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Introducción

El siglo XVI representó una época de cambios para el territorio conocido como

Nueva España, el establecimiento del dominio español trajo consigo la

instauración de un nuevo orden político e ideológico, que se enfrentó a las

costumbres indígenas que prevalecían en ese momento. Durante este periodo de

confonnación, la elaboración de manuscritos por parte de miembros de diferentes

sectores de la población novohispana fue notable.' el propósito de estas obras fue

muy diverso, como obtener el favor de la corona; dejar constancia de la forma de

vivir y de pensar de los pueblos ancestrales que habitaron estas tierras; saciar el

interés de los reyes españoles, o de los virreyes; de compañeros de orden

religiosa, y de un público europeo curioso por conocer estas tierras y a sus

habitantes. Cabe mencionar, que muchas obras se perdieron para siempre, pero

una buena parte de ellas se conservan hasta nuestros días.

En el caso de las obras coloniales que tienen como tema las costumbres de los

pueblos indígenas, la manera de concebir el mundo, y de registrar la historia de

los pueblos que habitaron lo que bajo el dominio español se llamó Nueva España,

se les conoce como fuentes de tradición indígena, dentro de las que se

encuentran: los códíces pictográficos plasmados en papel ámate, piel de venado o

en algodón; los códices anotados elaborados basándose en los códices

prehispánicos, que consistían en glosar el contenido de antiguos documentos , en

caracteres latinos, ya fuera en náhuatl o castellano; los códices transcritos que

I Los manuscritos elaborados en Nueva España dura nte el sig lo XVI corrieron a cargo de miembros de
distintos sectores de la población novohispana como: conqu istadores españoles, miembros de la nobleza
indígena; gente de los pueblos indígenas, y religiosos de diversas ordenes.



consistían en la transcripción del contenido de los códices antiguos a caracteres

latinos; y las Historias de síntesis que se caracterizan por el uso de todo tipo de

códices, y de informantes (fuentes orales) para recopilar, como su nombre lo dice,

información sobre la historia de los pueblos antiguos, desde su origen hasta sus

días?

El presente trabajo tiene su origen en un breve estudio realizado en el

Seminario de Historiografía de Tradición Indígena, impartido por el doctor Miguel

Pastrana Flores, el cual consistió en el análisis del papel que jugaron Quetzalcóatl

y Motecuhzoma Xocoyotzin en la Conquista de México, en una obra conocida

como la Relación del origen de los indios que habitan en esta Nueva España

según sus Historias. Tratado de ritos y ceremonias y dioses que en su gentilidad

usaban los indios de esta Nueva España, de Juan de Tovar, que se caracteriza

por haber utilizado fuentes de tradición indígena, y que se ubica dentro de la

categoría de Historia de síntesis, porque para su elaboración el autor echó mano

de informantes, de códices pictográficos y de obras con su mismo carácter, como

la Historia de las Indias de Nueva España e islas de la tierra firme de Diego Durán,

que tuvo como propósito recopilar información sobre la historia del pueblo mexica,

desde su origen hasta su conquista.

Al realizar este primer acercamiento a la Relación de Tovar, a través de la

versión conocida como Manuscrito Tovar, me pude dar cuenta durante el

desarrollo de la investigación, de la relación que tiene la obra de Tovar con otros

2 José Rubén Romero Galván. " Introducción", en Hisloriografia Novohispana de lradición indígena.
Coordinado por José Rubén Romero Galván . México, UNAM. Instituto de Investigaciones Históricas, 2003.
(Historiografía Mexicana, 1) V. 1, P 12- 18.
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manuscritos conocidos como el Códice Ramírez, y como la Historia Natural y 

Moral de las Indias, de José de Acosta . La mayoría de las menciones que 

encontré sobre éstos, casi siempre se referían a comparaciones entre uno y otro, y 

se proponía que eran versiones de una tercera obra, la Historia de las indias de la 

Nueva España e Islas de la Tierra Firme, de Diego Durán. Por la gran cantidad de 

información que obtuve, me propuse aclarar cuál era su relación y tratar de 

encontrar la explicación de cuál de las versiones había sido elaborada primero, 

para esto tomé como punto de referencia la Relación de Juan de Tovar. 

El único trabajo orientado al estudio de la Re/ación del origen de los indios .. . , 

del padre Tovar, fue realizado por Jaques Lafaye, quien se dio a la tarea de editar 

por primera vez el texto completo de la versión conocida como Manuscrito Tovar, 

junto con las cartas cruzadas entre Tovar y Acosta, y un estudio introductorio que 

contiene: un recuento de las menciones acerca de la existencia de las dos 

versiones del padre Tovar (Códice Ramírez y Manuscrito Tovar); una breve 

historia del manuscrito; una descripción física de la obra; una mención sobre las 

fuentes de tradición indígena; la obra de Durán como fuente de Tovar, y la 

referencia al contexto histórico en que fue escrita. A pesar de la gran labor 

realizada por Lafaye para esta edición, su estudio es muy breve y carece de un 

análisis detallado del contenido que permita encontrar las diferencias entre los 

trabajos del padre Durán y del jesuita Juan de Tovar. 

La carencia de un trabajo historiográfico que estudiara detalladamente el 

contenido de la Relación del origen de los indios que habitan esta Nueva España 

según sus historias .. . , que ubicara los lazos de dicha obra con su autor y con su 

época, y que señalara su valor original, que fue indudablemente el producto de un 



trabajo serio de clasificación y análisis de sus diversas fuentes, estimuló mi interés 

por realizar una investigación sobre la Relación de Tovar, que en un principio 

estuvo enfocada sólo a la visión de la Conquista planteada por este jesuita. 

Para satisfacer mi interés sobre la concepción de la Conquista de México que 

tuvo Tovar, así como la necesidad de plantear una nueva visión acerca de su 

obra, la cual se basaría tanto en un estudio formal de la versión conocida como 

Manuscrito Tovar, como de los antecedentes de su autor, se planteó ampliar la 

investigación y presentarla como tesis para obtener el título de la licenciatura en 

historia. 

Por lo tanto, el presente trabajo pretende ser un primer acercamiento 

historiográfico a la obra del padre Juan de Tovar, Relación del origen de los indios 

que habitan en esta Nueva España según sus Historias. Tratado de ritos y 

ceremonias y dioses que en su gentilidad usaban los indios de esta Nueva 

España, enfocado a la interpretación y justificación de la conquista española, y su 

objetivo radica en mostrar la obra de este jesuita como un trabajo original, 

producto de un estudio serio, en el que la reunión de información, la clasificación y 

el análisis, se encuentran presentes. Así como también el mostrar a la Relación de 

Tovar como una obra que cuenta con dos interpretaciones diferentes de la 

conquista: la europea que la justificaba como un mandato divino del Dios cristiano, 

y la indígena dada por los informantes que tuvieron tanto Tovar, como Durán, yen 

la que se encuentran presentes acciones divinas que también explican la 

Conquista de México. 

Para demostrar lo antes propuesto, la investigación se conformó principalmente 

por un análisis historiográfico de la versión conocida como Manuscrito Tovar, 

4 



destacando la labor de recolección, clasificación y análisis de sus fuentes, para lo 

cual realicé una serie de comparaciones con la obra de Diego Durán, fuente 

conocida del padre Tovar, resaltando las diferencias entre una y otra, y tratando 

de identificar las posibles fuentes consultadas en los párrafos que no fueron 

extraídos de la Historia del dominico. Elaboré también una comparación con el 

Códice Ramírez con la finalidad de señalar sus similitudes y diferencias. 

El primer capítulo contiene una breve historia de la Compañía de Jesús en 

Nueva España en el siglo XVI con la finalidad de ubicarnos en el tiempo en que 

vivió nuestro Jesuita, conocer cómo era la orden a la que perteneció, cuáles eran 

las condiciones de la orden en la Nueva España en esta época, y cuál fue el papel 

de los jesuitas respecto al ministerio de indios al que dedicó su vida Tovar. 

El segundo capítulo contiene una biografía del padre Tovar, un estudio sobre la 

historia de las dos versiones de la Relación del origen de los indios que habitan 

esta Nueva España según sus historias .. . (el Manuscrito Tovar y el Códice 

Ramírez) ; una descripción física de ambas versiones, y un estudio comparativo. 

El tercer capítulo se encuentra conformado por el análisis historiográfico del 

Manuscrito Tovar. 

El cuarto capítulo contiene un estudio de los prodigios de la conquista 

presentados por el padre Tovar en su Relación. ., el cual está conformado por la 

explicación de qué es un prodigio, cómo definió estos acontecimientos portentosos 

nuestro jesuita, cuáles son las características de los prodigios, cuáles son los 

presagios de conquista descritos por Tovar y cuál es su posible interpretación. 

Por último, el quinto capítulo lo constituye el estudio de las imágenes de 

Motecuhzoma y de las dos facetas de Quetzalcóatl, como santo varón y como 
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dios indígena, para reconocer cuál fue el papel que jugaron estos dos personajes 

en la explicación de la conquista ofrecida por nuestro autor. 

Para la elaboración de este trabajo, muchas obras fueron piezas clave para su 

realización, pero dos fueron importantes: La edición de 1972 del Manuscrito Tovar 

publicada con el título de Manuscrit Tovar. Origine et croyances des indiens du 

Mexique. Relación de origen de los indios que habitan en esta Nueva España 

según sus Historias. Tratado de los ritos y ceremonias y dioses que en su 

gentilidad usa van de los indios de esta Nueva España, de Jacques Lafaye, y la 

edición del Códice Ramírez que cuenta con el examen de la obra escrita por 

Alfredo Chavero en 1876 y la cronología mexicana realizada por Manuel Orozco y 

Berra en 1878, publicada por la editorial Leyenda en 1944. 

Además, hay que mencionar las ediciones de Ángel María Garibay, y la 

preparada por Rosa de Lourdes Camelo y José Rubén Romero, de la Historia de 

las indias de la Nueva España e Islas de la tierra firme de Diego Durán; la Historia 

General de las cosas de la Nueva España de Bernardino de Sahagún, edición 

preparada por Alfredo López Austin y Josefina García Quintana, y la Historia 

Natural y Moral de las Indias .. . del padre José de Acosta, edición preparada por 

Edmundo O'Gorman. 

Para el estudio de los presagios los trabajos que me sirvieron de apoyo para 

interpretar dichos relatos portentosos, fueron la edición preparada por Alfredo 

López Austin de Augurios y Abusiones, y la tesis doctoral de Miguel Pastrana, 

titulada Las historias de la conquista: Un análisis de las obras de tradición 

indígena. 
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Como base teórica para la elaboración de mi trabajo, me apoyé en la lectura de 

la "Introducción a la edición de la Historia natural y moral de las indias de Joseph 

de Acosta", de Edmundo O'Gorman, y en El hombre Colón y otros ensayos, de 

Ramón Iglesias. La lectura de estos dos autores me ayudó a establecer el método 

explicativo para mi trabajo, enfocando la estructura de éste, a contestar el 

problema central de la investigación. 
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Capítulo 1.

La Compañía de Jesús en Nueva España, en el síglo XVI

La Compañía de Jesús, orden religiosa fundada por Ignacio de Loyola en 1539,

bajo el pensamiento católico, se dio a la tarea de confrontar abiertamente el

avance de las ideas reformistas, y de establecer y velar el cumplimiento de los

principios convenidos en el Concilio de Trento, convirtiéndose en un aliado

indispensable para el papado'

La actuación en el Concilio de Trento de los jesuitas Diego Lainez" y Alonso

Salmerón' como Teólogos pontificios, y la labor evangelizadora y educativa de sus

campaneros de órden, hicieron que se volcara la atención hacia ellos, logrando en

poco tiempo la expansión de sus dominios por Italia, Portugal, África, Francia,

Alemania, Bélgica, Inglaterra, América, India y Japón. 6

J Pilar Gonzalbo Aizpuro. Historia de la educación en la época colonial. La educac ión de Jos criollos y la
vida urbana. México. Colegio de México. 1990.395p. p. 123.
4 Diego Lalnez fue uno de los seis primeros religiosos que conformaron la Compañía de Jesús junto con
Ignacio de Loycla . profesor de Teo logía en la Universidad de Sapienza; por orden del papa. en 1540
desempeñé el cargo de teó logo pontificio en el Conc ilio de Trente junto con Alonso Salmerón. bajo este
cargo desempeñó un papel muy destacado, redactando entre otros documentos los decretos y cánones de la
sesión XIV, asf como el decreto sobre la juslificación aprobado por unanimidad por los padres del Concilio.
Desde 1552 fue provincial de la orden en Toscana y a la muene de Loyola en 1556 fue elegido vicario general
y prep ósito general en 1558. Rehusó el Capelo cardenalicio y en 1559 a la muerte del papa Pauto IV el partido
de la reforma quiso designarlo sucesor de papa sin mucho éxito. Enciclopedia de la Religión Católica. 7 v.
Barcelona., Dalmou y Jover, 1953- 1954. vA. p 1104 - 1105.
} Alonso Salmerón fue uno compañeros de Loyola que ayudó a fundar la Compañia de Jesús.. En 1540 fue
nombrado por el papa teólogo pontificio. junto con Lainez, para el Concilio de Trente . Su intervención en el
Concilio fue brillante y muy provechosa, de ellas se destacan los preparativos de las sesiones 6a, 13", 14" Y21"
por su gran erudición , seguridad y sensatez de su doctrina. Fue nombrado primer provincial de la provincia de
Nápoles yen ausencia del general Diego Lalnez gobernó también sobre Italia. Ibídem. v.6. p 956.
/o En el caso de Francia la Compañía de Jesús experiment6 grandes dificultades en su implantación a pesar de
que sus primeros miembros de la orden hablan salido de la Universidad de Parfs, e incluso la Scrbo na en
alianza con el Parlamento se declaró adversa a la Compañía. lbidem . v. 2. p 886.
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Su expansión hacia América comenzó en 1549, con la llegada de los primeros

jesuitas a la región del Brasil,' la labor de la órden en esta colonia portuguesa fue

exitosa, dando como resultado la ampliación de sus dominios espirituales en

América en 1565, siendo requeridos también por la Corona españoia para que

colaboraran en la evangelización del reino del Perú.

1.1. Motivos del envio de jesuitas a la Nueva España.

A pesar de las peticiones realizadas por los habitantes de Nueva España a la

Corona desde 1541, Y del interés que dejó asentado Ignacio de Loyola en su

respuesta a la carta de los padres Estrada y Torres, del 12 de enero de 1549,

donde dice: "Al México inbien, (discipulos) si le pareze, haziendo que sean

pedidos o sin serlo" La Compañia de Jesús no va a participar en la

evangelización de Nueva España sino hasta el año de 1572, debido a que en

varias ocasionesel avance de esta orden se vio frenado tanto por acontecimientos

imprevistos, como la rebelión de Martín Cortés, y por la existencia de una cédula

real que prohibia el paso a América de más religiosos, la cual fue mantenida en

vigor hasta 1571, como una de las medidas de ia corona española para mantener

bajo su control el poder e influencia de las instituciones eclesiásticas dentro de su

colonia."

1 El territorio del Brasil se encontraba bajo el dominiodel rey Juan 111 de Portugal y es él quien va a solicitar
la intervención de la Compañía en sus tierras de oriente. Angel Santos Hemández. Los j esuitas en América .
Madrid. MAPFRE, 1992. 381p. P 13.
I Ignacio de Loyola, "Monumenta Ignatiana. Epistolae, Tomo IX. N. 5425." En Agustln Churruca. Primeras
Fundaciones Jesuitas en Nueva España , 1572-1580. México. Pcrrúa, 1980. 442p. P 165.
, Mariano Cuevas. Historia de la Iglesia en México. 5'1. México. PoITÚa. 1992. v 2. P322. Churruca. op cit. P
166.
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El camb io de parecer de la Corona Española para permit ir en 1571 la

introducción de la Compañ ia de Jesús a Nueva España, se debió principalmente a

la abierta postura de la orden jesuita a favor de las reformas eclesiásticas

establecidas en el Concilio de Trente.'? además de los comentarios favorables que

recibió del virrey don Francisco de Toledo y la Audiencia de Lima, en sus cartas

enviadas sobre la labor de la orden en el Perú."

No hay que olvidar la petición que hace la ciudad de México por medio de la

carta que envió el Virrey Martín Enriquez, con el respaldo de la Audiencia y varios

particulares al Rey Felipe 11 , a principios de 1570, en la que le solicitan el envío de

jesuitas:

quienes cumpliendo con las obligaciones de su apostólico Instituto. serian de mucha

utilidad en las ciudades recién fundadas, en particular en esta gran ciudad de México.

cabeza de todo el reino, que necesita de maestros de leer y de escribir, de latinidad . y

demás ciencias, cuales sabe V.M son los de ella. en Europa, y en la cultura de los

naturales y reducc ión de las naciones gentiles nn portantrsnn os."

Esta carta señala claramente que, además del interés de la sociedad

novohispana en la orden jesuita por su intenso trabajo contra las ideas luteranas,

existía un interés en ellos, basado en su labor educativa, instrumento usado como

medio de apoyo a su labor evangelizadora, de contención de las ideas reformistas

10 "Con estas reformas se pretendía restaurar la vida monástica a su pureza, austeridad y la regeneración del
clero parroquial por la enmienda de las costumbres y el retorno al fervor", Alain Guillermou. Los Jesuitas.
Trad Roberto Alcaraz. Barcelona. ¿qué sé? 1970. 126p. P 9.
11 Relación breve de la venida de los de la Compa ñia de Jes ús a la Nueva Es paña, Olio de 1602. Manuscrito
Anónimo del archivo Histórico de la Secretaria de Hacienda. Versión Paleográfica del or iginal. prólogo,
notas y adiciones de Francisco González de Cossio. México. Imprenta Universitaria, 1945. 126p. P l .
12 F. Zubillaga SJ. Monumenta Mexicana. l. Roma. 1956. p l. En Santos. op cit. p 21.
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y de perfección humana" A pesar del interés demostrado por la sociedad

novohipana por la labor educativa no fue señalada por la coro na española como la

actividad principal a desempeñar por la orden jesuita en Nueva España.

1.2. Situación de la Nueva España a la ll egada de los miembros de la ord en

Jesuita.

Para 1571. año en que los miembros de la Compañia de Jesús fueron llamados

a formar parte de la empresa evangelizadora en Nueva España. las órdene s de

San Francisco. Santo Domingo y San Agustin. ya tenian más de 30 años de

haberse instalado en América.

Gran parte del territor io de Nueva España se encontraba repartido entre estas

tres órdenes y el clero secular, que durante su establecim iento mantuvieron

constantes riñas por los territorios favorables, en las que se vieron implicados los

indigenas al tomar partido por alguno de estos sectores de la iglesia. Uno de los

casos más sonados fue el problema que hubo entre la gente del barrio de Santa

Maria la Redonda y el clero secular. relatado por fray Juan de Torquemada en su

Monarquía Indíana:

En 1569. hubo un encuentro y disensión entre los clérigos de esta santa iglesia y los

frailes de San Francisco [...) sobre el decir misa en su iglesia (que llaman Santa Maria

la Redonda, que está en uno de los cuatro barrios principales de esta ciudad) [__o)

Todos los años, [el dla de la Asunción de Maria) se venia en procesión a la dicha

iglesia o ermi ta y se cantaba la misa con mucha solemnidad y se predicaba. Quisieron

los padres clérigos impedir este acto. o por que quisieran para su admin istración la

11 Ignacio de Loyola decla que la perfección humana no debla ser vista como un pecado, sino como una
manera de acercarse mas a dios, y que dicha perfección se conseguta mediante la dedicación al trabajo
cotidiano, al estudio y la obediencia. Ignacio de Loyola "Carta a los Estudiantes de Coimbra". en Pilar
Gonzalbo Aizpuru. La educaci ónpopu lur de IO.f jesuitas. México. Universidad Iberoamericana, departamentu
de historia, 1989. p 13-14,
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ermita. o por estorbar que los frailes saliesen en procesión (...) y como los indios

vieron que los clérigos se hablan demasiado contra los frailes (...l y viendo que no

vallan ruegos ni palabras (...l acogieronse los indios a las manos y bajándose por

piedras, comenzaron a dar en los clérigos. Muchos castellanos metieron mano a las

espadas para detener a los indios y defender a los clérigos. Interpuso su autoridad el

doctor Sandi [...l pero ni los unos bastaron con hierro, ni el otro con el imperio de

alcalde, hasta que hicieron huir a los clérigos [...) de allí quedó averiguado y entendido

lo que los frailes podrao."

Pero a pesar del crecimiento del número de religiosos en los conventos y el de

las órdenes en las ciudades, no se daban abasto en su labor con los indios, y sus

condiciones de vida no llegaban a parecerse ni siquiera un poco a la de sus

hermanos españoles. En una carta que le dirigió a su sucesor Lorenzo Suárez de

Mendoza, el virrey Martin Enriquez, conde de la Coruña en la década de 1580,

describe las condiciones de vida de los religiosos en Nueva España durante los

años de su gobierno:

Lo tocante a los religiosos, es aqut muy diferente que en España, por que allá ya V.S

sabe que con estarse el religioso en su casa o acudir alguna vez a alguna obra de

caridad cuando se le ofrece, cumple con su obligación, y en sólo esto se encierra lo

que hay que dar ni tomar con ellos. Acá por la falta de clérigos, ha sido siempre

forzoso que frailes hagan oficios de curas y que S.M se valga de ellos para la doctrina

de los indios; y el acudir a esta doctrina ha de ser andando por todos estos pueblos.

unas veces solos. otras de dos en dos, donde nunca hacen mucho asiento, que es

una vida más libertada de la que hablan de tener los de su nombre y profesión."

Dentro de las órdenes religiosas, la preocupación de los miembros por la buena

difusión de la palabra de Dios fue en aumento, provocando que algunos

" Juan de Torquemada. Monarquia Indiana. Introducción. Miguel León Portilla. 3 v, México. Porrúa. 196C) .
(Biblioteca Porrúa, 32). vl . p. 638-639.
l' EI virrey Martln Enrlquez rigió en nueva España de 1568 a 1580. "Carta escri ta por Martin Enriquez a
Lorenzo Suárez de Mendoza", en Cuevas. op cit. v. 2. P 180.
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misioneros sospecharan sobre la interpretación que los indios hacían de sus

prédicas en las lenguas indígenas. Esta intranquilidad se dejó plasmada en las

ordenanzas dictadas por el Primer Concilio Mexicano de 1555:

Para evitar confusiones de los indios y por error de traducción, (se ordenó] que se

recogieran todos los sermonarios en lenguas de indios que en sus manos anduv ieran.

con la esperanza de darles más tarde otros nuevos, ajustados a sus alcances , y fuera

de esto cada ejemplar que se entregara a un indio deb la llevar la firma del sacerdote

que se lo ponla en las manes."

Esta ordenanza del Primer Concilio Mexicano, no significó el fin de las obras en

lenguas indlgenas, ya que en el mismo Concilio se ordenó la elaboración de dos

obras del mismo carácter, e incluso no marcó gran diferencia en la labor de los

religiosos para con los indios, porque en esta época el grueso de la población no

sabía leer, ni tenian la posibilidad de tener un ejemplar de los sermonarios por lo

caro que era el papel.

A pesar de los temores de algunos religiosos, el estudio de las lenguas

indigenas por los padres, fue señalado diez años después como una prioridad

para los miembros de las órdenes en los dictámenes del Concilio Mexicano de

1565, dejando claro que los que se rehusaran a aprenderlas serian removidos de

sus carpos."

16 Robert Ricard. La Conquista espiritual de México. Ensayo sobre el apostolado y los m étodos misioneros de
las ordenes mendicantes en la Nuevo España de 1523· 1524 a 1572. Trad. Angel María Garibay. México,
Fondo de Cultura Económica, 1986. 491p. P 133.
11 Ascensión H. De León- Portilla. Tepuulahcuitotli. Impresos en náhuatl. Historio y Bihliograjia . 2 v,
México. UNAM, Instituto de Investigaciones Históricas. Instituto de Investigaciones Filológicas. 1988. v, 1,
p 46.
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Aunque pareela que iba en aumento la aceptación de la elaboración de obras

sobre las costumbres indígenas para ser utilizadas por los religiosos como

herramientas que favorecieran la labor evangelizadora. esto no impidió que grupos

de religiosos intentaran detener su elaboración. como ocurrió en 1570 , dos años

antes de la llegada de la Compañia de Jesús, con la Historia general de las cosas

de la Nueva España, de fray Bernardino de Sahagún, por considerar peligroso su

contenido y que sólo satisfacia necesidades particulares."

Respecto a la labor educativa impartida por las órdenes en Nueva España

antes de la llegada de la Compañia de Jesús, esta se puso en la práctica

oficialmente en los colegios a partir de 1547, año en el que el arzobispo fray Juan

de Zumárraga y el virrey Antonio de Mendoza, fundaron el Colegio de San Juan de

Letrán para los hijos de españoles e indios que vivían completamente

abandonados, y para los hijos de familias influyentes que desearan aprender. En

él se enseñaba a los niños doctrina, buenos modales, a leer y escribir en

castellano y en latin , gramática y algunos oficios."

Este colegio sólo un año después acogió bajo su tutela al recién creado Colegio

de Nuestra Señora de la Caridad para niñas y doncellas mestizas que se

estableció en la calle de San José el Real. Pero dicha prosperidad se vio

interrumpida con la muerte de Zumárraga, ya que a su fallecimiento el colegio

1& Las acciones tomadas por el padre provincial fray Alonso de Escalona, de privar a fray Bemardino de
Sahag ún de sus amanuenses y poco después de confiscar todos sus papeles y dispersarlos por diversos
conventos de la Nueva España, provocó que lasdiferenciasya existentesdentro de laorden franciscanafueran
mas marcadas. formá ndose dos grupos dentro de laorden, unoquerechazaba IOdo cuantotuvieraque vercon
la civilización indígena por considerar que todo lo que provenía de ellos conten ta elementos idolátricos que
entorpecfan la labor evangelizadora; y el otro que consideraba que sólo conociendo las costumbres de los
indios podríanobtener buenos frutos de su tarea evangelizadora. Ricard. up cit. p 115.
19EI colegio de San Juan de Letrán se ha llegado a considerar que fue fundado antes de 1547 por Pedro de
Gante, esto se debe a una confusión. a causade que el colegio se estableció en el edificio que ocupaba hasta
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quedó a cargo de Gregario Pesquera. quien se dio a la tarea de buscar gente que

estuviera dispuesta a hacerse cargo del colegio, recurriendo en 1553 directamente

a Ignacio de Loyola, para pedirle el envio de jesuitas que quisieran encargarse de

esta tarea. pero la Compañia no pudo cubrir esta necesidad y tuvo que regresar

a la Nueva España sólo con dos jóvenes clérigos, Juan Pérez de Barandilla y

Francisco del Río, quienes por su poca preparación e interés arrastraron a ambos

colegios a la decadencia en forma definitiva. Encontrándose el Colegio de San

Juan de Letrán a causa de las rentas reducidas y la mala administración, en unas

condiciones miserables en las que sus alumnos se habían visto en la necesidad

de salir a las calles a pedir limosna y a enterrar muertos para sostener a su

colegio.'"

Esto aunado al problema de que el profesorado que era insuficiente. lo cual fue

expresado en la Constitución para el colegio de los niños pobres de México:

El problema del profesorado, cuyo número era insuficiente, se resolvió por medio de

monitores, (que ccnslstta en) que fueran electos tres de los alumnos más hábiles y

virtuosos para que ensenaran a los demás: uno para menores , otro para medios, y el

tercero para mayores. estos tres tenlan que indicar los trabajos que deb lan desarrolla r

los otros y que eran revisados por un tercera persona; además estaban revestidos con

el carácter de maestros repetidores, pues los ya señalado se agregaba la obligación

de asistir a los cursos de la Universidad y repetirlos en el Colegio,21

1529 el hospital para indios fundado por Pedro de Gante. Paula Alegria. La educación en México arues y
después de la Conquista. México, Secretaria de Educación Pública, 1963. 175p. P 128- 129
20 Ibídem. p 130-134.
21"Constitución para el Colegio de los niños pobres de México" , en Tomás Zepeda Rincón. La instrucción
públicaen la Nueva Españaen el sigla XVI. Estudiopresentado para obtenerel gradode maestro en Ciencias
Históricas. México. UNAM, Facultad de Filosofía y Letras. 1933. 139p. p. 85. Los maestros repetidores eran
aquellos alumnos que por su desempeño en el colegio eran comisionados para as istir a la universidad a tomar
clases y posteriormente regresar al coleg io para repetir lo que habían aprendido en la universidad a sus
compañeros del colegio ya que por falta de profesores eran eltos quienes fungían como tales.
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Esta medida que parecía haber solucionado uno de los problemas educativos,

provocó en corto tiempo una nueva queja referente a la calidad de esta educación.

ya que los profesores de la recién fundada Universidad. no podian cumplir con su

cometido a pesar de que eran "doctos maestros por falta de un buen cimiento en

latinidad y letras humanas"."

Por lo tanto. la labor educativa en el caso de los españoles, a pesar de que ya

comenzaba a ser tratada por las órdenes franciscanas, dominicas y agustinas, se

encontraba en una situación precaria, de abandono por la mala administración de

los colegios y la falta de profesores. Esto se explica porque los padres tenian

como prioridad la evangelización de los indios, por lo que carecían de tiempo

necesario para educar y orientar a los jóvenes criollos.23

En el caso de la educación en los colegios de indios en la Nueva España. fue

abanderada por la orden franciscana durante la primera mitad del siglo XVI. con la

fundación de su colegio de Santa Cruz de Santiago de Tlatelolco, centro rector de

la formaci ón de la nobleza indigena. donde se enseñaba además de la doctrina

cristiana. latín, castellano y náhuatl. Pero para 1568 la hostilidad manifiesta de los

colonos españoles. de algunos miembros de la órdenes religiosas y del clero

secular, y por la mala administración de los propios alumnos a quienes los

franciscanos habian delegado el colegio. lo llevaron a una situación precaria de la

cual nunca se logró recuperar.24

22 Francisco Javier Alegre. Historia de la Provincia de la Compañia de Jesús de Nueva España. /566·/596..
v , I .p SS En: Clementina Dlaz y de Ovando. Ei Cotegio máximo de San Pedro Y Sal/ Pablo. México. UNAM.
Instituto de Investigaciones Estéticas. 195 1. 176p
l) Clementina Dlaz y de Ovando. El Colegio máximo de San Pedro y San Pablo. México, UNAM. Instituto
de Investigaciones Estéticas. 195 1. 176p. P 8.
24 Ver en Bemard ino de Sahagún. Historia General de las cosas de la NI/eva España. . Primero \'('niim
íntegra del texto castellano del manuscrito conocido como Códice Florentino. Introducción paleogra ña.
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1.3. Viaje de los Jesuitas a Nueva España y su establecimiento.

El 13 de junio de 1572, dia de San Antonio, quince religiosos de la Compañia

de Jesús, partieron del puerto de San Lúcar de Barrameda hacia Nueva España,

desembarcando tres meses después en el puerto de San Juan de Ulúa, el g de

Septiembre."

Los miembros de la Compañia llegaron a la ciudad de México la madrugada del

26 de septiembre de 1572, para evitar asl el recibimiento algo ostentoso que habia

preparado el señor inquisidor Pedro Moya de Contreras. Fueron instalados en el

Hospital de la Purisima Concepción o de Jesús, ubicado en la calle de la

escalerilla, hoy calle de Guatemala," donde se encontraba establecida la Real y

Pontificia Universidad de México.27

Del Hospital de la Purisima Concepción, la orden pasó a ocupar una casa y

unos solares situados en lo que ahora comprende parte de la calle segunda de

San Ildefonso, tercera calle del Carmen y tercera calle de la República de

Venezuela, los cuales fueron cedidos a la orden por un minero de Ixmiquilpan

llamado Alonso de Villaseca, quien era un ferviente partidario de la orden jesuita.

En este recinto la orden mandó construir su primera iglesia en Nueva España.

La construcción de esta iglesia fue realizada en un periodo de tres meses, con

mano de obra indígena de tres mil trabajadores encomendados de Tacuba, bajo la

glosario y notas de Alfredo L6pez Austin y JosefinaGarcía Quintana. 2v. 2 ed. México. Consejo Nacional
~ara la Culturay las Artes- Alianza, 1989. v 2. P633-635.

Relación breve de la venida de los de la Compa ñia de Jesús a la Nueva España. año de 1602. Manuscrita
anónimo del archivo Histórico de la secretaria de Hacienda. v ersión Paleográfica, prólogo. notas. y
adicionesde Francisco González de Cossio. México, Imprenta Universitaria. 1945. 126 p. p 4.
!6 Ibldem. P5.
21 Nicolás Rangel. "Proemio" En Cristóbal Bernardo de la Plaza y Jaen. Crónica de la real y Pontificia
Universidad de México. Escrita en el S íglo X VIIpor el prof Cristóbal Beranrdo de la Plaza y Jaen. Versión
Paleográfica, prohemio, notas y apéndice de Nicolás Rangel. México, UNAM. 2001. PVI.
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orden y dirección de su cacique y gobernador Antonio Cortés, sobre este suceso

Juan Sánchez Baquero, cronista de la Compañía señala:

Un indio cacique y cabeza del pueblo de Tacuba, llamado DonAntonio, con la gente

de su pueblo , que era mucha , se vino a ofrecer diciendo que sus antepasados habian

hecho la iglesia catedral de México, y que no querlan ellos ser vencidos de sus

mayores, y as! querlan hacer la iglesia de la Compañla, con toda brevedad, sin ningún

interés , más que del cielo; y luego comenzaron a junta r materiales con tanta prisa , que

andaban mas de tres mil indios trabajando en ella, con notable alegria y cuidado, tanto

que habiendo sena lado un templo de ciento y cincuenta pies, casi cuadrado, de tres

naves, abrieron cimientos, levantaron paredes, le cubrieron y acabaron en toda su

perreccíón."

Esta iglesia fue inaugurada el 29 de marzo de 1573 bajo la advocación de los

apóstoles San Pedro y San Pablo, y se le conoció también bajo el nombre de

templo de Jacalteopán por su techumbre de paja."

En este mismo año el tesorero de la iglesia de México, Francisco Michón

Rodríguez Santos, se unió a la orden poniendo a disposición de la Compañía sus

tierras, situadas en la calle de Acequia, hoy Corregidora, en donde pocos meses

después se fundó el Colegio de Santa Maria de todos los Santos para niños

españoles.

Como hemos podido ver, desde su llegada la Compañía de Jesús fue acogida

por los novohispanos de distintos grupos étnicos, quienes facilitaron en poco

21 Juan Sanches Baquero. Fundación de la Compa ñía de Jesús en Nueva España. 157/ -/580. México. Patria,
205p . p. 54.
2'J La palabra náhuatl Jacalteopan se encuentra conformada por xacalli: choza o casa de paja . Teo: teotl. dios.
y por el locativo pan: en, por, sobre, encima de. Por lo que se puede interpretar "En la casa de paja de dios,
en la choza de dios, o en el jacal de dios". Alonso de Melina, Vocabulario en lengua Castellana y Mexicana
y mexicana y Castellana. 4a edición. Estudio preliminar de Miguel León- Portilla. México, Pcrrua, 2001.
163p. (Biblioteca Ponúa de Historia. 44) p 101, 158. Thelma Sulflvan. Compendio de la Gramática Náhuall.
2 imp. Prefacio de Miguel León-Portilla. México, UNAM, Instituto de Investigaciones Históricas, 1998.
382p. P 139.
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tiempo el establecimiento de la orden, ofreciéndoles considerables donativos,

tanto en tierras como en mano de obra y dinero, promoviendo su expansión en

menos de 20 años a partir de su llegada, asentando sus residencias y colegios

jesuitas en algunas de las principales ciudades de Nueva España, como

Pálzcuaro (1573), Oaxaca (1574), Valladolid (1578), Puebla de los Angeles

(1578), Veracruz (1578), Huilzquilucán (1579), Tepotzotlán (1579), Guadalajara

(1 586) Y Sinaloa (1591}.30 Cada uno de sus establecimientos tenia como finalidad

cubrir las necesidades de la población, por lo que algunos se encontraban

orientados hacia la educación de la juventud, otros atendlan las necesidades

espirituales de los vecinos españoles, y algunos más se dedicaban a organizar

misiones entre los indios, facilitando la pacificación y dominación de los grupos

indígenas, especialmente en el norte, en donde los asaltos a las poblaciones eran

constantes. Estas residencias jesuitas en su mayoría fueron bien acogidas por la

población, con excepción de Oaxaca, en donde los miembros de la orden

dominica establecida en esteterritorio,entablaron en contra de losmiembros de la

compañia una disputa por el control del territorio, que casi culmina con el retiro de

los jesuitas de Oaxaca, por la intimidación utilizada por el obispo Aburquerque, de

retirartes las licencias de confesar y predicar, y dándoles por públicos

excornutqados."

Jll Francisco Javier Alegre. Historia de fa Provincia de la Compañia de Jesús de Nueva España. /566 -/596..
Editado por Emest J. Burros y Félix Zubiltaga. 2v. Roma, lnstilum Historium SJ. 1958. v, 1.P 266.
I I Cuevas. op cit. v 2. P 343.
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1.4. El papel de la orden jesuita con respecto al ministerio de indios en

Nueva España en el siglo XVI y principios de XVII.

Desde su llegada a Nueva España, los miembros de la Compañia de Jesús se

dieron a la tarea de cumplir con las labores acordadascon la corona, dedicándose

a la conversión de los indios, procurando la devoción de los españoles y de los ya

convertidos a través de la educación, la predicación y la evangelización entre

españoles, indios y negros.

Al realizar su tarea tuvieron que enfrentarse, al igual que los religiosos de las

otras órdenes, a los problemas de comunicación con los indios, recurriendo al uso

de intérpretes, miembros de la población que manejaban además del castellano,

alguna lengua indigena y que se ofrecieron para dicha labor, los cuales en muy

poco tiempo fueron remplazados por miembros del clero secular que contaban con

un buen manejo de la lengua indígena y que se vieron atraídos por la Compañía

de Jesús.32

Entre losministros que se unieron a la orden Jesuita durante los primeros años

de su establecimiento en Nueva España, se encuentran: Alonso Fernández de

Segura, quien desempeñaba la labor de cura de lxllahuaca, hablaba la lengua

náhuatl y contaba con cerca de 60 años cuando se integró a la Compañia;

Bartolomé de Saldaña, quien desempeñaba el cargo de cura de la parroquia de

Santa Maria Mártir, también manejaba una lengua indigena, posiblemente el

náhuatl; Juan de Tovar quien era prebendado de la Catedral, racionero y

secretario del cabildo antes de ingresar a la Compañia, hablaba la lengua náhuatl;

J 2 Relación breve de la venida de los; P 2 1.
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Jerónimo López, quien era beneficiado y provisor de indios en el arzobispado de

México, y Hernán G6mez, quien hablaba las lenguas otoml, mazahua y náhuatl."

Los nuevos ministrosse dieron a la tarea de enseñar las oraciones religiosas en

distintas lenguas a los miembros de la orden y a los novicios que se integraron

después, para que ellos a su vez las transmitieran a sus oyentes indios. Además

de organizar las procesiones dominicales con los indígenas. como las famosas

procesiones organizadas por el Padre Juan de Tovar en la ciudad de México, en

las que se llegaban a reunir hasta seis mil indios en 1573,'"

La labor de estos misioneros interpretes permitió que se diera el acercamiento

de los jesuitas con los indios que no hablaban español, y fueron ellos quienes en

un primer momento cubrieron la necesidad de elaborar catecismos y gramáticas

en lenguas indigenas para su orden, como la gramática del padre Antonio del

Rincón, titulada Arte Mexicana, la cual fue publicada en 1595 en la Nueva

España,"

La producci6n literaria destinada a la evangelizaci6n, se enfoc6 en brindar un

catecismo adecuado que cumpliera con las disposiciones del Concilio de Trento y

que tuviera un buen entendimiento por los indios, muchas de estas obras

doctrinales se vieron influidas por los catecismos de San Pedro Canisio, de

Bartolomé Castaño y de Jer6nimo de Ripalda, la obra de este último fue traducida

a varias lenguas indígenas.36 Como ejemplo de ésta influencia, está El catecismo

en náhuatl de Ignacio de Paredes, quien se bas6 en la obra de Jer6nimo de

n Francisco González de Cossio "Notas"En: Re/ación breve : p 110· 111.
}.I Gerard,Oecorme. La obra de los Jesuitas Mexicanos. Durante la época colonial. 1572-1767. Compendio
Histórico. V l . México, Antigua.librcria Robredo de José POlTÚa e hijos, 1941. p 50.
n Churruca. op cit. p210.
36 Gonzalbo. La educación popular de los jesuitas... p XV.
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Ripalda, y el Catecismo de Jerónimo Rosales, el cual fue adaptado al uso de los

niños que estudiaban en las escuelas de la orden.

Otra obra con ese mismo objetivo evangelizador, fueron Los diálogos y

cafecismos en lengua española fraducidos al mexicano del Padre Juan de Tovar,

cuya difusión fue muy amplia, pero a pesar de ello, sólo podemos saber de su

contenido a través de la mención que hace el autor de la Relación de la venida de

los de la Compañia de Jesús a fa Nueva España, año de 1602, quien tuvo acceso

a ella, porque desafortunadamente se carece de algún ejemplar. El autor de la

Relación breve señala acerca de Los diálogos:

El padre Juan de Tovar que para (la enseña nza de los indios) este fin tradujo el

catecismo de la lengua española en mexicana, y lo redujo a forma de brevesdiálogos

con tanta elegancia que incitóno sólo a los nobles mexicanos, más tambiéna los mas

viles macehuales a que lo dependiesen

Entendido por el señor don Pedro Moya de Oontreras quien habla sido promovidode

inquisidor a arquiepiscopal... mandó que los dichos diálogos se imprimieran a su costa

y se dieran a los indios de gracias... y que se enviase a los vicarios y beneficiadosde

su distrito mandándoles predicasen y enseñasen a sus Ieuq reses."

La predicación de este catecismo, señala el autor de la Relación..., era seguido

por una plática y una serie de preguntas sobre el contenido o mensaje del sermón

impartido por el misionero, con la finalidad de que entendieran los feligreses la

palabra del dios cristiano y pudieran aprovechar en sus vidas el mensaje dado.

n Reltu:ión Breve de la venida... p 22-23 . Joaquín Garcia lcazbalccra y Francisco Javier Alegrese van a basar
en esta descripción que hace el autor de la Relaci ón... para referirse a los Diálogos y catecismos de la
lengua españo la, traducidas al mexicano de Juan de Tovar.
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1.5. La educación impart ida por la orden.

Después de superar sus limitaciones, los miembros de la Compañia de Jesús

se vieron capaces de cumplir con el ministerio de indios, destinando a esta labor a

varios de sus integrantes, quienes al igual que los padres encargados de la

educación de los españoles, introdujeron algunas técnicas de evangelización y

establecieron la educación escolarizada entre los indios.

Las prácticas evangelizadoras a las que recurrieron los padres jesuitas,

consistieron en la predicación tanto en las iglesias, como en las plazas públicas y

mercados, las procesiones y las congregaciones marianas. Los jesuitas van a

predicar a los indígenas en su lengua. principalmente para explicar y enseñar los

misterios de la fe, e inclusovan a recurrir al uso de la música en las celebración de

las fiestas y oficios divinos, dándoles mayor solemnidad, para que los indios

entendieran el evangelio, reforzaran su fe y confirmaran su compromiso con la

religión católica.

En este contexto, el padre Juan de Tovar destacó notablemente por su manejo

del náhuatl y el otomi, tanto en la ciudad de México, como en Tepotzotlán. En este

último lugar, Tovar fue el encargado de introducir la música en la iglesia, con el fin

de hacer más amena para los indios las misas cristianas, y escribió una obra que

sirvió de apoyo a los miembros de su orden para la evangelización, que se conoce

como Diálogos y catecismos de la lengua española traducidos al mexican o.38

Las congregaciones marianas, conocidas también con el nombre de anunciatas,

fueron introducidas en Nueva España por los jesuitas. Dichas congregaciones

n Ibídem. p 13 1.

23



desempeñaban obras de misericordia, que iban desde formar parte de las

procesiones en las fiestas, hasta realizar visitas a los enfermos y pobres, a los que

brindaban sustento y ayuda, A través de ellas se fomentaba la vida religiosa y se

ponla en práctica la prédica del ejemplo, que consistla en que los padres impartian

la enseñanza a través de sus actos de caridad, y humildad, presentándose como

el ejemplo a seguir.

Las primeras congregaciones marianas estuvieron formadas por los criollos,

pero poco después se extendieron con igual provecho a los indios, negros,

mulatos y esclavos, sin hacerdistinciones étnicas.39

Las Congregaciones de indios o anunciatas estaban conformadas por los niños

de los colegios y por niños de familias indigenas acomodadas de los alrededores,

los cuales acostumbraban realizar durante el año algunas actividades en

compañia de los padres, como el llevar sustento y ayuda espiritual a los

presidiarios y necesitados, particularmente en los dias de Pascua y Resurrección.

Entre tos indios, se llegaron a conformar congregaciones marianas en

Pálzcuaro en 1578, Puebla en 1583, Tepolzollán en 1584, Ciudad de México en

1593, y Oaxaca en 159540. Las cuales, a pesar de que no tuvieron la misma

importancia que las congregaciones de criollos, sí representaron una manera

efectiva de integrar a la población indigena a la iglesia.

)9 Decorm e. op cit. vl . P 309.
tO La anúnciatede indios en la ciudad de México fue fundada por el padre Aquaviva pocoantes del año 1594
en el Colegio de SanGregario de México. el cual erauno de los colegios de indios de la Compañía de Jesús.
Ib ídem. v I. P 309·3 11.
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1.6. Educación escolarizada .

La educación escolarizada de tipo europeo fue introducida por primera vez en

Nueva España por los franciscanos, como respuesta de la orden religiosa a su

preocupación de formar en cuanto les fuera posible, una élite de indigenas

cristianos que les ayudaran a detectar la existencia de prácticas religiosas

prehispánicas, y a difundir el evangelio a través del ejemplo dentro de sus

comunidades, asl como también coadyuvaran en su labor de mantener el control y

el poder politico español, sobre ese sector de la población novohíspana."

Por esta razón, los padres escogieron a los hijos de principales indígenas para

este tipo de educación, ya que esos niños desempeñarian en un futuro el papel de

gobernadores y regidores de sus pueblos. Poco tiempo después, permitieron la

entrada a sus colegios de todos aquellos niños que en las escuelas de oficios y

letras elementales de los conventos, mostraran inteligencia superior e

inclinaciones al estudio.

Estos niños eran tomados por los religiosos desde temprana edad y llevados a

los conventos y colegios, ya que se crela que acogiéndolos pequeños, podlan

evitar la influencia de sus padres, además de que su formación bajo la doctrina

cristiana podía ser más fácil. La educación impartida a estos niños escogidos por

los padres, se diferenciaba de la educación informal, porque mientras para la

gente común los catecismos escritos eran suficientes, para los niños que asistían

a los colegios jesuitas se les enseñaba también las partes dialogadas, se les daba

•• Ibídem. p 51
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una explicación complementaria y se les pedía que asimilaran los principios

generales, de acuerdo a su situación particular por medio de textos más amplios."

Además de la enseñanza religiosa y moral, los padres procuraron enseñarles a

los niños indios a leer, escribir y contar, en latín y castellano, así como a

desempeñar algunos oficios, dependiendo su condición social. Esta labor

educativa también fue tomada por las órdenes dominicas, agustinas y jesuitas,

quienes adaptaron dentro de sus conventos o en edificios separados, las

instalaciones necesarias para llevar a cabo esa labor educativa.

La Compañia de Jesús va a destinar el Seminario de Tepolzotlán y el Colegio

de San Gregario" para la fonnación de los niños indlqenas. sufragando los gastos

de manutención y crianza con las limosnas de los lndios" y donaciones piadosas.

Estos colegios ganaron en poco tiempo, una gran reputación y brindaron frutos a

corto plazo, despertando la admiración de religiosos y particulares. Ejemplo de

ello, fue la mención que hace el franciscano Jerónimo de Mendiela al referirse a la

labor de la compañia de Jesús en su obra Historia Eclesiástica Indiana :

Oe los padres de la Compar'ifa de Jesús puedo decir que después Que vinieron, con su

ejemplo y doctrin a han aprovechado mucho en la confirmación de su cristiandad. por

que tienen muy buenas lenguas que les predican, y han recog ido algunos hijos de

principales en colegios y les ensenan con todo cuidado en las cosas de nuestra fe, y a

leer y escribir y latinidad, según lo usan con los hijos de los españoles. y adem ás de

esto hacen algunas entradas en las fronteras de tierras de infieles barbaras, donde

~2Gonzalbo. La educaci ónpopular de los jesuitas... p XV.
~) Mariano Cuevas señala que en 1590. el Colegio de San Gregorio sufrió una crtsis que provocó el cierre de
sus puertas. enviando a sus alumnos al colegio de Puebla. pero se restableció nuevamente en México, pocos
años después. Cuevas. op cit . p 333. Dicha crisis sufrida por el Colegio de San Gregario. llevó al padre Juan
de Tover a escribir en 1592 un Memorial del Colegio de San Gregario, en el que hace un llamado a sus
hermanos de orden a poner una mayor atención al ministerio de indios y en especial a este colegio. Juan de
Tovar . "Memoria l del Colegio de San Gregorio" En Alegre op cít P 552-553.
~ Cuevas . op cit. p 246.
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poniendo a riesgo sus vidas, no es menos sinoque su predicación y ejemplo de vida

hará impresión en aquellas duras almas. comola continua gotera que portiempocava

la cecra."

Mendieta destaca la labor de los padres jesuitas que dominaban alguna lengua

indigena. quienes la emplearon en la evangelización y en la educación de los

indios del altiplano central, a quienes considera "muy buenas lenguas",

aprovechando también el papel de esos miembros de esta orden, en las

incursiones hacia Sinaloa, donde la reputación de los indios y de sus continuos

asaltos a las Misiones, representaban un alto riesgo para la vida de sus miembros.

1.7. Conclusiones.

A pesar de haber sido una de las últimas órdenes en llegar a la Nueva España, la

Compañia de Jesús desempeñó un papel muy importante dentro de la labor

evangelizadora y educativa, logrando en muy corto tiempo la fundación de

colegios en muchas ciudades de la Nueva España. como Pátzcuaro, Oaxaca,

Valladolid. Veracruz, Huitzquilucán. Tepotzotlán, Guadalajara y Sinaloa, por

mencionar algunas. Como fue de esperarse. la orden jesuita, al igual que la

agustina y la dominica, se enfrentó desde su llegada a problemas por el derecho a

la tierra y el acceso a sus comunidades. esto entre otras cosas para realizar su

labor educativa y evangelizadora, lo cual no fue un obstáculo ni detuvo su

expansión.

•, Jerónimo de Mendieta . Historia Eclesiástica Indiana. México, Porrúa. 1993. (Coleccciónde documentos
para la historia de México). 790p. p375.
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La Compañía se inspiró en el pensamiento de su fundador, Ignacio de Loyola,

quien decia que "la perfección humana no es vista como un pecado, sino como

una manera de acercarse más a dios, y que dicha perfección se conseguía

mediante la dedicación al trabajo cotidiano, al estudio y la obediencia","

demostrando su preocupación por la formación intelectual, tanto de los miembros

de la orden como de sus feligreses, ya fueran indios, negros, o españoles,

destinando a cada uno de estos grupos de población que conformaban la Nueva

España, una atención especial.

Debemos recordar que una de las razones por las que la Compañia de Jesús

fue tralda a la Nueva España fue la gran reputación que se había creado la orden,

respecto a su labor educativa, y la necesidad expresada por la población españoia

de Nueva España, de profesores quese dieran a la tarea de educara sus hijos, ya

que a pesar de que existían colegios, estos se encontraban en malas condiciones.

No debemos olvidar también, que se hizo cargo de cumplir con la labor

evangelizadora con los indios, a quienes destinó una especial atención y les fundó

también colegios..

Uno de los miembros de la Compañia de Jesús que destacó durante la primera

etapa de evangelización en Nueva España, fue el padre Juan de Tovar, quien por

su fluidez de palabra, su manejo del náhuatl, y de otras lenguas indigenas como el

otoml, fue llamado por el tercer cronista general de la Compañía de Jesús, Andrés

46 Ignacio de Loyola "Carta a los Estudiantes de Coimbra", en: Gonzalbo. Educación Popular de tos
Jesuitas ... p 1] · 14.
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Pérez Rivas como "la elocuencia mexicana" o "el Cicerón mexicano", a mediados

del siglo XVII."

Este padre como miembro de la Compañia, entregó su vida al ministerio de

indios y demostró una gran habilidad con la pluma, dejando gran variedad de

escritos de los que sólo se conocen algunos en su totalidad, uno de ellos es la

Relación del origen de los indios que habitan en esta Nueva España según sus

historias. Tratado de ritos y ceremonias y dioses que en su gentilidad usaban los

indios de esta Nueva España, obra que más adelante analizaremos.

" Andres Pérez Rivas. "Crónica y historia religiosa de la Compañia de Jesús en Nueva España ". en
Cr ónicas de la Compañía de Jesús en la NI/eva España. Prólogo y selección de Francisco González de
Cossió. México. UNAM . 1957. p 129.
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Capítulo 11

Los vínculos entre Juan de Tovar y su Segunda Relación

2.1. Datos sobre el autor.

Sobre el nacimiento de Juan de Tovar, se han propuesto fechas distintas y dos

lugares diferentes; por una parte Juan Sánchez Baquero, uno de los primeros

jesuitas en llegar a Nueva España. al que se le consideró el segundo cronista

general de la Compañía, en su obra Fundación de /a Compañia de Jesús en

Nueva España 1571·1580, señata que el "P. Juan Tobar [sic) nació en México de

padres ricos el año 1541",013 Esta información fue recogida hacia 1609, año en el

que aún Tovar se encontraba con vida, y PO( ello puede suponerse que sancnee

Baquero tuvo contacto con él, ya que durante los años de 1574 ambos padres se

encontraban viviendo en las instalaciones de la Compal'iía en la ciudad de

Mexico.·9 la obra de Juan Sánchez Baquero fue utilizada como fuente por

diversos autores tales como Andrés Pérez de Rivas, Francisco Javier Alegre,

Mariano Cuevas y Francisco Gcnzález CossÍO.50

Por otra parte en una serie de Catálogos de la Compañia de Jesús, los cuales

eran enviados cada año por ordenes de la corona al virrey, que llevan como titulos

"l os que reciben en la Compañia de Jesús en esta provincia de la Nueva España

(1573-1575)", "Catálogo de jesuitas en 15n ", y "Catálogo de casas e individuos"

. , Sánche z Baqu~ro. <>p eit . p 183.

.. Juan Sánchel. Baquc.o en lsU se biro ca'1:0 ju nIO el padre Mm:ado de 11I d _ de gra m,;,tka Iatil\ll en el
Colegio de M~. io:o. F~l i. A}'1lso. ·Prólogo~. en Sárn:bcz Baq"""", op ell. p 8. En ffia mi,ma épo<:a JIWIde
Tovar se lIOIContraba formal\do pa:I~ del grupo de confesores y pml i<ador'es de indios en lo ciudad de M~. ico

que lenlan como vivienda el mismo Cokgio único edili cio .iesuilJ. en = o!poc:a. "Cotálogo de Casos y
OfIC iosde 1576". en CIIumJca. op cil P 273-274
50 Mariano Cl>evos fue qu i~n public:6 por pri....ra ves La Fu"'*'ción <k la C_pajl&. <k .k.u. ~n NIIt!WJ
U p"ila /57/.1 580, de luan Sáncllez Boqu..... en 1945, ~l prólogo de -.la edic ión fue e",rilo por ft li. A)1I"'o
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de la Compañia de Jesús hacia 1580. Se brinda información de sus miembros,

que va desde su edad , el grado, oficio, año de ingreso, incluyendo las apt itudes

que tenia cada uno de ellos. La edad registrada del padre Juan de 'r ever en cada

catálogo, así como su año de nacimiento, coincide en los tres catálogos. ~'

En el Catálogo "l os que reciben en la Compañia de Jesús en esta provincia de

la Nueva España (1573· 1575)", el padre r ever aparece en el apartado de los que

ingresaron a la orden en 1573, en el que se señala que ingresó a la edad de 27

años y que era originario de México. Por lo tanto, si para 1573 r ever tenia 27 anos

este debla de haber nacido en 1546.S2

En el "Catálogo de jesuitas en 1577", 'rever se encuentra registrado en el

apartado referente al noviciado de 1573, y se señala que para 1577 'rever tenia 31

años, por lo que su ano de nacimiento sigue siendo 1546,S3

En el ·C atálogo de casas e individuos" de la Compañia de Jesús hacia 1580,

r ever se encuentra registrado en el apartado referente a los miembros de la orden

que habitaban "En el Colegio de México" en el que se señala que para 1580

contaba con 34 anos de edad.(>.l Este catálogo a pesar de que nos dice Agustin

en 1927 quien en esa época tenia bajo . u pode. e'la obra. Frar.cis<o Gonztlet Ca>síó. ~Prólogo", en C'ÓIli<:as
de /0 CQlflpañ¡" demils.,.P X ,
" "Los que reciben en la Compallla ~ Jesü5 en ..... pro _incia de la Nue'a EspaAa ( 1373_1575)". m :
Churmca. op dI. P 206-207. ~Ca'.1l logo ~pil"" m 1571". En Il>ftkm DocU""'OIO ane. o, C, p. (eotre la p
88-289 ). ~Apér>di.., 111, Cal.ilogo de e...", e indi.-id"", de la Cornpallla ~ Jesús bacía IS80· en 1l>i<J,>m ,
Documenlo an,,,C>, e. p.
" "Los que rt<;iben eo la Companla de Jesús eo esta provincia de la Nue_a Espa na ( IS73- 151Sf ••n:
ChI1m>Cl.. op e j¡, p 206-201.
" "Cal.ilogo de jesuíla.'i00 1S11", eo Churruca. op á l. Documento anexo , e. p. (e nl'" la p 88-289 ),
.. " Apérodice 111 . Cat.1llogo ~ casas o irodi,idllO$ de la Cornpania de Jesús hada IS80" , en Churruca "p . il.
Docu""'OlO_.a.e. p.
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Churruca fue elaborado antes de 1580, la fecha de nacimiento que podemos

calcular a través de su edad en 1580 sigue siendo 1546.55

En resumen, los Catálogos de la ccrrcerue de Jesús publicados por Agustin

Churruca en su Primeras fundaciones de la Compañia de Jesús en Nusva

España... nos permiten deducir gracias a la información sobre la edad de l avar en

distintas etapas de su vida, una segunda fecha en la que este padre pudo haber

nacido, que es 1546, la cual me atrevería a señalar como la fecha más probable

en la que nació nuestro jesuita, ya que es seguro que para ingresar a la orden, se

les pidiera a los aspirantes algún documento en el que se señalara su fecha

nacimiento y su origen, como podrla ser la fe de bautismo.

Una tercera fecha establecida para el nacimiento de l avar es dada por Ángel

Maria Garibay en su Hislon8 de la literatura nahuatl, en eua nos dice "Nacido r ever

en 'rexcceehacia el 1543, hijo de Juan de rever. conquistador de los venidos con

Narváez".56 Garibay senara que la fuente de la que extrajo la información sobre el

padre l avar habla sido la obra Biblioteca Hispanoamericana Septentrional de

Mariano Beristain de Souza. pero este autor en la biografía que da sobre 'rever no

senara ninguna fecha para su nacimiento, por lo que se desconoce de donde sacó

este dato. Esta fecha de nacimiento dada por Ángel Maria Garibay fue utilizada

por Char1es Gibson, George Kubler y por José Fuentes del Pilar, en sus

" Agomln OIUIIUQ 110$ dio! que el CI1álogo de 1580, fue el~borado meses ~nle. de e. Ul fe.:h" }lI ql>een el
~im 110 apa rece el Padre PllZ1 q"" 'le inlegr(la la orden . finale. de I~79. 'Jst'1II1. ailn al padre Soldlll3 quien
falleció poco ""le. de 1580. Ibldelfl . P 434
.. Angel Mili. aMibay. l/ti/Mio de la liln'Ol~ro ná/"lDd. pr-il>le' o porI~. eUlpa auióno"", : de 1430 a 152 1.
3e<! Mé. ico, PoITÚ" 198 7. 507p . P 14.
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respectivas obras, qu ienes en su bibliografía mencio nan la obra de Garibay y

utilizan esta fecha pa ra precisar el nacimiento de Tovar. ~1

Por lo tanto, podemos decir que lo más probable es que nuestro jesuita naciera

en 1546 en la ciudad de México, y que su familia gozaba de una buena pos ición

económica en Nueva España, como nos dice Juan S ánchez Baquero.~

En lo que toca a su infancia y al problema de donde y cómo aprendió la lengua

náhua tl el padre Tovar , son cosas que se desconocen, pero podemos proponer

que posiblemente creció conviviendo con niños españoles e ind igenas. y que de

estos últimos, haya pod ido aprender el náhu atl, a tra vés de la convivencia con los

indios que servlan en su casa o con los que pudo haber jugado, tal como suced ió

con Alonso de Molina y Diego Duran. quienes al crecer se unieron a las órdenes

religiosas.

Sabemos que Juan de Tovar se ordenó sacerdote en 1570 y que desempeñó

los cargos de prebendado de la catedral metropolitana de México, de racionero y

secretario de su cabildo hasta 1573, afio en que ingresó a la ccrrceme de Jesús,

siendo el segundo en abrazar la orden en Nueva Espa fia.r.9 En 1573. Publicó sus

Diálogos y Catecismo en lengua española traducidos al mexicano. por orden del

arzobispo de México, Pedro Moya de Conlreras, quien mandó dist ribuir d icha obra

por toda la provincia que estaba bajo su cargo.60

" Kubler, George y CharlO$ Gib<on 1loe Tuw;u CuI.nJar: a~ ¡{",lraled Mexica~. M"Jlic(J~ "'a~"'u:"pl
EdI~iócI. corntOtal'ios y notas de George Kuble. y CbarlO$ Gibsool . Ne'" Haven, The Academy, 1951. p 21.
JOS<! 1. Fuente del Piw. "Pl'ólogoM

• en JlIlln de Tovat. HU'lNiay CrHMia< de los indiOS de MéJ/icrJ. Edicilln,
prok>grJ, now y comentarios de Jost bvier Fuente del Pilar. Tl3nscripclón del Mamuc'¡la Tm'ar al
~astellano modemo de Sus.lnaUmICaUribe . Madrid, E>paIIa. M;l1lglUono, 200 1. 296p. p. 40.
lO S'nl;bet Baquero. apcil p Ig3•
.. Sabemosq ue Juan de T........entro a la orden Je... lla el 3 de julio de 1573. ChumIC.1. rJP ti/. P 207.
" Joaquln Gatera lcubaklt'll. BiMiagrajia Mexicana tkl Jligla XYI. Calá/axa razanatin tk li6".. i"''''.JlOS .~
Mb icatk /jJlIa /600 P=edida de una _ id a QUTCa de kzimlnt«iÓllde la i"'pr-e~la .m Mb lCa E,J. por
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Desde su ingreso a la Compar'ila de Jesús, rever jugó un papel notable por el

manejo de la lengua náhuall, que lo llevó siendo aun novicio, a desempeñ ar las

labores de maes tro de dicha lengua en el colegio de San Pedro y San Pablo de la

compañía. y de confesor y predicador de indios, ya que como la orden tenia muy

poco tiempo de haber llegado a la Nueva España. la mayoria de sus compar'leros

jesuitas no conoclan ninguna lenqua indlgena.G1

Sobre su labor como confesor durante los primeros anos como jesuita , nos dice

Javier Alegre que durante la epidemia que afectó a la población indígena de la

ciudad de México, en la primavera de 1575: "Los jesuitas se repartieron por los

diversos cuarteles de la ciudad para brindar ayuda a los enfermos. Sólo pudieron

aplicarse a oír confesiones los padres Bartolomé Saldar'ia, Juan de 're ver y

Alonso Fernández quienes acababan de concluir su ocvcieoc'." Esto se debió

seguramente a que sólo ellos manejaban bien la lengua náhuaü para poder hablar

con los indios caídos en desgracia.

En 1576, ya como novicio con votos de bienio y con oficio de predicador y

confesor de indios en la ciudad de México, fue nombrado jurado aprobador de la

segunda impresión corregida, enmendada y añadida, del Ane de /a lengua

MeKicana y Caste/lana .. de Alonso de Molina.G3 Su labor como jurado aprobador

de esta obra, nos permite confirmar que 'rever era una persona que tenia un buen

manejo de la lengua náhuatl, ya que dicho trabajo demandaba el entendimiento y

AgustJn Millares Car los . Méx ico, f ondo de Cu hW1l EconÓ<n>c.... 1954. 59 l p. P 49 1-492, Vew-e"CopilUlo l",
de éste uabajo , P22.
" Rafael Hd iodoro Vane..k~uil¡;u de TepofZ(J{ld.. , Bogoli. InSl ilutn Caro y Cuc""', 1955. P 92.
O>Alegre. op eil. p 185.
., G:ucla Icnbalccll. op di. P 275.



comprensión del idioma. ya que debia asegurarse de que el contenido de la obra

no pudiera ser mal interpretado por la gente.

Entre 1576 Y 1577 fue comisionado por el Virrey Martin Enriquez a través del

Provisor del Arzobispado de México. el Doctor Portillo, para que elaborara una

relación sobre la historia de los reinos de México. Acolhuacán y Tlacopan , sobre la

cual nos dice el propio Tovaren una carta enviada a José de Acosta:

El vifey Don Martln Enrlquez. teniendo deseo de saber estas antigUallas de esta gente

con eettidumbre. mandO juntar las hbrerlas QlIe ellos tenlan de estas rosas y los de

México. 'r ezcocc y Tulla. se las traxeron. por que eran los historiadores y sabios en

estas cosas EnbiOme el Virey estos papeles y hbros con el Doctor Porti llo, prOVIsor

que fue de este Aryobispado. er.cal gandome las viese y averiguase necenoc con

caracteles y hyerogliticas que yo no enlendla , y asllue necessario qlle los sabIOS de

MélOCO, Tezcueo y Tulla se viesen conmigo poi mandado del mIsmo V'/ ey. y con ellos

yéndome ecenee y narrando las cos.as en particular. mze una Historia bien

cumplida,"

Dicho trabajo se le conoce como la Primera Relación de Tovar, la cual sabemos

fue entregada por 'rever al Doctor Portillo quien partió a España en 1578

llevándose con él esta obra sin dejar copia de ella, y desde ese momento se

desconoce su paradero .~

En 1578 Tovar, por orden de Juan de Aranda y de Pedro Moya de Ccn treras,

vuelve a fimgir como jurado, esta vez de la obra La Doctrina Christiana en lengua

Mexicana muy necesaria, te cual contiene todos los principales misterios de

" Juan de ToYar. M<JttII.JCril Twar. (hlgi"" el l'ro)-I>..cn <ks 'niM.... d~ Mu,qw Re/Ol'iÓII de "'i¡:en <k 1",
indio< q....Mil"" "n ""'ON~""" Esp<J1Iare",; ,. ..... 1/i.'I",ias. 'rolado <k los rilos y ""remo",,,, y dIO,,, , q~e

e,. .~ gen'ilidad ...O>on <k /'" i"di", <k ""a NIJt!W1 Espolia. edición <le Jacqu", u faye, Gr.z Aumia,
Akadcmische Druck., 1972. 328 p. P J.
.. Edmundo O'Gorman M Aptndiec Tell:ero" EIl JO$tpll de ACO'la. Hislorla Na/"ral y moral de la.> Indias. El!
q.... K ""'"" de las e".", _ab/a de/eielo. ele_ rrl". nula/es. plan'as y anima/u del/", J' 1". '11'" Y
eere_ a kyu y gobie,n(> de las indias. 2ed, Ediclóol. prólogo tres .péooic.. y un Indice de maler;'" de
Edmundo O'G""".n. MtJ¡;co, fondo de Cullura Económica, 1% 2.444p. PLXXV III.



nuestra fe Católica , del padre Alonso de Malina, la cual fue publicada ese mismo

ano con el siguiente parecer de Tallar:

VI ésta obra por mandado dellllustnSIITlO y Revl!fl!nd~mo 5eI\o( Don Pedro Moya de

Contreras, y con IicerlCia del Padre Antonio de SeóeOO, viceredOf deste collegio de

MelÓCO de la Compaftia de resce. l a qua! es tal que eonklnnabien con ta opinio n que

del muy R Padre Fray Alonso de Mollna se ber1e , cuyo author es. y asi en lo que toca

a la lengua y lo demas esta a muy aventajada, por lo qua! en viendo que eonvend ra se

impri'na, para el bien spinlual de los naturales y minIStros deIlos, pues eeace resultara

mucho servicio a nuestro seecr. En México, a veynte y cinco de mayo. De m~ y

quinientos y setenta y ocho a"'os "

En 1580, mientras Juan de Talla r estudiaba humanidades, filosofia, teologla y

lengu a otomí. en el Colegio Máximo de San Pedro y San Pablo, recibió la orden

del padre visitador Juan de la Plaza y del arzobispo don Pedro Moya de Contreras

de que se traslad ara junto con otros miembros de la Compeñla a Tepotz otlán, en

donde puso a prueba lo que habia aprendido de otoml con los indios de la región.

Durante su estancia en Tepotz ottán, se dio a la tarea de introducir la música en la

iglesia, de impartir el catecismo y de confesar lndíos."

Entre 1581 Y 1583, nuestro autor tcvc que haberse entrevistado con el padre

Diego Durán de la orden de los dominicos, para recibir de éste su Historia de las

Indias da la Nueva España e islas de la Tierra Firme, ya que el dominico senara

.. Juan de TDVar Y Juan Ped.o Moya de COnl~ras, ~Lic~llCilI y E... "",n", u Al"".., de Mohna. Oo<:lri""
Chir,'i"". ell kltgllQ ......ica"" m"Y lI«e:ssorio: en la ,,,,,I:re c"nUenell lodo< los ¡Nmeipale. m",'erios Jt:
II~uITQ .acla fee ea/lloIica. Mhico, ~n casa de P~dro Ochan~, 1S1&. 9Sr. f2 v.
.. AI~~, op ejl. v I, p 26S. Andrt. PéJez d~ Ribos. "{;ronica y Historia ~I igiosa de la pro.inda d~ la
Compall~ de Jesús de M<!xico~, ~n Cránicm.k la Compailio«.kslis,,,, N_ &paila. ... P 14S.



como ultima fecha el ano de 1581 en su obra.M En estos mismos anos, los

miembros de la Compañia debieron recibir la petición del padre José de Acosta,

de facilitarle información sobre la historia y costumbres de los indios de Nueva

España.

Entre 1583 Y 1586, 'reve r escribió tres obras que son: Vida de Santos, en

lengua náhuatl de 1585, cuyo paradero se desconoce: la Explicación al Calendario

Mexicano, de 1585, la cual fue anexada ar'los después por Tovar a una carta que

envió al padre Acosta:69 y la Relación del origen de los indios que habitan esta

Nueva España segun sus historias. Tratados de Jos ritos y cerem onias y dioses

que en su genlílidad usaban Jos indios de esta Nueva España, obra a la que se le

conoce como la Segunda Relación escrita por él y de la que me ocuparé en esta

tesis.

Entre 1586 Y 1588 Juan de Tovar se entrevistó en la ciudad de México con el

padre José de Acosla, quien "vino de Perú a México en septiembre de 1586,

trayendo el Concilio Limense (...) para llevarlo a España y a Roma a fin de obtener

su aprobación",ro Es probable que en dicha entrevista el padre Tovar le entregara

su Segunda Re/ación a Acosta, quien después de leerla le escribió a Tovar para

preguntarle sobre el contenido de esta."

.. Diego Dw'án. HUIO'/Q de 1", l..olaSde IIJ NuewJúp<>ikr e 'J/IJ de /IJ TieFro Fi,me. 2 v. Edición , prólo go y
notos de J..x Fernando RamlteLv l. , cap LXXVIII, p 651. V• • ser en esta obra en la que se va I basar
nuestn:l aulor paraescribir suSegw..oo Rel«ión la l:Ua1fue~ porel padre AOOSUI.
.. En ChWTUCl. opcir. p 21t.
'" Alfredo Chave-ro. -rovar" , En Anal", del Museo Nac ional 2' ~poca Mt xit o, imprenla del Museo
Nacional, 1903. v 1.594p. P 245.
" ~ dicha corteSpOndern:ia se lienen dos canas n:feren!'" a la Relad ';" de ToYrU", las cual.. fueron
publicadas de manera parcial porel padn: Acosta en el libro VI de su HUIO'ilJ, estas canas fueron publicadas
en rorma fragmentaria por Edwrnl Kinp borOllgh en el volumen oct>o de su Auquil ieJ IJI MezH::o,
posIeriDnnenle fueron publicadas por prime", vez de mInera lOlaI por Sir Thom.u Phillips en su edición
paleial del M",,"SC, i/o Towu de IB6() , después fut mn publiad.. por )<»quln Glrda lcalblk~ta en s~ obra
Dtmfray J""" de Z~_rogo, por Charl" Gibson y George Kubltr como pan e d~ .u edición de l T""",



En 1588, nuestro jesuita escribió el Memorial sobre el ministerio en/re indios,

abril de 1588. del Tratar los nuestros con los indios, el cual dirigió desde

Tepotzotlán a los padres Alonso Sánchez que se encontraba en Roma y al Padre

José de Acosta, visitador y provincial del Perú, en dicho Memorial nos dice:

A andado el minislerio y assc mpto de los yndios tan por el suelo; por que, no

applieánOOse a el ni trillando del los que tienen algunas prendas en nuestra

Companla. la ee-eme dellos a k! vado tras si a todos: de suerte que apenas a avida

quien ce veros eeecesee a esie negocIO; porque m¡\s de ocho anos estuve en

Mexico , sólo en este mioisler Oo, con lan poco ravor, que el lugar que leni a era fuera de

la portarla donde todos pasavan; y como era el descanso de los que venían a

negoeiar. mi confl esonario era el recurso de las superlluidades de los rl'\OYOs,

despoelils. etc: cosa que me tuvo con tamo desconsuelo, como a V.R d;xe eíc [...] 00

me espanto que tan pocos se appliquen a este assumpto: pues siendo tan desnudo de

eueres tempora l, y lil honrra etc.• flnalmenle desamparado de 10<10 lo que mueve los

animos oleniendo tan desnudo ob¡ecto, le a/laden lan poco favor , como Iieoe , aviendo

de ser al contrano: pues a CO$ll tan desierta ee toce gusto, le avlan de poner lo que le

falla . para aftcionarse a ello, tratando (!ello los SUperlOfes y mas granados de la

Companla, horrando y autonzerco a los que enlieo den en ello; de suerte que es

menester desnudar de lo que le sobra al ministerio de kls espan oles, y vestir con ello

al pobre y desnudo minOsterio de los yndios ' aunque por algún tiempo se humille un

poco a lo toca nte a negocios de espalloles 12

El Padre "levar en su Memorial pide que se brinde más atención a la misión con

los indios que se ha descuidado a causa de la Iafta de experiencia de los

procuradores sobre este tema, señalando con ello que el ministerio de indios no

habla sido tomado por la Compañia como labor principal, y que estaba muy lejos

C(JI~/IdQr... ~n 1951., por b eques Lafil~, quim publicó 1... o;arW junIo con la R~/(JCWtt y 101 1''''000$ CfI

1972; por Edmundo O'Gorman. " Pról,,&o~ en Ae"'la. op eil, p. XVIII·XIX, y poi" Mi&uct P"""",a
"Corrcspondmcil ""In' los padrc-s Jo~ de AeosUl y Juan de Tovai" en JIIstór-ic t1J , oncro-Ibril 2002, Rolel;n
del lllSlilUlO do lnveslipcione. Hislór icas. UNAM.
" JUl n de Tavar. ~Mcmoria l del pad", Tovar sobJc ministerio ""1'" indios. >hril do 1588. Dcltralar los
nunlrOScon loslndios.~. En Ale&",. op ." ,. ~ l . P S62_563.



de compararse con su trabajo con los españoles, al encontrarse en condiciones

precarias por el poco interés por parte de los miembros de la orden y los

procuradores hacia el traba}o con los indios. Con lo cua l muestra el verd adero

interés de la orden por aJbrir las necesidades del grupo español, el cual no

debemos olvidar fue el que pidió la presencia de la compat'ila en Nueva España y

quienes facilitaron a los jesuitas a través de donaciones , el capita l y el lugar para

establecer sus casas , colegios e iglesias .n

También a través de este documento deja ver su aspiración de que se le

reconozca su traba jo y se le brinde un mayor cargo dentro de la orden, aduciendo

que con la poca autoridad que tiene él y el poco interés que muestra la orden

sobre este tema . se ha provocado un problem a de rezagó y abandono en el

ministerio de indios , que a llevado a la Compañia a rechazar el ofrecimiento de su

expansión, al haberse negado la orden. a hacerse cargo de las Casas de San

Sebastlan , de San Pablo, de una casa en r excccc. de otra en Xochimilco y de

otras ofrecidas por el nieto de MoteaJhzoma, con renta para un colegio de

En 1592 Tovar escribe un Memorial del Colegio de San Gregario en el que

muestra su preocupación por la educación de los niños indlgenas:

Lo quese me eeece acerca del colleglo desan Gregorio. es quees muy recessana

la educaciOn (le los neos yndio$ que. en el se coen Porque, para sacar a estos

,., "'...... "Capltulo l~ p 9-17. de n le lr&~j<t
,. JUlln de Tovor. "Memorial del pad", Tovar sobre ministerio enl'" indios. abril de ISU . Del tr3W los
n....U"OS o;on los IlIdios,". En Alegre. op cil . v 1. P S62- SOS3, Tovar ..-IIalo q... uno de los nielos de
MOl~uhwml le orreo; ió a t i suo c",", que se enconlraban j unIo o San Seba, lián con "'nlo p..... que lo

"



pobres de la baxeza en que están, y de sus costumbres. conforme a ella. el rreee

mas importante. y aun simplicrte. necessario. es criarlos desde ni/los en coIlegios; lo

qual ha~ a vefSe. porel<pefiencia. en algunos que han criado la CompaIIla;

los quales SOIl tan d$ 1inctosde los otros. que ro parecen hijos ele yndios en la poIicia

de costumbre's y virtud; y ro sólo son utlles para sr. pero en los pueblos donde

residen , son los que mejor y mas ay.¡dan a los padres en la óoctnr'la de los demas

yndios [...) los inc:onvenlllntas que puede naver en tener este oollegio. todos se

reduce a UI'\O, y es la mucha pobreza de los yl'ldios, que no tienen, con que

sustentarlos ; especialmente los principales que son mas necessrtados que los

p1ebe\'O$, por haverles qul\ado sus rentas y patrimonios eicetera Pero vieno:\o la obra

que es, nunca fa~an personas que hagan chal'ldad, ayudando a su sustento; y algunos

en sus tesu rrentes eexeo mandas para ello y los virreyes le han dado y offrecidolas

para llevar adelante; y eesr no es tanta la caIg a que desla resuna a la Campa"la.

como algunas han signifICado."

En este documento como hemos Visto, l avar demuestra su conlinua

preocupación por el ministerio de indios, en especial en la educación de los ninos

indigenas que se imparte en el colegio de San Gregario, al que nos dice, asisten

"los hijos de los principales y govemadores desta comarca", señalando que dicha

labor ha permitido que los niños indlgenas educados por ellos, no compartan las

costumbres de sus padres y apoyen sus acciones para erradicar las antiguas

creencias, por lo que reitera que no debe verse a este colegio como una carga

para la Compañia, sino como una actividad que brinda grandes beneficios en su

labor evangelizadora, permitiéndoles ganarse la fidelidad de los indios16.

Reitera también que la labor del colegio, a pesar de que no podia ser apoyada

por los indios a causa de la pobreza en que se hallaban, si se enconlraba

Compal'ola estableciera ..... rra.. un Colegio ~ índlg.n.... Tovar "" "" lIala . 1 nombr<: dd nielo de
MOloculu:olna q~ 1. hizo dicho ofrecimienlo.
" Juan de ToV3r. ~M.moriI.l del Colegiode San{¡~gorio~ En Alegre "p cil. P 5S2·5 53.
'" Voiaf. ""CapItulo 1", P 26, cila 43. de t-le u-abaj<l.



respaldada porel apoyo de la gente y de los virreyes. quienes con sus donaciones

permitieron que el colegio pudiera cubrir sus necesidades, sin que la orden se

viera afectada en sus finanzas. Esto nos lleva a pensar que Tovar al recordarles a

los miembros de su orden el apoyo recibido , trata de reconvenir a sus compañeros

para que pongan mayor atención a su labor con los indios, y para atraerse el favor

de la gente. Este "Memorial del Colegio de San Gregorio· fue distribuido entre los

miembros de la orden, el mismo ano en que fue escrito, ya que en "El Memorial de

la Congregación provincial que el afio 1592 se hizo en México, dada en el mes de

enero de 1594· se refieren a él en el párrafo 12.n

En 1595, por orden del padre Juan de Cervantes, 'rever se dio a la tarea de

revisar y de dar su visto bueno al Arte Mexicana del padre Antonio del Rincón,

sobre dicha aprobación quedó constancia en el dictamen dado por Juan de

Cervantes. en el que nos dice:

Por quanto por parte del P. Antonio del Rincó de la Cópal'lia de reses me asido hecha

reIacion que el na e6p.Jesto un arte en lengllil eesteaeoa y Mexicana. y me p1dio le

eesse licencia pilla hazer imprimir. y porque por mi mttdado la vio y examino el P

lI,ran de 'rcvar de la dicha COpal'lia . persona muy experta élas eeeas leguas y cemtca

ser muy util y recessana pi! los ministros de los SilCl3mélos a los nalurales. Antenlo a

lo qual por la preséle doy lieéeia al dicho padre paque Iibreméte pueda bazer imprimir

el dicho arte l echa en méxic:o01 12 de lunio 159S
n

A través del Catálogo titulado ·Catálogo de los padres y hermanos que en esta

provincia de la Nueva España saben lenquas y las exercrtan y de los que atienden

a deprenderlas, en abril de 1596 años·, sabemos que para ese año Juan de r ever

n JWlfl de TO\'3l'. "Memorialdel O:Jlegiode SanG...gorio" EnAlegre op cil. p sS) .

"



era miembro del colegio máximo de San Pedro y San Pablo,79 del cual form6

parte una corta temporada ya que para 1598, nuestro jesuita aparece como

consultor de la orden y Rector del Colegio de san Gregorio, en la aprobación que

dio al Sermonario en Lengua Mexicana, de fray Juan Bautista. En esta aprobación

Tovar dice :

Por mandado, y oomision del SefIor Don loan de Salamanca. Thesorero, luez.

Provi$or. y VICario ~Ilefal en la saeta Yglesia, Y ~lspado de Mexico . VI. y

examiné muy de PfOI)OSiIo la PrYnet'aParte de los Sermones en Mexicano, compuesta

por el muy reverendo P.F. loan Bapttis ta de la Orden de S. Francisco y Lector de

TheoIogia en ella, y están buena. que 1'10 ha salido a la luz otra tal. para la Doctrina de

los Naturales: pues esta su lengua con toda la abundada y propiedad que se puede

eeeeear. Y la materia muy Calhohca. y eeecceea a ella. con la election , y eudcon

que de tales letras se esperava Donde tendrán los Predicadores del santo EvangelIO

Sufficienlisimamente lo que an meneste r. para exercee su officio , 1'10 solo por elltempo

que reflefe, pero por todo el ano: por que en los sermones que ccotere sobre las

Epislolas y Evangelios que se cantan los DomingOS en la Ygles"" Romana, desde la

primeta Dominica de Adviento, hasta la Dominica de la Spluag ess ima, con muchas

vidas de Sanctos, y exPOsicion de los articu los que en el conctJrren: es de tanta

variedad de cosas. que casi comprehen de en sola esta Primera Parte lodo lo

necessario: y assl juzgo es muy necessario se impnma, por el gran servicio que de

ello resullartl a Nuetrc 5eflor, y bien unIVersal a los Ministros. y Indios oests Nueva

l!:spal\a . En 'reponoueo. en el Colegio de la Compal'lia de IESUS, a S de f\OViembre.

de 1598."

.. Jua n de Cervanl.S. "Diclamon", .n Antonio del Rincón. Arl~ Akx;catla . Mtx ieo, en Caso d. P~dro Bal\i,
t5 95. 103 f. f2 v. (Dixo compac to).
" "Catlologo de los Pedres Ybermal\OSqu• •n esla provincia de la Nueva Espallasabon Iengu.. y la, nm:illUl
t.de los q\lO I timdcn a depr.ndal... ..n abril de 15% aOOs",en Alegre. op ei l . p 575.

Juan de Tovar "Aprobac ióoM En J\Wl Bauli".. Su_U} Irn leng~o nte1t:lCOtIa. 2v. Mé. ico, En casa de
Di.go L6pc:z Oavalos. 1606- 1607. ~ 1, r 3-h. La publkac ión de esto Sum<HllJf"o del padre Juan Baulisla
contó con 01 apoyo de G..par de Zuftiga Y AzcY('do. conde de MOfll. rrey quien en~ió ~la obra a las
aUloridades ec:lesiislicas pva qlll: la revisaran con unl rcspecliva carla de aprobac ión y I1 policiÓ<l de que ..
le di.ra un permiso de public", ión por ~inle I~OS, I1 cUI1.. encuenlra .n los prime..... foj os de la obra. Hay
que <kstIcar que la obra, cuenta con el dicta men de ocbo relig iosos de diferentes órdone•• mienlras qu••n . 1
usa de lasolll'M del padre Molinl solo pr...ntan I1 .probac ión del ~irrey, y de dn. ju rados .

"



Esta aprobación nos brinda valiosa información sobre el padre Tovar, quien

para el ano en que firmó dicho parecer, ya habla visto cumplidas su aspiración a

tener una mayor responsabilidad y poder dentro de su orden, al ser nombrado

entre 1596 y 1598 Rector del colegio de niños indlgenas de San Gregorio, de

donde posiblemente se desplazaba hacia Tepotzotíán continuamente, ya que este

documento señala que él se encontraba ah! cuando firmó ese dictamen. En 1606.

Juan de 'rever aun se encontraba en el Colegio de San Gregario ejerciendo el

cargo de superior del colegio.8l

Tovar perdió la vista por el año de 1620. pasando sus últimos seis años de vida

ciego. Murió en el Colegio Máximo de la ciudad de México. el primero de

diciembre de 1626. Fue enterrado en la iglesia del Colegio de San Pedro y San

Pablo, donde fue morador y ejercitó sus santos ministerios.

De este estudio sobre la vida de Juan de Tovar puedo concluir que era un

hombre que antes y después de integrarse a la Compañia de Jesús se dedicó a la

labor evangelizadora y educativa de los indlgenas, por lo que pasó tragos

amargos y dulces, ya que su preocupación por sus feligreses. lo lIev6 en distintas

ocasiooes a llamar la atención de sus compañeros de orden por el poco interés

que mostraban por el ministerio y a recibir satisfacciones como ocupar cargos

importantes dentro de este ministerio, como fue el de Rector del Colegio de San

Gregario. El contacto con los indios, la dedicación y su gran dominio de la lengua

náhuatl también lo llevaron a ser reconocido como una persona que contaba con

los conocimientos para realizar el trabajo de jurado de algunas obras escritas en

al 5Whcz Baquero. op ei/, p In .
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náhuañ, que querian ser publicadas en la Nueva España, asi como también de

elaborar obras sobre las costumbres y creencias de los indios que debían ser

entregadas en un primer caso al virrey, y en otra ocasión a José de Acosta,

miembro destacado de la Compañia. quien pretendía valerse de su manuscrito

para escribir una Historia natural y moral... y publicarla en Espafla.

2.2. Historia del Manuscrito Tovar.

Antes de entrar de lleno en la historia de esta obra, creo perlinente hacer un

pequeño paréntesis, para senatar que la Relación del origen de los indios que

habitan esta Nueva España segun sus historias. Tra tados de los ritos y

ceremonias y dioses qua en su gentilidad usaban los indios de esta Nueva

España, del padre Juan de Tovar, objeto de estudio de este trabajo, se conoce a

través de dos versiones elaboradas en et siglo XVI. Una de ellas es conodda

como Manuscrito Tovar, de Thomas Phil1ipps, por ser este ultimo quien lo publicó

por primera vez, mientras que la otra versión de esta misma obra se le conoce

bajo el nombre de Códice Ramirez en honor a su descubridor José Fernando

Ramlrez, por lo que en la historia me referiré a ambos ejemplares de esta obra

que son en esencia una sola

La Historia,

La historia tiene su comienzo entre tos años de 1581 y 1586, cuando Juan de

Tovar tuvo qua haber recibido una petición de sus superiores para escribir una



nueva Relación,B2 la cual fue pedida seguramente por el padre José de Acosta

quien había sido provincial del colegio de Lima y te6logo consultor del Tercer

Concilio Provincial de Lima, y que tenia interés de escribir una Historia moral de

las indias que abarcarla desde las tierras del Perú hasta Nueva España y que

pretendla publicar en Europa.

Gracias a la carta que le envió Tovar al padre Acosta entre 1586-1587,

sabemos que esta Segunda Relación fue escrita basándose en los trabajos de un

fraile dominico. y por las menciones y estudios realizados de las obras de Tovar,

Acosta y Duran desde 1596 hasta nuestros dlas, por Agustín Dávña Padilla.

Joaquín Garcia lcazbalceta, José Fernando Ramírez. Eugéne Beauvcis, Edmundo

O'Gorman, Robert Barlow, sabemos que el dominico al que se referta 'rever era

Diego Duran.1l3

Esta Segunda Relación escrita por Tovar fue elaborada en dos ejemplares.

seguramente para que una de ellas se conservara en la biblioteca de la

ccmcame. mientras que la otra fuera enlregada al padre Acosta para que éste la

aprovechara en la elaboración de su Historia natural y moral de las indias que

estaba escribiendo. La entrega de uno de los ejemplares por parte de nuestro

jesuita al padre Acosta se dio entre 1586-1587, misma época en que se ubica el

envió de la carta por Acosta a Tovar para consultarle algunas de sus inquietudes,

., Oebemos norordar que Tovar ya había escrilo una Pri_,a RrlaciÓII paro e.l... fe<:h..... de la cual >abemo>
~ Lo~ enviada port i al padre Aro>ta ya que oc de""orIOI:e su paradero.

En los trabajos menc:ionados los aulores e'Labl«en 1, rcladlln de eSla, obras ocg"n la infOfm~d6n con 1,
que cuenLan. por lo que en algun... se menciona Lo .. I~c ión enlre la obra de: Aco'La con la de Dumn . en ouu
entre la di: Tovar y la de ACOSla. y sem haSl' 18SS cuando Joaquín 0",,1. kazbaleota impul>ado por
terminar c:on Lo arusao:ión hacia Acosta de pl~giario. va a escribir un anlculo.abre el POIdre Tovar titulado
-robar (p Juanr . en el que dej' en clllro la ..Iación enu.. estas Un o""'.. f..dmundo O'OOfTTlan ~Apend ice



asi como la respuesta de Tovar en la cual hizo copiar la carta de Acosta y su

propia respuesta y anexó a ellas un calendario que habla realizado.

Aquiles Gerste nos dice que tanto el manuscrito como las cartas fueron

enviadas por Tovar a Acosta cuando este ultimo ya se encontraba en España. Por

otra parte Edmundo Q'Gorman I'lOS dice que el intercambio de cartas se realizó

estando Acosta todavla en México, y que este último partió a España en 1587,

llevando entre sus documentos la Segunda RelaciOn de Tcvar , la transcripción de

las cartas cruzadas entre 'rever y él, Y el Calendario.Bol Sobre este tema, yo me

inclino a pensar que el padre Tovar entregó su Relación a Acosta poco antes de

que este partiera hacia España. y que Acosta estando ya en su destino, envió una

carta pidiendo explicación acerca de algunos puntos que atrajeron su atención de

la obra, las aclaraciones pedidas por Acosta fueron dadas tiempo después por el

padre rever. quien probablemente por el tiempo que habla transcurrido juzgó

pertinente ar'iadir la carta que habia recibido con las inquietudes a las que daba

respuesta.

En 1590, tres sños después de su llegada a España. el padre José de Acosta

publicó su Historia natural y moral de las Indias... en la que Acosta transcribió una

parte de la Segunda Relación de Tovar en el libro VII y un fragmento de la carta

que Tovar le habla mandado como respuesta en el libro VI. señalando

expresamente que habla seguido al padre Tovar en lo referente a México:

Tercero. fr Diego I:lwin. d P. Juan de Tovar y LI bi.lOtia N' IUl'ilI y moral de las Indi.... del P. José de
A<osta(Tex!os yopinioneof , en AeOS\a. opeil. p LXXVII_ XCV .
.. Ibltk", p. LXXXVI1l . PosiblclMfll<Tovar envió IllS eatW desde Teporol lin a l. ciudad de Mh ico donde
se encoolraba A<osta.



Deseando pues yo , teeer a9una mas eSpecial notICIa de SUS cosas. nce d,hgeoc l3

con hombres plalJcOs Y muy versados en tales reateres, y de sus ptáncas y relaciones

copiosas pude sacar lo que juzgUébas tar para dar notici a de las costumbres y hechos

de esIas gentes y en ti natuml de aquellas eerras y sus prop~ades con las

experiencia de muchos al\os y con la diligencia de inquirir. y d iscurrir y COI'll enr con

pe!'SORaS sabias y expertas

De estos autores es uno POlo Ond egardo, a quien comunrre me slQo en las cosas del

Pinl ; Y en las mat erias de México, Juan de Tovar, pn! bendado que fue de la Iglesia de

Méxicoy agora es religioso de nuestra Companla de Jesús es

Esta versión de la Segunda Relación de Tovar permaneció entre las

pertenecías del padre José de Acosta hasta su muerte en 1600, en Salamanca Al

parecer después de su muerte, alguien le antepuso una portada al ejemplar, la

cual es la portada actual, que dice:

Hislotia de la venida de /os indios B poblar iI M&xico de les partes remotas de

occidente, Jos sucesos y peregrinaciones 001camino. su gobierno, loo:os y templos de

e/Jos, ritos Y (XIromonias y sacnf/dos y sacfI/dotes de eses, fl6s tas y bafles y sus

meses r calendarios de Jos tiempos. /os reyes que IUVIfIfOO hasta el postrero que fue

la conquista. con otras coses curiosas sacadas de Jos archivos y tradiciones antiguas

de ellos. "

Por otra parte, el ejemplar que se habia quedado en Nueva España en manos

de los jesuitas, no duró tampoco mucho tiempo dentro de la Compañía, ya que

para 1615 Juan de Torquemada, contaba dentro de sus posesiones con ese

ejemplar. esto lo sabemos gracias a algunas menciones que hace en la Monarqula

indiana, de la obra que utilizó como fuente el padre Accsta. para escnbir la parte

referente a los antiguos mexicanos. Entre estas menc iones destaca la que hizo en

.. Sosep/I de Acos\.l. !>pCIl. P ll , 281.



el libro 111. capitulo XXIV. que habla sobre como se dividieron los naterorcas de los

tenocncas mexicanos. en la que se muestra drástico en sus opiniones sobre dicha

obra:

Esta divisiOn Yapartamiento hecha de estas dos parcia lidades. dice Joseph de Acosta,

que fue por ocasión de haberse dividido en cuatro parcia lidades y cabeceras estas

gentes fundadoras de esta dudad y que los Vtejos que en esta repartici6n quedaron

agravia<los. por no habérse les dado los oftoos Y dlQnidades que en ellas queeran.

hicieron esta segregaciól'l y a partamsento Lo mismo dice Antonio de Herrera en el

libro segundo de su Historia occiden tal de Indias: y torno este eee las palabras

formales que Acosta pone y el dicho Acosta va diciendo las que halló escrito t!n unos

papeles mal averiguados (que tengo en mi poder ) no hay que culpar a entrambos que

hablan muy de lejos y no entre personas que pueden secenes de duda en lo que

EISClibieron."

Esta mención de Torquemada representa la primera noticia sobre la existencia

de la versión de la Segunda Relación de Tovar que se quedó en la Nueva España

y asi como el paradero de ésta. la cual se encontraba para esas fechas. en manos

de la orcen franciscana a la que pertenecía Torquemada.

En 1781 Francisco Javier Clavijero publicó en su Historia Antigua de México

una mención sobre el padre Tovar y su obra . en ella nos dice:

Juan de Tovar nobillsimo jesu ita mexicano. esc:ribiO sobre La historia anbgua de los

reinos de México. Acolhuaeán y Tlacopan. después de haber hecho diligentes

averiguaciones por orden del virrey de Méxi(;Q don Martln Enrlquez: de estos

lO Edmulldo O'Gormar¡ . KA¡>('ndice Tm:eroM
• en ACMt•. , op cil. 1' . LX XXIV.

" Lo 'lile 'le er¡Cllentnlent'" paténte$i s es <kl auto!. Jua n de Torquem. d• . MOII<uqMÚllndiana de 1.... "C¡n/e y
u~ libros 'il>Ull", Y 1tI00000qUÚl illdiotlCl. <OIIri ori~~ y KWffO-l de 1.... inJi.... occi<knlo les de SIL> poblad""",,,.
<kJ<uh,i"'~ltlo. conquisla. NJn\'IITSión y 01"'" <llJas manJ\"illo.'as ti<' lo ",.,."", 1;"" " . Edición P"'JIiI,ad. por
el seminario pan ellt<ludio de fuentes <k lrad ici6n ir¡dlge.... Coord inado pOI Miguel león· Portj lla. l od, 7 •.
Mtxico, UNAM. In51 iIU10 de InveSligacione. Hi'l<1rir.., 1915. • l. p403.



manuwrtos se sirvió principalmente el padre Acosta para lo que e$CfIbH) en orden a

Ia$ antiguedades mexicanas, como él mIsmo lo protesta,lO

En esta mención, Clavijero nos permite ver que él considera la Primera

Relación y la Segunda Relación de Tovar como una misma obra, en la que el

padre Acosta se basó para escribir su Historia.

Entre 1600 Y 1816, se desconoce que pas6 con la versión de la Segunda

Relación que tuvo en sus manos el padre Acosta. pero gracias a la investigaci6n

reallzada en 1945 por el encargado del Departamento de Obras Raras de la

Universidad de Harvarc . William Jackson. por petición de Robert Barlow, y la

reconstrucción que hacen George Kubler y Charles Gibson, de la historia del

Calendario Tovar, obra que fue anexada a la Relación.. por Acosta. sabemos que

para 1816 la versión de la Segunda Relación que habla pertenecido a Acosta ya

se encontraba en Inglaterra, en manos de un se ñor llamado Stanley, quien la puso

a la venia ese mismo ene."

George Kubler y Charles Gibson ser'ialan que la versión puesta a la venta por

Stanley habla sufrido una alteración. que consistía en que se le habla cambiado la

cubierta, siendo encuadernado con tapas o pastas de piel de cabra en color rojo.

dicha alteración se le adjudicó a un eencr llamado C. lewis, quien para 1832, se

habla convertido en el dueño del manuscrito.90

.. franci'!CO Ja~icrCl..ijcro. lIutoriD Ant,g,.a tk Máica. 4 ~ , Mt xk o, POfTÚa. 1 945 . ~ , l . l' 35.
lO Gcorgc Kublcr ~ Charles Gibson The r""", Co/e"""': on '/lJSt'uI~ Mu icun Muicun mun~.a,pI
Edici<lll. ~omcnl arios ~ not... de Geo<ge Kubler yCharlcsG ibsof\, Ncw H3~en . Thc Ac3dcmy, 195 1. p II
'lO Jbidc..,



William Jackson menciona como resultado de su investigación que hacia 1836,

en la decimoprimera venta de Richard Herber se subastó un manuscrito descrito

así:

MélÓCO. HistcIria de la venida de m illd /O$ a poblara México de lasparres remolas

de occidente. los Sl108SOS y peragrinadones del camino, su gobierno, /dolos y

templos de ellos, nlos Y ceremol'l/as y sacnfbos y sacerdoles de e!los. (llIstas y

bajes y SU$ meses y calendarios de los tiempos, los "')'lis que hJvIl/ItIn hasta el

postrare, con otras cosas ClltiosaS sacadas de los archivos y tradidones anrigllilS

de ellos. Hecha por el Padre Juan de l ovar de la Compal'lla ele Jesús enviada al

Rey nuestro sel\or en este original de mano escrito Este valioso y peculiar

interesante manusaito esta ilustrado con representaciones colofeadas de los Indios

mexicanos, sus saaificios, histona, reyes. costumbees y pasatiempos, su eeeneane

y su manera de oomputo.. Esle volumen en la opinión de \0$ jueces mas

competentes, es muy digno de publicarse "

Siendo bajo este título o mejor dicho, descripción del contenido de la obra,

ofertada y comprada la versión de la Segunda Re/ación de Tovar que había

pertenecido a Acosta, por un inglés llamado Sir Thomas PhilJipps.

En 1855 Joaquín oercre lcazbalceta decidió publicar un articulo en el

Diccionario Universal de Historia y de Geografía, en respuesta a las reiteradas

acusaciones de plagio contra el padre José de Accete. este artículo lleva como

titulo "Tobar (p Juan)" [sic) en el que además de ofrecer una biografía del padre

Tovar brinda su opinión sobre las acusaciones de plagio hechas a Acost é.

tcazbarceta dice:

Clavijero dice quP. "escnbó sobre la Historia Antigua de los Reinos de MéxICO,

Acolhuacan (Tezcuco) y Tacuba, después de haber hecho diligentes inveshgaclOOes

.. Rob<'r1 H. Barlow~ LI CróniCl X, w ...ionescoloniales de la hiM<>ria de los m',"I<I_!t'no<:h<IM IOn Bario...
Los muicas y /Q l'ipl~ alitJltZ'" Mhk:o. INAll y UDLA. 1990. P J I· 32.



por 0n:Ien del VIrrey D. Martl n Enrlquez , y que de esos m;¡nu$Cfl1OS se Sirv IÓ

prineipatmente el P. Acosta para lo que escneé de anlig oedades mexicanas . como él

mismo lo confiesa", IXlvila Padilla ece por otra parte, que el P Tobar que vive en el

COlegiode la COmpaftla de (Jesus de) México, dKl al P. Acosta los manuscritos de Fr.

DiegoDurán, dominico, y de este ultimo no hace menc ión Acos ta, sie ndo ast que se

confiesa obligado a Tobar. Corno por otra pa rte es muy sabido que lo que hay de

anligOedades mexicanas en la "Historia natural y moral de las Indias· , es sacado de

los MSS de Duran , me indino á cree, que Acosta tomó equivoca<1amente a Tobar por

autor de los MSS que le dKl, Y emn obra del dom inico , De esta suposiei6n vendoa a

resultar que el P. Tobar no figural a ya entre los escritores de Historia MexK:ana y el P.

Acosta fuera absuelto de la nota de plagiario que se ha hecho pesa , sobre él, NI el P.

Florencia, asl en la Crónica , como en el Menologo, ni tampccc el P. Alegre mendonan

ningOnescrito del P. Toba' . Clavijefo tomOs'n duda de Acosla su noticia ~

La propuesta de lcazbalceta permitió establecer una relación entre las obras de

Durán, r ever y Acosta que a pesar de no ser la correcta, logr6 con ello que se

diera UIl8 revaJoraci6n de la Hisloria del padre Acosta. librándola de las

acusaciones de plagio, pero por otra parte, provocó la duda sobre la existencia de

una obra original elaborada por el padre Tovar, ya que lcazbalceta propone a

Diego Durán como el autor de la fuente que utilizó Acosta.

En 1856, José Femando Ramlrez, descubri6 1a versión de la Segunda Relación

que habla permanecido en Nueva España. primero en la Compat'ila y

posteriormente en manos de tcrcoemeca. Dicho descubrimiento se dio mientras

José Femando Ramirez realizaba un registro de la biblioteca y del archivo del

convento Grande de San Francisco de la Ciudad de México, comisionado por el

Ministro de Fomento, Manuel sucec." y es descrito:

., Joa.quln Garcla lcazbaketa. "Tobar (P. Juanr , en DICCionario Un"",,.,,, <k HiJlO'iu y <k Oetlfl.rofio. Ed por
ManuelOrozco y Bcml. II v. Mtx~, lilmria And~· Im p~"la b c.lIlanle. IB55, v. 7, P J 17.

"



Descubrl este MS. en el convento grande de San Francisco de esa Ciudad, al tiempo

de la bárbara destrueeiOn, efectuada por orden del gobierno, so pretexto de una

conspiraciOn. en la noche del 16 de Sepbembre de 1856. El Ml n~tro de Fomento l ic

Manuel Silíceo. me ccm~i0n6 en unión del Lic. D. Manuel crcecc, para IomIar el

invetl tario de los bbros Y papeles. ~ fin de preservarlos de la rapaddad de los

demoledores, que no perdieron tiempo en los primeros momentos de la contusiOn,

Merced:ll esta d~posdOn se pudo salvar la Biblioleca y el Archivo "

En este mismo ano José Fernando Ramuez mandó copiar el manuscrito que

encontró. Esta copia que mandó hacer la integró a su biblioteca y a su muerte,

pasó a formar parte de la colección de Alfredo Chavero, quien posteriormente la

regaló a Manuel Orozco y Berra.

Mientras esto ocurría en México, en Inglaterra, la versión de la Segunda

Relación comprada por Sir Thomas Phil!ipps fue publicada por su dueño de

manera parcial, dándola a conocer al mundo bajo el nombre de Manuscrito Tovar.

El impreso conlenia no solamente un relato histórico muy parecido al descubierto

por Ramirez en México, sino también la copia de dos cartas cruzadas entre los

padres José de Acosta y Juan de Tovar.!15

En 1878, Manuel Orozcc y Berta V José Maria VlQil publicaron por primera vez,

el manuscrito descubierto por José Fernando Ramirez bajo el mulo de Códice

Ramfrez, en honor a su descubridor, La edición contenta además del manuscrito

descubierto por Ramirez, la Crónica mexicana de Hernándo de Alvarado

., La ~rsión de la Si!g¡.m/a R~lodón... qu~ SI' I~ COn<>c~ como Có</ic~ Romiru cartte de la COrTtspond<ncia
de Tovar_ AcO$l.lI y la sec:ción calmdárica, Kublcr y GiMon op ciJ. p 5.
o. loso! Fernando RamlreL "Códic~ Ramlrez. Advenencia~, m Hmlá ndo Alvarado TU,(IZOfl1O(, Cninica
MuicWIQ P'«ftIida del C6cJic~ J/Q",j,n manlHCril" del Jigl" XYI inlilu/aJa: reloción del "'ill-<n de /0<
inJit)J qrMt Ioahitan uJa N_ Espoila ug~n JUJ hiJl ot"lIJJ. 4' edic ión , AnoIada y COn e>lud io <ronológ~o de
Manue l Orozcoy Bc:m1. México, Porrúa, 19&7. 712p. P 10.
.. EdmlllldoO'Got-man, ~Prologo~. En AcO'ila. op ell p XVIII. Jos<! Rubén Romc:ro nos dice que la po.>sible
ca..... de que 1. JlIIblicac:ión de Phill ips llO fue", tOlal se deb ió a qu~ KI~ tdición $O! l>aciapor 'W<uipci"""" Y

"



Tezozomoc, los comentarios al Códice Ramiroz de Manuel Orozco y Berra. y un

articulo de Alfredo Chavero titulado "Filiación Hist órica- El anónimo ó Códice

Ramlrez.-Durán.-Acosta.·Tezozomoc", en el cual plantea que el manuscrito

encontrado por Ramlrez, "adem ás de su gran importancia intrlnseca, es muy de

atender, que fue el núcleo que sirvió para sus crónicas al padre Duran, á

Tezozomoc y al jesuita Acosta".9S Esta publicación elaborada por Orozco y Berra y

José Maria VlQil fue publicada con el mulo de Crónica Mexicana precedida del

Códice Ram/roz manuscrito del siglo XVI intilulado: relación del origen de los

indios que habitan esta Nueva España segun sus historias. El original del

manuscrito copiado por Ramirez, conocido como Códice Ram/rez, fue llevado al

Museo de Antropologla e Historia en donde actualmente se encuentra

resguardado y clasificado como Colonial Antiguo, con el número 166.V1

En 1879 Adolfo Bandelier realizó un primer coteje del Códice Remírez con la

publicación realizada por Phillipps del Manuscrito Tovar, concluyendo que:

Las diferencias que eesíen entre el Tovar de Philhps y el Códice Ram/rez no son mas

que diferencias esporMieas que suele advertirse entre dos copias d,stinta s de

cualquier manuscrito. El Tovar de prll lllps contiene una que otra frase qllEl no esta en

el Ctxhce Ram/rez, y este suele dar las etimologlas de los nombfes indlgenas con

mas deta lle: pareciera que alguien las hubiese aglegado sísremáucernente al CódiaJ

Ram/rez, o las hubiese suprimido srstemétcemente en el Tovar de Philhps Y nada

mas-

a.p&Il:1Itemente e5laSno r""ron suficiente.. sólo salieron de las¡nnsas los primeros 26 fol ios del m.nu.crilo~.

Romero GalVlin op ell. p tU .
.. Alfredo Chawro "f iliación H;<lór~ El anónimo 6 Códice Ramlrez-_Durán .•Acosta.•Tezo:z""'oc~, en
Alvar>do Tcmz.omoc. i>pcj¡, p 162.
., John B Gra.. y Donald Robertson. " /\ ccns us of N.ativc Middlc American I'ietorlal Manu.cripcs", en
HtJndhool. ofmidd/e Am~ric",. fN1iwu , Guide /<l ~lltOItul"..ictJl S<>UFCe', Parl J. v. XIII. Eslados Unido..
Un;yers;ly cr Ten .. AU'lin, 1975. pn4. Alfredo Chovero ~fil iac ión Hislórica. El anón imo O Códice
RiJMirn-ACOSla-l>ufin- TelOUM'llOC~, en Alvarado TC1,ozomoc. i>peil.. l' 162.
.. Barlow. opcil P 14-15.

"



Este primer cotejo realizado por Bandelier dio a conocer el intimo parecido que

guardan estas dos versiones, así como sus diferencias, proponiendo que se

considerara un mismo origen para ambas fuentes desde ese momento. Debo

destacar que la labor de Bandelier fue realizada solamente con una parte del

Manuscrito Tovar de Phillipps, ya que este no había sido publicado en su totalidad.

Años después, en 1884, Garcla lcazbalceta recibió de parte de Gustavo Porübl,

un ejemplar de la publicación que hizo PhiJlipps del Manuscrito Tovar, y se dio a la

tarea de cotejarlo con el manuscrito publícado por Orozco y Berra, gracias a esta

labor lcazbalceta aceptó la propuesta de que Juan de Tovar era el autor del

Códice Ram/rez, y señaló que lo impreso por Phillipps. era un fragmento de la

Segunda Relación de l avar que llegaba a la página 50 del Códice Remirez. y que

el Códice Ram/rez era esa Segunda relación, no del todo ccrr cete."

En 1885 Euq éne Beauvois cotejó la Historia de las indias de la Nueva España

e Islas de la Tierra Firme del padre Durán, con el Códice Ram/rez, obra que

atribuyó Bandelier al padre r ever y con los pasajes relativos de la Historia... del

padre Acosta; de dicho trabajo concluyó que el relato contenido en el Códice

Ram/rez, era un extracto de lo escrito por Duran, hecho por Tcvar, y que éste

extracto era la Segunda Relación, misma que aprovechó Acosta.1OO

En 1903, Alfredo Chavero publicó en un articulo que tituló "r ever" la "Nota

sobre los PP. José Acosta y Juan de 'rever" escrita por el padre Aquiles Gerste. en

esta nota su autor vuelve a retornar las acusaciones de plagiario que pesan sobre

.. Edm~ndoO'Gorman. uPrólogoM
• En Aeosta , Pp ei /, ¡> XX, JaeqllC'S Lara~. ''Origif\ll 0<1 ju~lifiea lion de

celle o<1idtionM
• en To..-al. Ma1JK1<:,i/ T"'-ar... p 11.

'00 Edmllndo O'Gormon , "l'rologoM En ACO$II. ppei/, 1962. p XX.



Aoosta y se proclama en contra de ella, recordando que Acosta en su obra deja

por sentado las fuentes que consultó, mientras que el padre Tovar se refiere a sus

fuentes en la carta que le envió a Acosta, así como el hecho de que durante el

siglo XVI, no se acostumbraba que los autores citaran las fuentes que

consultaban.

En 1945, Robert H. Barlow, enfrascado en la problemática sobre el gran

parecido del contenido de la Historia de las troes.: de Diego Duran. la Crónica

Mexicana de A1varado Tezozomoc, el Códice Ramirez y el Manuscrito Tovar,

publicó su articulo "La Crónica X, versiones coloniales de la historia de los menea

- tenochca", en la que plantea la existencia de una fuente común "la Crónica X'

para los autores de estas obras, y dedica unas líneas al problema de la identidad

del Códice Ramírez 'J el Manuscrito Tovar publicado por Phillipps, declarando

estar de acuerdo con Bandelier en que estos documentos son dos copias distintas

de un mismo manuscrito, y declaró que /a Segunda Re/ación, manuscntc que

r ever dio a Acosta, probablemente sea el que se encuentra en manos de

Phillipps.lol

En este mismo ano en que es publicado el articulo sobre la "Cr6nica X" (1945).

el encargado del departamento de obras raras de la Universidad de Hervard,

William Jackson, reportó que el Manuscrito de Tovar permanecía dentro de la que

había sido la colección personal de Sir Thomas Phillipps, en Cheltenham,

Inglaterra, clasificado con el número 8187, bajo la protección de los herederos de

Sir Thomas Phil1ipps.\02

ItI lWlow. opc il p 26-27.
lO> Ibkk",_P J 1.
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se desconoce como fue que la versión de la Segunda Relación conocida como

Manuscrito Tovar de PhilJipps , llegó a una casa de subastas en 1946, en donde

fue comprada por Massrs W, H Robinson Ud de la John Carter Brown Library,

Rhode Island, Estados Unidos, a donde fue trasladada y en donde actualmente se

encuentra.' 03

González Cossio en 1947 publicó un articulo titulado "Algo sobre el Códice

Ramfrez" en el diario El Nacional de México, en este articulo propone que el

Códice Ramfrez es una versión escrita por 'rever basándose en los recuerdos de

su Primera Relación, y sobre el original de esta obra nos dice:

Las unicas notICIaS que hasta la fecha se ten ian sobre este asunto nos las proporciona

el mismo José Fernando Ramirez, quien aforma, como resensco de su

correspond encia eotl el dis~nguKlo escritor y co lector de documentos hostoncos

hispano-americanos don Pascua l de Gayongos: CIlla el pnmer manuscrllo origina t se

encontraba en esas fechas, por el al'lode 1867 , en manos de Sil' Thomas Phonopps [·.·1
en MidcHe-H in, Essex, Il'Iglaterra, y roo en el Mli&eO BritOOico de Londrl!'S, como hasta

entonces se creta ¡... Quel el ceece permaneciO en la biblioteca de S... TtIomas

Phillipps y sus herederos basta el once de noviembre de 1946, fecha en que, bajo el

numero 66, fue puesto a la venia en Sholheby, Londr~, Hoy en dla una conocida

biblioteca estadounidense esltl en vresde adquinr\o.'oo

Pranc rscc González de Cossio, menciona que esta obra a pesar de que fue

publicada de manera parcial por Sir Thomas Phillipps en 1860, no ha tenido una

gran difusión, debido "seguramente al reducidísimo número de ejemplares que con

toda probabilidad se imprimieron", por lo que muchos desconocen su existencia,

o.. Kubler. ope'l. p 12.
lOO Franr:isco Gonz'lez de Cossio ~A I¡o sobre el Códice Ramlroz' , en El Nacion<Jl. i>rgww 011<:"" ck/
gobWltO deMb~o. M~x ieo 5 do moyode 1947.ai'oo XVll1, Tomo XXIV, Num. 6. S07. 2" t poca. p S.



pero que los nuevos estudios que se hagan de ella. despejaran las dudas que

existen.

En 1951, George Kubler y Charles Gibson publicaron un documento que se

encontraba anexado al Manuscrito Tovar bajo el titulo: The Tovar Calendar: an

ilustra ted Mexican Manuscrit. En el estudio introductorio estos dos investigadores

se encargaron de cotejar la letra con la que fueron escritos el Códice Ramirez y el

Manuscrito Tovar de Phillipps y concluyeron que ambas obras se encuentran

escritas por diferente mano, que el Manuscrito Tovar se encuentra escrito por una

mano especlficamente atribuida a Tovar en las paginas del titulo, por lo que ellos

suponen que Tovar copió del Códice Ramirez el manuscrito, omitiendo las

etimologias, o que el Códice Ramirez fue copiado del Manuscrito Tovar con las

etimologlas interpoladas.105

Por lo tanto George Kubler y Charles Gibson, sostienen que el Manuscrito

Tovar es un manuscrito autógrafo del padre Tovar, y que el Códice Ramirez no

comparte este tipo de letra por lo que fue escrito por otra persona.

En t953 Luis Leal en su articulo "El Códice Ram/rez" , edita las cartas cruzadas

entre Tovar y Acosta que formaban parte de los documentos anexados a la

versión del Manuscrito Tovarde Philiipps, y señaló que tanto las cartas como la

Relación del origen y el tratado de los Ritos ... de Phillipps. hablan sido escritos por

la misma mano.101l

Jacques Lafaye en 1970. publicó un articulo titulado "El Manuscrito Tovar de la

John Carter Brown Library: Atribuciones y Filiaciones' , en el cual presenta los

'.. Kublcr Mide", P 15.
,..J~ Lar.ye. "Or igen y justifICaCión de estI cdil:ión". ... To"••. Manr=,iIO TUV<JF.. p 15.



resultados de su trabajo comparativo entre el Manuscrito Tovar y el Códice

Ramirez, asl como las conclusiones de su estudio realizado de las distintas letras

que contiene el Manuscrito Tovar. De ambas labores lafaye concluyó que el

Manuscrito Tovar, habla seo copiado del Códice Ramirez por el padre Iova r de

su puno y letra , y que las anotaciones que tiene el Manuscrito Tovar fueron

hechas por el padre Acosta.107

En 1972, Jacques lafaye publicó por primera vez, la trascripción total de la

Relación que le habla pertene cido a Phillipps, con el Ululo de Manuscrif rover.

Origenes et croyances des indiens du Mexique. Relación det origen de Jos Yndios

que havitan en esta Nueva España segun sus Historias. Tratado de los ritos y

ceremonias y Dioses que en su Gentilidad usavan los Indios de esre Nueva

España, junto con una introducción, y la correspondencia epistolar entre Tcvar y

Acosta . Jaques lafaye en su análisis critico de un texto del grupo Tezozomoc-

Durán- rever- Ramlrez- Acosta , realiza un recuento de los trabajos que se han

hecho sobre estos documentos en relación con el Manuscrito Tovar, concluyendo

que su estudio lo enfocó :

En el exame n simultáneo de los maousortos. tanto de su econom la como de su estilo

y su contenido orientando su investigaei6r1 en una dire<:ci6n opuesta a la de Robart

Sar\oW, pero com plementaria de esie. En vez de pretender reconstítu e- una fuente

desaparecida con ayuda de las analog las entre los manuSClitos de los que

disponemos, estudio las cuerences que los separan .,,"

"" Jacques Lab ye. MEl M"" ll<Crito Tovar de 1I 101m ClI1tf Rrown l ibfaty. Alribu<: iones y Filia<Í<mesM, ~n
M~o de lo Gua de V~Itlu¡""". v. VI. Parlo¡, 8occa:d, 1970. p )59,)7 1. En su e<;tudie d~ la, 1...... 'Iu~

\OOIltiene el M"" ...c' ¡'e Tawv. Lafl ye .e ft.la 'Iue utilizó una cana 'Iue se consi<lmlaulÓgrar. del padre TOVa!
lilUl8da El Ma,,,,it>/dd Coitgio de Son G",gO',." YufII cana qllC' ¡i_ Ilo fIrma del padre ACOSl.iI 'Iue.e
encuentra ... el Ar<hivum Historicum Soci~tati. lesu.
lOO b e'lues Laf. l"". "Origen yjUSliflCa<i6n dr esll t:diclónM

, C1I Te"",. M<J"...~,iIO T_II'. .p 23.
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En 1974, Jaqueline de Durand-Forest y E.J de Durand, publicaron una "Reseña

del Manuscrito Tovar, Drigenes et croyances des ;ndiens du Mexique", en la que

además de hablar del contenido de la obra publicada por Jacques Lataye. y la

problemática entre las obras de Duran, de Tezozómoc. Accete • el Códice Ram/rez

y la obra de r ever. Presentan los resultados de su trabajo de comparación entre el

Códice Ram/rez y el Manuscrito Tovar, y proponen que el primero es el manuscrito

original del que se extrajo el se9undo.

En 1991, Cristopher Couch publicó su artículo "Códice Ram/rez: copy or

ori9inal?", en él señala que el Códice Ramirez, es un documento original

conformado por dos partes, una que es simplemente un resumen de la Historia de

las Indias .. de Duran, y una segunda parte que es un trabajo original , en el que el

autor agrega etimologias, relatos como el de Tlacaelet. que Duran no tiene en su

Historia. Al referirse Cristopher Couch al Manuscrito Tovar, senara que se trata de

una copia del Códice Ram/rez, ya que este último cuenta con un mayor número de

etimologlas.' 09

José Rubén Romero Galván en 1993, escribió un articule titulado "La Crónica

X", en el que analiza la propuesta hecha por Robert Barlow en su articulo "La

Crónica X, versiones coloniales de la historia de los menea- tenochca", as! como

también presenta un recuento sobre la historia del Manuscrito Tovary el Códice

Ramirez, y señala la relación que guardan estas dos obras con la de Duran y la de

Aoosta, concluyendo en su trabajo que la fuente de la que se sirvieron Durán y

Tezozomoc debió ser escrita por un indlgena miembro de la más rancia nobleza

lOO Cri.l opller Covch "Códic e Romlrn : copy or original'?" En Esllldiw <k C~/I~'<l Na},uu¡/. vll . Méxi, o.
UNAM, l... tilUlode Invesligaóoncs Hi' t6ri" " . 1991. '¡ 13p p i lO.
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mexicana. conocedor tanto de la lectura de códices. como de la escritura con

caracteres latinos, que pudo haber estudiado en el Colegio de Santa Cruz de

nete'cico.

Rafael Tena en 1997 publicó los resultados de sus trabajos bajo ellilulo de

"Revisión de la hipótesis sobre la Crónica X·. En él, propone que la diferencia más

notable entre el Códice Ramlrez y el Manuscrito Tovar consiste en que el segundo

se limita a dar la traducción de los nombres nahuas de personas o lugares, y el

primero agrega casi siempre una explicación analllica a estas etimologlas.110

2.3. ¿Cómo son las dos versiones de la Relaci6n del origen de los indios que

habitan esta nueva España se gún sus historias... del pad re Juan de l ovar?

Como he senalado con anterioridad, la Relación del origen de los indios que

habitan en esta Nueva España según sus historias. Tratado de ritos y ceremonias

y dioses que en su gentilidad usaban los indios de esta Nueva España. del padre

Juan de l avar, es conocida a través de dos versiones escritas en el siglo XVI, a

las cuales se les conoce por diferentes nombres: El Manuscrito Tovar de la John

Carler Brown Ubrary y el Códice Ramirez.

2.3.1. El Manuscrito Tovar.

l a versión de la Segunda Relación conocida como Manuscrito TOll8ro Historia da

la venida de los indios a poblar a México. cuenta con un soporte de papel europeo

'lO R..i>fael Tena "Revisión de' 1. hipóle>is sobn:" la Crónica X". En Códice. y docllmenloJ ' abrto Mhk o.
Seg..""" 51.."",;0. 2 .... Móxico, In' liluto de Antropologl. e Historia· Consejo N. <ioJlllI parn l. Cullura y las
AMes, 1997. ...2. P 167.



en forma de libro, con una medida de 21.2 x 15.3cm. y una extensión de 82 folios

de texto y 32 láminas.

El Manuscrito Tovar se encuentra escrito en español utilizando la página plena

y está conformado por. Una página de guarda con indicaciones en manuscritas

modemas en inglés, relativas a las ventas del manuscrito y su bibliografía: una

portada: la correspondencia epistolar entre Tovar y Acosta: una hoja en blanco

seguida por otra página que del lado derecho tiene escrito completamente en

mayúsculas un largo título "Historia de la benida de los yndios..."cuya caligrafía

difiere de la mayor parte del manuscrito: le siguen ta Relación del origen de los

indios...; el Tratado de los ritos...; las 28 láminas numeradas de dos en dos con

dibujos a la acuarela, qt1e ilustran la Relación del origen de Jos indios... y el

Tratado de ritos y ceremonias...• y el Calendario de 'rever que cuenta con una

extensión de once láminas de 21.2 x 15.3 cm, en las que se describe cada una de

las dieciocho fiestas y ceremonias que realizaban los meneas antes de la

conquista, donde se señala el cómputo de los dlas según el calendario mexica y

su equivalente en el calendario Cristiano.

2.3.2. El Códice Ramírez.

La versión de la Segunda Relación de Tovar conocida como el Códice Ramiraz,

se presenta como un manuscrito anónimo que cuenta con un soporte de papel

europeo de 22 x 16cm, tiene una extensión de 269 fojas y 30 laminas con dibujos.

y se encuentra escrita en español ' con letra del siglo XVI muy menuda y renglones

muy compactos'. Cuenta con una distribución en dos columnas de las cuales sólo

"



se encuentra escrita la columna del lado izquierdo, quedando la del lado derecho

en blanco.

ElCódice Ramfrez contiene: "La relación del origen de los indios que habitan en

esta Nueva España según sus historias", al que se le anexaron fragmentos de

textos, y 30 dibujos realizados a pluma y tinta. Las primeras 28 láminas siguen el

orden de los tratados 1 y 2 de la Historia de Durán. Los dibujos 29 y 30 se refieren

a la Rueda del Calendario y a la tabla de los signos de los dias parecidos a las

que Durán presenta en el tratado de su Historia.

Cristopher Couch nos dice que las irnáqene s del Códice Ram/rez fueron

realizadas a pluma y unta con menor cuidado, pero que el contenido de las

láminas es el mismo que las de la versión del Manuscrito Tovar que se encuentra

en Provdence.l ! '

José Fernando Ramirez señaló que el manuscrito (Códice Ramfrez) se

encontraba encuadernado en pergamino que a primera vista parecía una

colección de fragmentos, y que lo desbarató con el fin de ordenarlo, dando como

resultado una obra muy completa y tres fragmentos." 2

", Tenaopcit. p 168.
m CM i(:t! 11JJmire2. MlJnll.JC,i,o ""1 siglo XVI '¡,~/ado; relocum &el "";lI"n de lo> ,n</¡m q"" Ioobil"" eslo
N_ úp<UIa...pll JIIS bi!.1orW. . Examen <lo la obra y eronologia ""'~~ <lo Man...l Olmeo y Sena.
M~~ico, 1.eyenda, 1944. JOSp. plo.l 2.
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2,4. Análi sis Comparativo de las dos versiones de la Segunda Relación de

rever.
Al realizar la comparación del Manuscrito Tovar con el Códice Ramiroz me pude

percatar de que ambos textos cuentan con el mismo titulo Relación del origen de

los indios que habitan esta Nueva España. Tratado de ritos y ceremonias y dioses

que en su gentilidad usaban los indios de esta Nueva España: que ambas obras

fueron escritas en el siglo XVI, y que cuentan con documentos que fueron

anexados por una tercera persona, en el caso del Manuscrito Tovar se trata de

las cartas cruzadas entre Tovar y Acosta, y el Calendario Tovar por el padre

Acosta, mientras que al Códice Ramiroz se le incorporaron una serie de lajas a las

que José Fernando Ramlrez tituló "Fragmentos", y que tratan también sobre el

periodo de la Conquista, pero no enfocado al área de Mexico-Tenochtitlan, como

la Relación..., sino al área de r excccc.

El texto del Códice Ramiroz y del Manuscrito Tovar en sus contenidos, son la

misma obra, ya que ambas cuentan con un mismo estilo narrativo , ambas

comienzan con la descripción de los siete linajes que salen de Chicomóztoc y

corren paralelas hasta la culminacón del Tratado de ritos y ceremonias y dioses

que en su gentilidad usaban los indios de esta Nueva España.

As! como tienen similitudes, también presentan diferencias, entre las que se

encuentran las siguientes: no fueron escritas por la misma mano, es decir no

comparten la misma letra, en el caso del Códice, Fernando Ramlrez s610 nos dice

que tiene "l etra del siglo XVI , muy menuda, y renglones muy cortos". con lo cual

no podemos saber si se trata de la letra de un escriba o de un clérigo diferente a la

6J



de la otra versión; mientras que sobre el Manuscrito rovar, Jacques Lataye dice

que:

Puede eeeseerarse en lo sucesivo con una muy débll posibilidad de enor que el

AI/ll1usetito TOV/lf de la Jo/m Cartee Brown Lib<ary ha sido escrito por la ma no de

Tovar y anotado por la mano de Acosta , es decif , que se trata del leido mencionado

en las dos eartas-prefacio, ynodeolracopia del mismo texto.,, '

Esta adjudicación de la letra a nuestro jesuita, se encuentra basada en un

estudio comparativo realizado por Lataye. de la letra del Manuscrito Tovsr con la

letra del Memorial del Colegio de San Gregario, que se considera como "la única

carta autógrafa de Juan de Tovar", concluyendo que a pesar de que la letra del

Memorial es más grande, estas siguen compartiendo las caracterfsñcas de la

escritura de los clérigos que son: un trazo más fino y mas simple, elementos "que

uno reconoce en el Manuscrito Icver; Iv que] uno mismo puede considerar como

un e}emplo privilegiado de la escritura religiosa de ese tiempo· ,l1·

Dicha propuesta elaborada por l afaye presenta algunos problemas, señala

haber realizado una comparación minuciosa de ambos documentos abarcando

costumbres de escritura V particularidades ortográficas, pero su artículo carece de

ejemplos especlficos con dichas observaciones, Por otra parte, la distinción

realizada por él, de los dos tipos de escritura existente en el siglo XVI, la de los

escribas V la de los sabios, a mi parecer puede ser muy relativa, debido a que

existen documentos elaborados por escribas que cuentan con una letra con

rasgos finos y simples, que concuerdan con las características presentadas por

'" Joc:q""" ufa)"' . " El Manusc.ilOTovar de la John Calle. B1'O",n Librar)': Alribu~ionu y Filiaciones", en
Mualónta <kla C..... <k Vtlá:q __ Ir . V!. f'aris, Bocurd. 1910. f' 363.
' " Ibilk..._p. 359·361.



Lafaye acerca de la escritura de los miembros del clero, como es la escritura

presentada en el capitulo 16, laja 11 del CódiceMatritense, en el cual Sahagún se

vali6 de escribas (ver imagen 1), l o cual puede deberse a que los escribas

utilizados por los religiosos pudieron ser miembros de sus colegios o haberse

formado en ellos. Por otra parte, el mismo Lataye señala que la letra contenida en

el Memorial de San Gregario adjudicada al padre l avar, no guarda muchos

elementos distintivos o individuales (las cuales no señala), sino que es "más

conforme con los paradigmas de la escritura de los sabios de su tiempo', ll ~ este

detalle lo podemos ver incluso en las dos versiones de la Relación de Tovar, si las

comparamos a simple vista con la letra de la página del Memorial en especial en el

trazo de las "l", de las ' y", de la preposición "de" por señalar algunas (ver

imágenes 2, 3 Y4).

Otra diferencia es la disposici6n del texto en ambos manuscritos, en el Códice

Ramirez se encuentra distribuida en dos columnas de las cuales solamente está

escrita la del lado izquierdo, lo que llevó a pensar a José Fernando Ramlrez,

Alfredo Chavero y a Manuel Orozco y Berta . que la columna del lado derecho

habla sido dispuesta para la ubicación del texto en otra lengua, probablemente

náhuatl. Mientras que el Manuscn"to Tovar nos dice Lataye se encuentra "escrita a

pagina plena".1l6

Otra diferencia encontrada entre ambas obras, es la existencia de aumento u

omisión de palabras, a través de las cuales el autor amplió una idea o detalló un

'" 1b4k",. P 363.
' .. b eques l.Ifayc . "El Mafl= r¡'o T"",.. de la John Cancr Brown Libnry: AlribuciollCs ~ filiaeiollCs"', en
Misalónea dola Cos(J de VelÓ%qlin. v. VJ. Paris, Iloccard, 1970. p 36S-366

es



poco más sobre algún punto, un ejemplo de este tipo de agregados es el

siguiente:

En el Manuscrito Tovar.

y a s i salieron los Mexicanos, como los hijos de Israel a la tierra de promisión, llevando

consigo este ydolo metido en una arca de juncos como los otros el arca del

testamento: l\evivanlo quatro ayos o sacerdo tes principales e quien 81del /e muy en

sect810 los SllC8ss0.5 de su camino, evisendoles de todo Jo que !lis Ilvyll de sucede r,

(l.indoles leyes y enseMndoles ntcs , ceremonias y $3Crificios, las mas superVciosos y

sangrientos que jamis se an oyOO, como en la relaciOn de sus saaificios en particula r

se ver;1¡,,,'

Mientras que en El Códice Ram{rez se lee:

Asl salieron los Mexicanos como los hijos de Israel a la ceea de promisiOn, llevando

consigo este ídolo metido en un arca de jul'\COS como los otros el arca del testamento,

llevando cuatro ayos o sacerdotes principales, dindo~ leyes y ense ñenooses ntos.

ceremonias y sacrificios y las más scpertccsas, crúetes y sangrientas que jamis se

han oido . como en la relaci6n de sus sacriIicios en particular se vefá ." .

las lineas destacadas que se encuentran presentes en el Manuscrito Tovar y

que se encuentran ausentes en el Códice Ram/rez, contienen una explicación

acerca de la relación que tenían los sacerdotes con sus dioses y el papel

importante que estos señores jugaban para su pueblo. Pero debo señalar que este

tipo de aumentos no sólo se encuentran en el Manuscrito Tovar, también están

presentes en el Códice Ram/rez, ejemplo de ello lo podemos ver en las lineas

referentes a las mstrucclones que recibe Tlacaelel de Itzc6atl, cuando éste se

presta como mensajero y mediador entre su ffaloani y el señor de Azcapolzalco,

' IT Tovor. MilmL<Cr ir T_.. , p l3 ( las palabras puc$laS en Mli.as S<lfI .quellas que 00 st encuentron en la ou.
versión).
"'C<Id~ Ramltu. ., p 24. (las palabras puesLas en ;tálicas son aquellas que 00 se encuentran en la 01'"
versión).



con el fin de restablecer sus lazos de amistad, los cuales hablan sido rotos con el

asesinato del I/atoani medca Chimalpopoca, el Códice Ram /rez dice:

l o que has de Ilacef es decir al rey de A:l:capotza lco, de mi parte , que SI están

detem1inado$ en dejamos de su mallO y desamparamos, o si nos qu ieren tomar a

admitir en su amistad y gracia; y si te respondiese que no hay remed io, sino que nos

ha de destruir, toma esta unci6n con que UngImoS los muertos , y untale con eDa todo

el ClHNpOYemplUmale la cabela como hllCflmos a los muerlO$, enseearde que ha de

morir , Ydale esta rodfJIa y espada y estas 1Iechas doradas qve son insignias de sertof,

Y dIle que se guarde y mire por sI, porque hemos de hacer IOdo nuestro poder por

destruirlo. ".

Mientras que en el Manuscrito rcvar;
Lo que as de hazer es del " al rey de A:l:caputzaloo que si está ya determ Inado el

oexamce. de su mano y uesanperamos o si nos quieren toma r a admitir en su amistad

y gracia, y si te respondiere que no ay remedio smo que nos han de destruir, loma

esta uneiOn con que ungimos a los muertos, en sellal de ha de morir , y dale esta

espada y esta IIexas doradas. que son insignias de sertor. y dile que 641 guarde y mire

porsi, porque Ilemas de hazer todo nuestro poder para destruIrle ' lO

En este caso la existencia de la palabra "rodela" en el Códice Remtrez, y la

ausencia de ésta en el Manuscrito Tovar, repercute también en el contenido;

Lafaye señaía que la entrega de armas al enemigo en este pasaje podria formar

parte de un rito de desafio, ya que las flechas y la espada representan armas

ofensivas, y la rodela las armas defensivas utilizadas en la guerra, la falta de la

palabra rodela, dejarla incompleto el mensaje de advertencia contenido en el

"' lbi<k"" P 61. (la palal:nm il!liQs no se ~ncue nl.. ~n la 01.. "" I"$ión).
'''' To_. M om<K,i / T_...p.40.
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discurso de un guerrero, ya que la rodela representaría la posible defensa del

adversario ante la eminente guerra.121

Por lo tanto este tipo de aumentos o ausencias de palabras se encuentran

presentes en ambas obras por lo que dicha diferencia no puede tomarse como un

elemento muy fiable para responder las preguntas de ¿cual es la relación entre

estas dos obras? y ¿si podemos señalar a una de ellas como la base de la otra?

pero existen las siguientes diferencias que podrían brindar una respuesta a dicha

interrogante, estas son las siguientes:

El Códice Ramfrez cuenta con una detallada explicación etimológica acerca de

los nombres de personajes. de lugares y de cosas en náhuatl. que consiste en la

división de estas palabras en sus partes que la componen. esta sabe r etimológica

está presente en el Manuscrito Tovar de manera abreviada, un ejemplo de esto,

está presente en la narraci6n de la migraci6n de los siete linajes de Chicom6ztoc,

el Manuscrito Tovar nos dice:

Los primeros que salieron de las cuevas fueron seys linajes , conviene a saber, los

Xuchilias que quiere dezir "gente de las sementeras de llores·, el segundo linaje es el

de loa Chak:as, que quiere de2ir "gente de las bocas·.' '''

Mientras que el Códice Ramfrez:

Los primeros que salieron de las cuevas fueron seis linajes, conviene a saber, los

Xuchimilcas, qlill quie re decir gente de las semen teras de flores; de XuchlU qlill es

1Ior, ymil~ que es sementera se compone Xuchimilli. que signiflca sementera de llores,

y de equt se dice el nombre de Xuchimilco. que quiere decir poseedores de las

sementeras de llores. El Segundo linaje es el de los Chalcas, que quiere decir gente

de las bocas, porque cha lli signiflCil un hueco a manera de boca, y ast lo hueco de la

boca "aman Camachal ~, que se compor.e de carnee. qlill quiere decir la boca Y de

," lIbye. ~EI Ma" lIJC, iIO Tavar de la lDllo Caner Brown l ibfary: Alribociooco Y filiacion..~. en
MÜfflánea de la CoJa de Velózq""". v. VI. Paris. Bo<:card, 1970. p. 366.
m ToYlIr. Momw:,j{ To_... P 10.
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challi que es lo hueco. y de este nombre challi y esla partocula ca se com pone crece.

que significa los poseedores de las bocas ."

A esta diferencia sobre la deta llada explicación de las etimologias nahuas, se le

agrega el hecho de que el Manuscrito Tovar omite la aclaración sobre la labor

etimológica, mientras que en el Códice Ramírez se señala el porqué de su

existencia:

Heme oetenoOO a explicar las ebmologlas de éstos porque adelante se han de repetir

muchas veces. y por que en muchos nombres que en el progreso de esta hlstona se

han de olr~r, no se dirán las elimologlas tan por menudo. que ponerlas todas de

esta manera seria gran prolijidad '1<

Por otra parte el Códice Ramírez presenta la falta de una palabra en nánuau

que es descrita y que posiblemente por las prisas del autor o por un olvido se dejó

el espacio en blanco sin que posteriormente fuera llenado, la cual , si se encuentra

mencionada en el Manuscn'/o tovsr. Esta palabra faltante se localiza en el párrafo

en que ambas obras se refieren al modo de bañarse en el temazcal1i :

El Códice dice:

Un ba~o que llaman temazcalh. que es un aposento estrecho. con un hornillo a un

lado por donde le dan fuego, con cuyo calor queda el aposento más caleinle que una

estufa. llaman a este modo de bañarse .,.

'" C6J~ Ram;re:... p lB
'" 16idt·1t/. P 21.
'" IhlJe". P 3S

..



En camb io el Manuscrito no omite el nombre del modo de ba ñarse en el

temazcalli :

Un bal'lo que ellos llaman lemazcalll, que es un aocsentc eSlrocllo, oon un hornillo a

un lado por donde le dan fuego . oon cuyo calof queda el aposento mas caliente qliB

una estufa; llaman a este modo de ~afiarse "temaz"."'"

l a falta del término en este caso , no puede ser explicado señalando que al

editor de la publicación, que es José Fernando Rarnirez, se le pudo haber pasado

copiarle por un descuido, ya que en las notas a la edición del Códice Ram/rez

se ñala la "falta en el original de la palabra o frase correspond iente".

En algunos casos el Manusc rito Tovar y el Códice Ramirez no coinciden en la

forma de escribir un término en n áhuatl, lo cual podria debe rse a que amba s obras

fuer on escritas por diferente pers ona y que a pesar de que para 1583 ya existía

una serie de diccionarios de n áhuatl, no existía una norma clara que rigiera la

manera de escribirse los términos de lenguas ind!genas, en caracteres latinos e

incluso tampoco de los términos en español, ejemplo de esto lo encontramos en la

cita referente a la salida de los seis linajes de Chicom6ztoc, al referirse al linaje

Xuchimilca, as! como también en el siguiente párrafo referente a la aparici6n del

dios TezcaUipoca. El Manuscrito nos dice:

Partieronse los reenueres muy ccnnaoos que saldrlan con aquella empresa y bten

emeereniecos oon las amenazas que les hlzO Mctecuf uma si no sallan con ella

Fueron hazia la parte dorlde ventee los Espal'loJes y subiendo por una questa arriba

aparecíOles Te~allipoca. unode sus pn ncpaies. dIOSeS. que veniade haz te el real de

los Espal\oles' "

"" T,,~.._""anImO' ;' To"", p 21.
m To~ar, ManlmO,ir Too", p. 77. (l as Jl"labras pUC'Sl"" en háli, .. l.On aq"" lI", que 110 se """""n".n de l.
misma Forma en la otra '-crsión)
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El Códice:

PartielQl1 los hechiceros muy conf,ooos qllfl saldrf an con aquella empresa y bien

amedre<'l\ados con las amenazas qllfl les hizo Mo/8CVCZlIma !;j no salfan con ello.

fueton hac:i8la parte de donde venl an los espal'toles. y subiendo por una cuesl.il amba

apareciOseIes Telcall~. lino de sus dIOSeS. que venia de hacia el real de los

espalloles.l a

Otras divergencias entre el Manuscrito Tovar y el Códice Ramfrez, son las

diferentes fechas que se presentan en estas obras para el acenso al poder de

Huitzilihuitl y de Itzc6att. En el caso del Códice el inicio de l gob iemo de Hu itzilihuiIJ,

se ubica en el ene de 1359, y el de Itzc6atl en 1424 . Mientras que en el Manuscrito

el aceoso de Hultzilihuitl y e l de Itzcóatl son establecidos en el año de 1404 .·n

Tanto las similitudes como las diferencias entre el texto del Códice Ram/rez y

del Manuscrito Tovar pod rían llevar a pensar que una de estas obras podría ser la

Primera Relación del pad re Tovar; y que éste para cumplir con la pet ición del

padre Acos ta se dio a la tarea de copiarla omitiendo lo que consideró de menor

importancia para su lector e incluyendo comentarios de su posible interés. Dicha

propuesta tentadora no ccone sustentarse, ya que el mismo Tovar señala en su

carta enviada al padre Acosta , que no le quedó copi a alguna de su Primera

Relación. As! como también ambas obras hacen alusión al descubrimiento del

remo de Nuevo MéKico, y a la condición de 'naxcata como pueb lo libre de l pago de

tributos, hec hos que sucedieron no antes de 1580, por lo que ninguna de estas

versiones de la Relación de Tovar puede ser la Primera ya que esta fue escrita

hacia 1576-1577.

'lOC~ Rmroll-a .. p I l O. ( las pal.bros pues'as ~A Itlolic.as SOA aquellas <t~ nOSf ~llCuenll" n de la misma
f<>rma m lo0lnI ....... iOO)
' lO Ibklmt P 48, ~ B. Tovar Munll.fc,il T.......... . P 31.)7,

"



Por otra parte, las láminas de ambas obras también presentan diferencias, las

cuales van desde el uso de distintos materiales para su etaecración, ya que el

Manuscrito Tovar cuenta con "32 láminas numeradas de dos en dos con dibujos a

la acuarela", mientras que el Códice Ram{ret cuenta con 30 dibujos, realizados a

pluma y tinta: variaciones en las composici6n de los temas, hasta la existencia de

láminas con diferente contenido, como veremos a continuación;

la representaci6n de los l/aloques en las láminas de estas dos obras,

presentan variaciones que van desde la posici6n de las figuras, la cantidad de

elementos que inlegran la lámina, hasta la existencia de letreros, que en el

Manuscrito Tovar se encuentran en español y hacen referencia al lema de la

lámina, mientras que en el Códice Ram/rez se presentan en náhuatl y hacen

alusi6n al vestuario. Ejemplo de ello lo podemos ver en las laminas en las que se

encuentra representado Itzc6al1 (ver imágenes 5 y 6).

l as láminas referentes a la guerra contra Azcapotzalco, no guardan parecido

entre ellas: en el caso de la lámina 9 del Códice Remlrez, esta llene mayor

semejanza con la lámina 12 de la Historia.. de Duran la cual representa la guerra

contra los Xochimilcas, que con la lámina 9 del Manuscrito Tovar que se refl6re a

este acontecimiento, mientras que la lámina 9 del Manuscrito Tovar referente a

esta misma guerra, en su contenido guarda parecido con la lámina 22 de la

Historia.,. de Duran en la que se representa la guerra entre los meneas y los

nateiorcas (ver imágenes 7, 8, 9 Y10).

En el caso de las láminas de contenido y tema diferente, he encontrado las

siguientes: la lámina 21 del Códice Remlrez. la cual carece de titulo, guarda

parecido con la lámina 8 de Duran. en la que se señala que representa al dios



TezcaUipoca, y tiene escritas las siguientes palabras en náhuatl "acamopa/lic

caca/s, cecemc' (ver imágenes 1t Y 12). Y la lámina 28 del Manuscrito Tovar en

la que se representa a la Diosa Toci, diosas de los mexicas, cuyas imágenes se

parecen a las contenidas en las láminas 25 y 27 de la His toria de Duran que

representan a las diosas Chalchiuhcueye y Xochiquetzalli (ver imágenes 13, 14 Y

15).

Estas diferencias presentes entre las láminas del Manuscrito Tovar y el Códice

Ramfrez, me llevan a descartar la posibilidad de que una de estas versiones fuera

la obra dada por Duran a Tovar para que este se sirviera de ella, ya que a pesar

de que las láminas del Códice Ramfrez guardan un mayor parecido en su

composición con las láminas de Durán, existen dos láminas en el Manuscrito

Tovar cuyo contenido no se encuentra presente en las del Códice pero si en la

Historia... de Durán, por lo que nuestro autor tuvo que tener en su posesión la obra

de este dominico, para la elaboración por lo menos de las pinturas de ambas

versiones de la Relación, o una versión mas completa elaborada por el propio

Tovar,la cual tuviera además de todas las láminas del Manuscrito y del Códice , un

texto con toda la información contenida en ambas versiones.

2.5. Conclusiones.

Tomando en cuenta las propuestas expuestas por George Kubler y Charles

Gibson, Jacques Lafaye y por Luis Lea de que las obras que estudiaron hablan

sido escritas de puno y letra por nuestro jesuita. El hecho de que durante el siglo

XVI los religiosos acostumbraban valerse de escribas o ayudantes para escribir

sus obras, un ejemplo de ello es la Historia general de las cosas de la Nueva

u



Espalla del padre Fray Bemardino de Sahagún, la cual fue supervisada por él.

los errores y diferencias que presentan el Códice Ram/rez y el Manuscrito Tovsr

en la etimologla de algunas palabras nances que saltan a la vista, as! como el

gran parecido que hay entre ambas obras, el cual me lleva a decir, al igual que

Badelier yBaríow que en esencia se tratan de una misma obra. Y la trayectoria del

padre l ovar, quien no fue un simple conocedor de náhuatl, sino que debió ser una

autoridad de la lengua, para haber sido nombrado jurado calificador de obras

importantes como el Arle de la lengua Mexicana, y te Doctrina en lengua Mexicana

de Alonso de Molina, del Arte Mexicana de Antonio Rincón y del Sermonario en

lengua Mexicana de Juan Bautista.

l omando en cuenta lodos estos puntos, puedo plantear tres posibilidades sobre

el origen de las dos versiones de la Segunda Relación de r ever. que son:

1. Ambos textos fueron escritos entre 1583-1586,

2. Su autor es el padre Juan de 'rever, pero que este al igual que fray

Bemardino de Sahagún se valió de ayudantes para la escritura de su obra y,

3. Posiblemente el padre 'rever pudo haber tomado medidas con esta Segunda

Relación, para evitar que se volviera a perder y que la orden se quedara sin

una copia, como habla sucedido con la Primera Relación de la que nunca se

recibí6 la copia prometida.

Estas medidas que pudieron haber tomado los padres jesuitas quizá

consistieron en facilitarie no uno, sino dos escribas, y que a ambos r ever los

supervisara simultáneamente, esto lo he deducido por la presencia en el texto, del

cambio en el orden de algunas palabras. de la forma de escribir algunos nombres



de personas, de lugares o de cosas, y de la omisión o agregado de palabras que

en algunos casos no afectan en nada el sentido del texto, como es el caso de los

ejemplos presentados con anterioridad . De igual manera, lo corroboran las

diferencias en las pinturas que acompa ñan a ambas obras, que fueron realizadas

con distintos materia les, y de que entre ellas hay láminas que no coinciden en su

contenido, ni en temática, ni composición, como son la lámina de la guerra contra

Azcapotzalco .

Otro de los elementos que sustenta la propuesta de las diferencias entre el

Manuscrito Tova, y el Códice Ramírez, son las etimologías descritas a detalle en

el Códice, esto puede deberse a que, después de realizarse ambas versiones de

la Segunda Re/ación, el padre Tovar tuvo que entregar una de ellas a quien se la

habla encargado, o sea al padre José de Acosta, sin tener tiempo suñciente para

revisaría y realizarte correcciones, esta versión la conocemos como Manuscrito

tover. Mientras que el otro ejemplar de la Segunda Relación de r ever. pudo ser

revisada y corregid a por él, agregándole la serie de descripciones etimol6gicas.

Esta versión perma neció dentro de los archivos de los jesuitas durante un tiempo,

ya que se tiene noticias de ella , 22 anos después de su etaboración, a través de la

cita de Torquemada.

Por otra parte , otra posibilidad que existe, es aquella planteada por Jacques

lafaye en su articulo "El Manuscri/o Tovar de la John Carte r Brown library:

Atribuciones y filiaciones' , que consis te en considerar al Códice Ram/feZ como el

manuscrrto del que rever copió de puno y letra la Re/ación que entregó a Acosta

(el Manuscrifo Tovar). Dicha propuesta se encuentra sustentada en la existencia

de una explicación más deta llada de las etimologias nahuas. en los errores en las

"



fechas, en la falta del termino n ét rueu "temaz" en el Códice Remirez. el cual si se

encuentra presente en el Manuscrito Tovar; y en la ausencia de palabras que

estan en el Códice y que faltan en el Manuscn"to, las cuales sí repercuten en su

contenido. Esta segunda propuesta, presenta dos problemas, el de falla de

ejemplos claros que permitan establecer en que basa l afaye su declaración de

que el Manuscrito Tovar fue escrito de pullo y letra por Tovar, y el de explicar el

por qué de la existencia del Códice Ram/roz.

Sobre las posibles respuestas a esta interrogante, debemos descartar la

identificación del Códice Ram/rez con la Primera Relación, o como una síntesis de

ella, ya que el mismo r ever seneie en su carta enviada a Acosta, el no haberse

quedado con copia alguna de su obra. y por otra parte por que el Códice Ramfrez

se refiere a acontecimientos posteriores a 1580, siendo que la Primera Re/ación

fue escrita entre 1576-1577. Por otra parte, la existencia de laminas diferentes en

el Manuscrito Tovar y que en el Códice Ram/rez, indican que Tovar no pudo s610

basarse en esta última, ya que las laminas diferentes del Manuscrito, guardan

mucha relación con la fuente principal de Tovar, la Historia de Duran.

Sobre la historia de los manuscritos, podemos concluir que la versión de la

Relación de Tcvar, conocida como Manuscrito Tover, fue llevada a España por

Acosta, que siglos después fue encontrada y subastada en Inglaterra y que

actualmente se encuentra resguardada en la John Carter Brown library.

la otra versión de la Relación...• conocida como Códice Ramirez, encontrada

en los archivos del Convento de San Francisco de la Ciudad de México, sin saber

como llegó a manos de los franciscanos, ya que Tovar era Jesuita. Sobre este

punto particular existen dos posibilidades, la primera es que la obra de r ever haya



sido requerida por un padre franciscano, posiblemente Torquemada (16 15), ya

que él señala haber tenido en su poder la obra en que se bas6 Acos ta para

escribir su Historia en su Monarquía Indiana, y la otra, es que después de la

expulsión de la Companfa de Jes úsde fa Nueva España, gran parle de sus bienes

y acervos se repartieron entre las órdenes y el estado, y que la obra de 'rever

corri6 la misma suerte, como los retablos de las iglesias jesuitas que fueron

sustraldos y llevados a otras iglesias.

Tomando en cuenta todos estos elementos podemos considerar que ambos

documentos fueron hechos en la misma época pero para distintos destinatarios . el

Manuscrito Tovar que hoy se encuentra en Provídence, podemos consceraric

como uno de los manuscritos originales, al que por las prisas no re pudo hacer

correcciones, pero que por la calidad de sus ilustraciones, muestra un marcado

interés por impresionar a Acosta , ya que las pinturas al acuarela debieron ser

encargadas a artistas indlgenas. esto podemos deducirlo por la composici6n que

tienen.

Mientras que el Códice Ramfrez yo lo considero como la versión elaborada por

Tovar para su orden, ya que esta segunda versión de la Segunda Relación, tuvo la

ventaja de que fue revisada y se le pudo agregar u omitir la serie de términos que

el Manuscrito Tovarno tiene, la disposición del texto en dos columnas de las que

sólo se escribió del lado izquierdo , puede indicamos la posible disposición de ese

espacio para incluir el texto en náhuatl o bien para incluir las ilustraciones. y por

ultimo, a pesar de que sus pinturas son más modestas. estas ClJmplen su objetivo

de ilustrar las paginas de la Re/ación... y def Tratado, y guard an un mayor

parecido en su composición con las láminas de la Historia de Duran.



Tomando en cuenta la localizaci6n del Códice Ram/feZ en el momento de su

descubrimiento, las similirudes y diferencias entre ambas versiones de la Segunda

Relación, concluimos en un seminario que tuvimos, mi asesor Miguel Pastrana y

su servidora, en platear una tercera propuesta: que el Códice Ram/rez podria ser

una copia' enviada a hacer por la orden franciscana en el siglo XVI, ya que dicho

ejemplar fue encontrado en un convento franciscano y no en un jesuita. pero que

esta copia no tuvo como base el Manuscrito Tovar, sino los papeles de Tovar, que

contenian información mas completa, tanto en caracteres latinos. como en

laminas, y que también estos papeles fueron los que sirvieron de base para la

elaboración de su Re/ación que entreg6 a Acosta.

"
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Imagen1. Códia Matrttense del R:31 Palacio.Fol. Ilv. Extraídade León-Portilla Miguel.
Bemardino de Saha •n. Pionero de la Antro o Jo.
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Imagen 2. Fol. 188-189 v del Memorial del Colegio de San Gregario.
Archivum Historicum Socictatis lesu. ExtraldadeLafaye., Jacques "El ManuscritoTevar de
la JohnCarterBrownUbrary: Atribuciones y Fi6aclones", en Miscelánea de la Casa de

Veláz uez. v. VI.Parls, Boccard, 1970.
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Imag~n 3. Manuscrito Tovar, fol l. JohnCárter BrownLibnuy, Brown University. (Extraída de
Juan de Tovar. Historia y aeencias de los ind os de Méxiro. Edición de José J. Fuente

del Pilar).
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Imagen'" CódiceRamlrez, fol. 1. Instituto Nacional de Antropología
e Historia. México. (Extnúda de Juan de Tovar. Historia y creencias de los indios de

México. Edid6n de José J . Fuente del Pilar).



Imagen S. Lámina 8' "ltzcóatl. 40 Rey". Manuscrito Tovar. (Extraída de Juan de Tovar,
Historio creencias de 10$ indios de México. Edición de José J. Fuente del Pilar).

Códice Ramlrez, Ed Manuel Orozco Berra
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Imagen 8. Lámina 12. "GuerracontraXochimilco". Historiade las Indias... de DiegoDuran, v 1.
Ed. de RosaCamelo José RubénRomero



Imagen ID. Lámina 22. Guerracontra Tlate101co./Iisloria de las Indias... de DiegoDurán.v 1.Ed
de RosaCamelo JoséRubén Romero
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Imagen 11.LAmina 21 (del (doloque llamanTezca tlipuca] Códice Romirez,
Ed Manuel Orozco Berra

Imagen 12. LAmina 8. DiosTezca tlipoca.
Historia de las Indias... de Diego Durán. v 2.Ed.
de R053 Cameloy José Rubén Romero



1m. D 13. Lámina 28."DiosaToci, di de los mexicas". Manuscrito Tovar. (Extraldu de J=
de: TO"lIf.mnoria v auneitu de los indios de México. Edición de: José1. Fuentedel Pilar .

Imagen 14. Lámina 25. Diosa Xochiquetzalli. Imagen 15. Lámina 27. DiosaChalchiuhcueyc.
Historia di!las Indias... de: DiegoDun'ln. v 2. Ed. Historia di! las Indias... de DiegoDunin. v 2. Ed.

de Rosa Camelo JoséRubénRomero de Rosa Camelo y José RubénRomero



Capítulo 11I

El contenido de la Segunda Relación

La versión de la Relación del origen de los indios que habitan esta Nueva España

según sus historias. Tratados de los dios y ceremonias y dioses que en su

gentilidad usaban los indios de esta Nueva España, conocida bajo el nombre de

Manuscrito Tovar de Phillipps, se encuentra dividida en dos partes que son, La

Relación... que trata de las proezas de los gobernantes mexicas, y Los Tratados,

que se refieren a los dioses indígenas.

La Relación está estructurada siguiendo un orden cronológico que va desde la

salida de los nahuatlacas en el año 820 d.C de Chicomóztoc, la llegada de éstos a

la cuenca de México a partir del 902 d.C, hasta la salida de los españoles de la

ciudad de Mexico-Tenochtitlan asediados por los mexicas.l 30 El espacio

geográfico que abarca es especialmente la cuenca de México, Texcoco, Chalco,

Azcapotzalco, Tlaxcala y Puebla.

Dentro de este tiempo que va del 820 a 1521, año en que sucede la salida de

Cortés de Tenochtitlan asediado por los mexicas, Tovar presenta una narrativa

consecutiva carente de capitulados, pero a pesar de ello, esta obra cuenta con

una estructura implícita que consiste en cuatro etapas de la historia del pueblo

mexica, y un apartado.

no Las fechas establecidas se encuentran en el Manuscruo Tovar al igual que otras fechas dadas por el autor
para el nombramiento y deceso de los tlatoque mexicas. Ver Tovar. Manuscrit Tovar...p . 10
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La primera etapa. describe el periodo de migración que va desde la salida de

los pueblos Nahuatlacas131 de Chicomóztoc. Aztlan y Teoculhuacan , que nuestro

autor ubica en Nuevo México; y el establecimiento de estos siete grupos en el

altiplano centra l fundando sus ciudades: Xochimitco. Chalco, Azcapotzalco (los

tecpanecas), Texcoco (los Culhuas). Quauhnáuac, Tlaxcala, y Mexico-

Tenochtrtlan.

La segunda etapa se refiere al periodo en el que los mexicas fueron un pueblo

tributario de Azcapotzalco, que va desde el establecimiento de su ciudad por los

mexicas en el islote bajo el gobierno de Acamapichtli, hasta la guerra contra

Azcapotzalco bajo el gobierno de Itzcóatl.

La tercera etapa que habla de la expansión de los medcas. va desde la derrota

de Azcapotzalco y la liberación de los mexicas bajo el gobierno de Itzc6atl, hasta

los primeros años de gobierno de Motecuhzom a XocoyolZin.

La cuarta etapa la conforma el periodo de conquista que va de la narración de

los presagios de conquista, hasta la destrucción del sitio impuesto por los mexicas

a los espartales en la ciudad de Mexico-Tenochtitlan, y la huida de estos últimos,

Por último. el apartado que contiene una "Descripción de los bailes que

celebraban los indlgenas principales antes de la llegada de los españoles", Este

texto que abarca la última página de la Relación. no corresponde con la narrativa

de la primera parte de la obra de Tovar, en la que la información dada se

encuentra relacionada con el acontecimiento narrado y no aparece por separado

como sucede con esta descripción de los bailes. La anexión que considero como

III Tovar IIam3 nahuat lacas a la gente que proviene de las Siete Cceves y que ellos mismos se ceocmman
genle que se explica y habla claro.
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Carece de título. [Habla sobre el dios Huitzitopochtli y como

era honradol .132

Del gran ldolo llamado Tezcatlipoca y del modo como era

solemnizado.

Capitulo 11 .

un apartado más en la Relación, cuenta con su debida explicación hecha por el

autor sobre el por Que incluyó esta información, Que dice: "Porque en todo lo

pasado se ha hecho larga mención de los bayles con que celebravan los reyes sus

fiestas donde ellos muchas vezes salían en persona, será bien dezir algo deuas

para que mejor se entienda-o

Por k> tanto, la primera parte de la obra de nuestro jesuita se encuentra

conformada impllcitamente por cinco apartados, de los cuales cuatro siguen un

orden cronológico Que va de 820 c.C, en el Que se establece la salida de los

pueblos de Chicomóztoc. hasta 1521 con la salida de los españoles de la ciudad

de Tenochtitlan el dia de la noche triste. El último se presenta como un texto

aparte que no responde al orden cronológico, sino al sentido explicativo que en

este caso son los bailes de los indígenas.

La segunda parte de la obra de Tovar la conforma El Tratado de Jos ritos y

ceremonias... el cual no está regido por un orden cronológico como la Relación,

por que su contenido ya no es una secuencia de acontecimientos, sino una

descripción de los rituales que celebraban los indios a sus dioses antes de la

llegada de los españoles. Este Tratado... se encuentra dividido en los siguientes

capítulos:

Capitulo l .

lJJ lA inrormKión entre corchetes es mia.

&1



Capitulo 111.

Cap itulo IV.

Del templo de este ídolo Tezcatlipoca. Donde se trata por

punto y en común de las ceremonias y orden de las

dignidades y sacerdotes que habla.

Del idolo llamado Quetzalcóatl, dios de los Chulu llecas. que

eran los famosos mercaderes de esta tierra .

En estos cuatro capítulos del Tratado.., Tovar hace una descripción de las

imágenes como eran representados los dioses Huitzilop6chtli, Tezcatlipoca. y

Quetzalc6atl , de los ritos y ceremonias que se les hacian , asl como también. una

descripción de la jerarquía sacerdotal.

El orden del contenido del Tratado se encuentra definido por la importancia que

según Tovar ten ían estas tres deidades para los indígenas, por lo que comenzó su

tratado refiriéndose a Huitzilopóchtli dios principal de los mexicas, del que nos

dice:

La fiesta mas celebrada y mas solemne de esta tierra y en particular de los

Mexicanos y Tezcucanos fue la del ydolo llamado Uitzilopuchtli. cuyas ceremonias

son muy diversas y tiene mucho de notar porque unas sinboJyzan a algunas de

nuestra Religión Christiana y otras a la Ley Vieja. Era tan te(m)ido y reverenciado

este ydolo de toda esta nación yndiana que a él solo lIamavan Todopoderoso y

Señor de lo criado; a éste eran los principales y grandes y por el consiguiente tenia

el más sumptuoso templo de grande altura y más hermoso y galán edificio, cuyo

sitio y fortaleza se ve en las ruynas que de él han quedado en medio de esta

ciudad.' ))

Continuó con la descripción de los ritos y ceremonias del d ios Tezcatlipoca, al

que señala se Je consideraba como la deidad que vela todo, que ofrecía el perdón

lU Tovar . J.hJnwcril TUl'OT.•• P ss.
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de los delitos, causante de las sequías , el hambre y las pestilencias.

Posteriormente se dio a la tarea de describir cómo estaba organizado el

sacerdocio y las escuelas, según el servicio que daban al culto de los dioses más

importantes, y por último se reftere al dios Quetzalcóatl como patrono de los

comerciantes.

Debemos señalar que Tovar no incluye la descripción de los ritos y ceremonias

que se ofrecfan a Tlátoc. a quien menciona al referirse al templo Mayor como un

dios importante, con el que Huitzilopochtli compartía el Templo Mayor. Pero si

incluyó una breve información sobre el dios de la caza y de los t1axcaltecas.

3.1. Esti lo de la obra.

La Relación del origen de los indios.., yel Tratado de los ritos y ceremonias... de

Tovar se encuentran escritos en caracteres latinos, en lengua castellana y con

algunas palabras en lengua náhuatl. acompañadas de su respectiva traducción. El

autor limita el uso de palabras en náhuatl a referencias de nombres propios,

cargos religiosos y de algunas cosas que no se conocían en Europa, como es el

caso del bañe llamado temazca/, del que nos dice: ' Un ba ño que ellos llamaban

temazcalli, que es un aposento estrecho. con un hornillo a un lado por donde le

dan fuego, con cuyo calor queda el aposento más caliente que una estufa ; llaman

a este modo de vañarse temaz·,' 34 Con la finalidad de dar a conoce r a su lector las

cosas que para él eran dignas de atención en esta tierra y que deseaba comparti r,

IU IbJdelll, p 21.

8J



Ambas partes que conforman el Manuscrito Tovar se encuentran escritas en

tercera persona del plural (ellos), con lo cual se establece una cierta separación

entre el autor y el objeto del relato, lo cual nos permite observar que el autor no

está interesado en ser asociado con el grupo de poder indigena y que la obra no

tiene como objetivo el reivindicar o adquirir beneficios de la corona a través de su

relato, para una determinada familia o grupo social.

En el desarrollo de la narración el autor va a tomar la palabra sólo en algunas

ocasiones para dar su opinión, para manifestar si estaba de acuerdo o no con la

información que sus fuentes le brindaron, o con lo que se dice en la Relación. Un

ejemplo de ello se encuentra en las líneas que hablan sobre la insistencia de

Maxtlatl, el gobernante de Coyoacán, de hacerle la guerra a 10'5 mexicas, después

de que estos habían vencido a Azcapotzalco:

los de Cuyuacán. segunda ciudad de los 'recaneces. viendo su corte destruida y

solitaria, enbarcn a dezir a los de Azcaputzalco la gran pena que de su pérdida

tenlan, cñec renooes sus personas y quanto fuese menester para restaurar y vengar

el mal que los Mexicanos les avlan hecho; los de Azcaputzalco se lo agradecieron y

respondieron que no era tiempo de aquello, que les dexasen llorar su desventura y

desastrada pérdida. lo qual en muchos eñes no peoren restaurar. Oyda la respuesta.

los de Cuyuacáa, llenos de ira y rabia. con igual temor dixeron: "No nos traten los

Mexicanos de esta suerte, y tomándonos nuestras tierras, nos hagan sus tributarios,

pongámonos en defensa antes que movidos ellos con su presunción y buen suceso

nos acometan. En lo qual se enganaron pues no tenlan tal pensamiento los

Mexicanos. por ser, como era, una gente tan noble que nunca jamás se inquietaron ni

dieron guerra sin ser justamente provocados, como adelante se dirá.tU

En este caso el padre Tovar nos da su opinión sobre la manera de actuar de los

mexicanos, posiblemente basándose en la información referente a la muerte de

1) ' Ibi&tm. p 44.
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Chimalpopoca, así como en lo que le contaron sus informantes mexicas, ya que

dicho senalamiento ensalza la imagen de este pueblo. presentándolos como gente

pacifica que actuaba de manera violenta sólo bajo provocación, con lo que la labor

expansionista posterior de los mexicas se presenta como resultado de su defensa

ante los ataques sufridos y hace a un lado la imagen belicosa que se tiene de los

mexicas por sus actos en Tízapan , en contra del señor de Culhuacan por orden de

su dios Huitzilopochtl L1J6

Otro elemento que utilizó Tovar tanto en la Re/ación... como en el Tratado... fue

el uso de palabras que hacen referencia a costumbres. cargos públicos y

religiosos europeos , como es el uso de la palabra "rey'" para referirse a los

l/atoque , y "Capitán General",l J1 para referirse al cargo desempeñado por

Tlacaelel, mientras que al hablar de la estructura del aparato religioso

prehispánico y a las actividades religiosas realizadas por éstos. Uno de los cargos

religiosos que más salta a la vista es el de "Sumo Pontífice-,n 8 "primer sacerdote'"

o "Papa", nombres con los que la religión judeocrist iana denomina a la persona

que porta el primer grado de la jerarquia eclesiástica, que representa al sucesor

de San Pedro, fundador de la iglesia y que ejerce la autoridad suprema sobre los

miembros de la iglesia universal,' 39 y que 'rever utiliza para referirse al sexto

sacerdote indlgena , quien se encargaba de sacrificar a los cautivos sacándoles el

1J6 Vt r Tovar. ManllScrit TO'tIar... p 19.
m Según t i DicciOtlOf'io de autoridades, "Capitán General" es el que manda en un reino y provincia la gente
militar que: esÚ de: guarn ición. siendo el superior de lodos los cabos (.•.) con auto ridad inmed iata al rey y al
consejo, segun los estilos y ordenanzas. Diccionario eJe AutoricJada. diccicnorio de la lengllO costellW1O qlle
se ex.pIica el verdadero scn/ida eJe las voces, .111 naturalezay calidod. can las phra:u:s a modos eJe hablar. los
proverbios a refratJQ, y «ras coses convenientes al usa de la lengua. Edic ión Facalmil. 3 y , Madrid, Gredas.
1963.v. I, pI 48 .
IJI Sumo Pce u ñee, Pont lfJce o Pceuñce Romano, son los nombres que: por antonomasia se le dan al pre lado
supremo de la iglesia calólica roma na. llamado también Papa. lbide", . v3. P 332.
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corazón. En el caso de la palabra "papa' puede estar asociada con la palabra

náhuatl "papahuaqul' que significa "el que posee cabello largo de los ministros de

los idolos".

Otro ténnino utilizado por nuestro jesuita es el de "jubileo" que en la tradición

judeocristiana se encuentra relacionada con la '"solemnidad y ceremorua

eclesiástica, con que el Papa publica la concesión Que hace de gracias e

indulgencias a la tglesia universal, la cual al principio se hacia de cien en cien

anos, después se redujo a cincuenta y por ultimo a 25 anos·.' 40 Pero la palabra

·jubileo· la utilizó para referirse a la fiesta que se celebraba cada cuatro años en el

mes Toxcatl al dios Tezcatlipoca. en la que se sacrificaban varias personas y de la

que nos dice, "quandc estos morían era el año del jubileo y indulgencia plenaria". y

reforzó la analogia de estas fiestas indígenas con las cristianas al inclu ir el

ofrecimiento de "indulqencias plenas". Que en la tradición judeocrisfiana. era una

concesión Que sólo podía brindar el Sumo Pontifice. es decir el Papa. y consistia

en el perdón de todos los pecados sin limitación. Dicha gracia significaba para los

miembros de la iglesia universal que el tiempo que se habla de estar en el

purgatorio pagando sus pecados, se reducfa gracias a la intervención del Papa.1-41

Por tanto. tomando en cuenta todos estos detalles. podemos decir que en la obra

de Tovar el ofrecimiento de indulgencias plenas se encontraba relacionado con el

pensamiento europeo, el cual no coincide con la cosrnovisi ón indigena, en la Que

las faltas cometidas podlan poner en peligro la relación con las divin idades , e

1" Tereel GTegorio de Tcjada, Manuel. Vocabulario Bésico de lo Historia de la Ig lesia_ Prólogo de Catlos
Martlncz Shaw. Ban:elona. Crilica.I993. 483p. P 225.
l. DiCCionario de Allt«i&:Jdes... v. 2, P 323.
1411bide", P257.
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incluso el estado animico de la persona, pero no marcaban el destino de ellas

después de la muerte, como en la ideologia judeocristiana, ya que en la

concepción indlgena no existla la imagen del infierno, ni del purgatorio, y se creía

que la manera de morir marcaba el destino de una persona después de la muerte.

Respecto a las 32 láminas que acompañan a la Relacióny al Tratado, debemos

señalar que no se encuentran insertas en el texto. sino que fueron ubicadas al

final del Tratado, y que fueron utilizadas por Tovar para ilustrar los pasajes de su

obra, por lo que el contenido de las pinturas es la representación pictórica de

algunos de los pasajes de la Relación y del Tratado. l os temas que se

representan son: lugares. acontecimientos como guerras y la construcción de un

acueducto; gobernantes, dioses y costumbres. Ambos textos se encuentran

conectados con sus respectivas láminas a través de llamados que se encuentran

en el texto como: "la pintura que tienen estas si(e)te cuevas es en esta terma": ·10

qual pintan de esta suerte": "señalaron el lugar el qual pintan": "esta guerra pintan

ellos en cierta forma"; "la figura de este rey pintan"; "su figura pintan"; "la pintura de

este ydolo", 142

A pesar de que estos llamados que hace el autor en ambas partes del

Manuscrito Tovar, carecen del número de lámina a la que se refieren, las mismas

pinturas resuelven este problema, ya que cuentan con anotaciones en castellano

sobre su contenido que sirven de título y una numeración.

l as 32 láminas que forman parte del Manuscrito, presentan una composición

que responde a la forma de representación indígena que contienen los códices, la

If.lTcvar. Manuscr¡rTOVUT... P 10. 16, 2].51,57, 85, 100.
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cual se encuentra basada en el uso de tres elementos para transmitir mensajes

que son:

• Los pictogramas, que son las figuras que representan seres humanos,

animales, plantas y objetos .

• Los ideogramas, que son los signos que expresan ideas , como son la

representaciones de templos incendiados que denotan conquista de un

pueblo sobre otro, así como la imagen de cerro asociado con los

asentamiento de ciudades, o la de huellas de pies para indicar camino . La

interpretación de los ideogramas dependen directamente del contexto en el

que se les represente .

• los grifos ideográficos y fonéticos que son los signos con valores fonéticos,

este tipo de signos son utilizados en las pinturas de Tovar, en los glifos de

nombres de señores. de lugares o de fechas, y que una de sus funciones,

nos dice Pablo Escalante , es por lo generar, "precisar la pronunciación de

los locativos· .I
"

J

Pero esta composición presenta muestras de influencia Europea en los trazos

de las figuras humanas, las cuales ya no son tan planas , la nariz es mas

puntiaguda y existe un interés por distinguir una figura de otra. Esto último lo

hallamos en las representaciones de los tlatoque, las cuales se encuentran

elaboradas siguiendo un mismo modelo, al que se le agregaron rasgos faciales

10 Pablo Escalante. LosCódicu. Mtxico, TercerMilenio.2000. 63p, P 8.

..



caracterlsticos, algunos atavlos particulares del personaje al que se queria

representar y la posición de las manos.

3.2. Las fuentes Que uti lizó Tavar

Para hablar de las fuentes consultadas por el padre Tovar para escribir su

Re/ación" , y su Tratado... contamos con una declaración hecha por el mismo

autor, en unas cartas que envió al padre José de Acosta tratando de contestar sus

inquietudes acerca de la validez del contenido de la Relación, A esta

correspondencia se le conoce como las "Cartas cruzadas entre Juan de Tovar y

José de Acosta". En una de ellas nos dice sobre sus fuentes:

8 Virey Don Martln Enrlquez. teniendo deseo de saber estas antigoallas de esta

gente concertidumbl'e. mandO juntar las libl'erlas que ellos rentande estascosas y los

de México. Tezcuco y Tulla, se las traxeron. porque eran los historiadores y sabios en

estas cosas. Embióme el Virey estos papeles y li!xos con el Doctor Portillo. provisor

que fue de este Arcobispado. encargandome las vesse y averiguase. haz:iendo alguna

reladOn para enviar al Rey. Vi entonces esta historia con caracteres y hyerogUficas

que yo no entendra. y asst fue necessario que los sabios de Méxco , Tezcuco y Tulla

se viesen conmigo por mandado del mismo Virey, y con ellos yéndome diziendo y

narrando las cosas en particular, hize una Historia bien cumplida, la qual acabada

llev6 el mismo Doctor Portillo, prometiendo de hazer dos traslados de muy ricas

pinturas 1...] en esta coíuntura le sucedió el ir a Espana y nunca pudo cumplir su

palabra, ni nosotroscobrar la Historia. Pero como entonces lo averigoe y traté muy de

espacio. quedOseme mucho en la memoria. cernas de que vi un libro que hizo un

Frayle dominiCO. deudo mio, que estaba el mas conforme a la Iibrerla antigua que yo

he visto, que me ayudOa refrescar la memoria para hazeresa Historia (...) poniendo lo

que era mas cierto y eexercc otras cosillas dudosas que eran de poco

fundarnento.1oW

10M Juan de 'levar "Respuesta del Padre Juan de Tovar", en Tcvar A{on lLlCr it Tovar... p J4 . (lo que se
encuentraen corebetes es mio).
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Por lo tanto, Juan de Tovar para escribir su Segunda Relación, se valió de los

recuerdos de su Primera Relación, y de la obra de un dominico, al que se ha

ktentificado como Diego Duran, mismo que escribió la Historia de las Indias de la

Nueva España e Islas de la Tierra firme, la cual tiene una extensión de dos

volúmenes, y se encuentra dividida en tres partes que son: "La Historia"; "el Libro

de los Ritos y ceremonias en las fiestas de Jos dioses y celebración de ellas", y "el

Calendario Antiguo·.

La obra de Tovar, como la Historia de Durán. se encuentra sustentada en

fuentes de dos tipos: las fuentes orales y las fuentes escritas. Ya que para

elaborar su obra recurrió a informantes indlgenas que contaban con el

conocimiento de su interés y. como nos dice el padre Juan de Tovar, estos

informantes le mostraron códices indlgenas que fue necesario que se los

explicaran, ya que no sabía interpretarlos.

Es necesario recordar que la historia de los pueblos indlgenas antes de la

llegada de los españoles era registrada a través de documentos pictográficos,

conocidosahora con el nombre de códices prehispánicos. t stos eran enriquecidos

y reforzados por los relatos orales que resguardaban grupos de personas de la

clase gobernante, quienes como dice nuestro autor, conservaban los relatos de su

pasado: "por las mismas palabras que los dixeron sus oradores y poetas, avya

cada dla excercicio dello en los collegios de los mocee principales que avyan de

ser sucesores a éstos, y con [a continua repetición se les quedava en la memoria

sin discrepar palabra".145

In Ibkk",. P$.
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De esta manera muchos de los relatos indígenas se conservaron y pudieron ser

recogidos anos después de la conquista, por algunos religiosos interesados en el

pasado de su feligresla indígena, o por órdenes del rey o del virrey.

En el caso de Tovar, no se conformó con el relato de un sólo informante. sino

que consultó a varios e incluso de distintas regiones. Por ejemplo, menciona que

para su Primera Relación se valió de informantes de México, Texcoco y Tula. Es

importante señalar que la información reunida por Tovar en su obra, podía ser

corroborada a través de la consulta de sus informantes o a falta de éstos, a través

de otros que contaran con una versión acorde, como lo dice Tovar en su carta a

Acosta:

Aunque pcera responder luegoque reobl la de Vuestra Reverencia y dar s:JJución a Jo

que por ena me pregunta. pero consoléme tanto que Vuestra Reverencia gustase

tanto de esta Historia. que quise con mas diligencia refrescar la memoria.

comunicándome con unos Yndios de tuna, ancianos y principales. sabios en esto y

muy ladinos en este lenguaje. y conforman mucho con los principales ancianos de

México y Tezcuco, con los quales hize la HistOlia,.

Con esta mención, nuestro jesuita responde a uno de los cuestionamientos

sobre la validez de las fuentes orales, que es la posibilidad de corroborar la

información sin que ésta sufra cambios importantes, e incluso deja claro que tanto

las fuentes orales como la escritas cuentan con un mismo valor, pues se

complementan,

Como he señalado anteriormente, otra de las fuentes utilizadas por Tovar para

escribir su Relación y su Tratado, fue la Historia de las indias de Nueva España e

islas de la tierra firme de Diego Durán, de esta obra extrajo la mayor parte de su

Ictt Ibide"" PJ,
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información. La semejanza del contenido de la Relación de Tovar con la Historia

de este dominico llevó siglos después a Garcla lcazbalceta a considerar a la

Segunda Relación de Tovar como "los manuscritos de Fr. Diego Durán-,' 47o como

' un extracto de la Historia de Duran hecha por Tovar" por Eugéne Beauvois.aa

Pero cabe preguntarse ¿Es en realidad un extrado?, ¿Tovar sólo se dedicó a

copiar la obra de Durán, dejando de lado la posibilidad de usar sus recuerdos u

otras fuentes?14¡ A pesar de que la Relación de Tovar en esencia cuenta con gran

parte de la información de la Historia de Durán, esta obra no se puede considerar

como un simple resumen o síntesis, ya que el autor tuvo que realizar una

claeiñcación y análisis de su fuente, descartando partes de la información que

sobraba para el objetivo de su Relación , que era contar sólo la historia del pueblo

mexica desde su salida de Chicomóztoc, hasta poco antes de ser conquistados

por los españoles. o porque consideró que "era de poco fundamento". As! como

tarnoén, en algunos casos, Tovar le dio un nuevo orden y utilidad.

De la información descartada por 'rovar de la Historia de Durán, los casos más

notables son: en la parte referente a la "Histeria", la omisión del primer capitulo.

que habla sobre las sospechas del posible origen de los indios reconociéndolos

como una de las tribus perdidas de Israel; el capítulo setenta y siete, que se refiere

141 Ver capitulo 11, " la Historia del ManUSClilo Tovar". lO<Jquin Garc ra lcazbalceta, "Tobar (P. Juan)". en
Diccionario U"ive rsal eh Historia y de Geografía. Ed por Manuel Orozcc y Berra. 1I v , M éxico, librer ía
Andfade. Imprenta Esealan te, 1855. v. 7, p] 17.
la O'Gonnan. "Apend ices, Darán , Tovar y Acosta" , en lose de Acosu. op cu. p LXXXIX.
1... Debemos tener prese nte lo que Ramón Iglesia nos dice en su obra El hombre Coló" y otros ensayo..(
refeeme a que el autor de una obra a pesar de que intente ser totalme nte objetivo y librar a su obra de su
influencia, no va a poder Iognrlo ya que es justamente su visión del mundo, y su j uicio previo los que le
permiten haur una se lección de aconlcc:imicnlos, de fuenles y de infonnación para la elaboración. Por 10 que
es nec:esario estar conscientes de que el historiador al igual que el autor de la obra estudiada, son seres
limitados. con ideas complejas y pasiones e instintos que cond icionan forzosamente su visión de los hechos y
su inlerpretación de ellos. Ramón Iglesias. FJhombre Colón y otros etUayos . Introducción de Álvaro Matute.
Ml!xico, Fondo de Culrura Económica, 1994. 274p, P 26-]1 , 11 1.
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a la construcción de los bergantines en Texcoco, del sitio de la ciudad de Mexico-

Tenochtitlan , y del papel que desempeñó Cuauhtemoc en la defensa de la ciudad;

y el Capitulo setenta y ocho, en el que se narra la toma de la ciudad por los

españoles, la salida de Cortés hacia las Hibueras, y la muerte de Cuauhtemoc.

En el caso del contenido de la segunda parte de la Re/ación, que es e/ rrratado

de ritos y ceremonias.....podemos decir, que esta cuenta también con gran parte

de la información contenida en la obra de Durán. pero que al igual que en la

Re/acoo, Tovar omitió información e incluso un gran numero de capitulas enteros,

utilizando 5610 los primeros siete capítulos. de los XXIII que conforman el Libro de

los titos... :

ca pitulo l . De quien se sospecha que fue un gran varón que hubo en esta tierra .

llamado Topi ltzin y. por otro nombre. Papa, a quien los mexicanos llamaron Hueymac .

Residió en Tula.

Capitu lo 11. Del Gran idolo de los mexcaros llamado Huitzilopochtli y de los ritos y

ceremonias con que le honraban.

Capitulo li t. Del modo que se tenia en secnrcer hombres en las solemnidades.

Capitu lo rv. Del ldolo llamado Tezcatlipoca ydel modo con que era solemnizado.

Capitulo V. Del edifICio que el templo de Tezcatlipoca tenia y del orden que enlre las

dignidades de él habla y ceremonias.

Capitulo VI. Del Idolo üamecc Quetzalc6atl, dios de los cholultecas, de ellos muy

reverenciado y temido. Fue padre de los toltecas, y de los esceñores. porque anunció

su venida.

Capitulo VII . De la relación del Idolo llamado Camaxtle. dios que fue de los de

Huexotzinco y de 'naxcata .150

ua Diego Duran. HÚforia de las Indias de la Nueva Espoila r Islas rk la Tierra Firme. 2 v. 2" edición.
Edictól'l paleogriflC.1 del manuscrito autógrafo de Madrid. introducción, notas y vocabulario de Angel Maria
Garibuy. Mex ico. POITÚa, 19&4. v l . P 335.336 .
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La información que contienen estos siete capítulos, tampoco fue tomada en su

totalidad, sino que Tovar sólo utilizó lo que consideró de interés para formar su

obra.

Respecto a la información que extrajo de la Historia de Duran. la utilizó según

su criterio, por 10 que podemos encontrar la descripción que hizo Durán en su

primer capitulo del Ubre de los Ritos y ceremonias... de Ouetzalcóatl , como un

santo varón: en la primera partes de la Relación de Tovar; formando parte de la

explicación de quién era el personaje; dentro del relato de la llegada de los

españoles, y en la conquista.

La localización de dicha descripción en la parte de la Relación que habla del

encuentro de la embajada enviada por Motecuhzoma a los españoles en las

costas de Veracruz, y de la reacción que tuvo este Uatoani y su consejo al regreso

de su embajada, al considerar que entre los españoles debia haber regresado M SU

grande emperador QuetzalcóaU",151 puede deberse como nos dice Lafaye, a que

Tovar utilizó la descripción de Quetzalcóatl como santo omitiendo los elementos

contenidos en Durán, que consideró inconvenientes para "reforzar la presunción

de una tarea evangelizadora de santo Tomás·m en estas tierras, lo cual le

permitió ofrecer una explicación a la existencia de símbolos análogos cristianos e

indigenas, asf como también, señalar con ello que estas tierras y las almas que la

habitaban, no se encontraban fuera del conocimiento del dios cristiano y del plan

divino.

ISI Juan de Tovar. " Respuesta del Padre Juan de Tovar" en Tova!'. M(JnllM:r il Towu.•. p 73.
Il! Jacques Lafaye. Qwr...alcóotl y G lIodolllpe LafO'f!'IOCi6n de la conciencia naciOl'Ul1 en MblCo .2' edición
en espaftol. Traducción de Ida Vitale y Fulgencio Lépez VKbne. México, Fondo de Cultura Económica.
19! 5. 516 p. p 245.
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Entre las diferencias existentes entre la Historia de Diego Durán y de Juan de

Tovar, está el uso que hizo el dominico de pasajes biblicos al referirse a algunas

costumbres que tenlan los indigenas antes de la llegada de los españoles, las que

asocia con actitudes propias de los judíos, contra quienes desde años antes, la

iglesia tenfa una campaña en su contra por considerar1os adoradores del demonio.

Estos pasajes bíblicos no son copiados por nuestro jesuita, lo cual nos permite

considerar que intentó limpiar la información extraída de la Historia de Ourán, de

todos estos elementos judeocristianos y europeos. dejando s610 algunos

remanentes que se refieren a conceptos de gran importancia, como son el uso de

la comparación de cargos religiosos (Sumo sacerdote o papa). y politicos (rey y

señor) que aún ahora los investigadores no han podido desechar por comp leto.

Una diferencia entre estas dos obras. que es de gran importancia para

demostrar que la Relación de Tovar no es s610 un simple resumen, es la critica de

fuentes que hace el jesuita : tal es el caso del siguiente ejemplo que habla sobre la

muerte de Motecu hzoma después de la matanza de Templo Mayor:

Hechas las exsequias lomaron a dar sobre los españoles cercados tan furiosamente

que de temor ha e rcn que subiere el rey Motecuyuma a una ecutea de las casas

reales, (...) a dezirles que se sosegasen (...] En viendo los Mexicanos en la ecotea al

rey Molecuyuma haziendo cierta serial cese el alarido de la gente (...) Entonces el

principal que l1evava consigo aly6 la boz y dixo las palabras ya dichas y apenas avya

acabado quando un valeroso capitán llamado Quiuihtémoc (...] dixo en alta boz "Que

es lo que dize ese veüecc de Motecuyuma, muger de los Espat\oles, que tal se puede

llamar puescon animo mugenl se entregOa ellos de puro miedo y asegurándonos nos

ha puesto en este trabajo? (...) Dizen algunos que entonces dieron a Mot~ma una

pedrada en la frente de que murió pero no es cierto. segun lo afirman lodos los Yndios

su fin fue como adelante se dirá_(Después de haber expulsado a los espal"loles de la

ciudad fueron a buscar a su rey) Y yendo a buscar al gran rey Mot~ma dLZen que

"



\o hallaron muerto a punaladas, que le mataron los Espalloles a él y a los cernas

principales que tenían consigo la noche que huyeron.1$3

En este párrafo el padre lavar hace un comentario en el que deja ver la labor

de análisis y critica de la información que realizó para elaborar su obra . Incluso

expresa un juicio de valor sobre sus fuentes al señalar que la versión en la que se

culpa al pueblo mexica de la muerte de Motecuhzoma no es cierta, y que la otra

versión presentada es para él, la verdadera. A pesar de que nuestro autor coincide

con la postura de Durán respecto a la muerte de este l/atoani, nuest ro jesuita es

más directo en su comentario, ya que el dominico señala al respecto "lo cual, si

esta historia no me lo dijera, ni viera la pintura que lo certificara, me hiciera

dificultoso de creer, pero como estoy obligado a poner lo que los autores por quien

me rijo en esta historia me dicen y escriben y pintan, pongo lo que se halla escrito

y pintado", con lo cual Durán trata de justificar el uso de esta versión indlgena de

la muerte de Motecuhzoma sin comprometerse con ella.

Otro ejemplo de información que no se encuentra contenida en la Historia de

Durán pero que si tiene lavar, la podemos localizar en los párrafos que hablan

sobre las supuestas manifestaciones sobrenaturales que se dieron poco antes de

la llegada de los españoles a la ciudad de México . Sobre estos eventos llamados

presagios o senales, el padre Durán describe seis presagios en su Historia,

mientras que l avar menciona diez presagios , cuatro más que Durán. Estos cuatro

acontecimientos portentosos de los que no habla Durán son:

UJ.yovar . MQlfUKril Tovar.•.p 81-83 (Lo que se encuentra m ue corchetes es mio) .
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• El quinto presagio que es de la aparición de una llama de fuego grand ísima de

forma piramidal que parecía a la media noche y desaparecía al puesto de

medio dla . Mostrándose por espacio de un año.

• El décimo presag io. La aparición de un ave como grulla que tenía un espejo en

medio de su cabeza.

• El décimo primer presagio que es de la aparición de muchos monstruos de dos

cabezas y otras formas extrañas .

• El décimo segundo presagio que habla sobre la aparición de Tezcatnpoca a los

magos enviados por Motecuhzoma para que ahuyentaran a los españoles,

Es muy probable que nuestro autor haya extraldo estos presag ios, de la Historia

general de las cosas de la Nueva España de Sahagún , ya que guardan relación

con algunos augurios que describe este franciscano en su ' flbro XW, lo cual

significarla que el padre Tovar tuvo en sus manos por lo menos el libro doce de

Sahagún, durante el tiempo en que los papeles de este franciscano fueron

dispersados, o que nuestro autor tuvo acceso a informantes que tenian un relato

similar de la conquista que Sahagún, y a los que Durán no tuvo acceso.

También existen dos presagios en la obra de Tovar que, aunque su mensaje es

similar a los mencionados en la Historia de Duran, la manera como se narran es

distinta :

• En la obra de Duran el quinto presagio que es "sobre el sueño de los viejos

sobre la destrucción del templo a Huitzilopochtli, y su sexto presag io que es
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·Sobre el sueno de las viejas, sobre la entrada del rlo caudaloso por la casa

real que destruía la casa y el templo·.1f>4

• En la obra de Tovar: el cuarto presagio se refiere al "Incendio del templo", y el

sexto presagio que habla sobre "las aguas hierven sin explicación tirando los

ed ificios , cercanos a la orilla.155

Como podemos ver, nuestro jesuita presenta estos acontecimientos como algo

que sucedió en el plano terrenal, mientras que el dominico describe estos

presagios como eventos meramente soñados. Por otra parte estos dos presagios

presentados por Tovar sobre la quema del templo y el hervor de las aguas,

guardan mayor similitud con la narración de Sahagún de estos mismos presagios.

El trabajo de Tovar, demuestra una labor de selección de la información ya que

como sabemos, él contaba con los dos relatos diferentes de un mismo suceso y

decidió inclinarse por uno de ellos.

Por lo tanto, se puede considerar Que de los nueve presagios Que presenta

Sahagún en el libro doce de su Historia general, Tovar decidió ocupar seis en su

Relación, que son los siguientes:

• 1er Presagio. La aparición de una llama muy grande y resplandeciente,

aparecla por la parte de oriente después de la media noche y desaparecía

hasta la mañana en el lugar del medio día, por espacio de un año.

• 2aPresagio. El incendio del templo a Huilzilopochtfi de manera inexplicable.

1." Ourin. Híslcwia de ltu ¡'Id¡tu de laN~ España .. Ed de Ángel Maria Gariba)'. v 2, p 500.
•" Tovar. MaftUJCr¡t TOYat'... p 71.
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• 5° Presagio. El levantamiento de las olas en el agua, y el hervimiento de las

aguas.

• JO Presagio. La aparición de un ave como grulla con un espejo en la frente.

• SO Presagio. La aparición de muchos seres monstruosos que desaparecian

después de haber sido vistos por Motecuhzoma.

• 90 Presaqío. De cómo Motecuhzoma envió otros hechiceros contra los

españoles y de lo que aconteció en el camino.156

Siendo asl que en la parte referente a los presagios Tovar no sólo se conformó

con utilizar como fuente única la obra de Durán, sino que recurrió a la información

adquirida ya sea a través de la consulta de la obra de Sahagún, o a través de sus

informantes indigenas, enriqueciendo de esta manera su relato y su obra.

Por úhimo, debemos señala r que así como Tovar se basó en la parte escrita de

la Historia de las indias ... de Durán, de la misma manera utilizó el contenido de

las láminas que la conforman. En el caso de la obra de Durán en total cuenta con

115 láminas. mientras que la Relación de Tovar sólo cuenta con 32. Por lo tanto

nuestro autor tuvo que hacer una labor de selección de ellas, de las que destacan

tres por los diferentes usos que les dio, estas son: Las láminas 25 y 27 de la

Historia de Durán en las que se representan a las diosas Chalchiuhcueye y

Xochiquetzalli, y la lámina 22 en la que se representa la guerra contra Tlatelolco.

En el caso de las láminas 25 y 27 en las que se representan a las diosas

Chalchiuhcueye y Xochiquetzalli, estas se hallan presentes en la Relación

1)6 Sahagén, Bernardinc de. Histona General de las cosas de la Nueva Espaila. . Primera versión integra del
tala t=lellano del MaIllüCrilo conocido C()fIIO Códice Flarenlino. 2 'l . 2 ed. Introducción pal~na..

glosario y notas de Alfredo López Austin y Josefina Gercu Quintana. México, Consejo Nacional pan la
Cu ltunl y las Anes- Alianza. 1989. '12, P 817-819 , 831.
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conformando una sola lámina, la cual tiene como titulo "Toci que quiere decir

abuela , diosas de los mexicanos". Mientras que la lámina 22 de la obra de Durán

en la que se representa la guerra contra Tlatelolco. fue utilizada como modelo para

ilustrar la batalla entre los mexicas y los de Azcapotzalco, esto pudo deberse a

que la Historia de Duran no cuenta con una lámina para ilustrar esta guerra y que

nuestro autor decidió utilizar el esquema de esta lámina para representar este

suceso que marcó el fin del periodo de los mexicas como pueblo tributario. lo cual

refuerza la idea de que las láminas contenidas en el Manuscrito Tovar, tenían

como objetivo el ilustrar la obra y hacerla más amena a los ojos de su lector, que

en este caso fue Acosta, quien no manejaba la traducción del contenido de

códices indlgenas.157

Nuestro autor también le da distinto uso a otras dos pinturas de Duran, estas

son las láminas que utiliz6 para ilustrar las exequias realizadas a Ahuizotl y a

Nezahualpilli, las cuales son ocupadas por nuestro jesuita como modelo para

ilustrar el modo de enterrar a los muertos.!"

Las diferencias entre las láminas de estas dos obras, están en la forma de las

figuras, los elementos que conforman las pinturas, como son las representaciones

de columnas en algunas de las pinturas de Durán y de perspectiva en forma de

paisajes a lo lejos que nos remite a la cultura europea. y que no se encuentran en

la Relación de 'rever.

La existencia de anotaciones sobre el contenido de las pinturas en las mismas

láminas en el caso de la obra de lavar, y la carencia de anotaciones en las

111 Ver en el cuadro figura 9.
l~' Veren el cuadro Figuras 24 y 25.
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pinturas de Durán; las variaciones en el numero de personajes o de cosas

representadas en algunas pinturas llegando en algunos casos a omitir información.

como es el caso de la lámina en la que se representa al dios Huitzilopochtli, en la

que por una parte el dominico además del dios, representa algunos cuadros que

nos remiten a la tierra prometida a los mexicas por su dios, mientras que el jesuita

sólo se limita a presentar la flgura del dios.
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3.3. Cuadro sobre las láminas que escogió Juan de Tovar de la Historia de las indias ...
de Diego Durán para ilustrar su Relación:
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3.4. Conclusiones.

La Relación del origen de los indios... del padre l avar es una obra original,

producto de un trabajo serio en el que la reunión de información. la clasificación y

el análisis de ésta. se encuentra presente. El gran parecido que guarda con la

Historia de ücrán. no debe llevamos a considerar como un punto que disminuye la

importancia del trabajo de l avar, ya que nos permite estudiar cómo se

desarrollaba la labor de un historiador durante el siglo XVI, qué criterios y métodos

literarios los regian, ya que debemos recodar que en esa época no era mal visto

que una persona utilizara información de otra. sin citarlo como actualmente

sucede, por lo que anles de emitir juicios hacia los autores de periodos pasados,

debemos conocer cuáles eran las costumbres y las normas que regian en su

época , ya que la forma de hacer historia ha ido cambiado a través del tiempo.159

Asl, también nos lleva a recordar que el parecido entre estas dos obras es

compartido con otra obra más. que es la Crónica Mexicana de Hernando Alvarado

l ezozómoc, y que esto se debe, a que tanto Duran como Tezozómoc recurrieron

a una fuente común. que se encuentra desaparecida. a la que Robert H. Bario",

llamó MLa crónica XM.

Por consiguiente a pesar del gran parecido que tienen en su contenido, la

Historia de Durán y la Relación de l avar. ambos autores dieron diferentes

enfoques a sus obras. Por una parte, Diego Durán redactó su Historia basando

sus explicaciones sobre el origen de los indios, en la demostración de que éstos

provenian de uno de los pueblos perdidos de Israel. y por lo tanto tenian un origen

'" Vtt O'Gonnan "Prólogo". en Acosta. op cit. p XI·XXIII.
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judlo. Mientras que Tovar se enfocó en tratar de narrar la historia de los indios tal

como ellos la contaban , por 10 que estableció el origen de estos en Chicomóztoc, y

no recurrió a citar pasajes blb hccs. Debemos señalar también, que Tovar no sólo

se limitó a la información contenida en la Historia de üur án, sino que utilizó en

algunos casos la que le brindaron muy seguramente sus informantes. Esta

infonnación que no se encuentra en la obra de Duran. tiene semejanza con la

proporcionada por Sahaq ún en su Historia general, esto puede deberse a que

pudieron haber tenido una fuente en común, o incluso que Tovar hubiera tenido

acceso a los apuntes del franciscano.
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Capitulo IV

El papel de los presagios de la conquista

en la Relación de Tovar

4.1. ¿Que entiende Tovar por prodig io ?

Como he mencionado con antelación , el padre Tovar incluyó en la primera parte

de su Segunda Relación una serie de sucesos extranas que llamó prodigios.

agüeros y sena les, los cuales se encontraban asociados con acontecimientos

posteriores de gran repercus ión en la vida de los mexicas . Para poder comp render

cómo fueron entendidos por nuestro autor estos relatos. es necesario estudiar las

líneas en las que Tovar hace uso de estos términos.

En el caso del término ·prodigio·, fue mencionado por nuestro autor en tres

ocaeiones di stintas. La primera vez lo utilizó para referirse a la reacción del señor

de Cuihuacán, al saber que los mexicas hablan sobrevivido a su esta ncia en

Tizapán, incluyendo en su dieta el consumo de las culebras ponzoñosas que

proliferaban en ese lugar:

El rey y sus principales quedaron muy admirados de una cosa tan prodigiosa y nunca

oyoa. y assl cobraron de nuevo grande amor a los Mexicanos. caiendc el rey a su

gente: 'Ya os he dicho que esta gente es muy favorecida de su dios, y gente mala y de

malas manas, dexadles, no les hagáis mal, que mientras no los enojaredes. ellos

estará n sosegados.-ea

1.0 Tcvar. MlV' wsc:ril o Tovar.... p 19.
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En estas Hneas Tovar utiliza la expresión ' cosa tan prodigiosa" dándole un

significado de algo extraordinario o maravilloso, asociado no sólo a la capacidad

de adaptación del pueblo mexica. sino a la participación divina del dios

Huitzilopochtli, como deidad protectora de este pueblo. la cual es resaltada con el

comentario del señor de Culhuacán sobre la relación de este dios con su pueblo.

La segunda vez que nuestro jesuita utilizó el término prodigio. fue en la

narración que hace de la guerra que sostuvieron los mexicas y los cbatcas. poco

tiempo después de que estos primeros vencieran a la gente de Azcapotzalco:

la guerra en que más dificultad tuvo (T1acae1e~ fue la de la provincia de Chalco.

porque como queda diChO. era gente tan valerosa casi como los Mexicanos, y asst

estuvieron mucho tiempo en rendirlos. Acaecieron en esta guerra grandes hechos '!

valentias y prodIQios estraordinarios. entre los quales fue uno muy dtgno de

memona." 1

En este caso. la palabra prodigio se encuentra directamente relacionada con

dos acontecimientos que por su naturaleza extraordinaria se asociaron con la

calda de los chalcas a manos de los mexicas. Uno de ellos es el suicidio de uno

de los hermanos del tlatoan; mexica, que hablan apresado los chateas y que

hablan querido hacer su señor, arrojándose de un madero que habla mandado

construir, causando asombro y espanto. El otro acontecimiento con que se

relacionó la caía de Chalco. ocurrió la misma noche en que se suicidó el hermano

del señor de los mexicas. del que nos dice lavar:

,., Ibídem p SS.
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De este sucesso tomaron por agüero los de Chalco que avyan de ser vencidos de los

Mexicanos, porque dzen que luego aquella noche se aparecieron dos buhos que

respondlan el uno al otro y cenan palabras en lengua mexicana con que davan a

entender la desruyción de Chalco. ' 62

En este relato de la caída de los charcas bajo el dominio de los mexicas,

nuestro autor no sólo utiliza el término "prodiqics extraordinarios" para referirse a

estos acontecimientos que consideró extraños y que excedían los límites

naturales, sino que se valió también de la palabra agüero para referirse a la

interpretación que le dieron los Chalcas a dichos acontecimientos. "Este sucesso

tomaron por aqüero', entendiéndose por agüero una señat que estima captar el

hombre en las actividades de los animales como el vuelo de las aves, que

pronostican los acontecimientos futuros.

La tercera vez que mencionó nuestro jesuita el término "prodlqio" en su obra,

fue en la narración que hace del gobierno de Motecuhzoma Xocoyotzin que dice:

Estando este gran señor en tan gran trono y pulence. avyendo estendido sus reinos en

lodo este nuevo Mundo, nazíencose temer, servir y adorar casi como a un dios.

avyendo reynado catorze anos con esta prosperidad y pujanlta le vino nueva de cómo

avyan aparecido en les puertos Que tenia navlos con gente extraña. precediendo

antes de esto en algunos anos grandes prodigios y señales quales en esta tierra

jamas se vieron.1&3

Tovar utiliza la expresión "qrandes prodiqios" haciéndola acompañar por la

palabra "señales", Basándonos en el significado que nos da el Diccionario de

Autoridades, prodigio es un: "suceso extraño que excede a los limites regulares de

le IbíJt.",

16) Tovar. Afa"'lScr;IQ Tovar.., p 69.
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la naturaleza, el cual también se toma asimismo por milaqro";164 y sobre señales,

que es: ' cesa extraordinaria, y fuera del orden natural que pronostica algú n suceso

especial o raro-.' 85 Podemos pensar que en estas líneas Tovar quiso señala r que

antes de la llegada de los españoles, se suscitaron acontecimientos extraños y

extraordinarios, que pronosticaban el futu ro del pueblo mexica.

Por tanto, para nuest ro jesuita esta serie de relatos fueron concebidos como

narraciones de acontecimientos extraordinarios, producto del demonio para

prevenir a su pueblo de los peligros que correrian en el futuro.

La decisión de incluir estos relatos por parte de Tovar, asl como de otros

muchos religiosos como Sahagún, Duran, y Acosta, pos iblemente se deb ió a que,

a pesar de que la cultura judeocrístiana y la indígena eran diferentes, compartian

elementos análogos , como la creencia en un orden del mundo int imamente

relacionado con los designios de lo divino , en el que la posibilidad de la existencia

de intervenciones sagradas no eran puestas en duda .

Pero a pesar de esta similitud ideológica, las intervenciones por parte de los

dioses indígenas eran concebida s por los español es como actos demoniacos, o

como advertencias o castigos del Dios cristiano . Esta postura se encuentra

claramente señalada en la Historia natural y moral de José de Acos ta , quien nos

dice:

Aunque la Divina Escritura nos veda el dar crédito agüeros y pronósticos vanos y

Jeremías nos advierte que de las señares del cielo no temamos como lo hacen los

gentiles; pero ensena con tcdo eso la misma Escritura, que en algunas mudanzas

'.. Di« ionario de A..toridCIdes.•. v . J. tomo5. p. 393.
~ Ibide",. v.s . tomo 6. p. 86.
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universales y castigOS que DIos quiere hacer, no son de despreciar las señales, y

monstruos y prodigios que suelen proceder muchas veces 166

Las ideas judeocristianas de la existencia de una intervención demoniaca o

divina en la vida del hombre , posiblemente favoreció el establecimiento de una

relaci6n entre los relatos portentosos indigenas de la conquista , y la necesidad de

una prueba de que para el Dies cristiano la existencia de gente en este Nuevo

Mundo no habla pasado desapercibida, dando como resultado el planteamiento de

la existencia de una intervención demoniaca. evitando as! que la religión cristiana

fuera introducida en esta parte de la tierra, a través de engañ os.

Asl como también la relación de los portentos indigenas, ya sea como cast igo

divino o como advertencia demoniaca, además de brindar una explicació n a los

cuestionamientos surgidos con el descubrimiento de este Nuevo Mundo,

permitieron sustentar la presencia española y su labor de conquista en estas

tierras, ya que los españoles se envistieron con el cargo de pueblo eleg ido para

cumplir con el fin providencia lista de atraer a los indios de estas nuevas tierras a la

religión cristiana, y asl salvar sus almas. La Imagen de los españoles como e!

pueblo elegido por el Dios cristiano se encuentra presente en el último párrafo de

la Relación de Tovar, en el que hace reterencia a la salida de los espa ñoles de

Tenochtitlan:

Certifican que por pp.mlisi611 divina y justo Juízic Suyo murieren 10$ mas malos y los

demée que qcederon eran los mejores y mas piadosos. 105 cueies escaparon con

gradlssimos pe-I;gro" hasta llegélr a 'na xcata dende fueron anparaoos. y desde eür

favoreciéndoles Dios Nuestro Se~o~ con marnñe stos milag ros vinieron a térm ino de

que SE: hizo toda la tierra de 5!J vanee contra los ~'e~¡canos , oerm ñüé ncoic assr la

166 Acosta,cp cit. p 359.
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divina Providencia para que entrase en esta tierra por esp. medio la Luz de su Sancto

Evange lio.1"

Por lo tanto. los prodigios contenidos en la obra de Tovar seguramente fueron

vistos como relatos que no afectaban la ideo!ogia judeocristiana, ni ponían en tela

de juicio la actuación de los españoles, sino que les brindaban elementos para

sustentar sus acciones en el cumplimiento del fin providencialista. y también les

proporcionaba una respuesta al cuestionamiento hecho a la iglesia sobre el

desconocimiento de estas tierras y de la gente que habitaba en ella .

4.2. Carac terís ticas de los prodigios o presagios.

Este tipo de acontecimientos portentosos que describe Tovar, al igual que otros

autores como Bernardino de Sahaglln, Diego Duran, y Alvarado Tezoz órnoc, son

concebidos como una manera de comunicación entre los dioses y los hombres. a

través de los cuales las divinidades tratan de prevenir y preparar a los hombres

contra futuras adversidades,

Entre las características comunes que guardan estos sucesos conocidos como

presagios o prodigios. podemos señalar que son acontecimientos que causaron

asombro y espanto, que ~O!1 fenómenos que anteceden a los grandes

acontecimientos; que cuentan con un carácter ambiguo, pues cuando se

manifiesta su significado nunca es claro; que generalmente el mensaje que

comunican o anuncian es de carácter negativo. y que son sucesos que deben su

importancia. su significado específico y cu valor. a 1;;1 asociación que se haga de

1"7 ToV3l", J{anuJc r l f rovar... p 83.
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ellos con un gran acontecimiento ocurrido posteriormente, el cual afectó la vida del

hombre de alguna manera.

Miguel Pastrana señala que los presagios dentro de la tradición indigena son

llamados tetzáhuitl, que quieren decir ·algo inusitado, portentoso que causa

asombro, espanto y es anuncio de algún acontecimiento futuro", se encuentran

presentes generalmente en los periodos de transición politica y social. y que en "la

historia de los mexicas los tetzáhuitl ocurren con mayor frecuencia, fuerza e

intenstctad, en dos momentos claves en la historia del grupo: durante la migración,

y durante la conquista española, esto es, al principio y al final de su historia

precolomar.

En el caso de los prodigios del periodo de migración, en su mayoria presentan

características diferentes a las de los prodigios de la conquista. Entre las

diferencias más notables se encuentran:

• La manera como se presentan los mensajes, ya que a diferencia de los

presagios de conquista, los de migración suelen ser muy claros y

especificas.

• El reconocimiento del autor de los portentos. En el caso de los presagios de

migración de los mexicas, "el dios Huitzüopochtli" se presenta como el autor

de los prodigios.

• "Los sacerdotes' son presentados como los receptores de los mensajes

divinos.

Estas características señaladas se encuentran presentes en el siguiente

ejemplo:

"'



Aquella noche siguie nte apareció UitzilopOChUi en sueñes a uno de sus ayos y dlxole

"Ya estaréis satisfechos. como yo no os he dicho cosa que no aya salido verdadera.

ya avéísvisto y conocido las cosas que os promelf veriades en este lugar donde yo os

he tra ldo. Pues espera d. que aun mas os falta por ver; ya os acoracae como os

mandé matar a Cópil (...l Yos mandé que le secaseces el COf'aCOn y 10 arrciaseces

entre los carriz ales y espadañas de esta laguna. lo quar nzístes: sabe(t) pues que

eccese COl'a9Ón cayo sobre una piedra y dél saliO un tunal y esta tan grande y

hennoso que un águiJa havita en él y alll encima se mantiene y como de los manjares

y mas galanos pájaros que ay. y alll estende sus muchas cantidad de plumas verde s.

azules , coloradas. amarillas y blancas. de los galanos pa,aros con que esa aguila se

sustenta y este lugar. donde hallaréis el lunal con el aguila encima, le pongo por

nombre Tenochbtlan.1N

Si observamos bien, este tipo de prodigios guarda un mayor parecido con la

forma que tienen los mandatos divinos. que con las características que tienen los

presagios de conquista. los cuales si corresponden con las características

propuestas. Ya que al igual que en los mandatos, el autor del acontecimiento

extraordinario se conoce, el mensaje difundido es claro y precisa su realización.

4.3. los presagios de la Conquista.

Juan de Tovar presenta en su obra los siguientes diez presagios relacionados con

la conquista, los cuales se ubican en la descripción del gobierno de Motecuhzoma

Xocoyotzin:

• 1er Presagio. La piedra parlante.

• 2° Presagio. Anuncio de los dioses a través de un indio labrador.

IN Ibide", P 22.
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• 3° Presagio. Aparición de una llama de fuego grandísima de forma piramidal

que aparecla a la media noche y desaparecia al med iodía . Mostrándose por

espacio de un año.

• 4° Presagio. Incendio de un templo (no menciona que templo).

• 5° Presagio. Aparición de un cometa.

• 6° Presagio. Las aguas del lago hierven sin explicación tirando los ediñcios

cercanos a las orillas.

• ¡o Presagio . La presencia de la Cihuac6atl.

• 8° Presagio. La aparición de un ave como grulla que tenia un espejo en medio

de su cabeza.

• 90Presagio. La aparición de muchos monstruos de dos cabezas y otras formas

emanas.

• lOO Presagio. La aparición de Tezcatlipoca a los magos enviados por

Motecuhzoma para que ahuyentaran a los españoles.

El contenido de estos presagios de conquista expuestos por el padre Tovar, como

he mencionado en el capitulo anterior, fueron extraídos por nuestro autor de dos

fuentes diferentes, que son: la Historia de las Indias de Nueva España e Islas de

la Tierra Firme de Diego Durán, y del "libro doce- de la Historia general de las

cosas de la Nueva España de Bemardino de Sahagún. Estos prodigios. a

diferencia de los relatos asociados con la migración y con otras partes de la

historia del pueblo mexica, no fueron intercalados en la historia, sino que se

presentaron todos juntos, jugando el papel de preámbulo a la narración de la
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llegada de los españoles y de la conquista, ya que su contenido se asoció e

interpretó como la presencia divina o demoníaca que actuó a través de seriales,

tratando de castigar o de alertar al pueblo mexica de su calda.

4.4. lnterpretacI6n de los prodigios de la conquista que presenta 'rever.

Antes de relatar los acontecimientos portentosos, Tovar presenta la narración de

tres anuncios, sobre la venida de los españoles y sobre los trabajos que sufriría el

pueblo mexlca, el primero de ellos del dios Quetzalc6atl , el segundo del señor de

Texcoco y el tercero de los magos mexicas:

En este tiempo anunciO el ydolo Quetzak::óaU, dios de los choIultecas, la venida de la

gente estreñe a poseer estos reyoos . Assi mesmo el rey de Tezcuco, que tenia pacto

con el Demonio, (fue a visita r a Motecuh zomal una vez a deshora y le certificó que le

avyan dicho los dioses que se le aparejavan a él y a todo su reyno grandes travajos y

pérdidas; muchos hech izeros y brujos dezian lo mismo yendo delante dél , entre los

quales fue uno que le informó muy en part icular de lo que después le sucedió, y

estándote hablan do advirtió que le faltavan los dedos pulgares de pies y manos, y

espantado y entristecido de las cosas que le dezlan hazta prender a todos estos

hechiz eres , más en echándoles presos se desapareclan . Con estas cosas andava tan

melancólico , que no pudiendo vengarse de los hech teercs hazl a matar, a sus mujeres

e hijos y destruyr sus casa s y haziendas.'&9

En la narración de estos tres anuncios podemos destacar la postura de Tovar

respecto a estos acontecimientos, los cuales son presentados por él como obra

del demonio, por ejemplo en el caso de la intervención de Quetzatcóatl al anunciar

la llegada de los españoles es mencionado por él como un Idolo. es decir, como

una figura de una falsa deidad que se expone a la adoración de los fieles. Por otra

... lbide",_p 69.
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parte, el don que se señala tenia el señor de Texcoco de comunicarse con sus

dioses, que en la cosmovisi6n mesoamericana era visto como algo dentro del

orden natural, ya que la buena relación con lo sagrado se marcaba con una

constante comunicación entre el hombre y su dios, es presentado por nuestro

jesuita en este anuncio como "un pacto con el demonio".

En el caso del anuncio dado por los "brujos y hechiceros" sobre la conquista.

destaca la presencia de uno de ellos, del que nos dice "informó muy en particular

de lo que después le sucedió [a Motecuhzoma), y estándole hablando advirtió que

le fahaban los dedos pulgares de pies y manos", dichas deformaciones físicas así.

como el conocimiento que tenia este personaje del futuro, posiblemente llevaron a

pensar a nuestro autor que este personaje tenia un pacto demoniaco o incluso era

el diablo, ya que existía la creencia de que el diablo era capaz de presentarse y

engañar a las personas, y que s610 dios y su contra parte, el diablo tenian

conocimiento del futuro. En el caso de los informantes indígenas que narraron este

anuncio, ya fuera a Durán o al propio Tovar, para ellos la imagen de los magos a

los que llama Tovar "brujos y hechiceros", se encuentra dentro del orden común

de su ideologla, ya que quienes se dedicaban a estos oficios, se decia que tenian

el don de hablar con los dioses, asl como el de desaparecer, o el de transfigurarse

en diversos animales.

A pesar de la asociación de estos anuncios por parte de nuestro autor a la

presencia demoniaca en estas tierras, el mensaje contenido en estos primeros

acontecimientos que abren el relato de los presagios, es claro y completo: la

venida de gente extra ña a poseer estas tierras, grandes trabajos y pérdidas para
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el pueblo mexica, y el destino que sufrirla Mctecuhzoma.V'' Este mensaje

contenido en los anuncios que describe lo que sufrió el pueblo mexica con la

conquista espa ñola, se encuentra reforzado por los portentos que los anteceden .

El primer prod igio que menciona Tovar, habla sobre una piedra partante que se

negó a cumplir los designios de Motecuhzoma, quien después de presenciar los

anuncios nefastos contra él y su pueblo, mandó traer una gran piedra para hacer

solemnes sacrificios para aplacar a los dioses:

üeen Que viéndose MolecUt;Omaconfuso con tantas señales y amenazas contra él y

su reyno quiso traer una gradissima piedra para hazer solemnes secntcos en ella

para aplacar a los dioses, yendo para traerla grandJsSimO numero de gentes (.,.]

después de atada queriéndola mover no avya remedio y porfiando a sacaría.

quebrandO muchas maromas muy gruesas, oyeron una boz que salia Junto a ella, la

qual eena que no fravajasen en vano porque no podrlan llevarla, por que el señor de

lo criado no cuerta que se hizieren aquellas cosas.H1

En este primer prodigio, el mensaje divino se encuentra presente de manera

explicita, y es que 'el señor de lo criado no quería que se hizieren aquellas cosas",

es decir que su dios pedla el abandono de la práctica de los sacrificios , ya que

dicha piedra la habla designado Motecuhzoma para ser piedra de sacrificios. por

lo tanto el prodigio no sólo estaba dirigido a él, sino a todo pueblo mexica. La

negativa de la piedra se confirmó por segunda ocasión, después de que

Motecuhzoma mandó hacer sacrificios delante de ella:

Tomó a sonar la boz y dixo. ' Ya os he dicho que es voluntad del señor de lo criado

que no me Ilevéys, y porque veé ys que es assi yo me quiero dexar llevar un rato y

1'Mlbidem. p 69.
111 Ibídem.
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vereys con quanta facilidad me mcveys. pero no queriendo dexarme llevar no bastará

todo el mundo a moverme". En diziendo esto correncaron a tirar y nevavanta con

ta(n)ta facilidad como si fuera una cosa muy liviana, más después se hIZO rebana y

no hubO fuerza humana que la moviese. Dizen que pasó esto dos O tres veces y

porfiando a traería con grandes ruegos se dexó llevar hasta una acequia grande a la

entrada de esta ciudad donde se cayó y hundió, y en entrandoía a buscar no hallaron

rasb'o della; fueron otro era al puesto donde la avyan sacado donde la hallaron, de que

quedaron muy espantados y tristes.In

El mensaje de los dioses es reforzado con la actitud de la piedra, de dejarse

llevar un rato, después caerse en el lago. desaparecer y aparecer en el lugar

donde la hablan extraIdo, ya que de esta forma los dioses demostraron que su

voluntad era que se abandonaran los sacrificios humanos, al negarse a que la

piedra destinada a la práctica de sacrificios llegara a Tenochtitlan.

El segundo prodigio nos habla de cómo un indio labrador fue tomado por una

águila y llevado a una cueva donde recibió un mensaje de los dioses para

Motecuhzoma :

Estando un yndio labrador nanenco su sementera [...] vino una grandlssima aguila

bolando hacia él, y que lo tomó en peso y uevcié sin lastimarle hazia una cierta cueva

donde le metió; y entrando eixc el águila: ' pcoercstssimc Señor. ya Iraxe a quien

demandaste" y el yndio labrador mirando a todas partes de la cueva por ver a Quien

habtava el águila, no vó a nadie. Y estando en esto, ayO una voz que le díxc:

"conoces a ése que está ay delante tendido, y él mirando al suelo vió un hombre

adormecido muy vencido de sueno, con insignias reales y unas ñores en la mano, con

un pevete de olor ardiendo (...) y reconociendole viO que era el gran rey MotecUl;:uma.

Respondió el labrador luego después de avene mirado: -Gran Senor, éste parece

nuestro rey MoteoJl;uma. "TomO a sonar la bcz y dixole- "Tienes razOn él es, mirale

qual está, tan dormido y descuydado de los grandes males que an de venir sobre él

Ya es tiempo que pague las muchas ofensas Que ha hecho a Dios y las teanras de su

l7l /bidefft_p69-70.
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gran scbervya y esta tan descuidado de este y tan ciego en sus miseria s que ya no

siente, para experiencia de esto. toma ese pevete que heme en la mano ardiendo '1

pégaselO en el muslo '1 veras corno no lo Siente" El pobre labrador Vtendo que le

marceve quemar a un rey tan temido como si fuera dios no oseva llegar, y essr le

tomó a dezir la boz: • No temas, que yo soy más sin ccm paraci6n que ese rey, que le

puedo destruyr y defenderte a ti; por tanto has lo que te mand o· . Entonces el labrador,

tomando el pevete ardiendo de la mano del rey Ypegandoselo hazia el musjc no se

meneO. Hecho esto le tomó a dezir la boz, que viesse qcan donmdo eslava aquel rey,

que le fuese a despertar y le contase lo que pesave. y mandó al agulla que \o VOlviese

como lo avya traydo" , el d ia siguiente el labrador fuese al rey Mot~ma y

contandote el caso, mifóse el Rey el muslo '1 vic) que tenia quemado, que hasta

entonces no \o avya sentido ni advertido, de que quedó tnsnsstmc y cesccoecieoc' .m

En este segundo prodigio el mensaje de los dioses es señalado claramente al

igual que el destinatario. que es Motecuhzoma a quien el dios que habla en la

cueva le manda decir con el labrador: ' Ya es tiempo que pague las muchas

ofensas que ha hecho a Dios y las tiranías de su gran sobervya ", Este mensaje de

un castígo próximo al tfatoani rnexica . aunque parecería ser de origen

judeocristiano por mencionar la ofensa a Dios, también responde a la cosmovisián

indígena, en la que los dioses castigaban a los gobernantes por el mal uso del

poder,

El origen asociado a la tradición indígena del mensaje de este segundo

presagio, podrla ser reforzado de alguna manera por la presencia del águila, que

en este acontecimiento portentoso juega el papel de emisario del dios que está en

la cueva. Sobre el águila del portento, nos dice Miguel Pastrana que podrla ser

una de las representaciones del dios Huitzilopochtli, ya que esta ave se encuentra

muy ligada a este dios, y que en detenninadas circunstancias, es su

In IbídeM_P 70.
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manifestación. Recordemos que Huitzilopochtli utiliza al águila para senalar a los

mexicas el lugar de fundación de su pueblo.

El tercer presagio presentado por nuestro autor, se refiere a la aparición de una

llama de fuego grandísima de forma piramidal, que aparecía a la media noche y

desaparecía al mediodía. Mostrándose por espacio de un ano:

También epereco en el CIelO una llama ele fuego grand íssima y muy resplandeciente,

de figura piramidal como una grande hoguera, la que! coneocava a parecer a la media

noche yendo SlJbiendo al amanecer, al tiempo que el sol salía llegava ella al puesto

de medio dla donde oesaperecra: mcsuancose desta suerte cada noche por especie
de un ano, y todas las vezes que salia la gente dava grandes gritos V ala ridos

entendiendo que era pronOstiCO de algun gran mal futuro U .

Este portento es identificado por Miguel Pastrana con el llamado mi>epantl; o

m;xpanitl, basándose en las referencias que se hacen en el Códice Aubin y el

Códice Tellerianos-Remensis, y a los ejemplos que brinda Andres de Olmos en su

Arte de la lengua mexicana, sobre lo que llama ' formas metafóricas de hablar",

bajo la expresión 'Tener alguno pobreza o hambre", que traduce Pastrana:

•Auh lepan moque iza in mixpanitl in tlemiauatl, íztic, cecee quiztoc, icnoyull quiztoc ·

y sobre la gente se levanta la bandera de nube, la esp iga de fuego, arroja frlo, helada,

arroja rmsene.t"

Por lo tanto, la llama de fuego de la que nos habla este portento, podría tratarse

de un fenómeno atmosférico que aparece en el cielo con la llegada de las heladas,

1'" Tovar . Maml.U:riJ Tewar... p 70.
115 Andrés de Olmos. Arte de la lengua Mexicana. En Miguel Paslrana flores. Las histonas de la conquuta:
Un análu is de las obrm <k trodtctón indigena. Tesis para oh/ener el grado de f>oclor en HUlaria de México,
FOClIltad de Film of la y U lras, UNAM. México, Ofi Tesis , 1998. 362p. P 3 1. L,¡ traducción del náhuatl es
malizada por Miguel Pasttana
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que traen consigo la destrucción de las cosechas y la escasees de los alimentos,

por esta razón es lógico que dicho fenómeno fuera considerado mal agOero.

El cuarto prodigio que nos relata Tovar se refiere al incendio de un templo de

manera inexplicable:

También una vez súbitamente, sin ave- lumbre en lodo el templo ni fuera dé! se

encendió todo, y quand o comercc a arder parec ía que las Ramas sanen de dentro de

lOS mismos mad eros , y esto fue sin aver trueno ni relampago ni otra cosa que lo

pudie se causar, Como vieron esto las guardas del tempX) come~ron a dar boZes

para que viniesen a apagar el fuego , y aunque vino muchissima gente a apagal1e con

mucho agua ningun a cosa aprovechó, antes dez ían que con el agua ardla mas

Finalmente, sin podel1o remediar, ardió el templo hasta que se consumiO,l lll

El mensaje de este presagio, se encuentra implícito en la imagen del templo

incendiado y debem os recordar que dicha imagen se encuentra representada en

los códices , asociando este glifo con un acontecimiento de dominación de un

pueblo sobre otro a través de la querrá. Sobre esto, Alfredo López Austin nos

recuerda que una de las costumbres militares de las culturas mesoamericanas,

era el incendiar el templo principal de la ciudad enemiga, ya que el templo era

considerado la casa del dios tutor y defensor del pueblo, donde se resguardaban

sus reliquias e imágenes y en donde se concentraba parte de la fuerza del dios y

de su pueblo, por lo que el hecho de que el enemigo llegara y destruyera la

imagen y quemara la habitación, significaba el término de toda protección dada

por el dios a su pueblo, lo que motivaba la rendición del pueblo, sin más

. 76 Tovar . Ma"llKril ToV(U'... p 7 1.
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resistencia al ínvasor.!" Por otra parte Miguel Pastrana propone sobre este

presagio lo siguiente:

Es posible plantear que en este presag io quizás se encuentren los elementos de

disfrasismo que denota la guerra. atl tJachimolti, "ag ua cosa quemada", El fuego y el

incendio del lemplo nos darían el elemen to de cosa quemada, el intento de sofocar las

llamas con agua quizás indiquen el elemento att, pero el templo "no se apagaba", al

contrario , "se enardecla flameando más" esto podrfa senalar que efectivamente se

trata de la condOOn dinámica de la unión de "agua cosa quemada- como slmbolo de

la guerra U 1

Por lo tanto, la quema del templo que describe este cuarto presagio,

representaba la perdida de la protección de un dios, el cual no se encuentra

especificado, ya que Tovar no menciona a quien estaba dedicado el templo que se

incendia, pero que podemos suponer que se trataba del templo de HuitzilopochUi,

por ser el dios tutelar de los mexicas, a quienes los presagios que menciona

nuestro autor están dirigidos. Con esto quedaba marcada la suerte del pueblo

mexica como pueblo vulnerable ante sus enemigos, de ser destruidos y sometidos

por ellos,

El quinto prodigio habla sobre la aparición de un cometa a ños antes de la

llegada de los españoles: "Assi mismo vieron salir un cometa si(e)ndo de dla claro,

el qual tenia tres cabecas con una cola muy larga, que corrió de poniente a oriente

echando grandissimas centellas, causó grandíssimo espanto y temor",179 Sobre el

avistamiento de cometas, podemos decir que tanto en la concepción

In Alfredo López AUslin. Hombre.Dios. Re/igiOny Po/itM;a en el m14ndo náh14atl. 3 ed . México, UNA M,
tnsnrutc de Investigaciones Históricas, 1998. 21J p. (Serie de cultura náhuall. monogranas; 15) p 59.
11.p~ Las hutorias de la COIIfI"utU. .. p 31.
119 Tovar , MaffllJCr it TOl'OT... P 7 1.
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mesoamericana, como en la Europea, la presencia de cometas era asociado con

un mal pronóstico. En el caso del pensamiento mesoamericano, Bemardino de

Sahagún recogió la siguiente interpretación que se le daba a este suceso:

se decía que era augurio real, porque habrfa muerte de sebes, o quiZá algún gran

noble importante morirfa y también dectan que en algún lugar seria aprisionado (el

noble), o que se moverfan el agua y la hoguera divinas, o que habria hambre general.

los hombres del pueblo declan "quuá sea nuestra hambre, quIZá sea hambre.

daclan",11O

Alfredo López Austin nos dice que el avistamiento de cometas, era también

concebido como predicción de una guerra. ya que la frase "se moverían el agua y

la hoguera divinas" es traducida por él, como "habrá guerra-,' 81 Por lo tanto el

quinto presagio que describe Tovar, puede interpretarse como la predicción del

próximo cautiverio de Motecuhzoma en manos de los espa ñoles. así como la

guerra que lidiarían los mexicas contra los españoles.

El sexto presagio trata sobre el hervor de las aguas del lago, causando la caída

de los edificios cercanos a las orillas:

También la gran laguna que está entre México y Tezcuco, sin ayer ayre ni temblor de

tierra ni otra ocasión alguna ccmenco a hervir, creciendo a borbollones como una

agua muy caliente, y creció tanto que todos los edificios que estavan cerca della

cayeron por el suelo.182

1110 Augurif),J y Abusiones. IntroduccKln, vers ión, notas y comentarios de Alfredo López Auslin. México,
Instituto de Invest igaciones Histéri cas, UNAM, 1969. 220p. P 149.
IIlA1fredo L6pez Alntin. " Notas y Comentarios", en AlIgwiOf y Abusiones... P 149.
IU Tovar. MrPJlGCTiJTOWIT... P 71.
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Este presagio podrla guardar alguna relación con el siguiente pasaje de la

Leyenda deJos Soles , en el que se hace mención al hervor de las aguas:

UamO el Sol a los cuatrocientos míxccnua. les entregO flechas y les dijo : "he aqul con

que me serviréis de come r y me daréis de beber" (...] pero no hiCieron su deber; (...)

sólo l'\edlaron aves y se divirtieron. [Viendo esto el Sol ) llamó a los cinco que nacieron

a la postre; (OuauhtliCohuauh, Mixc6ahuatl, TIotopetl. Apanteuctli y Cuetlachcihua tl)

les dio ftechas de tzihuactli . les dio escudos fuertes y les diJO: "Mirad hiJOS mios , que

ahora habeis de destruir a los cuatrocientos mixcohua, que no dedican algo a nuestra

madre y a nues tro padre [...] Ouauhtlicotluauh se metió dentro del árbol; Mixcóa huatl

se metió debajo de la tierra; TIotOpetl se metió dentro del cerro; en el agua se paró

ApanteUdl; y su hermana mayor, Cuetlachcihuatl, se paro en el juego de pelota

Cuando los cerca ron (...) Crujió el árbol. se desgajó sobr e ellos . saliO

Quauhtliicohuauh, de adentro del árbol; tembló la tierra y sane Mixc6huat que se hab la

metido debajo de la tierra ; se rev ent é y derrumbó el cerro y saliO TIotépetl; hirvió el

agua y salió Apanteuctl i. l uego les venciero n y los destruyeron la los cuatrocientos), y

entonces sirvieron de come r y de beber al Sol.lll3

Este pasaje presenta el hervor de las aguas como una de las formas de castigo a

los cuatrocientos mlxcohoa, por haber faltado al mandato divino de ofrecer de

comer y de beber a su padre el Sol y a su madre Tlalteuctli. En el caso del hervor

de las aguas dentro de los presagios de conquista, podrla interpretarse siguiendo

el mismo sentido que se le da en la Leyenda de los Soles , como la predicción de

la destrucción del pueblo mexica por la transgresión cometida al orden establecido

por sus dioses, poniendo en peligro la relación entre el hombre y lo divino.

El séptimo prodigio que relata nuestro autor, es el de la presencia de una mujer

que se lamentaba y lloraba: MEn este tiempo se oyeron muchas bozes, unas como

111 Códice Chil'ffQ/popoea ArIOln de C!¡Quhlillon y Leyenda de los Sol es. Trad directa del náhuall de Primo
Feliciano Velizqucz. M~xico. UNAM. Insnnno de Investigaciones lli Slóricas, 1945. 159p, p 123.
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de muger muy angustiada que llorando dezia: MQ hijos mios ¿a donde os llevaré

para que no os acabéys de perder?M.ls.4 la presencia de mujeres llorando y

lamentándose por las ciudades, es una imagen que se dice no s610 fue vista

durante la conquista de México, sino que dicho personaje acostumbraba aparecer

antes de la llegada de los españoles. Los informantes de Bemardino de Sahagún

reconocieron esta voz como la Cihuacóatl, de la cual señalan:

Oeclan que esta diosa daba cosas adversas como pobreza. abatimiento. trabajos

Aparecla muchas vece s. segun dicen. como una sefIora compuesta con unos atav íos

como se usan en el palacio. Oeclan que de nocne voceaba y bramaba en el aire [...l
también la namaban Tonantzin.1a5

El sentido de acontecimiento portentoso dado al escuchar a esta diosa

Cihuacóatl, es tratado nuevamente por Sahagún en su ·Iibro quínto", al referirse a

los agüeros que tomaban cuando alguno oía de noche aullar a alguna bestia fiera,

o llorar como vieja, y de lo que decian los agüeros en este caso:

Cuando alguno eran en las montal'ias, bramar alguna bestia fiera, o alqún sonido

hacia zumbido en los montes o en los valles, luego tomaba n mal agOero , diciendo que

significaba algun infortun io o desastre que le habla de venir en breve o que debla de

morir en guerra o de enfermedad, o que algun desastre o infortun io le hab la de venir,

de que le habla de hacer esclavo a él o alguno de sus hijos, o que alguna desventura

habla de veni r por él o porsu casa.1M

l"'rovar. Mamucril Tovar... p 71.
IU Bcmardino de Sabagún. Historia Gererat de las Cosas de la N/leVQ Espaito . 10 ed, Edición. numeración.
anotaciones, y apéndice de Angel Maria Garibay. México. Porrila, 1999 . I09Jp, P J2.JJ.
IMlbidem. p 269.
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Tomando en cuenta los significados que se le daba el clr llorar a esta diosa

según los informantes de Sahagún , y las lamentaciones de mujer que relata lavar:

·0 hijos mios ¿a donde os llevaré para que no os acabéys de perder?' : podemos

decir que este presagio estaba dirigido al pueblo mexiea y. era el de anunciar los

grandes trabajos y penas que habr ian de sufrir a manos de los conquistadores

espa ñoles,

El octavo presagio que relata nuestro jesuita. habla sobre la aparición de un ave

que tenia un espejo en medio de su cabeza:

Ass lmismo los pescadores de este gran lago refelido caceron una ave de llamaflo de

una grulla y del mismo color . pero de estreña hechura y nunca vista ; nevarcnía a

Mot~ma, el qual eslava en los palacios "del IlanlO y luto" que ellos Ilamavan ,

palacios lel'\idos de negro l...] y asl, en el espanto de estas novedades eslava alll

recogid o haziendo penitencia: llegaron Jospescadores adonde eslava a medio dra en

pootc y pusiéron le delante aquella ave, la qoar tenra en medio de la cabeca una cosa

traesperente y luzida como un espeje donde vió que se parecían los CIelos y las

estrellas. de que quedó muy espantado el rey Molecuyuma , y poniéndose a mirar el

cielo viO que no avya memoria de estre llas por ser medio era. y tomado a mirar la

cabeea del ave vió que parec te en aquel espeje gente de guerra muy armada, que

vela de hazia oriente a esta tierra pelean do y matando; lo qual visto mandó llamar

luego a los agOereros (que avya Muchos ) para que viesen aquello y le dixese n lo que

signiflCav3, pero venidos los agoreros, quedaron no menos admirado s que él y asst se

rindieron diziéndole que no entendían aquella tan gran maravilla , y estand o en esta

disputa desapareciO el ave con que causó grandlssíma turvecó n al rey y a todos los

que presentes estavan.!"

La complejidad de este prodigio nos lleva a estudiar los elementos que lo

conforman para poder dar una expl icación. En el caso del ave descrita como "una

.11 Tcvar.M~riJ Tovor... p71 .
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ave del tama ño de una grulla y del mismo color, pero de extraña hechura y nunca

vista (...] la qual tenia en medio de la cabeea una cosa transparente y luzida como

un espejo", su significado dentro de este presagio. lo podemos encontrar en la

siguiente descripción que Sahagún da en su libro once de la Historia General,

sobre una ave llamada cuatézcat/.

Otra ave de agua que llaman cuatézcaU, que quiere decir « cabeza de des pojO»

Esta ave viene con las demás a esta laguna. Es del tamaño de una paloma . Tiene un

espejo redondo en medio de la cabeza . Representa la cara como espejo. Tiene las

plumas alrededor del espejo pequeñas y cortas, con un perfil cenicien to. Tiene el pICO

peque/'to y redondo I...) Tenlan por mal agüero cuando esta ave parecra Decían que

era se ñar de guerra Y el que la caza en el espejo vía si habla de ser cecnvc en la

guerra. porque en el espejo se la representaba cómo le llevaba n cautivo los enemigos

y si habla de ser victorioso en la guerra , vta en el espeje que él cepnvaee a otro 1"
Pero el tamaño del ave descrita por Tovar, no coincide con la que menciona

Sahagún a pesar de que esta cuenta con un espejo. Miguel Pastra señala otra ave

que describe Sahagún, llamada cuapetláhuac o cuapetlanqui como una de las

posibles aves con las que se podría identificar la del presagio:

Hay otra ave del agua que se llama cuapel/áhuac o cuapetlanqui; quiere decir

<<cabeza sin plumas» , asi como el ave que llaman al/aque, que pienso es garza

Tiene la cabeza grande como la de un ga llo de papaga , es calvo. Tiene las unas

coloradas, tiene largo el pescuezo, y el pcc grueso y largo y redondo , a la manera de

arco corvado . Es negro su pico . Tiene las atas y todo el pico cenic iento 1...] Viene a

esta laguna cuando las otras aves . Es ave que pocas veces parece . Ten lan por ave

de mal agoero. Declan que cuando cazaban alguna dellas que algún prínc ipal o señor

habla de mori r, y si iban a la guerra , que habla de haber mal suceso. Ten lan cesto

lA Saha gún, fkmardino de. JlislOf'io General de los cosos de /0 Nun'o E.spuña. . Primero ~,"s iún ímegr(lokl
texto caslelloltO del mon/lScrilO conocido como Códice Florenlino. 2 v, 2 ed. Introducción paleogra fia.,
glosario y notas de Alfredo L6pcz Austin y Josefina Garcra Quimana. M~xico. Consejo Nacional para la
Cultura.y las Artes- Alianza, 1989. v2. P 699.
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esperiencia los cazadores de las aves del agua, que todas las veces que cazab an

destas aves habla algún infortunio en la república.' "

Podemos decir, que basándonos en los augurios nefastos que a estos dos

tipos de aves se les adjudicaban, su sola presencia representaba la calda en

desgracia del pueblo mexica o sólo de quienes vieron el ave. que en el caso del

presagio fueron los cazadores, Motecuhzoma. y sus magos.

El segundo punto es lo que Motecuhzoma vio proyectado en el espejo del

ave: la primera vez el l/atoan; "vió que se pareclan los cielos y las estrellas",

mientras que la segunda ocasión 'vió que parecía en aquel espejo gente de guerra

muy armada. que veía de hazia oriente a esta tierra peleando y matando",

Sobre la primera imagen. nuestro relato presenta un mensaje poco claro en

el que se encuentra implicado el avistamiento de lo que describe, "parecían los

cielos y las estrellas" sin hacer ninguna distinción de alguna estrella en particular.

a diferencia del relato de Sahagún sobre este mismo presagio, en el que se resalta

además de la observación del cielo y las estrellas, la de "los Mastelejos que andan

cerca de las cabrillas".l90 Miguel Pastrana señala que la palabra Mastelejo fue

usada por Sahagún para referirse a un grupo de estrellas que él identificaba. con

la constelación del toro y que se asocia con la palabra náhuatl mamalhuaztli, la

cual Malina registra como "astillejos, constelación", que Martín Alonso en su

Enciclopedia del idioma, registra astelejos y astillejos como las estrellas Castor y

Pólux, de la constelación de Géminis o con las estrellas que conforman el cinturón

de Orién. Miguel Pastrana sugiere que la mención del avistamiento de los

1" IbideM
lWlbideM. p319 .
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Mastelejos pudo considerarse, como la señal del comienzo o final de algún ciclo

celeste (y por ende terrestre), tan importante como para asustar a Motecuhzoma.

esto en la versión ofrecida por Sahagún en su Historia.l i 1 En el caso de nuestro

manuscrito . la mención de tan sólo la observación del cielo y las estrellas en el

espejo del ave a plena luz del dia, podría interpretarse como el preámbulo al

segundo mensaje , el cual debía contar también con una naturaleza extraordinaria

para atraer la atención de los testigos.

Sobre el segundo presagio, el mensaje es claro ya que refleja la llegada de

los españoles y las luchas que mantuvieron antes de llegar a Mexico-Tenocht itlan.

Por lo tanto el espejo que tiene el ave en la cabeza juega el papel de instrumento

adivinatorio en este prodigio, en el que se proyectaba la futura llegada de los

españoles y las guerras que mantendrian los pueblos indígenas.

El tercer punto a destacar es referente al lugar en donde se presenció el

prodigio, sobre el cual nos dice Tovar: "Ilev áronla a Motecucuma, el qual estava en

los palacios del llanto y luto que elfos llamavan , palacios teñidos de negro (...1 y

asl, en el espanto de estas novedades estava allí recogido haziendo penitencia".

Este ~pa lacio" es identificado por Miguel Pastrana, con el Tlillancafmeeac, "el

ea/macae del lugar donde abunda lo negro", que se ubicaba dentro del recinto del

Templo Mayor, que estaba dedicado a la diosa Cihuac6atl, a quien se le atribuia la

capacidad de dar prodigios a la gente.192

La presencia de Motecuhzoma en este recinto, pudo deberse a que buscaba

respuesta a las señales que había presenciado y que 10 mantenían preocupado

". Pastrana flores . LaJ hislrNÍ/2S de la cOIIqllistd ..p 37-38.
192 IbídeM, P 40.
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con los sacerdotes del templo, ya que éstos debian de tener fama de contar con el

don de interpretar prodigios. En conclusión, el prodigio de la aparición de un ave

con un espejo en la cabeza, anunciaba la proximidad de guerra y muerte para los

mexicas, y el cautiverio de su lIatoani.

El noveno presagio se refiere a la aparición de seres monstruosos antes de la

llegada de los españoles:

También en estos tiempos aparecían muchos monstros con dos ceoecee 'f otras

formas estraJ\as, que llevándolas delante del Rey luego eeseparecran; eslava en

todas estas cosas este gran rey y todo su reyno con tanta apretura y presura que

parecla que venia el fin del mundo sobre ellos.1!/3

Respecto a la aparición de monstruos con dos cabezas y otras formas extrañas .

estas pudieron interpretarse como prodigios asociados con el dios Tezcatlipoca, a

quien nos dice Alfredo L6pez Austin ' te gustaba aparecerse en forma de fantasma ,

y era el que frecuentemente los inquietaba en forma de monos, aves, pumas,

ocelotes, cuerpos que ni proyectaban sombra, fantasmas de mal ajustadas

coyunturas sin cejas ni pestañas, con ojos redondos y sin niñas",l 94 Todos ellos

asociados con la calda en desgracia de quien los observaba, que en este caso se

trata de Motecuhzoma. Por lo tanto este prodigio también esta dirigido al lIatoan;

mexiea a quien le anunciaba su caída en desgracia .

Con el prodigio de la aparición de monstruos, se cierra el relato sobre los

presagios que sucedie ron antes de la llegada de los españoles. pero no con ello la

1" IblJe", p 71.n.
1M Alfredo Lépez Austin. uNotas y Comentarios", en Bemard ino de Sahagun. Auguriw y Abusiones.
Introdocción, versión, notas y comentarios de Alfredo López Aulin. México. UNAM. Instituto de
I nvesligador~ Históricas, 1969. 220p_pI76-177.
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narración de acontecimientos portentosos asociados con la conquista. El último

prodigio se presenta cuando los españoles se encontraban a pocos kilómetros de

la ciudad de Tenochtitlan. y Motecuhzoma ya había sido informado de la llegada

de gente extraña por las costas del gaita, lo cual pudo ser visto como el comienzo

del cumplimiento de los presagios de los que habían sido testigos los menea s.

pero elle no representó el abatimiento total del pueblo mexica y de Motecuhzoma.

nos dice Tovar.

Mot~ma ... no cesseva de hazer remedios para escapar de las manos de los

Espafloles . Para 10qua] ymaginó de hazer otra diligenaa para que los Espaooles no

llegasen a México y fue que juntó todos los pnncpaies y mas sabes becneeros.

agoreros y nigromanticos. para que fuesen a hazer sus encantamientos, a los quaes

encargO que hiziesen todo su poder y echasen el reste de su ciencia para espantar a

los Espaooles por que no llegasen a su ciudad. ltoS

La forma de actuar de este tlatoani, demuestra que la existencia de los

acontecimientos extraños, que le auguraban su caída en desgracia y la de su

pueblo. no habían sido considerados como algo que no podla ser conjurado o

cambiado. Posteriormente, al saber que se dirigían los españoles hacia

Tenochtitlan, intentó detenerlos para que no llegaran a su ciudad, con lo que

demostró no estar dispuesto a aceptar y esperar sentado el designio de los dioses.

Esto no quiere decir que no le importaran en absoluto los mensajes, sino que

posiblemente pensó que podla impedir que se cumplieran.

'" Tcvar. Manuscrit TUl'UF.•• pTI.
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Esta postura de Motecuhzoma cambió al recibir la noticia de sus magos, sobre

el último presagio del que hablan sido testigos, el cual trata sobre la aparición de

Tezcatlipoca:

Partieronse los becna ercs muy confiados que saldrian con aque lla empresa (...)

Fueron hazia la parte donde venlan los Espanoles y subiendo por una qcesta arree

apareciOles Texatlipoca, uno de sus pnncipales dIOSeS, que venta de haDa el real de

los espaI\oIes en habito de los hombres que viv lan en aque lla provincia de Chalco (...)

ven ia como fuera de si y como hombre embriagado no de VInO Sino del furor y rabia

que consigo traya, y como UYO l1egado junto al esquadron de nigrománticos y

hecn eercs que yvan, perese y comen.;ó a reñíres a grandes voces Traya ceedos los

pechos con OCho buenas de una soga de esparto, dlxoles con gran eflOJO. "¿Para que

botvéys vosotros acé? ¿QUé es lo que Mot~ma prelende hazer por vuestro

mediO? tarde ha vuelto sobre si, que ya está determinado de qu itar1e su reyno. su

honrra y quanto tiene por las grandes nrantas que ha cometido contra sus vasallos, no

ha regido como señor sino como tirano y traydor" los hechizeres y encantadores en

oyendo estas palabras conocieron quien era y ttumñtáronse ante él rogándOle con

palabras los unos y los otro s; le hizieron un altar de piedras y tierra y cubrieron con

rosas y flores de las que por eur hallaron. Pero el no hizo caso de este regalo sino que

antes les comencé a reñir con más furia (...] ¿A qué venistes aqul traydores, no tenéis

remed io, versees y mirad hazia México y veréys lo que ha de vemr sobre erra antes de

muchos dlas· . los nigromanticos volvieren a mirarla y vieron que se ardla toda en

vivas llamas, y con aquella visión el ydolo les mostró la cestrulccn que avya de ever

en la ciudad de México.'95

En este presagio el mensaje es claro, en él se reafirma a través de los

discursos expuestos por el dios Tezcatllpoca a los magos, la próxima llegada de

los españoles a la ciudad de Tenochtitlan, y su destrucción a manos de ellos, todo

esto visto como parte del castigo que los dioses indígenas iban a dar a

Motecuhzoma, por su mal gobierno y los abusos cometidos contra el pueblo. Este

l'l6/hidem, p77.78.
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prodigio además del mensaje del discurso de la deidad, cuenta con otro elemento

de gran importancia, el cual pudo afectar más el ánimo del l/atoan; mexica, este

es, el autor del portento, a quien los magos reconocieron como el dios

Tezcatlipoca. a quien en la concepción náhuatlle han atribuido el conocimiento

del pasado. presente y futuro de los hombres, quien daba la buena y mala fortuna

de la gente, quien daba o quitaba el poder a los gobemantes.' 97

Sobre este dios. Alfredo L6pez Austin nos dice 'era uno de los nombres de la

divinidad suprema y al mismo tiempo el del dios protector del misterio, de la

noche, de los interpretes de los destinos, que aparecia sobre la tierra para probar

el valor de los hombres, para premiar a los decididos o para castigar a los

cobardes, otorgando gloria, poder y riqueza a los que osan enfrentársele, o

miseria, muerte y espanto a los medrosos y pusilánimes-,198 Esto explicaría el por

qué los sacerdotes no obedecieron al dios después del primer discurso que les da,

sino que tratan de ganárselo:

l os necna eros y encantadores en oyendo estas palabras conocieron quien era y

humilláronse ante él roqandore con palabras los unos y los otros; le naercn un altar

de piedras y tierra y cubrieron con rosas y flores de las que por alU hallaron. Pero el no

hizo caso de este regalo sino que antes les ccmenco a reñir con más furia.'"

Ya que como señala López Austín. al dios Tezcatlipoca le gustaba poner a

prueba la valentía de los hombres, amedrentándolos con su aspecto y

1'11 Bcmardino de Sahagún, His toria G eneral de las cosas de la Nuf'VU España. Edición de Alfredo López
Austin y Josefina Garc la Quintana. vI. p 38. Pastrana Flores. Loshistorias de la CcmqUisIQ..• P 42.
1" Auguriosy Abusio~ ... p 177.
199 Tovar. MUlluscr it TO'o'Or... p78.
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posiblemente con amenazas, ejemplo de dichas pruebas podemos encontrarlas

en el libro cinco de la Historia de Sahagún. en la que se describe el agüero del

hacha nocturna:

Decían que estos golpes eran ilusión de Tezcatlipoca . eco que esp antaba y burlaba a

'os que andaban de noche, y ccenoc esto ola algún hombre emrrcsc y esforzado, y

ejercitado en la guerra, no hula, mas antes seguia er sonido de los golpes hasta ver

que cosa era. y cuando vela un bulto de persona corría l...) tras él, hasta asirle y ver

que cosa eraj ...) en asiéndola y conociéodola por la abertura del pecho vetale el

corazón y asla le de é l (...l estando en esto demandaba al fantasma que le hiciese una

merced , o le ped la alguna riqueza. o le pedia esfuerzo o valentl a para cautivar en la

guerra a muchos. y a algunos dábacs esto que pedian, y a otro s no les daba lo que

pedian, sino el contrano, que era pobreza y miseria y malaventura (.•.) Y el que ten ia a

la fantasma asida por el corazón si era valiente y esforzado, no se contentaba con

una espina (ofrecida por el fantasma por su libertad) y hasta que le daba tres o cuatro

espmas no la de,¡aba. Estas espinas eran señal que seria pr6spero en la guerra y

tomarla tantos cautivos cuantas espinas recib ía, y que seria próspero y reverenciado

en este mund o, con riquezas y honras e insignias de hombre valiente.2OO

En este augurio del hacha nocturna, se señala que la persona que era testigo

de la aparici6n de este dios. no s610 debía enfrentarlo, sino que hacerse de su

corazón y obligarlo a entregar de tres a cuatro espinas de maguey, que

simbolizaban el cumplimiento de sus peticiones al dios a cambio de su liberación,

sin dejarse convencer de tos artilugios a los que recurriera Tezcatlipoca para

vencer a su contrincante. Otro elemento que debemos resaltar de este ejemplo. y

que coincide con el relato de nuestro décimo presagio, es la manera como este

dios premiaba o castigaba a la gente, en el caso de los que demostraban valentía

:MI Bemardinode Sahagun. HUIOI"ia General de las cosas de la NIlI!VfJ &pai'KI. Ediciónde Alfredo López
AUSlin y JosefinaGarcla Quintana. v i . p 289·290.
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y osadía. podian ganar su favor, suerte en la guerra, riqueza, poder, o la

revelación de su futuro, bueno o malo, de acuerdo con la conducta que habian

tenido, y si mostraban cobardía. este dios los castigaba con enfermedades,

miseria, esclavitud o la muerte. En el caso de los magos de nuestro décimo

presagio, estos fueron premiados por Tezcatlipoca por su demostración de

valentla y perseverancia, dejándoles ver el futuro de su ciudad. aunque dicho

premio parecería más un castigo impuestopor el dios:

Pero el no hizo caso de este rega lO sino que antes les comen c;ó a reñir con mas furia

I···J ¿A qué venistes aqu f traydo res. no tenéis remed io. vc v ece y mirad hazia México Y

ver éys lo que ha de venir sobre ella antes de muchos dias· . los nigromanticos

volvieron a rmrarta y vieron que se ardía toda en vivas llamas, y con aquella visión el

ydolo les mostró la desmscon que avya de ave- en la ciudad de México.201

Estas visiones que tuvieron los magos refuerza lo dicho por el dios, y

representa la pérdida de su protección y con ello la caída inminente de la ciudad,

ya que el propio dios Tezcatlipoca dador del poder a los gobernantes y a los

pueblos, y posiblemente los otros dioses indigenas, hablan determinado castigar a

Motecuhzoma, "tarde ha vuelto sobre si, que ya está determinado de quitarle su

reyno, su honrra y quanto tiene por las grandes tiranías que ha cometido contra

sus vasallos: no ha regido como señor sino como tirano y traydor".

Este último prodigio de la conquista, marca la ruptura real de la protección que

daban los dioses a los mexicas y con ella, la derrota y destrucción inevitable de la

ciudad de Tenochtitlan. por culpa del mal comportamiento de Motecuhzoma

llllTovar. Man llSCri t Tovar ... p71.
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Xocoyotz in. El clímax de la narrac ión de los presagios de la conquista con el que

cierra este tipo de narraciones Tovar, dejando una atmósfera de desolación para

el pueblo rnexíca, lo marca el siguiente discurso puesto en boca de Motecuhzoma

al ser enterado por los magos, de su encuentro con Tezcatl ipoca:

' Pues ¿qué hemos de hazer si los dioses y nuestros amqos no nos favorecen y

prosperan a nuestros enemigos. ya yo estoy determinado y determinémonos todos de

poner el pecho a todo quanto se nos ofreciere. no nos hemos de esconder, ni huyr, ni

mostrar ccoerdra. no pensemos que la gloria mexicana ha de faltar aqul.

compadézcorne de los viejos, niOOs y ni!"las, que no tienen pies ni manos para se

defender...• Y diciendo esto calló porque se comercava a enternecer.j"

En estas lineas, Motecuhzoma reconoce el abandono de la protección de sus

dioses, pero a pesar de ello muestra entereza al declarar su decisión de luchar

hasta el final y no entregarse a sus enemigos sin oponer resistencia. Decisión que

coincide con la manera de actuar de los tlatoque mexicas, que tuvieron que

enfrentar a un enemigo más poderoso que ellos sin ayuda de sus vecinos , como

es el caso de Itzcóatl quien con ayuda de Tlacaelel llevó a los mexicas a enfrenta r

a la gente de Azcapotzal co y salir triunfante. La muestra del valor de

Motecuhzoma contenida en ese discurso, no coincide con la decisión que tomó, de

acoger a los españoles y aposentarlos dentro de la ciudad, sin presentarles

resistencia, lo cual pudo deberse a que su plan para vencerlos hubiera sido

derrocartos dentro de la ciudad , y que su error, fue el haber subestimado al

enemigo, o a que el animo de Motecuhzoma fue decayendo, al verse abandonado

por sus dioses, y en un intento desesperado por salvar a su pueblo y a su gente,

1OlIbide",. lo mire comillado es de Tovar.
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teniendo presente la suerte que habla sufrido la gente de Choluta, decidió

negociar o tratar de llegar a un acuerdo con ellos, lo cual explicarla en cierta

forma, el malestar del pueblo mexica por la decisi6n tomada por su natoani.

4.5. Conclusiones.

Después de estudiar el contenido de los presagios de conquista que presenta

Tovar en su Relac;ón , puedo decir que nuestro autor incluyó estos relatos en su

obra, por que dichas narraciones no eran totalmente ajenas a su concepción del

mundo, en la que la participación de Dios y el diablo en la vida de los hombres, no

era puesta en duda, Las interpretaciones que se pudieron hacer de ellos, estaban

relacionadas con la llegada de los españoles y con ello, la fe cristiana, también la

presencia del demonio, personaje antagónico de Dios en la refigión, representado

en la figura de los dioses indígenas dentro de la historia del pueblo mexlca. Por lo

que la presencia de los presagios no representaba un peligro para la justificación

de la conquista española. sino una respuesta al cuestionamiento de ¿por qué el

antiguo testamento no hablaba de estas tierras y de sus habitantes? Dicha

respuesta, recala en la existencia de un engai'lo del diablo, que consisti6 en

embaucar a los hombres que habitaban el viejo mundo, a través de supersticiones

y temores, como son la existencia de monstruos y seres fantásticos, que lograron

por mucho tiempo mantener alejado al cristianismo de este nuevo mundo,

perrnñiéndole al diablo apoderarse de estas tierras y de sus haMantes. a través

de artiftcios. Esta explicación permitía establecer dentro del plan providencialista la

reintegración de estas tierras a la fe cristiana con ayuda de la corona espa ñola.
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Otra de las razones por las que Tovar integró los presagios dentro de su obra.

poclrla deberse a que los relatos responden a la conformación de las narraciones

de tradición indígena, y que nuestro jesuita estaba interesado en escribi r tal como

ellos hablan vivido y experimentad o la historia del pueblo mexica . desde su origen

hasta su destrucción , libre de elementos ajenos a las creencias indlgenas, y estos

relatos, fonnaban parte fundamental en la explicación indígena de la caída del

pueblo mexica, a manos de los españoles, Esto lo podemos observar en el uso de

sus fuentes, ya que l avar decidió no utilizar algunos párrafos, e incluso capitulas

completos de la Historia de Duran, donde hace alusión al parecido de los pueblos

indígenas con los judios , como también en la aceptación de la versión indígena,

sobre la muerte de Motecuhzoma a manos de los españoles , a la que incluye su

opinión. l os presagios de conquista en la obra de nuestro jesuita, vistos desde la

mentalidad indígena, representaron el rompimiento de la protección de los dioses

al pueblo mexica, dejándolo a su suerte ante sus enemigos.

la existencia de los presagios tanto de migración, como de la conqu ista,

aunado a la descripción de la relación de los mexicas con sus dioses, que figuran

tanto en la narración de la vida del pueblo mexica a través de sus gobernantes.

como en la segunda parte de la obra que contiene los Tratados de Jos ritos y

ceremonias... perrnltleron a Tovar, presentar la analogía existente en lo referente a

lo sagrado tanto en la cosmovlslón indigena, como en la judeocristiana, en donde

la participación de los dioses en la vida de los hombres era algo usual.

Sobre el papel que jugaron los presagios en la historia del pueb lo mexica , José

Rubén Romero plantea en su libro Los privilegios perdidos, que para el autor de la

Crónica Méxicana Atvarado Tezozómoc, la existencia de los relatos de
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acontecimientos portentosos pudieron ser interpretados como signos que

marcaban el inicio y el final de una historia cumplida, acabada. sin un interticio por

el cual pudiera observarse alguna posibilidad de continuación.2°3 Esta

interpretación de los prodigios, planteada por José Rubén Romero pudo haber

sido compartida por los informantes indigenas de Durán y de Tovar. pero no

corresponde con la señateda por nuestro jesuita en su Relación, ya que para

Tovar, la historia de los mexicas como pueblo dominante, termina con la conquista

espai'lola, pero no quiere decir que con ella culminase la historia de los indios

"que habitaban esta Nueva España", ya que nuestro autor señala a la conquista

como la manera como el Dios cristiano hizo llegar su palabra a esta gente. y con

ello deja entendido que la historia de este pueblo queda integrada a la historia

universal.

Sobre la ubicación dada por nuestro jesuita, a los relatos portentosos de

conquista y la razón por la que no los intercaló en la historia, puede deberse a que

Tovar decidió utilizarlos como preámbulo, para la narración de la llegada de los

españoles y de la conquista, por el importante papel que juegan en la explicación

de los sucesos, dentro de la visión indígena como en la judeocristiana, a la que

pertenecia "rever. Otra razón acerca de la ubicación de estos relatos, pudo ser por

JOIEs pertinente señalar que a pesar de que la Crónica Mexit:ona de Alvarado Tezozómcc guarda un gran
parecido en su contenido con [a Segunda Retoct ón de Tovar, nuestro je suita no pudo utiliza r la obra de
Tezozomoc como su fuente debido a que la Crónica Mexicana fue escrita hasta 1598. Su parecido se debe a
que la fuente de Tovar, la l/isloria de Durán al igual que la obra de Tezozómoc se encuentran basadas en
una misma fuente a la que Robert Barlew llamó ~ La crónica X". A pesar de que Tovar no se basó en la obra
de Te1.oZÓfnOC es importante lomar en cuenta la posible interpretación que éste tuvo acerca de los
acontecimientos pon enlosos rclalados en la historia del pueblo me..ica, ),a que dicha concepción pudo haber
sido compartida por los informantes de Tovar y de Durán. José Rubén Romero Galván. úu priviíeg ios
perdidos. HernandoA/varaJo TcozOmO(:. su uempo, su noble:a.Y.J1l Crdnit:o Mb. lCono. México. UNAM,
InslilUlo de Investigaciones Históricas, 2003. 16Sp. p 137- 14 1.
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el interés de valerse de ellos para darle un aire dramático a la historia, reforzar con

ello el valor del pueblo mexica a través del discurso puesto en boca de

Motecuhzoma, con el que cierra el relato de los prodigios de la conquista, lo cual

implica también un elogio a los conquistadores que enfrentaron a este pueblo, y al

poder de su Dios cristiano que los protegia.
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Capítulo V 

El papel de Motecuhzoma y Quetzalcóatl en la Conquista de 

Mexico-Tenochtitlan según Tovar 

Después de haber estudiado los presagios de la conquista descritos por Juan de 

Tovar en su Relación, queda claro que una de las justificaciones de la llegada de 

los españoles y de la conquista fue la mala actuación de Motecuhzoma 

Xocoyotzin, pero esto nos lleva a preguntar ¿cuál fue la imagen de Motecuhzoma 

antes de la llegada de los españoles? ¿Cuál fue el comportamiento que molestó a 

sus dioses? y ¿Cómo se supone debía de comportarse este señor? 

5.1. La imagen de Motecuhzoma Xocoyotzin antes de la llegada de los 

españoles 

Motecuhzoma ha inspirado numerosos estudios y obras literarias, tanto por su 

personalidad como por la actitud que asumió durante el cautiverio a manos de los 

españoles, las descripciones que se han hecho de lo sucedido, no le son en la 

mayoría favorables, incluso lo presentan como un gobernante arrogante y abusivo, 

pero a la vez temeroso y débil ante la fuerza española. En el caso de la Relación 

de Tovar, este personaje es presentado como un individuo, que va sufriendo una 

serie de cambios de conducta, que se irán reflejando tanto en su estado de ánimo, 

como en la manera de actuar, y que modificaron la imagen que tenía su pueblo de 

él. Es pertinente señalar, que nuestro jesuita al referirse a los gobernantes 

mexicas, realza su buena actuación, tanto en las funciones públicas, como en las 

actividades militares y en las acciones de carácter político. Ejemplo de ello, lo 
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encontramos en la narración que hace de Itzcóatl, de quien señala: "Eligieronle por 

rey aunque no era legítimo, por que en costumbres de valor y esfuerzo era el más 

aventajado de todos" y que a su muerte "hicieron gran sentimiento todos los del 

reino, porque era muy valeroso, afable y bienquisto [bien querido] y los avya 

governado con gran suavidad", comentarios con los que resalta la buena relación 

entre este tlatoani y su pueblo, así como sus capacidades para ejercer su labor de 

gobernante. 

La descripción de las acciones tomadas por la mayoría de los gobernantes 

mexicas como es el caso de Itzcóatl, conformaron la imagen del buen gobernante, 

digno representante de su pueblo en la Relación. Pero esta exaltación de la figura 

de los tlatoque mexicas, se ve rota al llegar Motecuhzoma Xocoyotzin, pues el 

patrón de elogios y de menciones de sus buenas obras, se reduce notablemente, 

y en su lugar aparecen comentarios dirigidos principalmente, a hacer notar los 

cambios realizados bajo su gobierno y a la manera tan estricta de reinar, sólo se 

señala en contadas ocasiones algún rasgo bueno de este tlatoani. 

La primera mención que se encuentra en la Relación sobre él, se sitúa en el 

momento en que se terminan de hacer las exequias a Ahuizotl y el consejo se 

reúne para nombrar al nuevo tlatoani. En ella se resalta que Motecuhzoma ya se 

había destacado de los demás nobles por su sabiduría, fortaleza, prudencia, 

rigidez y religiosidad. Su imagen era la de un hombre respetado, temido y 

admirado por su pueblo, a quien poco tiempo después, a la muerte de Ahuizotl, 

nos dice Tovar: 

Eligieron [ ... ) con tanta facilidad como queda dicho por que todos le tenían echados los 

ojos para el effecto, porque demás de ser animosíssimo era tan grave y reportado que 
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por maravilla le oyan hablar palabra, y las vezes que hablava era en el Consejo

Supremo, con tanto acuerdo y aviso que a todos admirava, y assi antes de ser rey era

muy temido y respetado.204

Por lo tanto podemos decir que este señor no contaba con mala reputación sino

al contrario, antes de su nombramiento ya tenía el respeto y reconocimiento de su

pueblo por sus cualidades y aptitudes. Otro de los atributos que Tovar describe de

Motecuhzoma en esta primera etapa, es su gran religiosidad de la que nos dice

"estava de ordinario recogido en una pleca, que tenía para sí diputada en el

templo de Utzilopochtli, donde dezian le comunicava mucho su ydolo hablando

con él, Y assí presumía de muy devoto y religioso". Destacando con ello que

además de desempeñar algún cargo sacerdotal dentro del templo a Huitzilopochtli,

tenía la capacidad de hablar con su dios, posiblemente de una manera especial.

Poco tiempo después de asumir el cargo de tlatoani, su imagen sufrió una serie

de cambios, debido a las reformas que fue estableciendo respecto al trato hacia él

y hacia su gobierno. Las medidas impuestas por Motecuhzoma, afectaron tanto a

los macehuales que aspiraban a desempeñar labores en la casa del tlatoani y a

tener cargos en el gobierno, como a los nobles, quienes por los nuevos

ordenamientos, debian desempeñar las labores que realizaban anteriormente los

macehuales, como eran las labores de mensajero y encargado del servicio de la

casa del tlatoani, y de su persona.

Estos cambios, marcaban un interés por hacer más notables las diferencias

entre macehuales y pillis. Esto aunado a las muestras de severidad con quienes

204 Tovar. Manuscrito Tovar... p 64.
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desobedecían sus órdenes, queda resumido en el párrafo en el que se hace

alusión al tiempo de su gobierno:

Todo el tiempo que reyn6 este gran rey Motecuc;:uma, fue más estimado y

reverenciado que todos sus pasados, porque tenia en esto tanto saber e industria y el

semblante que no le ayudava poco, que vino a ganar tanta autoridad que le adoravan

casi como un dios.205

Con lo cual podemos entender que Motecuhzoma, a través de sus reformas a

las que Tovar llama "soberbios pensamientos", se hizo estimar, adorar y temer

casi como un dios, esto posiblemente por su rigidez al momento de castigar a

quienes desobedecían sus leyes, ya que nuestro autor señala acerca de la forma

de ejercer la autoridad, que "no sólo fue tan justo en hazer guardar sus leyes, pero

fue muy valeroso y dichoso, assí en victorias grandes que tuvo como en tener a

todo su reyno tan pacificado que no se osava hombre menear contra lo que se

sentía (y) era su voluntad".20G La severidad adoptada por Motecuhzoma hacia su

pueblo, se muestra contraria a la forma de actuar de los gobernantes anteriores,

de quienes se señala, se encontraban aconsejados e incluso sometidos a las

decisiones tomadas por el consejo y el pueblo. Un ejemplo de ello, se encuentra

presente en el siguiente pasaje, referente a la manera como reaccionó Itzcóatl

ante la inevitable guerra de los mexicas contra Azcapotzalco:

Quando Izc6al comenc;:o a reynar [...) comenzó a entablar las cosas de la guerra y

proveer en las cosas necessarias para ella [...) Acudiendo la gente común [...) teniendo

205 Ibídem. p 67.
206 Ibídem. p 69. Lo que se encuentra entre paréntesis es del autor.
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por imposible la victoria , [...) pidiendo con lágrimas a su rey y a los demás señores , la

paz. Cosa que causó mucha pena y desmayo al rey y a sus nobles, y preguntándoles

qué era lo que quer fan, respondieron que el nuevo rey de Azcapotza lco era hombre

piadoso, y assí eran de parecer que tomasen a su dios Uitzilopochtli y se fueran a

Azcaputzalco a poner en manos del rey todos , [...] y quica los perdonar ia y daría en

Azcaputzalco lugar donde viviesen y los entretexerian entre los vezinos [...) cosa que a

ninguno de los que tenían algún ánimo les pareció bien; pero con todo eso, algunos de

los señores dixeron que no era mal medio autor izaron éstos tanto el parecer del vulgo

que ya todos condecendfan con él, [Cuando ...) se descubrió [...) Tlacaelel [...) y dixo:

"¿qué es esto, Mexicanos, qué hazéis? [...) ¿Cómo tanta cobardía ha de aver, que nos

avernos de yr assl a rendir a los de Azcaputza lco? Y lIegandose al rey, díxo:" Señor

¿que es esto , como permites tal cosa? iHabla ha este pueblo! [Búsquese un medio

para nuestra defensa y honor! Y no nos ofrezcamos ass i tan afrentosamente en

manos de nuestros enemigos. Entonces el rey, volviendose a la gente que presente

estava les dixo "¿todavya os determináys de yr a Azcaputzalco? Cosa de gran

baxeza me parece ; quiero dar un corte que sea más a nuestro honor y no como el que

vosotros queréys dar con tanta deshonra?"

La posición de Itzcóatl en este pasaje, es el de representante de las ideas y

decisiones de su pueblo, frente a otros y ante sus dioses, por lo que parece acatar

la decisión tomada por su gente y su consejo, de entregarse al señor de

Azcapotzalco, a pesar de que poco después, demuestra estar en desacuerdo con

ello. Por consiguiente , la imagen de Itzcóatl, no es la de un gobernante autoritario,

como es el caso de Motecuhzoma.

Siguiendo la narración de la Relación, tenemos que señalar que esta severidad

y fortaleza mostrada por Motecuhzoma durante los más de diez años de gobierno,

fue puesta a prueba al final de su mandato, al ser testigo de las señales divinas

que anunciaban el futuro adverso que padecerían tanto él como su pueblo,

adoptando en un primer momento una conducta melancólica, reaccionando en

207 Ibídem . p38.
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algunas ocasiones de manera agresiva por todo el espanto, confusión y tristeza

que le embargaba, por lo que lo llevaron a extremos tales, como castigar a los

hechiceros que se acercaban a él para informarle de algún mal presagio,

haciéndolos "prender a todos estos hechizeros, más echándoles presos se

desaparecían [...] no pudiendo vengarse de los hechizeros hazía matar a sus

mugeres e hijos y destruyr sus casas y haziendas,, .208

Pero esta muestra de sus debilidades, es rota después, cuando este t!atoani fue

informado del mensaje que el dios Tezcatlipoca dio a los magos mexicas en un

último presagio, lo podemos ver por medio de un discurso que refleja su fortaleza

y determinación de hacerle frente a la adversidad:

Pues ¿qué hemos de hazer si los dioses y nuestros amigos no nos favorecen y

prosperan a nuestros enemigos, ya yo estoy determinado y determinémonos todos de

poner el pecho a todo quanto se nos ofreciere, no nos hemos de esconder, ni huyr, ni

mostrar cobardía, no pensemos que la gloria mexicana ha de faltar aquí.

compadézcome de los viejos, niños y niñas. que no tienen pies ni manos para se

defender..." Y diciendo esto calló porque se comenc;:ava a enternecer.209

Por lo tanto podemos decir que Motecuhzoma, era un gobernante que contaba

con el respeto, admiración y temor de su pueblo, tanto por la forma estricta de

hacer cumplir las leyes y mantener el orden, como por las acciones reformistas

que llevó a cabo, y quien demostró desde el momento de su elección estar

consiente de la importancia del cargo:

208 Ibídem. p 69.
209lbídem. p. 78. (Lo entre comillado es de Tovar)
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Después de averle elegido fuése a esconder a esta pleca donde le fueron a buscar los

señores de la corte, y acompañándole le traxeron al consistorio; venia con tanta

gravedad que todos dezlan le estava bien su nombre de Motecu9uma que quiere dezir

"señor señudo.210

Al asumir las responsabilidades como t/atoani, se resalta el lado humano de

Motecuhzoma, al mostrar ante el pueblo y sus dioses, preocupación ante las

nuevas obligaciones que adquiriría, como también, se señala la seriedad que

adoptaba, y que estaba de acuerdo al significado de su nombre "Motecuyuma que

quiere decir señor señudo" que podría entenderse como señor enojado, molesto o

con aspecto amenazador, como la actitud que señala Tovar, tomó este señor al

ser llevado a asumir su cargo, "venía con tanta gravedad que todos dezían le

estava bien su nombre", esto conforma una imagen de un personaje, consiente de

la seriedad del cargo que va a asumir y la importancia del momento, ya que como

nos dice Miguel Pastrana "por medio del ritual de entronización, el gobernante se

transformaba en la imagen viva del poder del dios Tezcatlipoca [...] el máximo

vínculo entre su comunidad y lo sagrado".211

5.2. El por qué de la pérdida de su poder.

Después de estudiar la imagen de Motecuhzoma dentro de la Relación de Tovar,

la pregunta que salta a la vista, es ¿por qué se cree que este t/atoani fue

castigado por sus dioses quitándole el poder?, para poder responder a esta

interrogante, es necesario recurrir a las decisiones que tomó siendo gobernante,

210 Ibídem p 64. (Lo entre comillado es de Tovar).
211 Pastrana Flores . Las hislorias de la conquista... p 145.
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que se encuentran señaladas en nuestra obra, y ver si estas estuvieron fuera de

las normas que debían guardar los tlatoque, para lo cual me basaré en las

características de los gobernantes propuestas por Miguel Pastrana, en su tesis

doctoral Las historias de la conquis ta. Análisis de las obras de tradición indigena.

Motecuhzoma durante su gobierno dictó tres leyes o mandatos, que tuvieron

una marcada repercusión social, por el interés de hacer más grandes las

diferencias entre los pillis y los macehuales, así como marcar un nuevo trato hacia

su persona.

El primero, la reorganización de la casa del tlatoani, determinó que todos los

que le sirvieran fueran "caballerosi" e hijos de príncipes y señores" tanto en el

servicio de la casa real, como en todos los cargos principales de sus dominios. Ya

que se consideraba "ofendido de los reyes pasados que se sirvieron en

semejantes cargos de gente baja [....y] determino de privarlos a todos de cualquier

oficio real, que tengan". Dicha medida fue tomada por este tlatoani, por considerar

que los macehuales que desempeñaban cargos en el gobierno, utilizaban un "rudo

lenguaje" y hacían quedar en vergüenza a sus superiores, así como también por

que él pretendía "que el hombre baxo no se yguale con el principal ni ose mirar al

rey". Dicha medida fue establecida a pesar de la opinión de algunos de los

ancianos, de que dicha orden podría entenderse que quería "anihilar a los reyes

pasados desahaziendo sus cosas".21 3

212 El Diccionario de Aut oridades define la palabra caballero como el hidalgo antiguo notoriament e noble,
que tiene algún lustre más que los otros hidalgos, o en la antigüedad, o en los méritos y suyos o heredados.
Diccionario de Autoridades v 1. tomo 2, p. 6 .
21J-rovar. Manuscrit Tovar p 65-66. (Lo que está entre corchetes es mío).
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El segundo mandato fue la construcción de unas calzadas con muros a los 

lados, para que fuera transportado en hombros de señores de los "más 

principales" por en medio de ellas, sin ser visto por la gente del pueblo. Con lo que 

restringía aún más el contacto de éste con su gobernante. 

El tercer mandato consistió en el establecimiento de una jerarquía entre los 

guerreros según sus méritos en las guerras, dividiendo a los guerreros en tres 

grupos: 

• La primera estaba formada por los que tenían atada la corona del cabello 

con una cinta colorada con un plumaje muy rico del que colgaba unos 

ramales de plumas ricas hacia la espalda, al que pertenecía Motecuhzoma. 

• La segunda por los caballeros águilas y los caballeros "leones" y "tigres" que 

estaba formada por los guerreros esforzados que destacaban en las guerras 

y que salían a combatir con estas insignias. 

• La tercera conformada por los caballeros pardos que estaba formada por los 

guerreros que no eran aún muy destacados en la guerra. 

Mandó que para señalar más la diferencia entre estos y el común de la gente, 

los guerreros además de ser aposentados en los palacios reales según su 

jerarquía, podían usar vestidos de palios de algodón ricos y labrados, calzado, 

joyas de oro y plata, vasos dorados o pintados, mientras que la demás gente, no 

podía vestirse sino de ropas de henequén, no podía usar joyas, ni calzado, ni 

tampoco usar otros vasos que no fueran de barro. 

148 



Todos estos mandatos dictados por Motecuhzoma, nos dice Tovar, fueron 

establecidos y vigilado su cumplimiento, ya que el celo de su gobernante por hacer 

cumplir las leyes era tal, que acostumbraba disfrazarse para vigilar que sus 

"oficiales" cumplieran al pie de la letra sus mandatos y, si los cogía descuidados o 

el consideraba que se excedían o faltaban en algo, los mandaba matar o castigar 

rigurosamente. 

Pero ¿este tipo de comportamientos y decisiones tomadas por Motecuhzoma 

eran vistas como acciones normales de un tlatoani, o transgredían la forma 

establecida que se debía tener para un gobernante? La conducta que debían 

guardar los tlatoque y las características que debían tener, son planteadas por 

Miguel Pastrana en Las Historias de la Conquista, un análisis de las obras de 

tradición indígena, tomando como base los discursos a los gobernantes 

contenidos en el libro sexto, de la Historia general de las cosas de la Nueva 

España de Sahagún, que son: 

• Que un tlatoani debía cuidar de su lenguaje. 

• Debía acariciar a los pillis. 

• Debía respetar de manera especial a los ancianos, a los guerreros y a los 

pobres. 

• Debía abstenerse de burlarse de cualquier gente y de hacer bromas. 

• Debía guardar en todo momento seriedad y dignidad de su cargo. 

• Debía seguir el ejemplo de los anteriores señores. 

• Poner especial cuidado en las formas externas de la religiosidad . 
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• Ante todo un tlatoani debía prevenir caer en la soberbia, ya que dicha

falta lo arrastraría a cometer otras faltas, poníendo en peligro su

permanencia en el poder como digno representante del Dios.214

Partiendo de las normas antes presentadas y de la serie de decisiones tomadas

por Motecuhzoma, podemos decir que este gobernante rompió varias de ellas y en

buena medida, podría explicar la destrucción de un pueblo como castigo divino a

su gobernante. Un ejemplo de ello lo podemos encontrar de manera más amplia,

en la obra del padre Diego Durán, en la parte que se refiere a un gobernante de

Coyoacán, llamado Maxtlatzin mejor conocido como Maxtlaton, quien por su

soberbia y ambición de destruír y acabar a los mexicas, incitó a la gente del pueblo

de Azcapotzalco, provocando la guerra con los mexicas, causando la muerte de su

Señor Tezczomoctli.i" y el asesinato del tlatoani mexica Chimalpopoca a traición.

No satisfecho con ello, ocasionó el enojo de los mexicas, conjurando contra ellos e

injuriando a los representantes del tlatoani mexica, a los que había invitado a una

de sus fiestas, ordenándoles que se vistieran con ropas de mujer. Maxtlaton

consiguió que los mexicas le hicieran la guerra y lo vencieran, arrasando su

templo, y matando a mucha gente de Coyoacán, apoderándose de sus tierras y

haciendo a los sobrevivientes súbditos de los mexicas.

Maxtlaton fue castigado por sus dioses a causa de su soberbia dándole el odio de su

pueblo, obligándolo a poner guardas y penas y reparos. por que no se le acabase de

despoblar la ciudad. (Mientras que sus vecinos) lo iban maldiciendo e injuriando, con

grandes injurias y afrentosas palabras, por el mal que les había causado, por que

214 Miguel Pastrana. Las historias de la Conquista... p.146-149.
215 Tezozomoctli era abuelo de Chimalpopoca, tlatoani de los mexicas, y se dice que murió de tristeza y
preocupación al saber que se planeaba asesinar a su nieto.
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habian sido ellos causa de que por la victoria que contra ellos tuvieron hubiesen

venido los mexicanos a tanta excelencia, que ya hubiese señores de dictados y

grandes de aquella república, a costa ajena.216

Por lo tanto la transgresión de los taltoque a las normas establecidas por los

dioses, eran castigadas por la divinidad no sólo de manera individual, sino que el

castigo recaía en la comunidad completa, ya que se creía que la actitud del

gobernante reflejaba a toda la comunidad y su trasgresión a las normas ponía en

peligro el vinculo entre los hombres y los dioses, y su subsistencia.

El castigo de un pueblo a causa del incumplimiento y los abusos cometidos por

los gobernantes, era también concebido dentro de la visión judeocristiana, en la

que se pensaba que dicha conducta ponía en peligro la relación con la divinidad y

la salvación de las almas, que es el fin primordial para la religión cristiana. Ejemplo

de ello lo podemos encontrar en la Biblia, en la historia de Saúl,217 quien fue

elegido primero por Yavé para ser el rey de Israel por petición del mismo pueblo,

pero en el momento en que deja de cumplir con las ordenes de Dios, este lo

castiga quitándole el reino y dándoselo a un nuevo elegido, David.

Esta similitud de creencias entre la visión indígena y la judeocristiana acerca del

castigo divino, permitieron a Tovar presentar a la Conquista como el castigo divino

impuesto por el Dios cristiano a Motecuhzoma, por los abusos cometidos contra su

pueblo.

216 Fray Diego Durán. Historia de las Indias de Nueva España... Tomo 11. Edición de Angel Maria Gariba y.
México, Porrúa, 1967. P 102.
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5.3. El Papel de Quetzalcóatl en la Conquista de Mexico-Tenochtitlan.

A pesar de que la conducta de Motecuhzoma puede considerarse como la

causante de la destrucción y conquista de Mexico-Tenochtitlan, tanto en la

tradición indígena como en la judeocristiana, existe otro personaje dentro de la

Relación al que también se le adjudica una notable participación sobre la llegada

de los españoles, este es Ouetzalcóatl, quien es uno de los personajes

prehispánicos que la historia a tratado con más benevolencia, se le reconoce

como uno de los dioses más influyentes de las culturas mesoamericanas, y su

imagen a finales del siglo XVI se llegó a transformar casi en la de un santo, al que

se le adjudicó un intento de preevangelización, concepción de este personaje, que

fue utilizada posteriormente, como elemento importante en la ideologia liberal de

los independentistas novohispános.

La imagen de Ouetzalcóatl dentro de la Relación de Tovar, se encuentra

relacionada con la conquista y la destrucción de Mexico-Tenochtitlan, bajo dos

facetas muy distintas, la del dios sanguinario de los cholultecas y la de un santo,

ambas tienen en común la tarea de anunciar la llegada de los conquistadores

españoles y la destrucción del poder mexica.

5.4. La Primera faceta de Quetzalcóatl.

Ouetzalcóatl como divinidad indigena, era el dios patrono de los cholultecas y de

los comerciantes como nos dice Tovar, se le consideraba una divinidad asociada

con la creación de los astros y del hombre mismo, que tenía entre sus atributos el

217 "Samuel 1.15", en La Biblia . 29 edición. España. San Pablo y Editoral Verbo divino, 1989. p 319.
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control de los vientos. En el caso de nuestra obra, este personaje es descrito en la

parte del Tratado de los ritos y ceremonias..., como un dios muy celebrado y

festejado por los mercaderes, quienes por ser gente rica le honraban con

particulares ceremonias en las que se sacrificaban cautivos y seleccionaban a un

joven que representaba al dios vivo. Su figura era de madera, contaba con rasgos

humanos y de ave, y era ataviada con un gorro que Tovar describió como "una

mitra de papel pintado de negro, blanco y rojo". Mientras que en la primera parte

de la Re/ación, se asocia a este dios con el anuncio de la llegada de los

españoles:

Estando Motecuzoma Segundo en tan gran trono y pujanza, habiendo extendido sus

reinos en todo este Nuevo Mundo, haciéndose temer, servir y adorar casi como a un

dios, habiendo reinado catorce años con esta prosperidad y pujanza le vino nueva de

cómo hablan aparecido en los puertos que tenia navlos con gente extraña,

precediendo antes de esto en algunos años grandes prodigios y señales cuales en

esta tierra jamás se vieron. En este tiempo anunció el ídolo Queztalcóatl, dios de los

cholultecas, la venida de gente extraña a poseer estos reinos... 218

Se presenta a Quetzalcóatl como un dios poderoso que podia ver el futuro, y

que mantenía una comunicación con los hombres. Esta actitud del dios de intentar

prevenir a su pueblo de las desgracias no era algo anormal, ya que existían otros

dioses que contaban con la misma capacidad y preocupación. El anuncio hecho

por la divinidad, de la venida de gente extraña a poseer estos reinos, se verá

confirmado en la narración de Tovar, por los presagios que lo preceden.

Es necesario señalar también que Tovar trató de descalificar en cierta forma

esta imagen de Quetzalcóatl, al mencionarlo como un ídolo y no como un dios, ya

211 Tovar. Manuscrito Tovar... p. 69.

153



que al señalarlo como un ídolo nos dice que se trata de "una falsa deidad a quien

venera una ciega idolatría"219 y que seguramente asoció con el demonio.

Jacques Lafaye dice que Durán establece en su Historia , una separación del

dios en el caso de la imagen de este personaje como "idolo de los Cholultecas",

con la imagen de un santo varón de nombre Topiltzin, mientras que a la imagen

del dios indígena lo asocia con el nombre de Quetzalcóatl, con los ritos y

sacrificios que se le hacían, e incluso se le presenta como uno de los

nigrománticos perseguidores de Topiltzin, junto con Tezcatlipoca y IIhuimecatl.220

Es decir Durán presenta en su obra dos figuras distintas, una llamada Quetzalcóatl

dios de los cholultecas, y otra llamada Topiltzin asociada con un santo varón. Pero

en el caso de nuestra obra, debemos señalar que Tovar no realizó esta división,

por lo que este personaje se presenta con una segunda faceta, diferente a la del

dios indígena, como podremos ver a continuación.

5.5. Segunda faceta de Quetzalcóatl.

La descripción que hace Tovar de Quetzalcóatl en la primera parte de la Relación,

se encuentra revestida ya no sólo como un dios indígena, sino también bajo la

imagen de un santo varón, que vivió en estas tierras muchos años antes de que

Motecuhzoma Xocoyotzin fuera nombrado tlatoani:

Hubo en esta tierra en tiempos pasados, un hombre que según la relación que hay de

él fue sanlis imo, tanto que muchos certifican que fue algún santo que aportó a esta

tierra a anunciar el Santo Evangelio, por que sus ayunos y penitencias, vigilias y

amonestaciones contra todos los vicios, reprendiéndolos gravemente exhortando a la

219 Diccionario de Autoridades... v2, tomo 4, p 205.
220 Lafaye. Quetzalcóatl y Guadalup e... p 231.
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virtud, no eran menos que de hombre evangélico [...] llamaban a éste con tres

nombres que eran de dioses y de estima: el primero era Topi/tzin , el segundo

Quetza/c6at/, el tercero era Papa, y entre la figura que se halla de su efigie la pintan

con una tiara de tres coronas como la del Sumo Pontifice.221

Las características resaltadas de Quetzalcóatl en este párrafo, a simple vista

parecerían estar relacionadas únicamente con la figura de un religioso

judeocristiano que intentó cumplir con su labor de propagar la palabra del Dios

cristiano por todo el mundo, tal como Durán se refirió a Topitlzin en su Historia.

Pero al estudiar como sustenta Tovar la presencia de este personaje con

características de santo en su obra, encontramos que dicha afirmación está

basada en la insinuación de que "muchos certifican que fue algún santo que trajo a

esta tierra a anunciar el santo evangelio" pero nunca menciona de manera

específica quiénes son esos muchos, por lo que podemos suponer que nuestro

jesuita pretendía convencer al lector con la mención vaga de tan sólo referirse a la

pluralidad de los testimonios, lo cual me lleva a pensar en la inexistencia de estas

fuentes y en la adopción de una idea planteada por Durán como algo cierto.m

Por otra parte, el uso del término "papa", asociado a esta faceta de

Quetzalcóatl como santo, carece de una explicación por parte de nuestro jesuita,

sobre el origen de esta palabra, ya que en el náhuatl este término es asociado con

la palabra náhuatl "papat/l' que se refiere a la apariencia de los "cabellos

enhetrados y largos de los ministros de los idolos".223 Por su semejanza con el

vocablo latino Papa, fue asociado con la persona que porta el primer grado de la

221 Tovar . Manuscrit Tovar.... p. 73 .
222 Lafaye. Quetzalcóatl y Guadalupe... p. 229-230 .
223Molina. Vocabulario en lengua Castellana... p. 79.
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jerarquía eclesiástica, que representa al sucesor de San Pedro, fundador de la

iglesia y que ejerce la autoridad suprema sobre los miembros de la iglesia

universal.224 Sobre la falta de una explicación de la utilización de la palabra papa,

así como del uso por este personaje de una tiara, nos dice Lafaye que "la omisión

de un detalle, que vasta para disipar las presunciones cristianas, es intencional por

parte de un hombre como Tovar, que conocía admirablemente a los indios y su

lengua náhuatl" ya que "estos signos exteriores del cristianismo refuerzan la

impresión producida por el ascetismo del personaje, su piedad, su amor por la

virtud y sus milagros".

Retomando el estudio de la imagen de esta segunda faceta de Quetzalcóatl

como santo, que responde más a las preocupaciones de los españoles por buscar

una explicación al cuestionamiento de por qué la palabra del Dios Cristiano no

había sido introducida en estas tierras. La respuesta a esta pregunta es ofrecida

por Tovar en el siguiente párrafo de su obra:

Más que se averigua que (Quetza/c6atn no fue idólatra, antes abominaba y

contradecfa los idolos y malos ritos y ceremonias que por cuya causa dicen que le

persiguieron grandemente, tanto que le fue necesario partirse de esta tierra por la mar

dejando dicho que volverla él o otros que tomasen venganza de las maldades que

contra Dios en esta tierra se hacían.225

Estas líneas representan también una de las justificaciones de la llegada de los

españoles y de la conquista de estas tierras, incluso de la violencia ejercida contra

los indios, la cual recae en la amenaza hecha por este personaje, de que "volvería

él u otros para tomar venganza por las maldades contra Dios en estas tierras se

224 Gregorio de Tejada. op cit. p. 225.
m Tovar . Manuscr it Tovar.... p. 73.
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hacían", justificación que responde dentro de la tradición judeocristiana a las

formas de castigo impuestas por su Dios, ya que si recordamos, la venganza

divina del Dios cristiano expresada en la Biblia, no es una muestra de delicadeza

contra el pueblo condenado. Un ejemplo de ello es el caso de las ciudades de

Sodoma y Gomorra a las que Yavé arrasó por sus pecados, haciendo llover azufre

y fuego proveniente de los cielos destruyendo así toda la llanura, con sus

habitantes y plantas.

Tanto en la Biblia como en la narración que presenta Tovar en su Relación de la

conquista, se habla de la insistencia de continuar con la idolatría, negándose a

aceptar la salvación de sus almas y la entrada al paraíso cristiano, así como la

existencia de una persecución del profeta mensajero de Dios, abusando de él e

injuriándolo. En el caso del ejemplo bíblico del castigo de Sodoma y Gomorra los

representantes de Dios o Yave son dos ángeles, mientras que en la obra de Tovar

es Quetzalcóatl quien como profeta injuriado anuncia su regreso y su venganza.

Una de las facetas de Quetzalcóatl dentro de la Relación, fue investida por

nuestro autor con las características de un santo varón, del que señaló además de

su conducta piadosa, su papel como formador de un pueblo llamado los Toltecas,

de sus seguidores cuenta que les enseñó a esculpir imágenes de cruces, y que

"hizo muchos milagros, y su virtud era tanta que le tenían por más que hombre, y

así decian que era el propio señor y emperador de toda esta tierra enviado por

Dios".226 Lo cual nos lleva a pensar que nuestro jesuita al igual que Durán,

conocieron la historia indígena que narra la vida de Quetzalcóatl como hombre

226 Ibídem . p. 73.
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destacado de los toltecas, quien introdujo las artes y oficios en su pueblo, y a

quien unos nigromantes227 le hicieron muchos embustes, obligándolo a huir en una

barca de serpientes hacia Tlapallan (hacia el oriente) no sin antes hacer la

promesa de regresar a tomar la dirección de su pueblo.

Esta historia resalta las costumbres de auto sacrificio y penitencia que realizaba

este personaje, sus facilidades para los oficios y artes, y el punto esencial, "la

promesa de regresar de su destierro para volver a dirigir a su pueblo", lo cual

atrajo la atención de los religiosos, que en su afán de encontrar una explicación de

la existencia de elementos asociados con la religión Católica228
, en tierras en

donde el cristianismo no se había establecido, y del que la Biblia no mencionaba

su existencia, les llevó a adoptar la historia de Quetzalcóatl, por todas las virtudes

con que fue revestido el personaje y asociarlo con un santo varón, al que Durán

reconoce como Santo Tomás.

Jacques Lafaye nos dice que el etnocentrismo espontáneo de los españoles,

los impulsó a buscar referencias familiares que les permitieran reconocerse en el

ministerio de las manifestaciones religiosas en el Nuevo Mundo, por lo que una

serie de casualidades contenidas en esta historia indígena de Quetzalcóatl, como

la práctica de auto sacrificios y penitencias, actividades asociadas tanto por los

indígenas como por los españoles con los grupos sacerdotales de ambas culturas;

la coincidencia de que Quetzalcóatl (Topilztin en la Historia de Durán) al igual que

el apóstol santo Tomás sabían esculpir la piedra, y la promesa de regresar para

227 Los nigromantes son las personas que ejercen la adivinación del futuro por medio de la evocación de los
muertos.
228 Entre los objetos que encontraron los españoles en este nuevo Mundo y que dentro de la visión Católica
tienen su significado se encuentran los altares, "un crucifijo, el cual afirman españoles que le han visto", y
algunas acciones simbólicas de las ceremonias.
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asumir su cargo. Este último punto fue utilizado por los españoles para 

presentarse como el pueblo enviado por su Dios a impartir el cristianismo, 

mostrando de esta manera, a la conquista como uno de los medios necesarios 

para poder establecer el dominio de la iglesia universal. 

Por lo tanto, esta referencia sobre Quetzalcóatl como un santo varón , ofrecida 

por nuestro autor en su Relación, a pesar de que a simple vista parecería que es 

completamente una invención de los religiosos cristianos, se basa en la tradición 

indígena, la cual fue adoptada y asimilada, ensalzando los elementos que se 

podrían mimetizar con la religión cristiana, y omitiendo los que no. 

5.6. Conclusiones. 

En la Relación de Tovar, Motecuhzoma y Quetzalcóatl juegan un papel importante 

en la explicación de la conquista de México, ya que la participación de ambos 

personajes está íntimamente relacionada con las causas de la llegada de los 

españoles y la destrucción de Tenochtitlan, visto como un castigo divino sobre el 

pueblo mexica. 

En el caso de la justificación de la conquista basada en el mal gobierno de 

Motecuhzoma, está implícita tanto en la visión de tradición indígena, como en la 

europea de castigo divino, en donde dicha sanción recae no sólo en el gobernante 

sino también en su pueblo, ya que la actitud del dirigente se considera el reflejo de 

la actitud de la comunidad. En el caso de la visión de tradición indígena, la 

transgresión de las normas establecidas por los dioses, por parte de los tlatoque, 

se pensaba que ponía en peligro el vínculo entre los hombres y los dioses, y su 

subsistencia. Mientras que ante los ojos de los cristianos el castigo divino 
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impuesto al pueblo mexica, pudo asociarse con los abusos de poder, así como a 

causa de la idolatría en que vivían. Debemos recordar también que los abusos 

hacia los mas débiles, así como la transgresión de las leyes divinas dentro de la 

religión cristiana eran consideradas motivo de castigo por parte de su Dios, ya que 

ponía en peligro la salvación de las almas y con ello el fin providencialista, por lo 

que el castigo de Motecuhzoma por las faltas hacia su pueblo por parte de sus 

dioses, no estaba fuera del orden de su concepción del mundo, en el que su dios 

intervenía en la vida de los hombres. 

El estudio de la figura de Motecuhzoma dentro de la Relación de Tovar, a pesar 

de que no es tratada de la misma manera que la de los demás gobernantes, nos 

brinda información importante sobre el personaje, a quien su pueblo no siempre lo 

repudió, y a quien le tocó gobernar un extenso territorio que como nos dice 

nuestro autor, mantuvo pacificado por casi catorce años que duró su gobierno. 

Por otra parte, el uso de la imagen de Quetzalcóatl como un santo varón que 

intentó implantar el evangelio en estas tierras sin éxito, y que los indios acabaron 

desterrándolo por sus ideas, a simple vista guarda una mayor relación con las 

ideas cristianas y su afán por resolver la pregunta de por qué, la palabra del Dios 

Cristiano no había sido introducida en estas tierras, además señala su futuro 

regreso o de su gente, que asociaron con la llegada de los conquistadores 

españoles, brinda una explicación, que se corroboraba con la serie de objetos que 

fueron encontrando y que tienen gran similitud con elementos europeos, como son 

la existencia de cruces y altares. 

La personalidad de santo varón, también se encuentra basada en las historias 

de tradición indígena sobre el Quetzalcóatl que vivió en Tulla, del cual se 
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destacaron los rasgos que tenían similitud con las costumbres judeocristianas,

omitiendo posiblemente los elementos que contradecían esta postura , ofreciendo

así, la idea de un santo cristiano que visitó estas tierras con antelación y que tuvo

que salir huyendo , no sin antes profetizar la llegada de los españoles, enviados

por el Dios cristiano.

Por otra parte, la imagen de Ouetzalcóatl , aparece también bajo la faceta de un

dios indígena, el cual es la deidad protectora de los cholultecas, al que se le

ofrecían sacrificios; se le presenta como uno de los dioses que informan a su

pueblo de la futura llegada de gente extraña. Lafaye describe esta adopción de la

divinidad indígena en una parte de la literatura misionera, como una muestra del

esfuerzo de síntesis de las fuentes indígenas intentada por los religiosos , que

obedecía a una visión englobadora del mundo indígena, profundamente diferente

a la concepción que se tenía antes de la conquista española .229

La existencia de un ser con dos facetas en nuestra obra, se debe a que a pesar

de que Tovar se basó en Durán, éste no tomó las dístinciones que hace sobre

Ouetzalcóatl, de quien desde el primer momento en que se refiere a él como un

hombre de carne y hueso, lo llama con el nombre de Topiltzin , y al referirse al dios

mesoamericano le llama Ouetzalcóatl , en cambio Tovar se refiere a ambos con el

mismo nombre.23o

229 Lafaye. Quetzalcóat/y Guadalupe... p 23 l .
230 Cabe mencionar que la imagen tomada por Tovar de la obra de Durán sobre Quetzalcóatl como un santo,
llegó a ser utilizada como elemento importante en la ideología libera l de los independentistas novoh ispános,
quienes volvieron a retomar la posibilidad de una introducción del cristianismo antes del arribó de los
españoles a esta tierra por este mismo personaje.
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Conclusiones 

Durante los primeros años del establecimiento de la Compañía de Jesús en Nueva 

España, la labor de la orden fue muy intensa en materia de educación y de 

evangelización. En el primer caso, los jesuitas dispusieron gran parte de sus 

recursos a la enseñanza, a pesar de que dicha actividad no fue la señalada por la 

corona como prioridad de la orden. Esto se debió a las grandes carencias que 

existían en materia de enseñanza a consecuencia de la falta de profesores y de 

condiciones idóneas para impartir la docencia, esto último, a causa principalmente 

de la crisis que cruzaban el Colegio de Santa Cruz de Tlatelolco para niños indios 

y el colegio de San Juan de Letran para los hijos de españoles, y también al 

seguimiento de las enseñanzas de Loyola, quien veía a la predicación y a la 

educación escolar, como las mejores armas para el desarrollo de la labor religiosa, 

que acercaba al hombre a la perfección humana y con ello a Dios. 

En el caso de la labor evangelizadora con los indios, la orden se vio beneficiada 

en muy corto tiempo, con la integración a sus filas de miembros del clero secular 

que manejaban alguna lengua indígena como Alonso Fernández de Segura, 

Bartolomé de Saldaña, Juan de Tovar, Jerónimo López y Hernán Gómez, quienes 

atraídos por la predica de los padres jesuitas, se integraron a la Compañía, 

haciéndose cargo de las necesidades espirituales de los indios, así como 

brindando a sus hermanos de orden la enseñanza de las diferentes lenguas 

indígenas, elaborando gramáticas y material de apoyo para su labor 

evangelizadora, y satisfaciendo en algunos casos la curiosidad de gente influyente 
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tanto de su orden como del gobierno sobre las costumbres de los indios antes de

la conquista.

El padre Juan de Tovar, se destacó entre sus hermanos de orden por su

intenso trabajo dentro del ministerio de indios al que dedicó su vida. Su fluidez de

palabra y pericia en el manejo del náhuatl, además de otras lenguas indígenas

como el otomí, lo llevaron a desempeñar la labor de jurado evaluador de las obras

de Alonso de Malina, Antonio Rincón y Juan Bautista.231 Su habilidad con la

pluma, le permitió dejar una gran variedad de escritos entre los que se encuentran:

los Diálogos y catecismos de la lengua española traducidos al mexicano, la

Primera Relación, el Memorial sobre el ministerio de Indios, los Memoriales del

Colegio de San Gregario, las Cartas cruzadas entre Acosta y Tovar, El calendario

Tovar, y la Relación del origen de los indios que habitan en esta Nueva España

según sus historias. Tratado de ritos y ceremonias y dioses que en su gentilidad

usaban los indios de esta Nueva España. Por lo que fue llamado por el tercer

cronista general de la Compañía de Jesús, Andrés Pérez Rivas como "la

elocuenciamexicana" o "el Cicerón mexicano", a mediados del siglo XVII.232

La Relación del origen de los indios que habitan en esta Nueva España según

sus historias. Tratado de ritos y ceremonias y dioses que en su gentilidad usaban

los indios de esta Nueva España del padre Juan de Tovar, obra en la que está

enfocada esta tesis, fue escrita en el siglo XVI, como resultado de un encargo

hecho por el padre José de Acosta, quien estaba interesado en escribir una

231 De Alonso de Mel ina, Tovar revisó dos obras: El arte de la lengua mexicana y castellan a... y La doctrina
Christiana en lengua Mexicana...; De Anton io Rincón, Arte Mexicana ; Y de Juan Bautista el Sermoná rio en
lengua Mexicana.
232 Pérez Rivas, op cit. P 129.
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Historia Moral de las indias, que abarcara desde las tierras del Perú hasta la 

Nueva España. Dicha obra se le conoce a través de dos versiones, que son: el 

Manuscrito Tovar y el Códice Ramírez. 

En el caso de la versión conocida como Manuscrito Tovar, se identifica como el 

ejemplar de la Relación que fue entregado por el padre Tovar a Acosta, quien se 

lo llevó a España y lo utilizó como fuente para su Historia natural y Moral de las 

Indias, y siglos después fue encontrado y subastado en Inglaterra. Actualmente se 

encuentra bajo el resguardo de la John Carter Brown Library, en Providence, 

Estados Unidos. 

Mientras que la otra versión de la Relación ... , conocida como Códice Ramírez, 

fue encontrada en los archivos del Convento de San Francisco de la Ciudad de 

México, sin saber a ciencia cierta como fue que llegó esta obra a manos de los 

franciscanos, ya que Tovar era Jesuita. Sobre este punto en particular existen tres 

posibilidades: la primera es que la obra de Tovar haya sido requerida por un padre 

franciscano, posiblemente Torquemada (1615), ya que él mismo señala haber 

tenido en su poder la obra en que se basó Acosta para escribir la Historia en su 

Monarquía Indiana; la segunda es que después de la expulsión de la Compañía de 

Jesús de la Nueva España, gran parte de sus bienes se repartieron entre las 

demás ordenes y el estado, y que posiblemente la obra de Tovar corrió la misma 

suerte, y la tercera propuesta consiste en que esta versión de la Relación, fuera 

elaborada en el siglo XVI, poco después de la versión conocida como Manuscrito 

Tovar, por un escriba mandado por la orden franciscana, basándose en otra 

versión de la Segunda Relación de Tovar, más completa, que en la actualidad se 

encuentra perdida, y en la que pudo basarse también nuestro autor para escribir la 
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versión conocida como Manuscrito Tovar. Por esta razón, al ser una copia

mandada a hacer por los franciscanos, permaneció en los archivos del convento

de San Francisco, donde fue consultada por Torquemada, y permaneció en él

hasta que en 1856 fue descubierta por José Fernando Ramírez.

Sobre el contenido de estas dos versiones de /a Segunda Re/ación: Manuscrito

Tovar y Códice Ramírez, puedo concluir que dichos documentos fueron escritos

en el siglo XVI, por diferentes escribanos,m y que su contenido es casi el mismo

ya que ambas obras cuentan con ampliaciones y omisiones en su información,

como por ejemplo: la inclusión de un estudio etimológico más cuidadoso de las

palabras indígenas en el Códice Ramírez; errores en la forma de escribir los

términos en náhuatl y anexiones que modifican el sentido del contenido. También

se observan diferencias en láminas, como: la que ilustra la guerra contra

Azcapotzalco; la lámina 21 del Códice Ramírez, que guarda parecido con la

lámina 8 de Durán, en la que se representa al dios Tezcatlipoca, y la lámina 28 del

Manuscrito Tovar en la que se muestra a la Diosa Toci, diosas de los mexicas,

cuyas imágenes son parecidas a las contenidas en las láminas 25 y 27 de la

Historia de Durán, que representan a las dioses Chalchihcueye y Xochiquetzalli,

solo por mencionar algunas.

233 La razón por la que podemos pensar que estas dos versiones fueron escr itas por escribanos, se encuent ra
basada en que uno no puede estar seguro de que la letra del Manuscrito, fuera autógrafa de Tova r como lo
sugiere Lafaye, ya que en esa época se acostumbraba utilizar escribas, también por que la letra a pesar de ser
legible no es muy sencilla, y algo muy importante , los errores que presentan ambas obras en la etimología de
algunas palabras en náhuatl, no es posible atribuirselas a Tovar , ya que no era un simple aprendiz de náhuatl,
sino una persona con un sólido dominio, nombrado en varias ocasiones jura do aprobado r de obras en esa
lengua.
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Se observa claramente que fueron escritos para diferentes destinatarios, el 

Manuscrito Tovar que hoy se encuentra en Providence, fue hecho para Acosta, 

podemos considéralo como uno de los manuscritos originales, al que por las 

prisas nuestro autor no pudo hacer correcciones, pero que por sus pinturas 

muestra un marcado interés por impresionar, ya que las acuarelas debieron ser 

encargadas a artistas indígenas, esto podemos confirmarlo por la composición que 

tienen. 

Mientras que el Códice Ramírez podría considerarse como la versión elaborada 

por Tovar para su orden, ya que esta segunda versión de la Segunda Relación, 

tuvo la ventaja de que fue revisada y se le agregó una serie de términos que el 

Manuscrito Tovar no tiene, la disposición del texto en dos columnas de las que 

sólo se escribió del lado izquierdo, puede indicarnos la posible disposición de ese 

espacio para la traducción del texto al náhuatl o para las láminas que 

acompañarían al texto. A pesar de que sus pinturas son modestas, estas cumplen 

su objetivo de ilustrar las paginas de la Relación ... y del Tratado, y guardan un 

mayor parecido en su composición con las láminas de la Historia de Durán. O bien 

como la versión elaborada por un escriba enviado por la orden franciscana 

basándose en un manuscrito mas completo que actualmente se encuentra 

perdido, que también sirvió de base para el Manuscrito Tovar. 

Gracias al análisis que realicé del contenido de la versión de la Relación del 

origen de los indios ... conocida como Manuscrito Tovar, puedo señalar que es una 

obra original, producto de un trabajo serio en el que la reunión de información, y la 

clasificación y el análisis de ésta, se encuentra presente. Que la Relación a pesar 

del gran parecido que guarda con la Historia de Durán, no debe ser considerada 
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como una síntesis de ella, ya que tiene un enfoque diferente. En el caso de la obra 

de Diego Durán, éste redactó su Historia basando sus explicaciones del origen de 

los indios, en demostrar que estos provenían de uno de los pueblos perdidos de 

Israel y por lo tanto tenían origen judío. Mientras que nuestro jesuita, se enfocó en 

tratar de narrar la historia de los indios tal como ellos la contaban , por lo que 

estableció el origen de éstos en Chicomóztoc. No recurrió a citar pasajes bíblicos, 

tampoco se limitó a la información contenida en la Historia del dominico, sino que 

recurrió a otras fuentes, cuya información tiene semejanza con la ofrecida por 

Sahagún en su Historia general, esto puede deberse a que pudieron haber tenido 

también un informante en común, o a que uno de los informantes de Tovar tuviera 

una versión tradicional que coincidiera con la de Sahagún, o incluso que Tovar 

hubiera tenido acceso a las notas del franciscano. 

Otro detalle que debemos destacar sobre la obra de nuestro jesuita, es la 

practica de reutilización de su información, tanto la escrita como la de sus láminas, 

un ejemplo de ello lo encontramos en el uso de la imagen de Quetzalcóatl como 

santo dentro de la narración de la historia del pueblo mexica, y la lámina de la 

guerra de Tlatelolco de la Historia de Durán, para ilustrar la guerra contra 

Azcapotzalco en el Manuscrito. 

Por tanto, la semejanza guardada entre la Historia de Durán y el Manuscrito, no 

debe ser considerada como un punto que disminuya la importancia de la obra de 

Tovar, por que nos permite conocer como se desarrollaba la labor de un 

historiador durante el siglo XVI, que criterios y métodos literarios los regían, ya que 

debemos recodar que en esa época, no era mal visto que una persona utilizara 

información de otra sin citarlo como actualmente pasa, por lo que antes de emitir 

167 



juicios hacia los autores de periodos pasados, debemos conocer cuáles eran las

costumbres y las normas que regían en su época, debido a que la forma de hacer

historia ha ido cambiado a través del tiempo.234

Al enfocar mi investigación en la narración de la conquista de México hecha por

Tovar en su Manuscrito , fue necesario entender cómo pudieron ser interpretados

los hechos, recurrí al estudio de los elementos que le sirvieron para explicarlo, que

son los relatos de los presagios de conquista y al manejo de las figuras de

Quetzalcóatl y de Motecuhzoma.

En el caso de los presagios de conquista, dichos relatos fueron incluidos por

Tovar en su obra por que a pesar de que carecían claramente de la presencia del

Dios cristiano, no eran totalmente ajenos a su concepción del mundo, en el que la

participación de Dios y el diablo en la vida de los hombres no era puesta en duda.

Las interpretaciones que se pudieron hacer de ellos estaban relacionadas con la

llegada de los españoles y de la fe cristiana, asi como de la presencia del

demonio, personaje que vieron representado en la figura de los dioses indígenas

dentro de la Historia del pueblo mexica.

Otra posible razón de por qué Tovar incluyó los presagios en su obra, se basa

en el interés por escribir un relato de la historia del pueblo mexica, desde su origen

hasta su destrucción, libre de elementos ajenos a las creencias indígenas, y a que

estos relatos formaban parte fundamental en la explicación de la caída del pueblo

mexica, a manos de los españoles. Dicho interés lo podemos observar en el

rn Ver O' Gonna n "Prólogo", en Acosta, op cit. p XI-XXIII.
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manejo que tuvo de sus fuentes, como en la inclusión de otros presagios 

indígenas que no se encuentran relacionados con la conquista española. 

Por otra parte, las imágenes de Motecuhzoma Xocoyotzin y Quetzalcóatl 

representaron un elemento importante en la visión de la conquista plasmada por 

nuestro autor, debido a que las acciones de ambos personajes se encuentran 

íntimamente relacionados con las causas ofrecidas como explicación de la llegada 

de los españoles y la calda y destrucción de la ciudad, como castigo divino sobre 

el pueblo mexica. 

El estudio de la figura de Motecuhzoma dentro de la Relación de Tovar a pesar 

de que no es tratada de la misma manera que las figuras de los demás 

gobernantes, nos brinda información importante sobre el personaje a quien su 

pueblo no siempre repudió, que le tocó gobernar un extenso territorio que como 

nos dice nuestro autor, mantuvo pacificado casi por los catorce años que duró su 

mandato, ya quien dentro de la relación, se culpa de la caída en desgracia de su 

pueblo, a causa de sus abusos y mal gobierno. 

Sobre los abusos de los gobernantes tanto en la ideología indígena como en la 

europea, implicaban castigo divino, tanto para el que gobierna como para su 

pueblo, ya que la actitud del dirigente se considera el reflejo de la actitud de la 

comunidad, y la transgresión de las normas establecidas se consideraban una 

grave falta, por que ponía en peligro la relación del hombre con la divinidad, en el 

caso del cristianismo se creía que la transgresión de las leyes divinas ponía en 

peligro la salvación de las almas y con ello el fin providencialista. Por esta razón, 

el castigo de Motecuhzoma por las faltas hacia su pueblo, no estaban fuera del 
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orden de la concepción del mundo, en el que su dios podía intervenir en la vida de 

los hombres. 

La imagen de Quetzalcóatl fue representada por Tovar en su obra con dos 

facetas, una de santo y otra de dios indígena, ambas asociadas con la conquista 

española. Por una parte la figura del santo relacionada con la llegada de los 

españoles, presenta a este personaje como un representante del Dios cristiano, al 

que los indígenas repudiaron y quien amenazó con regresar o enviar gente para 

castigarlos por sus ofensas hacia su Dios. Por otro lado, la imagen de Quetzalcóatl 

como dios protector de los cholultecas, que anuncia a su pueblo la futura llegada 

de gente extraña, lo asocia con el demonio, al referirse a él, como un "falso dios" y 

dejando ver la necesidad de la conquista para introducir la evangelización. Esto es 

reforzado a través de la figura de un santo, al que nuestro autor libra de todo 

elemento que pudiera asociarlo con las creencias religiosas indígenas, sólo 

dejando algunas partes de la leyenda del Quetzalcóatl de Tulla, como es su 

asociación con los Toltecas, su facilidad para las artes y su exilio. 

Acerca del papel de los presagios y de las imágenes de estos dos personajes 

en la Relación de Tovar, puedo concluir que el elemento principal de la 

justificación de la conquista en la obra de nuestro jesuita, se encuentra presente 

en la figura de Motecuhzoma, a quien presenta como el culpable de la destrucción 

del pueblo mexica, como he señalado por todos los abusos cometidos en contra 

de su gente, que provocaron la ira de sus dioses, como su abandono. Esta 

justificación del castigo a Motecuhzoma, se ve reforzada por dos elementos: la 

amenaza realizada por Quetzalcóatl bajo la faceta de santo, que ofrece a Tovar la 

explicación a los cuestionamientos de ¿por qué la palabra del Dios cristiano no 
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había sido introducida en estas tierras?, y ¿por qué existían objetos que

guardaban similitud con elementos europeos, como son la existencia de cruces y

altares en estas tierras?, que le permitieron presentar a España como el pueblo

elegido de Dios, para realizar la difícil tarea de conquistar estas tierras y de

hacerles llegar el cristianismo.

De los relatos portentosos de la conquista que presenta como preámbulo a la

narración de la llegada de los españoles, considero que por su contenido, por el

significado que tuvieron para sus informantes indígenas, y por que para la visión

judeocristiana que tenía Tovar, dejaban en claro la presencia demoniaca en estas

tierras, y la necesidad e importancia de la religión en la conversión de los indios,

para la salvación de sus almas, lo cual no podía haberse dado sin la conquista

española.

Resumiendo, estos elementos explicativos de la conquista, junto con la

narrativa completa de la historia del pueblo mexica a través de sus gobernantes,

que conforman la primera parte del Manuscrito Tovar, ofrecen una interpretación

providencialista de la historia en la que se encuentran presentes tanto los dioses

indígenas, como el Dios cristiano, y tratan de integrar al pueblo mexica a la historia

Universal contada por la iglesia católica.
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