 

Cristo la que delir.~6 la esp1r1tualidad y el yob1arno de su 

las costumb1·es de la m1sma comunid:J.d 

durante los aAos de conv1venc1a. 

La eso11·ttual1dad y el gobierno oe1·TIAn~cian e~~rechamerte 

relac1onados. oues su fo,·m,;; de <;.üb1erno er ;:. 1=:tn ~1m¡jle oua 

corre:soondP " l-is ::;:'.istumb1·2:: y v1j3 ::i.°"".·1,,.. 

:...a:; e.;::1er1enci,:-.=. di.:;.r·¡"°s ilLlmin¿i,ron a \o= p.;i.dres cara 

elabc.rar :;.LtS 01•0010s .;Jr1:1c1p1os t 1·er1 la3. L:.i pt·opuesta de 

Const1tuc1.:::nes fue fir"mada por los padres QUI? mas tiempo hablan 

aeompañado a Felipe y por él mismo en 158::.". El P. Ft=-lt.pe no 

vivla tod=-Vi.a con la comur.idad sino en $~n Jeron1mo hasta Que 

el pa~e le ordeno que hab1 tar-3 =on ol r';-sto de le. Conq1·eqa=:.:·n, 

mas aun siendo el super-i1Jr. 

La Conqrec,,ación del Ora::=w¡o ··::='1'.c =-~-=e l.:i. DLd<? da 
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lu=-~··. v po•~ un n~~ret= !H1yo Q:..!edose constituido:. persona 

=etc ~i:=-l ipe si'~mpre fu:i m1 .. w claro, en l.:. comunidad se viviria 

un "-l?lbi;!nte de· l iCert~d. e-1 ú.nico vir.culo ent•·e los miembrcs 

VlViri:l.n~ La manera de vivirlos era el punto med1éi, como el 

<< El fin de nuestra B. Padroa fLu;o, en+r·e o::1tros, el d9 
formar ttna Ccnc:;re:¡acíón <:¡Ll9 no con :>•.~eter~1.:tad de vida 
n1 con r!.Qa··E;>s. rei1ei1osos. o con le1. ,;obstt"t:'CCiOn total 
de las co~as tempo1-;leE. ~tno con ~1na v1da moderada, 
con buenas co:;;tumbrei: v honest.? disciplina, y con un 
uso moderado v , ;rtuos~ dp l~s cos3s de este mundo 
;:;>ncam1na~en ,,¡ f!n *'?te.-nc <.;.01· l~o; sendas de Dios, y 
e~ m?dl~ de las 11cenc1~; Gel munc~. Esto supue~to, 

fictlmente nu~~e ·,1~1·~e Ql1e l~ bell2:a y gracia de 
iaoste est"'-do v su ~><:t·fe:-r:1on son cam·~ las de las de la 
"1rtL1d, QLI<? no o:o ... ,;: t >.'t"I? en los c:-:t ·emes. sino en el 
medto / en l~ mca~1·ec1cr1. L46J 

Esta moder·acion de le. qt1e él hablaba er~ un tipo de vida 

crist1ana muv novedo:;;3. Felipe Ner1 perc1b10 que las Ordenes 

t•eligiosas seguian un ~i:-,tado de vid.21 muy rig1do y por lo mlsmo 

lleno de tentaciones. 

Su instituto no poseia muchas re9las, pero las pocas Que 

habla deblan cumol1rlas. sino fue1•a as!, decia el patriarca, 

set·ia me.Jor ciu abandone\<;:t'!r'l la Conqre9C1.c1on. El obJetivo de 

alc,;n:-:ar l~ :ie1·fec.::ior rcl1g1'"'.lsa er.=:1 el m1smo oue en la Ordenes 

ve.tos, proll'esas y Juramentos. 

En cu3n~o a l~ ob~d1~nci~ el P. Felipe preferia suQerir y 
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no mandar, el que sabia obede-cer s.:.bia mandi'.r .. 

Sobre la ooses1on de bienes suqeriil el ount:o medio: los 

padres podian conservar su patrimon10: utensilios personales .. 

libros, dinero, propiedades. etc •• Aunque algunos se OPLtsi:oron 

a este principio. Felipe pref1r1ó QL\? algunos poseeyeran los 

suyos porque el que nad? t1enF.. v1q1la y pelea por tener algo, 

para evitar la tentac10n decidió deJar asi la regla. Aclaro 

F'el1pe Que el hecho de que esta oerm1s1ón e-:1st1era no era 

motivo pai-a establec:::er competenc:1as por lo Cl•.IE- el •.·.c:;o de la 

hacienda personal tendria que a'utomoderarse. 

Por otra oa1·te la hacienda pe1·sonal se .:iest1naria al 

sostenimieto de la Cong1·egac1ón, pat•te en el culto divino y 

otr·a pa1·te en la avud~ n lo~ pob1·~s. En cuanto a la comida en 

el ret:?ctor10 lnd1cJ.LH'\ c:"e debia ser =oor1a. era meJor deJ.s.r de 

comer ma.nJare=. to.:1.::-::: J.~::; dia2 a 1mponer~e ayunos. L.; moderación 

d1ar1a compen2aba los méritos de los a~·unos. 

L.;. mesa cor.iun e!""a ameni=ada pot• la lectura de la Escritura 

y por al9un tema de Teoloqia moral u otros. después se e:·oonian 

las dudas de lo leido. 

E'.n el vestido tampoco se optó por usarun distinti\Jo. sólo 

se prescribió que se utilizarla un hábito de padre secular sin 

llegar a usar telas muv luJosas nl muy andraJosas, simplemente 

limpias. 

Además de la obediencia y la moder..:1.c1on la huo1t 1dad era 

una virtud oratoria.na necesaria para refrenar la art·-:.ganc ia de 

la precia 001nión. 

Otra vir•tud orator1ana era la alec.wia.Felioe aueria una 
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comunidad alegre donde se brc1meara y hubiera un ambiente 

jo·;1~1. Descrec:iaba las solemnidades y los pt"otocolos, nunca 

QUsto de ser tratado con reverencia. 

El gobierno de la Congref.ic.tción estaba1carqo del FREPOSITO 

e superior y de cuatro diputados ellos elegidos 

democt~áticamente. La duración de los cargos era ;Je tres años. 

Un aspecto interesante es el h3cer nc~ar que la 

Conqreqac:1on -como decia Cesar Da1•on10 y señala M. Trevor. 

5e desarrol 10 corno una ,(reoública bien 
01·den:tjE1. F·or a loo era Fel ice flot ent1no de 
tendenc1~ reoublicana. No deJa de ser un fenómeno 
digno de cosiderac1ón el que se organ:.;:ara un nuevo 
t100 de comunidad P.n la I9les1a manera de un;a. 
reo•.ibl ic:a. precisamente en un momento en que la 
lolesia se reformaba mediante la imposición estricta 
de la autoridad Jerárquica. (47> 

La autoridad del prepOsito no era impositiva. Desde el 

momento en 01..1e la preoositura no era vitalicia a reserva de ser 

reeleqidc. nos percatamos de oue no se oretendia Que hubiera. 

una centrali;:aciOn del poder, además de la e:üstencia de los 

cuatro DIPUlAOOS v que fungtan como .:anseJeros. 

Dentro de las ca1·acterlst1cas del carqo de superior 

tenemos oue era el ~ entt·e iguales su cargo consistta más 

en servir qut en concentrar el poder, !!l pt·epOsi to no mandaba 

sino orientaba, sugeria y coordinatia. 

El único orivilec.10 con el que contaba el"'a un lugar 

esoec:1al en la mesa. SL\ vestido era ic;.ual al de todos los 

El resoet~ al preoOstto no debla perderse por todos estos 

11ne~m1entos oue lo colocaban en un plano de igualdad, sino 
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debia extenderse a todos los miembros áe la c:omun1dad fueran 

suoeriores o inferiores. 

En todo esto Fel ioe resultaba. el insc 1 raoo1·. no su lo cor 

sus aportaciones en la realización de las Ccnstituciones. sine 

por el ejemplo qvesus comcañer"OS habian visto durante die;: años 

o más de conocerlo. 

Esta or9an1;::aciOn no era comprendida por muchos. E:l 

cardenal Carlos Etorromeo fue uno de los que menos entendiO este 

novedoso estilo de v1da. 

El acrect:Jba Felipe y a su grupo por la clase de 

sacerdotes que se formaban en la Con9re9ación. les consideraba 

fervorosos. instruidos y buenos litur91stas, ideales para 

reformar la Iglesia. La preocupac:1on del cardenal por la 

reforma del clero le hacia pensar que los :;acerdotes de la 

Congrega.e ion. eran saceordotes seculares. ind 1v1dua.l es. buenos 

confesores y oredica.oores a ~u dispos1ciOn, pero perdía de 

vista que et·an miembros de ur,.a comunidaa famili,.:1.r y en esto se 

encontraba esencia. Hsi QL1e salia pedirle a F~lioe sus 

sacerdotli's para 1 levar·los a otros lugares de Europa. El F'. 

FeliCe 31empre ponia obstáculos. El obJetivo de la. Conqregación 

no era crear buenos sacerdotes en si sino "... peroetuar la 

obra del Oratorio y su funcionamiento, la predic:aciOn, 

inatrucción retiq1a;;.a. estudio, oración .v otras actividades que 

habia rea11=ado par ayudar a los seqlar~s de la époc~ a vivir 

meJor su vida cristiana."C48> 

De ello derivaba la prepar-acion sacerdotal. pero no era en 

si el objetivo de la Congregación, su f1n pr1mordial era el 
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laico. La idea Jesuita er~a muy d1st1nta, alli la intención 

si radicaca en 'formar eNcelentes sacer-dotes para ir a donde se 

les reouir1era: misiones. universidades, etc: •• Lo mismo los 

sacerdotes =.aculares que empezaban a egresar de los seminarios. 

A Felipe Neri siempre le intereso el laico y siempre pensó en 

1unc1ón de su~ necesidades. 

La insistencia de los padres y la democrac1a que él mismo 

hab1a instaura.do lo conduJo a aceptar la idea de exoandar el 

Oratorio la Con9re9ación a otros luqares. En realidad él 

consideraba QUe no era lo conveniente por el momento para un• 

comunidad tan nueva dentro de la Iglesia pero ante la decisión 

democrática tuvo que acceder. La idea de Felioe et"a 

Oue el Oratorio ori9inario Cel de RomaJ fuese más un 
modelo que un pt•ooeni ter [para postet"iores 
fundaciones de la Conq;·e9ac1ónl. Y en general, asi 
iba a suceder en los siglos s;.qu1entes. (49) 

a excepción de Nápoles. que surgió a partir de la iniciativa de 

algunos de los miembros de la Congregación romana. 

El P. Fel1pe queria evitar a toda costa una organizacion 

t•eli9iosa centralizada que -con el paso del tiempo- cayera en 

tos errores: de las Ordenes reliqiosas. 

La fundación de otra ConqreqaciOn en Nápoles provocó en l• 

Cong:reoaciOn romana muy graves probl•mas, ya que 'fue a tri1.v•• 

de un~ escisión como se formo. Se 'fueron allá pilares del 

Oratorio como Ta1•u91. F'or otro lado. Felipe por la edad y sus 

enferll"e.:lades no es-;;,;:J¡¡, -según él mismo sentia- caoacitado para 

cont1nua1• como preposito. El Oratorio empe:O a debilitarse por 

la falta de oradores C\t'ract1vos. 
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La libertad or-atoriana oermi"::ia, que cada. sacerdote se 

dedic::at"a a otras actividades como Bordin1 que 01•ef1r10 ir5e en 

una comisi6n al extt•anjero o Eocwon10 Que estaba entreqado .;;1. sus 

Anal•• de Historia Eclesiastic& hacia 1588" por lo que se 

descuidaba el trabajo en comunidad. Todo esto cuso en tensión a 

la Con9regaci6n. 

A la muerte de Felipe en 1595. la Conc;,reqacion se 

encontra.ba en una $.ltuac10n crlt1ca que se fue solucionando 

poco .a. poco. Hacía el siqlo XVI! la fama y el pt•estiqio de los 

padres de la Con9re9aciOn 5e iba extend1endo por el orbe 

cat6l1c:o, pr1nc:i.oalmente desoués de la c:anon1:ac10n de Felipe 

en 162~. 
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l• mundc 

cristiano. Por lo anter1cr fue ;iec:esa.1~10 s:tableo:er uns 

orqan1:ac:ión ecli:'Siá:tica. PI'! ma.r.er3 cue el mocelc ·::~e~ic:~l 

clero t"E?9ular -l~s: Ordene,:, 1·el it;i1os.:1::- v el e::i1sc-ooado cori sus 

cabildos ec:ies1L'l.:t1cos ·., 3Lt ei~ro C'·'lrr:i.:wl.;1 -~lero sect.1lar. 

E~ eEte ultimo al ,"Jt.•.:: no-?. .:;ooca.remo:;,. 

N~ eo1sten mL1chc=: estudio~ eobre el clero 5~cular. oor lo 

tanto. 1~=. infor·-'niilc10.-. no es .r.uv .:.::.mrile~a. p~t·o de alguna illili.nera 

se oueoe eso e= :1.1' 5Lt ~ • tuac l on 

colonia. 

~) r.-;f:: de ta =onau.:.st.a je La NUl;!Va Escaña J.leqclr•-:.n muchos 

~l c::aoitulo 

ant~rior sobr~ l.:. denc.1entg fot•macion r3liq1os:l 1 su falta de 

v.::ic:ac i un hac la e 1 ;;acerocc i;;, cod.:mos o e rea tarnos ,Je l 3 e 1 ase de 

dió:::es1s eu1·opea3. Por su cuesto. no todos los clér\yos tenian 

estas ca rae ';er 1st1 cas v su ~e tuac: ion ~n la evar.9el l =ación 'fue 

positiva~ ardua • 

•• • obterie1· er. la(.:;::;¿¡ rie: ,·.or.t• ¿.T"e.:::C:"' .:i~ Se:-~ tll.;i 13 
lndlsDen~ab1~ ~~~l Cédul, o~r~ e~~~1·carsE. [n ella se 
decla1·:;t;, ,.;,~, .=>l ir.~;¿t·e~..;..do. c-1 .1er.:··JC.. in sacris • .1 no 
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occ.:.s veces ~~ aña.d!a que r.~·oasaba. en buen celo por 
la .:.onver~ior.: de las ánimas y aumento de la. 
c:r·istLandad ••• (1) 

Junto a esta cédula se lncl1..1tan las l ic:enciaa oara portar 

su.s utens.i l ios, l 1b1•0::.. esclavos. etc •• Se le5 amena:aba y 

daban las t1eb1das advertencias si su c:onduc:ta ara perjudicial 

oara los indios. Se le9. indicaba. que debian aprender alquna 

lenor;iua índtqena. A gesXit" de este mecanismo de c.cntt•ol ne 

1altaron quienes obtuvieron sus p~ses por medio de 

¡,aso de c:lét•1gos 1L1et·on producto de las eY.peJ"'ienc:1as Que se 

tu.vieron con los primeros clét•1qos Que lleQar a Nueva España. 

Sin embat•t;10 no se les oodta pedir mucho pues lo que 

recibían poi· SLl trabajo e1•a un miseria. El padre Cuevas s•ña.la 

a este resoecto: 

La 

F'.:lqa.dos por· 111 poder temporal~ trss larqa• 
aver1Quac:l.one&, con rémoras, con desconfian;:as y 
sobre todo con tanta me:qw1ndad. los sacerdote• 
seculares, mas que n1n9~n empleado público, quvd•ban 
no occas veces rebajados y humillados. C21 

pee.a retribuciOn p1·ovoc6 aue muchos ambiciosos 

oarticiparan en negocios mundano&, y dejaron en weQundo t•rmino 

su labor pastc:wal. 

Los clérigos llegaban Bl puerto de S•n Juan d• Ulua dond• 

se identificaban y eran victimas de abusos y desc:on'f ian;:a•. 

Después s;e ct"esentaban a uno o vorios prelados de acuet"do a e.u 

c:on•enier.c1~=· Con el t1emc- se les prohibió este cambio 

c:ont1nuo de sede ... 

En r9alidad. la situaciOn de éstos sacerdotes era hasta 

c:ie1·to punto dif!c1l cuando lle9aban 
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•.• allá iban. solos. por reqla qener•al~ esos pobi·es 
sacerdotes sin conocimiento de la lengua. costurnb1·es 
y dificultades nueva~ de un pais leJano y tan 
diferente al suyo. (3) 

Asi como hubo los clér1e¡os que se colocaron e iniciaron su 

labor evang:eli:adot·a, hubo los que iban de un luQar a otro sin 

radicar en una determinada diCcesis. o bien, s1n t1"abajar en el 

lugar desic;,inado pot• su obispo. 

La labor del c:lériqo secular resultaba encomiable en el 

sentido de que su traba,;o era individual, y no en comunidad 

como en las Ordenes rel1qiosas. 

La lengua indiqena la aprendían. en un principio. cor los 

sit•vientes o con la !;lente de la cal le, su conocimiento sobre 

estas lenquas no deb10 ser muy preciso cero el Unic:o medio para 

ense1iar la poctrina. 

La evanqel i;:aci..;n q~e hac:ian los sacerdotes 
diocesanos con los naturale~ dependia en buena parte 
del conocimiento que tenian de la lengua. El problema 
de la comunicac16n entre las dos ra:as no se resolvió 
dut"ante el si~lo XVI. Los pr1meros ob1spos se hablan 
planteado la oosibilidad de enseñar latin. los 
naturales ... (4) 

La homi l (a se predicaba en nahua t l los dom1nc;¡os y d ias 

festivos. Hasta 1580 se abrió una catedra de lenc;.ua me,:icana en 

la Universidad. El conocimiento de una lengua indigena no era 

un incentivo para los sace1~aotes, ellos sei;iuian qanandc lo 

que la F:eal Hac:1enda los clérigos 

evanc;ieli;:adores:. 

En otros casos los pad1-es tenian cue ir en una mula de una 

a otra e~tancia para ad1m1nistrar los sac1·amer.tos, lo que 

implicaba inc. _mod1ade,;; , mur:t\c t1·ab~1 ... 
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En t•ealida:j l.a Labor secular se dificultaba pot" el 

r'edL.C:ldC númer~ de :::J<?r1qos, s1tuac:1on que provocaba a su vez 

la ordena:iOn sace1·~ctal y ~ceptac:10n de muchos clé1·19os sin 

vocaciOn ni prcpa1·ac:iOn. El obispo Oominqo de Al:ola. obispo de 

Nueva Gal1cta i~fo1·mab3 aue 

En todo lo oue toca a los clériqos. los mandé 
examinar luego que vine y todos lo5 de lB comarca de 
esta ciudad seer.aminaron y hallé en ellos grandisimo 
idiotismo, pot"aue los obispos pasados aun de esta 
leilesia como de ott"as de estas Indias, pOt" la 
n~ces1dad Que tanlan de m1n1:1tros ordenaban a muchos 
ignorantes. (5J 

Las acusac1ones a los clériqos seculares durante el siQlo 

XVI redundaban en :;u poca p1·epa1·ac10n y poco entusiasmo cor 

estudiar. en el olvido de su act1v1dad pastoral; en su codicia; 

en su deshonestidad. en su forma de vc-stir aseglerada. en su 

c;,usto ~Or*' la vida cómoda y luJosa; en s1.1 vida relajad..._ por la 

"debil1dao.d de la carne". Cc.nt.amos con el testimonio del obispo 

Fray Juan de Zum.a.rraga sobre los primeros clérigos l·legados a 

la Nueva Escaña. 

Que el oadre Juan Rebollo, <<desde antes que 
·,•inic-se a esta tiet•ra, ha tenido una Rebolla en esta 
ciudad y en otras partes>> Zumilrraoa lo tuvo preso en 
la cárcel ar:obispal, pero Rebollo et""a incorregibl• y 
lo desterró perpetuamente de la Nueva España. (6) 

Casos ccmo el de este padr•e hubo muchoa durante el siglo 

XVI Y fueron motivo de constantes Quejas a la Corona española. 

Mientras transcurria el s1qlc XVI y se amoliaba la :ona de 

coloni=ación /por lo tanto la de evanqeli=ación, las diócesis 

se multipl1caron y la ot-~ani;:ac:ion en cada ob1spado fue 

adaui1·1endo forrr.a. Con le c:reacion de obispados surgieron los 

C:3ib1ldos c:.tedrc.l1c1os. o ecles1.ist1c:os~ cada obispo eleCJia a 
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los miembros de su cabildo. Las di9n1dades de el =abildc eran: 

., el deana:qo 
bJ el arcediana::.90 
C) l• chantr1a 
d) .,1 maestreescuelas 
e) el tesorero 
f) los canon1catos 

En 1574, indeoend1entemsnte del n~mero de canon19os se 

crear~on los ca,.gos de lectot~al, magistral, doctor•al y 

plenipotenciario por cédula r~eaI de Fel1oe !l. También se 

instituyeron raciones inteqr:as y medias raciones. esto es. 

capellanias con determinado sueldo. Su obl1qac1ón consistia en 

asistir al coro y al altar. En el caso de estos caoellanes. el 

Regio F.atronato de Castila ere\ el qL1e los nombraba. Entre otros 

segu1dore~ de l~ Catedral estaban los acOlitos. capellanes de 

coro. el ~ac1·1st~n. el 01·Qan1s~a, el pertiguerc. el mayordomo y 

el canic:ulat•10. 

El Cabildo er~ en tect·fa 

una c:oroor·.=ic: ión de hombres beneme1· 1 tos y doctos 
Que por obligaciones muy set"ias, con abLtndantes 
recursos y c:on reqlamentos muy precisos. emplean toda 
su vida y fuerzae en morali::ar \' enseñar al pueblo. 
en alentar y ac::insejar al prelado y dar peronne culto 
de r•eparación y alaban::a al Dios de las eternas 
justicias y misericordias ••• (7) 

Pero en realidad las c:osas eran muy distintas, los obispos 

continuamente llamaban la atención a sus cabildos por no 

cumol1r con sus dignidades. En el obisoado de 2•.tmár·t·ai:f.3. sabemos 

que este esc:rtb 16 .=il re·¡ qLte l.:;.._ hombres qu.:: d>l dl3!siqnabi". 

benef1c1ados no se comportab.:rin confot•me lo ,•eQuerta su dignidad 

algunos tt·aen a sus mancebas desde Esoaña como su fuet·an sus 

hermana:.;. Otros por tener amantes casadas orovoc:3b.:;.n escenas de 
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l~s tiendas y continua la lista de curas 

incor·re9ibles. El ob1spo y su cabildo mantuvieron tantos 

pleitos que dedicaron muy poco ti~mpo a la predicación y a la 

conver•sión. Otro prelado que continuamente se quejó con el rey 

por lo mismo fu¡;i. MontLtfar. Pedro Maya de Centraras también tuvo 

muchos problemas. escribió como pasaban sabre su autoridad los 

miembros del cab i ido~ también sobre la poca rectitud en la toma 

de decisiones de los c.-"tb 1 ldos. En devocion deJ.:.ban mucho que 

deseat·. Se entretenian en buscar formas de evadir 5U9 

obli~ac:iones. etc: •• 

A pesar de los altos sueldos aue rec1bian las di9n1dades, 

nunca cooperaron en acrecentar el acervo cultural y artistico, 

Por el contra1·io el dinero s1Pmpre fue motivo de pleitos •1 

extremo QLte Felioe II sugirió que los cabildos pa3aran a manos 

de los regulares. 

En conclusión, si bien las acciones del clero secular en 

la evan~eli::aciOn fuerün arouas también lo era Que la 

corrupción eclesial alcan::ó un grado muy alto. Esto se debia a 

que el trabado era personal y los esfuerzos no teni•n un 

cbJetivo común. 

2.2 Los c~ncilios provinciales del siqlo XVI 

Las Pt"P.Ocuo.ac1ones cor la problema.tica social. económica y 

espiritual en las tier1·as coloni:adas durante el siglo XVI 

suscitó la necesjdad de organizar juntas e~lesiAstic•s y 

:=onc:1lios oro. inc:1ales. ambos se abocaron a resolver problemas 
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i:oncretos referentes la orQdn1:ación de la tqlesia y la 

evanQel1:::ac:iOn de los indios. Los añoG de celebración de las 

Juntas eclesiásticas fuet·on 1~Z4. 1532. 153~. 1544. Los 

c:onc:il1os fueron efectuados 155'5, el primero, el segundo en 

1565 y el tercer·o en 1;:i85. 

En la junta eclesiástica de 1544 convocada ~or el 

visitador Tello de Sandoval destace: 

la manifest=ic:iGn e.:01·:;5<-\ de :'.lue el m1;-.iste1·10 
eclesiastice se hall~~s int1mamente uG1do a las 
c1rcur.stdncia':: ma.ter·1alr¡.: de la v1d¿:1 de los fieles y 
E-1 hec~lO t~e CLI~ la mi;;;1.:.1 decente del :acet•doc:10 
oud1e1·a interpreta1·se como or1entado1·a de 15 politj~a 
local. La I~les1a mater el magist:ra, abarcaba i:'üdos 
los a~oectos de ld vida d: la nueva cristiandad. <S> 

Durante las los conctlios 

orovinriales de 1555 y 156S. este es, lo~ dos orimeros trataron 

ar~~b1=00 de M~x1co.Fr~1 Alonso de HontQfar. dominico enemiGo 

de los abusos y desordel"'ES. Descr1to co17IP un homb:!"2 con una 

clara inteligencia para =~p~ar la caus& de los problemas y 

resuelto oa1•a darles ~na solucion. 

obedi·7-nc1a a los •::>b1spos :=~ c:o:lO e! at:us-:i soc;.·e; los indios 

oor p.:11·te de lo:: enc:imenat=1•i.:-s, etc. pcr lo cual 

com.er.1ente convoi::ar un cocil1c· orovinci.al p.;i.ra discutir las 
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~~1 con=1 l10 ~.s1st1eron los ocispos de Tla::c:ala, Michoacán, 

Chiapas y Oaxaca a~i como atqunos miembros de los cabildos y 

~utcridades civiles. 

Las constituciones del conc1lio tenian en lo general 
por obJet1vo la moralidad y buena conducta de los 
sacerdotes, extendianse hasta donde fuera posible 
procurando el arre9lo de las costumbres y el buen 
tr~co a~ lo~ 1nd10E ~ la par que su in~trucción en el 
cr1st1an1smo; oero esas mismas const1tuc1ones son una 
pr·J~.:l::\ de: que al clEwo comen=aba a e:-ttraviarse pues 
les remed1~s aDlicado5 son claro indicio de la 
en ferm>;';!dac. 19 1 

Los c.le-r:c .. i:.<::, dec.ta el ccnc1l10, no podian 2EH' usureros ni 

rr.~rcaderes. no debian dedicarse a Jue:¡os de naipes. dados y 

tablas. Aaemás tenian pt"oh1b1do la ·~enta de sepulturas o de 

algún o-f Lc10 de la misa, as! como a exc:omulqa1· sin motivo 

c;irave. Se les encom~ndó que v1si taran a los presos de las 

cát"celes oara dar alivio. etc •• 

Las Const1tuc1or.es del Primer Concilio Provincial Mexicano 

se 1mpr1miercn en México el 10 de "febrero de 155á. 

En este conc.1110 se man1festo la pugna estre los 

religiosos y los obisoos. Montúfar también actuO al re&pecto 

ordenando aue en los pueblos hubiesen clérigos secular•• pAr& 

disminuir el ooder de las Ordenes oue se apropiaban de los 

pueblos de indios. Montu"far solicitó al rey que les indios 

oa9aran diezmo para la manutenc10n de los curas en los pueblos. 

El seQLmdo Conc1 l :o Pro\·inc1ai 11e>:icano se convoco en 

1565. TratOse en él la admisión de las constituciones del 

C:onc:1l10 G;meral c:eleb1·ado en Trente y d& dar mayor fuerza a 
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las del primer conc1 l io me~:1cano. a9r'e9ando estrictas y 

minuciosas dispos1c1ones a cerca de la conducta y vida de los 

ecles1asticos y modo que debian tener en la adm1n1strac1ón de 

los sacramentos y celebración de ofu:1os divinos. (10> 

Recot"demos que en el Cancil10 de Trente habia una 

disposicion c:i1.1e ordenaba se celeorar&n sinodos provinciales 

cada tres a~os v d1oce5anos regula1·mente. 

En éste segundo conc1l10 también se evidenciaron l~s 

abusos del clero Eecular y la inasistencia de los canoniqos al 

co1·0. De nuevo se trató el asunto de la forma de vestir 

de los clérigos, el capitulo:.: del conc1l10 ordenab.:i.: 

Que los clé1·i9os no traigan guantes adobados, ni 
perfilados con sed-" de color. n1 picados, n1 
:scmbreretes, ni botas picudas. <11J 

Se l¿E p1·oh1b10 monta1· a caballo -debian montar sólo En 

mulas- asistir a lo~ toros; oar·tic1car en obras d~ teatro; 

portar a1·mas; sal11· en la noche etc •• 

Es importante mencionar Que también se considero Que, en 

al9unos casos, la coca retribución a los c:lér1qos les obli~aba 

a dedicarse a otros negoc1os, por lo que todos los obispos le 

solicitaron al rey aumentar la paqa. 

Por otra parte en el último tercio del siQlo XVI. la 

situac:1on novohispana se habla transformado notabler;iente. En el 

aspecto econom1co. las ac:t1'l1dades c:3mtnarc'1 d~ un sistema ae 

encomienda y tribL1tos uno de e~plot6cion d~ minas e 

instauración de hac1t=ndas. En lo social. la ooblac1on indic;¡ena 

dismiriL;yó y sure¡ie1·on do~ gruoos 'iui::vos d~ntro de la =cc:iedad: 

el criollo y el mestizo. 
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rnod17°lc:C\n~n. ~·a ·-lLI'= el :;;iurei1miento y el crecimiento de las 

ci1..1d~u-== esoañol.cis prc:;,,oc:aí"on aue se destinaran también los 

e::fl~er~:os oastot·ales a la ooblación que '1as habitc?.ban ya "fueran 

de or1c;i:en oeninsular, 'cr1ollo o mesti::o. As! pues 

:.1m?.?l táneamen te al proceso de eVanqel i:acion tnd iQena se 

diversificó li\ laoor castora1l ·~egún- las necesidades de los 

habitantes de las ciudades. 

Con esta nueva situación. y con los continuos problemas 

de dtsciolina eclesiástica. el tercer ar:ob1spo de México y 

también virrey Pedro Moya de Contreras convoco el Tercer 

Concilio Provincial me::1cano p1•opuesto. 

El mas celeb1·e de los real t::ados en el siglo A'.JI por su 

Guatemala, Mtchoacán, Tldxcala, Yucatan. Chiapas y Nueva 

Galicia. también loe rep1·esentantes del ob1soado de Filipinas. 

Además doctores teólogos , ju1•1sta9 y divet•sa~ oersonalidades. 

C:n el conc:1lio se acordó el modo de i:;onen::.e en prá.::tic:a 

los lineamientos e:::tablecidos en Trento y por lo tanto en el 

c:onc1l10 me-:ic::.no anterior. Aunque en las .iuntas eclesiásticas 

;v en los concilios me::ic:anos se habian reglamentado ciertos 

asoectos. en la realidad no se llevaban a cabo. 

Los puntos esenciales en las discusiones del Tercer 
Conc1lio fue1·on la erecc1on de seminarios. la 
ou1·1f icación de la vida de los clérigos -regulares y 
seculares-, la rec;.lamentaclon de las visitas 
p::lstorales y las obl 11;1ac1ones de los parrocos. 
doctrineros y confesores. C12> 

Como cedemos ver se t1·ató de combatir la ignorcincia 
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sacerdotal con la formalac:ió~ de sem1na.r¡o;;;; -esto era t..in¡ orden 

de Trento- lo QLle se pretendía era aue el clero tuv1e1·& unol 

adecuada forma.e iOn a través de planes de es:tudio. Recordemos 

que antes de Trente los obispos ordenaban sacerdotes aun sin 

aue los bachilleres tuvieran estudios teolOg1cos. 

Se insist16 sobre la vida y las costL1mbras de los c:léri!;¡os 

el Concilio III les prchibia lo~ bo1·c:equiec blancos, los 

sombreros al tos y agu:ados, los guantes perfumados, llevar 

anillos en los dedos ••• "c1-;i Sales p1·oh1b10 el uso del tabaco 

- especialmete antes de cfic1a1· misa- con pena de e::comuniOn si 

lo fumaban. 

En el caso de los clér1qos inc:otimmtes, el Tercer 
Concilio d1sponia cue s1 el ec:les1ást1co pecaba con 
una escla· ... ·a, ella 01..1edaoa cm libert.?.d. (14) 

En el conc1l10 se c:ondenaron lo.s ocuoac1ones lucrativas de 

los ecles1ast1cos f su pa1·t1c1pac1ón en determinadas fiestas. 

También :;e les obligó a los curas ·:1 doctrineros a instruir a 

sus fel1oreses. 

Las dr:-1 Tt?rcer Concilio te1·m1nu1•on el 14 de- scotiembre de 

1585, las decisiones tomadas se enviaron al rey y al papa Sinto 

V, quien las aprobó al s1c;¡u1er.te año. Estas decisiones 

••• fueron la norma rectora de la Iglesia novohispana 
mientras se producían las modificaciones demogr.ific:as 
sociales y económicas oue camb1a1·on la fisonomía de 
la orovincia en casi doscientos años. De Ltna !t;;lesia 
de neófitos, con mavo1·1 ~arta Población indi9ena y 
01~q,::.n1:ac1on inc101ente a un v1rre1nado en oleno 
au9e, con L1r.;. coblac1on or~ullosa de su abolenqo, 
ostentos.:1 de sus 1~ique:a.s, defenso1•a de sus 
tradiciones. per·o al mismo tiempo pr•opulsora del 
progreso mate1·ial. <15) 
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En el siglo XVII la situación del· clero secular -cabildo. 

ciero par1·oau1á.1 y c:acellanes- 'cambió notoriamente en lo 

1~e1erente a su· instrucc:iOn .reliQiosa. conducta y costumbres. 

Es~o es -P~r~~pt.ib-le pc.r --Cas Poc:as denuncias que se hic:un·on 

cont1"e los la amplia 

part1c1pac:ion de esto~ últimos en la cultura. 

Di=ntro de los tclc:tores que coadyu...,aron al meJoram1ento 

clerical tenemo:z qLte la Ic.,le:;1a era ya una inst1tucion 

plenamente consolidada, poderosa y rica dentt"'O de una sociedad 

tamb1~n rice. / p1•ósper-a. Otro factor importante fue la nueva 

c:ons:t1tuc1on social con dos qrL1cos raciales que iban creciendo. 

el mesti=o y el c1·iollo. Este último principalment~ paso a 

101·mar una gran mayoria en el cle1•0 s~qún el F'. Mariano Cuevas. 

Habia i-a=on p~u-a esperar es":a meJora del clero porque 
primeramente, er<.'n menos los que pasaban de 1 a 
peninsula y estos ya eran de mu't distinta estampa que 
los de un sic.ilo atrás: er.;;.n postridentinos y por 
consi9uiente ~1-~to~. no de unive1·sid~des más o menos 
libres o de aquel b~Jo clero igno1•an~lsimo ( ••• J sino 
futos de los semin6r1os mandados a e1·191r poi· el 
Concilio de Trente, donde se les daba una educac1on, 
sino perfecta, si bastante completa y mc\s adecuada a 
l~ educ:ac ion sacerdotal. < 16) 

Adem~s los criollos erLn ya h11os de familias estables y 

::re_._.-entes. Su s1tL1ación pr'!.v1lecpada en la sociedad les 

permitia 1·~cib1r una edl\C.il.c1Cn; mucnos de el los estudiaron en 

les cole~1os de la ~cmpa~ia de J~~ús - muy pre~tiq1ados- o en 

la ~eal ~ ~ont1T1Ci3 Un1vers1dad. La lectura de las crOnic:as de 

l~ éooca deja. vi?r (?l oanorama anterior. Ademas a los 

c•·iol los tamb1en se les c:.onceo10 ocuo.ar alqunos cargos 
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1mport¡i.ntes. aunQue no como el los hubieran aese~do. Ho podeiTIOs 

pasar por alto. la part~c1pac1on de los ir:"d1.genas y los 

meo;.ti::os coma sacerdotes. A oesar de las prohiOiciones de 

ordenarlos. lndic:adas en los concilios. los orel;ados 

orefiriE!ron ordena1· a hombres nacidos en la Nueva España aue 

aceptar· clé1·1qos 'l1?.n1·.J~s de Esoa1ia de lo;;-Que no se tenian 

Ut1·0 t~ct:.w imco1·tante oue influyó en la refo1·m.a de los 

clérigos :.eculares fueron las disposic~ones del cor.,::ilio de 

Trente y los concil1os mexu:anos sobre su:; -::ieberes• tanto de 

lo:: arelados como de los cabildos~ los piarrocos y los 

capellanes. 

Por otra parte el aumento ae las rent~.:. ecle!i1ástic.as 

también ~o.mbat10 mucho'!: .:-;, ..:iclen-ias e·.11tando L~ codic:id. y la 

ambician. 

Ot1·0 1n~"J~n..:J de l"eforma fue el oriqen y deS"'r'rollo de 

c:on(",lrei;.ac:iones y uniones pi.adosas fundadas en el siglo XVII. 

Al.;una::: 'f:.Jer-of"\: 

al L~ CongreQac:10n de 5df'I Pedro;, surq1da en el s1qlo 

).\'1 y oue a lc:anz6 un q1·an auqe .an el siglo XVI 1. 

Sus inte¡;:wantes fueron alaunos sac:<?rdotes seculares 

i otr·os laicos 1mpcwtant2..;. 

bl La CongregacLOn de 3an Franc1sc~ Javier·. :uyc lJgar• 

de reuni.6n fue 13 oar1·~Q ... 11a. •je la :.:c.nta Ve1·a.c, u: dE:? 

Méx 1c:o. fUE- 'fundada 1658. Su OOJÍ=lt~ ... o era 

trabaJat· oara lo ~.:\lvacion de 13.:; al.TLa5 .. La conduc:t3 

de los miembros siempre fL1e e-Je1nclar er. la c:iedad de 
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Mé::::..c:a. 51..1 .ec:"t1vidad. .:.unque piadosa, no les 

la ~i'lt1sf1::0 y le dieron mas formalidad a 

::on~regac:ion c;:in la elaboracion de sus 

const1tuc1onos y 1·e9l"'.s quo ~probó el ar;::obispo 

Hateo Sag-"de Buc;.ueiro. La c:ongre9ac:iOn estuvo 

for111i1.da no ::;ole cot· clérigos sino también con 

algunos se;la1·e~ 01st1novido~. 

La: v1:.1t=:= de ..:.z.1·cele~ y hospitales, los fervor-osos 

act.os de c.::mtr1c1on por la.e calles pública=>. el 

socorro de doncel l ~=- des\·::d idc..s CU) .:i. h<Jnestidad 

oel19rab~ en la ooc1·~=a la orctdc~ión a enfc1mos y 

pobre;;., e;:plic:.:ac1ón de l.a do:::trinü. crist:.ana, y 

otras abr3s de 01edC11d, son los m1niste1·10'3 con que 

e$'\::1 lu:=t1·e conqt·eq.:i=1on. siguiendo las huellas de 

su santo titular, procu1·a el t•emedio de las almas. <17) 

e) La Cor,qreg~'i·:ión de l.:- r-·uris1ma q1.1e tL1vo mucho auge 

en el =1~10 1.\'!!. 

d> La Concweqac10n del Oratorio de San Felipe Ne1•i con 

sede en varias ciudades: Puebla., México, 

Guadal~Jara, San Miguel Allende, Oaxaca. Querétat·o, 

Or1::ata y GuanaJuato. La maYoria de ellas fundadas 

~n el siglo X\'llt, con excepción de r~ebla y MéKico. 

Es de ;:=.ta Ultima di.? l.,; QL\e nos oc.1oa1•emos en el 

~i9uier~e capitu:~. Es i~oortante mencionar que no 

es necesario rel~.::1onar en este momento a la 

Corc.1·c::oac,.:in del Oratorio de la c:i.oital novoh1spana 
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Algunos cler19or:;. ::eculat .;:os se d1st1m;1uieron sobre-manera 

por sus virtudes y estL1d1os rel1yioeos: ellós ocuparon ca1·qos 

imoortantes en st.ts d1o::e;;1s. Sntre ellos encontramos a muchos 

flltpense:; como Juan F'oblete. Isi.:.ro :le Sa-riñana-. Diego de 

Malc~r·t1da -..; Centeno. t1 ancisco de Sile-s )''otros. 

La reducción en la rel ::l.)ac:tón de costu171bres y otros 

defectos del t:lero sE-c:wlar no solo sed::.:> en la -ciudad de 

Mé~:1c:o. s1no también en ot1·as sede: de ot.J1::oados =amo Puebla y 

Oa;.;:.ca. 

Lo~ c:lé1·1qos 5ec:ula1·es, aún en las ciudades ta~btén Ee 

¿¡boc:¿;..1·on los indit.;ienas car ellu tuvieron ciu.: aprender l.:.s 

lenc.iuas na;ti,,.<.\s ciue po1· lo yE?neral 3p1·endian de :;u se1·v1du1r.ore. 

En mucho: ca:so:: ésto= cl~r1oos d{f1c1lmente dom1nabar. dichas 

lenQu.3.s ¡:;01·.:¡ue en el amb1¿r,te c:1tad:.no era más ut:.l1zada la 

lenyua :a~tell~na. 

En el s1qlo XVII, por lo tanto. predonur.aba un mejor 

ambiente cler1c3l que iba acompaAado de auge cultural, la 

cultura constantemente fue unida la rel1q1os1dad. Por 

consiguiente, sucedia lo mismo con el arte, en l~ pintura. la 

literatura. la a!·Quite~tut·a. etc. clér19os 

sec~!ar·es aut~1·e3 de much~s ob,~as de srte, auna~~ 

los laicos ··homares muy 1'o?! 191o::::os- también 

arduamente. 

part icipa1·on 
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Es necaea1•10 h_::,;c,;:ir h1ncap1t: quE: el mejoramiento clerical 

no exclui~ qui:!' alqwno:: miembros vivieran relaJadamente o no 

t\.lViet·an preoaraciOn. pero en sL\ m<:\yoria el clero secular del 

aiglo XVlI erC' un clero c:r1ollo, instruido y de buenas 

costumbre:. 

Finalmente.- n~·pcdi?1nos p~sa1,.. por ulto el conflicto entre 

1·~gulares .'i seculares que se establec:io durante todo el periodo 

colonial. en el que se disputaba el control de las parroquias. 

Podemos observar"' como el clero secular canforme se fue 

ioi-tci i ec~enCo • lu\i'O mas posib11 idade~ cte tn1ponerse al clero 

109t·a1· la sec:ular1:ac:10n de las part•oquias. El 

1'atalec:1m1ento del c:lerc :.acular ~e deb10 principalmente a las 

d1soos1c:1ones jel Conc1l10 de T1·ento en las QUe se favorecia al 

cle1·0 secular como estructu1·a b~sica de la l~las1a, y al primer 

Concilio Prov1nc1al de Mé:.ico (1555>. en el que se ordenaba que 

hubiese cler1qos suc1..1la1·es en los pueblos para que redujeran el 

poder de las Ordenes Rel1g1osas, asi mismo se debio al apoyo de 

la Corona espafiola -.... a que resultaba mas one-1·oso para el la el 

mantenimiento econom1co de las oarr-oquias en las manos de los 

1·e9ulare:; aue en las manos de lo:: s~culai-es. 
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3.0 La Conc.rsqac:1c1·1 del Oratorio de San Felipe Neri en 

-: .• ~Pi:> U!·i.:m de San F.:!lio¿ tJet'i C16:i9-170.::?). 

A la muer~e 'de Felipe t~e•·i ya habia :;ido -fundada la 

Conc:w=i;.ac:ie:n def-Ot"atot•io de Nácoles. Pronto la nu~va forma de 

vida de--:-o~:·o.:.dt~e·s di?1 O"'ator10 de ROma-. atraJo a sacerdotes de 

otr~5 c1udsos3 -i tal i.=..nas y !"l . .:11:1cnes eLu-ooe~s. q1..1e con la 

aprobac:ión necascu~ta- formaron t.:d.SAS de la ConoreCJac1on en toda 

cada ;:om-uridad orator1ana era indeneno1ente ·-1na de otra. 

esto es importante-, pcraue nos lnc1ca: oue a diferencia de las 

Ordenes reltqiosr..~ no 2staban un1d.1s bajo una prov1nc:1a. Su 

9ob1erno y ei:onomt;. t:.·;·,;;.r. autonomas. lo que 2moos1b1l1taba el 

enr1auec1m1ento de las c:omun1deides, :-amo sucedia en las Ordenes 

,.el it;i1osas. De e:.ta manera, los temo1·es del santo florentino. 

de caer en l..i;, Ci:?fect.:J<i da l:.s Ordenes reliqioo;as se disiparon. 

Le Unico coml1n entre },:,:. comunidades eran las Constituciones. 

Aquellos s3cerdott'5 ciue se 1.miar, bajo la aC.rocac1.!>n de San 

Felipe tJeri debían ccñ1rsa a las Constttuctones, e5to IHi que. 

nin9Un qrupo de presb i te,·os podia h•abaJar bajo el no1nbre de 

Si!.n Felipe Ner1 con otro tipo de vida. 

L.J. fama de Fel 1pe r1eri se fue e:: tendiendo por el mundo 

cr·i::t1.;;no .;n poco tiempo, aun antes de morir la qente que 

lo 1r0c~i::-:-.::i.ba l;:; cons1::>E ·aba '-'n '10111br'E: sant.;, pot· sus é;-.tasis y 

por su vida al se1·~1c10 de los demás. ''En el momento de su 

muerte e•·a ctJeto de -a~~traord1nario amor y veneración en 

las oerson~s sencillas, como de las 
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ilustres. 11 (1) 

Su proceso de canoni=ac:ión lo- llevó ,a. ser beati't"icado en 

1615 >' a ser canoni::ado al 12 de mar::o de 1-622. 

San Felipe Ueri era considerado c'omo uno de los 'Santos más 

imoortantes de 

ic:onoyráf1c:as tuet"on ml.'.altiples. :o represent . .;;.bcU'i -en~~;~tasis en 

las catac:umb.:1s de San Sebasti~n. en SL( oraciwn en su cuarto de 

San Jerónimo de la Caridad. acostado en eL suel'o etc •• 

Asi. entor.c:e;, i::io1· medio d~l .:i.rte y oor· el bt.ten nombre 

de La Ccnqraqación .:Ji:::l 01 4 ato1·io. la del santo se di·fundió y 

En sólo treint:1 años. desi:iué'E ds- su canon1:ación la 

primera agruoac:1on de s3cerdotes O'-!:'. !!O: or::-cuso vivir bajo la 

advoc:acio11 del sar.tc se fundó en F'L:ebl:\ c:n 1651 baJo el nombre 

de ''Concord1~ de Cat·1dad EclesiAst1ca''. 

La s1ou1ente fwnd:..\:10n se efec'::L10 en ls. cH1dad de Mé>:1co y 

es de ella de la Que habla1·emo~ ~mcl1amente. 

En una ~ociedad t.::;n rell<:jJ.=is~ como la novoh1soana del 

sigla ~VII na era d1f!cil Encon~rar nombres disoues:tos a fundar 

comunidaces 1•eli91os.:i.s. coft"adias. uniones piadosas. etc •• 

Recordemos qw~ el mundo novoh i spano e1·a un mundo 

eminentemente 1•el 11.;¡ ioso t.odos los aspe~to~ de l.:. •ti da, estaban 

El arte. la ooesia. el trab::..10. 1:::. -.'t'j"' ".l1iwi.s. !.os: 
negocios ) la aominist1·acion -incluso las v1olac1ones 
a la ley y a la moral- se enmarcan dentro de lo 
religioso. Religiosidad muy formal, como lo es toda 
la de los paises catOlicos, no puede oresc1r.dir de 
las manifestaciones externas y fastuos~s. sin deJar 
poi· ello de 5et· since1·a y ·.erdadet•a. (=) 
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El clero secular no\•or;1soano devoto e instruido -aunque no 

PCI" e,:;o creamo~ que no r-.abia sacerdc:~e= iqno1·antes y relajados-

gust30.;. de lee1· vidas dE> s.:i.nt-;..,, entre el los. la de San Felipe 

Ner1 cuya estampa 

se iba dando a conocer con1orme llegaban las 
bior;waf tas ilustradas con c:wabados procedentes de 
I tal \a. :1· E.5paña. Sin 2mba1·go, al'.ln antes de esas 
fe.:nas encontramos vidas impresas del m1smo santo, 
;;:.endo probable se trate de la primera o una de las 
or1mera:;. conoc1das en la Nue"a Esoaña. En el 
inventa1·10 de la ''tienda de Paula Benav1dos viuda de 
B~rnardo Calderón. lmp1·esor.:1 ..¡ men:: ad,:or3 de l 1bros". 
f11·mado por· su htJO el P. Antonio Caldet•On ~enav1des 

futu1·0 fundado1• del Or•ato1·10 de Mex1co, ~uien declara 
oue m~ct1·e ''tiene en su podet· el C~tálo90 y 
E}:pu1•9ator10 del arlo de 1o4(1, para L1sar )>' oroceder 
con •1 conf~1·me e~t~ m~nd3d~ oor el Supremo ConseJo 
de la Santa v General lnouis1c1on, se encuentr•an dos 
eJemt:.lares con el ti '..ulo de Vida Qg San Fel ipl! ~ 
por ul r·. Antonio V.;que..:. lo que nos hace suponer sea 
procedente de Esp2;f1a, donde por entonces existían 
'fundadas ya algunas cani;.t·eqac1ones del Oratatio. (3) 

Sequr~mente, t1·as la lectu1·a y las no~1c1as de la vida del 

s~nto f lo1·ent1110, su f1~u1·a comen::::o d ~er admirada pot• el 

impo1·t"lnte papel Que desemoeñó en el =acerdocio. Hasta llegar a 

convertirse em el patron de los sacerdotes seculares. Aunque 

San Fel ioe Meri en su madure::: no siempre fue sacerdote, lo que 

más re tu· .. ieron de su vida 1 os presb 1 tet•os novohispano!I fue su 

carac:ter sacerdotal como refot·mador del clero. Esto lo podemos 

corrobot•ar tanto en los sermones como en la icanografi& 

fi!1oense de la soguncta mit~d del siglo XVII y durante el siglo 

X'/[ll, ~!:;to es, d.,c:::,~_1es de haber sido fundada en la ciudad de 

Mé .·.::o, la P1a Un1ein d~ San F"'el1pe r~erL El santo c;:ieneralmente 

se 1::- r~oresentaba con las vest1mentas sacerdotales: la sotana 

y el bcn1ite. la casulla. el alba, o bien, dirigiéndose al altar 
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con el caliz en las manos. atributos P,ropios de los 

presbiteros. 

De esta manera. no es el(traño oue el padre Br. Antonio 

Calderon y Benavides. que con frecuencia lela las novedaaes 

bíblio9ráfic:as se interesara pot" S~n Felipe f.leri y pidiera su 

intercesi.On para san¿r-st::: d~ una qrave enter,-.;ec,;..d aL1e en c1er to 

momento pad2cio. 

El bachiller le prometiO al santo. ~1 ~e cur·aba. fundar 

una comunidad baJo su advocac10n v ,;si lo hi::o al sanar. 

El P. Calde1·on invitó a otros sai::~rdote=. a cumpl1r con su 

prome521 y pronto jur.to a treinta v t1·e:. s::.0::~1·ct~.,':e:: 1r.teresados 

en v1~1p· la esp1•·1tual1dad ~1l1pen~e. E~te intep·és no~ habl~ je 

la ~t~acc1ón que lle~O ~ tener ~~t¿ sclnto antr·e ~1 clerc 

dispondr13. e:=te 1.ue ... o i:t::ve<:l;c se hic1e1·cn i::r. la !..qle=1a de las 

rel1~¡osas de s~n 2e1·G~1do. sste lu9e·· fu~ fac1l1t~do por· el 

;,;ac:nstan de la m1::;rna el padre Pedro Ofaz de Arévalo, auien fue 

de los 5acerc:otes 1nv1 tacos por el bach1 l ler. El :::6 de mayo de 

lb59 c:eleb1·aron 001• primera •1e:. la fest1-..11dad del s.:>; 1 to, pero 

fue hasta el 8 ae mavo de 1659 el dfa de l~ fun~ac1on oficial. 

Anteriormerit~, a esta fecha el Ordin:'l.t"10 de l.a c::1....1dad, el 

tres sacerdotes reur, 1d~~, aL·.1 ~no.:=. ·' ~ 

Constituciones que deben observar los sacerdotes de San Felipe 

1-1.,¡·tin ~~ Guijo, ?\..Lt.::w do: ~n Diario Ce 



tl5 

E.1- 17 :le a~1·!l di: lb':.? :.3. nueva fn1.te;,·r:idad pidiO permiso 

par·a aumentP · el nl.'.l1ne~-~ de mi ame ros :posibles a lü. autcl"'idad 

co1·t·::::spond:.ent~.. ya ::¡ue habia sa.ce1·dot~s de•1otoo: otJe a:seab~n 

tr'te91·aree. Se itJ~ autor1::0 la oa~tC'.cn y se elabor·aron nuevas 

~·eglas. C:l nUme-rc da m1emb1·0= =~ incremente hi'.s't;;ri l le9c¡w a 121). 

A as::r:<:- nuevo a1·'amio ltr llama1·on Lln1on Piadosa de Sar. 

felipe o Pia Un1on--de San Felipe Nel"'1 porQue éste tét•mino 

e1:oresaba máoa vivamRnte el vincule de la caridad instituirte pot• 

,:elipe en la Congre9acion del Orat·::wio .•c,11.? . .,a. Entendemos por 

íi~ Unión aqu~l~as a~ociaciones de fieles ar1q1das para 

ejerce1 una oora de p1ed~J o de caridad: e1·1gida por la 

i'\pri:.oac1<Jn del 01•dinr1·1c: fil nombr<: lo tcl"13.n d<? 

deberi ::.:w et·19idas en un~ 19l&s~c\. \4· 

5¿,nta y 

E~ :rec1inientc oc l-:;. L:n10n irr.~ai;;ib1l1tó ciuo ¡.,.5 ··eun1ones 

y canf~r·enc:1as SQ real1;::aran en S~n E•er·nardo v t1·aneladaron la 

;:Ec1·? de st.1s JUnt~s <-11 templo de [1a1 .. ·anera. dondG tomaron 

c:omo suya la capilla de la Soledad. 

En cuanto al Qob1erno y organi:ación de la Pia Unión, no 

se sabe mucho ,,a. que l.;1s Constituciones no e::isten, pero poi"' la 

crónica sabemos aue el Gob1erno estaba preo;:;1dido poi"' el 

F'REFE.CTO, quien era el ~uper1ot•, '/ por cuatro CONSULTORES. 

Los c1nc:o se 1·eunian para d1r1oir les asuntos de la Unión. 

L;;.s elecc1one: para lo: ca.rgos se harian cada t,•es años 

oemocrát1camen~. Seaün las reglas los sacerdotes interesados en 

pertenecer la Un1on debiar. ser oresblt21·os seculares. al 

adnumet·a1·5e ;dqu1r1an la ·~o: ~ct1va )" pasiva en cada elección. 
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Los miembros debian contar c:on lu:encias de predic~dor y 

confesor. Cada sac.:erdote habitat·!a en su orOoia casa;--su un1on 

e~a en e1 amor de Cristo y caridad de animas. 

Acordaron reunirse en la capilla espec:1alme~_te .. loS 'luna:: 

primeros ce cada me:>. para 01r una plattca esp_1ritual --:~~-ci~~St·a 

por alguno de los ~~:e1·dotes. 

Y el1q1eror· ~"'la '-hr·y~n del.as Nieves: come p-~t"t-'Cni·a de-- lcig 

padre:; un1;;n1,,:;tas oe la ciudad d~ Mé}:1c:o tratando de -~m-it.iw - la 

qran dE"IOC\On de Fel1pe NA1·1 a. la iTladre ae_o1os. -

comun1d.;¡,d .je Ft-1 trié: lo:; nombres de los ca1·qos eran d1st1ntos. 

Conqrec.iac10n de la Fut·ls1ma. la Congre1:48c1::m de-., San fect1·0 ·, su 

ater.c1on al laico como suced10 en Roma. Por lo t:ani::o. la 

comunidad r,o poseia muchas caracteri:.ticas ¡;senc1ales de la 

Congregación del Or·ato1·io. L.o: fundadores 

No pretendieron coo1a1· la imagen oe 1..tna Cor.gre.;iac:ión 
de el 01·ator·1c: Emoero no deJaron, a \c. menos de 
bosouaJarl5 ~01· alquna ~e sus r~u:~s. ; abse1-~ac1~ned 

semeJa'ites a l.:-= a•_11? ";¿. 1·.on..;i1-e9ac1cn deoc- ot~t'!r1a1·: 'l 
.:.uno1..t2 los QL•<:· LJ1-ci.ctt: o·::ian r:) los con;;.tir.esen en 
mane1·a alquna ~ ~üDlt~1· lo~ mur~s oe el 01-atG1"lG, que 
oara ellos lei;; ejerc1c ios ~C!if1.::;\ron, rr-u, ¿:;ndo cada 
cual en la hab1t:-cion de ~u c,;=:a~ alquna$. aunoue muv 
pocos, conmutaron aquest.?. poi" aou~~l la, qu12nes 
parece a ver bosquejado m.é.s de cerca la iinae¡en de una 
Congre9ac1ón de ~l 01·ator10, queri~ndolcs. sólo 
unidos con la e::pres1cn d= su:: no.T.01·-1~ en <~1 l i=t~•) 
de ~LIE 1·eceoc100~~. corn~ .~n ~~ la~~e· ~ her·mand~d. o 
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co'fr:3.dia se c1·act1c:a: sino congreyados a seguir vida 
común dentro de una proi:;1.a habitación. (5) 

La v1ca cotidiana de lo~ m1embt·o~ e1·a como la de cualquier 

sac:e1·dote ~eculat• y una de sus t3ntas actividades asistir a 

la~ pláticas espir·1tuales de Cdda lunes. 

El ob,1et1vo de };:, Pía Unión era e:~ho1·tar y m•omover el 

fe~or ~e esoi1·ttu d2 Jos sace1•dote~. ya que muchos de ellos 

mantenian costumbres rela.l.1das y 'licio que desvirtuaban la 

ima9en de to qui;;: deberla se1• un presbi tero secular. Esto es, 

l:i atención pr1nc:ioal de esta cofrate1·n1dad fue la reforma del 

mismo s3ce1·dote secular· f ne atención a los fieles. 

En la capilla de l~ Soledad del templo de Bal'.1anera se 

ef~c:tuó la pr1me1·a plAtica esp1r1tu~l el lunes 7 de JUn10 de 

1659 y la expuso el Sr. A1·. Alonso Ort1: -provisor y vicario 

general de! ar:obisp.::ido '/ fiel alumno. Ese mismo dia los 

dedicar·on un altar pequeño y pobre que crecerla 

después en r1que;::.:.. por la devoc.1ón de los tielec;;;. El retablo 

solo contaba con un lien::o que tenia la imagen del patriarca 

Felipe Neri y un pequeño nicho con la imagen en talla de la 

VirQen con el niño. 

La capilla fue dedicada a San Felipe Neri. Ya instalados 

en ella los padres a imitación de Roma se consagraron a dos 

ministerios~ la c:onfes10n y la predicación principalmente. 

Durante los tiempos litúrqicos, como el adviento y la cuaresma 

su ta1·ea estuvo encaminada a catequio:ar a los fieles aue 

frecuentaban su caoi l la. Los padres de la Unión se abocaron a 

la instrucción religiosa de los fieles por lo que en sus 
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celebraciones litúrqicas siempre atrajeron un qran número ,de 

cristianos. ' 

Como Unión que era. los padres :a plantearon que su labor 

no sólo debia dit'iqirse a cuestiones met"'amente espir.1tUales. 

sino también a proporcionar alivio a los sace1·dotes· ancianos y 

enfermos. Es imoortante reparar en la. s1tua.c.1ón r1ovoh1spana, 

la gran cantidad dH clérigos seculares y la impos-ib-il(dad de 

que cada uno v1v1er3 deca1•osa1r .. ente provocó la pobre=a, la 

enfermedad y el desamparo de muchoc;; c;ace1~dotes ancianos. Ra.;:On 

pot' la cual. en el año de 1661, la Pia Un1on decidio prestarles 

un serv1c10. Para ello compro unas casas antigu~s y mdltratadas 

en la calle del A1·co, ho~· ReoL1bl1ca del Salvador. con dinero 

otari;iado por un benefactor. Se di5p1.1sieron ~uatro aposentos 

los padt'e5 dolientes. sin emba1·qo -como 

ve1·emo;;- sus anhelos se v1e-ron f1·ustrados cor su cor·tedad de 

medios. El 3t"=oo1spo les habla dado licencia de pedir limosna 

pe1·0 no aceptaron por no Querer ser gravoso.; para la ciudad 

sino útiles .. 

Alll mismo edificaron una pequeña capilla -a cargo del 

Arquitecto Rodrigo Ola:: y Aguilera- y el :24 de mayo de 16o1 la 

dedicaron a su patrón SAn Felipe Neri. El 26 de mayo, el 

prefecto of1c:i6 la primera misa. con la licencia respectiva. y 

en ella partic:toaron los c:lértgas enfermos. los adscritos a la 

Unión ··¡otros sacerdotes que el ar::c·bi=oo aL1tori:o. 

En la capilla del Hospicio algunos padres de la UniOn se 

1·eunian a r·e;:ar cada sábado el rosario ) a disciplina1•se el 

cuerpo a puerta cerrada, los miét•coles también se ?Olpeaban con 
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la duic1olln=.. Fue1·on introduciendo m.as devociones por lo que 

el número de asistcnteii asc:endiO y fue neceaario nombrar en la 

Un10n un prefecto dr! t!Jercic1os: el P. Ca$ttllo Marque:. El 

c:1adf"'e hacia orac1on mental media hora, dit•igia la lectura de 

al9ún libro eso11·itu~l y devoto, re:aba el rosario y la 

pen1tenc1a; v finalmente, los asistentes hacian el eJerc1cio de 

la di~c1pl1n~ aunaua sólo dete1·rninados cias. 

El crimer padre que vivtO on el hospicio fue José Gon::ález 

de Oaor10, pet•o no PE'"Se\'eró en la Unión. Pare. 1663 ya 

habttab=in el hospic10 cuatro sac.:rootos. En mayo ce ese mismo 

a~o las Juntas de la P1a Unión y~ eran efectuadas en el. con el 

permiso de el nuevo at•:ob1spo Diego Osario. 

L.cs padr·es h1c,e1·on i.::~nstrutr una pequeña cactlla dedicada 

& San rel1pe Ne1·1 pero con el tiemoo fue insuficiente porque el 

nume:-o de fieles ib3 aumentanco. Va et·a necesario const~uir una 

iglesia más Qt·ande. 

No ob5tante, el feli= pr1cip10 del hosp1c10, su labor de 

misericordia se v1c imoedida - como decf amos- cor la escasez de 

recursos y aor pr•oblemas que cueationaban la existencia de l• 

Unión. 

3.1.1 F'roblemae de la Pia Unión. 

Los m1emb•·os de la Un1on deseaban vet•la reconocida por la 

Cor,g1-eQac10n romona. cor lo oue e~cribieron y manda.ron las 

Constituciones y los papeles ne~esario5 para solicitar la 

ane:~1on, en el año de 166L Los emisarios fueron dos padl"'es 

Jesuitas, el r·. Diego ~e Mon1·oy y el P. Martin de E~p~r:a, él 
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último. residente en noma, y tiLuen ara: cillificador de la 

lnquisic:16n, c:onsulto1· de la5 conqregacicn~s .:d·e ~~~ra~~s ritos 

y de propaganda fida. 

La respuesta fue ne~ativa. En 1665. a través de una 

misiva, se les notificó que a pesar de sus ~ct1vidades piadosas 

y prudentes, ju;;:9aban QL•e 

de n111quna maneru se confirmará pw~ la Santa Sode 
semeJante Instituto de vivir piadosa y reli91osamente 
deb.:..Jo del mismo titulo y nombre de las dem;).s 
Cony1•e9ac1ones. que nastu ahot'cA se han fundado de 
seme.Jan:a. de nuestr3 Conc_i1·ec-,,ac1ón ••• (b) 

Lo que significaba Que el estado de la P1a Unión dife~ia 

mucno de la Conc;irec;iac:iOn na :s..!llo en cuanto a su or'=.lnn1=aciOn y 

gob1erno ~uno también en cu.ante a la personalidad Juri.::lic:a ~en 

l• cue Instituto 

ecles1ast1cp, como señalamos en el primer capitulo. 

Esta dife1·enc1a .. :rn e~tado dentro de la misma Ii;ilesia 

imoedia que la Congre9ación romana aceptara a la f.ia UniOn 

iqual ya oue no lo era. Por esta ra::ón y por un c1•iv1leqio 

otor·-~.;dc.i por r·aL1lo V a le- C:::>florec.a.~c:1ón de Roma Que cons1stia en 

tener la posibilidad de ser la única comunidad que oadla vivir 

bajo la espiritualidad de San Felipe Ner•i asi como la única en 

utilizar '=U r.ombre-. se l;;o-:; oedia a i.:Js Pc3dt"<O"s de la Un11n dos; 

1ot·ma de vida. Si los padres cte l.:. Union aceptabc..n vivir de 

acuerdo a la forma de 'l1da de los oadres de l.:. ConQregacion del 

Oratorio entonces obtendrian todos los d~recnos e indulqenc1.?.s 
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de c:iue ~o:aban todas las con91•e9a.cíones unidas bajo el mismo 

titule y vida piadosd. Por otra oa~te se les informó a los 

cadr-es QL1e el Instltuto ';;illlcelano no contat>a con un GENERAL 

que los suoer,11sara. r.i la::o.;; de dependencia entn? una casa y 

ntra. El r.,i:.mo C.<\pa era el :iue comun1cab,;, a cada Con9re9acion 

sus 01·1\'1leq1c:.. O•Je debian d~ set· 103 mismos que los del resto 

de la~ camun1~dde• 01·ator¡an3s. 

El orobloma re:s1dia bas1camente en que uno de los 

reou1sitos consistía en ciue el 01·d1nar10 del luqat• aebia 

o:.ontaban cor, Llnu .::asa, co!"l L1na tglE:=.¡a y orator-10, er. donde 

vivier"'an poi· lo menos docf': clé1·1qos. Le;.~ min1ster1cs que debian 

eJer:1ta1· ~1·an l~ c~nfes,~n. la p1·édic~ y la meditación 

;:cniot·:n¿ a l .;.s Consti tucion&s ce Roma. 

ML-.ct-.o,,; in1emDros t:':i e;tuv1eron de ~cLLe~·oo c::ri ésta n1.1eva 

d t socs-1 e: ivn POt·que pcr ;upuas to es=· 1mi:11 cal:J<ii ab.:indcr.ar sus 

Las reglL'1s de la Unión no proh1b1an la practica de empleos 

adoJ11·1cos fuera de ella. ni aün los 0Gbl1cos ni la opción de 

ascer150 en otras t:orporiicione:-s dentro de ld ciudad. De hecho, 

la ma·.;or P<.H•te de los m1o::?mhros pertenecían una o más 

cc~,-~dias 

v1car10 del at•zob1soo. o es mas los mismos prelados e:itaban 

adscritos POI" lo menos asistidn a ellan. Todo esto 

1moosibilit"'ba que los elem!';'ritos d;:o la Union destinaran todas 
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sus tuer:as ella, ya \lUe muchas \reces d3.ban 01·1orídae1 a 

cargos de ot1·os qrupcs en los que participaban que a la Píadcsa 

UriiOn. 

Por éste hecho, en la Unión se crearon dos "bandos·' los 

aue fomentaban la c:cmversiOn d.? Unión Congre-~ac:ion. c:u-.,o 

01·1mer promotor fue el P. Dr. Juan de la Pedro::a y los c:iue se 

cont1nLiñ." Lln10n • El segundo 11 bandc;" astaba 

formado por los s:..ci::rc10te;;; m~s apeqados al tipo de vida-e- que.---

~1·ooorc1onl'ltla la F'1a. Un ton 001·i::i1Je l;s pe1·rr11 tia vivir en sus 

casas ' tenet• =omoc1da~9s. 

Oáv1la- no e1·a ~rave. pe1·c en 1·aal1dad s1 lo era oues alc:an=ó 

tale~ d1mens1ones nue d1ó in1c!~ a un l1tiqio. Les padre• al 

encont•·::.u-se en la calle> se ot&ndian cor.stantelT''ante. En un 

11t1910 ~ar·o los empeAo~ del 1·asto no ceJaron. 

L.:is iJad1·~::; ,1u..: deseab.J.r cont1nua1· en el .n1-smo eS"t:i.'ldo 

hlc:teron g'?5t1on-:.os para obter.er e-1 oerm1so del c·rela::1o. Después 

aortl de 1~c6 esc:r1b1e1·on a Don Ju~n de Dios ae la Calle, 

of1c1dl mayor de la secretdri~ d~l fiaal Con~eJo de Indias, 

a~1en 1·act1c:aba ~n t·,~dt"ld para solicitar al rey las 1-e~les 

pt·escrtptos de t"ecomendacion para los vir·ro:.es de 1::.. flL1eva 

España p.;wa los pr•elados da lci d1óc.:e,;1s a:i estar 

prote9idoe por ellos 

de la Corte no fue la esperada y t'é.'SUl to hasta 

contraproducente. Con fecha de 7 de novie1T1b1-e de 1667 l le90 la 

nct1 fic:acion a los pad1·es 
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••• oue hat:1eno•::o aquellos Señores pedido infot"me a el 
Sec1·eta1•10 d~ la L1cenc1a y t•eal permiso para fundar 
esta IJnion, na se habla encontrado ra;::ón alguna en 
los f¡i•chivos que se hablan transeqado a éste fin 
noticia aue se oa1·t1c1paba, para oue sobre este 
oa1·ticulat• ~e emitiese info1·me. Y como el cue pudiera 
mandarse aquel Suo1·emo Cotejo no oud iera ser 
favor~ble conoc1endo la inadvertencia de no haber 
solicitado pc>.ra la fundac.iOn el Real permiso, dando 
trec.uas al sent1m1e-nto. deJaron por entonces en aquel 
est.3do la suscens10r.. 1 7) 

Pref 1 rieron que e 1 asLm to quedare. en el olvido porque era 

disoosu:ión del rey demoler aquel los edificios de 

conoreqo;:1ones o tgles\a~ cue se hubieran con:;tn .. •:i.do sin 

auto1 i:ac1ón 1·eal. 

3. t.:= Activ.idades ·y construcción del templo. 

Mientras tanto_ la - Pia Unión continuó riQiéndose como 

an'tes. Can sus reuniones y con1'e1•encias de cada lunes or1mero 

.j: m;s par.a alentar a la oosarvanc1a de sus reglas y d1sc1pl1na 

eclesiástica. Cada ario celebraban las festividades de la V1rQen 

de l~s Nieves. de San Felipe Ne1·i v del beato Felipe de Jesus , 

con una misa con su r,,~rmón re~oecti .o donde. resaltilban sus 

obras olot•ia~. También continuar·on con los ministerios de 

ccnfesion y predicaciOn. Los PiOldres como miembros de una 

comun:ddU dec1diet·on v1s1ta1·s~ entre si cuando estuvieran 

enfe1·mos y cuando fut•·a necesario l le·•arle a los padres 

mnrib~1ndos el v1At1co. Entt•e ellos 5e daban conseJoS. Si alguno 

morfa toda5 as;~tia~ a 51..1 entie1·ro ·1est1dos de manteo ¡ bonete, 

Cada oa.d1·e hacia un 5acrificio. la acostumbrada viQllia y un 

cant~ al saceraote oue habia fallecido. El lugar de entierro 
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de los o.adres de la Un1on lo d9iqn0 al ¿r:obispo Sa~ade 

Bu9ueiro desde el ::o de a¡;,osto de 166.::. 

Los padre::. solian vis1t:,1· a los orases de l.:ls c~1rceles y 

llevarles comida en F'ascuas y la Eucar1st1a una ve:: al ario. Su 

intención era '1ol>1er· al redil 

aquell::>s del1nc.~1er,te:= concH=:ni\dos O!-. la !T•Uer":e. i·~:ab.;tn por su= 

alm~s, erar. sus confe::.ores y pedían limosna. l:lar..;.. ~u sapulhu·a y 

para sutr~a10 de su alma. 

La lu1os.na 1·:;-cc'i1d.; 2r¡1 ,:;.tr·eQi\da d Li Real 3"'l:a Ce:l 
C1·1men pa1·a que ~1st1•1buye~e las m13~a3 entro las 
ccmuntdades sin acept~r ninqun~ P~t·a sl la Un1cn. por· 
c10 Pl'E"St.;.1· n1 remo'.:c> i\poyo a la ir.aledicenc.i.:... 
S1~u16st? é:,aa pract1c:i desd•? el .año 1661, ¿n Que la 
comen:.a:·or.. ha.st~ el 95, en Q1.1e poi• orden del señor• 
Ar~obt!iDO D. ~i·,:.,nc1scu de f'V.Ju1.~r '! '3f'!1 i.ois, a él se 
entr·egaba lc:1 l 1111osna: P:.H-=. 9l.t d1st1'ibuciOn. (Sl 

fac1l1te\da por 1..1no ele los ;r,1embros de. la Unten • .,..¡ F. f-'1·.,.n.:.1sco 

Ccwche1·0 C'3rreñn capellar. da la cárcel d1-1r3nte ti·eiot.:;i. años~ 

s1emrwe les demostro t'\ loi:s pr~s0s .:.ar1da.d e tnter~s;. 

en llevarles co1T1lda "" loa enfermos de un no~p1tC1l. El P. JO$é-

M&t•oue: de los filos d~nó cu~t1·oc1e~t~s ~esua ~~i·a la cena de 

éstos enfecmos. 

les llevarla la cena §aria en la fe~t1v1dad de la Virgen de las 

Nieves. 

Con todo esto. la presencia de los p.:iefpes. unionistas tue 

notable en 13 Cll.\da:d. F·or lo ;;;ue i1odc;1..1ir1eron - pree:ti9\0 y 
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re5petc no solo de la qente que ~sistta a su capilla •tno de 

los mismos ar=ob1spos de la d10cosis y demás autorid•d•• 

ec:les1a;;t1cae:. Los prtmeros siempre apoyaron a los p•dres 

fil1oenses, y>L> que éstoti fomentaban la Vida ejemplar d• los 

sacar-dotes. El ar::obispo Payo Enric¡ue:: de Rivera y el arzobispo 

Franc1:;co Agu1a1· y Se1Jas p1•egum1eron de ser hijos de la Union. 

on muchas ocasiones compa1·tteron la$ labo1·es y ministe1·10• de 

éstos sécerdotes. 

El ar;:ob1spo Enl'fc¡ue= de Rivera -por 1.:i consideración qua 

les tenia los padt·es- los invitó a part1c1par en l• 

c:elebrac:iOn de la cancm1zac10n del rey San Fernando el 1~ de 

Julio de 1673. Su colabc1·ac10n consistía en drt·a9lar un alt•r 

en una de las ouertas d9 la Catedt·al -la Que dab• al 

emoedt"adillo. El ~ltar· lo puso el sac:r19t~n de la UniOn al P. 

~ie~o de CaJtillo lo h1:0 con mu:ha finur• y eleganc:1a. 

Por otro lado, la P1a Un1on sol1c:itO a Rema su agt•&r;ac:ión 

.a la Arc:hic:ofrcdJa de la O:ic:tr1na Cristiana, las c;¡estiones la• 

inicio en 1674 el P. Alonso Alberto de Velasc:o -cura del 

Sai;..ra.r10 Metropolitano. fundador de la UniOn y •n e•• mom•nto 

l:)refec:to de la misma. Los padres fueron agregado• a l• 

archic:ofradia el de enero de 1677, paro los padres s• 

enteraron hasta septtembro de 1678 y hasta el ~ de marzo d• 

167? pudieron c:~lebrar el ac:ontec:imiento. La celebrac:iOn 1ue 

pltbl 1c:a y solemn"-·· y c:osistiO en una misa cantada que se ofició 

en la Catedr•al. En las naves de ésta se paseo la imaQen d•l 

santo florentino y el pendón de la arc:hico1radta. S• ley~ el 

documento dP. la ap1·obación y finalmente •• proc:l•mó un •armón. 
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Después los sacerdotes de la UniOn sa I 1e1·on en procesión con 

la imagen y el pendón hacia su "templo. E,, la ta1·cte se d1ó la 

p1·1mera clát1ca doctr·1nal que estuvo a ca1·go del Dr. Alonso 

Alberto de Velasco, Quien trajo a México la arc:h1cofradia. La~ 

pláticas parti1· de éste momento se efectuaban todo:; los 

domingos en lcic t .... rde v :;u .:w9an1::ado~· erfl el D1. Juan de la 

Pedro::a. Debido a todas éstas ~ct1~1dades muchc~ fiele& seQuian 

a los padres unionistas y as1stian a ~u capLlla, poi• lo oue 

fue necesario ampliarla ya que re:.ultaba muy estrecha 

incómoda pa1·a la cantidad de fieles cue asistlan. Uno de los 

miembros de la Unión el dean Dieyo de M.:ilCa1·t1da y Centeno 

n~solvió hi:'!cer· m~-s q1·andc el edif1t.:io en lG cue ante::: era ol 

hose u: lo ,; e omo é 1 m'lne 1aoa los o l i=nes oe Don ~h col a~ de F:t.1ed,, 

C.:i.r·.,1~llo lo convenc:10 de ser el benefa1.-to1· de la fa.br1cai.:iOn 

dE-l nue--10 t-=molo. úeSCLH?s e.Je poner l.a p1·ime1·.;, p1edr.:.1 con la 

inscr1pc1on en 1684. tard¿::ir·wn sólo tres años .;n •:onst1·•.tit' el 

t~mplo de San ~el1~e Net·1. Este media ~ua1·enta seis varas de 

larr~o. con el ancho c:. 1·1,espondient;:;?. Los muros se .:ubr1eron con 

bO\.ed~s ::iul 1dc..~ , de cal y canto y se h 1 ;:o un cruc:er.::i. El 6 de 

julio de 1687 el ar;:ob1spo Agu1ar- y Sel.las con otros 

c:~n1tulares b~nd110 la i~le~1a. El 10 del m13•no mes bendijo las 

tres c~moanas del Orato1·io y el 1~ se coloco el Sdntlsi~o 

S.ac1·ei.mento la ce1·emonia asiEtlO el 1:ab1ldo a::d duraron 

cinco dlaE los festejos. 
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'3.1.3 El Dr. Juan de la Pedro:a y la solución del 

oroblema Un1on-Conqre~ac:ión. 

Uno de los Pi lares oe la Congre~ac:ión del 01·atorio fue el 

Dr. Juan de la F'edt"o:a, tanto por sLt ardua y entusiast• labor 

en la Pia Union como por 1-"s .:iest1ones que reinició para que la 

Unión se convir·tiera en Conqreqac:l.ón del Qrator•io de San Felipe 

Pedro:a era de or-1qen c:t"iollo como la mayoría de lo!= 

padres de la Union -C.:mqre9ación. Alcan:O el gt"ado de bachiller" 

el 27 de julio de 1674 \l;=t mano de Isidr•o de Sariñana 

c:atedr.tt t ice de Sagr¡,da Eser i tLtra. 

Por otra parte, durante su Juventud Juan de la PC?dt•o;:a ~e 

relaciono con jóvene-; oern1c1osos -c:iue :s~.:iL.n el P. JuliAn 

Gutiór·re: - lo h1c~e1·on n1erma1· su virtud 

~~~t~o• do pasea1· de noche las calles, 
=onmutando ~l propio decente t1·aJe, pot• el ajeno, y 
c;ecular profano: frecuentaba el coliseo no poco 
divertido en las que all1 se ofrecen pernicioSAS 
rept"dsentadas faen~~ y lo más deplorable mostrabase 
con l~s d:im~-: más cor:asana de lo que la razon 
cedta ••• <n 

además acostumbraba embriaQarse. Si•mpre quiso ca!ia.rse 

pero su madre no se lo pe1·mit10 y se ordenó sacerdote -lo qu• 

hi::o con mucha tr1stezi&. Sus cosh1mb1•e:; relajadas continuar'on 

aún cuBndo era sacerdot~. 

El :: da erie1·::i de 16-:'7 ¡n1;wesó a la Union1 en septiembre se 

dcc:toró como toologo. En un principio vivió como todos en • su 

propia casa, pero fue de los qL•e aceptó la invitación d• 

habitar el orator10, ~l orefec:to y los consultores le astgraron 

un aposento el 5 de ener•o de 1682 
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••• teniéndolo y l~.P.S. Fel1oe en su casa apartado de 
las vanidades de el siglo, c:on entt3ra resoJuc:i6n de 
no susp1rar ••• (10) 

por las tentac:iont::s de afuera. El iqiO como guia esptr1 tL1al al 

P. Domigo Pére:: de Barcia y luego éste lo l levO al P. José 

Vidal. F'edroza dejo sus titulas y se consa9rO a los m1nister1os 

de la Un16n. Se conv1rt16 en un gran confesor y cred1c:ador. su 

vida ere. eJemplar, le decían muchos el r~form.ador pe•·o al9L1nos 

lo ha.clan con la intención de burlarse. La c:r6n1ca deJa ver que 

el motivo de la but·la era QLte él quería vivir en el clau~tro y 

abandonaba las van1dc.des que a los padres del "bando" de la 

Union les gustaba y convenía. El padre Pedro::a llego a tener 

tantos problemas que no le pe1•mitian oficia1· misa 

ciertos padres, cuando lo hacia; lo .nol~staban en el 

confesionario sólo con ofensas verbales sino también 

intentando 1ncend1a1· el ccnfes1onario. Al pas~t· decian 

mi1·enlo alll el embuster·o: les teat1•os QUd ha ven1do 

aqui : para que serán e~t~s invencion~s~ ~ue nec0~1dad hatia de 

venir~ ~lbot·ota1· la c:asa.''111) 

En las elocciones obtuvo el ca1·qo de Rector de la casa 

oficio primero en importan;:ia después de los cinco primeros. 

Pero Lln ario aespue?s renL1nc1ó al carqo por las continuas 

molestias. Con l~ mue1·te del r. La:ar·o Fern~nae: cap~llán del 

recog1m1ento de BPlér, er 169: Tue nec:esat"l3 :::•.1 presencia como 

empe:::o ~obernar la casa con seve1•1ct;,d ::orna 

conveniente -sobre sus ac:ti,,.1dades en el reco91miento 

hablaremos después. En 1695 fue nombrado Rector de la casa y el 
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26 de ma .. ·o del Íriismo aiío tue elec'to Prefecto de la Union. Gan6 

cor. aeten'ta y seis votos a favor y·'cinco en contra. 

El nomo1·amíen'to del Dr. Pectroza tra,jo beneficios para la 

Union. tanto en lm>- respci:tivo al edificio como en la 

resolucion Unit:in-Conoreoac.ión. 

En cuanto al edificio ahadió al que habia financiado el 

Deán Halpactida dos cañones o naves para adm1n1strar los 

oficios y la oenitenc1~. en las naves cuso los confesionarios y 

adornó las pilastras del templo c:on pinturas de los fundadores 

del 01·sto1·10 romano. 

Edifico también un Claustro. ,::;.unoue no e¡rande, 
01·1mo1·oso. al to y b,:;i io. en lo ba 10 de bóveda. y todo 
él ~e c~nt~ria bien iabr~da, con ale¡unas salas en lo 
ba10 y ~n lo alto c~1at1·0 viviendas, y cada una con 
dos í1 Le.:.:is b 1t?n cariaces, pai·a QLt8 les clérigos que 
l~s n.:ib1ta~en, dv1endo con al9L1na comodidad y 
des,1'.1:~00 ne e,:t1·ar,asen tanto 1~ hab1tac1on de sus 
ca:::~::;; OLIE:< a los oue queria operarios, no los 
sc1..1..:1taba oprimido:.: construyo t'°'mb1~n socre Ltr>o, en 
i:li.10 r·et1r·ada Oe ::. t:Oílow1 ·.·1v1enjas, do:= peque~os 

?oos1~ntws con u~~ o.8~ ~~e~da caD1lla (con tribuna 
co1·1·~~uona1~nt~ :a IqlRst~ primorosa y devotamente 
adorr:"..od ·: e¡;.. . ..- r.o. ;;olo se hallan destinados oa.1·a si 
al9unc .:.!.:> lo::. nu~sti·os qLltere retu·arse .J.lqunos dias; 
a tene1· sus ~so1r1tuales eJercic1os, Que con tanto 
frLita intr·o:idL• JO el pecho abra::ado del esclar•cido 
patriarca Sa~ IQnac:10 ••• <12} 

La obr.;. fue posible por los donativos de los benefactores. 

Juan Cabal lera dono tn~s mi 1 pesos con lo que inició la 

construccion del claustro. después de haberse añadido las 

naves. 

Una de la:s pra.:.cupa..:1one3 ae Pea1· Jt:a fue el mantenimie:nto 

de- la casa dá .los é:ínco padres._Que la habitaban. P1•ocuro evitar 

Que los cad!·es· c~nt.1~ibuyeran con sus rentas a la manutención de 
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la casa. él uti l 1::aba para estos efectos su's prooias. t"er>tas y 

por ello acepte una capellania de más de 1(•.(11)1) pésos oue le 

ofreciO Aqu1ar y Se1 1as cara man-<;ener a loe o.;..d1·2: .. 

En cuanto a la :oluc1on del prc.blema Unién-Con9re9ación, 

Pedroza lo or1mero que h1::0 pü.ra asemeJarse a lñ Congreqación 

fue dero9ar E.·l 15 de ,iL1n10 de 1ó96 el voto de defender el 

habian asumido. También deroaO el voto de guaraar en secr~·to lo 

c:teterm1nado en las JLmta.s de los encargados de alQUn empleo de 

la Un1on. Amba::; de1•ogac iones 1~espona 1 :i.n que en la 

Concwe9ac1on no hacian .... otos. 

El 31qu1ente paso de P~dra~a fuo pr·:sequ1t· las qestiones 

oara L•n1rse e. la Cane¡1·eqac1ón. Con mucha:,, penLw1.:1s cr~nven-:10 ¿. 

los consultoies de con5equ11· 1a conf1rmac10n ~ e1·eccion del 

instituto ecles1ast1ca. ~l 1n de mayo de 16~b. ~ese la 

ne9at1>1a de al(".iuno5 miemb1•os~ ti1•rna1·on el podet· -:iue permitia 

fund~r el Instituto. En d1cno documento 2senta1·on la ~ceptac1on 

de los l 1neam1entos. Este podE!r Tue mandado con el 1·esto de los 

rec¡u1s1tos el capitán Gerón1mo M1er y Ro.10 y al sevillano 

se9undo cu1·1&l de la corte 1·omana José Má1·que~. El papa 

Inocenc10 XII e::p1d10 al fin de la bLtla para la fundact6n de la 

Conc;srec.iac1on del Oratot io en 1.:1 ciudad de Mé-:ica Al 24 de 

diciemcr~ de lb97. r~c oLst~n~e, esta ac~otac:or,, 

lee sace1·dote5 un1on1~t3s naet~ techa 
hubieron vuo::-lt~ .-=i. olvida1· •~lle no podía :=:.ist1r 
legalmente su he1mand~d sin ~·:ot·~sa ~onces1cn del rey 
y que la falta de ella habia sido uno de los 
t1•opiezos que inutil1=a1·on 1~ anterioi· pQt1c1on. La 
bL1la di? SLI Santidad tLte, pues, detenid~ en el Real 
Supremo Consejo de Indias • ..i su can-::ecuenc1a ernpedida 
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el 4 de Junio de 16~9 una .:&dula. dirigida al virrey 
desc:onoc1enao la Union. y ordenándole dei:.pués de 
e~trafiar su conducta sobre este ounto que hiciera 
s~be1· el des=.onocim1ento los sacerdotes 
coru;rega.dos... ( 13> 

Asi lo ht::o el '/lrrey José Sarmie_nto Valladares en octubre 

de 1~99 para Que pre-oararan ~u respueDta al rey. 

C1..1ando la not1c1R. se divulgó en la ciudad sus pobladores 

llegaron a oensat· Que habla orden de demoler el ed1f icio, pero 

en realidad el enojo del rey no habla lleqado a tal grado. De 

cualqu1e1• manera, estos c:onfl ic:tos y tensiones apresuraron 

los padres a· consequi1• su l .icer.c1a v la :ibtt.tvie1·on el :e de 

Junio de 1701. 

H~sta 1702 arribo a Mé~ic:o la conf 11•mac10n de la bula. 

Fir.almente otra creocucac:1ón del P. PP.dro:a fue la 

eEo.lvac:i6n de las almas por lo ciue eJercic constantemente el 

~ini~terio de predicac1on en las calles. especialmente cuando 

temblaba para hace1· · ... e1- a lo;; c:r1st1anos lo eftmera que era la 

vida. 

Un aspecto importante y c:aracterist1co de las ceremonias 

litúrq1c:as ·¡ devoc1onalO?s ot•Qan1:.adas por Pedro:a. fue el uso de 

la mós1ca para ambientarlas. El QUSto por la música para •stos 

actos no tue e.:c lus1vo del padre sino también de otros 

sacerdotes de la Unión después Congregac1on. 

3.1.4 El recogim1¿ntu de Delén, 

El recogimiento de tielén fue fundado el 1683 por el P. Dr. 

Domingo Péra: de Bar;:ia. miembro de la Pia Union de San Felipe 

Neri. 
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El P. Barcia -de oriqen asturiano- l leqO a ia Nue.va.~Espa.t',a 

altn adolescente. Vivió con uno de sus tics~ quien _Je· Prt::1Porciri·o 

sus estudios. Barcia fue un estudiante bri11an·te·-y<~~--'.."J~~en· con 

los m1 smos intere:;es de todos los Jóveri"es de su é-~Oca.~· .''_Pet"o una 
. ' --· -. 

experiencia que puso en peliQro su vida 10 _mO~iv~~a :-~~d-~·~a~~~: 

sacerdote. En 168(• el capitán Gal lardo-_·fungió-,·com.Ó-' SU- -~-ro~~-~:Cfi:i;.,_ 

y le dotó de una capel!ania en la C:l'.Jdad de MéY.ico_:¡·it_1 ::6·- de 

capitán .nL11·1ó y le herodó sus ca:;;as Y bienes a 9.ar_~_!:a;··:-U!1'? d~ 

esos bienes eran unas Ci'Sa-s en las atueras de -la Ciudad, tras' 

los catíoo; oue llamaban de Belén .junto a la cru: v1d1~il1.da. E:i 

ella p1·act1caban sus actos devoc1onales y de mor•t1fic~ciOn, ~Jn 

.Jntes ae que mur1er:; su ct•otec:tor, y cerca de ell.:i hacia su:: 

recorr1do5 v1s1tando a la 9ente mas miser.::lcle de l.3 i.::1udad. 

Conoc:16 a .nL1c:nc.~ hombres. mu1eres ·¡ n1ñc~ qui; vivían 
en las =onas mas m15e1·~bles d~ la c:1ua~~- Fa1·a los 
niiios ~obres formó Ltna escuela ao ori,r.er.:is lt:.•tras en 
el b~1·1•io de S~lén, que titulo Escuela de l~ Caridad. 
Sus recor·i·icta:; lo ti1c:1eron v1v11· l~ ,,e,:ordad je la 
impotencia femenina para salir· ~~ la m1ser1a 
conservando la diQn1dad de la Dct•sona humana, pues 
les faltaba. educ.,tc1ón, form.J.c1ón m..::1·a1. pre~arac:1ón 
técnica it•ente los esca5os trabajos 
remunerativos. <14) 

El estado de vida .:]e la mLtJeres le oreocupO mucho, 

princ1oo:\lmente porque los 1·ecoc,1mientos para ellas habian ido 

de~aparec1endo par lo QLI~ dec:1d10 fc1·mar une ~11 las c~sas de 

Bt?lén. 

El P. ofreció a varias muier¿s h3b1tar la casa. cero sólo 

dos aceptaron vivir alli porque los 01sos eran C::e tier1·a y 

muros de adobe. AsJ se fundó e; reco9imier.to el .:5 d.=.> abril de 
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166'3~ en mavo de 1694 la c~ntidpd de recoc;dda.s aumento 

t:ini:uenta oor el beneftc:1.:i aue las mismas mu,ieres veian en él. 

El oa.dr·e i::.ot· ¡a_ nec~s1dad de me,lorar el edi fic:io '.:I mantener a 

las rscoqici,¡1.s edito notic:.ias sobre su traba.¡o para obtener 

limo!:iina. 

El F'. Lá::aro F'ernánde;: también era de or1qen esparíol y 

miembro de la UniQ_n. quien también c:olaboró a la obra. 

coco 1'ue er:tend1endo el terreno del 

rec:o::,uniento a través de 11tiqios con los v~cinos a los aue les 

compro sus: casas o solare!:i. Uno de los 11tiqios lo enta.blO con 

la viuda del capitán. 

El r. Barcia obtuvo Las permisos de Aqu1ar y SeiJas. para 

cel¿brat· misas en el or3otor10 del recog1mumto, conse~uir de la 

Just1c1a ·¡ t.:eg1miento las mercedes de a.qua. el permiso de 

-::on;;trucción de parte del qobierno. El ar::obispo apoyaba 

constantemet'te a Barcia permitiéndole recibir donativos pero no 

siempre los quiso rec.1b1r. El Sr. Sei Jas, quien amó 

entrañablemente a. aquel victuosc. recoginnento, y le s:cc.m•r10 

p1adosc. como lo haci.;. con todos los pobres; porque su 

m1ser1cord1a con ninguno ~e llegó a notar estrecha ••• "(15) 

Al pr1nc1p104 la= muJeres que re-:.1di.:in en ta casa eran 

pobres, pero ;;on el tiempo también ingresaron muJeres por otras 

conven1enc1~3 al extt•emo ~e llevar a sus sirvientas para que 

l::\S a.tend1er.an. Ha~t"' e:::te memento no habia regla5 en la c:asa, 

cada muJe1· ent1 ~:-.a • ~=-1 ia CLt .. 1nao lo deseaba ya c¡ue el pad1'"e no 

l~& mantenía tct~lm§nte. 

Guiadas t-ot· él el1qieron l3s más de ellas por 
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contesores oadres. fil1oense:s, .:.l9unas St? contesaban 
con el m1sm~ r. Oom1n.;f:J• y todas reur.::.das, ibun en su 
compañia a la iqlesia del Oratorio de San Felipe 
tJari, a misa, a comulgar ..,. a ot,.os actos de 
devoción. O 

Contof'me pasó el tiempo el oadre fue oon!aonao 1•eqlas la 

casa. Dispuso que no debe~isn salir de ella. alli m1~mo 

astst1rian ~ los oficios u actos devotos: l~s excusa a las 

muJeres que la QUE' Qt11s1er::i o~rmanecet· en él debia i:e despedir 

a sus c1·1ad•s de no se1· asi podrfa it•se de la casa. Esto Jo 

hacia con s1r-11er.an 

fraternalm'-'?nte. je las abanooné el 

l'ecog1m1ento. Fwe a ¡::;art1r del 6 de maye, de 1684 cuando el 

recog1m1ento Ee 2nst1tL1c1onal1.:aba, pero fue nasta el 23 de 

sect1embre de 1686 que~! a1 ~ob1soo y •l ·.1t·1·e, la aproba1·on 

ot1c.:1~lmente. Barc1.J tainbi~n 1nfo1·mó al rey, en 1690 a través 

del Consejo de Indias pa1• lo oue se le oto1·Qo la licencia ~ la 

El oadre Oo~1ngo ~t·gan1:0 con tanta sever·1dad la vida de 

la muJeres aue muchas estaban inconforme:;. Ademas continuamente 

tu.o 01·cblemas con los Qalanes le la nuev~s mo1·edot-~a. 

D.ai-c1a decia. CiL!E tas inJu1·1¿,o;: venian " ••• de aquello iJOr 

halla1•se sentidos dt:> h~b~r oerdido a las muJet·c:; ••• " y de las 

mujeres " ••• porque de:=;oL1<::5 de oanada: aQLteJ la casa 

Que fue dest1tu1üo por enc:ontrarse er;-e1•mo o~ eo1 lec~ici. Dejo 

el n!lco9im1ento con 150 moradora.=.. El recogimiento e:;tuvo a 

c:a1•go de Lá:::ar·o Fernánde:::: y otros cuma -=l Dr. Pedro::a. E11tre 
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uno de los c~rgbs de lQ Unión estaba considerado el de Rector 

Oé:l rec:oQimiento por el que los padr-es votaban. 

Ot1-o cargo en el c;.ob1et"~O oe las t•ec:ocpoas era el de 

v(c:arío o ayudante del rac.to1~-c:apellan 1 como lo fue el P. 

l .. á.::::aro-Fernández, colaborador del fundaaor. 

En cuanto 

5abemo5 ~UP. hab {a •..1:i·"l: prepósi ta. el e~ ~da democ:rá t •e amen te por 

ia.-s recc~ddas, aunque la pr1me1·a fue nombrada por Agu1at" y 

Sel ja:;, -ouien iL:e el t;'tE- :=uei11·10 un<Ji or 9ar.1:::a.c:1on m~s formal 

entre l.:is mL1Je1 eEi. : .. la¡:' ~r.oós1:.L• :.~ sP.quia un~ SE·~unda llamada 

ministra; do~ celadoras públ1ces y do: sec~·etas para cue le 

d1aran noticias al cao.:11=1n sobre le. C'.:md .. 1cta de la comunidad. 

T:;.mbién habia d:..:5 por-teras. 1..1n:\ despet"tadora o campanera para 

av1~ar el cambL~ de dCt1v1dad. aseadoras de l~ casa, lectoras 

¡:¡:ra el .:J1·ator·ic .. · ·.in-= maestra de niñas o más si .;;e; requertan, 

mo.N:nt..J c.:1t"a el ocio. Su 1·utina 5e 

inl~~&b~ ~ l~~ c:~co y media de l~ maffana. Desoués de asearse y 

reunían en el orc::itor10 donde leian, oraban y 

celebt"aban la m1;o:a. LL1e9~ :=e d1r1g!an al refectorio común donde 

de;:;ayunat.:in oat·a desoués 11· a arreqlar sus cuartos y real izar 

las ofiC:l\.JS en.-~.n12-·-·.:J:.do,;: .. ;:,1 ,,-. ..=u10 a1;i comian e inmediatamente 

tJ...:s~Lt€'5 pas .. ~o.;;.:. .?.~ :." 21ro1·10 _, luegc· s1 lo de:ea.b.:.11 ciormi:.n la 

siesta. Dos horas y med1.;1 des1=1ués volvían al aratorio a re;:a.r 

el :-os3rio; y en la noche regt•esaban :il orator10 para re:ar la 

Co1·ona de 1::1 Santieim,a V1rqP-n y hac:l!t' una lectura. 
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Además los domingos por las tardes .::.a1:.tian a su clase de 

doctrina cr1st1ana. Fot• ot1·a oarte. se les 1·ec:omendaba hacer 

ayunos, penitencias a las recoqidas mavot•es. La d1sc1pJ1na er·a 

muy riqida, la Que no asistia al oi·atorio era castioada 

dejándola una noche sin can. Ve1·daderam~nte. par& muchas 

mu.ieres Que no habian entrado 001· su voluntad aJ recoQ1mumto. 

esta v1da tan severa e1·& insoPcrtable e h1ci~1·on lo imoo~itle 

cor irse o hL1ir. 

Como jeciamos en un orin~1010. el recoq1m1snto estaba 

dest1nadc 

admlttd;<1s 

las rr.i..tJet·o?s c..~bres cero con el t1emno fueron 

c<.:n ":?;-(;:)er1er.c1as". 

solto1•onas. ~uJeres c~~adas adülteraE y hasta 01·ostitutas. Da 

todas elli:is la~ QLff: tenian ur; 11..1oar eso~ctz..l eran la:= n1ñds 

corque ~u~ m~ti~os y sus fines en el 1·ec:o~im1~nt~ eran 

'-~ vida .:1~i 1·e:::.091m1eo.tc llef¡ó ¿¡ ~er mu•,1 pat"e.::1da a -la 

c;:invE:'lbHd ccr la clausura, el locuto1 :.o. y l,:\ 1·1rd1.H:·: en que 

viv!an. 

El rec:oqJ.m1entc estuvo en manos de la. Uní~n y CongregaciOn 

hasta 17:"6 en GL!e el rey nombró al ar::.obisco oatron da él .v 

puso en m.:;nos ele la mib·a la du·C?cc10n del recogimiento hasta 

186:. 

Apanm temen te 

tamb1en ~stLl\10 a c.:trgo úe los oadre::; 1il.ir:-cr·,:es 

pero no tenemos más datos sobt•e el lo. 
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3.2 La ConqregaciOn del Oratorio de San Felipe Neri. 

3.Z.1 F'edro.de Arellano y Sosa y la c:onversion de Unión a 

Ccngre9acion. 

Un poco ani;es de recibir la licencia del rey para fundar 

la Congregación del Oratorio murió el P. P1·edo=a. A él le 

sucediO como prefecto el P. Pedro de Arellano y Sosa, quien 

ta.fhbién tue uno de los 01lares m:ls fuertes de la Conc;,regación 

de la ciudad de México. 

Pedro de Arellano nac10 en el año de 1651 en Ta~co. En su 

juventud dec:id10 prob~r suerte .,, t>e dir1qió con un amigo a la 

ciudad de Mé::1co. Se hosoedó ci:in tio sl.tyo que era sacerdote. 

Este tic lo educó, lo insc:rib10 en el Colegio de San Pedro y 

San Pablo dondP. e5tLtd10 lat1n1d::>.d eluc:uenc1a y después 

fi losofia. Su c:omportam1ento e1•a ooco serio como el de muchos 

jo~e~es. sin emba1·40 t1amoo despues decidió ser clérigo 

::ecular; recibió la primer.l tor.sura y l.~s cuatro órdenes 

menores que le confirió Payo Enr·ique: de Rivera el 10 de Junio 

de lá72 cu.;ndo tenia veintidós a.Píos. Al año siciuiente obtuvo el 

subd1aconado y en 1674 el diaconado. V finalemente , el 21 de 

septiembre de 1675 :;e ordenó sacerdote. le d16 el grado de 

Presbi tero el ar=obispo j1..1an de Orteq.3. y MontanJ.::. 

Desde la orimer?.o ton:.ura no respeto su condición y se 

ded1co ""' Juy31· •)e'.\lP<O"E. decian Cl'~ll? ocaia p.;i.sar un d1a el"",tcro sin 

deJar la ~e~& de Jue90, 3e ··~5fi3 ~Qmc seglar \' usaba el 

cabello c1•e:1do 001· ,-an1c~d. 

AL1n =-=r. t:s to no al:l=i.ndonó los estL1d1os, mantuvo en su casa 

una ric;::.':lem1'"' ne Teülog!a Moral. Con su tio sie.mpt•e trató de 



108 

mantener una buen 1maqen esoecialmente,en la. ac:1ministr~ac:1on de 

un m='vora::::go oue estaba a su e.argo, cer~O ~tn. dia· tomÓ. el dinero 

del arrendamiento y lo oet•di6 sn el ju~qo. La .d~c:eoc:ión _que le 

c:ausaria a su tia sino volvia con el dinero 

hermana pequeña lo hic:ieron refle~:ionar.sobre lo inesoerado de 
·- - - -

la muerte. Por lo Que pt .. oc:ur6 c·ambíar_ d-e aé.tttu-d. ·pero no le 

fue fácil porque en una ocasíon est1..t·,,o a ounto de ac:uc:h1llar 

un mercader. Tiempo dest:1ués. en 1676, oeJo sus vanidades. 

reqalo su t•opa fina v uso telas curdas pa1·a vestir•. Eligió como 

director esp1r1tu.:1l al oadre Antonio Nuñez de Miranda. 

El dia 11 de febrero de 1663 'J!Jtuvo su l1c:en=ta para 

confesar hombr·e~ y muJeres y el J: de abril par& cont~sar a las 

r"el1qio!:idS. Tamb1en 01d1ó permiso oara. c:onfesar indios. ;;;e le 

c:onced io. pero su ooc:.:, facilidad cara entender la lengua 

En cuanto a la 01·ed1cac10n fue un fracaso. ;;;u m1~mo tic le 

ac:onseJó Que l~ deJara. 

El : 0l de seot1embf"e de 1682 inoresó a 2a U01on. 

También ~art1cioó en la C.:mqreqai:1on de la Purisima y 

practic:;iba v.:u·1a-s cH•voc1ones durante la Semana Santa. Se 

retiraba al coleq10 de San Pedro v San F'ablo a reflexionar. 

etc: •• Colaco1·ó con el P. Barc1a en ~l rec~Qtmiento como confesor 

que fue t.:1.ntc. cc..mo qu::,·e1• n:c.=.;.·ese an el 9ob1;::irno. cuidado 'i 

a un P=tronato de ~w °"''n'°'co 1·ec:o•11m1ento que había fundado a 

• 
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~=·~cio ce ~,·~c1dos ~Jdores de su espiritu .•• (18) 

Sosa. fue resoonsable del recogimiento duri'.nte un tiempo 

m1er.tt•at; estuvo imposibilitado Barcia. 

So;;a paso a vivtr en 1696 al Oratorio y se entregó mas a 

él. En 1695 fue electo Rector de la Casa y en 1698 fue 

reelecto como taL En las elecciones da 1701 obtuvo el c:arqo de 

Pr"efecto. 

DLir~nte su qob1erno procuró continuar con las devociones y 

ac:tiviúa-Jes de F·adr"'o;:.a, pero Pt"inc1palmente se preocupó po-· 

afe:::tua1· .Je ~.~cho el ca•t1bio de UníOn .i C.:;nq1·.;;q.:;,.;;¡6n. 

Mudar la nomenc:latL·r.: de Uf-i!ON ;i C'OfJGREG:.-:ION. de Pr:::Ef'.'ECTO 

PREFOS1TO. da COtJSULTG:":- a 01:-:'UTACO fue un tar.to ser..::i l lo -a 

p,at 't11· d2' o;..1e lle~o l,;i, bula de aprooac:ión en 170'.::- a 

como::..rac:iOn de lo Que s1c..inihcaba modificar vet"dadet·,,mentF. la 

-fcwma de v1d.a. con las nuevas e~ic;ienc:iae: Que t"eQLir.r•ia la 

':::m:ire9aciOn del r.i•ator"io. famb1én era ne'=asa.rio cambiar ios 

ejerc1c1os y empleos, se91.m ¡o P• ;¡;_; ~' :.:J!i:lr 

Constituciones. El Pr~;:¡ósito s~ h11·ia cargo de 

cor ';J,~!..·.j-=-;i·.t¿;,' '=ele el c:umolim1ento de las rec;ila'5 que 

:on~1stian en vivi1· e~ orac1ón. en entonar la tetania en la 

sct:.re- tarde: en comer Juntos en 1·eflectorio con su lec:cion y el 

re::·= de víspera:=. y l.:.. n;o~ol-.ic:tón de los dL•b10: todos los dtas. 

Lo=: sacei·o=tes estab.3r-, pc::.1b1lit.,dos cara t:Jerccr lo5 lab':Jres 

QLie qu1512i·an fuet·? :1~ la Ccn,;,r·~q:.=ii":·l'"l d;:l G1·:1tor10 p~wo debian 

d~:·l~ -··1or1dao _a la com~n1dao y cumplir con las 

Constituciones. .ó".H~n-.:rL1s hi1.b1tarail en los claustro5 y en el 

.11c1:;~·.,,t;:, ..;u=:· !e:._ re=.clViel'·an poatan marcharse l 1bremente. 
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Mu::ho:. sacerdote'= no astuv1eron C:?a- ac:uerdo con las 

mudan;:as y se pensó como al tt:~rnat1va v1vu~ conforme a _1¿3 _dos 

instituciones, se9ún le c:onv1n1era a cada uno. pero el P .. 

prepósito Peoro de Hrel lana, promotor de la f:onqreGa!=-iOn se 

percató de que esto no era ":'actible. Por prudencia-el P. Sosa 

fue modific:ar.do la Unión poc:o a poco. con toler-anc1as ant~ ~t 

1·echa:::o a las normas de la Con9regac:1on. Aunaue en un momento 

dado pensó que en las elecc1ones ya ,::u·o~~imas _el 19 de abril 

1704 no cebian 1nv1tar a lo~ oue v1vian fue•·a del Ordcor10, 

tu~o Que hac:et•lo. El dia de la Junta o~r·a laa elecc1onns 

acordaron que Sosa ;::~nt1nuara en el car90 de F'repos1':-:i. Para n=i 

acumular más problema~ se temo la deti?rmtnacion d.:! C'leqir dos 

oue residieran en los clal_t:tros y dos ~ue 

Permanec teran aún en sus hoqares. Eü":~ acti htd prudeni;e 

coadyuvo a QLte se calmai•an les ánimos. 

Dur-:lnte lo~ ti·es años s-:1qutentez; varios padres se muda.ron 

lo= claust1·os, esto !'001..1ste.::io la 1d¡¿,.; de Que las 

elecciones de 1707 solo ca1·ticioa1·an los de la casa con ve: 

activa .v los ''hermanos di? afuera" con vo= c;a:;iva. F·e1·0 en las 

elecciones de 1:-'(17 def1n1tivamente s.:ilo se convocaron los 

del claustr•o y Sosa 9ano de nue\o el carqc de 01·eoós1to, cosa 

ciue benefu:io a lo:;;; cart1oar1os da la Con,-:,.-eq.oic:1on ~~· trajo 

disgustos con los ce a.fuer~. E~~~c c1sputas l:eQaron a aesatar 

entre arr.oo~ un lit!QlC-, 2~ 1uic;o se efeccuo ar1t~ el ª'"::cbisoo 

Ortega y Monta~e: y en él el P. Sosa se comoorto con 9 1-sn 

simplicidad ) sólo proteqiO y defendió las d1spoE1ciones oel 

Instituto. 
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En 1708 finalmente la Conqregac:ión ganó el Juicio, 

naturalmente con esta d1sposic10n el número de la concurrencia 

d1sminu.vó cons1dorablemente. Eran menos en numet•o que los 

treinta y tres que habian in1c1ado la Unión. 

Al pasar a vivir todos los padres a los clau;;tros fue 

necesario hacer los art·eqlos pertinente~. de los que el P. Sosa 

se encargó con su propio peculio 

fabr1c:O nuevas viviendas, en que comodament• 
pudieran estar otros diez suJetosa que en lo bajo 
algunas piezas precisas para su QObierno económicor 
cuales son; la sala del refectorio suf ic:iente a 
contener en sus mesas el número de cuarenta y c1nco 
oersonas: otra poco menor, que li•lló ya edificada, 
adornó y disouso cara la honesta recreación de quiete 
despu9s de la c:omida, y cena; edificó también l• que 
destinó pa1·a c:oc:ina con inmediación proporcionada a 
el refectot'io, y a el aposento Cqt.1e fabricó tambittn) 
que sirviese de hab1tac:10n a los cocineros ••• (19) 

y dispuso el padre Ql.Ee éstos fueran siempre hombres y no 

muje1·es. Pues el las nunea deberían entrat"' ni por accidente. 

Sosa hi:o fabricar una sal~ para las conQregaciones o Juntas 

generales o par·tieul~r~s para desoachdt' los asuntos de 

gobierno. Dtsou:;o lo:: eztant?.::s oa1·.a el archivo v también una 

sala de cong1·eqac1on de culoas. El padro ado1·n6 la iglesia, y 

le =ons tt·uyo una tort'e 03ra que fuera di st ingu1 da. en la e i udad 

y~ que El templo est~ba ha~ta el fondo, después de la entrada 

del elaust1·c y se codia suponer• que 9ra un oratorio privado. 

11 :..cib1ósele finalmente a sus esMeros el aseado claustro 

con:>truido en el e-=pac10 1ntermed1c di'.;' l'"' 1•¿feriJa portada a la 

iglesia ••• ''<~ú' La portada estaba construida de canteria 

labrada del lado o~ la cal le que se ve y las con!Strucción de 

Llna torre Que hacia Que el templo se enumere entre los m4s 
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nombrados en la c:iudad. 

Sosa hi;:o construir todo esto oor neceS,idad y utilidQd. 

Amplió la sacr1stia para que cupieran todos los sace1:dotes 

par+a atender bien a la gante. 

Entre los donantes tenemos a Malpartida y Centeno, Juan 

Caballero y otros. 

Por ot1·a parte, el P. Sosa compr~ unas casas fuera de la 

ciudad en San Cosme y Tacuba, para que los padres ciesc::ansaran y 

tuvier·.Jn 1•ec:reac1ones honestds, ya que seqún .J.as Constitucione9 

se debia dar• alivio a los congregantes pat·a que repusie1·an 

fue1·:as ~ tuv1e1•an más gusto por el tt•abaJo. Instaló un patio 

para que los J61,oenes que desearan ingresa:·; o sea los novic1os. 

se divirtieran jugando sana.mente y no se pusieran en la calle, 

a caer en v1c1os coma era frecuente. El P. Sosa. al iqual que 

el Dr. r~edro::a.. hab.tan llevacto wia vida .-nuv laxa en costumbres 

ani-e::i de entrar a le:• Unión. por• eso se.bfa Sosa. sobre los 

t•1es9os de la vida en el sialo, y s19uier¡do el esp.tritu Que 

marcaban las reQlas de la Congre9ac:iOn vio conveniente la 

existencia de sitios de recreo y convivencia comunitaria. 

La actitud de Sosa ante el resto de los padres siempre fue 

firme, por·o prudente. si él no creia conveniente dar alGún 

permiso no lo daba cero tampoc:o lo prohibia en forma ofensiva o 

dura. Muchos sacerdott:s lo criticaron y lo calumniaban :Jlies no 

les c;¡ustaba su 'forma ce QOberr.ar. Esto se le manifestaban en 

privado o er"\ la c:on~H·e9ac:ión de culeas. Se d1st1nqu10 por ser 

muy responsable, puntual y por compartir sin melindres la 

comida en el refector10. 
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Lo único que tenia para si eran sus vestimentas 

sacerdotales por su alta estatur·a. 

Descués de ocuoc.w el cargo de superior por die;: años ocupó 

el de diputado y continuo partic:1pando arduamente en la 

Con9re-c;.ación. 

Una de sus actividades par•a la conversión de los hombres 

consistiO en ir• a las pulquerias y lugares de vicios a predicar 

la palabra divina. 

Sosa murió el 7 de mar;:o de 1719, su muerte causó mucha 

triste:a en la ciudad. Eguiara y Eguren esct•ibiO unas exequias 

para él. <21) 

~.2.2 El temclo de San Felipe N~ri el ''Nuevo''. 

Los intentos continuos del padre Sosa para que la 

espiritualidad y el gobierno de la Conqraqación se arraigaran 

plenamente en la comunidad, fruc:ti1icaron p~ulatinamente en los 

aiios ooster101·es a su muerte. 

l~ c~n~1-eqac1ó~ del Ot•ator10 se fue con•cl1~ando gracias a 

que contaba ya con una situac10n def1n1da. La consol1daciOn 

DOSlbilitO que en el año de 1751 fuera proyectada la 

construccion de un nuevo Templo, ya que el anterior- -edificado 

en 1687- adem¿,::; da contar con varios agregados Y de estar 

deteric1·ado pot• los constantes temblores era ya insuficiente 

pa1·;1. las enorm·?: concLw1·i:nc1as de f1Gol¿:; en la~ fest1vid.3.des 

111 iper,ses. 

Er. 175! an Cünq1·ega.·=.ión 9eneral el P. Prepósito Pedro 
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An'foso Mayoral p,.opuso a la comunidad la construcc10n del 

edificio y les informo que el virrey y el ar;:ob1spc e::'tilban de 

acuerdo con ello. Y siendo que en ese momento 9o::aban de una 

situac1on favor·able. no habJa nada QLLe 1mpld1e1·a la nueva 

empresa. Todos los padres se mostra1·on opt1m1stas ante la 

not1cia y aunque no contaban c:~n el dine1·0 necesa1·10 para la 

edif1c:aciOn esoeraban 

con la actitL•d ootimtsta caracterfstic:a de 
algunos secto1·e$ cr1ollos ilustrados del clero del 
siglo XVIII, que se encontraban con deseos de 
emot•ender una ma9n í f1ca obra que perpetuase su 
memo1·ia, confiando en la generosidad de sus 
contemporáneos."(.22) 

De inmediato. se nombro un orefecto de obra Que fue el F. 

Ola:~r~n. a su ve: el oidiO que le desiqnaran dos colaboradores 

para rec:audat• limosnas, fueron a.si9nados los oad1·es José Gome::: 

de Escontrfa y Pedro Roor1gue:: de Ari::oe. 

El or-=pósito propuso a Jos pact1·es con9t•aqantes en la junta 

o Con9reQación e¡ene1•al del 16 de Julio de 17'51 comprar los 

terrenos cont19uos al templo, QLte pertenecfan a los conventos 

de Santa Tet•esa la ~n~igua, de :armel1tas descal=as y a~ San 

José de Gracia. Los o~dr·e:; dCepta1·on la 01·opuesta de inmediato. 

Sin embargo una de suE. vec1n~s - la rnai·que:;a del Vil lar del 

Aquila- se opuso a1 proyecto d:o- los oc-.ares alegando que dañar!a 

su i::wooiedc?d f1n~lm~nte, los padr~s lograr·on pt·oseguir• sus 

pl•nes )" comprarcr. li'is casas do;. los convento:- mencionados en 

veinte m11 pesos. Este d1ne1•0 fL•e tomado de 1 as are: a:; de la 

Conqr~gac:ión, pero seria repuesto con las limosnas de los 

donantes- al menos e-so oretendian. Los congreoqantes el.1.g1eron 
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como .:wou1 tec:to a ldel fonso de Iniestra Ve jarano, ciuien era 

maestt"'o en arQL11 tectura. aqrimensor de la Real Audiencia, 

medicar y pesador de a9uas de la ciudad de México. El 

arouitecto elaboró la tra:a del temolo y el prepósito la moatró 

a lo=> Pad1·es el :. de seot'iembre de 1751. En est• oc:aaion no 

todos los congre9antes estuviat•on de acuerdo con el proyecto¡ 

el punto en discusión consist1a en que alGunos no comp•rtian la 

idea de ciue hubiera "atrios'' "· •• como se encontraba la antigui& 

i¡;les1a de San Felu:ie N~1·1, es decir, dos naves e•trechas a los 

lado~ de la pr1nc:1oal quf=' servtrian Oilra alber~<ll' los 

.::c:ites1or::lrtos <2-S:. ya oue dec::ian que en ntnGuna otra iQles.1a 

los habia; a esto respondian ctr·os q1..1e en n1nQuna otra i~l•&id 

e:; constitucion el confes.:u·. sino pura devoci6n. 11 C24> 

Finalmente se aco1·do que lo 1ole~1a contar-ia con las tres 

naves ~nte: s~ñal~das. 

En at1·~ Junta genera~. ~e discutier·on •suntos sobre la 

pa~a d9 los r·éditos de tos terranos comprados y el P. Escontria 

le-s eriseF:a e-1 intorme económico. En ab1·i l de 1752 ante la 

renuncia como prefecto de obra del P. Dla;:arÁn, eli91eron •l P. 

Manuel Bernardo de Caa.tel lanas y Ored&.in. El P. Ol•:•r.tin por' 

di3pos1c1on dPi prepósito entre9ó las cuenta• de las limoanaa 

OL1e h~tda rena .. .:io en ,;:us gestiones. Tambi•n eliqieron dos 

r·ev1sores de c~e~ta~ para tener todo en r•e9la. Los revisores 

todo lo~ preparativos para la 

construcción del templo continuaron. Sin embargo tuvi1tron 

dific.ultade:: econom1cas, las limosnas ciue habia.n recolec;tado 

er21.n lnsuficiente~ y tuvieron :iu hacer a.iustes en el manejo del 
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dinero. Por lo oue se determinó que de la Congrei;,aciOn se 

tomarian 1000 pesos para pagar los réditos anuales y asi 

continuar con los pt·epa1·at1vos pa1·a levantar el templo. Entre 

ellos también contemplaban la demol1c1ón de la5 ca5as en donde 

iban a constrt.Hr el temDlo. Cor mucnos e::fuE·r::os logt"i?.1·or, lo 

anteriot· y en Julio de !75~ el P. Escontria infot•mó QLuel 5 de 

agosto, día d~ Ja V1r~en de la~ Niev~s. seria posible colocar 

la orimera piedra ya q1.!e todo astc.ba d1spL1esto para el lo.F·ara 

la bena1ción de ~a p•1mera piedra f1.1eran l'1v1tados el ar::ot:ispo 

Manuel de Rubio y Salina~. como cadr1nos el Real Tribunal del 

Con!':i!..llado. lc.z ,::¿¡p1tul:tn-?s '/ como oradot• magistral el 01•. Juan 

José de Egu1ara -1 Egu1·en. admirador da la Congra9ac:ión del 

Oratorio. 

En l; fecha señalada se llevo a c:abc e~ a.etc y t.:.mbi.én se 

coloco el ''teso1·0'' oue cons1s~1~ en 6 lám1~as de elata. JU~tc a 

la 01·1mera ci~o1·a. El eJento Ee ni=o con un 9ran boato. 

La cunstr•.1cc1on del nL'e"o +;err,cJ:. emQe.:..) c~r. ~ntusiasmo 

pero al po=o tiempo los ánimos dec~-.·.:ran. ~"·ime1·::. porque la 

marqLtesa del Villar ·.·olvio a molestarse con los padres porque 

estaban perJudic3.ndo sus bienes ··como ya lo habia orevi!'5to ella 

ha;:ia dos años- con la .::onstrucción del templo. La marquesa. 

solicitó a los pad1·es que ~u abo9ado se 01·esentara con el suyo 

para acl.,:;1·at· el 01·:iblem: a inic1a1· el litic110. f1n=-.~,T1ante 

solu.::1or,·.::i el Pr"•:iblema y la obra 5¿. con';1nuo. ' sec.iLtria,-, ooraue 

el al to costo de la obra desd.nimo les congregantes. El 

prepósito oreocupado por esto reunió a los padt•es ·.1 los exhor•tó 

proseguir con SLt edificio. A:i lo hicieron los p=dres. de 
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nue.;o eli91eron padre: par~: pedi1• li1-...osna y as1 tener medios 

par.a la compra de material v demás necesidades pat·a la 

Con todc el reno·1ado entusiasmo. la 

Conare~ación tuve 01•oblamas a causa de deudas pendientes. que 

se vi6 obliqada a ¡:¡ac;,a1· er- deterioro ce los bienes para la 

costruccion. 

A oesa1· de los p.·vclema:::. la c:onstrucc10n continuaba. Los 

oadres y hermanos l'=t;.05 se movil1=aban para adquirir fondos 

para Que no se det\..1v1era la obra. En septiembre de 1756 se 

nombraron limosne.,.o= al Hno. Antonio de los Santos y al Hno. 

lqnac10 Ct•u;:. Cn el mismo ~ño del Br. Arias donó para la 

fabricación del edificio pp1•te del dinero recauc:!ado en una 

r1t6. También el vir1·ey 0~01-90 a la CongreQciOn algunas rifas a 

favot· de la construcciOn. Hac1a 1761, se inició la sacr·istia 

por lo que fue necesa1·10 d&1·riba1• algunos aposentos y adquirir 

unas casas deter:;.oraJas vecina!I ubicadas en la calle de 

Meso;\es. f'ara compt·..;.rlas los padres tuvieron CIU volver a tomar 

di.lera de las at·cas de la Conq:regac:tOn. El costo de las casas 

fue de 50(10 pesos de oro que se entrego al Dr. Pedro de Ugario 

-dueño de las casa- el ::!7 de noviembre de 17bl. 

En marzo de 176-::. a los padres de la Conqreqación 

recibieron el f1niquito, el recibo v la concesión de la 

ese•·• tui-e. de l¿;.s ca.Ea Que hablan compt aJo. 

~$ edi~ic~c:16n del temoio durant~ los s1quientes a~os fue 

constante ~aro lenta 

El 1une5 4 de 3b1•i 1 de 1768, segur.de de la Pascua de 
Resurrecc10n. a las seis ¡ media de la mañana un 
fue!·te terremoto asoló la ciudad de México, daFíando 
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seve1·amente mu=has de sus c:~sl1·ucc1one$. Una de las 
más a1ectada:. fue el Oratorio de San Felipe Uer·1 )' su 
lQlesia San Fel ice el V!eJo. cue sufi·io d.;1ños al 
parecer irreparables. pues: cuat~·o di3s despue::: se 
reunio la Conq1·eq~ción para t1·ata1· del ofrec1m:ent~ 
del '•'11·rey pa1·a oue ::.e t1·a::;ladasen a la Cas.:. F·rores¿. 
que hab 1 a pe1•tc"?nec ido a l.;:; Ccmoa1'll a d~ Jesús h.;\.::;:-: 
1767, en qu~ h~bian ~i~o e .. ~uls:ados sus 
religiosos. <.:SJ 

Al pa1·ece1· el ofr·ecim1entc del ~11·1·ey ::e debia a las 

ins.t.:.rn:ias del P. Escontria -oreoósito en ese mome11to- quien 

también habla hablado con el ar:.001spo y el jue= com1s1onado de 

la casa P1•ofesa, José Antonic_. de Areche ¡:·ara obtener en 

préstamo el templo de la Profesa. Los padres dceptaron efectuar 

sus ac:t1vi.:iades en la F'rofesa mientras se tomaban otra 

prov1denc1a \'l.OWa eJercet• sus m1nister1a,;. De- la cc..sa Frofesa 

ltnicamente: se la~ oresto la sacrist1a y el templo sin 

01·namentos. sOlo con las alha.Ju.s aue componian la 19les1a de 

Por otra parte, los con9re~antes cent in1.1aron la 

construc:ción de =an Felipe Ner1 '.;l nuevo" -que no habia 

suft"ido daños de i:ons1de1•ac:ion en el temblor. 

Al mismo tiempo as1stian a la casa Profesa. Lu vida de los 

cadres de le CongreQaciOn du1·ante los tres a1lO=> sic.uientes al 

temblot" fue mLl.Y incómoda, porQLte tenian que t1·ansl.;1.da1·se del 

Oratorio v1eJ.:i donde -,¡iv1an. a la Profesa para S!Jercer sus 

ministerio:: Al 1·orroe1· el dia ~cudian a est& 1glcsi4 v 

·,¡enian a. ab1·1r la igl:?sia pa1•a que se tuvie:.e el .~j-arcicio dG 

la O!"ac16n y :;e volvia.n junto cer..:,;. de las nueve a dormir a su 

casa". <::7> 
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E::n entes vHLi~s ccntinucs padecían los ca.lores agobiantes 

el sol, la l luv1a y 1"1 oscu1'ida.d de la noche QU dificultaban el 

tr-aba.10 de los P.:\dre~; estos sacrificios y pl:i'ligr"os mostraron e 

hic:iewon admirar l~ paciencia, la devociOn y otras virtudes de 

los padres oratorianos. 

Por f1n el :s de mar·::o de 1771 el virrey Marqués de CroiK 

les en·-.116· a las cc.nqreoantes del Oratorio la rescluc:16n de 

entre98Yles el templo ~ la casa Profesa dlfinitivamente a 

cambio de 1-:,;: templos '. la casa de la ConQregación y de aceptar 

las. c:cm::1c:1ories determina~~s pe,· la Junta de Temporalidades el 

Las cond1c:1ones f:lcu·¡ el otorq.am1entc de la propiedad fueron 

letd3.5 pe,. el pt·eoO:;ito EscontrJ.:i el ~6 da mar;o en 

C.onc;;weoC\C: ion c-¡enera l. 

Los padres acectar-on L=is condic:1cnes ectablec:1das por la 

Junta de Tempor.:.11d~ai;-= y de 1r1med1.:ito comunicaron a.l virrey su 

~CeQt~ción de la aul1cac16n de la casa jesuita. El arzobispo 

Francisco Antonio Lo1"'en:ana pot• disposición del 

determino oue la Junta de remporal1dades entreqar-a el t•mplo y 

la casa fTofesa 'formalmente y con repique de campanas a 1• 

Conqreqac1on del Orat>:wio. 

Cuando los padrea. -;e instalaron totalmente en su nuevo 

dom1cil10 entre:.9a1·on C1l ar:obi<::DO :;.us templos y su casa. Asi 

¡;i)é:> en 1771 

quedo :iU$pandida la ed1ficac:1on de la espléndida. 
iq lesi a C:te San Felipe Nuevo. 0•"'9ul lo y desvelo de los 
tel ipen::e:; me}<icanos aue Quizá C1.Qradec:ieron al 
te1~remoto r.;:rnerloe. librado 05- la pesa.da tat'ea, que el 
:lPtim1smo y el on;i~1llo "del buen nombt<e de la 
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Congregac:.ión del Oratorio de San Felipt:. l"lert, les 
habia ocasionado.'' <28l 

Profesa de 105 Jesuitas. 

Una vez que los congreqantes se in~ta.Lar.cn Plenam.ante en 

la caaa F'1·01esa se dispt...\s1e1·;,n a ::umpl ir c:on las ccnóic:iones 

ae.tipuladci.s par::. oo=~er la casa. 

Adema5 de adqL11r11· inmediatamente la iqlesla el nombre de 

San José del heal. lo: oodres lo primero oue hicieren fue 

laicos Que oesearan h.?cer :¡us e.ierc1cio$ 050it•1tw..:iles en la 

~egün lo dispusiera el d1o~esano. 

Fa1•a los eJarcic1ua los 3S15tentes d~oerl~n contri~u11· an 

condición ~s1gn:l.di'I r.l los padre: fil1pensa.s no ltJS causo pes;ir. 

al c:ont1·ar10 '=<l l')s s1~1~rJt"e :.e 1ntere:oar·on poi~ l~ formación 

espiritual cristiana y la t'eforma de costumbres de 105 f1eles9 

por lo Que fue un bue~crete:;to p.o\1·a. fundar u.na casa de 

eJerc:ic1os. 

3.2.3.1 La. casa de eJer·cicios e9'.pir-1tuales oal'a hombres. 

El ºª'"ª eJ~1·c1c1os 

eeuirituales de Sa.n I9rH:.c10 de Loyola se debió orine 1'Jalmente 

a algunos sacerdotes como el P. José Gome: de E~contria. 

durante la segunda mitad del s191o XVIII. En Ltr\ principie la 

labor de oroaru::at" pldtic:~s a:o1r1tu"'1es era meramente devoción 
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personal oe caa~ sacE1·dot~. esta es, aue hasta después fue 

considerada como acostolado de la Conqregac10n del Oratorio. 

E::n un pt"1nc:1010 el P. Ola.:ar:m daba sus pláticas en el 

santuario da Guac.:.l~pe y entre las colegialas del colegio de 

San Miqual de Belén y con éstas a algunas señoras de la 

nob:e::a de la c1L1do'ld de MEi;:ic;o. C1Jando mur10 eJ padre en 1769, 

el P. Esc:ontrLa -preOO!::: 1 to en ese momento- no cuiso que la 

labor esptritual cuedara suspendiada. sin embargo su c:ar•go en 

la Conc;,reQac1on no le oerm1tia asistir al cerro Guadalupe a dar 

los ejerc1cios hasta Que dac1diO pt"esentar su renLinc1a como 

precOsito. Siendo acerit.::1d:01 solicitó licencia al nL1evo prepósito 

electo. nara continu•r los eJerc1c1os ~n Pl cerro de Guadalupe, 

pero se lA neqó porque el i;;uper1or consideraba aue hab.f-3 unil 

gran distancia entre la Conc;we9ac1on y el santuci.rio lo qLle no 

le p~n-.itiria c:cnvivu· con la comun¡dad, adem,.;s de los pocos 

recursos econC"Jmi::os -p,;n•a las tandas. Pot• ésta rc:1.;:ón las 

pláticas esoi1•1tuales fueron susoend1das en ese lugar. 

Cuando la casa Pt•of~~a fue Aplicada fue ~ la Congregación 

del a~·:ito1·io-en 1771 con l,:; condic:iOn rJe ~er1n1'...it• que ordenados 

y laicos efect1.1asen en ella retiros espirituales, el oadre 

Esconti•ia 

ejercicios. 

vió la ooortt.tnidad de fabricar una casa de 

En 1774 -de nuevo a c:arqo de la 01·eoos i t1.wa- oroOLl=>O ..; la 

Ccmgreºac:ión _que se oc1.1P~rz1n lo:; !l.Posentcc; de le; planta b.lJa 

ca1•a cumplir· mc::Jc>r las d1~po~1cl~r2~ de la aol1cac10n. Con el 

nermiso del arzobispo Nuña;: da Haro .a-n 1775 se diO la pt"'im~ra 

tandé poi· EscOri tr•1 a las ccntir.uo el Dr. Peri:::da POr" 
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encontrarse aQuel enfermo. 

Paulatinamente la Conr,w51~ac1ón f!..ie asumiendo esta ai:;tiv1oae1 

espiritual como 5LIYQ. ·v;, :..¡ue después de tantos años de or9an1:ar 

tanda5 de ejercii:.1os " ••• se miraba por los de afuer·a COIJlO i:::cEn 

propia de nuestrel Conc;,regac10n ••• '' r-¡:9) y :'"FJ ==mo oráctica 

devota de algu,.,os ~ao•·-::= f1l::::cris-=~. ::1 é-:.to ¿e-les eJercicios 

e&p1rttuale~ en 1~ o -=~ae ~.-,,~G~a Je~Llta fue itrayando-a· ~4~ 

homb1·t:!s 

momento de ~ue la c:afia c1·a insu~icientc e i~cOmoda ~o~ lo que 

fue necesar•ic. ampliarla y acondicionat•la. En 1777 se inic:uwon 

las obras de c0Etn.u::c:1ón y amp!:.ac:iOn de ta casad~ e;e ... c·-:ics 

e$p11·itu~:es p~,-~ hombrEs. V ae final1~0 ~l 25 ~e m~jo 1~ 180: 

siendo or·eposit~ el P. An~on10 ~~b!r d~ Calis. La cantidad 

1nvert1da en ella r; ;c.ed1c. tos \!)(J l..'10(' pesos !os que fuer·on 

dor-,acms 001· n1t :h~s t,?ne-:-::;ctores. De t~! maner¿:i, QL'E: pod""mos 

imagina1· la ~~~tuo~1d~d d9 la ca5a c~nstruida por ela1·Qu1tecto 

Mi'r1Llel iolst-. 

La ar·auit&ctui·~ dA 1~ casa fue censada perfectamente para 

el provecho eepir·1tual de los eJercitantes. La descr1oción de 

ella fu~ impre~a en el suplemento de la Gaceta de México el 9 

de junio de 100:. Asi mismo el s~ole~nnto inclu\e la bendtcion 

del ed1fic10~ e~:pl1cai c:cfT\o se llevo a ·cabo +,.;.n gran 

el que p~··t1:iparon 

auta1~1dades civiles y eclesiAstic~s. 

La descr1pc10n del boato llevado a cabo oar~a la oendic16n 
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de la casa de eJerc1c:1os nos h~bla de la importancia que habla 

cobrado h.:1c1a ese momentc· la Congragacion, entre los habitantes 

y las autoridades de la capital vit•rE1nal, as1 como de la 

necestdi.\d da uria casa de- ejercicios espirituales de la 

anver~edura de la funaada por los oad1•es oratorianos 

y la "erdad, c·.ianto debio i:;er el júbilo y 
5~ti~fac~1ón de aquel, al ver conclu1do un edificio 
en QLlE." tanto interC':IS<)n l~:; alma.s 1 y de donde resultan 
v~ntaJ~s tan visibles a la reli9ion y al ~stado: que 
es el taller donde se fot•man hi JOS y vaso?.! los sumisos 
y obP.d ien t>:?s, bl1tinos 1•ep 1 ub l i canos, arregla.dos padres 
de fam1l1a y ~cles1~st1cos ejemplares: donde hallan 
el SL•SP1rado pue1•to mil ~lmas [ ••• J aQitadas de los 
v1~ntos .-:Je l.:\s pasiones .•• C31) · 

3.:.~.: La c~sa de eJercic1os para muJeres. 

El P. Rubin de Celis despL1és de .1er" concluida la casa de 

ejercicios para hombt•es. iniC:lC') la constrwcc1on de la casa de 

ejercicios de enc:1erro para mujeres. Oic:hn casa fue construida 

.junto al recocpmiento de Belén. El dinero cara la ed1 ficación 

fue aportado en ~ran Pc?.l"te p~r !oaQuin de Aldana quien in~11•t16 

la ·:::::1.ntidad de t1·e:;c:1entos mil pe:;os e?. lo lar~o de seis años 

que rl 1~11•6 la construcc1ón, en t81)9 fue terminada la casa. 

JouQuin de Aldana pree..,:1endo la::; necesidades continuas de una 

ca5~ de ''Jerc1c1os esct·1turO la hac¡~nda ''Ojo de Agua'' a nombre 

de la Con9reg~ci6n ca1·a el beneficio de la mencionada casa. ''El 

ed1f1c10 e1·a muv ~mol10 const~ndo de treinta y dos cuartos, 

comedo¡·, coc!n.;i )' c::.01lla ot·op1os, con entrada independiente al 

Reeceiim1ento por la cal le". <::2> 
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Al ic;_,ual Que en la c:e.$a para hombr~s nos '3Et"Catam0s de !a 

pr-eocupación oor el estado esp1r1tual de las aJarc.1tantes, el 

objetivo era aue las mujeres ,;.lcan:aran l.:t conversiont l:a. 

refot"ma. de vida. Es de llamar la a.te!!m:iOn el ambiente de 

l 1bertad -de- e1c1-1erdo a la époc~- con QL•e contaoan las m~tjeres 

p.:wa ash;t11·. Nunca debian se1· ot:llitoi'ldas a ir~ Ja casa de 

o ero si deseab~n 01-~cticar· los ejercicios 

espi1•ituahrn debian presentar el perm1!'-o de su oAdr~. esposo, 

con'fesor o tutor en donde se tast1f1·=ar.=-. su 1nten!s y buena 

salud. DespUé$ de la sol 1c:1tud y el perm1so de i.nqraso, se le 

daba a la ejerc1t~nte un bolete de ~dmision el cual su 

confesot• se c:omprometia a irl.='1 ~ confe$CH' la casa de 

eJercicios y a continuat· la d1recciOn e$p11·1tual cuando 

tarminara la tanda. Finalmente-. antes del iru;u·eso se leg 

entrei;iaba el t'eCJlamento que ha.bia de observa1· 1.;:i eJe1·c1tante 

our~nte les ocho di~s de enc1ert•o. 

loE o~dt·es f111~era~~ cn~D d11·eccorF~ C? laa 
t,:i.J1.J¿-,~ do ·~J&t·c1,;1:::.': t:·.:it.3b~,, d;c- -:: .. : .. ., •1.:..-:0.1' toda c:lase 
de r1go1·¿s según ~l ..-;;pir1tv. i:!e $.;in Felipe Neri de 
senc1lle: v dL1l:u1·a 1 p~1~s s~ oe1•m1ten 
~1nQular1j~d~s. n1 8Ctos ne~1te~c1ales exaqer·~jos 
como ayunos y ,·1y i 11.:\s {Que en todo c.;::.so deber. "te:-n'?t' 

la ~utor1:::ac1on del confesor'. No se orohibi:? que 
fumen c~n tal do q._1¿:. lo r.a~an en priva.do y no en ~.as 

e5c~ler~s o paz1llo$. La alime~tac10n es aoundante: 
chocolate aesp~e~ da la misa de seis, almuerzo ~l 
filo de medta ma/iani"I. c~,T11da cercu dE"! l.i un~ d~ la 
tat·d~, seguid~ de siesta 01·010~9~da hasta l~s tr~s. 

chocolate dF nuevo a las cuatro y cena a las nueve d~ 
la noche ..• C33) 

Es m~s podian darse el luJo ae sol1c1tarle ~ la cel~oor·a 

un platillo e=.pec111.l si lo C:t?seaban. 



125 

Ambas casas de e.Jet"'c1c1os -de hombres 'i mujeres- dejaren 

de funcionar en 1861 debido· a- la clausura ordenada por el 

qobternO. de ·ia Reforma. 

3.?~·~-~~ L.:!\ Cof)gt~ec;,ac1ón del Ora.torio y la independencia db 

·-1a Nuev,1 Espar;a~ 

La hiStor1a de la ConQ1·egac:ión del Oratorio de l~ cuidad 

de México dut•ante la época colonial finalizó con su 

partic1oac:iOn en la con~L1mac1ón de la Independ~nc1a mexicana. 

La par ti e; pac i ón de 1 a Cone.i1·egac tón tuvo cu e vet• con 1 ¿¡s 

llamadas ''Juntas de la Profesa''. No GS nos1ble af1rmar si todos 

l~s m1emb1•09 estuviet•on invol1Jc1·ados en las Juntas. lo ~ue s1 

es cosible aac1•• os QLI~ ~1 prepósito v d1r·e~tor• de la ca¡a de 

eJe1·c1c:1os P • .:-anoniqo o,., M.:-.tfa~ de Monteagudo de or-igen 

peninsula1· era p1l~r· oe d1~l1as jtintas, can él se 1·eun1an 

-alguno; d1nm qu~ en s<.1 .:i.oosento- el Dr. Tirado. mini~tro del 

tr1bL1n'°'l de la Tnqu1~ic1ón "ant1ouo:is clldores, canónigos, 

.:dgL1nos tllulos /ricen, ~···cn1~t;;1·íos qL1e crei:in amena.::adas sus 

f.:;rtunas cc.rn P.l ·-égimen de las nuevas inst1tL1c1ones." (::;4) No 

sab~ con n1•ec1sion c:L1cindo se empezgron reunir los 

c:onJurados en la Prof~&a con el pt•ete~to de tomar chocblate y 

discutir la situación 1n~stable que se viv1a en la Nueva 

Espc'\ña, 3ólo uode·h..,5 p1·P.t..:l:Sdt" el ai'i'o 18~(1 .Los conjurados eran 

se0ün, Lymoin~. ··~r·upos de pen1n~t1l~r·es 1·~fractarios, salidos 

de entt•e los oue en 1808 nabian der•r1bado a lturrigaray ••• ''(35) 

La idP.as e interesas que comp.;wt1an éstos hombt"es se 

inclinaban tipo de ~obi~rno absolut1sta, por lo que la 



l.26 

revoluc:1ón que se vivia en ese momento les parecía una 

oportunidad pa1·a que la plebe ult1·aJara el poder. 

El gr·upo de conspiradores si? proponía impedir ·1a 

public:ac::ion de la Const1tuc:16n de Cadi::, declarando que el rey 

se hallaba sin 1 ibertad y 1.1ue mientt"as la rec:obrciba, la NL1eva 

Esparia deb!a queda1• en m.:i.nos del virrey Apodaca- que por 

c::ie1•to los ~poyaba clandestinamente- quien c:ontinuat•!a 

gobernándola :;equn I~'l.s leyes de Indias con indepeñdencia de la 

Met1·ópoli ent1·e tanto r1q1ése en ella la Constituc:iOn. 

Sin embargo, el virrey al notar el gran entusiasmo que 

habia p1·ovoc:ado la Const\tucion de Cadi~ resolvió Jurarla el '31 

de mava de 192(1 y ordeno c¡ue se promulqara en el resto del 

virreinato. Por lo tanto 1o~ planes dE los conspiradores se 

v1nie1·on =iib.:t jo. 

F'osterin1•mente, ll'"ls conjurados urdieron Otro plañ en el 

c1.1al el objetivo consintia en c:onouistar la independencia de 

E;;paña pero cont1nuar con un gobierno absoluti:;ta sin ri'sgos 

corH¡tit< .. 1cl..:1nalea i.nsun~entes n1 popul1stas. Este plan et~a. en 

esencia igu.sil al de V. Guerrero que proponia la al1an:a eritre 

realistas insu1·9entes para alcanzar la independen::ia de 

Espa~~. ya fuera esta ab~clu~tsta o constituc1onal~ que ~e 

hic1e1•a ur; pronuric1am1ento militar la Nueva Espafia como el 

de R1a~o an E~pa~a; que 1·econcc1e1•a l~ 1n5urqenc1R; oue el 

relevo o sustituto de ~pcd~=a fue1-~ lioer·al y qutel Jefe del 

pronunciam1ento fuere considerado libertador. Lo Lin1co que 

faltaba para realizar el plan de \os conjurado~ era conseguir 

al hombre ideal 
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e.lle::..> nec~'\31~,?.!}cO\r una esp.:.da fL1erte, Joven y 
amb1cio;:;a =:1..Tltl.lr ;:. l.:. de Ru~~o. Como el plan era 
peJ¡grosc, pt85 la aufnrt~ con~tituc1onal estaba en 
todo su <tpogi-"o. no 1 e5 ~ra t ~e i l =:0 l ecc: i anar el brazo 
ejecutivo idor.~o ·=Gni1L1ble. En esas cuando Lm dia 
se 5~arec10 An 1~ P1·ofesa. par~ hacet· unos &Jet•c1c:ios 
e~p11·itu~Jes. un joven m1l1ta1• cr•10Jlc, apuesto y 
mat•c1al, c~n wna la1•9a hDJa de serv1c1cs. pero, por 
malos mane.1os o calL•mnias de sus muchos enem19os 1 

cesante en t~ l momento. 1.36) 

El nombre de aste mi:it31· ~t·~ Agustfn de Itur"blde. 

Cuando nmunciO Armt Jo a la comand.J.ncti" del sur -por 

sttol.!esto •"113al ista- el P. Monteugutjo, Que tenia influencia en el 

su lugar 

Iturb1de. As1 lo hi-:.o Hpodac:d más que nada pur co1r,promi5ü con 

el 0~01·e. El 9 de nov1emb1•e de 182~ se le e~.tendio el 

nombr¿¡miento a Iturbide. 

Oficialmente la m1s10n de ltu1·b1de consistía en an1quila1• 

le\ 1nsuroenc1a c:lmand.:'lda pot V. Guerret•o. Pero en realidad 

lturbide se v~ldria de la 01clomac1~ par~ cumpljr con los 

plines de los con~ut·~do5 de la Protesa st es~cs no se 

inter·pcnt~n a ;;u~ pronios planes, ~eme sucedió más tat·de. No es 

nuest1·0 tem~ c~nt1nu~1· con los sucesos quP culm¡naron con la 

guerr3 de trl1epo;ndf:ncta !?n 1a:1, :;olo saber· qua los planc:s 

las .!'..tr.':-;.,;; de la •·rote:.a ;;e v1n1eron ~bajo por la traicton de 

ltu1·~1oe. Los piares de a1uellaE Juntas son ~oy 1mcos1bles de 

a~0r1~~ar· por cc.nolet~. ya que el r•esultado de ellas fue 

dtTerent~ al QLe croc~n1:·1 su• auto1·es,''estos han tcn1do el 

m,;.yor emn~ño "Je =:iculLH~ le1 p.l1·t1c1pac:1on que en el les c:upo 

h¿¡cer todos. los documentos que pudiesen 

re-..ela.rl•.J. ·' •.~7} 
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Por lo anterior DOdemos deduc1,. la lmportanc1a r?e la 

CcngreQ:ac:ión en la c:onsumac1ón de la Independencia. La CC'.sll de 

ejercicios espiritUl!.les fL1n9ió c.omo centro de ·consp1rac1on y no 

sólo eso según Fray Servando Teresa. de Mier las tandas de 

ejercicios de San I9nac:io para pobres era un ins~Pwnento de 

m11nipulac:i6n ideológica pues du1-·antf: '!stos ac:ontec:1mientos 

relatados los temas de los sermones e1•a la confo1·m1da.:l y la 

pacifmcJ.a en todo ac:ontec:1miento como venido de__ la yolufltad -da 

Dios con lo cual se rr::fleJaban l~s intereses del grupo -que se 

reunta allt y principalmente el director de la casa de 

~.=.4 Actividades 

Al iqual que la h1sto1•ia novohisPana de la Cone¡'r_eq.:ic:ión dt!l 

Oratorio, las activid<'ldes que 1"'eal1:zarcn se presentaron en dos 

etapas .·.;;. QUE· el cambio dai organi::ación de Urdon a Conqregacion 

modifico en alqLtnos casos sus .:r.ctiiv1dade: ·i en otros l~s 

oerfecc 1 on6 y con:er·vo. 

Especíalemente dLirant~ la Unión, las actividades de los 

oadres 1ueron indJvidLtales debido al mismo caracter de la 

Unión QUI:? pe1•1nl~!a que caoa quien vívter¿\ en su propia cas.a y 

nanru·, ie1·a rnúl t iPlE's ccmp~·om1so:=: independiento=-s. Aunque no 

por E:to deJaron de haber actividades comune:a d~ la Uníón o 

por lo meno:; de dos o m.;3 p.;idre·.:. 21 1"'ecog1m1ento de Belén fue 

una obra. iniciada poi· un padre -01·. Barcic..- y apoyado por 

var~1as miembros de la Un1on. Posteriormente con l.a erección de 

la Cong1•ec;ación el re-ce>oimiento se conviPtté t?M r·e>spons..abiltde1d 
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oe la Ccn9regac1ón. Los padrss de la. Unión 'fueron continuos 

promotores de actos de-voc:1onales, al Dr. Pedro:?:a se. debieron 

mucha~ de e5tas devociones: 

- El eJerc:ic10 de la~ tres not•as 

- La fiesta de l:>s s1~te dolores de la VirQen 

La pasión de Cristo y los dolores de Maria para finalizür 

descué5 de una hor·a d~ música y unas p!át1c:as en el Via Crucis. 

- Las siete mi~as del S.c:ñor~ San Jase en octub1•e 

El culto dP. los san~os Justo y Pastor, por el amoi• que le 

tenian a los niños. 

Le. preoc:up"3.cion pOI" los niños no era muy comtln en esta 

época d~ntro de li' 1Qlesia 1 r:1eneralmente los adultos eran los 

q1..•.e pa.rf;ii::ic;abari en las eventos eclesialee. De parte de la 

Archlcofradia de> la D.::ictr1na Cristiana Juntaban los padres 

ni~os y Jovenes para enseffarle~ la doctrina con el catecismo 

del F'. Ripalda. Los domingos y dias festivos habia misa de 

die:. esta misa e1·a muy concurrida porque la gente 1ba a otr el 

L~s padres de la UniOn y del.3 Con9re9ac10n fueron devotos 

de l.; '.'irgen de Guad~·lUDe y fomentaron su culto especialmente 

los padres Miquel SánchP.= ¡ Luis Becerra y Tanco, ambos 

un1on1~taa. El or1met•o 

••• Felioense D. Miquel S.1nc:he: por naber e5crito el 
primera de teda~ la historia del portento 
guadaluoana. Si no hubiet'"' sido por su historia. 
<:tc.=.so v.;i fff· E-..~l dia de hov no h.:1bria memoria de tan 
m1laQrosa &p~ric1ón ni t~ndria la santísima imagen 
los cLtl tos CU(;- le ofrecen, no SO lo en su santuario, 
sir.e en todo el mundo c.:.tóllca. Por_que si entonces. 
e~ decir a los 117 ~~os , va casi se habia borrado la 
memoria de d1ct-,,; c;.p,;,•·1c10n. de lt•s fieles ••• "(39> 
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Y Luis Elecer-ra y Ta.neo quien fue sl SeQundo h.i:storiador 

quad~lupano que añadió informac16n a lo dicho . por· ,Miguel 

sa11che=. 

Otra 

fue la 

de las devociones fomentadas por lÓs 

de tel ipe de Jesús porque además de habet". 

filioen2es 

'fundad~ el 

hospicio -despué::; templo de San ;-:'elipe Ne1-i- e0 los terrenos de 

lo que al parei::e1· fue ;;;..1 casa .. fue un m.a1·t1r,· franciscano 

mue1·to en JapOn de 01•iqen criollo y orgullo de los criollos. 

Lo3: padres f1lip~nses fueron costantemente defensore'l y 

promotores del cr1oll1::mo, de hecho la 1TIC\'f'Ot•ia de ello5 fueron 

cr1ol loa. 

Los padre: también ti·1butaron vener..:.c1én a la V1r9en de la 

Concepc1ón, a S-."ln José y a la Santis1ma Tr-1nidad. 

Lo:; padre: fel1pen~e=. como ya d1j1mos. tenia el 

min1ste1·10 de la pred1cac10n, ademas da pt·ed1c.;1.r en el templo 

lo hacian en las call~s -cuando temblaba habla alguna 

des9racia común- o en ios dntros de v1c10 -pulquer·ia5, toros, 

peleas je gBllos. etc.- en donde e::hortBban a los hombres al 

a1·.•epent1m1ento y conversión de vida. 

La part1cipac16n de los padres en ambas épocas - la Un16n 

y la Congre9e1ciOn- fue muy destacada durante las epidemias. la 

principal oa1•t1c1pa.:.iOn En ellas fue en l.;.. de~ rr.atla;:ahuatl en 

J 7"'36. La avud:'I. de los pad1·es de> la ConqreC4ac ior fue más allá de 

lo e:p1.·1tual, esto es, no solo confesaban v ad1T.1nistrab"'-n la 

e>:trema unción a los enfe1·mos en cualqu11?r lugar de la ciudad 

donde requirieran sus servicios, sino que los socorrian 

••• la necesidad más urgente: a los pr1ncipios poco 
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expertos de Q'...le Grc0· ·::>st¿., QU€ parecu: •• se d2d1.:-i:won 

socorrer las que c¡·¿ian SLlmo<'.:: m1;;e1·1a:::. r·epa1·t1er;do 
en dinero v¿:i,r ¡a:; l 11nosn as as i de cc111ed idos 
benefac:tcre~. como suvo; dt~ QLIE no n1c1er·cn c:uent.::1. 
hasta que con~a~1ados ~lgunos [padr·esJ 5e \'1er·on casi 
en iqual miseria. flLLbo alguno c¡ue iba :a da1· en las 
tablas. c:u::i.ndo se Ct·eyo caer c:iE\ma. por~u~ 

ahorrando de ca1·c1.:1dores. se habla p~·1v::1d:-. ~oi· le-;:. 
ca1dos de uno 0L1e p~1-ecla c~lcnón deRa~a1·ec1e1·on 
sus t;ombrc.:;. La 1'lismi\ e ·: :e;c::.1ón se padE-Ció de 
E~ban~s. ccbe1·tcr·es. almah~d~s ~ ccn més d1s1mulo 
c.;1m1sas ••• ~4(1) 

Loo:: c·_jnq1'8L;~u1te-=: .;.;s1st:!eron a los enfermo: comprándoles 

medicinas y .:.l1mento5 o ca.rc;iandolos a los nasp1tales c:Llando no 

contaban con medto<.: 03.ra socort'et'lo<::: oe otra manera. 

La labo1· social de los n.:..d1·es no se 11m1tO sOlo al socorro 

prestado en l¿s epiderntas. sino t3mbién a SLI asistencia a 

ca.rceles;., hcsp1tal¿s. obr-:i.Jes y bat•rios donde nw sólo con su 

ored1cactón daban a 1::onocer el mensa.Je c1~istiano sino también 

con su ejemplo y caridad. También en esos lur;iar·es confesaban 

los que lo solicitaban. 

cuantos la::anos trapie::os de la república ha 
ma.1-chitado el ardiente soplo del celo filipense: 
cuantos esplr•itus grandes han florecido a su 
conducta: cuanta ed t ti cae i 6n han reverver•ado sus 
ejemplos en cárcel:=s, obrajes. y hospitales ••• <41) 

La Congrec;iac:iOn del Orato1·io de Me:dco al igual que la 

Con1;1re9acién t•omana se ocuo6 del Oratorio parvo, pequeño o 

eKte1·no coma le llamaban.La d1fe1•enc1a con Roma fue que en ésta 

En la c1L1dad de Hé.~1co el Orato1·10 p~u-vo fu-a f:..;ndado en el 

primet· tercio del si9lo XVIII. Estab.a formado tanto por 

seqlares como pot· eclesi~sticos. 
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Los ec:lesiásticos q:..12 pe1·tene~ian al Ora.torio externo aran 

c:omunmente sacerdotes ident1f1c:ado::; con la espit"itualidad 

oratot•ia.n~ a inteqrarse a la Con1~p-ec;a=1ón del Oratorio. Uno da 

el los fue el Dt·. Juan José E9u1ara y Eguren quien 

t•ecibio desd~ su infancia profunda influencia 
espiritual y mo1·al de la CongregaciOn del Oratorio, 
la cual noi•mó toda :;u v1da. Los contactos que desde 
ni~o tuvo con la relio1os1dad, espiritualidad y la 
c:ultLtt·a de los felip~nses. m1..1y destacada en esos 
v.ños. se revela en la amistad y respeto que mostró a 
los oratot•ianos, su admiración t•everencial hacia su 
1undildor, San Felipe Neri y varios de sus 
miQmbros ••• <42> 

Juan José Eciuiara y Eguren Jt..1nto con sus hermanos Manuel 

Joaquín y Rafael trabajaron incansablemente con los padr•B de 

la Congret;iación. En varias actas del Oratorio aparecen los 

Egut·en como dit•ectivos y miembros del mismo. Adem.tis de dirigir 

el Oratorio Parvo, el Dr. Eguiara fue un predicador muy 

destacado dent1'"0 de él. 

Al iqual que la Congregación del Oratorio. Los "herm.anos 

de afuera'' regian sus actividades por la Constitucioes d• los 

Conoregante& d• afuera del Oratorio de Roma, en este pequeño 

libro se abrevian las ordenan:as para el feli;: gobierno y 

progreso espiritual del 01·atorio. Al parecer la Con9re9aciOn de 

noma envio a Barcelonñ estas ordenana:as donde seguramente la• 

traduJeron y después las mandat"on a la ciudad de Mél-Cic:o. 

Al aspirante par·a ingres~r· al Oratorio externo se le 

entre9aba este librito de Constituc:iona• y debia leerlo para 

conocer la organi:aición del gt'"UPO y si estaba de acuerdo 

firmaba su i,g1·~so. De la misma manera que en Roma. los mienibros 
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del Oratorio eran sólo hombres. 

El Orato1·10 parvo tenia>. un loc:al especifico de reunión 

cet"ca de la Con9re9C\ción, en él se hacian l.:ls reuniones del 

Oratorio. Unas P.ran todos los dias en la t.;irde por lo que los 

11 amaban Ora ter tos v~spert i nos y ot t•os durante 1 as mañanas de 

todos los domingos, esto es~ Oratorio dominical. Los Oratorios 

vespertinos consistían en un momi:;nto de oración mental, re:o de 

tetanias 

11túrg1co 

.n01·tificación voluntaria. 5egutan el calendario 

conforme a él,el Orator10 adQuiria modificac1ones. 

Los dias de fteEta desde el primero de noviembre hasta el dia 

de Resurrección además de aprender sobre asuntos divinos: y orar 

se hacian pláticas familiaras y conc1ertos musicales. Del dia 

de Pasc:ua hasta el primero de noviembre después de c:antar 

•1isperas en la igle5ia y oido un sermón, si el tiempo lo 

permitia salían de la c:iudad !Jino iban a otro templo a orar. 

En c:uanto a los Oratorios dominic:ales, en la mafiana habia 

un sermon, se decían las letanias y se exponía una plátic:a 

fami l ia1· sobre los Evangelios. Se señalaban algunos laic:os para 

que visitaran los princ:ipales templos de la ciudad y otros para 

que visitat·an tres hosp1tal~s p~blic:os. 

Estas ac:t1vidades seouramente en cada lugar -Roma, 

Bari:elona y Mé·~ic:o- t5!nian sus 11ar1ant:es, pero de alguna manara 

se llevab.;1.n :0tc:abo estas reuniones de l..=;.1cos en donde oraban y 

exponían plAt1c:as en for~a s1m1lar. 

Ernesto de To1·1·e Vil lar en su estudio sobre la BibiotecA 

Mexicana Cle Egu1cwa y Eguren nos habla del libro d• Acta• del 

Or•torto de Héxic:o donde podemos leer las actividades del 
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oratorio e>:terno l• 

Con9reg-ac:ión tanto en procesiones como en otros ac:toi; públicos. 

En el Qrator·io peQueño todos los domingo a lat maAana 
y en lo~ vespertinos que son des ramas de este 
comercio m1.1y ca1~<;¡.:..dos de frutos celestiale<J.. tiira sus 
desvelos en la e"tseñ:;>.n:a de la Doctrina Cristiana, 
dent,.o y ft.1era de c:asa en la ciudad y sus barrios y 
fuera de ella \?n la Cofradia mat,.i::: e1•i91da en el 
Oratorio, opulentis1mo hanco de c::ele<:l:.1.:dee 
riQue:as ••• l42) 

Los pt!idres de la Conore~aciór\ unidos al Ot•a.ton.o parvo 

orQaniza1·on +1·ecuer.teme'1te p1·ocesH:ines y actos üE-\OC:ion.aleE y 

l i tLlrq ic:os_ .. i!! 1 oS Que conc:L1rt~i an muc.::h.;o,:;; personas d<= la :: 1udad

El vincule entre los paa1·es y lo; her·manos de ~fuera lo 

establecf.a un c:01<ctre p1·?.fec:to del Ora.t:ar10 e e., E'...t auo::::~'1cia su 

..!yudante .. El prefecto tcmentaba el ~p1·ovechélm1ento y 

meJoramtento de los concui~t~ent·~s- El prefecto debfa delimitar 

claramente loo; asuntos qLte corr·e!.':porididf\ Urnca.nente a la 

pal"'a q1.1e los herm¿\r1os de no se 

entrometieran en el los. Si lo:s miembros del 'Ji-E1.to1~10 deseaban 

tratar un asunto de Qr•avedad o impor·t~ncia con la Co~~re;acJón 

el prefecto se le c.omunic:ari~ 11 .al Prepósito de la ConQt·egac.iOn, 

en Quien es uno el QObiernc de esta~ y del O··atoro.''(43) 

Los ca~qos dent1·0 del Oi·atorio los ele~ta el p1·pfecto y 

- Sacristanes .::: custoC1os, ::¡t..1enes b~rr·tan el Orato,.io 

encienden las lámpat•as y luces, penen disciplin:i, el 

reloJ y a.do,.nan el altar. 
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- En ferm•:w1J=; QUE lle•1ab.:in ir,ed1c:!.nas aprobadas pe~ los 

médicos a los enf:•·mos q· • ..11: visitaban ya fuera .. n los 

'"'ICSP i talo!~ o 9n Sll3 c:asae. 

- Secretat•io que escribia en un libro todo lo que se 

t1·ataba er. ·las juntas. 

- Lei;~_or ~ue 'antes de 'ta crac10n d_e lc;is dominges leio !..!ria 

oladosa- -1ec·c-ioi1'~---

=~-=.: . ..:; O::<-~ -:,·a.torio no "tienen los de .ifUer.:-. di!recho algur..o, ni 

pcte-st~.d. ~in:i sólo de !a a.d.-nin1st!•ac10n dad.:. ¡:¡:ir el Prefecto 

Cada cuat1·0 mese5 se as1qnaba~ les =~rgos. 

El Qrato1·1c du1·a~te ol curso del $iglo XVIII tuvo una 

Egu1~1·3 ·lL·~ v1v10 preoc~pa~o ~ar 13 perfecc16n del 
clero e.Je l.:•s ,:i1:: rm~s, tmpulsaria y crearia con el 
apcyo :Je los m1emt.1•os del Oratorio y aU>:iliado por su 
hermano Manual Joaquín, la Academia Neriana 
consagrada ~l estudio a fondo de la filosofia. de la 
Teolag:ia y otras disciplinas eclesiásticas, pero 
fundamentalmente a la formación recta y profunda d•l 
cler~ novoh1spano. r4Sl 

! .3.y pub l 1c:ac 1:m:s sobre e~t¿i. Academia 

tr~baJo sob~'e el la. •,46) 
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3.2.5 Orqa.ni:ac1on int·:rna de la Conqri:.iq:;i¡:ión: C.3-t"gos )'' 

economía. 

An te1· i amen te ya hablamos sobre el 9obiernc de la 

Congregación del Orator10 en la ciudad de Mé>:1co y dij irnos QUE' 

gobernaban a :?sta un preposito y cuatro diputados, quienes eran 

realmente los responsables del b1.1en tun=ionamiento de la 

comunidad. Cor. el paso del tiempo las neces1dc.des de lü 

Congre9aciOn oblic;iaror. a loi;; padres a inventar otros ca1"qos mias 

que de 9ob1erno. de car~ctet· or·qan1:3tivo. 

Entre ellos tenemos a: 

- Un secretario que estaba encaryado de anotar en un l 1bro los 

ilcL1ewdos alc~n;:ados en l.'.\s Juntas y l levab=- crónica de los 

hechos más imoortantes. 

- Un ceremoniero o encarc;ado de la l i h1t"g1a en las cet"emon1as. 

Un custodio de alhajas qus mantei'\ia en buen estado los 

ador~o3 d~ las ima9enes. 

Sacristanes que arreqlab~n lo nec:!-s:1.r10 para las distintas 

cereman1as. 

-Procurador del culto divino se encargaba de asignar a los 

sacerdotes la misa que iban a oficiar y los altares en donde la 

afici•rfan. 

- ~:icario del coro quien coordinaba la oración comunitaria. 

Ft·ocuradores del Oratorio o sea pt·etecto c..yud-3.nte 

encarqados del OrC1.tor1c> pequeño y d~ la Doctrina C1·1stiana. 

- Encargado de honlil1as distribuia a los padres el dJ.a QLle les 

tocaba en sue•-te pred1ca1·. 



137 

- Correctores de H"1=: L~c tLiras h:.:2,:ha;;o a la hora de las comidas. 

Cobrador se dedici.ba a recoc;er la$ renta.s de los inquilinos 

de las prcc:1ec.El.de~ de la ConCJ';!gac1ón, rentas con las que se 

sostenia ést.?. y sus casas d:: eJercic1os. 

Entre otros cargo ~xistian el de campanero -portero a.mbos 

ocupados muchas veces por hermanos le~cs- despenser-o. enfermero 

y hospedero. 

En cuanto a la econom1a de la casa, sabemos que cada padre 

vivia de su propio peculio. aunque para qastos de la comunidad 

ooseian Ltna;; .:u~c:as comunes CILle se Tl.teron formando por las 

hEwenc:1as de lus ;:iadt""?E aue- fallecfan. de las limosna'.3 que se 

pedían pa1·a c.l~Linu. obra ·¡ do la renta de sus propiedades. 

Como y.a v1.-nos en incisos anteriores cuando los padres 

dese::i,ban constt·uir un temolo u otra edificación solicita.ban la 

ayuc::L; de donir.nte:s Clcrque E"n si mtsma la Congregación no estaba 

posibilitada ec~nómicamente par~ ~olventar lo~ gastos. Podemos 

asc.:ogu1·.:i.r que- la Conc;iregac:ion del Or•í\torio por su misma 

orc;ian1zac:1Cn econorn1ca num:a fue ml.l-¡ rica y mue.he menos en 

compa.rac:16n de ld5 Ot"dene;; reliq1osas en la Nueva Escaña. 
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CONCLUSIONES 

1.-La población cristiana durante los siglos XV y XVI en Europa 

vivió en un estado de confusión tal, que provocó ta escisión 

de la Cristiandad en dos: católicos y prota9tante5. Para 

soluc1onar este problema de confusión SLit"'C}ieron do& opciones 

dentro del mundo católico: 

a> Los mo'1'im1entos 1~etormadores c:atól ices, cuyo 

objetivo era reJuvenecer el mundo cristiano dentro de 

la misma catolicidad. Mov1m1entos de este tipo 

existieron antes y después de la Reforma protestante. 

b) El mov1miento de 

contrarrestar los 

protestantismo. 

Contrdt~r~torma 

ata~ues a la 

que pretendía 

e~tensión d•l 

2.- Felipe Neri aue vivió durante ésta etaca de transición y 

crisis religiosa percibió el estado de confusión entre los 

cristianos. Su contribución para la solución de ésta crisis de 

fe fue la creacion del oratorio. grupo de laicos innovadores 

para su época. Del Oratorio se originó la Ccm)regación del 

o,-atorio, como una comunidad alternativa a las Ordene& 

reliqiosas. Con ca1-acteristicas sui o•n•ris que consistian en 

lo siguiente: 

ª' Estaba formada oor sacerdotes seculares Que vivian 

en una comLln l dad de ti oc f ami 1 i or or9an izada como una 

peque~a repdbltca democrática y libre. 

b) Al ingresar no hacian votos religiosos. El de 

celibato se debla respetar por la condición 



sacer•dotal; el ec;weso oodia hacer-sa cuando al miemb1•0 

lo oesear·a. evitando asi malas costumbres en la 

Conore~ac1on. 

e) Cada Cog:reoaciOn del Oratorio fundada tenia un 

ca1·ácter autónomo r·?soecto a las otras tanto lo 

1•eferente al ~ob1erno como en le economia. La U.nica 

condtc10n .::onsistia en c.Qñirse las 

Constituciones v1v1endo bato la espiritualidad 

or¿\tor1anc;. 

La Cone¡reqac10n en Roma por• lo tanto tuvo Ltn carácter 

retorrr.ado,- .:ate: l ico. La nuev.'\ formn de vida sacerdotal iniciada 

cor San Fel ioe se e)·tendiO poi• el orbe catól tco con mucho 

éHltO • 

.;,.- La realidad de la ciudad de México oos1b1l1tO la fundac10n 

de una comunidad 1 igeram~nte seme,1ante a la romei.na: Pia Un ion 

de Si1n Fel 1oe Ner1. por sacerdotes en SLI mayoria de origen 

cr-iol lo. D1che. fundación respondio a la de ... ·oc1on que se le 

tributaba al santo florentino por su e.1emplar vida sac:erdotal. 

L~ ftQur·a de San Fel1oe Ner l y la procuesta de existencia de 

und car·por .. ,:1ón con su e;so1r1tual1dad fue bien acoq1da 7 tuvo 

una gran 1·espuesta por la neees1dad de reformar al clero 

rela.¡¿;,do QLU~ aün habia a mediados dol sic,lo XVII. además de 

r-e3oonder a la nec:esJdad de oromover v dic;in1f1car la vida 

s:c1?1·.Jotal c:r1ol la. 

'1. Lci ·-:::~.fn1·m'"'c1ón dP. J 3 Pf.:> Unión fL'"' ~n muchos ~o:;oectos 

distint"' a la de· l,:1. Con9n~9ac10n por lo que fue necesaria su 

cc:i .1e1·::; 1 on Instit~t~ eclee1ást1co, esto fue motivo de 
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conflictos ent1·e los padres de la Unión, antre estos aspectos 

distintos tenemos: 

a) Su qob1erno. aun~ue era democráti~o en la Unión, 

no llevaban los mismos nombres los cargos. 

b) La vida d~ los sacerd.:.:ites en la. Unión no era en 

comuntci3d cad~ qu1cn re5idia en su prooio hoqar. Por 

lo t~nto, no contaban con una c~sa de comunidad, 

oratorio orcp10 ni templo como lo requerian las 

Constituciones !·omane1s. 

la Conal'eaac:ión mexicane1 de peculiaridades inherentes a la 

d1st1nt:o. :::n Romcl, la Concwqqac1on del ür~tnrio ni::lc10 para 

apoy~t·. y se1·v11• los la1coE, sin p1•eJuic1os de índole 

je1~~rqL11co y t:n 11é~:ico s.t..u·rp,:i como LLna corpo1·ación del todo 

sace1•dotal 2n un ambiente donde el sacet·dote era tratado con 

pr1vi leg1os. En serJurido lugar e1.mb~s Conq1•er.,ai::1ones fLleron de 

Crlrácter r~form1st<~ pero en 01fererite sent100. E:n Roma, la 

Con91•e9ación reformó en .:Liestion de fe primeramente. y despué'ii 

por su eJemplo con tr1buyó a l.a refo1·ma de costLtmbres 

sacerdotales. En México SLt objetivo inicial fue eKhortar y 

promove1• el fervor de esoiritu de los sacerdotes de la ciudad 

para reformar su 1·~laJamiento de costumbro; v vicios. 

6.- La oar:1cip~c1cn e l~flue~•: 1 as d& l~ Conqt•eqaciOn del 

Orc\tor10 du1·ante la eooca colonial en lci poblac:ion de México 

fue notoria oor sus diversas actividades de tndole pastoral y 

e$pir1tual; ~itú1·g;ca. cultural y hasta pol!tica. 
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Res;oecto a lo pastoral v esp1r1tual los padres pretendieron 

ayudar a remediar oroblernas de la ciudad Y necesidades 

espi,·1tuales de sus Pobladores a t1·.:wés de el Hoeoicio de 

Sacet"'dotes enfermos y ancianos, el reco9im1ento de Belén y las 

casas de eJercic1os cara hombre~ y mujeres. 

En lo referente la 11turg1a y devociones sabemos que 

introdu1eron o oromocionaron ac:tos devotos v dieron 1mi:io1•tancia 

a la música cara las ce 1 eb r"ac lenes 1 i tlir9 teas. Los padres 

oratoriano;; se dist1nºu1eron stemore por la solemnidad y 

suntuosidad con c:iue celebraban las misas, sus prceesiones, 

lo que resnecta la cultura los filipenses 

c:ontribu>yeron fomentarla y a acrecentarla no sólo por su 

traba.10 en la doc:.enc1a en la Real y Pont1fic1a Universidad sino 

también por la fundacicn de centros culturales como la Academia 

Ner· 1 ana QlLe formaron en cnl abor:tc ion de homb,.es importan tes de 

la ciudad. Y finalmente en lo político. es un hecho que en su 

templ::; v casa de eJer"cicios se llevaron a cabo lag Juntas de la 

Profesa cue involucraron a Agusttn de Iturb1de para efectuar lo 

cue fue la consumaciOn de la 1ndependenc1a. 

La imoortetnc1a de la Conqre9ac1on del Oratorio de la ciudad de 

Hé>:1co en la Nuevo Escaña debe considerarse a partir de su 

carácter corcorat1vo. esto es. como un Instituto ecles1.tstico y 

no como una Orden religiosa. Esta importancia se debio a GU 

influenci.;i no sOlo en el ámbito rel1q1oso sino también social, 

polit1co ·.;cultural en a.cuellos años. 
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