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La Orden de Nuestra Sefiora de la Merced Redencién de 
Cautivos en el Arzobispado de México 

durante los siglos XVI y XVII. 

This dissertation combines the results of the historical 

research and the historiographical analysis in order to 

explain the processes of adaptation which obliged by the 

conquest and the colonization circumstances, as well as by 

the governmental politics, were initiated by the Mercedarian 

friars, a individuals and their Order as an institution, to 

get established and develope in the Novohispanic society. 

The recreation of these processes was framed by the 

geographical horizon of the Spanish empire and focused on a 

long lasting dynamic, in order to obtain an integrated 

explanatory view and an interpretation that enriched the 

knowledge about that reality. 

The Mercedarians participated, as military chaplains, 

in exploratory and conquest expeditions. During the 

colonization, they take care of the gentile’s evangelization 

and in the ecclesiastic administration of the Indian 

neophytes and the Spaniard colonist. Besides they collected 

alms to rescue christian captives, that were in the hands of 

infidels. 

In the New Spain they founded the Provinces of 

Guatemala and México, both characterized for their creole 

social constituent. The differences in regional development 

resulted, for those Mercedarians, in diverse kind of 

occupations. In Guatemala, they were indoctrinators in the



indian towns. In México, they dedicated to preach, to 

confess and to teach at the University. 

Proved the capacity of adaptation of this religious 

Order, to the historical changes and the regional 

conditions, it was analyzed the interpretative adjustment 

made by their chroniclers, in order to adequate the meaning 

of the Mercedary actions to the pursued aims, in various 

epochs, by the Order itself, the Crown and the Church, by 

means of the examination of different historiographical 

recreations of the image of fray Bartolomé de Olmedo. 

Maria del Carmen Leén Cazares 

Facultad de Filosofia y Letras 
Doctorado en Historia



La Orden de Nuestra Sefiora de la Merced Redencidén de 
Cautivos en el Arzobispado de México 

durante los siglos XVI y XVII. 

Esta tesis conjuga los resultados de la investigacién 

histérica y del andlisis historiografico con el objetivo de 

explicar los procesos de adaptaci6én que, obligados por las 

circunstancias de la conquista y colonizacién, asi como por 

las politicas gubernamentales, emprendieron los religiosos 

mercedarios, como individuos y su Orden como instituci6n, 

para lograr establecerse y desarrollarse en la sociedad 

novohispana. 

Procesos cuya recreacién se busc6 enmarcar en el 

horizonte geografico del Imperio espafiol y enfocar dentro de 

una dinamica de larga duracién, con el fin de obtener un 

panorama explicativo integral y una interpretacién que 

enriqueciera el conocimiento sobre aquella realidad. 

Los mercedarios participaron en expediciones de 

exploracién y conquista como capellanes militares. Durante 

la colonizacién, se ocuparon en la evangelizacién de 

gentiles y en la administracién eclesiastica de indigenas 

ne6éfitos y colonos espafioles. Adem&s de reunir limosnas para 

rescatar cautivos cristianos en poder de infieles. 

En Nueva Espafia, fundaron las provincias de Guatemala y 

México. Ambas caracterizadas por su constituyente social 

ecriollo. Las diferencias de desarrollo regional resultaron, 

para sus religiosos, en ocupaciones de distinta indole. En 

Guatemala, fueron doctrineros de pueblos indios. En México,



se dedicaron a la predicacién, el confesionario y la cAtedra 

universitaria. 

Comprobada la capacidad de adaptaci6én de esta Orden 

religiosa a los cambios histéricos y las condiciones 

regionales, se analizé6 el ajuste interpretativo realizado 

por sus cronistas para adecuar el sentido de la actuacién 

mercedaria a los fines perseguidos, en distintas Gépocas, por 

la propia Orden, la Corona y la Iglesia, mediante el examen 

de diferentes recreaciones historiograficas de la imagen de 

fray Bartolomé de Olmedo. 

Maria del Carmen Leén Cazares 

Facultad de Filosofia y Letras 
Doctorado en Historia
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Introduccién 

Con casi dos milenios de existencia y aspiraciones de 

universalidad, la Iglesia se ha convertido en un acceso 

privilegiado para el estudio de procesos histéricos de larga 

duraci6n y amplia cobertura geografica, por medio del 

analisis de los testimonios documentales que gener6é el 

desempefio de sus ministros en las distintas sociedades, 

donde ha tenido presencia institucional. Edificada sobre una 

base doctrinal dogmatica, que sus pensadores consideran 

resultado de la revelacién divina, y que sin embargo ha 

sufrido modificaciones interpretativas a lo largo de los 

siglos, la Iglesia funciona a partir del desarrollo de un 

cuerpo juridico propio y de la existencia de una jerarquia 

establecida, con facultades especificas y reconocidas. Desde 

su constitucién ha interactuado en diversas maneras, de 

colaboraci6én o enfrentamiento, con los estados que 

adoptaron, como propia y nica, la religién que representa. 

Ademas, donde se implanté con respaldo estatal, la practica 

de sus ministros atafifa a toda la poblacién, aun a los 

grupos herederos de creencias distintas o que rechazaban de 

plano su autoridad. Asi, la Iglesia ha acumulado experiencia 

como detentadora de un poder, que siempre ha pretendido el 

control de sus correligionarios desde el nivel de la vida 

cotidiana hasta lo mds profundo de las conciencias. Por 

tales caracteristicas, resulta una fuente polifacética y 

fecunda de recursos informativos susceptibles de



aprovecharse para elaborar conocimientos sobre la realidad 

pasada y para reflexionar acerca del presente. 

Debido a su vocaci6én misionera, la Iglesia fue 

coprotagonista de la expansién espafiola, que arranc6é en el 

siglo XV y culminé en el siguiente, con el sometimiento de 

cuantiosos pueblos, hasta entonces ajenos a la cristiandad. 

Desde el inicio de las exploraciones, los territorios 

ultramarinos anexados al dominio de la Corona castellana 

fueron primero adscritos a la administracién edclesidstica 

peninsular y, segtn avanzaba la colonizacién, distribuidos 

en obispados. 

En virtud del establecimiento del Regio Patronato, el 

pontifice delegé en la Corona la facultad de organizar la 

conversién de la poblacién autéctona al cristianismo. Poco 

después, las provincias castellanas de las érdenes 

mendicantes de franciscanos, dominicos y agustinos asumieron 

la responsabilidad de proporcionar misioneros para difundir 

el Evangelio. Sin embargo, para cuando se constituyeron las 

primeras misiones con respaldo oficial, tanto sacerdotes 

seculares como religiosos de h&bitos distintos habian 

incursionado en islas y continente, junto a exploradores y 

conquistadores, algunos en busca de aventuras y riquezas 

materiales, otros de gentiles para convertir y almas por 

salvar. 

Religiosos de Nuestra Sefiora de la Merced Redencién de 

Cautivos Cristianos se encontraron entre los primeros 

sacerdotes regulares relacionados con las empresas de



exploracién por el AtlAntico, desde el segundo viaje 

colombino. Afios después, acompafiaron como capellanes a 

huestes conquistadoras y prestaron servicios de todo tipo a 

capitanes y adelantados. Luego, sus fundaciones se 

extendieron por buena parte del territorio americano. Aunque 

participaron en la evangelizacién y administraron doctrinas 

indigenas, los mercedarios no son reconocidos en la 

actualidad junto a los protagonistas centrales de la 

"Conquista espiritual", ni sus actividades han sido objeto 

deseable de estudio para historiadores laicos. 

La presente investigacién se emprendié bajo el 

presupuesto basico de que el conocimiento de los institutos 

religiosos considerados como de menor importancia frente a 

las grandes 6rdenes misioneras, resulta indispensable para 

perfilar un panorama mas completo y verosimil de la 

conformacién y desarrollo institucional de la Iglesia en el 

Nuevo Mundo; con la pretensién de ofrecer algtin aporte al 

conocimiento histérico sobre las complejas relaciones entre 

Espafia y sus dominios de ultramar; de abrir nuevos cauces 

que permitan profundizar en la reflexién de los variados 

procesos que afectaron a los habitantes de estos dominios, y 

hasta de advertir las respuestas de adaptacién que éstos 

encontraron para obtener un lugar en la sociedad y darle un 

sentido a su existencia. 

Como en el caso de la Merced, la Orden no era una de 

las mendicantes en la época cuando empez6 a tener contacto 

con el Nuevo Mundo, se impuso la necesidad de determinar sus



caracteristicas constitutivas y de conocer su evolucién 

primitiva para comprender las transformaciones que, en busca 

de establecerse en tierras americanas, sufri6é hasta lograr 

consolidarse en provincias organizadas y reconocidas, tanto 

por el régimen interno de sus superiores, en la metrépoli, 

como por las autoridades reales y pontificias. 

Al proyectar la investigacién, se propuso desarrollarla 

tomando en consideracién perspectivas cronolégicas 

‘profundas, marcos geograficos amplios y la existencia de 

contextos sociales, econdmicos, politicos y religiosos, 

complejos, para imtentar elaborar explicaciones que 

trascendieran la simple exposicién ordenada de datos 

certificados. Enfoque que demostr6 en la practica su 

eficacia interpretativa. Gracias a este manejo espacio 

temporal y multitematico se pudieron analizar procesos que 

involucraban distintas regiones, donde las circunstancias se 

presentaban diferentes en un mismo periodo. 

Se eligié el territorio comprendido en los términos del 

Arzobispado de México, aunque la Arquidiécesis fue erigida 

hasta 1546, porque en varios de sus obispados sufraganeos se 

encontraban los escenarios donde los religiosos de la Merced 

peninsulares, criollos y mestizos, representaron los papeles 

caracteristicos de su adaptacién a las condiciones 

cambiantes de un mundo nuevo que, mediante la conquista y 

colonizaci6n, fue transformado para integrarlo a un enorme 

imperio: los reinos de México y Guatemala. En esas comarcas 

log mercedarios se desempefiaron como: capellanes militares,



evangelizadores, colonos, doctrineros, predicadores, 

catedraticos universgitarios, recolectores de limosna para 

rescatar cautivos, etc. 

Respecto a las fronteras cronolégicas, la investigacién 

se extendi6 desde fines del siglo XV hasta las tres primeras 

décadas del XVII. Resultaba légico que el limite inicial, 

aclarados los antecedentes, se fijara a partir de la llegada 

de los primeros religiosos a las islas y el continente. Para 

seleccionar el momento adecuado de corte, se consideré la 

etapa cuando las comunidades mercedarias se organizaron como 

dos provincias independientes entre si, destinadas a 

realizar actividades de diferente indole. Es decir, cuando 

el proceso de adaptacién, problema central de este estudio, 

entraba en los derroteros caracteristicos del posterior 

desenvolvimiento de la Orden en México y Guatemala, que sélo 

ge detuvo con la exclaustracién decimonénica. 

Como tal etapa definitoria coincidia, ademas, con el 

despertar de la interpretaci6én historiografica mercedaria 

oficial sobre la presencia de la Orden en América, resultaba 

sugerente, como una posibilidad de enriquecer la perspectiva 

propuesta, examinar las obras donde los autores mercedarios, 

mas que historiar su trayectoria, intentaron, de acuerdo con 

los intereses variables de la competencia por el 

reconocimiento de méritos, imponerle a su. pasado 

significados que correspondieran con los fines evangélicos, 

esgrimidos para legitimar el dominio espafiol. Dichos afanes 

modelaron la figura historiograéfica de fray Bartolomé de



Olmedo, hasta convertirlo en paradigma de misionero y 

sibdito ejemplar de la Corona. Asi, el desarrollo de esa 

interpretaci6én puede entenderse como un ejemplo mas de la 

capacidad adaptativa mercedaria. 

En cuanto a la obtencién de los datos, ademas de la 

investigacién biblio y hemerografica de rigor, que permitié 

establecer el ‘estado de la cuestié6n" y construir los 

contextos pertinentes, la revisién de las  crénicas 

mercedarias también result6 Gtil en este aspecto, sobre todo 

por los documentos que en ellas fueron transcritos en forma 

integra. Se consultaron las obras de los peninsulares: fray 

Felipe de Guimeran, fray Bernardo de Vargas, fray Alonso 

Remén y fray Gabriel Téllez; de los novohispanos se 

aproveché informacién ofrecida por: fray Luis de Cisneros, 

fray Francisco de Pareja y fray Cristébal de Aldana. 

Aunque hubo la oportunidad de consultar documentacién 

inédita conservada en el Archivo General de Indias, el 

Archivo Histérico Nacional y la Biblioteca Nacional de 

Espafia, asi como en el Archivo General de Centro América, en 

forma directa o por medio de copias microfilmadas 0 

fotocopiadas, el trabajo reconoce una deuda significativa 

con las colecciones documentales impresas, pero sobre todo 

con aquellas que, desde principios de este siglo, han dado a 

luz los propios mercedarios, principalmente: Pedro Nolasco 

Pérez, José Castro Seoane e Ignacio Zifiiga Corres. Respecto 

a la documentacién conservada en el Archivo General de la



Nacién de México, la que se logré localizar no correspondia 

al periodo cubierto por la investigacién. 

Para elaborar conocimientos a partir de una informacidén 

originada por distintas causas, en circunstancias diversas y 

bajo intereses maltiples, dispersa y muchas veces 

fragmentaria, se tuvo que ejercitar una minuciosa critica de 

fuentes, enfocada a tratar de descubrir, mediante el 

conocimiento previo de las caracteristicas generales de cada 

contexto, la verosimilitud de los hechos y la significacién 

posible de los argumentos, sobre todo por la evidente 

intencién apologética de la mayorfa de los textos 

consultados. 

Los resultados de la investigacién se presentan en dos 

apartados. El primero, de caracter histérico, se divide en 

cinco capitulos, correspondientes a las etapas distintivas 

del proceso de adaptacién mercedario. El inicial, después de 

caracterizar los antecedentes preamericanos (1218-1492), da 

cuenta de la presencia de la Orden en las Antillas y analiza 

la participacién de Olmedo en la conquista de México, desde 

el punto de vista de la documentacién oficial (1493-1524); 

el segundo refiere la llegada de misiones constituidas y 

examina las condiciones para el establecimiento y 

sobrevivencia de comunidades conventuales en el istmo 

continental (1525-1546); el siguiente estudia el desempefio 

de los mercedarios como doctrineros en pueblos indigenas de 

Guatemala, Honduras y Nicaragua, asi como el nacimiento y 

etapa organizativa de la Provincia de la Presentaci6én (1546-



1587); el cuarto describe la fundacién de conventos en el 

centro de la Nueva Espafia como resultado de la expansién de 

la Provincia guatemalteca y considera el movimiento 

emancipador que dio origen a la Provincia de la Vigsitacién 

de México (1587-1618); el Gltimo explica las alternativas de 

ecupacién que se presentaron a los mercedarios prohijados en 

las dos provincias, como respuesta a condiciones impuestas 

por circunstancias distintas reinantes en cada una de ellas 

(1619 a 1627-32). 

El segundo apartado se dedica al anaélisis 

historiografico de las referencias sobre fray Bartolomé de 

Olmedo en obras publicadas, o que para el caso sirvieron de 

fuente a otras que llegaron a beneficiarse por la imprenta, 

con el propésito de explicar la adecuacién que los autores 

mercedarios realizaron, a lo largo de cuatro siglos, del 

XVII al XX, de un personaje modelo, capaz de encarnar los 

ideales que su Orden pretendia destacar como propios, en 

circunstancias histdéricas diferentes y ante problematicas 

diversas, en busca de reconocimiento y legitimidad. El 

examen de las obras empez6 con la Historia de la conquista 

de México de Lépez de Gémara, primera donde se publicé el 

nombre de Olmedo y su filiacién mercedaria. Datos que se 

difundieron en las miltiples ediciones y traducciones de 

este éxito editorial; enseguida se consideraron las memorias 

de Bernal Diaz del Castillo, que ofrece el testimonio 

directo mas rico en detalles, pero no por esto menos 

fragmentario, respecto a la actuaci6én del religioso; luego



se analizé la Crénica de Cervantes de Salazar, cuyos 

informantes fueron los propios conquistadores. 

De particular importancia para la recuperaci6én de la 

figura de fray Bartolomé, pues fue editada con el respaldo 

de la Corona en Madrid en 1601, result6 la Historia general 

de Herrera y Tordesillas, que aproveché los textos entonces 

inéditos de Diaz y de Cervantes. A ésta siguen las menciones 

en obras publicadas durante el primer cuarto del siglo XVII, 

escritas por religiosos de otros habitos, © como el 

franciscano Torquemada y el dominico Remesal; sin dejar de 

considerar a fray Luis de Cisneros, primer autor mercedario 

novohispano que lo menciona, aunque sea de forma tangencial. 

Con base en los informes aportados por estos impresos, 

los autores de las primeras historias generales de la 

Merced, fray Bernardo de Vargas, fray Alonso Remén y fray 

Gabriel Téllez, emprendieron la reinterpretacién de la 

figura de Olmedo. Remdén, ademas, redescubrié y prepardé para 

editarse, por primera vez, la Historia verdadera de Diaz del 

Castillo. La muerte le impidi6é verla impresa, pero su 

fallecimiento permiti6é a un mercedario anénimo interpolarla 

con cantidad de noticias sobre Olmedo, que nunca han podido 

ser  corroboradas. Labor de intercalado que resulté 

contemporaénea a la composicién de textos apécrifos, cuya 

pretensién fue documentar tanto supuestos acontecimientos de 

la remota fundacién de la Merced como de los tiempos 

colombinos.



En seguida se estudia la participacién de Olmedo en la 

conquista descrita por el cronista oficial novohispano fray 

Francisco de Pareja, segin la obra remoniana y los datos de 

la interpolacién. Luego, se examina la figura del mercedario 

recreada por la historiografia de altos vuelos literarios en 

la obra de Alonso de Solis, y cémo otro mercedario criollo, 

fray Cristébal de Aldana, a partir de los textos de Pareja y 

Solis, compone un esbozo biografico de significativa 

creatividad. 

Por wtltimo, se realiza una aproximacién a las 

interpretaciones propuestas por los historiadores catélicos 

del siglo XX, Mariano Cuevas y Robert Ricard, que tanto han 

influido en el desarrollo de los estudios sobre historia de 

la Iglesia en México; para terminar con una revisién de lo 

publicado por autores mercedarios como Pérez, Castro Seoane, 

Placer y los participantes del Congreso la Presencia de la 

Merced en América, reunido en Madrid en 1991, sobre su ya 

célebre hermano de h&abito. 

El propésito de conjuntar ambos apartados, el de 

explicacién histérica y el de an&lisis historiografico, como 

complementarios, pretende sugerir accesos posibles a 

posteriores esfuerzos para construir un panorama consistente 

sobre el significado de la presencia mercedaria en la Nueva 

Espafia.



Era, al parecer, el tal canénigo uno de esos pobres 

hombres que manejan la critica o cedazo y se ponen 

a puntualizar, papelotes en mano, si tal cosa fue o 

no como se cuenta, sin advertir que lo pasado no es 

ya y que sélo existe de verdad lo que obra, y que 

una de esas llamadas leyendas, cuando mueve a obrar 

a los hombres, encendiéndoles los corazones, oO les 

consuela de la vida, es mil veces mas real que el 

relato de cualquier acta que se pudra en un 

archivo. 

Miguel de Unamuno 

Vida de don Quijote y Sancho



Contra el cautiverio sarraceno y la servidumbre idolatrica 

Entre los males padecidos por la cristiandad en su 

enfrentamiento con el Islam, a lo largo de la Edad Media, el 

cautiverio con fines de proselitismo religioso, esclavitud y 

obtencién de rescates, afect6 en forma significativa no sdélo 

a los prisioneros de las huestes combatientes, sino también 

a los habitantes de regiones limitrofes con el dominio 

musulm4n asi como a viajeros y comerciantes que se 

aventuraban en travesias por el Mediterraneo. ? 

Frente a un peligro constante que mermaba a la 

poblacién y atentaba contra el desempefio de las actividades 

econémicas, diversas congregaciones religiosas se 

interesaron por la liberacién de quienes habian caido en 

manos de infieles.? Sin embargo, fue hasta el primer cuarto 

  

1. Por supuesto esta situacién no afectsé exclusivamente a 

los cristianos, en las ciudades de Catalufia, por ejemplo, 

se pueden encontrar cautivos moros como esclavos 

procedentes de las conquistas o que habian gido atrapados 

por naves catalanas, y Mallorca desde su ocupacién por el 

rey Jaime I, a partir de 1229, se convirtié en mercado de 

esclavos y cautivos. Esteban Sarasa, "De la reordenacién 

interior del espacio tradicional a la expansién 

mediterranea: los nuevos horizontes econédmicos y la 

emergencia de la sociedad civil (1134-1276)" en Historia 

medieval de la SEspafia cristiana, Madrid, Ediciones 

Catedra, 1989, p. 370. 

2. Por ejemplo, la de Santiago, Orden militar de origen 

leonés. fundada hacia 1170, que se dedic6é en forma 

sistematica al rescate de los mismos. Salustiano Moreta, 

"Reorganizacién del espacio y consolidacién de la 

sociedad castellano-leonesa (1109-1248)" en Historia 

medieval de la Espafia cristiana, p. 197.



del reformista siglo XIII, por los mismos afios en que la 

vida monA4stica encontré nuevos rumbos al constituirse las 

llamadas 6rdenes mendicantes, cuando surgid una _ cuyo 

objetivo fundacional seria precisamente procurar el rescate 

de aquellos que, sin importar su condici6én social, sufrian 

junto con todos los males de la prisién o la esclavitud el 

riesgo de volverse apéstatas. Orden que, al paso del tiempo, 

se bautiz6 con la nueva advocacién mariana de Nuestra Sefiora 

de la Merced, Redencién de Cautivos Cristianos.? 

En la primera mitad del siglo XIII, etapa de notables 

avances territoriales mediante victorias cristianas en la 

llamada guerra de Reconquista, Barcelona era ya reconocida 

como un emporio comercial y ofrecia al reino catalan 

aragonés una salida para la expansién de su dominio hacia el 

Mediterraéneo.4 En tan importante metrépoli portuaria fue 

donde primero se organizaron los redentores como una 

hermandad piadosa que, a partir de 1218, qued6é constituida 

  

3. Fuera de la peninsula ibérica, por iniciativa de dos 

franceses, Juan de Mata y Felix de Valois, y con el apoyo 

de Inocencio III se fundé6 la Orden de la Santisima 

Trinidad para la redencién de cautivos, en 1198. Orden 

que, en épocas posteriores, vino a ser rival de la Merced 

y a sostener litigios con ella por la exclusividad en 

ciertos reinos para demandar la limosna de la redencién. 

4. En 1212, una confederacién de tropas de diversos reinos 

cristianos derrot6 a los almohades en la batalla de las 

Navas de Tolosa; en los afios siguientes fueron tomadas 

por los castellanos, entre otras ciudades importantes: 

Cérdoba (1236), Murcia (1243) y Sevilla (1248). 

Salustiano Moreta, op. cit., p. 147; Esteban Sarasa, op. 

cit., p. 341.



ae 

en Orden religiosa y obtuvo la confirmacién pontificia de 

Gregorio IX en 1235.° 

Segin la tradicién recogida y recreada por las crénicas 

generales mercedarias del siglo XVII, cuyos autores se 

encargaron de fijar la versién oficial de la historia de la 

Orden, que estuvo vigente hasta el surgimiento de los 

estudios criticos de la presente centuria, la fundaci6én 

eleva su origen a un acto de obediencia de la voluntad 

divina expresada por la propia Madre del Redentor. Cuenta la 

leyenda cémo la Virgen se aparecié, la noche del 1 de 

agosto, consagrado a la festividad de las cadenas de san 

Pedro, en forma simultaénea a Pedro Nolasco, hombre 

acaudalado que de tiempo atr&és venia invirtiendo su fortuna 

6 
en el rescate de cautivos; al canénigo de la catedral 

  

5. Gabriel Téllez, Historia general de la Orden de Nuestra 

Sefiora de las Mercedes, introduccién y primera edicién 

critica por Manuel Penedo Rey, 2 vols., Madrid, Revista 

Estudios, 1973-1974, vol. I, p. 54. Aunque Téllez sefiala 

que la confirmacién se dio bajo la regla de san Agustin, 

investigaciones modernas como la de Ramén Serratosa 

Queral lo desmienten. Este autor analiza las 

constituciones de 1272 y afirma que la Orden se organizdé 

bajo la direccién de los abades cistercienses, por lo que 

en un principio no siguié la regla agustiniana. “Las 

constituciones primitivas de la Merced comparadas con la 

legislacién militar religiosa" en Estudios. Revista 

publicada por los padres de la OM, Madrid, mayo-diciembre 

de 1956, afio XII, Nams. 35-36, pp. 412-583. 

6. Fray Alonso Remén, el cronista mercedario mas leido del 

siglo XVII, acorde con las inquietudes sociales propias 

de su tiempo y sin contar con documentacién que le 

permitiera fijar la biografia de su patriarca, lo hace de 

noble cuna y hasta de antiquisimo linaje real. Historia 

general de la Orden de Nuestra Sefiora de la Merced. 

Madrid, 1618-1633, vol. I, lib. 2, cap. I; los autores 

modernos suponen que pudo ser un comerciante piadoso, 

Vid., Guillermo VAazquez Nifiez, "Patria, apellido y



Raymundo de Pefiafort,/ que era su confesor y del rey Jaime 

I, y al propio soberano para encomendaérsela.® A la mafiana 

siguiente, los tres se comunicaron el celeste mandato y. 

acordaron la fundacién.? Poco después, se realizé una 

ceremonia en la catedral de Barcelona, donde tomé Nolasco, 

con algunos seguidores, el h&bito blanco, cuyo distintivo 

fue el escudo aragonés, de barras encarnadas sobre campo de 

oro, rematado por una cruz. 
  

originalidad de San Pedro Nolasco" y Ricardo Delgado 

Capeans, "San Pedro Nolasco en el marco social de la Edad 

Media", ambos en Estudios, Revista..., Madrid, mayo- 

diciembre de 1956, afio XII, Nims. 35 y 36, pp. 221-231 y 

297-327. Una de las reformas actuales lo privé de su 

celebracién en el Calendario Littirgico Universal de la 

Iglesia. 

7. Distinguido teolégo que, mas tarde, ingres6é a la Orden de 

Predicadores, y a su muerte fue canonizado. Algunos 

autores modernos han negado la participacién de Pefiafort 

en la fundacién. Vid. Ramén Serratosa Queral, op. cit. 

8. Remén, como otros autores de su época, otorga un papel 

preponderante al rey en la fundaci6én; argumento con que 

se buscaba fortalecer el patrocinio real sobre la Merced. 

El mismo cronista recoge una tradicién respecto a que 

cuando Jaime, atin nifio, estuvo prisionero de uno de los 

nobles, que le disputaban el poder, habia prometido a la 

Virgen fundar una Orden para la redencién de cautivos, si 

lograba su libertad. Op. cit., lib. 1, cap. I, £. 10. Por 

otra parte, si la fundacién gozé del apoyo de este 

soberano, debié ser en afiog posteriores, pues en 1218 

s6lo contaba con diez de edad y regia en su nombre un 

grupo de nobles aragoneses. Sin embargo, resulta 

significativo para comprender el caracter original de la 

Merced, que Jaime pasara a la posteridad con el epiteto 

de El Conquistador por sus victorias en las campafias de 

expansi6én del reino catalan-aragonés, entre otras la que 

le permitiéd apoderarse del reino de Valencia, que se 

incorpor6 a su corona desde 1238. : 

9. La historiografia mercedaria contemporanea, como era de 

esperarse, sigue aceptando la aparicién de Marfa pero 

sélo a Nolasco. Vid. Manuel Penedo Rey, "“Introduccién" 

en Gabriel Téllez, op. cit., vol. I, p. cclxxvii.



La nueva congregacién se estableciéd como una Orden 

militar, similar a las del Temple, Calatrava o Santiago, con 

un maestro general vitalicio a la cabeza y formada por 

caballeros legos auxiliados en lo espiritual por sacerdotes, 

unidos ambos bajo los votos monasticos de pobreza, castidad, 

obediencia y uno m4s que les fue distintivo: el de redimir, 

en caso necesario, a costa de su libertad personal y hasta 

de la propia vida a los cautivos en manos de infieles y en 

peligro de apostasia. 

El cardcter de cruzados con el que naci6 esa 

congregacién se manifestd, durante sus primeros afios de 

vida, en el hecho de que sus religiosos llegaron a formar 

parte de las milicias reales destinadas a combatir contra 

los sarracenos. 

it 

A principios del siglo XIV, la Merced sufrié su primer 

cisma, cuando los sacerdotes aspiraron a ocupar la prelacia 

de maestro general, dignidad hasta entonces privativa de 

los religiosos caballeros. Al ascender Clemente V al trono 

pontificio determiné que los generales fueran sacerdotes; 

entonces los caballeros abandonaron la Orden y se afiliaron 

a otras que mantuvieron su caracter militar, mientras los 

presbiteros quedaron como herederos de la primitiva 

fundacién, desde el capitulo celebrado en Valencia en



1317.49 una década después, el afio 27, las primitivas 

constituciones de 1272 fueron reformadas a semejanza de las 

de la Orden de Predicadores, pero sin modificar lo referente 

a posesién y administracién de bienes.1 No obstante tan 

radical transformaci6én, los mercedarios continuaron ligados 

a las actividades militares, pues si su consagracién al 

altar les impedia tomar las armas, ahora prestaron sus 

servicios como capellanes de las huestes. Sin embargo, el 

objetivo fundamental de su existencia sigui6 siendo la 

redenci6én. Para lograrlo, los religiosos de la Merced 

viajaban a las provincias en poder de infieles donde, 

mediante el pago de ciertas cantidades o el intercambio de 

prisioneros, llevaban a cabo el rescate de los cautivos, 

para enseguida encargarse de su traslado de vuelta a 

territorios de la cristiandad y de su reincorporacién a la 

comunidad de los hijos de la Iglesia. 

Como la Orden se fundé bajo el patrocinio de la corona 

aragonesa, desde un principio los mercedarios recibieron el 

titulo de capellanes de esos reyes y, por las funciones 

propias de su instituto, mercedes de tipo econémico en apoyo 

  

10. Ramén Serratosa afirma que la Merced enfrent6 un proceso 

similar al que culmin6 con la_ supresion de los 

templarios, por el mismo papa, pero la funci6én redentora 

permitié su sobrevivencia. Op. cit., p. 514. Las actas de 

tan importante capitulo fueron publicadas por Guillermo 

Vazquez segtin informa José Castro Seoane en "Aviamiento y 

catdlogo de misiones de la Merced de Castilla a las 

Indias, durante el siglo XVI, segtn los libros de la 

Contratacién y pasajeros a Indias" en Missionalia 

Hispanica, DME/CSIC, Madrid, 1963, afio XX, Nim. 60, p. 

265, n. 20. 

11. Castro, op. cit., p. 269.



de la actividad redentora, como la concesién de algunas 

12 
rentas reales, de bienes mostrencos y de intestados, ola 

13 
exencién del pago de derechos mercantiles; prerrogativas 

aunadas a privilegios pontificios tales como la dispensa de 

14 ademas de los ingresos por pagar diezmos y primicias; 

donaciones y limosnas obtenidas a partir de legados 

testamentarios, mandas y adjutorios, 15 tanto de sus cofrades 

como de fieles particulares, que la Orden se encargaba de 

recaudar y  administrar. La Merced posey6 heredades, 

distribuy6 mercaderias en tierras de infieles, y también 

entr6 en tratos financieros con gobernantes sarracenos y 

banqueros judios. 

La vocacién redentora de la Merced permitiéd a sus 

miembros una movilidad, al parecer, mas libre que la 

autorizada a los portadores de otros habitos, pues si bien 

los capitulos determinan quiénes, cuando y hacia donde 

habian de viajar, sus travesias los llevaron por mar y 

tierra a dominios fuera del Ambito cristiano. 

Por otra parte, respecto a los antecedentes dentro de 

la labor evangelizadora, se encuentran en las crénicas 

mercedarias frecuentes referencias a audaces redentores que, 

ademas de llevar a cabo las diligencias de los rescates, se 

  

12. Téllez, op. cit., vol. I, pp. 48, 387, 392, 429, 438. 

13. Ibid., p. 302. 

14. Ibid., pp. 68, 389. 

15. Ibid., p. 63.



atrevieron a predicar entre los sarracenos; lo cual, en 

ocasiones, les merecié el martirio y el subsiguiente ascenso 

a los altares.16 

Las primeras fundaciones conventuales siguieron las 

rutag de expansién del reino catalan-aragonés y llegaron a 

extenderse m4s all4 de los Pirineos pero, al paso de los 

afios, la Merced vino a tener presencia en otros reinos 

peninsulares, como Navarra y Castilla, de cuyos soberanos 

también obtuvo favores y privilegios. 

Para mediados del siglo xv y después de un generalato 

lleno de conflictos, la Orden sufri6 un nuevo cisma al 

nombrarse de manera simultanea dos generales: uno en 

Castilla y el otro en Catalufia. El primero fue reconocido 

por los mercedarios de Castilla, Galicia, Asturias, Vizcaya 

y Andalucia, y el segundo por los de Catalufia, Aragén, 

valencia, Francia, Cerdefia, Mallorca y las dos Sicilias. 

Situacion que se prolongé desde 1441 hasta la celebracién 

del capitulo reunido en Guadalajara en septiembre de 1467. 

Entonces se establecié una concordia entre la Orden y la 

Provincia de Castilla, en cuya virtud sus provinciales 

obtuvieron la autonomia y sélo quedaron sujetos al general, 

en casos de apelacién por parte de religiosos agraviados 

  

16. Ibid., pp. 102-113. Ejemplos de estos predicadores son 

Ramén Nonato y Serapién. Si bien, vale la pena ponderar 

que estas crénicas resultan tan tardias, como la 

consecucién de las beatificaciones de dichos personajes. 

Vid., Maria del Carmen Leén C&zares, "El santo del 

candado" en Revista de la Universidad Nacional, UNAM, 

México, noviembre de 1993, vol. XLVIII, Nam. 514, pp. 

15-18.



ante su tribunal y por el pago de una contribucién anual en 

oro para vestuario del mismo. Acuerdo que confirmé Paulo II, 

dos afios después.*7 

Como la Concordia estaba vigente durante el tiempo en 

que la Corona de Castilla patrocin6 las exploraciones 

ocednicas, fueron el provincial castellano y los miembros de 

su comunidad los protagonistas de la expansién de la Merced 

por el Nuevo Mundo. 

IIr 

Al parecer algin o algunos mercedarios participaron en el 

segundo viaje colombino, y formarian parte del grupo de 

religiosos encabezado por el monje benedictino Bernardo Boil 

que, adem4s de atender a las necesidades espirituales de los 

expedicionarios, debia emprender la conversién de los 

naturales. Si este hecho se lograra documentar a 

sgatisfaccién, resultarfa novedoso en cuanto al aspecto 

misionero pero consecuente no sélo con la practica de fungir 

como capellanes militares, sino también con el propdésito 

original de Colén de encontrar una ruta para llegar a paises 

18 
asiaéticos, es decir, a los poblados por infieles. Lo que 

  

17. La confirmacién pontificia se formalizé6 en la 

constitucién Pastoralis officci cura, de 23 de enero de 

1469, Castro, op. cit., pp. 274-275. Téllez reproduce el 

texto de la Concordia, op. cit., vol. I, p. 395. 

18. Pedro Nolasco Pérez, que localizé documentacidén 

mercedaria durante diez afios en el Archivo General de



parece mas dificil es establecer, mediante los testimonios 

histéricos conocidos hasta el presente, la finalidad inicial 

castrense, misionera o redentora de su participacién. Para 
  

Indias, escribe que no le fue posible encontrar ni 

quiénes eran ni cudndo pasaron los primeros religiosos de 

esta Orden a las Indias. Sin embargo, sefiala que los 

historiadores de la Merced identifican a fray Juan de 

Zolérzano como el mercedario que viajé en la segunda 

expedicién colombina. "Religiosos de la Orden de la 

Merced que pasaron a la América Espafiola", en Boletin del 

Centro de Estudios Americanistas, Sevilla, 1922, afio IX, 

Nims. 58 y 59, pp. 61-63; Castro consigna, ademas del 

mencionado, a Juan Infante y al discutido Jorge de 

Sevilla; de los dos primeros dice tener noticia de que se 

han hallado sus nombres en las partidas de bautismos, 

matrimonios y defunciones de la catedral de Santo 

Domingo, hacia 1495. Op. cit., pp. 278-279. 

El testimonio al que m4s se ha recurrido para probar la 

temprana presencia de mercedarios en el Nuevo Mundo es el 

aportado por Pedro Martir de Angleria, cuando narra 

acontecimientos del segundo viaje de Coldén. Entonces 

refiere que en Cuba uno de los expedicionarios topé con 

gente vestida: "...y alli se ofrecié a su vista tan de 

improviso un hombre revestido de una tinica blanca, que 

al principio crey6é ser un fraile de la orden de Santa 

Maria de la Merced, que el Almirante llevaba consigo como 

sacerdote; pero al punto se juntaron a éste otros dos ... 

y no tardé en divisar una tropa de cerca de treinta 

individuos, cubiertos con vestidos". Décadas del Nuevo 

Mundo, estudio y apéndices por Edmundo O’Gorman, trad. 

por Agustin Millares Carlo, apéndice bibliografico por 

Joseph A. Sinclair, 2 vols., México, José Porrta e hijos, 

1964, vol., I, pp. 125, 138. Sin embargo, en la Historia 

de los Reyes Catdélicos de Andrés Bernaldez, al referir 

tal episodio se menciona que el fraile era trinitario. 

Versién que ha venido a corroborar la publicacién del 

Manuscrito del Libro Copiador de Cristdébal Colén, en 

1989, donde el almirante al relatar el mismo encuentro 

menciona al religioso de la Trinidad. Jerdénimo Lépez, 

"Figuras mercedarias misioneras en América", Actas del I 

Congreso Internacional, Presencia de la Merced en 

América, en Estudios, Revista..., Madrid, enero-diciembre 

de 1991, afio XLVII, Nams. 172-175, vol. I, pp. 292-295. A 

pesar de la contradicci6én, y al tomar en cuenta que con 

Colén vinieron en ese viaje varios sacerdotes, no es 

posible descartar la posibilidad de que entre ellos 

hubiera algtin mercedario, sobre todo si se recuerda que 

los trinitarios también se dedicaban a la redencién de 

cautivos.



intentarlo resulta indispensable tomar en cuenta el interés, 

posterior a los hechos, que los distintos institutos 

religiosos han tenido de probar su primacfa en estas tierras 

y sus méritos en extender la fe de Cristo, dado que la 

evangelizacién fue el argumento primordial con que la Corona 

sustent6 el derecho de Espafia a la expansiédn sobre las islas 

antillanas y el desconocido continente. Aquellos hijos de la 

Merced, no obstante el cardcter de su voto distintivo, eran 

también sGbditos de la monarquia espafiola, que funcionaba 

mediante el sistema de otorgar recompensas por servicios 

prestados, asi, identificada la causa enarbolada por el rey 

y en situacién de defender su habito, ante circunstancias 

histéricas espéciales, vinieron a destacar, en sus probanzas 

de méritos y en sus crénicas, un propésito misional mas 

acorde con el espiritu colonizador de tiempos posteriores, 

que con el explorador y conquistador de las primeras 

entradas. 1? 

Para 1514 es posible documentar, por ilo menos, la 

intencién de construir un convento en la isla de Santo 

  

19. Los mercedarios presentaban ante la Corona probanzas de 

méritos, ya sea para salvaguardar sus intereses o para 

apoyar sus peticiones, por ejemplo el convento de 

Guatemala desde 1542; véase el apéndice de documentos en 

Ignacio Zdfiiga Corres, "Apuntes para la Historia de la 

Merced: el origen de la Orden de la Merced en Guatemala" 

en Anales de la Sociedad de Geografia e Historia de 

Guatemala, Guatemala, abril-diciembre de 1968, afio XLI, 

Nams. 2-4; o como la informacién presentada por los 

mercedarios de Comayagua en 1555 y las de los de Ledn de 

Nicaragua en 1542 y 1571. Pedro Nolasco Pérez, "Historia 

de las misiones mercedarias en América", nota 

introductoria por Alfonso Morales Ramirez en Estudios, 

Revista..., Madrid, julio-diciembre de 1966, afio XXII, 

Nims. 74-75, pp. 472, 489, 491.



Domingo, primer establecimiento que la Merced levant6 en 

estas tierras. 2° Luego, en 1516, al afio siguiente en que el 

papa Leén X extendiera a la Orden redentora los privilegios 

21 
de las mendicantes, embarca con destino a Santo Domingo 

22 sin gue hasta ahora se haya fray Bartolomé de Olmedo; 

podido definir el motivo de su viaje, ni si lo realizé6 por 

comisién expresa del provincial de Castilla. Tampoco es 

posible precisar en qué momento se dirigi6é a Cuba donde, al 

parecer, ya acompafiaba al gobernador Velazquez uno de sus 

  

20. Segtin Pérez, el primer documento del Archivo General de 

Indias que hace mencién de los mercedarios se refiere a 

indios naborias asignados a trabajar en la edificacién 

de dicho convento. "Religiosos...", 1922, Nims. 58 y 59, 

p. 63. Vid., también Castro, op. cit., p. 280. 

21. Téllez, op. cit., vol. I, p. 444. Bula del 5 de agosto 

de 1515. 

22. Pérez, “Religiosos...", 1922, Nims. 58 y 59, p. 64, cita 

la anotacién de su partida en el primer libro de 

Asientog de pasajeros a Indias, con fecha 27 de mayo, en 

la nao de Francisco Rodriguez. Sus biografos lo 

consideran natural de Olmedo y afirman que era hijo de 

un médico vizceaino de apellido Ochaita, basados en la 

obra manuserita de fray Melchor Rodriguez de Torres, 

Primera centuria de la Merced, perdida a raiz de la 

exclaustraci6én en Espafia. Aunque se presume que fray 

Bartolomé tomaria el habito en el convento de su villa 

natal no hay forma de probarlo, pues los comuneros de 

Castilla quemaron el archivo del mismo. Existe evidencia 

documental de que en el invierno de 1511 formaba parte 

de la comunidad del convento de Segovia; cuyo comendador 

era por entonces fray Alonso de Zorita. Gumersindo 

Placer Lépez, Fray Bartolomé de Olmedo, capelldn de los 

conquistadores de Méjico, Madrid, [s.e.], 1961, pp. 26 y 

29. Resulta oportuno sefialar que Zorita, durante su 

provincialato, se convertira en un activo promotor de la 

expansién y consolidacién mercedaria en el nuevo 

continente.



af 

hermanos de habito, fray Juan de Zambrana.72 Sin embargo, 

puede suponerse que su tragslado se decidiera a raiz de las 

noticias que el procurador de Velazquez llevé a la Espafiola, 

al regreso de la expedicién de Hernandez de Cérdoba, cuando 

fue a solicitar de los gobernadores jerénimos la licencia 

para explorar las  costas recién encontradas y para 

24 
"rescatar" con los naturales de ellas. Lo que gi se sabe, 

por su propia declaracién, es que en cuanto se empezé a 

  

23. El cronista fray Bernardo de Vargas hace embarcar, desde 

1504, rumbo a Santo Domingo, a Zambrana, con licencia 

del provincial de Castilla, en compafifa de Hernan 

Cortés. Chronica sacri et militaris Ordinis B. Mariae de 

Mercede, redemptionis captivorum, Panormi, apud Ioannem 

Baptistam Maringum Impressorem Cameralem, MDCXIX- 

MDCXXII, cap. XXV, vol. I, pp. 382-383. Dato que toma de 

la obra de Carlos de Tapia, De religiosis rebus, 

publicada en Na&poles, 1605-43. De fray Juan ge dice que 

participé en la conquista de Cuba, y que fue confesor de 

Diego Velazquez, Placer Lépez, op. cit., p. 33. Para 

afirmar tal cosa, el autor se basa en una lista de los 

mercedarios que pasaron durante los primeros afios a 

Santo Domingo, que se conserva en el manuscrito 2448 de 

la Biblioteca Nacional de Madrid. He tenido oportunidad 

de revisar el volumen. En 61 se agrupan documentos del 

siglo XVIII, que dan noticia sobre la fundacién de 

diversos conventos espafioles. Al tratar del de Huete, se 

intercala una hoja suelta que contiene la lista en 

cuestién, sin mayores aclaraciones. En ésta también 

aparece Olmedo y otros de los primeros que se supone 

estuvieron en tierras americanas. Si los  hechos 

ocurrieron como afirma Placer, el mercedario seria 

confesor de Velazquez después de que Benito Martin, su 

capellan, partiera a entregar en la Corte la relacién 

del viaje de Juan de Grijalva. Gonzalo Fernéndez de 

Oviedo, Historia general y natural de las Indias, 

edicién y estudio preliminar de Juan Pérez de Tudela, 5 

vols., Madrid, Atlas, 1959 (BAE, 117-121), vol. II, p. 

148. 

24. Hernan Cortés, "Primera Carta-Relacién" en Cartas y 

documentos, introduccién de Mario Hernandez Sd4anchez- 

Barba, México, Porrta, 1963, p. 7.



organizar la armada que comandaria Cortés, el religioso se 

integr6é y estuvo presente en los preparativos.?° 

Fray Bartolomé de Olmedo es el primer miembro de una 

Orden religioga que arribé a las costas del territorio que 

hoy es México. Varias interrogantes surgen en torno a la 

actividad del mercedario y a las relaciones que entablé con 

el capitan, la hueste y los nativos: eparticipa por cumplir 

jas comisiones del provincial de Castilla o por voluntad 

propia y a peticién particular del extremefio?, ese enrola 

sé6lo como capellan del ejército o también como albacea de 

las mandas que en beneficio de la redencién suelen hacer los 

conquistadores, cuando se encuentran en peligro extremo? y, 

por supuesto, resulta pertinente la pregunta de si el 

interés que muestra al embarcarse rumbo a regiones fuera del 

  

25. Segin lo declaré en su comparecencia como testigo de la 

"probanza hecha por Juan Ochoa de Lejalde, a nombre de 

Hernan Cortés, sobre quién hizo los gastos de la 

expedicién a México, Segura de la Frontera, 4 de octubre 

de 1520." El documento original se conserva en el 

Archivo General de Indias, Patronato, leg. 15, doc. 16. 

El interrogatorio y la presentacién de testigos sin las 

declaraciones fue publicado por Garcia Icazbalceta en el 

vol. I, pp. 411-420, de la Coleccién de documentos para 

ja Historia de México, 2 vols., México, Porrta, 1971 

(Biblioteca Porrtia, 47, 48), texto que recogid José Luis 

Martinez en sus Documentos cortesianos, México, 

UNAM/FCE, 1990, vol. I, pp. 148-155. Fragmentos de las 

respuestas de Olmedo aparecen citados por Pérez, 

"Religiosos...", 1922, Nims. 58 y 59, pp. 65-66 y por 

Castro Seoane, El P. Bartolomé de Olmedo. Capelidn del 

ejército de Cortés, México, Jus, 1958 (Figuras y 

episodios de la historia de México, 64), pp. 11-12. De 

la misma Placer Lépez extrae el dato de que a la fecha 

contaba con treinta y cinco afios, es decir, que habia 

nacido en 1485, y por lo tanto tenfa igual edad que el 

conquistador. Op. cit., p. 23.



av 

dominio cristiano, tiene que ver con la evidencia de que 

26 sin descartar alli se encuentran unos espafioles cautivos; 

la posibilidad de que exista en él un propésito previo de 

difundir la doctrina evangélica entre paganos. El hecho es 

gue desde el primer momento y acorde con los deseos del 

capitan, inicia los exhortos piadosos a los gobernantes 

indigenas, las pxredicaciones ptiblicas y la practica de 

bautizar a las mujeres que recibian los conquistadores como 

parte del botin, ya que sin ese requisito los cristianos no 

debian tener trato sexual con ellas.27 De su actuacién sobre 

la marcha ha resultado que se le considere un precursor de 

la evangelizacién, pero para entenderla como ejemplo de la 

expansién de la Merced por éstas y otras regiones indianas 

resulta mAs importante desentrafiar el porqué del empefio en 

acompafiar a Cortés y esclarecer las caracteristicas de la 

relacién que sostuvo con el Conquistador, durante la campafia 

y después de la victoria. 

En primer término, es preciso recordar que en la 

armada cortesiana particip6 también el clérigo Juan Diaz, 

que habia fungido como capellan en la expedicién anterior 

comandada por Grijalva. Eso y la circunstancia de que no se 

  

26. Asi lo sugiere Castro: "La redencién, aunque no 

exclusivo, era motivo suficiente para la presencia del 

P. Olmedo en la armada." El P. Bartolomé de Olmedo..., 

p. 5, y Placer sefiala, con acierto, lo reiterativo que 

fueron las instrucciones de VelAzquez a Cortés respecto 

a liberarlos, op. cit., p. 39; Vid. "Instrucciones..." 

en Documentos cortesianos, vol. I, pp. 47-48. 

27. Condicién que se manifiesta en las "Instrucciones...", 

loc. cit., pp. 48-49.



mencione a Olmedo en forma expresa con este cargo pueden 

hacer dudar de la funcién que asumiria en el momento de 

enrolarse.?8 gin embargo, al considerar la insistencia de 

las determinaciones reales respecto de que los capitanes que 

fueran a "“descubrir, poblar o rescatar" estuvieran obligados 

a llevar consigo "a lo menos dos religiosos o clérigos de 

missa... para la instruccién y ensefianza de los dichos 

yndios y predicaci6én e conuersién dellos, conforme a la bula 

de la concesién de las dichas Indias a la Corona Real destos 

Reynos."29, y los antecedentes de su Orden, asi como el 

hecho de que otros mercedarios se desempefiaron como 

capellanes militares y auxiliares de los adelantados en la 

ocupacién europea de este continente, la participacién de 

Olmedo no resulta excepcional 39 

  

28. Tampoco a Diaz se le menciona como capellan en los 

documentos contemporaéneos a los sucesos, ni en las obras 

de Diaz del Castillo y Cervantes de Salazar. 

29, Texto de las instrucciones que en 1525 dio Carlos V, 

citado por Constantino Bayle, El clero secular y la 

evangelizacién de América, prélogo de Gregorio, Obispo de 

Barcelona, Madrid, CSIC, Inst. Santo Toribio de 

Mogrovejo, 1950, pp. 5-6 y 27-28. Aunque son de fecha 

posterior a la expedicién de Cortés, reflejan una 

preocupacién que la Corona habia expresado en 

disposiciones anteriores. 

30. Entre otros vale la pena mencionar, por el paralelismo 

que guarda su actividad con la de Olmedo, a fray Hernando 

de Granada, que en la década de los treinta, acompafiéd a 

Benalcazar en las conquistas de las provincias de Quito y 

Popayaén, en busca de El Dorado. Pérez, "Religiosos...", 

1922, Nims. 60 y 61, pp. 62-63; 1923, Nims. 62, 63 y 64, 
pp. 12-27.



IIIr 

EL problema central para trazar por lo menos un perfil 

aproximado de la personalidad de fray Bartolomé es la 

carencia de documentos. No se conoce ninguno escrito por el 

mercedario y el formato juridico de los que recogen sus 

palabras limita cualquier expresién que pudiera dar cuenta 

de su car&cter. La firma del religioso es una de las mas de 

quinientas que suscriben la carta enviada por los 

conquistadores al emperador en octubre de 1520, en apoyo de 

Cortés y en contra de Velazquez y Narvéez.31 purante los 

meses en que se preparaba el cerco de Tenochtitlan, Olmedo 

también testifica en tres de las probanzas promovidas por 

Cortés en Tepeaca o Segura de la Frontera, informaciones con 

que el Conquistador intentaba subsanar la pérdida, durante 

el desastre de la "Noche triste", de documentos 

justificativos de la legalidad de sus actos, adem&s de dejar 

establecidas las responsabilidades del levantamiento 

indigena y disculparse por el quebranto que la huida provocé 

a los intereses reales. Documentos que debian respaldar su 

propia versién de los hechos asentada en la Segunda Carta- 

Relacién, concluida, en la misma villa, el 30 de octubre de 

1520. Como se estilaba en estos casos, quien promovia la 

probanza seleccionaba y proponia a los testigos que debian, 

  

31. S6lo aparece como "Fray Bartolomé". Esta carta la 

publicé Garcia Icazbalceta en el vol. I, pp. 427-436 de 

Su Coleccién de documentos... y la reproduce Martinez en 

Documentos cortesianos, vol. I, pp. 156-163.



ante todo, corroborar lo enunciado en el interrogatorio; por 

lo tanto se busc6 a los declarantes entre los mas 

comprometidos con la causa cortesiana. En este caso aquellos 

electos entre los miembros de la hueste que gozaban de algtin 

nombramiento en la organizacién municipal que nacfa, 

oficiales reales y capitanes. 

Una tenia por objeto probar que Cortés y no Velazquez 

habia financiado los gastos de la expedicién. Se formé con 

cuarenta y dos preguntas muy detalladas sobre cémo el 

capitan avituall6é la armada y sostuvo a los participantes el 

tiempo que tardé6 en hacerse a la mar. Diez y seis testigos 

fueron convocados a declarar y entre ellos, como uno de los 

m4s enterados, el religioso de la Merced. 32 Fray Bartolomé 

respondi6 a casi todas las preguntas con la frase de: "lo 

gabe todo porque lo vido y se hallé presente a todo ello". 33 

Otra es una informacién, que consta de 67 preguntas, 

preparada por Ochoa de Lejalde contra Narvaez.?4 Dado que 

  

32. El clérigo Juan Diaz no fue elegido entre los testigos, 

probablemente porque cuando Grijalva regres6 a Cuba ya se 

habian iniciado los preparativos de la armada de Cortés. 

33. “Probanza hecha por Juan Ochoa de Lejalde, a nombre de 

Hernan Cortés, sobre quién hizo los gastos...", 

Documentos cortesianos, vol. I, pp. 148-155; Pérez, 

"Religiosos...", Nims. 58 y 59, Pp. 66; Castro, El P. 

Bartolomé..., pp. 11-12. 

34. Probanza que se present6 el 25 de agosto de 1520. AGI, 

Patronato, leg. 15, nim. 17; fragmentos de las respuestas 

de Olmedo fueron publicados por Pérez, "Religiosos...", 

Noms. 58 y 59, pp. 66-67 y por Castro, El P. 

Bartolomé..., pp. 10, 16, 19, 21-24, 27, 31, 33, 35-36, 

45-46, 60.



Cortés le habfa confiado a Olmedo la delicada misién 

diplomatica, de espionaje y soborno combinados frente al 

ejército enviado por Velazquez, su testimonio debia ser uno 

de los mAs autorizados. Como era de esperarse las 

declaraciones del religioso fueron en todo favorables al 

extremefio, asi lo expresan los fragmentos de algunas de sus 

respuestas. Hasta la llegada de Narvaez, Cortés habia 

mantenido la tierra bajo control: 

...@ atin este testigo fue cient leguas solo por ella, e 

le llevaban los indios en andas, e hacfian todo lo que 

les mandaban, e le daban de comer e lo que habia 

menester, e. servian muy mejor que en las otras islas 

pacificas. 

Pero la imprudencia de Narvdéez, al publicar que venia a 

aprehender al capitdn extremefio y a dejar en libertad a los 

gobernantes nativos, provocé el alzamiento: 

...cree que si... Narvaez no viniera a estas partes e 

dijera lo que dijo a los indios, no hubiera el dicho 

alzamiento e guerra, porque la tierra ‘estaba 

pacifica... e... hacian lo que el dicho capitan les 

mandaba, estaba preso... Monteczuma, e sin gran trabajo 

se descubriegen e poblasen otras tierras en servicio de 

Sus Altezas. 

El religioso también declara que Cortés, en su caracter 

de representante de la autoridad real, obligado por la 

actitud de Narvaez a combatirlo, intent6 evitar males 

mayores: 

...Cortés como justicia mayor por sus Altezas... dio su 

mandamiento para Gonzalo de Sandoval Alguacil Mayor 

para prender a Narvaez e a los dichos alcaldes e 

regidores e otros oficiales, para proceder contra 

  

35. Castro, El P. Bartolomé..., p. 23, parte de la respuesta 

a la pregunta 47. 

36. Ibid., p. 19, parte de la respuesta a la pregunta 47.



ellos, como contra desobedientes a la justicia de sus 

altezas, alborotadores de la tierra nuevamente poblada 

y por excusar que no oviese lpgar de se alborotar y 

escandalizar mas los naturales. 

En el mismo sentido responde a pregunta posterior: 

...porque lo vido e oyé al dicho sefior capitan que le 

mand6 al Alguacil mayor e a los que con 61 iban a 

prender a Narvéez, que no matasen ni hiriesen a ninguna 

persona... y si algunas personas, se hirieron o mataron, 

fue por resistir a la justicia. 

No por escueto deja de ser de especial interés el 

testimonio de Olmedo acerca de la muerte de Motecuhzoma, 

pues corrobora la versién de que las heridas provocadas por 

el ataque de sus stbditos fueron la causa: "porque lo 

vido..., los flechazos y pedradas que le dieron y de que 

murié” 39 

Menci6én particular, por sugerir la participacién del 

mercedario, como cualquier miembro de la hueste, en los 

repartos de botin y en otros provechos econémicos, son las 

siguientes frases, respecto a las pérdidas de bienes 

individuales durante la llamada "Noche triste": "aun este 

testigo perdi6 aquella noche mucha cantidad", y cuando 

40 
expresa: "que 6] nada salvé de cuanto tenia". 

  

37. Ibid., p. 45, parte de la respuesta a la pregunta 43. 

38. Ibid., p. 46, parte de la respuesta a la pregunta 45. 

39. Ibid., p. 60, no se menciona a qué pregunta corresponde. 

40. Respuesta a la pregunta 56, citada por Placer, op. cit., 

pp. 201 y 171. En la "“Informacién promovida por Diego 

Velazquez contra Hernan Cortés", el testimonio de Diego 

de Avila, capitan de Narvéez, ofrece una nota mas acerca 

de los beneficios materiales que a cambio de sus 

servicios el mercedario podia conseguir: "questando en la 

cibdad de Campual... Hernando Cortés inviéd a llamar a 

este testigo, e que al tiempo que llegé estaban con el



Otra probanza fue la realizada sobre las diligencias 

que el capit4n general hizo para salvar el oro que 

correspondia al quinto real durante la retirada de 

Tenochtitlan. Para responderla se eligieron doce testigos. 

Declararon el clérigo Juan Diaz y fray Bartolomé de 

Olmedo.4! B1 mercedario contest6 a las quince preguntas del 

cuestionario con el conocimiento de quien "lo vido y se 

hallé presente". No obstante la parquedad de sus respuestas, 

ofrece ciertos pormenores que no se hallan en las de otros; 

por ejemplo cuando se refiere a la resistencia que mostré el 

capitan a los requerimientos para que se salieran de la 

ciudad  sublevada, repite la expresién cologuial del 

extremefio: 

..@ que asymismo vido que quando todos los espafioles 

ynportunavan al sefior capitan general que se saliese, 

  

dicho Cortés Joan Velazquez e fray Bartolomé; e le 

preguntaron qué tal estaba, e dijo que malo e muy enojado 

por lo que se habia fecho... porque Narvéez era persona 

honrada e conocida en Castilla..., e que non les vendria 

bien de lo que habian fecho..., ¢€ quentonces dijo el 

dicho Joan VelAzquez: sefior capita&n, qué me daréis e 

haceros he amigo con Diego Velazquez; e que dijo Cortés: 

dad acd esa mano e daros he quince mil castellanos para 

vos e para el fraile...". Documentos cortesianos, vol. I, 

p. 200, respuesta a la pregunta 37. 

41. "Prouanca fecha a pedimiento de Juan Ochoa de Lexalde, 

en nombre del magnifico sefior Fernando Cortés, capitan e 

justicia mayor en estas partes por sus Altesas, sobre las 

diligengias que puso por saluar el oro de su Majestad." 

(20 de agosto a 3 de septiembre de 1520) La noche triste, 

documentos: Segura de la Frontera en Nueva Espafia, afio de 

MDXX, prélogo y notas de G. R. G. Conway, {transcripcién 

paleograéfica de Agustin Millares Carlo], Mexico, Antigua 

Libreria Robredo, de José PorrGa e: hijos, 1943. El 

testimonio de Olmedo: pp. 23-25; una selecci6én de los 

testimonios, donde se recoge el de Olmedo, en Documentos 

cortesianos, loc. cit., vol. I, pp. 114-128.



dixo que antes lo sacarian hecho pedagos que salir de 

la dicha cibdad. 

Pero en las palabras asentadas por el escribano, no es 

posible encontrar ningin matiz que remita al estado 

religioso del declarante, su preparaci6n académica ni su 

personalidad. Sin aparente emocién, al recordar la noche 

terrible de la huida, atestigua: 

...dixo que lo sabe como en ella [la pregunta] se 

contiene. Preguntado cémo lo sabe, dixo que porque lo 

vido e se hall6 presente al tienpo que los dichos 

yndios dyeron el dicho conbate a la salida de la dicha 

cibdad, en las dichas cal¢gadas e puentes, e vido cémo 

los dichos yndios mataron muchos espafioles e cauallos e 

naburias, e tomaron todo el oro que yva en la dicha 

yegua, la qual mataron, e tomaron asymismo todas las 

otras joyas de oro que se sacaron de la dicha cibdad. 

Una respuesta posterior nos permite plantear la 

conjetura de que por entonces Olmedo pudiera entenderse en 

forma directa con los indigenas, cuando declara: 

...dixo que lo sabe como en ellas {la pregunta] se 

contyene. Preguntado cémo lo sabe, dixo que porqueste 

testigo vido el dicho oro que troxo el dicho Juan 

Velazques, e cémo se entreg6 al dicho Frangisco de 

Morla, e vido todo lo dem4s en esta pregunta contenido, 

lo qual traya a la gibdad al sefior capitan general, con 

el qual venian quatro de cauallo e quarenta e ginco 

espafioles, a todos los quales este testigo oyé desir a 

yndios de Tascaltecle, que yvan con ellos, que se 

escaparon, que los mataron a todos los yndios de la 

prouingia de Haculuacan, yendo de camino para la dicha 

cibdad de Tenustyt4n, e que les avian tomado todo el 

dicho oro e plata e rropas e bastimentos. Lo qual que 

dicho ha es piblico y notorio. 

Lo tinico que se manifiesta con toda claridad en las 

declaraciones del mercedario es la cercanfia constante que 

  

42. Respuesta a la sexta pregunta. 

43. Respuesta a la décima pregunta. 

44. Respuesta a la pregunta catorce. Enfasis marcado por la 

que suscribe.



ve 

hasta entonces habfa mantenido con el Conquistador y la 

incuestionable lealtad que le profesaba. 

Mas dificil resulta hacerse una idea del aprecio que Cortés 

pudo tener por el mercedario, si se atiende sélo a lo que el 

capitan extremefio escribi6. Antes de ponderar la presencia 

meramente incidental del religioso en las Cartas-Relacién, 

es necesario recordar el estilo personalista con que se 

dirige el autor al emperador, y también considerar que aun 

en los episodios relativos a la condena de la religién 

nativa y la manifestacién del mensaje evangélico el 

protagonista es el propio Conquistador. Cortés derroca las 

imagenes paganas y proclama, ante los gobernantes indigenas, 

la existencia del cristianismo como fe verdadera. 

Olmedo aparece Unicamente en la Segunda-Relacién, 

dentro del relato de los sucesos que desencadené el arribo 

de la armada al mando de Narvaez, aunque el autor nunca 

menciona ni su nombre ni la Orden a la que pertenecia. Asi 

escribe Cortés: 

_..,acordé de enviar un religioso que yo traje en mi 

compafiia, con una carta mia y otra de alcaldes y 

regidores de la Villa de la Vera Cruz, que estaban 

conmigo en la dicha ciudad [Tenochtitlan]. Las cuales 

iban dirigidas al capitan y gente que a aquel puerto 

habia llegado... 5 

  

45. Cortés, op. cit., p. 81.



En circunstancia tan delicada, adem&as de la confianza 

que Cortés pudiera profesarle para enviarlo como emisario, 

debié tomar en cuenta la impresién que causaria en los 

recién llegados su estado sacerdotal, pues también Narvaez 

para comunicarse con los pobladores de la villa de Veracruz 

eligi6é entre sus mensajeros a un elérigo.*® 

M4és adelante, enterado Cortés de quién era el 

comandante y cudles sus intenciones, decidié ir a la costa 

para detenerlo y de camino encontr6 a "aquel padre 

religioso" que venia a traerle una carta de Narvaez. Cortés 

refiere los pormenores que el mercedario le comunicé, ya con 

la intencién de que su adversario apareciera como el 

culpable del desastre que, poco después, le hizo perder el 

control sobre Tenochtitlan: 

y del dicho religioso supe cémo habian prendido al 

dicho licenciado Ayllén... Y cémo alla le habian 

acometido con partidos para que él atrajese algunos de 

log de mi compafiia y se pasasen al dicho Narvaez, Y 

cémo habian hecho alarde delante de él y de ciertos 

indios que con 61 iban, de toda la gente..., y soltado 

el artillerfa que estaba en los navios y la que tenian 

en tierra, a fin de atemorizar, porque le dijeron al 

dicho religioso: "Mirad cémo os podéis defender de 

nosotros si no hacéis lo que quisiéremos". Y también me 

dijo cémo habia hallado con el dicho Narvéez a un sefior 

natural de esta tierra, vasallo del dicho Mutezuma..., 

y que supo que al dicho Narv4ez, le habia hablado de 

parte del dicho Mutezuma, y dadole ciertas joyas de 

oro, y el dicho Narvaez le habia dado también a él 

ciertas cosillas. ¥ que supo que habia despachado de 

alli ciertos mensajeros para el dicho Mutezuma, y 

enviado a le decir que 61 le soltaria y que venia a 

prenderme a mi y a todos los de mi compafiia, e irse 

luego y dejar la tierra. ¥Y que él no queria oro, sino, 

preso yo y los que conmigo estaban, volverse y dejar la 

tierra y sus naturales de ella en su libertad. 

i aan 

46. Ibid.



Finalmente que supe [sic] que su intencién era de se 

aposesionar en la tierra, por su autoridad..., y no 

queriendo yo ni los de mi compafifa tenerle por capitan 

y justicia, en nombre del dicho Diego Velazquez, venia 

contra nosotros a tomarnos por guerra y que para ello 

estaba confederado con los naturales de la tierra, en 

especial con el dicho Mutezuma, por sus mensajeros. 

Después de este parrafo, Olmedo desaparece del texto de 

las Cartas-relacion. 

Recién obtenida la victoria definitiva sobre 

Tenochtitlan, ocurre un acontecimiento que por su similitud 

con los sucesos anteriores permite establecer una 

comparacién para reflexionar sobre la importancia que Cortés 

pudo concederle a la colaboracién de Olmedo. Con motivo del 

arribo a Veracruz de Crist6bal de Tapia, nombrado gobernador 

de Nueva Espafia, el Conquistador enviéd como su emisario y 

con el propésito de detenerlo al franciscano fray Pedro 

Melgarejo. 48 Lo que resulta elocuente es el tono empleado 

por Cortés para expresarse acerca de este religioso: 

...y cémo el padre fray Pedro Melgarejo de Urrea, 

comisario de la Cruzada, se habia hallado en todos 

nuestros trabajos, y sabfa muy bien en qué estado 

estaban las cosas de ac&, y de su venida vuestra 

majestad habia sido muy servido y nosotros aprovechados 

  

47. Ibid., pp. 85-86. Castro, El P. Olmedo..., detalla las 

dos embajadas que realizé el mercedario ante Narvdez. 

48. Este fraile habia llegado en uno de los navios que 

arribaron cuando se preparaba el cerco sobre 

Tenochtitlan. Bernal Diaz dice de 61: "...vino un fraile 

de san Francisco que se decfa fray Pedro Melgarejo de 

Urrea, natural de Sevilla, que trajo unas bulas de sefior 

gan Pedro, y con ellas nos componian si algo éramos en 

cargo en las guerras e que andabamos; por manera que en 

pocos meses el fraile fue rico y compuesto a Castilla..." 

Historia verdadera de la conquista de la Nueva Espatfia, 

edicién critica por Carmelo Saenz de Santa Maria, Madrid, 

Instituto Gonzalo Fernandez de Oviedo e IIH/UNAM, 1982, 

vol. I, cap. CXLIII, p. 343.



de su doctrina y consejos, yo le rogué con mucha 

imstancia que tomase trabajo de se ver con el dicho 
Tapia y viese las provisiones de vuestra majestad, y 

pues 6] mejor que nadie sabia lo que convenia a su real 

servicio y al bien de aquestas partes; que 61 diese 

orden con el dicho Tapia en lo que mas conviniese, pues 

tenfa concepto de mi que no excederia un punto de 

ello. 49 

Melgarejo, que estuvo muy cerca del Conquistador 

durante la contienda decisiva, al regresar a Castilla, le 

sigui6éd prestando servicios significativos.°° 

En cuanto al concepto que Cortés pudo tener respecto a 

la Orden de la Merced, si se considera que, no obstante su 

trato cotidiano y hasta de intimidad espiritual con fray 

Bartolomé en momentos de gran peligro para la sobrevivencia, 

cuando propone al emperador su parecer de cémo deberia 

llevarse a cabo Ja  evangelizacién, las 6rdenes que 

recomienda son la de San Francisco y la de Santo Domingo, 

queda claro que 61 no la visualizaba como una de las 

misioneras.°+ 

A nivel de la documentacién juridica, Cortés alude al 

desempefio del mercedario en el "Interrogatorio general" para 

examinar a sus testigos de descargo fechado en 1534.92 si 

  

49. Cortés, "Tercera Carta-Relaci6én", op. cit., p. 195. 

50. Asi cuando en 1525 el emperador, ante las muchas 

acusaciones que habia contra Cortés, pensd en enviar a 

Nueva Espafia al almirante Colén a castigarlo, fray Pedro 

estuvo junto al padre del Conquistador para persuadir al 

soberano de su inocencia. José Luis Martinez, Herndn 

Cortés, 2* ed., México, UNAM/FCE, 1990, p. 459. 

51. Cortés, "Cuarta Carta-Relaci6én", op. cit., pp. 238-239. 

Documento que se fecha el 15 de octubre de 1524, 

probablemente poco antes del fallecimiento de Olmedo.



bien varias de las preguntas ofrecen pormenores sobre las 

gestiones del capitadn, para recuperar a los cautivos 

cristianos de Yucatan y destacan su propdésito 

evangelizador,°? s6élo se menciona a Olmedo con relacién a la 

embajada frente a Narvaez. La pregunta 120 anota: 

...@ visto que ternia ganada e pacificada esta tierra, 

e que los indios naturales se alborotaban = y 

escandalizaban con ver la manera que el dicho Narvaez 

traia, e que era ocasién para perderse e levantarse, 

.invié a requerir e requirié al dicho Narvéez no viniese 

escandalizando ni alborotando la tierra, por los dichos 

inconvinientes, lo cual le invio a requerir con fray 

Bartolomé de Olmedo, fraile de la orden de la Merced.? 

VI 

Dentro del corpus de documentos de caracter juridico, otros 

donde se menciona al mercedario en relacién con Cortés son 

el juicio de residencia emprendido en 1529, por la primera 

Audiencia, durante la ausencia del Conquistador, y el 

proceso criminal derivado del mismo, en cuyos testimonios 

aparece ligado al oscuro asunto de la muerte de Catalina 

Juaérez. 

El testimonio de Juan de Burgos en el "capitulo 

secreto" introdujo la acusacién de que Cortés habia 

  

52. Martinez en la "Nota general" que antecede el documento 

sefiala que la seccién de preguntas, donde se encuentra la 

referente a Olmedo, "debi6 redactarla el mismo Cortés". 

Documentos cortesianos II, 1526-1545, Nam. 121, pp. 221- 

291. 

53. Vid., preguntas 43-51, 67, 77-79, 102, 220 y 312. 

54. Ibid., p. 244.



asesinado a su esposa, segtin lo oyé decir a la mujer que la 

amortaj6, al abundar en los detalles del suceso sefialé: 

...en presencia deste testigo vino fray Bartolomé, 

fraile de la Merced ques ya fallecido, e dijo al dicho 

Fernando Cortés: "Sefior, Diego Docampo dice que toda 

esta cibdad dice pGblicamente que vos habéis muerto a 

Catalina Xudrez, vuestra mujer; conviene para vuestra 

honra e para que no os echen culpa si no la tenéis que 

mandéis que ante un alcalde e un escribano e testigos 

la saquen del atatiid donde esta e la vean, antes que la 

entierren", e quel dicho don Fernando Cortés se enoj6 

con el dicho fraile e le dijo: "Maravillome de Diego 

Docampo, quién piensa, hombre, que sabe mas sabe menos, 

no curen de poner mi_honra en disputa, entiérrenla", e 

asi la enterraron... 

Aunque el testigo, enemigo del conquistador, dramatice 

al recordar una escena que habia ocurrido mA4s de seis afios 

atras, los términos de su declaracién, de ser verdadera, 

apuntan a cuestionar el supuesto ascendiente que sobre 

Cortés llegé a tener el mercedario; que en este caso, ni 

siquiera se permite expresar en forma directa su parecer, 

sino el de otro, tal como lo haria un subordinado y no el 

guardian de la conciencia del seflalado como culpable. 

En el interrogatorio al que se sometiéd a los sirvientes 

de la casa de Cortés, Isidro Moreno testificé haber visto a 

Cortés, recién muerta su esposa, arrebatado de dolor "dando 

  

55. “Algunas respuestas de Juan de Burgos en el juicio 

secreto", enero de 1529, Documentos cortesianos II, 1526- 

1545, Nim. 96, p. 54. La muerte de Catalina Xudrez habia 

sucedido en noviembre de 1522, en Coyoac&an. En la 

acusacién presentada en febrero de 1529 por la madre y el 

hermano de la occisa el fraile que reclama a Cortés 

pierde su nombre y aparece como un franciscano y en el 

interrogatorio propuesto por los querellantes se 

convierte en dos religiosos de San Francisco, lo que 

demuestra que quienes formularon las preguntas no 

estuvieron presentes al reclamo. Nim. 103, p. 77 y Nam. 

104, p. 79.



43 

gritos e que andaba dando golpes consigo por aquellas 

paredes". Entonces el camarero y el mayordomo: 

...enviaron a este testigo a llamar a un fraile de la 
Merced que se llama fray Bartolomé... que viniese a 
consgolar al dicho don Fernando, porque era fallecida 
dofia Catalina su mujer. 

Ante tales palabras resulta verosimil suponer que el 

sacerdote continuara atendiendo como capelldn la casa del 

Conquistador, pero la parquedad del declarante impide 

profundizar en el aspecto personal de la relacién que 

mantenian. 

Elvira Herndndez ofrece un testimonio curioso que, de 

aceptarse, corroboraria lo afirmado por Burgos y también 

permitiria poner en duda la muy reiterada prudencia del 

mercedario, y hasta reprocharle haber faltado a la 

circunspeccién debida a su dignidad sacerdotal, en un caso 

en extremo delicado y para colmo con una mujer. La 

declarante atestigua que el propio fray Bartolomé le conté, 

no s6lo que 61 le habia pedido a Cortés que dejara examinar 

el cadaver, sino que también le platicé6 cémo Catalina, 

aquella noche, poco antes de su muerte, "habia llorando y 

sollozado mucho", en su oratorio, y hasta llegé a repetirle 

las palabras que entonces cruzaron los cényuges; pues le 

dijo, que a la pregunta de Cortés, que gpor qué lloraba?, 

ésta le habia respondido "que la dexase, que estaba por 

dexarse morir".°7 

56. Ibid., Nam. 107, "Declaracién de Isidro Moreno", p. 88.



VII 

En sintesis, si hubiera que atenerse a los escuetos informes 

ofrecidos por la documentacién, se concluiria que si bien un 

religioso mercedario formé parte de la hueste de Cortés y 

comparti6é con los conquistadores trabajos, peligros y botin; 

éste siempre obré segtin las é6rdenes de su capitan y fue uno 

de sus colaboradores cercanos en asuntos que no aparecen 

vinculados con su estado sacerdotal, ni con una intencién 

personal evangelizadora; asi como a considerar, que el 

servicio mas sefialado que prest6é durante la campafia fue como 

emisario y espia ante Narvaez. 

En cuanto a la comunicacién que el religioso tuvo 

ocasién de establecer con los naturales, no obstante que 

puede conjeturarse que liegé a entender algo del nahuatl, 

sus palabras no permiten suponer ni siquiera el intento de 

emprender alguna actividad misional, durante los seis meses 

que Cortés controlé a Motecuhzoma y la hueste habité en paz 

dentro de la ciudad, ni en los afios que sobrevivi6 a la 

derrota tenochca. 

Después, las tGnicas noticias que se conservan en 

documentos oficiales acerca del mercedario son las 

  

57. "Acusaci6én de Maria Marcaéyda y Xoan Suarez, madre y 

hermano de Catalina Sudrez contra Hernando Cortés, sobre 

haber muerto éste a su muxer la dicha Catalina." 

Temestitlan, febrero 4 de 1529, en CDIA, vol. 26, pp 328- 

330. El testimonio de Herndndez no fue reproducido en 

Documentos cortesianos. Martinez lo juzga "sin 
importancia", Herndén Cortés, pp. 557, 559 n. 44.



relacionadas con la muerte de Catalina Juaérez. Por la forma 

como lo mencionan los testigos, resulta casi seguro que se 

mantenia al servicio de Cortés, en calidad de capell4n. 

Estas Gltimas referencias sobre fray Bartolomé y la 

aclaracién ofrecida por uno de los mismos testigos de que 

para el momento de su declaracién ya habia fallecido, 

permiten establecer su muerte entre fines de 1522 y 

principios de 1529, probablemente en la ciudad de México. °8 

Respecto a que hubiera solicitado, bien a Santo Domingo o 

bien a Castilla, el envio de otros religiosos de su habito o 

de que intentara fundar convento en la capital del nuevo 

reino, o de que quisiera hacer efectivas las prerrogativas 

reales y pontificias de su Orden en estas tierras, nada se 

sabe.°? sin embargo, algunos afios mAs tarde y gracias a los 

oficios de la crénica, la interpretacién histérica y hasta 

la ficci6én literaria, fray Bartolomé trascenderd su papel de 

capelldAn militar para convertirse no sélo en el precursor de 
  

58. Aunque la tradicién ha aceptado, con base en la 

intexpolacién mercedaria a la Historia... de Bernal Diaz 

del Castillo, que fray Bartolomé murié en noviembre de 

1524, no se ha encontrado un documento que lo compruebe. 

vid. infra "A la conquista del protagonismo 

historiografico". 

59. Un ejemplo de estas prerrogativas era la por entonces 

recién concedida en la real cédula de 14 de octubre de 

1518, otorgada a solicitud del procurador de la Merced, 

donde la reina Juana y don Carlos confirmaron los 

privilegios de los bienes mostrencos a favor de la 

redencién de cautivos y los hicieron extensivos a sus 

dominios de ultramar. Severo Aparicio, "Contribucién de 

las Provincias Mercedarias de América a la redencién de 

cautivos" en Missionalia Hispanica, Instituto Enrique 

Florez, CSIC, Madrid, 1980, afio XXXVII, Nams. 109-111, p. 

147.



la evangelizacién en tierras de AnAhuac, sino también en un 

modelo donde se combinan todas las virtudes deseables en un 

varon cristiano con la inteligencia y la capacidad de accién 

requeridas para transformarse en la contraparte espiritual y 

eclesiastica del Conquistador, en el Aarén que aquel Moisés 

necesitaba.



hE 

Desafio de expansién y permanencia 

Con la muerte de fray Bartolomé de Olmedo, la presencia de 

religiosos de la Orden de la Merced en el naciente reino de 

México se volviéd, durante el siguiente medio siglo, 

esporédica. Los caminos seguidos por los herederos de san 

Pedro Nolasco se alejaron del corazén de la Nueva Espafia, 

donde los protagonistas centrales ahora serian los frailes 

mendicantes, cuyos trabajos se enfocaron en la conversion al 

cristianismo de los pueblos autéctonos. Poco después, la 

Iglesia emprenderia el establecimiento de las instituciones 

que la constituyen. Asi, el territorio en proceso de 

sometimiento al dominio de la Corona qued6é dividido, para la 

administracién eclesiastica, en obispados al mismo tiempo 

que se organizaron las llamadas provincias de las 6rdenes 

religiosas, que en sus pueblos de influencia misional 

abrieron doctrinas y edificaron conventos. 

Mientras tanto, los mercedarios realizaron su primera 

fundacién continental, que se volvié permanente, en Panama, 

por el afio de 1525, bajo los auspicios de fray Francisco de 

Bobadilla y con la protecci6én del gobernador de Castilla del 

Oro, Pedrarias Davila.! como en el caso de Olmedo y Cortés, 

  

1. Pérez, "Religiosos...", en Boletin..., 1922, Nims. 58 y 

59, p. 71. Aunque tal vez no fue el primer intento de 

fundar en Centroamérica, pues el mismo autor menciona 

que, por marzo de aquel afio, fray Hernando de Santa Cruz



se manifiest6é una estrecha colaboracién entre los dos 

personajes.” Ese mismo afio Bobadilla regresé a Espafia. El 

gobernador habia escrito una carta al emperador donde, 

ademas de prodigarle reconocimientos "...porque es persona, 

que, su ejemplo y doctrina, ha fructificado mucho en la 

conversién de los indios y dado mucha consolacién a los 

cristianos con sus predicaciones...", recomienda se escuchen 

sus peticiones "...e le mande dar favor para que traiga 

religiosos con que se acreciente la fe de Cristo..."4 

En la primavera de 1526, el provincial de Castilla, 

fray Alonso de Zorita habia conseguido del emperador una 

real cédula de confirmacién de los conventos fundados en las 

Islas y Tierra Firme del Mar Océano y la licencia para 

establecer otros. Todos deberian quedar sujetos a su 

autoridad;# que ademas, seguia siendo independiente de la 

  

estaba a punto de pasar desde Santo Domingo a las 

Higueras con otros mercedarios a establecer convento; sin 

embargo, 6éste o nunca se fundé6é o tuvo una vida efimera. 

Ibid. p, 83, y Castro, "Aviamiento...", 1963, p. 281. 

ste sefiala que en realidad el fundador de Panama fue el 

padre Martin Doncel y no Bobadilla. p. 287. 

2. Ejemplos del buen entendimiento entre ambos son tanto la 

referencia a "la informacién que yo di muy larga en el 

Alcazar de Segovia a Vuestra Magestad... yendo yo de 

parte del dicho Pedrarias...", carta de Bobadilla al rey, 

Santo Domingo, 9 de Sept. de 1527, CDIA, Madrid, 1880, 1° 

serie, vol. XXXV, pp. 563-565; como el hecho de que 

Bobadilla fuera uno de los testigos de descargo en el 

juicio de residencia que enfrent6 Pedrarias en 1527. 

Castro, "Aviamiento...", 1963, p. 291. Adem&s, es 

probable que la esposa del gobernador, tan activa en la 

defensa de los intereses de su consorte, Isabel de 

Bobadilla, fuera parienta del mercedario. 

3. Carta fechada en abril de 1525. Pérez, "Religiosos...", 

pp. 70-71.



potestad de los generales de la Orden, desde los tiempos en 

que se establecié la llamada "Concordia" .> 

En junio del mismo afio fray Francisco asistié al 

capitulo de la Provincia de Castilla, celebrado en Burgos, 

que le confiri6é el nombramiento de visitador y vicario 

provincial de las Indias. El reformador Bobadilla, ademas de 

obtener del soberano "pasaje e matalotaje" de "merced y 

limosna" para 61 y doce religiosos destinados al convento 

antillano, ® también solicité el amparo real en la autoridad 

que el capitulo le habia otorgado para imponer la perfecta 

observancia regular en aquellos conventos, pues "se teme que 

los religiosos... no le querran dar la obediencia... por no 

mudar manera de vivir".’ Para la primavera de 1527 estaba de 

regreso en Santo Domingo. Esta puede considerarse la primera 

  

4. Esta cédula, refrendada del secretario Francisco de los 

Cobos, se feché en Sevilla, el 11 de mayo de 1526. Un 

traslado de la misma se conserva en la Biblioteca 

Nacional en Madrid, Mss. 2715, Ndm. 13, £. 2; Pedro 

Borges la considera como el reconocimiento oficial de que 
la Merced es misionera, El envio de misioneros a América 
durante la época espafiola, Salamanca, Universidad 

Pontificia, 1977, p. 74; el 14 de abril de 1526 se habian 
librado a la Merced de Castilla cédulas con el mismo 

texto, Castro, "Aviamiento...", 1963, p. 284. 

5. Los titulos que usaba el provincial de Castilla eran: 

"Don fray Alonso de Zurita, Maestro en sancta Theologia, 

Prouincial perpetuo de los reynos de Castilla, Andalucia, 

Portugal, Granada, Galicia, Asturias, Yslas y Tierra 

Firme de el mar Océano". Téllez, op. cit., vol.I, p. 450. 

6. Cédula real a los oficiales de la Contratacién, citada 

por Castro en “Aviamiento...", 1963, p. 283, y en Pérez 
"Religiosos...", p. 71. 

7. Cédula real de 28 de julio de 1526. Castro, 

"Aviamiento...", 1963, p. 283.



expedicién mercedaria oficialmente reconocida por la Corona, 

dado que los gastos de transportacién estuvieron a cargo de 

la Casa de Contratacién de Sevilla y de los oficiales reales 

de Santo Domingo. 

Poco después, el vicario provincial pasé al continente 

por Santa Martha, pero pronto estuvo de nuevo en Panama con 

Pedrarias Davila.® En 1528 y como respuesta a la solicitud 

del mismo gobernador, fundé el convento de la Merced de Leén 

en Nicaragua. Comunidad a la que dot6é Pedrarias para su 

9 Fue entonces 
sostenimiento de pueblos en encomienda. 

cuando, también por encargo de Pedrarias, empefiado en 

demostrar la falsedad de sus antecesores al argumentar 

méritos en la cristianizacién de los naturales de esa 

provincia, realizé un informe acerca de la religién 

autéctona, que culminé con la celebracién de un auto de fe, 

durante el cual el mercedario ademés de predicar y bautizar 

a gran nimero de indigenas, destruy6 muchos objetos del 

  

culto nativo.1° 

8. Por entonces debié tener principio el convento de Santa 

Martha, uno de los primeros del continente. Castro, 

"Aviamiento...", 1963, p. 291, si bien sélo se puede 

documentar como tal desde 1530. Pérez, "Religiosos...", 

1922, Nams., 60 y 61, pp. l13ss. 

9. Los pueblos adjudicados al convento fueron Mabitia y 

Mabite. Luego, el gobernador Castafieda les otorgé también 

Nagarote. Los cuales conservaban por 1539. Pérez, 

"Religiosos...", 1922, Nims. 60 y 61, Pp. 32. 

10. El texto del informe se publica por Fernandez de Oviedo, 

op. cit., vol. IV, pp. 366-384.



Los elogios del gobernador, respecto a log logros de la 

actividad apostélica del mercedario, se matizan al 

confrontarlos con las criticas de Fernandez de Oviedo: 

Porque, en la verdad, de todos aquellos baptizados por 

el capitan Gil Gonzdlez Davila, e después por los 

gobernadores Diego Lépez de Salcedo e Pedrarias Davila, 

e por el padre comendador de la Merced, fray Francisco 

de Bobadilla, e por el protector Diego Alvarez Osorio, 

electo de obispo de la dicha Nicaragua, todos aquellos 

baptizados fueron como acelerados, e tan poco 

ejercitados, los que los recibieron, en las cosas de 

nuestra sancta fee catdélica, que los mas, o gyasi 

todos, no tuvieron de cristianos sino el nombre... 

A pesar de ser Oviedo enemigo de Pedrarias y conocido 

censor del desempefio de religiosos y clérigos, en este caso 

su comentario no resulta exagerado, pues en materia de 

bautismos, mas parecia que lo importante era quién acumulaba 

mayor cifra de bautizados, para alargar la propia lista de 

méritos ante la Corona, que trabajar con constancia y 

paciencia en el logro de  conversiones sinceras y 

definitivas. 

It 

A lo largo de la década de los treinta la expansién 

mercedaria prosigui6é hacia Centro y Sudamérica, siempre con 

el convento de Santo Domingo como base. Fundacién que 

aparecia por entonces floreciente. Asi, el Cabildo secular 

de aquella ciudad destacaba sus empefios en provecho de la 

poblacién para recomendar al emperador le otorgara alguna 

  

11. Ibid., pp. 431 y 384.



limosna, a fin de continuar la construcci6én de sus 

edificios: 

Casa muy devota, porque en ella residen continuamente 

religiosos de muy buena vida, que sirven el culto 

divino con mucha devocién; dem4s que para la doctrina 
del ptilpito hay siempre en ella personas doctas, de 
ciencia y conciencia, de quienes Nuestro Sefior §§ bien 

servido, y los que ac& residimos muy consolados. 

Sin embargo, durante el proceso de instauracié6n de la 

Merced por estas regiones, no todo debe haberse desarrollado 

en un clima tan edificante, pues el propio Bobadilla, habia 

hecho relacién a la emperatriz de que: 

...algunos religiosos de la dicha orden fugitivos con 

poco temor de nuestro sefior y en mucho dafio de sus 

anymas y conciencias y en desacato y menosprecio de la 

dicha orden, dando mal enxemplo de sy suelen andar e 

andan apéstatas y descomulgados no queriendo estar en 

sug conventos salvo en, tierras e partes donde no hay 

casas ni monesterios... 

Por real cédula, la soberana ordenéd que si_ se 

encontraban religiosos fuera de los conventos, sin licencia 

del vicario provincial o del propio provincial, debian ser 

apresados y remitidos al de Santo Domingo, a costa de la 

misma Orden.!4 Determinacién que debe considerarse dentro de 

un propésito general de la Corona para regularizar el 

traslado de eclesiasticos y religiosos a sus posesiones 

  

12. Carta de 15 de julio de 1530. Pérez, "Religiosos...", 

1922, Nims. 58 y 59, pp. 73-74. 

13. Cédula real fechada en Ocafia el 25 de enero de 1531. 

Texto integro en CDIU, 2* serie, vol. X, pp. 58-59. 

Sugerente resulta pensar que éstos que no se querian 

acoger a los conventos fueran algunos de los enrolados en 

las huestes de conquista. 

14. Ibid.



ultramarinas. Entre ellas se inscribe la real provisién dada 

en Madrid el 10 de agosto de 1530, que prohibia el paso de 

religiosos a Indias sin licencia por escrito de su superior, 

donde se expresara la aprobacién de su persona y una justa 

necesidad como causa del viaje; adem&4s, estas licencias 

debian ser examinadas por el arzobispo de Sevilla o las 

autoridades eclesiasticas que tuvieran la jurisdiccién de 

los puertos de embarque autorizados para la comunicacidén con 

las tierras indianas. Sin la satisfaccién de tales 

requisitos los oficiales de la contrataci6én y las 

autoridades portuarias no debian permitir su salida, ni los 

presidentes ni oidores de La Espafiola y Nueva Espafia 

consentir su entrada o permanencia en los distritos bajo su 

gobierno. Esta prescripcién se originéd en los informes que 

habian llegado al Consejo sobre que: 

...algunas personas eclesidsticas y religiosas movidas 

con codicia y por otros fines no licitos... han pasado 

y pasan destos nuestros Reynos de Castilla a las Yndias 

yslas e tierra firme del mar océano y que de su manera 

de vivir y mal enxemplo sea seguido y sygue mucho 

deservicio a nuestro Seflor y gran dafio y perjuicio a 

los yndios naturales nuestros subditos en esas 

provincias y a sydo grande estorvo para la conversién 

dellos a nuestra santa fe catolica... 

En el otofio de 1531, Bobadilla que habia estado de 

nuevo en la corte, embarca al frente de un grupo de siete 

religiosos rumbo a Santo Domingo. Encabeza asi la segunda 

misi6én mercedaria financiada por la Corona. 16 

15. Texto integro en CDIU, 2* serie, vol. X, pp. 46-48. 

16. Pérez, "Religiosos..." p. 74.



Aunque por estas fechas, la ayuda oficial para el 

transporte de los religiosos presupone un fin misionero, no 

es posible afirmar que todos los mercedarios pasaran a 

Indiag con el propésito central de realizar labores 

evangelizadoras. De hecho, estos religiosos atendian por 

igual las necesidades espirituales de espafioles y de 

ne6éfitos; seguian participando en las maniobras invasoras de 

los conquistadores y, por lo tanto, buscaban asentarse en 

lag villas fundadas como cabezas de jurisdiccién por los 

adelantados.!7 actividades que debieron combinar con el 

cumplimiento de la obligacién, inherente a su instituto, de 

recolectar los bienes destinados a redencién de cautivos.18 

17. Hacia 1531, fray Hernando de Granada acompafiaba al 
capitén Sebastidén de Benalcazar como capellan a la 
conquista de las provincias de Quito y Popaydn. Pérez, 
"Religiosos...", 1922, Nims. 60 y 61, p. 628s; de igual 
manera fray Antonio de Solis y fray Antonio de Almansa 
participaron en la primera incursién sobre tierras 
chilenas comandada por Diego de Almagro, TIbid., 1923, 
Nims. 65, 66 y 67, pp. 45-48. Por su parte, Pedro de 
Alvarado sefiala en carta al emperador, de 8 de enero de 

1534, que lleva dos mercedarios consigo en su expedicién 
al Pera. Castro, "Aviamiento...", 1963, p. 313. 

18. El acopio de recursos para la redencién se realizé, en 
tierras americanas, atin antes del establecimiento de la 
Merced. En diciembre de 1528, el mercader Alonso 
Hernandez tenia facultad para recaudarlos por toda la 
Nueva Espafia. Agustin Millares Carlo y José I. Mantecén, 
Indices y extractos de los protocolos del Archivo de 
Notarfas de México, D.F., México, El Colegio de México, 
1945-46, vol. I, p. 370. En cuanto a Guatemala, el 20 de 

junio de 1530, el Cabildo determiné el nombramiento de un 
encargado para cobrar y enviar a la Casa de Contratacién 
las mandas asentadas en los testamentos, entre ellas las 
"forzosas e redencién de cautivos". Ademas, la primera 
clausula del testamento de Pedro de Alvarado, que prepar6é 
el obispo Marroquin en 1542, establece una manda para 
alivio de su conciencia respecto a los dafios que ocasiondé 
a los naturales de quinientos pesos de oro, "y por ser



Hasta entonces la manera de viajar los religiosos,a las 

Indias, se manifiestaba en tres formas: los que venian 

solos, y que no resulta claro si eran aventureros préfugos 

de sus superiores; los que viajaban en grupo para nutrir las 

comunidades establecidas, con licencia, por cuenta de las 

autoridades de la Orden y con un destino determinado, y los 

que atravesaban el oce4no en misiones constituidas y 

costeadas por la Real Hacienda que, por razon del Regio 

Patronato, debian tener como fin la conversién de los 

pueblos autéctonos. 

Los mercedarios fueron los primeros a quienes se les 

exigié licencia real para embarcarse, desde la promulgacién, 

por la emperatriz, de la cédula de 27 de octubre de 1535.29 

Determinacién que ordenaba a los oficiales de la Casa de 

Contratacién impedir la salida a los religiosos que no 

fueran observantes, aunque contaran con licencia de sus 

prelados y letras apostélicas.?° 

  

personas inciertas... sean para redencién de cautivos y 

se envien a los reinos de Castilla y se den a las 

personas que tuvieren cargo de sacar los dichos 

cautivos". Antonio de Remesal, Historia general de las 

Indias Occidentales y particular de la gobernacién de 

Chiapa y Guatemala, prélogo por Antonio. Batres, 

Guatemala, "José de Pineda Ibarra", 1966, vol. I, p. 93 y 

vol. II, p. 470. 

19. Castro la fecha el dia 28, "Aviamiento...", 1963, p. 

304. Requisito que a los mercedarios se les vuelve a 

exigir en 1541 y 1543 y que a los demas sdélo obligdéd desde 

1552. Borges anota que si la cédula de 1535 se aplicé a 

log mercedarios seria porque no estaban considerados como 

religiosos observantes. Op. cit., pp. 74-75. 

20. El texto integro en CDIU, 2° serie, tomo X, p. 301.



Acerca de la falta de cumplimiento de la disciplina 

regular por algunos mercedarios, aun en la Peninsula y bajo 

la directa vigilancia de sus superiores, se encuentra un 

p4rrafo sin desperdicio en el inmortal Lazarillo de Tormes: 

Gran enemigo del coro y de comer en el convento, 

perdido por andar fuera, amicisimo de negocios seglares 

y visitas. Tanto, que, pienso que rompia 61 mas zapatos 

que todo el convento. 

En cuanto al régimen interno de la Merced, desde el 

inicio de la expansién sobre el nuevo continente, habia 

llegado a ser mAs poderoso un provincial de Castilla que el 

propio maestro general. El territorio susceptible de ser 

controlado por el primero no cesaba de ampliarse y 

multiplicaba su capacidad de dominio al concentrar en un 

cargo vitalicio y auténomo las facultades de nombrar, ademas 

de visitadores y reformadores, hasta comendadores para 

gobernar los conventos que se iban abriendo en las regiones 

conquistadas. Como los generales habian quedado fuera del 

reparto de la riqueza que llegaba de las Indias iniciaron un 

litigio ante la Curia Romana para revocar la Concordia, pero 

el papa otorgé6 una bula que la mantenia y con ella la 

independencia de la Provincia castellana.? 

  

21. La vida de Lazarillo de Tormes, "Tratado cuarto: Cémo 

Lazaro se asent6é con un fraile de la Merced...", edicién 

y notas de Carmen Castro, Madrid, Taurus, 1966, p. 89. 

22. Téllez, op. cit., vol. I, pp. 450-451. La fecha de la 

bula es junio 19 de 1532; Vargas, op. cit., vol. I, p. 

400; Toc6 a fray Alonso de Zorita defender los 

privilegios de los provinciales castellanos. Rem6n 

considera a Zorita como reformador, pues: "tom6 a su 

cargo el poner en nueua forma nuestras antiguas, y 

primeras Constituciones...". Estas se imprimieron en 

Valladolid en 1533. Op. cit, vol. II, f£. 164r.



af 

A m&as de un siglo de distancia, Téllez escribia al 

rvespecto con la nostalgia de una 6poca que, en contraste con 

su presente, juzgaba como el "siglo dorado" de su Provincia 

madre: 

Participabamos de los esquilmos de las Yndias, porque 

como las religiones viuen de los relieues de sus 

conuecinos, al paso que éstos crecen en riquezas, 

crezen también nuestras comodidades y, vitimamente, 

luciamos en sugetos eminentes por lo gstudiosso, 

obseruante y lo valido, que nos autorizaba.* 

IIt 

Al considerar el progreso de otras fundaciones mercedarias y 

la importancia que a todos niveles habia adquirido la 

capital de la Nueva Espafia, resulta ldédgico suponer que 

establecerse en ella habria estado siempre entre los 

proyectos de expansi6én de la orden.24 

  

23. Téllez, op. cit., vol. I, p. 450. Este cronista oficial 

de la Orden terminé de escribir su obra en 1639. 

24. En la  interpolacién mercedaria ai la Historia 

verdadera... de Bernal Diaz existe una noticia, que jamas 

ha podido ser confirmada, referente a que Cortés de 

regreso a Nueva Espafia, en 1530, trajo en su compafiia una 

misién de doce mercedarios encabezada por fray Juan 

Leguizamo, enviada por el general de la Orden. Caso 

inaudito si. se recuerda que todo lo relacionado con 

Indias estaba en manos del provincial de Castilla. 

Leguizamo vendria por confesor de los marqueses. El 

afiadido se encuentra en el capitulo CXCIX. Carmelo Saenz, 

"La interpolacién mercedaria" en Diaz, op. cit., vol I, 

p. 55. La contradiccién de no encontrar en la Historia de 

Remén datos sobre la supuesta misién y si en la obra de 

Diaz, hizo que el cronista Francisco de Pareja buscara 

una serie de explicaciones al hecho, que por supuesto 

tom6 como valido, pues le servia para corroborar una 

antigua presencia mercedaria en la ciudad de México. 

Crénica de la Provincia de la Visitacién de Ntra. Sra. de



El 19 de septiembre de 1533, sin que se sepa de dénde 

llegaron, ni si los acompafiaban otros religiosos, fray 

Hernando de Talavera y fray Gonzalo de Vera se presentaron 

ante el Cabildo "e dijeron que ellos han venido a estas 

partes para hacer monesterio de la dicha orden e fruto en la 

conservacién de los indios e doctrina de los espafioles"; 

asi, solicitaron un solar de limosna para construirlo. El 

Ayuntamiento comision6 al alcalde ordinario Antonio de 

Carbajal y a los regidores Gonzalo Ruiz y Juan de Mancilla 

para elegir el gitio.2° En el ayuntamiento del dia 22 los 

comisionados informaron que, después de haber visto los 

lugares donde podia levantarse el convento y al tomar en 

cuenta que los de San Francisco, Santo Domingo y San Agustin 

ge establecieron en direccién a Tacuba y Chapultepec en 

detrimento del aumento de la poblacién hacia el rumbo de la 

fortaleza de las atarazanas, consideraban que en beneficio 

del buen ordenamiento de la ciudad se fundara para este 

rumbo, con lo que quedarian los monasterios "en cuadra". 

Ademas, por aquella parte Gonzalo Gémez Castillejo, 

personaje que aparece ligado con el abasto de carnes a la 

ciudad, 2° doné una casa y solar para este propésito y sus 
  

la Merced Redencién de cautivos de la Nueva Espafia, 2 

vols., México, Imprenta de J.R. Barbedillo, 1882-1883, 

vol. I, pp. 149-150. 

25. Guia de las Actas de Cabildo de la Ciudad de México, 

siglo XVI, Seminario de Historiografia de la FFL/UNAM 

dirigido por Edmundo 0’Gorman, México, DDF/FCE, 1970, p. 

107. Los parrafos de las actas que a esto se refieren los 

recoge Francisco de Paula Andrade en el apéndice IV de la 

Crénica de Pareja, op. cit., vol. II, p. lil.



vecinos estaban dispuestos a vender los gsolares contiguos. 

Los dos regidores nombrados se ofrecieron "por servicio de 

Dios y de Nuestra Sefiora" a pedir limosna para comprarios. 

El Cabildo determinéd entonces sefialar ese sitio para la 

construccién del convento.?7 Menos de quince dias habfan 

pasado cuando de nuevo se presentaron los mercedarios ante 

la corporaci6én municipal, esta vez para pedir gu intercesién 

frente al provisor del Obispado, que les impedia la 

fundacién y habia mandado derribar el altar y prohibido 

celebrar la misa en la casa donde se hospedaban. El alcalde 

Carbajal y el regidor Ruiz fueron encargados de tratar el 

caso con don Alonso Ldépez, canénigo de la catedral y 

gobernante de la diécesis en ausencia de gumaérraga, que 

habia partido a consagrarse a Espafia. 28 Nada consiguieron 

pues el provisor se mantuvo firme en su negativa.?? 
  

26. Gémez Castillejo aparece por primera vez en acta de 1 de 

agosto de 1533, ya como obligado de la carniceria; en 

1536, la ciudad lo manda encarcelar por desobedecer las 

disposiciones del Ayuntamiento. En acta de 21 de 

noviembre de 1542, se dice que ha sido recibido por 

vecino. Todavia el 18 de agosto de 1570 es fiador del 

obligado de la carniceria. Guia... pp. 106, 133-136, 141, 

191, 475. 

27. Gufa..., p. 108 y Pareja, op. cit., vol. II, pp. 111- 

114. 

28. Joaquin Garcia Icazbalceta, Biografia de D. Fr. Juan de 

Zumdrraga, primer obispo y arzobispo de México, Madrid, 

M. Aguilar editor, 1929 (Biblioteca Histdérica 

Iberoamericana), pp. 106-107, menciona al provisor en 

relacién con la toma de posesién del Obispado en nombre 

de Zumarraga, el 28 de diciembre de 1533. Andrade lo 

nombra en nota como Antonio Lépez, Pareja, op. cit., vol. 

II, p. 115. 

29. Gufa..., p. 109 y Pareja, loc. cit. El acta donde esta 

la queja es del 3 de octubre y donde se consigna la



Inoportuna debié parecer a la autoridad eclesiastica la 

solicitud, cuando aparte de las fundaciones franciscanas y 

dominicas en la ciudad y regiones aledafias, "No quedaban ya 

libres las grandes vias de la evangelizacién"?9 y, apenas a 

principios de junio, habia llegado ila primera misién 

agustina, también para establecerse en esta ciudad y cubrir 

los vacios dejados en la expansi6én por las otras dos 

érdenes, como lo habia empezado a realizar de inmediato y 

31 ademas, el propésito expreso de con gran dinamismo. 

encargarse de la atencién espiritual de los espafioles debe 

haber puesto en alerta al provisor, pues la funcién de los 

clérigos avecindados en México era justamente ésa. Ante tan 

rotunda negativa, los mercedarios debieron abandonar México; 

aunque no se puede precisar el rumbo que tomaron, por 

entonces el foco de atraccién, dada la fama ‘de sus 

cuantiosas riquezas, era el Perti y hacia tierras andinas ya 

se dirigian otros de sus hermanos de habito, entre ellos el 

influyente Bobadilla.?? 
  

respuesta del provisor es en la correspondiente al 17 

del mismo mes. 

30. Robert Ricard, La conquista espiritual de México. Ensayo 

sobre el apostolado y los métodos misioneros de las 

6rdenes mendicantes en la Nueva Espafia de 1523-1524 a 

1572, trad. de Angel Marfa Garibay, 2° ed., México, FCE, 

1986, p. 152. 

31. Ibid. pp. 86, 152-154. 

32. En 1533 Pizarro y Almagro tomaron la capital inca de 

Cuzco. Probablemente desde mediados de 1534 Bobadilla 

habia dejado el gobierno de la comunidad antillana para 

pasar al Pert con algunos religiosos. En el otofio de 1537 

interviene como Arbitro en las diferencias para 

establecer la divisién entre las gobernaciones que
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Si en la capital novohispana las circunstancias fueron 

adversas a su establecimiento, en Santiago de los Caballeros 

de Guatemala, los seguidores de Nolasco se vieron 

favorecidos por la ausencia de otras comunidades 

33 Hacia fines de 1535 unos mercedarios religiosas. 

provenientes del convento antillano trataban de fundar en 

aquella ciudad, nacida una década atras. Fray Juan de 

Zambrano o Zambrana aparece como encargado de realizar las 

gestiones ante el Cabildo, para que le permitan edificar el 

convento en sitio donado por uno de los antiguos vecinos, 

34 
Juan Freyle. Poco después el propio Zambrano, ya 

presentAndose como comendador, solicit6 del mismo Concejo se 

  

correspondian a Pizarro y Almagro. Su resolucién a favor 

del primero provocé la lucha abierta entre ambos y la 

final ejecucién de Almagro. Pérez, "Religiosos...", 1922, 

Nims. 58 y 59, pp. 77-82. El mismo autor consigna datos 

sobre dos religiosos que responden al nombre de Gonzalo 

de Vera, que afios después anduvieron en las guerras 

civiles del Pert, alguno de los cuales podria ser el que 

estuvo en México. Ibid., 1923, Nims. 62, 63 y 64, pp. 47 

y 51. 

33. Para abundar en la polémica sobre si los dominicos se 

establecieron en Guatemala antes que los mercedarios 

véase Zifiiga, “Apuntes para la historia de la Merced...", 

pp. 440-441. 

34. Los documentos para solicitar el sitio se fechan el 29 

de junio y el 10 de julio de 1536. Ibid., pp. 434-437. 

Freyle habia sido recibido por vecino el 20 de marzo de 

1528. Libro viejo de ia Fundacién de Guatemala, edicién 

critica por Carmelo S&éenz de Santa Maria, Guatemala, 

Academia de Geografia e Historia de Guatemala y Comisién 

Interuniversitaria Guatemalteca de Conmemoracién del 

Quinto Centenario, 1991, p. 45.



yenovara la limosna que "vuestras mercedes an ynpedido", 

tanto para las necesidades del culto como a fin de mantener 

a los cinco religiosos que formaban la comunidad, pues fuera 

de lo que recibian de sus bienhechores no gozaban de ninguna 

renta para sustentarse.?° 

Con el regreso de don Francisco Marroquin, a 

principios de 1538, después de su consagracién episcopal en 

México,2© los mercedarios contaron con el apoyo del obispo 

que para hacer efectiva la administracién de su didcesis 

requeria de sacerdotes. El prelado asi lo manifestaba al 

emperador, afios mas tarde: 

A los mercedarios yo los fundé y substenté contra 

voluntad de muchos desta cibdad. En Sevilla esta fray 

Juan de. Zambrana, testigo, que fue el primero 

poblador.37 

  

35. “Peticién del padre Juan Zambrano al Cabildo, pidiendo 

ayuda", texto publicado por Zifliga en "Apuntes para la 

historia de la Merced...", pp. 444-445. . 

36. Marroquin se consagré6 el 7 de abril y regresé a 

Guatemala después del Gltimo de noviembre de 1537. Ibid., 

pp. 432-433. 

37. Carta de 20 de abril de 1556 transcrita por Carmelo 

Saenz de Santa Maria, "Vida y escritos de don Francisco 

Marroquin, primer obispo de Guatemala. (1499-1563), en 

Anales de la sociedad de geografia e historia de 

Guatemala, Guatemala, enero-diciembre de 1963, afio XXXVI, 

Noms. 1-4, p. 269. Obra que también aparecié como: El 

licenciado don Francisco Marroquin, primer obispo de 

Guatemala (1499-1563), su vida - sus escritos, Madrid, 

Ediciones Cultura Hispanica, 1964. 

Hasta hace poco se afirmaba, con base en lo escrito por 

Remesal, que Marroquin habia llevado a los mercedarios 

consigo de regreso de su consagracién en México y que en 

1537 habfan fundado en Ciudad Real de Chiapa y al afio 

siguiente en Guatemala. Op. cit., vol. I, p. 371. Sin 

embargo, gracias a la documentacién encontrada y 

publicada por Zifiiga, ahora se sabe que los fundadores 

vinieron de Santo Domingo.



Es probable que la resistencia que aduce el diocesano 

se manifestara por los vecinos sobre cuyos recursos pesaria 

la construcci6én y dotacién del monasterio, asi como el 

mantenimiento de la comunidad religiosa. Sin embargo, no 

debié6 ser de repulsa la actitud general, pues el 12 de 

agosto de 1538 se presenté ante el Cabildo Francisco Lépez, 

acompafiado de algunos vecinos, y ademas de expresar su deseo 

de "ser mayordomo de Nuestra Sefiora de la Merced", dijo que: 

...muchos vecinos de esta ciudad quieren ayudar para 

hacer una casa e iglesia e otras cosas para el uso de 

ella e que ellos son de ello contentos e que ellos 

ayudarén lo que pudieren para ello, e que ha de ser 

para el uso de la casa e no para otra cosa, ni para que 

ningtin fraile lo pueda llevar ni sacar cosa de ella, e 

que el dicho Francisco Lépez tome el cargo de ello.y lo 

haga e tenga cargo y descargo de lo que recibiere. 

Conviene destacar el cardcter condicional de la 

aceptaci6én en resguardo de los aportes del vecindario, al 

establecer que se emplearian de manera especifica en esa 

iglesia y convento, para la atencién de la ciudad, sin que 

los frailes pudieran disponer libremente de esos bienes, si 

@ecidian marcharse. Prevencién adecuada para un periodo 

cuando la posibilidad de abrir nuevos establecimientos en 

horizontes mAs prometedores provocaba inconstancia en las 

fundaciones. 

  

38. Texto reproducido por Remesal, op. cit., vol. I, p. 373. 

Segin actas de Cabildo, Francisco Lépez era uno de los 

antiguos vecinos y encomenderos de la ciudad, en 1527 fue 

nombrado alguacil; luego, el 28 de octubre de 1529 el 

Cabildo lo eligié mayordomo de la iglesia, pero no 

acept6. Libro viejo..., pp. 20, 26, 94, 139, 141.



Pocos dfas después, la Merced aparecia ya como 

beneficiaria en el legado testamentario del dedn don Juan 

Godinez, recién fallecido: 

...mando para la orden de nuestra Sefiora de la Merced, 

desta cibdad de Santiago, dozientos pesos de oro para 

que dellos se haga un dormitorio para en que duerman 

los freyles, e que se den al mayordomo de la Merced, 

para que lo mande hazer o haga e tenga rrenta {sic 

cuenta?] e razén dello. 

Por su parte, la redencién debia recibir, al igual que 

las "mandas forzosas", medio peso de oro, calculado en 225 

maravedis.?? 

A pesar de las dificultades que enfrentaban en 

Guatemala, los mercedarios muy pronto se empefiaron en fundar 

una casa subsidiaria en la joven y pequefia poblacién de 

Ciudad Real de Chiapa, donde por entonces tampoco se habia 

establecido ninguna comunidad religiosa. 

El 18 de mayo de 1537, el comendador, fray Pedro de 

Barrientos y su compafiero fray Pedro Benitez de Lugo*® 

presentaron una solicitud de terreno para la edificacién de 

iglesia y convento ante el Ayuntamiento de Ciudad Real. El 

  

39. “Testamento del De4n Don Juan Godinez, 25 de Agosto de 

1538", publicado por Francis Gall en Anales de la 

Sociedad de geografia e historia de Guatemala, Guatemala, 

abril-diciembre de 1968, afio XLI, Nims. 2-4, p. 583. 

40. En su lista de "Provinciales de el Real Orden de Nuestra 

Sefiora de la Merced, Redencién de Cautivos, en la 

Provincia de la Presentacién de Guatemala", fray Juan 

Cordero que fue provincial a mediados: del siglo XVIII 

sefiala a fray Pedro de Barrientos como el primero en 

1536. Anales de la sociedad de geografia e historia de 

Guatemala, Guatemala, abril-diciembre de 1968, afio XLI, 

Nims. 2-4, p. 552. Afirmacién inexacta pues entonces la 

Provincia no existia como tal. De ninguno de los dos 

aparecen datos en Pérez, "Religiosos...".



beneficio consistié en un sitio de 130 pasos en cuadra 

"...jJunto al cerro de la Cruz, en el camino que va a 

Chapultepec...", donde los religiosos lo habian pedido. 41 un 

mes después recibieron en préstamo una campana, 42 tal vez 

cuando se logré tener alguna instalacién provisional. 

Este primer intento de fundacié6n no debe haber 

progresado, puesto que dos afios més tarde fray Marcos de 

Ardén o Dardén vino a Ciudad Real con el propdésito de 

restablecer el convento.*3 Por el mes de mayo de 1539, los 

mercedarios habian regresado al convento de Ciudad Real. 44 

  

41. Remesal transcribe en forma textual el acta de Cabildo, 

op. cit., vol. III, pp. 1084-1085. 

42. Remesal, op. cit., vol. III, p. 1085. 

43. Fray Marcos Dardén habia pasado de Espafia, como profeso, 

por primera vez en 1528, a Santo Domingo; tiempo en que 

conoceria a fray Bartolomé de las Casas. Cuatro afios mas 

tarde regres6 a la Peninsula donde rindié ante el Consejo 

de Indias un informe sobre el estado de aquella isla. En 

1535, de vuelta al Nuevo Mundo, su destino fue América 

Central. Pérez, "Religiosos...", 1922, Nams. 60 y 61, p. 

26. Entre mediados de 1536 y principios de 1538 debe 

haber residido en Guatemala, pues coincidié en esta 

ciudad otra vez con Las Casas “donde tuvieron muchos 

debates sobre la piedad" Francisco Ximénez, Historia de 

la Provincia de san Vicente de Chiapa y Guatemala de la 

Orden de Predicadores, Guatemala, Sociedad de geografia e 

historia de Guatemala, 1977, lib. II, cap. LXXX, vol. I, 

p. 540. En cuanto a los motivos de fray Marcos para 

viajar a Guatemala, resulta sugerente pensar en un 

probable parentesco con Juan Pérez Dardén, regidor de la 

ciudad de Santiago de los Caballeros desde su fundacién y 

alcalde en 1545. Remesal, op. cit., vol. I, p. 34 y vol. 

III, p. 987. 

44, [Carta de codicilo de Andrés de la Tovilla, Ciudad Real, 

30 de mayo de 1539], "Libro de blasones de las familias 

Alfonsos, Tovillas y Mazariegos", Cazorla, 1607, 

manuscrito original en la Biblioteca Na-Bolom, San 

Cristobal de las Casas, Chiapas.



Luego, en el acta de Cabildo de 10 de noviembre de ese afio, 

se asienta la comparecencia de Dardén ante el cuerpo 

municipal: 

...@ hizo relacién a sus mercedes, cémo habia venido a 

esta ciudad a poblar el monasterio de Santa Maria, que 

esta despoblado, e que la casa que estaba hecha es muy 

lejos de esta ciudad, apartada de las casas. 

Fray Marcos solicité un espacio y limosna para la obra. 

El Ayuntamiento le concedié un terreno "...delante de los 

solares de Gaspar de Santa Cruz la calle en medio, y que en 

la limosna, que cada uno dara lo que bien le 

estuviere...".4° Modesta fue la fundacién como lo atestigua 

fray Tomas de la Torre, cronista de la primera misidén 

dominica a Chiapas, a su llegada en 1545: “Hay aqui también 

una casilla de la Merced en que habia tres o cuatro frailes 

y tenian por comendador un viejo honrado, antiguo en estas 

tierras...46 

Aparte de construir iglesia y convento en Ciudad Real, 

el comendador fray Marcos emprendié, al estilo de lo hecho 

por sus hermanos de habito en otros lugares, actividades 

econdémicas encaminadas al sustento de la pequefia 

comunidad, #7 asi estableci6 unas estancias ganaderas, wun 

  

45. Remesal, op.cit., vol. I, p. 374. La informacion aparece 

mas completa en el vol. III, pp. 1085-1086. 

46. El texto se reproduce en Ximénez, op. cit., lib. II, 

cap. XLII, vol. I, p. 367. 

47. Por ejemplo el convento de la ciudad de Santo Domingo, 

hacia 1525, tenfa una finca y el comendador comerciaba 

con sus productos. Pérez, "Religiosos...", 1922, Nams. 58 

y 59, p. 83. Ademas, ante la diferencia de recursos 

economicos entre las fundaciones de Guatemala y Ciudad
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trapiche azucarero y una casa de campo en la regién de 

Copanaguastla, pueblo que era encomienda de Andrés de la 

Tovilla.?® un antiguo conquistador, preocupado por dejar 

constancia del cuidado que habia mostrado respecto de que 

tuvieran iglesia y se bautizaran sus encomendados. #9 

La relacién de Tovilla con los mercedarios debi6é ser 

cordial. Cuando fray Pedro de Barrientos presenté6 su 

peticién de solar ante el Cabildo en 1537, este encomendero- 

fue uno de los regidores que la aprobaron. °° Dos afios mas 

tarde, los mismos religiosos aparecen como beneficiarios en 

el codicilo de su testamento: 

Yten mando al monasterio de Nuestra Sefiora de la 

Merced, de esta ciudad, veinte y cinco pesos de oro 

para lo que los frailes quisieren, Porque sea 

intercesora e rogadora a Dios por mi Anima. 
  

Real, resulta oportuno sefialar que los mercedarios, no 

obstante estar obligados por el voto de pobreza, llegaban 

a poseer bienes particulares; sélo a manera de suposicién 

se podria pensar que fray Marcos no administraba bienes 

de la Orden sino propiedades que compartia con sus 

hermanos de hdbito. Dos ejemplos de mercedarios con 

posesiones son: el ya citado, fray Hernando de Granada, 

que en 1539 cuando embarca para Espafia, registra 600 

pesos de ore "“suyos propios", y fray Juan de Almazan, 

comendador de Panam& en 1550 "...que posee [bienes] segtin 

el uso de su Orden, con licencia e conforme a un breve 

que de su santidad tiene..." Ibid. 1923, Nims. 62, 63 y 

64, p. 17 y 1922, Nams. 60 y 61, p. 34. 

48. Para mayores detalles sobre dichas explotaciones Vid. 

Maria del Carmen Leén CAzares, "Los mercedarios en 

Chiapas ¢Evangelizadores?" en Estudios de Historia 

Novohispana, México, UNAM/IIH, 1991, vol. 11, pp. 25-27. 

49. Traslado de la probanza de Andrés de la Tovilla, de 15 

de junio de 1535, en la Informacién de Sancho Verdugo 

Barba. AGI, Audiencia de Guatemala, 117, fs. 11-24v. 

50. Remesal, op. cit., vol. III, p. 1084. 

51. [Carta de codicilo...].



Caracteristica del sitio donde se asentaba 

Copanaguastla era que, por entonces, en sus cercanias se 

explotaban minas de oro, con el consecuente tr&fico de 

espafioles que, ante la bonanza, podian sentirse inclinados a 

pagar una manda piadosa o a entregar una buena limosna. En 

las cuentas de la Real Hacienda de las Cajas de Chiapa, 

existen dos registros de fundiciédn a nombre de fray Marcos, 

uno de los cuales se refiere a limosnas recibidas. > 

Por los mismos afios en que fray Marcos se revelaba 

como un buen empresario, el Cabildo de la ciudad de 

Guatemala escribia un memorial al emperador donde le 

informaba que el de la Merced era el tnico monasterio que 

entonces habia en la ciudad y que carecia de propios para 

sostenerse, adem4s le comunicaba que las limosnas de los 

vecinog no alcanzaban para acabar la obra, asf solicitaban: 

...sea servido de le mandar hazer alguna lymosna para 

ayuda a la £Abrica de la dicha casa y esta sea en las 

Rentas que en esta cibdad vuestra magegiad tiene, e 

como fuese la merced de vuestra magestad. 

Un afio mas tarde, el fundador del convento de 

Guatemala, fray Juan de Zambrana, acudiria a la Corte en 

busca de ayuda para la sobrevivencia de su establecimiento. 

  

52. Publicados por Ziifiiga, op. cit., p. 507. En el otro 

recibo el metal es de un Alonso de Aguilar. Personaje que 

puede ser identificado con el propietario de unas ricas 

haciendas cercanas a Copanaguastla, Leén, op. cit., pp. 

27-28. 

53. El memorial se fecha el 22 de enero de 1539. Reproduce 

los paérrafos relativos Ztfiiga, op. cit., pp. 480-483.
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El Cabildo lo apoyé con una carta donde se dice, que este 

padre: 

_..vino a esta tierra habrA cuatro afios e poblé en esta 

ciudad una casa con harto trabajo, porque somos pocos y 

no muy ricos, aunque siempre la hemos ayudado y 

ayudamos con nuestras limosnas, asi para la obra de la 

casa como para su sustento. El va a... suplicarle le 

ayude con su limosna para ayuda de acabar una casa que 

esta hacigndo para su perpetuidad: la obra es muy 

buena... 

Se desconoce la ruta tomada por Zambrana, pero al 

conocer lo que poco después ocurrié en México, no resulta 

descabellado suponer que viajara a la capital del 

Virreinato, donde pudo ser protagonista de los siguientes 

sucesos,. 

A mediados de 1540 ciertos mercedarios que estaban en la 

ciudad solicitaron la intervencién de algunos regidores, 

simpatizantes de su habito, para que el Cabildo escribiera 

una carta al emperador donde pidiera que propiciara su 

fundaci6én en México. Al tener conocimiento del asunto, el 

tesorero Juan Alonso de Sosa se mostr6é en desacuerdo y 

manifest6 que antes de otorgarla debia consultarse con todos 

los regidores, pero también con el virrey y la Audiencia. No 

obstante, durante una reunién de Cabildo, a la que no 

asistieron todos, se acordé escribirla. El regidor Gonzalo 

  

54, La carta esta fechada el 4 de febrero de 1540. Ztfiiga, 

op. cit., p. 434, toma el texto de Ximénez, lib. II, cap. 

XV, vol. I, p. 222.



Ruiz fue el encargado de redactarla. Luego, al parecer se 

entreq6 a los interesados para que la llevaran a la Corte. 

Pasados "muchos dias", el tesorero vino a enterarse y, en el 

ayuntamiento del 8 de junio, pidié que se mandara a los 

mercedarios regresaran la carta, para que se consultara cémo 

debia de ser, y si no se aprobaba su pedido, que le dieran 

testimonio de todo lo que habia pasado y de la manera como 

la contradijo. En apoyo de que se recogiera para mostrarla 

al virrey, se manifesté don Luis de Castilla, a quien en su 

momento no habian convocado para analizar el caso. El 

contador Rodrigo de Albornoz defendi6é la decisién tomada en 

el Cabildo y el regidor Bernardino Vazquez de Tapia 

argument6 en contra de los que ahora querian que la carta se 

regresara, pues “paresceria cosa de burla que unos 

deshiziesen lo que otros tienen hecho". Asi, sefialé que 

cuando determinaron escribirla, el virrey estaba en "Coliman 

o en Mechuacan", el tesorero fuera de la ciudad y Castilla 

enfermo. Lo Gnico que consiguiéd Sosa fue que los alcaldes le 

concedieran un testimonio de lo que habia pasado en este 

Cabildo.°> Por declaracién del propio Vazquez de Tapia, uno 

de los regidores que en 1533 habian aprobado la fundacién 

mercedaria que no tuvo efecto, se saben otros detalles de 

este caso; como que al presentarse a la firma de los 

ee 

55. Guia de las actas p. 168; "Martes 8 de junio de 1540 

afios", Traduccién paleograéfica del Libro cuarto de Actas 

de Cabildo de la Cd. de México, México, Imprenta y 

Litografia del Colegio de Artes y oficios en el Tecpam de 

Santiago, 1874, pp. 197-199. 
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miembros del Cabildo, algunos se negaron, pues por favorecer 

a log mercedarios se ponia en mal a los agustinos. Ademas 

aclara que los regidores Sosa y Castilla "...no quisieron 

fixrmarla porque, a lo que alli se platicé, éstos dieron 

parte al Virrey de la carta, y su Excelencia habia escrito 

cosa contraria de lo que en ella se decfa a su Magestad.">§ 

Segiin Vazquez, el virrey quiso ver la carta, pero tanto Ruiz 

como el escribano le contestaron que ya se habia enviado.>? 

Por parte de Mendoza se explica que la carta "la llevé un 

fraile de la Merced a Espafia para darla a S.M. ¥ el virrey, 

aunque supo de ella, no la impidiéd, ni sobre impedirla 

provey6 ni dijo cosa alguna a Gonzalo Ruiz...".°8 Nunca se 

volvié a tener noticia de la multicitada, ni el emperador le 

respondié al Cabildo.°? En cuanto a los mercedarios no debié 

haber quedado ninguno en la ciudad. 
eS 

56. Declaracién de Vazquez de Tapia en la residencia del 

virrey don Antonio de Mendoza, citada en Pérez, 

"Religiosos...", 1922, Nims. 60 y 61, pp. 50-51. 

57. La declaracién de Vazquez de Tapia, enemigo conocido de 

Mendoza, sustent6é el cargo cuarto que result6é de la 

visita gecreta, presentado por Tello de Sandoval el 21 de 

junio de 1546, donde se acusa al virrey de haber impedido 

Al Cabildo de la ciudad escribir ni enviar sus 

procuradores ante el emperador. "Cargos que resultaron de 

la visita secreta...", Doc. 8 en Los virreyes espafioles 

en América durante el gobierno de la casa de Austria, 

México, edicién de Lewis Hanke, Madrid, Atlas, 1976 (BAE, 

273-277), vol. I, p. 111. 

58. "Interrogatorio preparado por Antonio de Mendoza para la 

visita que se le hizo. 8.1.1547." Doc. 7, Ibid., vol. I, 

p. 61. 

59. Con esto termina la declaracién de Vazquez de Tapia. 

Pérez, op. cit., p. 51. Lo mas probable es que la carta 

no llegara a manos de su destinatario. No aparece 
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Resulta interesante considerar cémo, a través de esta 

gituaci6én que involucré a la Merced, se puede vislumbrar la 

divisién que al interior del Cabildo existia entre los 

parciales del virrey y sus contrarios.°° Discordia que, a su 

vez, manifiesta la pugna entre los antiguos conquistadores y 

los pobladores "nuevos" favorecidos por la purocracia.®! 

A lo anterior hay que agregar que Sosa actuaba 

"“conforme a la ynstruccién de su. magestad" ©, cuando 

proponia la consulta con el virrey; pues ademas de la 

instrucci6n que Mendoza traia de informarse acerca "de los 

monasterios que est4n hechos o comenzados en la provincia, y 

de los que convendraé que de nuevo se hagan en ella para 

163 
' mejor instrucci6én de los naturales... por real cédula 

dada en Madrid el 27 de octubre de 1535, la emperatriz habia 

  

consignada en el cat&logo de Cartas de cabildos 

hispanoamericanos. Audiencia de México (Siglos XVI y 

XVII), publicado por Enriqueta Vila Vilar y Maria Justina 

Sarabia Viejo, Sevilla, EEHA/CSIC/EDPS, 1985. 

60. En el interrogatorio preparado por Antonio de Mendoza 

para la visita que se le hizo, en relaci6én con el cargo 

XLIV, se menciona a los testigos que depusieron en ella y 

"eran enemigos del virrey y le querian mal", entre los 

cuales se encuentran el contador Rodrigo de Albornoz y 

Bernardino Vazquez de Tapia. Log virreyes..., vol. I, p. 

101. 

61. Don Luis de Castilla era uno de los beneficiados por el 

virrey en “oficios y aprovechamientos de la tierra", en 

perjuicio de los antiguos conquistadores, segiin el cargo 

19 de la visita secreta contra Antonio de Mendoza, 

presentados por Tello de Sandoval, Los virreyes..., vol. 

I, p. 114. . 

62. Acta de Cabildo del 8 de junio, ya citada. 

63. “Instruccién a Antonio de Mendoza 25.1V.1535", Doc. 2, 

pérrafo 18 en Los virreyes..., vol. I, p. 28.



sujetado al consentimiento expreso del virrey el que se 

pudieran construir conventos. &4 

Al mayor control por parte de la Corona para realizar 

fundaciones, hay que afiadir que en la primavera de 1539 se 

habia celebrado una junta eclesiastica, donde se acord6é que 

no se levantasen nuevos templos ni conventos sin 

consentimiento del diocesano y que se cerrasen las iglesias 

pequefias y oratorios, cuyo ntmero era excesivo.®5 De nuevo 

las circunstancias aparecian poco favorables al 

establecimiento de otra Orden religiosa en la codiciada 

capital virreinal. 

vi 

Mientras tanto, la situacién de los mercedarios que 

permanecfan en Guatemala se torné grave, cuando en 

septiembre de 1541 la ciudad sufrié la catastrofe provocada 

por el Volc4n de Agua y se decidié mudar su asentamiento. 

Los regidores ofrecieron a la Merced un sitio en el nuevo, a 

cambio de que dejasen el que tenian para ejidos de la ciudad 

que se edificarfa: 

No vinieron en el partido, y asi no entraron en ella, 

hasta que por intercesién del obispo, un vecino de la 

  

64. Provisiones cédulas instrucciones para el gobierno de la 

Nueva Espafia, por el doctor Vasco de Puga. Obra impresa 

en México por Pedro Ocharte en 1563. Facsimilar, Madrid, 

Ediciones Cultura Hisp4nica, 1945, f£. 109v. 

65. Garcia Icazbalceta, Biografia de D. Fr. Juan de 

Zumadrraga..., pp. 157-158. 
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ciudad que se llamaba Alonso Alvarez... dio el solar 

que le cupo en repartimiento a los padres de Nuestra 

Sefiora de la Merced, con cargo de ciertas misas... y el 

antiguo de la ciudad vieja le dieron los padres a los 

indios que alli viven con reconocimiento de unos 

ramilletes y arcos de flores que traen para el dia de 

Nuestra Sefiora de_setiembre, que es la fiesta principal 

de esta religién. 

Al afio siguiente, en plena época de construccién y 

preparativos de mudanza, cuando ya habian llegado a 

67 
establecerse franciscanos y dominicos, el comendador fray 

Andrés Laso present6 a nombre de su convento una probanza de 

méritos, ante el alcalde ordinario de la ciudad, 68 En ella 

se informa que viven de limosnas de los vecinos, pues la 

fundacién "no tiene renta ni propio para la sustentacién de 

los religiosos", y se destaca el buen ejemplo que siempre 

han dado tanto a los espafioles, al celebrar las funciones 

littrgicas y ofrlos en penitencia, como en la administracién 

espiritual de los naturales, en torno a la cual se argumenta 

que entre ellos hay: 

...naguatatos y predicadores de los dichos indios y que 

en su lengua les predican y confiesan y bautizan y 

endustrian a las cosas de nuestra santa fe cathélica, y 

les ensefian y aleccionan a leer y cantar y la doctrina 

cristiana. Y tienen por casa escuela de muchachos 

grandes y pequefios, hijos de sefiores y prencipales de 

los pueblos desta gobernacién... 

  

66. Remesal, op. cit., vol I, p. 375. 

67. Ximénez, op. cit., lib. II, cap. XX, vol I, p. 257. 

68. Laso habia pasado de Espafia con destino a Santa Martha 

en 1533, como parte de una misién evangelizadora 

aprobada por el provincial Zorita y patrocinada por la 

Corona. Pérez, “Religiosos...", 1923, Nims. 62, 62, 64, 

pp. 13-18, Castro, "Aviamiento...", 1963, pp. 296-297. 
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Adem4s de sefialar, cémo salfan "por la provincia" para 

impartir los sacramentos "a los dichos naturales y 

endustriarlos en las cosas de nuestra santa fe cathélica, y 

ensefiarles la doctrina cristiana." 

Pero también, cémo se ocupaban de dar sepultura a los 

indios que morfan en la ciudad: 

..envian por ellos con su cruz, a los mozos que en 

esta casa han ensefado la doctrina y los yacen cantando 

la Jletanfa y los religiosos... los entierran, 

diciéndoles sug responsos... y todo lo susodicho es sin 

premio alguno. 

En resumen, dadas las circunstancias de incipiente 

colonizaci6én que los mercedarios encontraron en Guatemala, 

poco después de su asentamiento empezaron a combinar la 

atencién sacerdotal para espafioles, indios aliados de las 

tropas auxiliares venidas de México y negros, con labores de 

caracter misionero. 

A pesar de los testimonios favorables que acompafian a 

la mencionada probanza, un informe del obispo Marroquin pone 

en entredicho el desempefio de los redentores, cuando en 1543 

escribe: 

Suplico a v. magt. mande que los monesterios de san 

Francisco y sancto Domingo se edifiquen con el favor de 

v. mt.; unos mercedarios estan aqui, no hay para qué 

sean; suplico a v. mt. invie a mandar que se vayan, que 

no conviene en esta tierra tan nueva haya habito y 

  

69. Texto de la probanza de 8 de febrero de 1542, publicado 

completo por Zifiiga, op. cit., pp. 447-456. A la luz de 

lo que pronto ocurriria, no aparece como algo gratuito y 

mera coincidencia que el comendador de Leén de Nicaragua, 

fray Diego de Alcaraz, presente una informacién, el 28 de 

abril de 1542, sobre el modo cémo han vivido estos 

religiosos y el fruto que han hecho. Vid., Castro, 

‘Aviamiento...", 1968, p. 112. 
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profesién que pretenda mas el interese del mundo que 

el de Dios y de v. magt., y un mal exemplo destos, dafia 

mas que cuanto estos otros puedan adobar.../” 

Si se considera que el primero de marzo de 1543, a 

escasos diez dias de la fecha de la carta anterior, se 

emiten en Madrid dos reales cédulas: una dirigida a los 

presidentes de las audiencias de Indias para que no permitan 

edificar m&s conventos mercedarios en sus jurisdicciones, y 

otra para que el provincial de Castilla se abstenga de 

enviar frailesg a esas tierras, salvo que cuente con expresa 

licencia concedida por el rey, /1 se puede concluir que el 

informe del Obispo s6élo abundé sobre algo ya decidido. 72 

Casi simultdéneo de la probanza mercedaria resulta un informe 

al emperador del dominico, colaborador de Las Casas, fray 

Pedro de Angulo, donde escribe: 

Suplicamos a V.M. nos con¢geda lo que ha congedido en la 

provingia de méxico, que es que no estén frayles de 

otra orden en estas tierras sino los mendicantes... por 

que no se, pueda meter entre los frayles algtin ramo de 

cobdigia. 

  

70. Carta de 20 de febrero de 1543. Texto integro en Sdenz, 

Vida y escritos..., p. 199. 

71, A las audiencias de Nueva Espafia, Isla Espafiola, Peri y 

Guatemala. Castro, "Aviamiento...", 1968, pp. 5-6; Pérez, 

"Religiosos...", 1923, Nims. 62, 63 y 64, Pp. 56. 

72. Sin embargo, los informes del obispo no debieron ser 

ajenos a la decisioén, pues con la misma fecha de la 

cédula le escribe el emperador: "“Decis que en esa 

provincia hay ciertos frailes de la Orden de la Merced 

que no dan de si el ejemplo que se requiere..." y ademas 

le encomienda haga informacién sobre ello. Castro, 

"Aviamiento..., 1968, p. 6. Lo curioso es que en la 

correspondencia de Marroquin no aparece el informe y el 

que envid, por el tiempo no pudo ser el causante de la 

respuesta, a menos que su fecha esté incorrecta o haya 

gido mal paleografiada. 
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La Merced no era’mendicante, aunque participara de las 

prerrogativas de estas dérdenes desde 1516, ni estaba para 

esos tiempos siendo considerada como misionera. Ademas, las 

quejas sobre la indisciplina de sus miembros no presentaban 

novedad para la Corona, que desde afios anteriores habia 

decretado medidas tendientes a combatirla.’4 No resulta 

gratuito que en la _ probanza de 1542, por: la segunda 

pregunta, se trate de demostrar la buena conducta de los 

religiosos: 

...que han vivido y viven bien y sin escandalo y sin 

perjuicio de persona alguna, ansi de espafioles como de 

los naturales, honestamente como buenos religiosos y 

que no ha salido escAndalg,ninguno en esta cibdad y 

provincia de la dicha casa. 
  

73. “Fray Pedro de Angulo a 1l‘empereur Charles Quint. 

Guatemala, 19 février 1542.", Appendice documentaire en 

André Saint-Lu, La Vera Paz esprit évangélique et 

colonisation, Paris, Centre de Recherches Hispaniques, 

1968, p. 453. 

74. En diferentes cédulas se menciona desde el propdésito de 

establecer la observancia y la resistencia que ello puede 

generar, Vid. la de 28 de julio de 1526, ya mencionada, 

hasta el que los mercedarios vivan fuera de los conventos 

y de la obediencia de sus superiores, como las de 25 de 

enero de i531, 8 de diciembre de 1536 y 12 de mayo de 

1537. Esta tiltima otorgada en ocasién de la visita y 

reforma de los conventos de Santo Domingo y Nicaragua 

encargada por el provincial de Castilla a fray Pedro de 

Mifio. Castro "Aviamiento", 1963, pp. 283, 289 y 1968, pp. 

6-7; el propio autor al transcribir unas lineas de la 

dirigida al provincial dice: "Nos somos informados que en 

la provincia de Guatemala... hay algunos religiosos de 

vuestra Orden que no dan de si el ejemplo que 

conviene..." Castro, 1968, pp. 5-6. Este autor recoge 

también los pareceres del obispo de Panama, Berlanga, del 

3 de febrero de 1535 y del obispo del Pert, Valverde, de 

30 de marzo de 1539, ambos a favor de la permanencia de 

las 6rdenes reformadas de San Francisco y Santo Domingo y 

en contra del paso de religiosos de otros habitos. 1968, 

p. 7; Borges, op. cit., pp. 74-75. 

715. Zafliga, op. cit., p. 450. 
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Fue entonces cuando el joven principe Felipe, nombrado por 

el emperador regente de Espafia, puso entre. sus empefios 

vigilar la reforma de la Merced. El provincial castellano 

fray Diego Enriquez, electo a la muerte de Zorita, se 

sometio6 en todo a la voluntad del principe. Asi, al 

celebrarse el capitulo provincial en Valladolid ese mismo 

afio de 1543, de acuerdo con el Consejo, tomé6 la drastica 

determinacién de reducir el nimero de conventos en las 

Indias a cinco.’© Bl de Guatemala y por supuesto el de 

Ciudad Real fueron condenados a desaparecer. Tanto los 

religiosos como los bienes de los conventos suprimidos se 

distribuirian entre los que quedaron aprobados. 

El principe emiti6 varias cédulas para las autoridades 

77 adem4sa impuso a civiles indianas en torno a la reduccién, 

fray Francisco de Cuevas como vicario provincial para que 

llevara a cabo la visita y reforma de los conventos elegidos 

para sobrevivir. Este encabezarfa un grupo de religiosos, 

escogidos por su observancia, que deberfa repartirse entre 

las fundaciones por reformar. 78 

  

76. Castro, "Aviamiento...", 1968, pp. 10-11. Los conventos 

que se pensaba conservar eran: el de Santo Domingo, 

Panam4, Leén de Nicaragua, Lima y Cuzco. En la versién de 

los hechos que hace Pérez de estos hechos hay varias 

imprecisiones, "Religiosos...", 1923, Nums. 62, 63 y 64 

p. 56. 

77. Castro, "“Aviamiento...", 1968, pp. 13-14.
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La muerte del padre Enriquez, en el verano del 44, y 

la eleccién al provincialato de fray Pedro de Oriona 

modificé el proceso. El nuevo provincial no estaba dispuesto 

a obedecer en silencio al principe, asi que desposeyé del 

puesto de vicario a Cuevas. 79 Felipe le ordené, por carta 

del 22 de febrero de 1545, que lo restituyera, si no 

cancelaria la licencia para partir al resto de los 

religiosos, como lo notificé también a los oficiales de la 

Casa de Contratacién. El provincial, agraviado, disolvié el 

grupo y detuvo al exvicario. Felipe mand6 llamar primero a 

Cuevas y luego al provincial; mientras comparecian, prepardé 

un recurso para conseguir la emisién de un breve papal por 

el cual se erigieran en Provincia independiente los 

conventos indianos y se designara a Cuevas primer provincial 

y xveformador, que debia regirla por tres afios. Luego, por 

eleccién de capitulo se nombraria su sucesor.89 La amenaza 
  

78. Del grupo de religiosos, ya aprobado por el Consejo, 

después se prohibié expresamente, por cédula de 9 de 

marzo de 1545, que regresara a Indias fray Juan de 

Torreblanca; prohibicién que también comprendié a fray 

Hernando de Granada. Ibid., p- 16. Resulta muy 

significativo que ambos tuvieran antecedentes como 

capellanes de conquistadores. 

79. <Ibid., pp. 17-22. Castro recoge la documentaci6n al 

respecto y transcribe largos parrafos para probar que la 

reaccién de Oriona hizo que se abandonara la idea de la 

reduccién, pero no lo logra. Lo que en realidad reflejan 

los documentos es que, por el momento, el principe impuso 

su parecer, ya después las circunstancias cambiarfan y 

los conventos no se suprimirian. 

80. Se escribieron dos cartas, fechadas en Valladolid a 31 

de julio de 1545, una dirigida al embajador ante la Santa 

Sede y la otra a Paulo III. Castro afirma que no fueron a 

Roma. Ibid., pp. 19-22.



de reformar el régimen de gobierno por entonces no tuvo 

efecto, pero logré presionar al provincial castellano a fin 

de que Cuevas recuperara la dignidad de vicario.81 1 

provincial y el principe deben haber llegado a un acuerdo, 

pues Cuevas pudo embarcar al afio siguiente. Viaj6 en 

compafifa del licenciado Pedro Lagasca encargado de pacificar 

al Pert. 84 

La participaci6én de los mercedarios en los conflictos 

peruanos era otra circunstancia que afectaba la posibilidad 

de permanencia de la Merced en el Nuevo Mundo. A las 

regiones andinas habfan Jllegado como capellanes de 

expediciones conquistadoras e intervenido a favor del 

partido pizarrista, desde que fray Francisco Bobadilla 

dictaminara la jurisdiccién del Cuzco entre Pizarro y 

Almagro. 83 MA4s tarde, en 1544, es mercedaria la voz que se 

recuerda como ejemplo de rebeldia ante la promulgacién de 

las llamadas Leyes Nuevas, en el prea&mbulo de las guerras 

civiles que afectaron aquellas provincias: 

Decfan también los clérigos y frailes que no podrian 

sustentarse ni servir las iglesias si les quitaban los 

pueblos; quien m&s se desvergonz6 contra el virrey y 

aun contra el rey fue fray Pedro Mufioz, de la Merced, 

  

81. La cédula que respalda ante las autoridades civiles de 

los reinos ultramarinos gu nombramiento de vicario fue 

emitida el 29 de agosto de 1545, y en ella se repite lo 

proveido en Valladolid en 1543: "que por el presente 

hubiese en esas partes cinco conventos y no mas"; pero no 

especifica que él los vaya a reducir, sino a reformar los 

que deben permanecer. Ibid., pp. 22-23. 

82. Lagasca desembarcé en Nombre de Dios a fines de julio de 

1546. Ibid., p. 28. 

83. Fernandez de Oviedo, op. cit., vol. V, pp. 182-186.



diciendo cu4n mal pago daba su majestad a los que tan 

bien le habifan servido, y que olfan m&as aquellas leyes 

a interés que a santidad, pues quitaban los esclavos 

que vendié sin volver los dineros, y porque tomaban los 

pueblos para el rey, quitAndolos a monasterios, 

iglesias, hospitales y conquistadores que los habian 

ganado, y, lo que peor era, que imponian doblado pecho 

y txibuto a los indios que asi quitaban y ponian en 

cabeza. del rey, y aun los mismos indios lloraban por 

esto. 

La Orden se dividiéd entre fieles y traidores, y no 

falt6 religioso que empufiara la espada por defender su 

bando. 8° 

Por tierras peruanas anduvo el vicario Cuevas, y es 

casi seguro que los muchos trabajos que lo ocuparon en 

aquella regién, todavia insumisa, le impidieron pasar a 

Guatemala y menos a Chiapa. S6lo se tiene noticia de que a 

su regreso y después de visitar el convento de Ledén en 

Nicaragua, al parecer en la villa de San Salvador, muriéd, 

junto con su acompafiante, sin entregar los documentos de la 

visita, que luego desaparecieron. 8 
  

84. Francisco Lépez de Gémara, Historia general de las 

Indias y vida de Herndén Cortés, prélogo y cronologia por 

Jorge Gurria Lacroix, Caracas, Biblioteca Ayacucho, 1979, 

p. 223. 

85, Ferndndez de Oviedo, op. cit., vol. V, p. 278; Pérez, 

"Religiosos...", 1923, Nims. 62, 63 y 64, p. 56, sefiala 

que los informes de La Gasca junto con los llegados de 

Guatemala al Consejo fueron causa de la cédula de 1 de 

marzo de 1543, lo cual cronolégicamente resulta 

imposible. Por su parte, Castro responsabiliza a fray 

Bartolomé de las Casas de promover una violenta campafia 

contra la Merced entre los afios de 1540 a 1544 que fueron 

los de su mAxima influencia en la Corte. Castro, op. 

cit., p. 8. 

86. Esto se sabe por el texto de la real cédula, de 1 de 

mayo de 1551, dirigida a las autoridades civiles de 

Honduras, Nicaragua y Guatemala, que ordena una 

investigacién sobre dénde fallecieron y dénde quedaron



VIII 

Mientras en Guatemala los mercedarios resistian en espera de 

una determinaci6én definitiva en cuanto a la suerte de su 

£fundacién, la comunidad de Ciudad Real, no sdélo se ocupaba 

de producir azicar y criar ganado, debi6é colaborar también 

con la administracién espiritual de los  habitantes, 

indigenas o no. Nada especifico se sabe sobre las 

actividades que organizé Dardén en la provincia chiapaneca 

para extender el cristianismo, pero su experiencia anterior 

en las Antillas y su posterior desempefio en Guatemala avalan 

el que se aplicara igualmente a la conversién de los 

naturales. 

Los mercedarios de Ciudad Real debieron ejercer 

funciones sacerdotales en beneficio de los aliados 

tlaxcaltecas y mexicanos, participantes en la conquista y 

ahora asentados en barrios aledafios a esa poblacién; entre 

los indigenas dedicados al servicio doméstico de los 

vecinos, pero también de los hijos de principales recogidos 

87 
por los encomenderos en sus casas. Realizarian, ademas, 

  

los documentos de la visita. Escrituras que deberan ser 

remitidas al Consejo de Indias, para entregarse, 

posteriormente, al superior mercedario. Pérez, 

"Religiosos...", 1923, Nims. 62, 63 y 64, p. 60. 

87. A unos meses de la llegada de Dardén, el 4 de enero de 

1539, mandé6é el Cabildo de Ciudad Real, bajo pena 

pecuniaria, que los vecinos que tuvieran encomienda 

recogieran en sus casas de la ciudad a los hijos de los 

principales indigenas, mayores de ocho afios, para 

ensefarles la doctrina cristiana. Remesal, op. cit., 

vol. II, p. 694.



de acuerdo con los propios encomenderos, recorridos por 

pueblos cercanos para impartir el bautismo, bendecir nuevos 

matrimonios, enterrar a los muertos, hacer memorizar algunas 

oraciones probablemente en latin, enseflar, quiza con ayuda 

de intérpretes, algo de la doctrina cristiana y hasta 

destruir algtin idolo que les viniera a las manos. 

Ocupados en menesteres semejantes se encontraban 

Dardén y su vreducida comunidad, tal vez en espera de 

instrucciones definitivas para cerrar el convento de Ciudad 

Real, cuando, a principios de 1545, el comendador recibié la 

noticia de la inminente llegada de su viejo antagonista fray 

Bartolomé de las Casas, como obispo consagrado de Chiapa, en 

compafiia de una numerosa y organizada misién de la Orden de 

Predicadores. 

Al parecer, la primera reaccién de fray Marcos fue 

salir de aquella diécesis, pero una carta conciliatoria del 

obispo, donde le prometia pueblo para establecerse y lugar 

para sus ganados, lo detuvo.88 pe hecho a la llegada de los 

misioneros de santo Domingo, que habian sufrido en costas 

tabasquefias un naufragio, donde perdieron a varios 

compafieros y mucho de su equipo, los mercedarios trataron de 

brindarles hospedaje, auxiliarlos con los enfermos y 

procurar su alimentaci6n. Asi lo atestigua fray Tomas de la 

Torre: "...nos hicieron muchas buenas obras entonces y otras 

muchas veces, y si quisiésemos decir otra cosa ment iriamos 

  

88. Segin lo escribe fray Tomas de la Torre. Vid. Torre en 

Ximénez, op. cit., lib. II, cap. XLII, vol. I, p. 367.



en ello porque eran hombres honrados y de caridad y de buena 

fama en el pueblo. "89 

Hasta la toma de posesién del obispo, unos cuantos 

clérigos seculares y los mercedarios habian sido los 

representantes de la Iglesia en la provincia. Fray Bartolomé 

trat6 de reformar la vida de los primeros y puso limite a la 

actividad de los segundos. Al tiempo en que se acercaba la 

Pascua examiné a los sacerdotes a fin de nombrar confesores, 

pero no encontré a los mercedarios aptos para administrar el 

sacramento de la penitencia.?° La raz6n no debe haber sido 

tanto la insuficiencia de conocimientos de los que eran 

presbiteros, como el hecho de que compartieran con los 

colonos la explotacién de la mano de obra indigena en 

empresas econémicas. Lo cual se muestra evidente en las 

reglas de confesién que, mas tarde, dej6 establecidas para 

gu Obispado, donde prohibié a los sacerdotes no autorizados, 

bajo pena de excomunién, el escuchar a ningtin penitente que 

fuera: 

..espafiol vecino ni morador del dicho obispado, siendo 

Conquistador, o que tenga indios de repartimiento, o 

que tenga indios por esclavos, o estanciero, o minero, 

o que tenga ingenio, y se sirva en 61 de indios sino 

fuere en el articulo de la muerte... 

Las reservas de absolucién decretadas por el prelado 

provocaron conflictes que pusieron a la ciudad al borde del 

  

89. Ibid., p. 368. 

90. Ibid., cap. XLIII, p. 370. 

91. Remesal, op. cit., Vol. III, p. 1117.



motin. Ante la hostilidad de los vecinos, el superior 

dominico decidi6 buscar asentamiento en los pueblos 

indigenas y acudiéd a los mercedarios en busca de guia para 

conseguir su propésito. 74 Los predicadores al repartirse por 

la provincia eligieron Copanaguastla como una de las 

cabeceras de la incipiente misidén. 

Ante las evidentes carencias materiales de los bisofios 

evangelizadores, fray Marcos los provey6 de ornamentos 

littrgicos, algunos en calidad de préstamo y ‘otros como 

donacién.?3 

A mediados de afio, Dardén puso en practica su proyecto 

original de salir de Ciudad Real y se dirigi6 con la 

comunidad mercedaria a Copanaguastla. 94 De ahi, sin que se 

pueda precisar la fecha, partié a Guatemala. 

Pocos meses mas tarde, el convento de la Merced volvié 

a tener pobladores, pues cuando los dominicos visitaban la 

ciudad encontraban hospedaje y alimentacién con estos 

religiosos.?> 

  

92. Vid. Torre en Ximénez, op. cit., p. 375. 

93. Ibid., cap. L, p. 397. Para celebrar la fiesta de santo 

Domingo les presté una casulla de damasco y les obsequid 

el ara y el cAliz con que se inicié6d la iglesia de 

Zinacantan. 

94. Ibid., cap. XLVI, p. 385. Segin Remesal llevé consigo 

todos los enseres y ornamentos del convento que quedé 

abandonado. Op. cit., Vol II, lib. VI, p. 740. 

95. Vid. Torre en Ximénez, op. cit., cap. LVI, p. 421 y cap. 

LVIII, p. 432.



Cerca de la celebracién navidefia de 1545, fray 

Bartolomé regres6 a la cabecera de su didcesis después de un 

recorrido por las misiones de Tezulutlan y de haberse 

presentado ante la Audiencia de los Confines. Entonces se 

vuelve a tener noticia de los mercedarios, cuando el obispo 

enfrenta al Cabildo y a los vecinos de Ciudad Real, primero 

en una discusién sobre el nombramiento de confesores, 

resuelta al conceder el prelado que uno de los padres de la 

Merced pueda administrar este sacramento, y después cuando 

aquel convento le brinda refugio ante la agresién armada de 

vecinos que buscan amedrentarlo. Segtin la versién dominica, 

la accién decidida de los mercedarios puso a salvo al obispo 

y frend a los revoltosos. 26 

En marzo de 1546, por insistencia del obispo, la 

Audiencia envié al oidor Juan Rogel como visitador de la 

provincia chiapaneca para moderar las tasas de los tributos 

y el servicio de los indios. Entre otras cosas: "Mand6 que 

ningtin indio sirviese dentro de ingenio, ni en prensa, ni en 

ejes, ni en otra cosa, sino que solamente sirviesen fuera en 

acarrear cafia y lefia a cuestas".?7 

El visitador también limit6 el servicio que los 

naturales daban con respecto al ganado. Medidas que debieron 

afectar las empresas de Copanaguastla. 

  

96. Ibid., pp. 421-424. Remesal, op. cit., vol. III, pp. 

961-965. 

97. Vid. Torre en Ximénez, op. cit., p. 433.



Recién iniciada la inspeccién del oidor, fray 

Bartolomé sali6é de su Obispado rumbo a México a la junta de 

prelados que habia convocado el visitador Tello de 

Sandoval.°8 como una muestra de reconciliacién con los 

feligreses espafioles concedié el nombramiento de provisor al 

mercedario fray Hernando de Arbolancha, religioso que por 

entonces encabezaba a la comunidad de Ciudad Real.?? si bien 

quienes verdaderamente resolvian los asuntos eran los 

dominicos, que en ausencia del prelado representaban la 

vanguardia indigenista, gqué importaba que Arbolancha fuera 

un provisor al gusto de los vecinos si no podia absolver las 

excomuniones que fulminaban los predicadores?1°? 

Las oportunidades de accién para los mercedarios de 

Ciudad Real se presentaban cada vez mas restringidas: las 

Leyes Nuevas, aunque atenuadas, y el control de los 

funcionarios reales los afectaban en lo material igual que a 

otros empresarios, la autoridad del obispo cancelaba su 

  

98. Reunién a la que también acudié el obispo Marroquin. 

Ximénez, op. cit., cap. XLIX, pp. 438-440. 

99. Remesal, op. cit., vol. III, p. 1020; Ximénez, op. cit., 

cap. LXXX, p. 542, dice que no obstante haberlo nombrado 

provisor le dej6 atadas las manos; Castro, 

"Aviamiento...", 1968, p. 26, hace que Arbolancha forme 

parte del grupo de religiosos que viaj6 con el reformador 

Cuevas, y aunque la cronologia se muestra muy apretada 

bien pudo ser. En un “cuaderno manuscrito" que 

escribieron los mercedarios y Ximénez consulté, hacia la 

segunda’ década del siglo xvIII, sobre la fundacién del 

convento de Ciudad Real, se decia que Arbolancha llegé 

por comendador en 1545 y _ entonces Dardén se fue a 

Copanaguastla. Lo que contradice la afirmacién de Castro. 

Ximénez, loc. cit., p. 541. 

100. Ximénez, op. cit., cap. LXI, p. 449. 

. 

 



alianza espiritual con los espafioles, la presencia de 

religiosos dominicos concluia sus labores misioneras y el 

tipo de convivencia que estos frailes establecieron con los 

naturales desacreditaba la relacién que habian mantenido con 

los mismos y hasta con los colonos; +4 sin olvidar que el 

proyecto de la supresi6én de los conventos todavia estaba 

vigente para las autoridades peninsulares de la Orden. 

Poco después fray Hernando de aArbolancha salia de 

Ciudad Real con sus religiosos, sin que se pueda precisar el 

destino de este grupo, sdélo gue Arbolancha pasé a Tabasco, 

entonces otra provincia del Obispado de Chiapa, todavia en 

su papel de provisor y tal vez por dejar atras la tutela de 

los dominicos, donde estuvo "entendiendo en la doctrina, 

instrucci6én y conversién de los naturales".192 meses mas 

tarde, Las Casas lo destituy6 del cargo "“dejandole, e 

conservAandole en la honra y autoridad que de antes tenia, 

  

101. Fray Tom4s de la Torre escribe que, cuando en 1546 los 

dominicos intentaron fundar en Ciudad Real, los vecinos 

lo resistieron: "...ellos decfan que estaban pobres por 

nuestra causa y que nosotros querfamos que nos hiciesen 

gran casa y que nos proveyesen largamente segtiin los 

méritos de nuestras personas, y que queriamos que nos 

hiciesen copiosas mandas, que por la pobreza en que los 

habiamos puesto no podrfian cumplir. Villafuerte les decia 

que como estaban usados a tratar con s6lo los frailes de 

la Merced decian y tenfan aquello; pero que nuestro 

estilo era muy diferente, y que ni queriamos mandas, ni 

cosa ningua temporal... que no les pediriamos mandas, 

sino un pedazo de pan cuando lo hubiésemos menester." En 

Ximénez, op. cit., cap. LX, pp. 445-446. 

102. Real Cédula, Valladolid, 7 de julio de 1550, para que 

Arbolancha pueda predicar y ensefiar la doctrina cristiana 

a los indios de la provincia de Tabasco. AGI, Audiencia 

de México. 2999-Dl, fs. 62-62v.



agradeciéndole mucho lo que en ello ha trabajado como buen 

religioso que es, ul03 

La estancia de Arbolancha y algunos de sus compafieros 

en la regién tabasquefia coincide con una carta del comisario 

franciscano de YucatAn al Consejo de Indias, donde entre 

otras cosas pide: "y vna orden de mergenarios, que por aca 

anda, sean reformados 6 echados de la tierra, "104 No pas6é 

mucho tiempo sin que el exprovisor viajara a Espafla. En 1550 

se encontraba en la Corte para "procurar algunas cosas que 

convenian al servicio de Dios Nuestro Sefior y bien de los 

naturales de la provincia de Tabasco" , +95 entre ellas logré 

la exencién por dos afios del pago de tributos para los 

indios de Cimat4n, a los que habia traido de paz. +96 También 
  

103. Nombramiento hecho por Las Casas en favor del canonigo 

Juan de Perera en México, a 9 de noviembre de 1546. 

Texto integro en Remesal, op. cit., vol. III, pp. 111i- 

1115. 

104. "Carta de fray Juan de la Puerta, comisario, y de otros 

franciscanos de la provincia de Yucatan, al Real Consejo 

de Indias, haciendo presente las modificaciones que era 

necesario introducir en el buen gobierno y régimen de 

aquella provincia. Mérida, 1 de febrero de 1547", en 

Cartas de Indias, Guadalajara, 1970, vol.I, p. 68. En 

aquellas regiones el habito de la Merced no tenia buena 

fama, ya cuando los dominicos desembarcaron en Campeche 

rumbo a Ciudad Real andaba en aquel puerto un mercedario 

del que dice fray. Tomas de la Torre: "valientisimo 

hombre que ni bastaba justicia, ni nadie se podia valer 

con 61." En Ximénez, op. cit., cap. XXXIV, p. 327. 

105. Real cédula, Valladolid, 7 de <yulio de 1550, 

concediendo pasaje y matalotaje para Arbolancha y un 

compafiero. AGI, Aud. de Mex. 2999-D1, fs. 62v-63. 

106. Real cédula, Valladolid, 7 de julio de 1550, "Indice 

general de los papeles del Consejo de Indias", CDIU, 2* 

serie, vol. XVIII, pp. 107-108. Debido a un error de 

transcripcién, en este texto, se anota Amatlan por



la Corona le concedié el pago de pasaje y matalotaje a 

Cuenta de la Casa de Contratacién de Sevilla, para 61 mismo 

y un compafiero, el excomendador del convento de Guatemala, 

fray Andrés de Lasgo. Con una carga de libros y vestuario 

embarcaron rumbo a Honduras, y aunque su propdésito era 

volver a misionar a Tabasco, al afio siguiente ambos se 

desempefiaban como doctrineros en los pueblos indigenas de la 

: _107 
jurisdiccién de Gracias a Dios Casi dos décadas 

transcurririan antes de que otro mercedario tuviera 

  

Cimatan. Los logros de Arbolancha fueron temporales, 

pues "cuando se present6 la oportunidad, los nativos 

quemaron la iglesia y huyeron a los pantanos...", France 

V. Scholes y Ralph L. Roys con la colaboraci6n de 

Eleanor B. Adams y Robert S. Chamberlain, Los chontales 

de Acalan-Tixchel, edicién castellana de Mario Humberto 

Ruz, trad. de Mario Humberto Ruz y Rosario Vega, México, 

UNAM/IIF/CEM/CIESAS, 1996, p. 35. 

107. Pérez, "Religiosos...", 1922, Nuams. 60 y 61, pp. 28-29. 

vale la pena seguir a Arbolancha, pues el curso que tomé 

su vida resulta ilustrativo para entender a _ los 

mercedarios de la época. En 1552, como lo declaré en 

1568: “sin licencia de mi prelado, siendo profeso y 

sacerdote de muchos afios, con Animo de mejorarme, me 

habia pasado a la Orden de san Francisco, en donde 

estuve diez y seis afios”. Durante ese periodo, residié 

en México y luego en la Corte como procurador de la 

Provincia del Santo Evangelio. La negativa de presentar 

ante la Corona un memorial de los provinciales 

franciscano, dominico y agustino en el que se defendia 

la postura exclusivista de las dérdenes en la 

administracién de los naturales, frente al sentir de 

autoridades civiles y colonos espafioles y, el informe 

que escribié contra los argumentos de los mendicantes, 

le ocasionaron tantas dificultades que termin6é por 

regresar a Guatemala y reincorporarse a la Merced. 

Entonces, compuso una relacién donde aclaré los motivos 

de su actitud, por considerar las pretensiones de los 

mendicantes opuestas a su conciencia y a la experiencia 

que habia reunido en 37 afios pasados en Indias. AGI, 

Aud. de Guatemala, 56, fs. 260-267.



oportunidad de ocuparse en la conversién de naturales de la 

Chontalpa. 198 

Mientras tanto en Chiapas, habiendo quedado vacio de 

nuevo el convento mercedario, fray Marcos Dardén, enterado 

de que los predicadores intentaban fundar en Ciudad Real, le 

escribié al superior dominico desde Copanaguastla: que no 

era necesario que buscaran sitio para edificar pues: 

...é1 les hacia libre y llana donacién de la casa de 

nuestra sefiora de la Merced, que era suya, y 61 la 

habfa edificado... si aceptaban la casa, daria 

ornamentos para la sacristia, y todas las alhajas que 

hubiesen menester para el refitorio y cocina. 

Sin embargo, todavia se poblé una vez mas aquel 

convento de habitos redentores. En los Gltimos meses de 1546 

un nuevo comendador, fray Alonso de Vitoria, llegé de Espafia 

con un grupo de religiosos.?1° Pronto antagonizé con los 

dominicos, empefiado en ejercer como cura sin autorizacién 

episcopal; adem4s, se mostré inconforme con la fundacién del 

convento de los predicadores, pues las limosnas para su 

Orden disminuian. 

  

108. En i568, por encargo del obispo de Yucatan, fray 

Francisco de Toral, un mercedario que al parecer actuaba 

independiente de las comunidades conventuales de su 

Orden, fray Juan de Santa Marfa asumié, con salario del 

encomendero, la administracién espiritual de los pueblos 

chontales de Tixchel y Champotén, hasta entonces en 

manos franciscanas, y un afio después fundé la misioén de 

Zapotitlan que dedicé a Nuestra Sefiora de los Remedios. 

Scholes y Roys, op. cit., pp. 149, 162-163, 167-168. 

109. Remesal, op. cit., vol. III, p. 1087. 

110. Ximénez, segin el "cuaderno manuscrito" sobre la 

fundacion. op. cit., cap. LXXX, p. 543. Pérez, op. 

cit., no consigna a ningtin religioso con ese nombre.



El s&bado 13 de noviembre de 1546 entraron los 

dominicos a Ciudad Real y a fines del mismo mes salieron de 

ella logs mercedarios, dejando el convento otra vez 

abandonado. 111 Como lo estuvo por largos afios 142 

IX 

Con m&s de dos décadas de presencia constante en 

Centroamérica el destino de la Merced en tierras istmefias 

seguia mostrandose incierto. Los seguidores de san Pedro 

Nolasco ni habian logrado consolidar sus primitivas 

fundaciones ni conseguido la apertura de otras nuevas. 

Enfrentados a la necesidad no sdlo de prestar servicios 

sacerdotales a colonos europeos e indigenas neéfitos, sino 

también a misionar entre gentiles, las caracteristicas 

constitutivas de su Orden los llevaron a competir, con 

desventaja, por el patronato de la Corona y el favor de los 

obispos, con los  religiosos mendicantes, reclutados 

precisamente para realizar la evangelizacién. 

  

111. Torre en Ximénez, cap. LXIV, p. 463. Remesal, op. cit., 

vol. III, p. 1088, asienta que el 26 de noviembre el 

comendador pididé al Ayuntamiento un terreno para ampliar 

la fundacién, pero luego, sin esperar respuesta, se fue 

de la ciudad con los que habia traido. Sin que se sepa 

el rumbo que tomaron. 

112. Vid. Leén, "Los mercedarios en Chiapas...".



Despliegue y arraigo de la milicia doctrinera 

Mientras el visitador Cuevas se dirigia a implantar la 

reforma al Pert, en Guatemala la crisis provocada por el 

cambio de lugar de la ciudad y el reparto de solares parecia 

haberse atenuado, y el disgusto del obispo Marroquin con los 

mercedarios vino a ceder ante la carencia en la diécesis de 

presbiteros. Por su parte, bajo la amenaza de verse 

desplazada por las recién establecidas é6rdenes mendicantes, 

la Merced tuvo que definir una vocacién evangélica, que 

hasta entonces parecia circunstancial. 

Desde gu ascenso al episcopado, Marroquin mostré dos 

preocupaciones recurrentes: la necesidad de contar con 

clérigos y religiosos en ntimero suficiente para realizar la 

evangelizacién y la reduccién de los naturales dispersos por 

parajes cercanos a los campos de cultivo en centros de 

caracter urbano, como lo sefialaba en las cartas que escribié 

al emperador. | Bajo la presidencia de Alonso Maldonado, en 

1546, se empez6 a radicar a los pueblos indigenas en 

asentamientos organizados segtin el modelo de las villas 

espafiolas.? Al parecer, este proceso de reorganizacién fue 
  

1. Vid. SAenz, "Vida y escritos...". 

2. Ibid., p. 119; Elfas Zamora retarda el principio para el 

afio siguiente, Los mayas de las tierras altas en el siglo 

XVI, Sevilla, EDPS, 1985, p. 150; Edward O'Flaherty 

afirma que tuvo un periodo intenso entre 1553 y 54.



acompafiado de la distribucién del territorio misional entre 

las 6rdenes religiosas. En el invierno de 1548 el prelado 

escribia al emperador, con cierto orgullo, que su Obispado 

no era rico en lo temporal, pero si mucho en lo espiritual, 

y agregaba: 

...tengo tres 6rdenes en esta ¢ibdad y sus casas bien 

fundadas y pobladas; todas tres est4n esparzidas por 

toda esta diédcesis, aunque no son tantos cuantos queria 

y cuantos han menester estas pobres gentes; a v. mt. 

suplicé para aqui y para todos en general dé muchos 

ministros religiosos y clérigos... 

Es probable que desde su asentamiento en la primera 

villa de Santiago, como parece lo hicieron en Chiapa, los 

mercedarios hayan colaborado con algunos vecinos en el 

cumplimiento de las obligaciones impuestas por la Corona, al 

ocuparse de la administracién de sacramentos a sus 

encomendados .4# Luego, simultaneo al regreso de Dardén a 

Guatemala se pueden empezar a documentar los servicios 

  

Iglesia y sociedad en Guatemala (1524-1563), Sevilla, 

Universidad de Sevilla, 1984 (Publicaciones del Seminario 

de Antropologia Americana, vol. 17), pp. 74-75; Remesal 

sefiala a los dominicos como agentes activos en esta 

reorganizacién y transcribe la cédula de 10 de junio de 

1540, que el rey envidéd al obispo Marroquin para que se 

procediera a la reducci6én. Op. cit., lib. VIII, cap. XXIV 

y XXV, vol. III, pp. 1246ss, 1249-1250. 

3. Aunque no las menciona explicitamente, se refiere a las 

de Santo Domingo, San Francisco y la Merced. Carta del 

obispo al emperador de 28 de diciembre de 1548. Texto 

integro en Saénz, "Vida y escritos..." pp. 230-231. No 

obstante que Marroquin apoy6 a los regulares, desde 1550 

se mostr6é partidario de la secularizaci6n. Ibid., p. 124. 

4, Pedro Nolasco Pérez, "Historia de las misiones...", Pp. 

408, ofrece la lista de algunos encomenderos con sus 

pueblos que afirma eran atendidos por mercedarios, pero 

no especifica los afios de que se trata, ni cita su 

fuente.



remunerados por la Tesoreria Real de imparticién de doctrina 

en diferentes pueblos de la Corona, en algunos por afios 

consecutivos y en otros por una sola ocasién. A partir de 

1546, estuvieron encargados de visitar Coatan, y desde 1549 

Tutuapa y Usumacintla, entre otros pueblos realengos de la 

sierra de los Cuchumatanes.° 

Remesal, celoso defensor de la primacia evangélica de 

la Orden de Predicadores, escribia en 1616, después de 

confesar su ignorancia respecto a cuando se hizo la 

distribuci6én de los pueblos entre las 6rdenes, que los 

dominicos habian cedido a la Merced algunos de los que ya 

habfan empezado a catequizar, como los que rodeaban a 

Jacaltenango, adem4s de Aguacatan y Chiantla. Y en seguida 

afiadfa: “Aumenté luego el obispo los cuidados de esta 

sagrada religién, con darles los partidos de Ustuncalco, 

Sacatepequez, Tejutla, Cuilco y Huehuetenango..." 

A fines del siglo XVII, Fuentes y Guzman relataba, 

basado en “simple tradicién", que la Merced habia hecho 

permuta con la Orden de Predicadores de los pueblos del 
  

5. "Cuentas de Tesorerfia Real de servicios de los 

Mercedarios como doctrineros." Texto reproducido por 

Zifiiga en "Apuntes para la historia...", pp. 494ss. Los 

nombres de los pueblos aparecen muy desfigurados en la 

transcripcién paleografica. 

6. Remesal, op. cit., lib. III, cap. XIX, vol. I, pp. 375- 

376. Francisco Antonio de Fuentes y Guzm&n, basado en 

noticias del libro 2°° de Cabildo, sefiala que los 

mercedarios fundaron convento en Ostuncalco desde 1538. 

Recordacién Florida, edici6én y estudio preliminar de 

Carmelo Saenz de Santa Maria, Madrid, Atlas, 1969, 1972 

(BAE, 230, 251, 259), 2° pte., lib. IX, cap. XI, vol. 
III, p. 109.



valle de Guatemala por los de la sierra de Huehuetenango y 

Quezaltenango. Lugares que: 

...por entonces eran mnumerosos y  florecian en 

conveniencias temporales, con ocasiédn de la _ saca 

abundante de plata de las minas de Espinal, y las de 

Calucantepeque, y no poco provecho de los criaderos de 

oro de Malacatén; y que estos pueblos fuesen de la 

administracién de la Religién de Predicadores, hasta 

hoy lo comprueban los indios de los pueblos de 

Aguacatla4n y Chialchitén, que deseaban los volvieran 

administrar, por_aquel amor contraido en los principios 

de su reduccién. 

Explicacién convincente si se considera la obligacién 

que tenian los mercedarios de procurar el acopio de limosnas 

para contribuir a las misiones redentoras de sus hermanos en 

el Islam, y que recuerda el interés que habian mostrado en 

la zona de Copanaguastla, cuando alli se explotaban 

yacimientos auriferos.® Si bien su preocupacién por las 

minas no siempre estuvo encaminada a tan altruista 

objetivo.? 

La década de los cuarenta se cerraba con una serie de 

sucesos que resultaron propicios para la sobrevivencia de la 

  

7. Fuentes, op. cit., 1° pte., lib. XVII, cap. VII, vol. I, 

p. 365. 

8. Vid. Leén, "Los mercedarios en Chiapas...", p. 27. 

9. Por ejemplo, Fuentes y Guzman relata con qué astucia fray 

Francisco Bravo convenci6 a los naturales de San 

Francisco Motozintla de entregarle cantidad de oro de las 

vetas que mantenian ocultas. Logrado su propésito partidé 

a Espafia, donde doté de capellania y ricos obsequios al 

convento de su originaria Malaga, de donde nunca regres6. 

Como al embarcarse, el ingrato, escribi6éd para informar a 

la Audiencia, se realiz6é una investigacién en el pueblo, 

pero, esta vez, ni la ejecucién de algunos vecinos logré 

romper el secreto. Op. cit., 2* pte., lib. VIII, cap. 
XVII, vol. III, pp. 49-51.



Merced en Centroamérica, que empieza con la extrafia muerte 

del visitador Cuevas y su compafiero, y la desaparicién 

sospechosa de los documentos que conducian. Asi como la 

reduccién de conventos no tuvo efecto, tampoco ocurrié el 

cambio de régimen, sin que se pueda precisar hasta ddénde 

influy6é en estos resultados el éxito de la pacificacién del 

Pert, la fallida visita y el hecho de que la regencia del 

principe Felipe terminara en el otofio de 1548, cuando partis 

a gobernar Flandes. 

Por otra parte, en aquellos afios las diferencias entre 

franciscanos y dominicos, en Guatemala y Chiapa, por la 

distribucién de los pueblos donde querian fundar llegaron a 

ser tan agudas que provocaron su reprensién por la Corona.?9 

Hecho que no dejaria de favorecer a quienes, de presente, no 

daban motivo de queja.tt 

  

10. Remesgal Lib. X, cap. I, vol. IV, pp. 1437-1443. 

11. El Gltimo suceso que habia conmovido a Centroamérica fue 

el asesinato de fray Antonio de Valdivieso, dominico 

obispo de Nicaragua a manos de Hernando de Contreras, 

nieto de Pedrarias, que asi empez6 un movimiento 

sedicioso contra la autoridad real, en febrero de 1550. 

Rebelioén sofocada casi de inmediato. Enrique Dussel, El 

episcopado latinoamericano y la liberacién de los pobres, 

México, Centro de reflexién teolégica, 1979, p. 339; 

Marroquin escribe en su carta de 20 de abril de 1556, sin 

especificar su Orden: "fraires facinorosos si que se 

hallaron en la muerte del obispo de Nicaragua y fueron en 

el algamiento contra v. mt., y otros en la mesma 

provincia de Nicaragua que por sus culpas y malos 

exemplos los despoblé6 y desterré6 el que los fue a 

visitar, y deshizo la casa y la vendi6, con haber treinta 

afios y mAs questaba poblada...", Saenz, "Vida y 

escritos...", p. 269.



If 

El artifice de la reorganizacién de la Orden en Guatemala 

debié haber sido fray Marcos Dardén, pues desde su regreso a 

esta ciudad y su nombramiento como comendador del convento 

de Santiago de los Caballeros, no se vuelven a encontrar 

denuncias y el peligro de la extincién practicamente 

desaparece, cuando por 1550 el presidente en turno de la 

Audiencia, Alonso Lépez de Cerrato, le pide realizar nuevas 

‘fundaciones en Honduras para la administracién de doctrinas 

de indios. Bstas se establecieron en Gracias a Dios, Tencoa 

y Valladolid de Comayagua. 1}? 

En 1551, cumplido su tiempo como comendador, fray 

Marcos se desempefié como primer vicario provincial de las 

fundaciones dependientes del convento de Guatemala. 13 

Investido con tal autoridad present6 una informacién de 

testigos, ante la Audiencia, sobre los méritos de sus 

hermanos que administraban por igual los sacramentos a 

espafioles, indios y negros; para la ocasidén, consiguié que 

testificara el obispo Marroquin. El prelado declaré que 

estos religiosos ensefiaban la doctrina y administraban los 

  

gacramentos por los pueblos de la didécesis, "...y que esto 

12. Pérez, "Religiosos...", 1922, Nams. 60 y 61, pp. 26-27. 

Vid., "Cuentas de Tesoreria Real..." loc. cit., los 

registros de pago que aparecen desde 1551 para Honduras, 

pp. 495, 507-509. 

13. Para ese afio era comendador fray Juan de Zambrana, que 

por entonces debié haber .regresado de Espafia. Juan 
Cordero, loc. cit., p. 553.



lo sabe porque este testigo les ha repartido gran pedazo de 

esta provincia para que la tengan a su cargo. "44 También 

entonces se manifest6 que el convento estaba "maltratado y 

la iglesia con techo de paja", y que faltaban "aposentos en 

que vivan los religiosos." Este documento, con la aprobacién 

de la Audiencia, se envio al Consejo de Indias. 15 

Por 1554, fray Marcos era de nuevo comendador del 

convento de Guatemala y continuaba siendo vicario, por lo 

que resulta probable se deba a sus empefios el informe que la 

Real Audiencia remiti6é a la Corona, donde se especifican los 

buenos oficios que la Orden habia prestado en las provincias 

de su distrito: 

Les religiosos de la Orden de Nuestra Sefiora de la 

Merced han servido, en estas partes, a Dios y a V. 

Majestad en la instruccién de los naturales en nuestra 

santa fe, y fueron los primeros que poblaron 

monasterios en esta ciudad, en tiempos de D. Pedro de 

Alvarado, y los que primero tuvieron escuelas y en 

ellas ensefiaron a los hijos de los principales y de los 

naturales de estas partes la doctrina cristiana y les 

comenzaron a poner en "pulicia" y les ensefiaron a leer, 

a escribir, a contar, a ayudar a misa y otras muchas 

cosas convenientes a nuestra fe y salvaci6n de sus 

almas y esto no solo en esta ciudad, pero en la 

provincia de Chiapa y Honduras. Tienen poblado un 

monasterio en esta ciudad donde los religiosos que en 

él habitan, celebran los divinos oficios y administran 

los sacramentos, asi a los espafioles como a los 

naturales y negros, de que Nuestro Sefior es muy 

servido; y fray Marcos de Ardén, comendador que al 

  

14. Testimonio citado por Castro Seoane en "La expansi6én de 

la Merced en la América colonial" en Missionalia 

Hispanica, DME/CSIC, Madrid, 1944, afio I, Naims. 1 y 2, p. 

85. 

15. La respuesta del Consejo se limit6 a gsolicitar al 

presidente y oidores informes oficiales sobre la 

actuacioén de los mercedarios en aquellas tierras. Pérez, 

"Religiosos..." loc. cit., p. 27.
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presente es, y Vicario de este distrito y otros 
veligiosos que con 61 estaban, hicieron lo mismo en 
Chiapa, poco después que se poblé de cristianos, y 
fueron parte para quitar muchos ritos y sacrificios 

Giabélicos y destruir muchos fdolos, de diversas 

maneras y otros pecados nefandos e hizo edificar 
iglesias, _templos y decir misa, y los puso en 

"pulicia". 

A fines del siguiente afio, el apoyo para las 

solicitudes mercedarias de ayuda ante la Corona lo brindé el 

Cabildo de Guatemala, que suplicéd se les concediera alguna 

merced como primeros fundadores en aquella ciudad, porque 

vivian muy necesitados.?7 

Quiza la Ultima diligencia del vicario provincial 

Dardén, en beneficio de su comunidad, fue conseguir, en la 

primavera de 1557, que la Audiencia le otorgara al convento 

de Guatemala la merced de "un pedazo de tierra que estaba a 

la caida del volcan... para que en ella pudiesen sembrar 

trigo, maiz y las otras cosas que les fuesen necesarias. "18 

El ferviente admirador del obispo Las Casas, fray 

Antonio de Remesal, aunque reconoci6éd la buena voluntad de 

  

16. Carta de 1° de agosto de 1554, transcrita por 

pérez, en "Historia...", p. 410. 

17. Noviembre 1 de 1555 (AGI, Aud. de Guatemala, 168), 

extracto en Cartas de cabildos hispanoamericanos, 

Audiencia de Guatemala, edicién de Javier Ortiz de la 

Tabla, Bibiano Torres y Enriqueta Vila, introduccién de 

Juana Gil-Bermejo, vol I, pp. 15-16. Entre los firmantes 

aparece Juan Pérez Dardén. 

18. "Merced de una tierra y milpa a la orden de Nuestra 

Sefiora de la Merced", Santiago de Guatemala, 8 de abril, 

1557; publicada por Francisco de Solano, Cedulario de 

tierras, Compilacién de legislaci6n agraria colonial 

(1497-1820), México, UNAM/IIg, 1984, pp. 190-191. El 

compilador se equivoca al transcribir el apellido Dardén 

por Cardon.



Dardén, no se mostré dispuesto, por obvias razones, a 

considerar sus méritos como misionero: 

Este es el padre fray Marcos, tan conocido en esta 

provincia que hoy en dia [1616] no se ha olvidado a los 

indios, nombraéndole con titulo de Marcos Palé; fue muy 

ejemplar religioso, gran favorecedor de los indios y 

muy caritativo con ellos. £1 solo debié bautizar m&s de 

un millén de almas. Era poco escrupuloso en el 

catecismo y sobre esto tuvo algunos disgustos con el 

padre fray Bartolomé de las Casas y los demas frailes 

dominicos, pero su buena intencién le salvaba en 

todo. 

Durante la época de Dard6én las ocupaciones de los 

mercedarios se multiplicaron, no asi el nimero de religiosos 

venidos de Espafia, dadas las expresas prohibiciones de la 

Corona al respecto, por lo que desde entonces concedieron el 

hAbito a aspirantes nacidos en estas tierras, entre los 

cuales no dejaron de contarse algunos mestizos.2° Actitud 

  

19. Remesal, op. cit., lib. III, cap. XIX, vol. I, p. 374. 

José Mariano Beristain de Souza anota que "Pale" 

significa "el dulce y amable" en lengua de los indios. Le 

atribuye la obra Finezas de Dios, de Cristo, y de Maria 

para con los hombres, en lengua zacapula. Biblioteca 

Hispanoamericana Septentrional, México, Instituto de 

Estudios y Documentos Histéricos y UNAM, 1980 (Biblioteca 

del claustro, serie facsimilar), vol. I, pp. 422-423. 

Juan Gavarrete cita a Berist4in, y aclara que "Pale" es 

dulce en lengua mame, y que la obra esta escrita en 

quiché. Anales para la Historia de Guatemala, prdédlogo de 

Francis Polo Sifontes, Guatemala, "José de Pineda 

Ibarra", 1980, p. 19. También puede suponerse que el 

sobrenombre de dulce se lo haya ganado, mas que por su 

caracter, por el trapiche que tuvo en Copanaguastila. 

Dardén muri6 en el convento de Guatemala y ahi se le 

sepult6, testimonio de Juan de Rojas en  probanza 

realizada en 1565, texto reproducido por Zafliga en 

"Apuntes...", p. 538; el deceso ocurrié por 1558, segtn 

Pérez, "Religiosos...", 1922, Nims. 60 y 61, p. 28. 

20. Un ejemplo de criollo es fray Luis Carrillo de San 

Vicente, uno de mestizo: fray Diego de la Barrera. Don 

Diego Quijada alcalde mayor de Yucatdn, 1561-1565, 

edicién de France V. Scholes y Eleanor B. Adams, México, 

ivi 

 



que marcaba una diferencia mas con la practica adoptada por 

las 6rdenes mendicantes. 

Iit 

Al despuntar la segunda mitad del siglo, la reconciliacién 

con Marroquin se habfa consolidado y los mercedarios 

actuaban como auxiliares del diocesano. Asi se puede 

constatar, tanto por testimonio de vecinos, que afios después 

lo recuerdan, 21 como por varios casos sometidos a la 

Inquisicién episcopal, durante una amplia campafia emprendida 

por el obispo, con el apoyo de las 6rdenes, para descubrir y 

confiscar objetos sagrados del culto pagano, con el 

propésito de dar un golpe definitivo a la religién indigena. 

Fray Luis Carrillo de San Vicente, que habia sido vicario 

del monasterio de Motocintla, describe los sucesos ocurridos 

en 1554, cuando: 

  

Antigua Librerfa Robredo, 1938, vol II, pp. 54 y 188. 

Maés datos sobre el ingreso de mestizos en los documentos 

que se refieren al Pert, por ejemplo en la relacién del 

provincial de Castilla inserta en la cédula de 10 de 

enero de 1561, donde dice que si no van religiosos de 

Espafia "est4n compelidos a dar el habito a meztizos y 

soldados.". Castro, "Aviamiento...", 1968, Nam. 73, p- 

64. 

21. En una informacién secreta hecha por la Real Audiencia a 

peticién de los mercedarios, en 1581, Alvaro de Paz 

menciona esa colaboracién desde tiempos de la ciudad 

vieja y Alonso Lavado de Duefias afirma que Marroquin 

"yba a el dicho monesterio a rogar a los dichos 

religiosos del que fuesen a confesar a los naturales 

aunque no fuesen de los quellos tenian a cargo, porque 

eran lenguas", AGI, Aud. de Guatemala, 173. 

~ a 

 



AVS 

...por comisién del dicho obispo de Guatemala y con 

favor y calor de la Audiencia Real de los Confines 

busc6é e hizo buscar entre los indios de la dicha su 

vicaria los dichos fidolos y sac6é setenta y tantos 

{idolos por fuerza con azotes y tormento de cordel por 

mandado del dicho obispo, los cuales dichos fidolos los 

dichos naturales dieron de temor de los dichos azotes y 

tormentos porque por amonestaciones, predicaciones, 

halagos ni amenazas no los quisieron dar ni descubrir, 

porque para dar los tales idolos tienen gran necesidad 

de ser. mas persuadidos con tormentos que no por otra 

cosa. 

El religioso inquisidor sentencié a los culpables, 

entre otras penas, a trabajar en obras de la catedral y 

servir en el convento central de la Merced durante varios 

afios. 

Por noticias de este mercedario criollo, que juzgaba a 

los naturales como de "bajo entendimiento" y ademas 

manifestaba la conviccién de que "no dan el fruto sino a 

palos como la encina‘, se sabe cémo los ancianos encargados 

de preservar ocultas imagenes sagradas, al sentirse morir, 

las entregaban a otros viejos para que las guardasen y 

continuara su cClandestina veneraci6én, porque creian que: 

"ellos y los que siguiesen su ley y  costumbres 

prevalecerian". Los advenedizos espafioles se habian de 

acabar y, cuando desaparecieran, estos dioses enviarian 

“otro nuevo sol que alumbrase a quien los siguid y se 

recuperarian en su generacién y poseerfan quieta y 

pacificamente su tierra."23 

  

22. Informacién que, por solicitud de fray Diego de Landa, 

se realizé6 en 1563 sobre los procedimientos de los 

jueces ordinarios en materia de idolatrias del Obispado 

de Guatemala, en Don Diego Quijada... vol. II, p. 54. 

23. Ibid., p. 53.



Mas adelante, el mismo Carrillo refiere los 

procedimientos del provisor del Obispado, don Francisco de 

Peralta en 1557, contra unos naturales del pueblo de 

Ostuncalco, acusados de idolatria: 

...especialmente contra don Juan, cacique y principal 

del dicho pueblo, al cual el dicho provisor delante de 

este testigo di6 tomento en un burro de cordeles y 

agua, y después de se lo haber dado confes6 lo que 

antes Re hizo por amonestaciones que le fueron 

hechas.“# 

Los "apéstatas" habian sido entregados a la justicia 

episcopal por otro mercedario, su doctrinero fray Pedro 

Verdugo. Llama la atencién el hecho de que fuera wun 

religioso mestizo, fray Diego de la Barrera, quien exhorté a 

los procesados para que declarasen la verdad y rindieran sus 

"{dolos".25 Esta vez, los reos fueron condenados a pagar su 

delito con materiales de construccién para la iglesia de la 

Merced y servicios en beneficio del convento, por tiempo 

determinado. 2° 

Los sgucesos anteriores demuestran la actividad de la 

Orden en pueblos que con rapidez dejaron de ser objetivos 

  

24. Ibid., p. 55. 

25. Barrera habia sido sefialado como uno de los religiosos 

"naguatatos" en la mencionada probanza de 1542, Zufiiga, 

"Apuntes...", p- 450; en 1559, la Tesorerfa Real le 

retribuy6 cien pesos de oro de minas, por cuatro meses de 

predicacién en el Soconusco y en 1563 por haber servido 

quince meses y medio como cura vicario en el pueblo de 

Tustla, de la misma provincia; entonces se pagé su 

salario al provincial Navarro. "Cuentas de Tesoreria 

Real...", loc. cit., pp. 496, 498. 

26. Don Diego Quijada..., vol. II, pp. 56 y 187-188. Estos 

datos se refieren en dos testimonios de Alonso de Rojas, 

escribano real, sobre los autos de fe en Guatemala. 

ave 

 



misionales y se organizaron como doctrinas estables; donde 

la poblacién habia recibido el bautismo y por lo tanto era 

considerada cristiana, miembro de la Iglesia y susceptible 

de caer bajo la jurisdiccién del tribunal diocesano, aunque 

la predicacién adoleciera de serias y conocidas 

limitaciones. 

Labores tan arduas como las requeridas para lograr la 

conversién religiosa y el establecimiento del modo de vida 

aceptado por la nueva fe, se complicaban todavia mas por la 

falta de operarios. Si bien, los miembros de las tres 

érdenes, segin el juicio de un oidor, "Trabajan mucho y 

hacen todo lo que pueden y atin m4s.", no lograban cumplir 

con todas las doctrinas bajo su cuidado: 

...estan ocho dias o quince o un mes en un pueblo y en 

este tiempo dicen misa, bautizan y predican y de ahi 

van a otro. PAsase después cuatro meses y ocho y atn 

algunas veces un afio que no ven mas misa ni predicacién 

ni hay quien los bautice; y hay muchos pueblos dea 

quinientas casas y de ahi arriba que se estan lo mas 

del afio sin misa y sin que haya quien les tome en 

cuenta en lo espiritual y, siendo tiernos en la fe, 

olvidaseles luego lo que se les ensefia y tienen mil 

géneros de vicios y pecados sin que haya quien les vaya 

a las manos, porque si no es en cuatro o cinco pueblos 

de indios, en todos los demas nunca se confiesan y en 

todo el obispado no hay mil indios que se confiesen 

entre hombres y mujeres; y hay mas de sesenta mil que 

no se confiesan. 

  

27. "Carta del oidor Ramirez al rey. 20 de mayo de 1556". 

Texto citado por O'Flaherty, op. cit., pp. 77-78. Tres 

afios después la Audiencia insistfia ante el monarca en la 

"grande nescesidad de Religiosos de todas hérdenes a cuya 

causa ay falta de doctrina en todo el distrito", 

"L’Audience de Guatemala au roi Philippe II. Guatemala, 

22 aofit 1559.", Appendice Documentaire, André Saint-Lu, 

op. cit., p. 465. 
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Ante la precaria condicién en que iban quedando las 

fundaciones mercedarias del sur del continente por la 

aplicacién de las leyes que les privaron del goce de 

repartimientos, la negativa de la Corona de concederles 

apoyo econémico como lo hacia con otras érdenes, a las que 

reconocia caradcter misionero, y las muchas restricciones 

para otorgarles licencia de paso a las Indias; el capitulo 

provincial de Castilla, celebrado en Toledo bajo la 

direccién de fray Pedro de Salazar, en mayo de 1556, tomd 

una serie de determinaciones acordes con la _ voluntad 

expresada por el recién coronado Felipe II. Medidas que 

responden al reconocimiento de la necegidad de reformar a 

los religiosos, en el sentido de que se despojasen de sus 

posesiones, para que viviesen en entera pobreza, dedicados a 

la catequésis de los naturales, segin el modelo mendicante 

de la Orden de San Francisco. Los bienes raices, censos y 

rentas que aquellas fundaciones tuvieran debian ofrecerse a 

la venta, y el beneficio de las transacciones entregarse a 

las autoridades de la Provincia de Castilla, para dotar y 

aumentar los estudios en sus conventos. A fin de facilitar 

el cumplimiento de tan dr&stica transformacién, se ordenaria 

repatriarse a algunos de los religiosos que, de tiempo 

atraés, radicaban en las Indias y de Espafia se enviarian 

sustitutos que aceptaran vivir en observancia y pobreza. 
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Estos acuerdos fueron recogidos en el texto de la real 

cédula de 6 de marzo de 1557, dirigida a todas las 

autoridades indianas, donde la finalidad de la conversidén de 

los naturales aparece como el objetivo de que la Merced 

sobreviva en los reinos de Ultramar.28 

Las determinaciones del capitulo anterior tenian su 

antecedente en el ofrecimiento de los mercedarios del Peri, 

ante la Corona, de renunciar a sus propiedades a cambio del 

apoyo real en defensa y fomento de sus fundaciones.29 sin 

embargo, el tono de las disposiciones de aquel capitulo, que 

pretendia despojar a los establecimientos indianos en 

beneficio de los de Castilla, no debi6é complacer a los 

peruanos, puesto que para fines de 1556 nombraron 

provincial. Hecho con el que declaraban su independencia de 

la Provincia metropolitana y la erecciédn de una nueva que 

reunirfa las fundaciones del Peri, Tierra Firme, Popayan y 

Chile, es decir, los establecimientos que habian constituido 

desde el convento de Panam& rumbo al sur. Para lograrlo 

solicitaron apoyo del papa, del rey y del, hasta entonces 

relegado, general de ila Orden. Como el provincial de 

Castilla resisti6é tamafia pretensién, los peruanos buscaron 

entablar con 61 una concordia y hasta le ofrecieron una suma 

de dinero para conseguirla, pero no tuvo efecto. Aunque el 

  

28. Castro, "Aviamiento...", 1968, Nam. 73, pp. 45-46. 

29, Ibid., pp. 42-43. Asi lo habfa expresado el procurador 

del vicario provincial del Perti ante el principe Felipe, 

a fines de 1553. 

LUE



general aprobé la ereccién de la nueva Provincia y el papa 

30 ei rey despaché una bula de confirmacién para la misma, 

favoreci6 con su poder de patronato al provincial 

castellano. Vale considerar, para ponderar los hechos, que 

entre los inconvenientes de mantener la sujecién 

argumentados por el provincial separatista, se sefialaba el 

que los visitadores, enviados por el superior de Castilla, 

solian recoger cuanto de valor encontraban y al regresar a 

Espafia lo llevaban consigo, aunque dejasen los conventos 

pobres, sin que los superiores locales pudieran resistirse. 

Despojo periéddico que impedia mantener bien proveidas las 

casas y los templos, y que ademas enfriaba la generosidad de 

los bienhechores seglares, vecinos de esas poblaciones.3+ EL 

enfrentamiento se prolongé hasta 1563, cuando se erigieron 

las cuatro provincias de la Merced en Indias.32 

Los acuerdos del capitulo de 1556 y la _ cédula 

correspondiente tuvieron repercusiones distintas en la 

jurisdiccién de la Audiencia de Guatemala. Pocos dias 

después de que se decretara aquella real disposicién, en 

marzo del 57, el monarca otorgé limosna de cera, aceite y 

vino a los mercedarios de Honduras que doctrinaban pueblos 

de la Corona.3?3 En tanto que el Cabildo de la capital 

  

30. Bula de Pio IV, 30 de diciembre de 1559. Ibid., p. 52. 

31. Ibid., pp. 54-55. Probanza promovida por el P. Juan de 

Vargas, provincial del Pert, 16 de diciembre de 1560. 

32. Ibid., p. 57. 

108



LUD 

recomendaba de nuevo al rey la labor realizada por los 

mercedarios, en la misma ciudad y suplicaba les concediera 

alguna merced.?4 

Concluido el mencionade capitulo, a Guatemala debidé 

partir fray Cristébal Navarro, que ostent6é el titulo de 

provincial, al parecer otorgado por el propio superior 

castellano, que de esta forma prevenia afanes 

independentistas, como los del Pert.3° 

Reconocida su autoridad como provincial, Navarro 

solicit6 se realizara ante la Audiencia de los Confines una 

probanza sobre los méritos de su Orden, relativos a los 

trabajos de catequésis, y para demostrar la necesidad que 

padecia el monasterio de la Merced, por no contar con 

ninguna renta destinada al mantenimiento de los sesenta 

religiosos que dependfan de ese convento; dieciocho de los 

cuales permanecian de manera constante en la ciudad. ha 

finalidad era suplicarle al rey la concesién de “una limosna 
  

33. Ibid., p. 51. Adem4és la Tesoreria Real seguia 

financiando a los mercedarios que visitaban los pueblos 

realengos de Usumacintla, Coatan y Tutuapa, y pagaba a 

los que ocasionalmente predicaban en otros lugares como 

al ya mencionado fray Diego de la Barrera en el 

Soconusco, en 1559 y 1563, o a fray Juan de Tapia que 

sirvié como cura y vicario en el pueblo de Tustla, de la 

misma provincia, entre 1561 y 1562; igual ocurria con los 

que se encargaban de Tecoluzelo, en los términos de San 

Salvador, por los mismos afios de 62 y 63. "Cuentas de 

Tesoreria Real...", loc. cit., pp. 496-498. 

34, Marzo 1 de 1558, Cartas de cabildos hispanoamericanos, 

Audiencia de Guatemala, vol. I, p. 1i7. 

35. Castro explica asi que se hayan titulado provinciales 

los que vinieron por entonces de Castilla, como el 

visitador fray Alonso de Losa. "Aviamiento...", 1968, 

Nam. 73, p. 65.
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hordinaria con que cémodamente se puedan sustentar los 

Religiosos della y otras mercedes." Entre las gracias se 

pedia una ayuda para terminar de construir su templo que 

estaba todavia cubierto de paja, no como las iglesias de las 

otras 6rdenes, que por haber recibido ayuda del trono se 

encontraban “edificadas con edificios suptuogos" , 36 

Las preguntas del interrogatorio estaban encaminadas a 

presentar a los mercedarios inmersos en tareas propias de la 

evangelizacién, como prueba palpable de la vocacién 

misionera que habian desarrollado, al ser "los primeros 

Religiosos gue plantaron la ley evangélica e dotrina 

cristiana en estas provincias" .37 Los que, frente a varios 

abandonos temporales de otras dérdenes, perseveraron sin 

despoblar su fundacién, aunque no disfrutaran de rentas y 

debieran sustentarse de limosnas, y atin asi: 

..an hecho muy gran fruto con su dotrina en los dichos 

naturales en todas lenguas y muchos pueblos de ellos 

tienen en toda pulicia y muy bien ynstruidos en las 

cosas de la fe cathélica y en esta reptiblica,an ayudado 

syenpre con sus sacrificios y predicaciones. 

  

36. ZGfiga publica el texto completo en "Apuntes...", pp. 

483-493: "Probanza de la orden mercedaria en Guatemala, 

1561". La solicitud se presenté el 22 de abril y los 

testigos en los dias siguientes. Al parecer Navarro 

acababa de llegar, pues en las "Cuentas de 

Tesoreria...", loc. cit., pp. 497-498, recibe el pago de 

servicios de los doctrineros correspondiente a 1562 y 

1563; después debe haber regresado a Espafia, pues en 

1566 se aprestaba para embarcarse de nuevo rumbo a 

Guatemala, Pérez, “Religiosos...", 1922, Nams. 60 y 61, 

p. 36. 

37. "Probanza...", pregunta II, p. 484. 

38. Ibid., pregunta III, p. 484.
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Trabajos acrecentados por las caracteristicas 

regionales de los lugares, en tierras fragosas y 4speras, 

donde se asentaban los pueblos que habfan quedado bajo su 

administracién. 

En cuanto al estado de la disciplina monastica, se 

dedica una pregunta para probar que: "...a el presente esta 

la dicha horden muy reformada y con la descenscia que se 

requiere y con mucho recogimiento. "39 

Ocho fueron los testigos llamados a declarar, vecinos y 

personajes distinguidos, cuya lista encabezaba el Obispo 

Marroquin. 4° 

Si alguna discrepancia se encuentra en las respuestas 

es respecto a la primacia en la evangelizacién, pues aunque 

hubo testigos que asi lo afirmaron, el obispo aclaré que 

primero se dedicaron a ella los clérigos de la Orden de San 

Pedro, luego los frailes dominicos, después los franciscanos 

y por Ultimo los mercedarios; sin embargo, les reconocié 

frente a las otras 6rdenes su perseverancia en no haber 

dejado la tierra, y afiadid que: "an fecho mucho fruto en los 

  

39. Ibid., pregunta V, p. 484. 

40. Logs otros fueron el D. Antonio Mexia, que habia sido 

oidor de la real Audiencia, que no present6é declaracién; 

don Francisco de la _ Cueva, alcaide ordinario y 

exgobernador; Francisco Lépez, regidor, el mismo que se 

habia ofrecido como mayordomo en 1538; Francisco Girén, 

Diego de Robledo, secretario de la Audiencia; Juan 

Vazquez de Coronado y. Alonso Gutiérrez de Monzén, 

regidor.



pueblos que an tenydo y tienen a cargo, ynetruyéndolos e 

poniéndolos en toda pulicia y cristiandad" .41 

Asi como todos coincidieron en valorar el trabajo de 

los religiosos con los naturales y en encarecer la necesidad 

que padecian, también se mostraron acordes en la opinidén de 

que por entonces vivian muy reformados. El propio diocesano 

afirmé: "a el presente con la venida del provincial ay todo 

recogimiento y  onestidad y esta la dicha horden 

reformada". 44 

Al parecer las determinaciones tomadas en 1556 no 

podian afectar a los mercedarios de Guatemala, simplemente 

porque no posefan bienes ni gozaban de rentas de los que 

pudieran despojarse. Por el contrario, la nueva organizacién 

provincial les brindaba la posibilidad de competir, en 

condiciones mas equitativas, con los mendicantes en la lidia 

cotidiana por obtener el favor ante la Corona y los 

beneficios econémicos que éste solia reportar. 

  

41. Ibid., p. 487. 

42. Ibid. En el testamento de Marroquin se encuentra una 

prueba del aprecio y la confianza que le tuvo a Navarro, 

pues fue el nico superior religioso que fungiéd como 

testigo durante la redaccién del documento, y a guien 

dej6 encomendado el cumplimiento de una de sus clausulas. 

"“Testamento y  Codicilios del Ilmo. D. Francisco 

Marroquin, primer Obispo de Guatemala, 1563", en Anales 

de la Sociedad de Geografia e Historia de Guatemala, 

Guatemala, enero-diciembre de 1963, afio XXXVI, Nims. 1-4, 

pp. 334-354. 
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Mientras tanto, en las provincias europeas la década sexta 

se iniciaba bajo inquietudes que presagiaban cambios 

inminentes. En 1561, se celebré en Barcelona un capitulo 

general al que asistieron todos los definidores de la Orden, 

incluso los independientes de Castilla, preocupados por la 

politica reformista del rey Felipe. Antes de que les fuera 

impuesta desde el trono, habia que tratar de resucitar la 

idealizada primitiva observancia.*3 

Dos afios después, el provincial castellano, Gaspar de 

Torres, por la autoridad de vicario general que le conferia 

la casi centenaria concordia de 1467, comisionéd a quien 

habia encabezado el movimiento separatista del Pert, fray 

Juan de Vargas, para que erigiera las cuatro provincias de 

Lima, Cuzco, Chile y Guatemala en que debian organizarse las 

fFundaciones de Indias. Torres emitié las constituciones 

correspondientes el 13 de enero de 1563. En ese texto se 

determinaba el territorio que deberia comprender cada ‘nueva 

Provincia y se establecia su régimen de gobierno. Cada 

comunidad provincial elegiria a su superior en un capitulo 

donde podrian votar todos los comendadores, los graduados en 

  

43. Téllez, vol. I, p. 469. En mayo de 1561, el rey reunié 

en Madrid una junta de distinguidos eclesiadsticos que se 

propuso la reduccién a la observancia de las 6rdenes. La 

Santa Sede se opuso, porque se esperaba que la reforma se 

dispusiera en Trento, pero el rey no cej6 en sus empefios, 

aunque tuvo que esperar algtin tiempo. Ricardo Garcia- 

vVilloslada, "Felipe II y la contrarreforma catélica", en 

Historia de la Iglesia en Espafia, vol. III-2°, Madrid, 

BAC, MCMLXXX, 1980, pp. 21-22. 
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teologia y los doctrineros de pueblos indigenas; el 

provincialato duraria seis afios, no seria prorrogable ni 

podria suceder una  releccidén inmediata. Al  provicial 

correspondié la facultad para nombrar un vicario provincial, 

visitadores y comendadores, adem4s de la potestad para 

convocar un capitulo al final de cada trienio. También, 

podia fundar nuevas casas y gobernar como el de Castilla; 

gin embargo, @ste qued6 facultado para confirmar el 

nombramiento de cada provincial electo, quien deberia, antes 

de recibir el cargo, jurar obediencia por él y a nombre de 

su Provincia al superior castellano; pero ademas, para 

enviar visitadores generales, cuya autoridad estaria por 

encima de la del provincial local; también, el de Castilla, 

podia transferir por conventuales a los religiosos que 

eligiere para las fundaciones indianas o mandarlos llamar de 

vuelta a Espafia. La sujecién en beneficio de la Provincia 

peninsular se reforz6 con una clausula que establecia la 

prohibicién, para las provincias de Indias, de presentar 

solicitudes sobre ningin asunto, ni ante el pontifice ‘ni el 

rey, sin la aprobaci6én del superior castellano. Por si fuera 

poco, ademas se establecié, para los provinciales 

ultramarinos, la obligacién de caracter econémico de 

entregar cada afio al de Castilla cien ducados, cantidad que, 

por mitad, se aplicarian a los colegios de Salamanca y 

Alcala, y a los gastos de la Orden. Por Ultimo, Torres 

revocaba los nombramientos que habia hecho con 

oe 

 



anterioridad.44 con el poder del provincial viaj6é a 

Guatemala el padre Melchor Ordéfies, para efectuar la 

reorganizacién.*° 

Los esfuerzos de renovacién mercedaria deben haber 

complacido al rey, pues un afio mas tarde permitiéd la 

fundacién del convento de Madrid, no obstante la resistencia 

activa presentada por algunos parrocos y vecinos de esa 

villa, que desde hacia tres afios era capital del reino. #6 

Poco antes de dejar el provincialato, el catedratico de 

Salamanca, fray Gaspar de Torres realizé un aporte mas a la 

reforma al componer y promulgar las constituciones de la 

Orden, en una versién que incorporé los caénones del Concilio 

Tridentino. Mandatos que el rey Felipe habia recibido y a su 

vez ordenado guardar, cumplir y ejecutar por real cédula de 

12 de julio de 1564.47 Bn estas constituciones "se muestra 

el grande zelo que tenia [el provincial], de que se viuiesse 

  

44, Castro "Aviamiento...", 1968, Nam. 73, p. 57 y Nam. 92, 

1974, pp. 218-222; Pérez, "Religiosos...", 1923, Ndams. 

65, 66 y 67, pp. 2-3. : 

45. ZOifiiga, La Orden de la Merced en Centroamérica, Roma 

Instituto Histé6rico de la Orden de la Merced, 1989, p. 

81. 

46. Datos de la fundacién en el informe general sobre los 

conventos espafioles, en los documentos referentes a la 

reforma dirigida por el general Antonio Manuel de 

Hartalejo en 1771, BNM, Mss. 3530, f£. 221-229. Detalles 

sobre la resistencia en Remén, op. cit., vol. II, ff. 

203v-205v. 

47. Ricardo Garcia-Villoslada, "Felipe II...", p. 23. 
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Religiosamente en toda la Orden, con todo rigor de 

obseruancia y obediencia".48 

VI 

La Provincia de Guatemala se erigié bajo el patrocinio de 

Nuestra Sefiora de la Presentacién, en mayo de 1563, al 

efectuarse su primer capitulo, donde se eligi6 por 

provincial a fray Alonso de Zorita para un periodo de seis 

ajios, segin las instrucciones del superior de Castilla, fray 

Gaspar de Torres.42 La nueva Provincia debia comprender las 

fundaciones de Guatemala, Honduras, Chiapa y Nicaragua. °° 

El propio fray Alonso de Zorita, a raiz de los 

terremotos que padecié la ciudad de Guatemala, en 1564 y 

1565, y que arruinaron la recién terminada iglesia de adobe 

  

48. Afirmacién hecha por Remén a la que afiade "y si esto 

durara, no se viniera a la reforma que después se vino", 

vol. II. £. 203v. Penedo ofrece la referencia: Regula et 

Constitutiones sacri ordinis beatae Mariae de Mercede 

redemptionis captivorum, Salamanca, Mathias Gast, 1565. 

Op. cit., vol. I, p. XXV. 

49. Zifiiga, La Orden de la Merced..., pp- 81-82. Hasta ahora 

no se ha encontrado la documentacién del primer capitulo 

provincial. Para un encendido elogio de las virtudes de 

Zorita, vid., Téllez, op. cit., vol. II, p. 209. 

50. Aunque se consideraba a Chiapa, hay que recordar que 

desde 1547 el convento de Ciudad Real seguia despoblado. 

Leén, "Los mercedarios...", pp. 38-39. En cuanto a las 

fundaciones antillanas, éstas permanecieron directamente 

dependientes del provincial de Castilla hasta. 1607, 

cuando se creé la Provincia de San Lorenzo con los 

conventos de La Espafiola, Cuba y Caracas. Castro, 

“Aviamiento...", 1974, Nam. 93, p. 279. Vid. infra, p. 

182. 
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y el convento, presenté ante el visitador de la Audiencia 

una probanza para sustentar en los méritos de la Orden en la 

atencién a los feligreses espafioles y en la conversién de 

los naturales, una peticién para que, por medio de este 

funcionario, el rey concediera una limosna de vino, aceite, 

cera y vestuario a las fundaciones de su Provincia, ademas 

de una ayuda para el reparo de los edificios afectados.°+ 

Por las respuestas de los testigos se puede saber que, 

ademas del convento de la ciudad de Guatemala, la Provincia 

de la Presentaci6én administraba doctrinas y visitaba un 

nimero indeterminado, pero cuantioso, de pueblos en la 

serrania de Sacatepéquez y Huehuetenango; tenia tres 

Fundaciones en Honduras, donde era la tnica Orden religiosa 

establecida: Gracias a Dios, Comayagua y otra que no se 

especifica, pero que debi6é ser la de Tencoa, y el convento 

  

51. Texto completo publicado por Ztfiiga en "Apuntes...", 

pp. 511-542: "Probanza de los Religiosos de Nuestra 

Sefiora de La Merced de la Ciudad de Guatemala... ‘Afio de 

1565." Las diligencias para realizar la probanza se 

iniciaron el 8 de agosto. Bl interrogatorio const6é de 9 

preguntas: las dos primeras sobre la antigitiedad, primacia 

y constancia de la Merced en esa provincia, la tres y la 

cuatro sobre la celebracién cotidiana de los oficios 

litdrgicos y la existencia del sagrario, la quinta sobre 

el conocimiento de los religiosos de las lenguas 

indigenas y su administracién de doctrinas, la sexta 

sobre las fundaciones de Honduras y Nicaragua y las tres 

filtimas sobre la pobreza de la Orden, su necesidad de 

ayuda real y el estado ruinoso de los edificios de 

Guatemala. Se presentaron 17 testigos, todos vecinos de 

la ciudad. Entre ellos dos de los declarantes en la de 

1561, don Francisco de la Cueva y el escribano mayor de 

gobernaci6én Diego de Robledo. 

  

 



de Leén en Nicaragua. °4 No se hizo referencia al viejo 

convento de Ciudad Real, pues continuaba despoblado. 

Fundaciones que por carecer de rentas, "salvo algunas 

capellanias en poca cantidad" y el convento de Guatemala una 

milpa para gembrar algtin trigo, padecian mayores estrecheces 

que las de franciscanos o dominicos. Las declaraciones 

destacan la aplicacién de los religiosos al trabajo en las 

doctrinas indigenas basado en el conocimiento de las lenguas 

mexicana, pipil, achf, pero sobre todo en la mam. Varios 

testigos se refieren a la cartilla "de toda la doctrina 

christiana" que en ésta, la hablada por gran namero de los 

pueblos serranos, escribi6 fray Antonio Bravo, aprob6é el 

provisor del obispado y que, al parecer, llegé a editarse en 

1572.°3 

  

52. Para los cinco afiog antecedentes, las cuentas de la 

Tesoreria Real, loc. cit., pp. 497-98, 501, registran la 

retribucién de los doctrineros por los servicios que han 

prestado en los pueblos realengos de: Totoapa [Tutuapa], 

Cochuacatlan y Cocumacintla [Usumacintla] (1561-65); 

Tustla en Soconusco (1561-63); Tecoluzelo, términos de la 

ciudad de San Salvador (1561-63); Cocalchiname (1563-65), 

del convento de Guatemala. Del convento de Gracias a Dios 

los pueblos de Ocotepeque (1561-62), Tencoa, Lamateépeque 

Zencoa, Ylamalespequi, Arilaca, Jalapa, Talua, Aguache, 

Guasavazquez, Guaraxambala, Gutibuca, Xicaraman (1564- 

65). Del convento de Comayagua, el propio Comayagua, 

Yxeto, Cururu, Loxamani, Tencoxquin y Orca (1560-1564). 

53. Placer cita el titulo Doctrina christiana en lengua 

mamey, segtin lo menciona Antonio de Harda, autor que a 

principios del siglo XVIII escribié la Bibliotheca 

Seriptorum Ordinis B. Mariae d Mercede, y también le 

atribuye el Dictionarium linguae vulgo Manchei ad 

institutionem eorum qui ad conversionem indorum 

destinantur, Bibliografia mercedaria, Madrid, 

Publicaciones del Monasterio de Poyo, 1963, vol. I, p. 

282; Téllez, op. cit., vol. I, pp. 454-456, ofrece una 

semblanza biograéfica de fray Antonio Bravo, tomada de lo 

que Bargas decia haber investigado entre testigos 
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Si se considera que de tiempo atrés, los superiores locales 

concedian el hdbito de la Merced a los nacidos en estas 

tierras, las nuevas condiciones surgidas a raiz de la actual 

reorganizaci6én, que cimentaba la permanencia de las 

fundaciones continentales, aunadas a la necesidad de 

satisfacer los estudios para aspirar al sacerdocio, segtn 

log requisitos impuestos por el Concilio de Trento, debieron 

obligar al flamante provincial a buscar una institucién mas 

cercana que las peninsulares, dénde pudieran graduarse sus 

novicios.°4 La Universidad de México funcionaba desde la 

  

oculares y compafieros suyos. Criollo de padres andaluces, 

nacido en Santo Domingo, donde ingresé6 a la Merced. 

Estudioso admirable que se distinguié como predicador. 

Con notable facilidad aprendié varias lenguas indigenas. 

Fue confesor de Gil Gonzalez de Avila y lo acompafié al 

descubrimiento del rio de la Posesién, en busca de un 

paso a las Molucas. Después, “por orden de sus prelados, 

pass6 a la Nueva Espafia, llamado de la Vniuersidad de 

México, para que leyesse a doctrineros y predicadores la 

lengua general de aquellos yndios, con real y ptiblico 

estipendio." Luego fue llamado por el virrey del Pert, y 

durante el viaje perecié en un naufragio. Por otra parte, 

ni Pareja, op. cit., ni Bernardo de la Plaza y Jaén, lo 

mencionan., Crénica de la Real y Pontificia Universidad de 

México, edicién de Nicolas Rangel, México, UNAM, 1931. 

54. La preocupacién al respecto se puede encontrar en 

decretos como los de la Sesién Quinta, que en su capitulo 

primero ordena se  establezcan caétedras de Sagrada 

Escritura y Humanidades, y que en los conventos de 

religiosos haya estudios; o con mas particularidad en la 

Sesién Vigésimatercera referente al sacramento del Orden, 

cuyo capitulo XVIII establece las condiciones para 

recibir las 6rdenes sagradas y para erigir seminarios. 

Vale la pena recordar que esta sesidén se celebré en julio 

de 1563. El sacrosanto y ecuménico Concilio de Trento, 

trad. por Ignacio Lépez de Ayala, Paris México, Libreria 

de Ch. Bouret, 1877, pp. 43-47 y 267-299. 

the
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década anterior y para el momento presente sus egresados 

gozaban ya de los privilegios concedidos a los de Salamanca 

55 puede suponerse que de esas circunstancias y Alcala. 

surgiera la idea de solicitar la intervencién del rey, a fin 

de que se estableciera un colegio merdedario en la capital 

virreinal. Si se conjugan otras noticias y la falta de 

informes documentales, quizda fue el promotor de la solicitud 

fray Cristébal Navarro, que habfa fungido como provincial en 

Guatemala antes de la ereccién formal de esa Provincia y 

debié regresar a Castilla a tiempo para tomar parte en el 

capitulo provincial de 1565, celebrado en Toledo, donde fue 

electo definidor. Navarro volviéd a Guatemala al _  afio 

siguiente. Si bien, no era el wtmico que de la nueva 

Provincia andaba entonces solicitando mercedes en la 

corte. 58 

El hecho es que se logré que Felipe emitiera una real 

cédula para que la Audiencia, que gobernaba por muerte del 

segundo virrey, informara sobre la conveniencia de permitir 

que la Merced fundara en la ciudad de México.27 Se desconoce 

  

55. Nicolas Rangel, "Proemio", en Plaza y Jaén, op. cit., 

p. VII. 

56. Entre ellos fray Nicolas del Valle, fundador del 

convento de Gracias a Dios, que por 1564 habia ido a 

Espafia a solicitar mercedes reales para los conventos de 

Honduras, y regres6 como visitador amparado por la cédula 

de 17 de marzo de 1566, donde se le autorizaba la 

detencién de algunos apéstatas de su habito. Castro, 
"Aviamiento", 1974, Nam. 93, pp. 264-267. 

57. Pérez, “"Religiosos...", 1922, Nams. 60 y 61, p. 51; en 
un documento del virrey Velasco hijo que transcribe
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la respuesta o si la hubo, sélo se puede precisar que un afio 

mas tarde, el rey volvié sobre el tema en la cédula de 12 de 

agosto de 1566, también dirigida al presidente y oidores. 

Por su texto se conoce el caraécter y las limitaciones de la 

actual pretensién. El rey habia dado licencia a la Orden 

para establecer un colegio destinado a religiosos 

estudiantes, que acudirfan a tomar Jlecciones a la 

Universidad: 

...¥Y porque no conviene que en é1 haya muchos 

colegiales sino en moderado ntimero y que los que 

estuvieren en 6] se ocupen en su estudio, que es el fin 

para el quel dicho colegio se hace, vos mando que no 

consintaéis ni deis lugar que en el dicho colegio haya 

mas de solamente ocho frailes que estudien y pasen sus 

lecciones, y que éstos sean enviados de otras casas que 

la dicha Orden tenga y no recibidos de nuevo, ni los 

puedan recibir en 61 para adelante; los cuales ninguno 

dellos no permitiréis que vayan a pueblos de indios a 

predicar ni confesar, ni administren log Santos 

Sacramentos de la Iglesia a espafioles ni a indios, ni 

hagan otra cosa sino estudiar y oir sus lecciones en 

las Escuelas y en su casa con todo recogimiento y 

honestidad... 

El soberano, también, le encargaba a la Audiencia: "os 

informéis del fruto que esta dicha Orden hace o puede hacer 

en esas partes, y de la necesidad que hay de ella", asi como 

de la conveniencia o no de que fundaran otras érdenes, 

adem4s de las tres mendicantes ya asentadas en esas 

tierras.°8 

Pareja, se cita la fecha de esta cédula, 25 de marzo de 

1565, op. cit., vol. I, p. 177. 

58. Texto publicado en el “Apéndice" de Un desconocido 

cedulario del siglo XVI perteneciente a la _ catedral 

metropolitana de México, prélogo, notas y edicién de 

Alberto Marfa Carrefio, Introducci6én por José Castillo y 

Pifia, México, Ediciones Victoria, 1944, p. 416.



Afio y medio pasé antes de que la Audiencia, que de 

nuevo se encargaba del gobierno de México, a raiz de la 

destitucién del virrey Marqués de Falces, respondiera en los 

siguientes términos: 

Hagta ahora no ha venido de parte desta Orden, persona 

a tratar de la fundacién del colegio, ni menos se habia 

tenido noticia de que Vuestra Magestad les hubiese dado 

licencia para ello. A esta Real Audiencia parece que, 

por ahora, no es necesario este colegio, ni que haya en 

esta_tierra otra Orden mas de las tres que al presente 

hay.>? 

A la luz de los cambios que afectaban por entonces a la 

Merced en Espafia deja de resultar sorprendente que después 

de tantos empefios para lograr la fundacién, al parecer no se 

hayan tomado providencias para aprovechar la licencia real. 

Pero Felipe II, que seguia empefiado en la reforma de la 

Orden, acord6 con Pio Vv, en 1567, la realizacién de unas 

visitas apostdélicas. En ocasién de la muerte del general 

vitalicio en turno, el papa mandé suspender la convocatoria 

a capitulo general y con ella la eleccién del general hasta 

terminar la inspeccién. Las visitas fueron encargadas en una 

primera etapa a los obispos de las diécesis correspondientes 

auxiliados por frailes dominicos, sin mayor resultado, pero 

luego se pusieron en manos de dos religiosos de la Orden de 

Predicadores, uno para las fundaciones del territorio bajo 

la potestad del general y otro para las gobernadas por el 

provincial de Castilla.©° Proceso que, después de muchas 

  

59. Carta de 10 de febrero de 1568, citada por pérez, 

"Religiosos...", 1922, Nims. 60 y 61, pp. 51-52. 

60. Segin Téllez, se nombraron visitadores de otro habito, 

pues la rivalidad entre catalanes y castellanos era tan 

iz2a
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vicisitudes, desembocé en la celebracién del capitulo 

general de 1574, en cuyas determinaciones quedaron 

establecidos los principios de la reforma. ©1 

VIII 

La joven Provincia de la Presentaci6én arribaba a la gran 

reforma con una vocacién decididamente doctrinera, forjada 

por las condiciones de desarrollo de la sociedad 

guatemalteca, pero también definida por las exigencias del 

monarca. Si la Orden deseaba sobrevivir, en estas regiones, 

donde una poblacién espafiola minoritaria se empefiaba en 

dominar y explotar un territorio agreste habitado por grupos 

nativos de distinta lengua y condicién, no sélo tenia que 

prestar un servicio Gtil a la transformacién colonial, sino 

ser reconocida por ello, y considerada su labor comparable 

con la que realizaban los institutos religiosos mendicantes, 

que la Corona patrocinaba como misioneros. 

En cuanto a la cantidad de poblacién atendida por los 

mercedarios, s6élo en la diocésis de Guatemala es posible 

hacerse una idea, gracias a la Relacién de 1572, enviada al 

Consejo de Indias por el de4n y Cabildo catedralicio, en 

  

grande que sélo asi se podia llevar a cabo. El visitador 

solia llegar a los conventos, sin previo aviso, y exigia 

al comendador la obediencia y las ilaves de las 

dependencias para proceder a la inspeccién, buscando 

suntuosidades. Op. cit., vol. II, pp. 13 y 18. 

61. Penedo, p. CCLXXX, Téllez, vol II, pp. 12-15; Remén, 

vol. II, fs. 206-207v.
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sede vacante.°2 El informe comunica que tienen los 

mercedarios por visita: los pueblos de Sacatépequez y sus 

sujetos y Ostuncalco y sus sujetos, que son encomienda de 

don Francisco de la Cueva, y cuentan con dos mil seis 

vecinos, es decir padres de familia; el pueblo de 

Huehuetenango, sus sujetos y estancias que . reunen mil 

vecinos; el de Jacaltenango y sus estancias, encomienda de 

Pablo Cota, con otros mil; el pueblo de los Chomes, Mames, 

Huey Cuilco, Motozintla y sus estancias, encomienda de Juan 

Méndez de Sotomayor y de "la menor de Montes de Oca", 

también con mil vecinos. En cada una de las cinco cabeceras 

habia dos presbiteros. Lo que suma un total de diez 

sacerdotes para el cuidado de una poblacién de cinco mil 

vecinos, que podrian multiplicarse por cinco a fin de 

conocer el nimero de individuos. Mas adelante, la memoria 

refiere que en el monasterio de la ciudad residen veinte 

conventuales, nueve que son sacerdotes y los demas coristas. 

Para ponderar los logros visibles de la catequesis 

mercedaria, puede tomarse como ejemplo un testimonio de 1572 

que ilustra, en forma favorable, aspectos de su desempefio. ©3 

El declarante considera que han sabido instruir a los 

naturales, pues: 

  

62. "Relacién del Obispado de Guatemala", 21 de abril de 

1572, en Relaciones geograéficas del siglo XVI: Guatemala, 

edicién de René Acufia, México, UNAM/IIA, 1982. pp. 180- 

182. . 

63. Testimonio de Alonso Lavado de Duefias citado por Pedro 

Nolasco Pérez, "Historia...", pp. 410-411.
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...preguntando este testigo a algunos indios en su 

lengua, que el ‘habla y entiende, por cosas de 

cristianos, le han dado buena cuenta de ellas y saben 

bien la doctrina cristiana... 

Ademas, describe cémo habian sido integrados en las 

celebraciones littirgicas: "con misica, haciendo un coro con 

pulicia y solemnidad, de manera que en cualquier parte de 

Espafia pareceria bien"; afiade, que lo mismo se practicaba en 

todos los conventos de la provincia y que “ha visto traer de 

otros pueblos a esta ciudad indios cantores y misicos". Por 

filtimo, recuerda cémo lleg6 a ver al obispo Marroquin 

derramando lagrimas "de contento", durante una fiesta de 

Corpus Christi, conmovido por la participacién indigena. 

IX 

El largo proceso de reforma iniciado por las visitas 

apost6licas promovidas por Pio V y Felipe II, en 1567, tuvo 

su punto culminante, mas no definitivo, al celebrarse el 

capitulo general del 14 de noviembre de 1574, en 

Guadalajara. Asuntos centrales de la reforma fueron la 

revocacién de la autonomia que Castilla gozaba desde la 

concordia acordada con los generales en 1467 y con ella la 

que sujetaba a las provincias de Indias al superior 

castellano, es decir, la unificacién de la Orden bajo el 

gobierno del general; el cambio de régimen vitalicio del 

mismo por temporal; la limitacién del gobierno de los 

provinciales por tres afios, sin la posibilidad de reelegirse 

en la misma Provincia hasta después de los dos periodos



Led 

subsecuentes, la obligacién de los generales de visitar 

todas las provincias por lo menos dos veces durante su 

gobierno; la reunién de capitulos intermedios para confirmar 

al general en turno, y el establecimiento de la alternativa 

para celebrar capitulos generales y ocupar el generalato por 

sexenios entre los religiosos de las provincias adscritas a 

Catalufia y las de Castilla.®4 para la representacién de la 

autoridad peninsular en Indias el provincial castellano 

entregé la potestad de enviar vicarios generales al general, 

que en adelante deberian nombrarlos con acuerdo del 

definitorio, en capitulo general, y siempre de entre los 

religiosos de Castilla. El cargo de vicario fue revestido 

con amplias facultades: 

...tenga poder para visitar, reformar, ordenar y 

refrenar el estado de observancia, castigar los 

delincuentes, confirmar o anular lags elecciones y 

cobrar los vestuarios y contribuciones que las 

provincias de Guatemala, Lima y Chile deben pagar al 

General, porque la contribucién del Cuzco, constituida 

en Sevilla en un censo de cien ducados anuales... 

continuard cobréndola la provincia de Castilla... 3 

Por su parte, las provincias de Indias quedaron 

facultadas para enviar electores a los capitulos 

generales.°® 

  

64. Penedo, op. cit., pp. CCLXXIV-CCLEXXITI; Téllez detalla 

las resoluciones que se asentaron en actas, Vol. II, pp. 

20-25, y Castro sefiala las que tocan a América, 

vAviamiento...", 1974, Nam. 92, pp. 234-237. A Catalufia, 

que se extendia por Aragén, Navarra y Valencia, quedaron 

adscritas las provincias de Francia e Italia y a Castilla 

con Andalucia y Portugal las de Indias. El primer general 

sexenal fue fray Francisco de Torres. 

65. Castro, loc. cit., p. 236.



En cuanto a la recaudacién de la limosna destinada a 

rescatar cautivos, se encarga a los provinciales y 

comendadores de Indias organicen la colecta y se 

responsabilicen de su resguardo y envio a Castilla, siempre 

en las armadas que transportan los caudales de la Corona. ©? 

El capitulo también promulgé estatutos referentes a una 

de las cuestiones disciplinarias mAs delicadas, la posesién 

y administracién de bienes. Asi se ordené que los generales 

vivieran con modestia, no gozaran rentas ni heredaran a 

religiosos fallecidos; y a los religiosos en general que no 

tuvieran rentas, ni dinero en cantidad, libros, ni muebles 

sin licencia de sus prelados. También se prohibié a las 

autoridades traspasar, vender o enajenar bienes raices, 

rentas, ni tributos, gin licencia del general, del 

provincial o de los capitulos. El uso de cabalgaduras en los 

pueblos quedé reservado a sdélo los maestros y 

provinciales. ©8 

Las resoluciones de tan importante capitulo se 

incorporaron a las Constituciones de la Orden, que mandé 

imprimir Francisco Zumel, cuando era provincial de Castilla. 

Determinaciones que generaron movimientos de 

resistencia y afanes cism&ticos, que duraron afios, entre los 

catalanes; con generales que no cumplieron sus periodos, 

vacantes problematicas, suspensién de la celebracién de 
  

66. Ibid. 

67. Ibid. 

68. Téllez, loc. cit. 

Lee
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capitulos generales, apelaciones ante la Santa Sede, 

visitadores apoyados con fuerzas armadas, separatistas 

encarcelados, venta de bienes communes para sobornar 

autoridades, etc. Rebeldia que se estrellé contra la 

determinacién del rey Felipe de consolidar una reforma que 

liquidaba los antiguos privilegios de Catalufia y debilitaba 

la rama francesa de la Orden frente a la cada vez mas 

poderosa Provincia de Castilla, cuyos superiores respondian 

adecuadamente a sus intereses politicos. 

La desobediencia continué hasta que el papa Sixto V 

intervino para que se celebrara en Zaragoza capitulo general 

el 23 de mayo de 1587, con el que volvié la Orden al régimen 

regular al imponerse, no sin contratiempos pero en 

definitiva, las reformas de 1574.69 

No deja de ser significativo el hecho de que entre 

tantas determinaciones nada se especifique en torno a la 

tarea misional de los religiosos en Indias; la funcién 

reconocida de los mercedarios, encuéntrense donde sea, sigue 

siendo la propia de su objetivo fundacional . 

El propio Felipe emite entonces una eGédula para que, 

cada afio, los oficiales de la Real Hacienda con las 

autoridades de la Orden de las distintas provincias hagan la 

cuenta de las limosnas recaudadas para la redencién y el 

total se envié a la Casa de Contratacién, ademas: 

  

69. Penedo, op. cit., pp. CCLXXXVI-CCLXXXVII.
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antes que se entregue a quien la huviere de haver, 

el presidente y Juezes Oficiales de ella nos avisen en 

nuestro Consejo de las Indias, y juntamente de la 

noticia que tuvieren de las personas de Indias, que los 

Moros huvieren cautivado a ida, o venida de ellas, para 

que por el nuestro Fiscal de el dicho Consejo se pida y 

encargue a los Redemtores, que fueren al rescate, que 

con esta hazienda procuren que sean rescatados y 

puestos en libertad.” 

Adem4s el periodo en que la Corona, al financiar 

algunos de los traslados de religiosos al Nuevo Mundo, le 

dio el reconocimiento tacito como misionera, puede darse por 

concluido con la celebracién de la llamada Junta Magna de 

Indias, reunida en 1568 con el propdésito de reorganizar las 

expediciones evangelizadoras, pues én ella no se consideré a 

la Orden de la Merced entre las misioneras.71 #1 criterio 

real, xrespecto a la presencia de regulares en los dominios 

de ultramar, queda manifiesto en la instruccién que Felipe 

Il escribi6, en 1575, a su embajador ante la Santa Sede a 

fin de lograr una bula o breve apostélico para que en las 

Indias: 

...no pueda haber monasterio sino de las cuatro Ardenes 

de Santo Domingo, San Francisco, San Agustin y de la 

Compafifa de Jestis; y que los que hubiere de otras 

Ardenes no puedan recibir el voto de religi6én de aqui 

adelante a ninguna persona, que se reduzcan a una de 

las dichas cuatro Ardenes, y poco a poco se vayan 

consumiendo de manera que no_haya monasterios mas que 

de las dichas cuatro Ardenes. 7? 

  

70. Felipe II, en el Pardo, 27 de septiembre de 1576. 

Recopilacién..., Tit. 21, ley 3, lib. I, £. 108v. 

71. Borges, El envio..., pp. 74-75 y 135. 

72. Se desconoce la respuesta papal. Texto citado por B. 

Velasco Bayén 0O.C. “Estudio preliminar" en Antonio 

vazquez de Espinosa, Compendio y descripcién de las 

tndias Occidentales, Madrid, Atlas, 1969 (BABE, 231), p- 

XI.
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Oficializada la reforma por el capitulo de 1574, el general 

informé al rey sobre el estado que guardaba la Provincia de 

la Presentacién./? Gracias a sus datos se puede corroborar 

con mayor especificidad la distribucién de los pueblos que 

administraba y la organizacién que habia adoptado. A la 

cabeza se encontraba el convento de la ciudad de Guatemala, 

donde residian dieciocho o veinte religiosos, que entre 

otras actividades doctrinaban dos pueblos de indios. A 

continuacién enlistaba trece monasterios o encomiendas. Seis 

eran cabeceras de doctrina en la sierra occidental 

guatemalteca: Sacatepéquez, con cinco religiosos que tenian 

a su cargo ocho pueblos; Ostuncalco, donde también habia 

cinco frailes con siete pueblos sujetos; Huehuetenango, con 

cuatro mercedarios y siete pueblos; Cuilco con cinco frailes 

y ocho pueblos; Jacatenango, con cinco religiosos e igual 

  

73. Informe de 27 de julio de 1575, publicado por Zifliga en 

La Orden de la Merced..., pp. 149-150. Datos que se 

pueden complementar con los aportados por las cuentas de 

los oficiales reales que pagaron servicios de los 

religiosos en pueblos de la Corona, durante la década 

anterior. Totuapa, Goatlan y Zitaguacan (1566-1568); 

Totuapa e Ystaguacan (1568-1569); Totuapa, Ocumacintla y 

Cocalchiname (1569-1570); Totoapa, Coatlan y Ocumacintla 

(1571-1572); Totoapa, Iztaguacan, Ocumacintla y Coatlan 

(1572-1574); indios de las milpas del Valle de Guatemala 

(1572-1575); Xacaltenango, que de encomienda de 

particular pas6 a la Corona (1574). Del convento de 

Gracias a Dios: Yutibuco o Jutibuca, Guasavazque, 

Xuicaramani o Xicaramani y Guraxambala o Guaraxamala 

(1567-1570). En Comayagua: Zencoa (1570-1571, 1573-1575). 

"Cuentas de Tesoreria Real...", loc. cit., pp. 498-499, 

501-102.
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nimero de pueblos, y Soloma con cuatro frailes que servian 

seis pueblos. 

En el Obispado de Honduras, donde la Merced seguia 

siendo la tinica Orden religiosa: Comayagua contaba con seis 

frailes y doce pueblos a su cargo; Gracias a Dios, también 

tenia seis religiosos y doce pueblos de administracién, y 

los cinco residentes de Tencoa debian atender quince 

pueblos. 

En la diécesis de Nicaragua, el monasterio de Leén se 

mantenia con tres frailes y dos pueblos a su _ cargo; 

Pozoltega contaba con tres religiosos y cuatro pueblos; 

Zebaco, tenia tres para tres, y en el puerto de Nicoya habia 

dos frailes que doctrinaban dos pueblos. También en este 

Obispado era la Gnica Orden poblada. 

Setenta y seis suman los religiosos reportados para la 

atencién de una feligresia de ntmero indeterminado, 

esparcida en derredor de mas de cien asentamientos, sobre un 

territorio cuya topografia presentaba dificultades 

significativas de comunicacién. 

Por otra parte, resulta pertinente, para conocer el 

desarrollo interno de la configuracién social de la Orden, 

comparar la cantidad de religiosos residentes con el nimero 

de los registrados por la Casa de Contratacién hasta esa 

fecha, para pasar de Espafia a las regiones que comprendia la 

Provincia de la Presentacién, que suman menos de treinta; 74 

  

74. CAlculo segtin los registros consignados por Pérez, 

"Religiosos...", 1922, Ndams. 60 y 61, pp. 25-41.



aun considerando la pérdida de registros y el hecho de que 

no todos viajaron en forma directa a Centroamérica, permite 

guponer que, por entonces y dadas las limitaciones de la 

Corona para aceptar su traslado, esta Provincia tuviera un 

componente criollo y hasta mestizo mayoritario, no obstante 

se tome en cuenta que hubo peninsulares que tomaron el 

habito en Guatemala. 7° 

El general también se preocupé por enviar un visitador 

para reformar aquella Provincia y eligié a fray Alonso Gémez 

76 Aunque el comisionado encontré algunas Bolofio. 

dificultades, la Audiencia, satisfecha con su desempefio, 

pudo informar al rey: "ha puesto la observancia de estos 

conventos, muchos grados adelante de lo que estaba".?77 

Simulta4nea a la realizacién de esta visita, el general y el 

rey habian acordado el envio de una misi6én de doce 

religiosos reclutados en los conventos de Castilla, al 

frente de la cual debia partir el toledano fray Alonso 

SA4nchez, hasta entonces comendador del monasterio de Alcala 

  

75. Respecto a los criollos, en una "ynformaci6én secreta 

hecha a pedimiento de los religiosos de Nuestra Sefiora de 

las Mercedes", en mayo de 1587, uno de los testigos, 

antiguo vecino de la ciudad, declar6é tener dos hijos 

mercedarios. AGI, Aud. de Guatemala, 173. 

76. Este religioso habia pasado originalmente al Pera en 

1574 con el encago de "leer", es decir ensefiar, artes; se 

sabe que administr6é una doctrina de indios, pero no se 

puede precisar si volviéd a Espafia o alli recibié el 

mandato del general para ir a Guatemala. Castro 

"Aviamiento...", 1974, Nim. 93, pp. 285-286. 

77. Carta de la Audiencia al rey de abril de 1580, citada 

por Pérez, "Religiosos...", 1922, Nims. 60 y 61, pp. 41- 

42. 

hoa



de Henares. Después de un afio de espera en el convento de 

Sevilla, se embarcaron el 12 de junio de 1580. Sus gastos de 

viaje y los de tres criados acompafiantes, asi como el 

transporte de seis toneladas de libros y  vestuarios 

corrieron por cuenta de la Casa de Contratacién. 78 Aunque 

uno murié en el camino, los dem4s vendrian a reforzar no 

sélo la reforma anterior sino la visita que debia emprender 

el propio Sanchez, asi como a fortalecer al sector 

peninsular, ademas de reafirmar los lazos de esas 

comunidades con el general. Al poco tiempo de su llegada, 

Sanchez fue electo provincial. La Audiencia le escribié al 

rey: “es persona esencial en religi6én y letras, e trajo 

consigo religiosos importantes para regir el ptilpito e 

adornar el coro".’? ¥ en consonancia se anoté en el Libro de 

los pareceres: 

La casa de nuestra sefiora de las mercedes desta ciudad 

esta bien concertada mediante el buen orden que en ella 

ha puesto el padre fray alonso sanchez visitador que de 

esos xeinos _vino y ayy en ella mucho recogimiento y 

religion y sirve bien. 

Si bien, el visitador era presentado en teologia y 

entre los miembros del grupo habia cuatro bachilleres 

  

78. Pérez ofrece los datos de esta misién y los nombres de 

quienes la formaron. Ibid., pp. 42-45. 

79. Carta de 25 de marzo de 1581, fragmento citado por 

Pérez, "Religiosos", p. 44. 

80. Parecer rubricado por el licenciado Valverde, sin mes ni 

dia. Libro de los pareceres de la Real Audiencia de 

Guatemala 1571-1655, edicién y estudio preliminar por 

Carlos Alfonso Alvarez-Lobos Villatoro y Ricardo Toledo 

Palomo, Guatemala, Academia de geografia e historia de 

Guatemala, 1996 (BG, XXXII), p. 34. 
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tedlogos y uno reportado como tedlogo a secas, no ostentaban 

grados universitarios. 

En marzo del afio siguiente y a peticién de los 

religiosos, la Audiencia realiz6 una informaci6én secreta, 

cuyas cinco preguntas pretendian ofrecer un panorama del 

estado de la Orden, es decir, cuantos conventos habia en 

Guatemala, Honduras y Nicaragua, qué cantidad de religiosos 

y si se necesitaban m&s para la atencién de las Goctrinas; 

al mismo tiempo que se buscaba probar su antighedad y 

mérites en la conquista de la tierra, la conversién de los 

naturales y su administracién espiritual en las lenguas 

indigenas, para manifestar que a pesar del fruto logrado en 

sus trabajos pasaban necesidades, pues carecian de propios o 

rentas para sustentarse y requerian alguna merced del rey. 

La tltima pregunta resulta de singular importancia, pues se 

refiere a la presencia de académicos entre los religiosos 

del convento de Guatemala y a la conveniencia de fundar 

estudios de artes y teologfa para la formacién de letrados y 

predicadores, tanto en hbeneficio de los ministerios entre 

espafioles como entre naturales.®+ Los cinco testigos, viejos 

vecinos de la ciudad, 82 coincidieron en reconocer la 

  

81. Traslado autenticado de una "ynformacién secreta fecha 

por la real Audiencia a pedimiento de los religiosos 

nuestra [sic] sefiora de las Mercedes de Guathemala." 12 

de marzo de 1581, AGI, Aud. de Guatemala, 173. 

82. Se trata de Francisco Ximénez, Antonio Ortiz de Leyba, 

Alonso de Loarca, que habia sido testigo en la probanza 

de 1565 y tenia encomienda en un pueblo de la sierra 

entonces, Alonso Lavado de Duefias, también habia sido 

testigo en la de 1565, y Alvaro de Paz.



primacia de la fundacién mercedaria en Guatemala y el 

provecho que habfan conseguido desde los tiempos de la 

83 61 conocimiento que de las conquista en la conversi6n, 

lenguas maternas y la mexicana tenfan los doctrineros de su 

hA4bito y la diligencia con que administraban a los 

naturales, la pobreza que padecia el convento de Guatemala 

por falta de propios y la conveniencia de que el rey le 

hiciera alguna merced; 84 salvo uno, a todos parecié 

pertinente vinieran m&s religiosos de Espafia para ocuparse 

de los naturales. En cuanto a la cuestién de los estudios, 

como en el convento se encontraban por entonces tres 

graduados en teologia, 85 hubo general consenso respecto a 

los beneficios que a la propia comunidad religiosa y a los 

hijos de los vecinos que quisieran prepararse podria 

reportar su fundacién. 

Esta informacién debié haber acompafiado las peticiones 

que la Merced envi6é al rey por mano de fray Francisco Bravo; 

por su parte, SAnchez regresaria a Espafia para presentar los 

  

83. Las fundaciones aparecidas en los testimonios son: 

Gueguetenango, CGacatepeques, Ostuncalco, Jacaltenango, 

Cuilco; en la provincia de Honduras en Gracias a Dios, en 

la ciudad de Valladolid del valle de Comayagua y en 

Tencoa; en la de Nicaragua en Leén. En las tres- 

provincias se contabilizan entre 60 y 70 religiosos. 

84. Como bienes del convento sélo se menciona la "milpa" de 

trigo que tenian en el valle de la ciudad, desde que 

Dardén la consiguié. 

85. Deben ser los mencionados como teéldgos en la mision que 

acompafié a Sanchez. 
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resultados de su visita ante el capitulo general que se 

efectuaria en Toledo en 1582.86 

La general aceptacién que lograron estos mercedarios en 

Guatemala se comprueba con la opinién del prelado fray Gémez 

Fernandez de Cérdoba, que consider6 su venida como una 

gracia del rey para la diécesis.®? Este obispo, empefiado en 

reformar las costumbres de la grey a su cuidado, instituyd 

varias cofradias y una de las primeras fue la fundada en la 

iglesia de la Merced, bajo esa advocacién mariana. 88 

El efecto saludable de la misién fue temporal, pues 

unos cuantos afios después varios de sus miembros habian 

Fallecido.®? A esta pérdida se sumé un nuevo revés, cuando 

en la antevispera de Navidad de 1586 un terremoto sacudié la 

ciudad de Guatemala y derrib6é parte del convento y la 

iglesia, dejando en ruinas y con serio peligro de sus 

habitantes lo que se conserv6 en pie. Ante el precario 

estado en que qued6 la fundacién, en la primavera siguiente 

hubo que volver a buscar testigos de la primacia y 

antigtiedad de la Orden, de sus trabajos y los frutos que 

  

86. Pérez, "Religiosos...", 1922, Nims. 60 y 61, pp. 44-45. 

87. Ibid., p. 43. 

88. La fecha de fundacién es 24 de mayo de 1583. Agustin 

Estrada Monroy, Datos para la historia de la Iglesia en 

Guatemala, prélogo por Jorge Rodriguez, Guatemala, 

Sociedad de Geografia eé Historia de Guatemala, 1973, 

vol. I, p. 169. 

89. Segin sefialamiento de los testigos de la informacién 

realizada el 5 de mayo de 1587. AGI, Aud. de Guatemala, 

173. 
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lograba en la administracién de dectrinas y atencion 

espiritual de espafioles e indigenas, para solicitar el envio 

de religiosos y el auxilio econdémico de la Corona. Se 

requeria de una fuerte cantidad para la reconstruccién, de 

alguna ayuda para el sustento de la comunidad y de la 

concesién de la limosna de vino y aceite a fin de mantener 

el culto con decencia.?° Examinada la informacién por la 

Audiencia otorgé su parecer en favor de que la Corona les 

concediera alguna ayuda econémica "que sera muy bien 

enpleada", ademés de las limosnas de vino y aceite para la 

administracién de las doctrinas indigenas.?2 

Mientras tanto en Espafia, la Merced habia sufrido otra 

vacante del generalato y la suspensién de la celebraci6n de 

capitulos generales por cinco afios, hasta que Sixto V, 

empefiado en consolidar la reforma, dio licencia y establecidé 

normas para que se reunieran de nuevo. Por fin, como se 

mencioné antes, el 23 de mayo de 1587 se celebré capitulo en 

zaragoza.?* Adem4s de elegirse un general que fue confirmado 

  

90. Al interrogatorio de la probanza realizada el 5 de mayo 

de 1587 xrespondieron cinco testigos: don Diego de 

Herrera, Sancho Barahona, Diego Ramirez, contador; Juan 

de Cija (Ecija?) padre de dos mercedarios y Juan de 

Guevara, escribano ptiblico del Cabildo. Todos 

coincidieron en recomendar la reedificacién del convento. 

Varios sugerian derribarlo, pues las paredes eran de 

tierra, para reconstruirlo con ladrillos y cal desde los 

cimientos. En cuanto al costo de las obras variaban en el 

total calculado, pero convenfan en que seria una cantidad 

significativa que sdélo podria ser aportada por el rey. 

AGI, Aud. Guatemala, 173. 

91. Parecer del 10 de mayo de 1587. Libro de los 

pareceres..., pp. 41-42. 
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por el pontifice y de establecerse la divisién entre las 

provincias de Castilla y Andalucia, se hizo efectiva la 

determinaci6én de enviar vicarios generales elegidos entre 

los miembros de estas dos provincias a indias.?2 Un afio mas 

tarde, fray Baltasar Camacho, con el cargo de vicario 

general y la responsabilidad de visitar la Provincia de la 

Presentaci6én, encabezé un grupo de doce religiosos con 

destino al convento de Guatemala. Misién oficial pues los 

gastos de traslado corrieron a cargo de la Real Hacienda. 

Tres de los religiosos que lo acompafiaban habian cursado 

estudios universitarios.?4 Ademas, el rey les renové la 

limosna de vino y aceite por seis afios.?5 Sin embargo, 

ninguna ayuda se consiguié para reconstruir el convento. Por 

mano del provincial fray Diego de Torres se present6 en la 

Audiencia una real cédula para que ésta informara "sobre la 

necesidad que la higlesia y casa del dicho combento tiene de 

repararse". La Audiencia realizé una informacién secreta, y 

dio un parecer donde ademas de corroborar los méritos de la 

Orden recomendé6 que la limosna podia provenir de tributos 

  

92. Vid. supra. p. 127. 

93. Penedo, op. cit., vol. I, p. LXXIV. Para conocer el 

tenor de las provisiones que el general entregaba a los 

vicarios que debian viajar a Indias, vid. Vargas, op. 

cit., vol. II, pp. 200-207. 

94. Pérez, "Religiosos...", 1922, Nims. 60 y 61, pp. 45-47. 

95, Indice general de los papeles del Consejo de Indias... 

vol. XVI, p. 283. 
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vacos o de las penas de Camara para no afectar recursos de 

la Real Hacienda. 26 

XI 

Desde mediados del siglo XVI, los mercedarios establecidos 

en el distrito de la Audiencia de Guatemala protagonizaron 

un proceso de recomposicién interna y definicién de 

actividades, donde influyeron tanto los cambios que sufria 

gu metrépoli castellana, en vias de reformarse al impulso de 

los intereses de la Corona, como las condiciones inherentes 

a la colonizacién de un territorio con las caracteristicas 

geograficas y  poblacionales del centroamericano. El 

requisito para mantener sus fundaciones, nacidas en la etapa 

previa a la reorganizacion del gobierno en manos de 

funcionarios reales y jerarcas eclesiasticos, y para 

conseguir el derecho a la expansién, fue asimilarse a las 

nuevas circunstancias. Para lograrlo, hubo de colaborar con 

  

96. Parecer del 29 de abril de 1589. Libro de los 

pareceres..., p. 46. La ayuda no debe haberse concretado 

pues dos afios después de nuevo los mercedarios solicitan 

a la Audiencia se haga informacién de su pobreza, ya que 

sus doctrinas se han ido extenuando y disminuyendo los 

naturales de ellas, y ésta recomienda a la Corona les 

otorgue algtin socorro. Parecer de 17 de mayo de 1600, 

Ibid., pp. 67-68; ademas, para 1608, en ocasién de otro 

terremoto se declara que estaba edificado "de tierra 

muerta, de adoves e tapias” como en 1588. Zufiiga, La 

Orden de la Merced...", p. 40. La Corona tendria 

suficiente con enviar ayuda a los mercedarios de Santo 

Domingo, que en 1586 sufrieron el saqueo e incendio de su 

convento a manos de Francis Drake. Indice general de los 

papeles..., vol. XVI, p. 284.
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tareas evangelizadoras y participar en la administracién de 

doctrinas en pueblos indigenas, en busca de igualarse a las 

érdenes mendicantes, patrocinadas por la Corona para 

vealizarlas, y asi obtener el reconocimiento de la utilidad 

de su ministerio en estas regiones. 

Mientras desde Guatemala se delimitaba el territorio 

doctrinal mercedario istmico; en Espafia, y como un paso 

decisivo en la bisqueda de uma configuracién de la Orden, 

aceptable por el monarca, se erigian las provincias 

americanas, entre ellas la de Nuestra Sefiora de la 

Presentaci6én.
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La reconquista mercedaria de México 

Al mismo tiempo que la Merced luchaba por reforzar su 

permanencia en los territorios controlados por la Audiencia 

de Guatemala, se encargaba a fray Mateo Garcia, comendador 

del convento de Santiago de los Caballeros, que intentara, 

bajo el amparo de las reales cédulas otorgadas en 1565, 

fundar un colegio en la ciudad de México. Instituto que 

sirviera de alojamiento y casa de estudio a los jdévenes 

mercedarios de la Provincia de la Presentacién que acudirian 

a la Universidad y donde, m&s adelante, podria recibirse 

también a hijos de los vecinos.! En compafiia de tres o 

cuatro religiosos se traslad6 a la capital del Virreinato, 

respaldado con la autoridad del nombramiento de vicario 

provincial de Nueva Espafia. 2 

Garcia permut6 un terreno que poseia la Orden, de 

tiempo atras, en el barrio de la Trinidad, por una casa 

—_— 

1. Garcia habia sido enviado a Indias en 1570, por el 

provincial de Castilla, como visitador, primero de la 

fundacién de Santo Domingo, por quejas del arzobispo 

sobre la indisciplina de los religiosos, y luego de las 

centroamericanas, donde se desempefi6 como doctrinero en 

algunos pueblos. Pérez, "Religiosos...", 1922, Nams. 58 y 

59, pp. 87-88; Castro, “Aviamiento...", 1974, Nam. 93, 

pp. 279-281. 

2. Pérez, "Religiosos...", 1922, Nams. 60 y 61, p-. 52. Con 

este titulo lo presenta ante el rey el Cabildo de la 

ciudad de México. Carta de 3 de octubre de 1589, AGI, 

Aud. de México, 289. 

 



"delante del hospital de los Desamparados", a la salida de 

México. Instalada la pequefia comunidad y mientras se 

tramitaban las licencias necesarias, empez6 a ocuparse en 

confesar, predicar en distintas iglesias y visitar 

hospitales.3 

Encabezaba por entonces el gobierno virreinal el 

Marqués de Villamanrique. Funcionario que se distinguié por 

su celo en la defensa del patronato real; un empefio que no 

dej6 de acarrearle disgustos con los prelados diocesanos y 

con los superiores de las érdenes mendicantes.* Como el 

virrey se negé a otorgar la licencia de fundacién, mientras 

el monarca no la concediera en forma terminante, Garcia 

decidié- solicitarla al Consejo de Indias, para lo cual 

realiz6 una informacién ante el provisor y vicario general 

del Arzobispado, que presenté el 9 de septiembre de 1589.° 

La peticidén fue acompafiada por sendas cartas de 

recomendacién, una del Cabildo secular y otra del 

eclesiastico. 

El parecer de la primera se basaba en las siguientes 

congideraciones: 

...no s6lo es conviniente y cosa necessaria, pero de 

grandissimo bien utilidad y autoridad desta Nueva 

Espafia y de los naturales della, porque como a vuestra 

magestad consta esta ciudad a ydo en tanto 

acrecentamiento de gente que se tiene por una de las 

principales de la cristiandad. Ay en ella de todas las 

  

3. Pérez, "Religiosos...", loc. cit., pp. 52-53. 

4. Vid. Los virreyes espafioles en América..., vol. I, pp- 

251-252. 

5. Pérez, “Religiosos...", loc. cit., p. 52. 
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demas 6rdenes y assi es justo aya casas desta, y demas 

desto como es notorio cada dia sugede y puede suceder 

que los que van y vienen destas pattes a essos reynos y 

dellos a ellas tienen encuentros con moros y turcos 

ynfieles y hereges donde algunas veses son muchos 

presos y cautivos, cuya redengion es el ynstituto de la 

dicha Orden y para ello serA de grande fruto el aver 

las dichas casas, y pues ay muchas en los reinos del 

Piru, Guatemala y Santo Domingo y en otras partes, 

justa es que esta provincia de la Nueva Espafia no 

carezca deste bien y merged, e aviendo aqui como ay 

estudios de todas facultades, los quales no ay en 

algunas de las dichas provincias, sera de mayor Eryuto 

el haser vuestra magestad esta merced a esta ciudad. 

Para los representantes municipales, el establecimiento 

de la Merced en la capital virreinal tendria como fin titimo 

cumplir con el ministerio de su objetivo fundacional en 

beneficio de los propios vecinos y, sin detenerse a 

considerar las xestricciones de las cédulas de 1565, 

esperaban verla echar raices y crecer como los otros 

institutos religiosos. 

a 

Por su parte, el Cabildo eclesiastico se limit6é a 

apoyar las condiciones de la antigua concesién. 

En esta ciudad, como cabeza destos reynos, concurre 

gran multitud de gente ansi de los estrangeros que de 

otras provincias vienen como de _ los moradores 

avezindados en ella espafioles y naturales. Por este 

respecto tiene capagidad para que la religién de la 

Merced sea admitida, con lo qual el culto divino sera 

mas frecuentado y la ciudad m&és ennoblezida y de aqui 

resultara un importantissimo efecto, que aunque otras 

causas faltaran s6élo 61 paresce sufigiente para 

justificar la pretensién destos religiosos. En el 

districto y provincias de Guatimala tiene la Orden de 

la Merced muchas y muy calificadas casas, ansi en 

pueblos de espafioles como de naturales, y por no aver 

en aquellas partes estudios padesce mucha falta de 

ministros idoneos, doctos y instructos quales la 

predicagién del evangelio y obligaciones de su 

  

6. Carta del Cabildo de la ciudad de México, 3 de octubre de 

1589, loc. cit. 
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professién y oficio requieren. El remedio que para esto 

ay es trahellos de Espafia, lo qual se haze con mucho 

trabajo y tardanza. Remediarse ya [sic] facilmente si 

en esta ciudad, donde vuestra magestad tiene escuelas 

pliblicas y gran exercicio de letras, se fundasse 

colegio desta Orden donde los conventuales quen el 

viviessen fuessen ensefiados [en] las sciencias proprias 

y acomodadas a su habito, y de ay como de seminario 

sucessivamente fuessen saliendo para cumplir 

enteramente como deben en las provincias de Guatimala 

con los oficios y doctrinas que tienen a su cargo. 

Mientras Garcia esperaba respuesta del Consejo, asumid 

el gobierno virreinal don Luis de Velasco. El vicario de la 

Merced present6 ante el recién llegado las pretensiones de 

su Orden, pero de nuevo tuvo que enfrentar una negativa. 

Velasco escribi6é al rey respecto a la licencia de 1565: 

Presentaron estas cédulas al marqués de Villa Manrique, 

mi antecesor, y no les di6é lugar a poblar, y, yo asi 

mismo, entendiendo que 61 habia consultado esta razén a 

Vuestra Magestad, lo he suspendido hasta que Vuestra 

Magestad, visto esto y lo que ellos dicen, provea lo 

que mas sea de su servicio. 

El fiscal de la Audiencia emiti6 un parecer también en 

contra. Argument6 su rechazo a la fundacién, al considerar 

tanto la cantidad de conventos de distintos habitos 

existentes en la ciudad, como el crecido namero de sus 

pobladores.? 

Sin embargo, la Corona ya habia decidido favorecer la 

Fundacién. Con fecha de 11 de enero de 1592, al pie de la 

informacién remitida por Garcia se decret6é enviar una cédula 

para el virrey y la Audiencia ordenandoles: “favorezcan la 

  

7. Carta del Cabildo eclesiastico de la Catedral de México, 

8 de octubre de 1589, AGI, Aud. de México, 289. 

8. Carta del virrey de 5 de junio de 1590. Fragmento 

reproducido por Pérez, "Religiosos...", loc. cit., p. 54. 

9. Parecer del 11 de noviembre de 1591. Ibid., pp. 54-55. 
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obra de la casa! de la Merced en México, y que informen 

sobre la conveniencia de que se establezcan otras casas de 

la Orden en la provincia.?° Adem4s, se otorgé al nuevo 

convento la limosna de vino y aceite por seis afios; 11 de 

igual manera a como, unos meses antes, se habia concedido a 

las fundaciones de Guatemala, Honduras, Nicaragua y 

Chiapa.!4 

El 15 de febrero, se emiti6 una cédula al virrey y 

Audiencia en el mismo sentido: 

Fray Francisco de Escobar me ha hecho relacién que la 

dicha Orden fund6 monasterio en dicha ciudad, con 

licencia mia, y, aunque el Virrey, Marqués de Villa- 

Manrrique, procuré estorbarlo, la ciudad, por ser cosa 

conveniente, lo favorecié y dié solares para labrar el 

monesterio, en el cual hay al presente religiosos, 

suplicandome, atento a ello, mandase fuesen amparados y 

favorecidos; y, porque, habida consideraci6n al fruto 

de su predicacién y doctrina, yo holgaré y es justo que 

asi se haga, os mando tengais muy particular cuenta y 

cuidado de favorecer los religiosos de dicho 

  

10. Pérez afirma no haber encontrado la cédula en que se 

concede licencia para la fundacidén, pero menciona una de 

31 de enero del 92, donde ya se da por establecido el 

convento. Ibid., p. 55. En esa cédula_se ordenaba al 

virrey y Audiencia de México enviaran relacién y parecer 

sobre la fundacién de mas monasterios de la Merced en la 

Nueva Espafia. Luis Vazquez Fernandez, "Cedulario 

mercedario en su relacién con el Nuevo Mundo: 1518-1599" 

Actas del I Congreso Internacional, Presencia de la 

Merced en América, en Estudios, Revista..., Madrid, 

enero-diciembre de 1991, afio XLVII, Nims. 172-175, vol. 

Il, p. 650. 

11. VAzquez Fernandez, op. cit., p. 651. Real cédula de il 

de febrero de 1592 a los oficiales de la Real Hacienda de 

Nueva Espafia, a peticién del padre Francisco de Escobar; 

Pareja, op. cit., vol. I, p. 180. 

12. Curiosa resulta la concesién de limosna para el convento 

de  Chiapa. Establecimiento que habia permanecido 

abandonado desde mediados de siglo. Vid. Leén Cazares, 

"Los mercedarios en Chiapas...", pp. 38-39.



monesterio, teniendo entendido que, demas de lo que 

Ntro. Sefior se servira en ello, yo recibiré 

contentamiento. 

Y unos cuantos dias después, el 19 de febrero, la que 

podria considerarse la licencia real de fundacién.14* ta 

autorizacién pontificia, para fundar "casa y colegio... 

donde pudiesen asistir y estudiar, hasta doce religiosos; en 

la parte mas cémoda y 4 propésito que le pareciese, sin 

perjuicio de las dem4s érdenes e iglesias", fue conseguida 

por el vicario fray Baltazar Camacho con fecha de 15 de 

diciembre de 1593.15 

II 

Mientras tanto en la metr6époli, el rey Felipe continuaba 

interviniendo en los asuntos mercedarios, con el fin de 

sujetar la rama catalana de la Orden a su proyecto de 

unificacioén. Asi, en el capitulo general reunido en 

Calatayud el 6 de junio de 1593, el monarca influyé para que 

saliera electo fray Francisco Zumel, un catedratico de la 

  

13. El peticionario era comendador del convento de Comayagua 

y xvegresO a Guatemala al frente de una misién de doce 

religiosos de la Provincia de Castilla en el verano de 

1593. Pérez "Religiosos...", loc. cit., pp. 48-49. El 

mismo autor transcribe el fragmento citado, Ibid., pp. 

55-56. En esta versién, resulta curioso, sino inexacto 

decir que habian fundado sobre una donacién del Cabildo. 

14. Documento citado dentro del auto de obedecimiento del 

virrey Luis de Velasco, 3 de diciembre de 1594. Texto 

integro en Pareja, op. cit., vol. I, pp. 176-179. Esta 

debe ser la cédula que buscé sin 6xito Pérez. Vid. Supra, 

nota 10. 

15. Pareja, op. cit., vol. I, p. 177. 
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Universidad de Salamanca comprometido con la reforma de la 

orden, 16 

Las disposiciones de este capitulo, confirmadas por 

Clemente VIII, revistieron particular importancia para las 

provincias mercedarias de Indias. Entonces, se decreté la 

alternativa para eleccién del general entre Arag6én, Francia 

o Italia, por un lado y Castilla, Andalucia o las Indias, 

por el otro; se establecié la vigencia para los electores 

que acudian desde las provincias de ultramar a los 

capitulos; se regularon las contribuciones que de esas 

provincias debfa recibir el general en turno, y se dispuso 

que los vicarios generales de Indias sélo pudieran regresar 

a Espafia acabado el tiempo de su comisién y después de 

presentar residencia ante su sucesor, quien deberfia hacer 

llegar la documentacién al general. En cuanto a los caudales 

de la redenci6én se dicté: 

Que atento que la prouincia de Aragén hacia sus 

redempciones, muchas veces, a costa de las de Castilla 

y Andalucia, con que é6stas no tenian el lucimiento 

acostumbrado, se manda que, desde aqui adelante, la 

plata que para este santo ministerio viene de las 

Yndias, junta con las limosnas que en las dichas dos 

prouincias de Castilla y Andalucia se lliegan, sean 

solamente para las redempciones de ellas, y no para las 

de otra alguna, pena de priuacién de officio, a los 

maestros generales que alteren esta disposicién. 

  

16. Téllez, op. cit., vol. II, pp. 179-181, 186, 202-205. 

17. Téllez, op. cit., vol. II, pp. 188-190. 
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A principiocs de 1594, la Merced obtuvo licencia y 

financiamiento de la Corona para enviar una primera misién 

destinada a México.48 al frente de un grupo de ocho 

religiosos se embarcé fray Francisco de Vera, un egresado de 

la Universidad de Salamanca que adem4s habia ejercido el 

prestigioso cargo de redentor.+? ostentaba ahora el 

nombramiento de vicario general de Nueva Espafia, Guatemala, 

Honduras y Nicaragua. 2° El vicario presenté las cédulas que 

amparaban la fundaci6én de México ante el Real Acuerdo y 

pidié licencia para que la casa pudiera "tener forma de 

religién, sin limitacién alguna", como lo gozaban las demas 

érdenes, pues por carecer de reconocimiento oficial y no 

poder usar campana "se seguia no acudirles los fieles con 

las limosnas". La peticién fue considerada por la Audiencia 

en acuerdo del 21 de noviembre de 1594 y remitida al virrey, 

el cual le otorgé facultad para que pudiera fundar: 

...colegio de religiosos y estudiantes en el sitio y 

lugar donde est4n 6 en otro que mejor les pareciere, y 

gin el dicho perjuicio, y vivir en 61 conforme 4 sus 

  

18. Real cédula, Madrid, 28 de enero de 1594. Pareja op. 

cit., vol. I, pp. 177-178; Pérez proporciona los nombres 

de los religiosos que salieron de los conventos de Ubeda, 

Villagarcia, Lorca, Cazorla y Cérdoba. Vinieron con ellos 

dos criados y en su cargamento no faltaron los libros. 

"Religiosos...", loc. cit., pp. 59-60. 

19. En 1588, habia redimido por la Provincia de Andalucia en 

los reinos de Fez, Marruecos y Tetuan, donde se liberaron 

130 cautivos. Téllez, op. cit., vol. II, p. 136. 

20. Indice general de los papeles..., vol. XVI, p. 292. 
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reglas é instituto, y que los dichos religiosos, no 

solamente sean los doce que por la primera licencia les 

estaban concedidos, mas todos los que les pgreciese 

convenir, y pudieren congruamente sustentar... 

Poco después, el virrey también daba obediencia y 

efecto a la cédula que, afios atr&s, habia concedido la 

primera limosna real de vino y aceite.*2 Merced que pronto 

fue prorrogada por seis afios mas, como muestra del 

patronazgo que la Corona habia decidido otorgar a la nueva 

fundacién. 73 Por su parte, don Luis de Velasco les manifesté 

su apoyo al ofrecerles en donacién un solar.24 

Meses m&s tarde, su sucesor, el virrey don Gaspar de 

Zifiiga y Acevedo, en acuerdo con la Audiencia, envié un 

informe al Consejo, donde destacaba la utilidad que se podia 

esperar de los estudios, predicaci6én y ejemplo de los 

mercedarios en este reino y solicitaba, en vista de la 

pobreza de su fundacién, el carecer de rentas y el ntmero 

que ya tenfa de religiosos, una limosna real para la 

edificacién de la iglesia y el convento.2> Merced que al 

concederse mont6 la cantidad de mil pesos. 2 

  

21. Auto del virrey de 3 de diciembre de 1594. Texto integro 

en Pareja, op. cit., vol. I, pp. 176-179. 

22. Ibid., p. 180. 17 de febrero de 1595. 

23. Ibid. Real cédula fechada en San Lorenzo el 30 de 

septiembre de 1595. 

24. En el Ayuntamiento, Diego Mejia de la Cerda se opuso a 

la donacién. Acta de Cabildo del 6 de marzo de 1595. 

Vid., Guia de las actas de Cabildo, p. 812. 

25. Se menciona que los religiosos pasaban de cuarenta. 

Pareja, op. cit., vol. I, p. 186. 

Le



Sin embargo, los fundadores todavia tuvieron que 

sufrir cierta resistencia por parte del provisor del 

Arzobispado. Resultaba necesario conseguir el apoyo 

pontificio. Clemente VIII comisioné a su nuncio apostélico y 

legado a latere en Espafia, Camilo Caetano, para investigar 

el asunto. La resolucién favorecié a la Merced y se despaché 

un breve donde se imponian censuras a quienes innovasen en 

el asunto.?7 

Cuando se encontraban atin a la espera de tan importante 

resolucién, las autoridades del Arzobispado dieron licencia 

para que se pudieran publicar en los pilpitos y pregonar por 

las calles las absoluciones que le habian concedido a la 

Merced en ciertas fechas del afio litargico los pontifices, y 

con ello el reconocimiento para ejercer en esta ciudad sus 

Eacultades. 78 

Por su parte, fray Francisco de Vera sent6 un 

precedente sobre el beneficio que de la presencia de su 

Orden en la capital virreinal podrian obtener otras 

instituciones eclesiasticas, al conseguir el nombramiento de 

calificador del Santo Oficio. Dignidad a la que pronto 

  

26. Ibid. p. 187. Pareja fecha la cédula de concesién el 13 

de agosto de 1597 y Pérez, "Religiosos...", loc. cit., Pp. 

56, los mismos mes y aflo, pero el dia 23. Dado que la 

edicién de la Crénica de Pareja muestra tantas erratas, 

es mejor aceptar el dato del autor moderne. 

27. Breve de 11 de diciembre de 1596, Ibid., vol. I, pp. 

182-184. 

28. Ibid., p. 185. Licencia otorgada, el 18 de noviembre de 

1595, por el Maestrescuela de la Catedral y Comisario 

general de la Santa Cruzada. 
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aspiraron los tedélogos mercedariog que egregaban de la 

Universidad.?9 

Fray Baltasar Camacho fue el primer comendador del 

nuevo convento, con cargo de vicario del provincial de 

Guatemala. 2° Desde principios de 1596, empez6 a conceder 

hAbitos a jévenes novohispanos que los solicitaban.3! 

IIItI 

Fue entonces cuando las autoridades de la Provincia, en 

pleno crecimiento, pretendieron restablecer la comunidad de 

Ciudad Real de Chiapa, plaza que por décadas habian dejado 

abandonada. Sin embargo, el Cabildo lo contradijo con base 

en la pobreza de la poblacién donde ya existian conventos de 

dominicos y franciscanos, y por ese tiempo se estaban 

construyendo catedral, convento de monjas y hospital. Asi, 

"ni ellos se podrian sustentar ni los vecinos y naturales 

llevar tanta carga. "32 En la resolucién se anoté que cuando 

  

29. El secretario de la Inquisicién recibi6é su juramento el 

19 de diciembre de 1597. "Némina del tribunal de la 

Inquisicién de Nueva Espafia 1571-1646. Calificadores." en 

Boletin del AGN, SG, México, 1955, tomo XXVI, Ne 3, p- 

492. 

30. Camacho, antiguo alumno de las universidades de 

Salamanca y Alcala, habia comandado la misién llegada a 

Guatemala en 1588. Vid. Supra, "Despliegue y arraigo...”, 

p. 138. 

31. Segin Pareja, op. cit., vol. I, p. 190, los primeros en 

ingresar fueron Luis de Cisneros el 2 de febrero y 

Antonio Gutiérrez en marzo de 1596.
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logs mercedariogs pidieran la autorizacién respectiva se 

tomara en cuenta la advertencia del Cabildo, y que ademas se 

escribiera a los municipes que sin licencia del rey no se 

fundara el convento ni fueran admitidos.33 Determinacién que 

tuvo cumplimiento. 

Si no fue posible revitalizar la fundacién de Ciudad 

Real, la Merced logré que el Real Acuerdo de México apoyara 

su solicitud, ante el Consejo de Indias, para que se 

autorizase la fundacién de conventos en las ciudades de 

Oaxaca y Puebla, con el argumento de que estando la cabeza 

de la Provincia en Santiago de los Caballeros se hacia 

necesgario contar con establecimientos que sirvieran como 

escalas de hospedaje para los prelados y religiosos que 

transitaban entre la capital guatemalteca y la virreinal.34 

Licencia que otorg6é el Consejo de Indias por cédula de 29 de 

enero de 1598.°° Al real permiso se afiadié un mandamiento de 

amparo decretado por el virrey, el 23 de junio del mismo 

afio.2© adn no terminaba el verano, cuando el excomendador de 

México, encargado por sus superiores, se present6 ante el 

obispo de Puebla para solicitar el cumplimiento de las 

  

32. Carta del Cabildo de Ciudad Real al rey, sin fecha. 

{1595?], AGI, Aud. de Guatemala, 44. 

33. Ibid. 

34. La comunicacién del Real Acuerdo es de 17 de julio de 

1597. Contenido resumido por Pareja, op. cit., vol. I, p. 

206. 

35. Ibid. 

36. Ibid.
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érdenes reales y el beneplacito de la jurisdiccién 

eclesiastica. Lo que obtuvo sin ninguna dificultad, ademas 

de la donacién de la ermita dedicada a San Cosme y San 

Damian, con todos sus ornamentos e imagenes, pero también 

con cuatro solares que la rodeaban, mediante la aceptacién 

del compromiso de celebrar algunos actos littirgicos con el 

Cabildo catedralicio.?7 

La fundaci6én no sufriéd tropiezos y tan rapido como 

empez6 a edificarse el convento abrié sus puertas al ingreso 

de novicios, reclutados entre los hijos de los vecinos de 

una ciudad que, ademas de ser la segunda en importancia en 

toda la Nueva Espafia, albergaba ya a las principales 

comunidades religiosas. 

Pocos meses antes del fallecimiento de Felipe II, se 

concluia el generalato del célebre fray Francisco Zumel, 

segundo de los gobiernos regulares después de ia reforma. 

Aunque la eleccién del sucesor fue calificada de pacifica, 

su muerte meses después de asumir la prelatura encendié de 

nuevo la lucha para alcanzar el generalato, ahora por medio 

del manejo de influencias y yiquezas, muchas de ellas 

conseguidas en Indias, ante validos reales y nuncios 

pontificios. Al capitulo general que se celebr6é en 

—_— 

37. Ibid.



Valladolid en mayo de 1599, no acudieron representantes de 

la Provincia de la Presentacién. Pero de entre sus actas, 

vale la pena destacar una que ilustra el descontento 

respecto a la dotacién de cargos relacionados con el 

gobierno de las provincias ultramarinas, que la experiencia 

habia mostrado lucrativos: 

Que los padres vicarios generales de Yndias sean 

electos por los cappitulos generales plenos, y no por 

el maestro, pena de que la tal elecién sea imbalida y 

el maestro general, que por si solo la hiciere, ipso 

facto absuelto de su officio y los que deste modo la 

aceptaren, passen por la pena de grauiori, culpa, que 

cumplan sin relajacién seys messes enteros. 

En la primavera de aquel afio debia embarcarse, con 

financiamiento real y destinado a la Provincia de la 

Presentacién, un grupo de doce religiosos en compafiia de 

fray Alonso Enriquez de Armendariz, que ahora viajaba como 

vicario general y visitador. Por acudir al capitulo general, 

Enriquez delegé la comisién de dirigir el grupo en uno de 

sus compafieros, Finalmente éste tampoco pudo partir, y sdélo 

pasaron a Veracruz tres de los doce.3? 

  

38. Téllez, op. cit., vol. TI, p. 234. Ejemplo de reprobable 

favoritismo, segin este autor, lo habia dado, afios antes, 

el general Salazar al nombrar como vicario general a fray 

Alonso Enriquez de Armendériz, con facultades amplisimas. 

Religioso que después de ejercer como visitador en el 

Peri, obtuvo las mitras de la Habana y Michoac4n, 

consecutivamente. Ibid., p. 144. Para mas datos sobre su 

visita a Peri vid. Castro, "aAviamiento...", 1976, Nims. 

97-99, pp. 5-6 y Pérez, "Religiosos...", 1923, N° 65, pp. 

18-29. Sobre las resoluciones de este capitulo, vid. 

Vargas, op. cit., vol. II, pp. 285-288. 

39, Castro, “Aviamiento..." loc. cit., pp. 31-35; Pérez, 

"Religiosos...", loc. cit., pp. 60-62. 
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VI 

En Nueva Espafia, los superiores de la Orden buscaban la 

consolidacién del convento de México con el patrocinio de 

las autoridades virreinales, asi en el otofio de 1599, sdlo 

dos afios después de que recibieran su primera limosna real, 

la Audiencia escribfa al nuevo soberano, Felipe III, el 

siguiente dictamen: 

A pedimento de los religiosos de Nuestra Sefiora de la 

Merced se hicieron informaciones por esta Real 

Audiencia, de parte y oficio; V.M. entenderaé por ellas 

la necesidad que tienen para su sustento y edificio de 

casa e iglesia, por no tener visitas de naturales y 

sustentarse de solas limosnas; a esta Real Audiencia le 

parece que la merced que V.M. les hiciere sera muy bien 

empleada en ellos, por ser de buen ejemplo y doctrina y 

grande utilidad de esta reptblica. v.M. les hard la 

merced que fuere servido...4 

Por entonces, los activos fundadores ya consideraban 

incdémodo, insuficiente y mal situado el lugar del 

establecimiento original, y aunque se habian hecho gastos 

considerables en su reparo y edificacién decidieron 

cambiarse. Con el capital principal de una capellania recién 

fundada, dieron un significativo adelanto para la compra de 

unas casas que, junto a la orilla de la acequia real, habia 

puesto a la venta uno de los xegidores de la ciudad, con el 

compromiso de cubrir el adeudo a plazos. Inmuebles que 

  

40. Catdlogo de pobladores de Nueva Espafia. Registro de 

informes de la Real Audiencia, tltimo tercio del Sigio 

XVI-Principios del Siglo XVII, arreglo, introduccién e 

indices por Edmundo O’Gorman, México, AGN, 1941, pp. 643- 

644. 
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también interesaban a los carmelitas descalzos.*! En gseguida 

buscaron la forma de ampliar la propiedad y realizaron 

nuevas adquisiciones, y hasta llegaron a apoderarse de una 

calle al cerrar sus extremos en forma clandestina, con la 

complicidad del virrey conde de Monterrey que tanto los 

habia favorecido, a fin de obtener el terreno que 

consideraban necesario para una fundacién que nacia tarde, 

pero ambicionaba florecer con rapidez.42 

Al mismo tiempo, y ya @Gesahogados los tramites de 

establecimiento en Puebla, fray Baltasar Camacho fue 

comisionado por fray Alonso de Cardona, que actuaba como 

comisario provincial, para realizar la fundacién que debia 

hacerse en Oaxaca. Con las licencias correspondientes se 

presenté ante el Cabildo de la ciudad y el diocesano, y 

obtuvo ademas de la obediencia a la voluntad real la 

donacién de una ermita, cercana al camino que salia para 

  

41. El vendedor fue Guillén Borondate o Brondat, la suma 

ajustada monté diez y ocho mil pesos y el adelanto de 

diez mil era el capital de la capellania fundada por 

Gaspar de Peralta. El comendador en turno era fray 

Francisco Ximénez, que también fungfa como vicario 

provincial. Pareja, op. cit., vol. I, pp. 211-212. 

42. Ibid., pp. 212-219, se describen los detalles del 

crecimiento del convento. Para una versién distinta de 

cémo se apoderaron de la callejuela, vid. Carlos Flores 

Marini, "Notas relativas al convento de la Merced" en De 

la Historia. Homenaje a Jorge Gurria Lacroix, México, 

UNAM/IIH, 1985, p. 152. El acta de cabildo de 5 de 

febrero de 1599 consigna la orden de que se construya un 

puente entre las casas de Diego Mejia, que también 

adquirieron por compra y el convento. Guia de las 

Actas..., p. 900. 
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Guatemala, dedicada a san Marcial, junto con los terrenos 

necesarios para la construccién del futuro convento.*3 

El estado que guardaba la Merced en el Reino de México, 

al concluir el siglo XVI, se puede conocer por medio de un 

informe que, en respuesta a real cédula de 19 de mayo de 

1600, escribié la Audiencia en noviembre del mismo afio. ha 

mencionada cédula ordenaba, posiblemente segin el tenor de 

alguna peticién que el procurador mercedario debi6é presentar 

ante el Consejo, se notificara sobre: 

_..la necesidad que tienen los religiosos de Nuestra 

Sefiora de la Merced, de iglesia, casa y ornamentos, y 

de la renta que tienen, asi para edificar como para 

sustentarse, y en qué se les podria hacer merced y de 

qué conveniencia seria engargarles algunos pueblos de 

indios que doctrinasen... 

Los oidores mantuvieron su anterior consideracién sobre 

la "buena vida, ejemplo y doctrina" de los mercedarios; 

luego manifestaron que la fundacién tenia caracter de 

seminario y que alli residian "tres predicadores y lectores 

de gramatica, Artes y Teologia, con mucho fruto del pueblo y 

de la misma religién";4° que ya recibian novicios y que la 

comunidad contaba con cuarenta y dos religiosos. Asimismo 

notificaron: 

...la casa que tienen es corta y sin altos, esta en 

parte que hay gran concurso de gente espafiola que acude 

las fiestas a oir los Divinos Oficios y a la devocién 

de la advocacién de la madre de Dios, a confesiones y 

  

43. Pareja, op. cit., vol. I, pp- 221-225. 

44, Catalogo de pobladores de Nueva Espafia..., Pp. 684. 

45. Es probable que ese lector de artes fuese fray Luis de 

Cisneros. Vid. Pareja, op. cit., vol. I, p. 244. 
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comuniones, y asi a esto como a visitar los enfexrmos 

que los llaman, acuden los religiosos con mucha caridad 

y presteza... 

También sefialaron el carActer provisional de su 

iglesia, "pequefia e incapaz para la gente que la frecuenta"; 

e informaron que ya habian comprado el terreno para edificar 

otra que, segtin los planos propuestos, valdria mas de 

sesenta mil pesos, pues tanto los materiales como la mano de 

obra resultan muy costosos. En cuanto a los bienes de que 

disponian y los auxilios que habian recibido, declararon: 

...el Virrey les ha dado algunos indios de 

repartimiento... con que han comenzado a sacar alguna 

piedra y no hay mas hecho; la renta que de presente 

gozan son mil y trescientos pesos de dotacién de 

algunas capellanias, porque aunque tienen de otras, 

novecientos y cinquenta y cinco pesos, estan impuestos 

sobre’ las cosas que han comprado, y podemos decir que 

son alquileres de ellas que redimen con decir las 

misas, de que se han encargado; carecen de ornamentos y 

se sirven de algunos de China, de poca costa, y 

asimismo de plata para el Culto Divino, y si alguna 

tienen, es poca y de poco valor... 

En cuanto a la conveniencia de encomendarles pueblos de 

indios, piensa la Audiencia que esto les permitiria aliviar 

sus necesidades, sin embargo, dado que "todos estan 

repartidos y encomendados a otras religiones y a clérigos, 

gentirian mucho cualquier novedad que en esto hubiese"; por 

lo tanto, tal solucién g6lo seria factible si fueran 

situados en las congregaciones que por entonces se estaban 

realizando. De no ser asi la ayuda tendria que venir de la 

Real Hacienda o "poniendo estanco en la venta del solim&n 

labrado" .46 

i 

46. Catalogo... 
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Si por una parte el auxilio real parece no haberse 

concretado por el momento, fuera de la concesién de la 

limosna de vino y aceite para los conventos de Puebla y 

Oaxaca; 7 

"la providencia divina", de unas minas situadas en 

Zacualpan, cuya plata fue gran socorro para la construccién 

del convento y para ajuarar la iglesia. También recibieron 

en donacién un cerro de tezontle en el pueblo de Santa 

Martha, de donde se extrajo el material para la 

construccion.?48 En la fiesta mariana del 8 de septiembre de 

1602, la comunidad mercedaria pudo celebrar la solemne 

ceremonia de poner la primera piedra de su templo, con 

asistencia del virrey y de lo mas destacado del vecindario 

capitalino.*?? 

En cuanto al incremento de la comunidad, el aporte 

metropolitano siguié siendo escaso. Asi la siguiente misién 

mercedaria, despachada en el verano de 1602 y destinada a 

repartirse entre las fundaciones de México y Guatemala, sdlo 

const6 de doce religiosos, entre los cuales tnicamente de 

tres se sabe que habian cursado estudios universitarios de 

  

47. Pareja, op. cit., vol. I, pp. 209, 236-237. La real 

cédula de concesién fue otorgada el 22 de abril de 1601, 

a solicitud del procurador fray Pedro de las Casas y 

obedecida por el virrey, conde de Monterrey, por auto de 

31 de octubre de 1602. 

48, Ibid., pp. 217-218. Sobre Santa Martha (Acatitla?) y 

Zacualpan vid., Peter Gerhard, Geografia histérica de la 

Nueva Espafia, 1519-1821, México, UNAM/IIH/IG, 1986, pp. 

184, 406-408. 

49. Pareja, op. cit., pp. 213-214. 

por otra, la Orden se beneficié, por voluntad de 
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teologia.°9 Por lo tanto, casi desde sus orfgenes la Merced 

mexicana parece haber tenido un componente criollo 

mayoritario, cuyo ingreso debi6 verse favorecido también por 

las condiciones de desigualdad entre peninsulares y nacidos 

en estas tierras que por entonces privaban al interior de 

las otras 6rdenes religiosas.>? 

Asi como muy pronto surgieron las vocaciones 

mercedarias en la ciudad, también desde el principio se 

instituy6 en forma canénica, con fieles de ambos sexos, la 

primera cofradia de redencién de cautivos.°4 
re 

50. La migsién conté con financiamiento real y vino comandada 

por fray Pedro de las Casas, que habia fungido como 

procurador de las fundaciones de México. Ibid., p. 176; 

Pérez, "Religiosos...", 1923, Nims. 70, 71 y 72, pp. 27- 

28. Versién diferente de esta misién ofrece Pareja, que 

dice que fueron ocho y viajaron a costa del convento de 

México. Op. cit., vol. I, p. 238. 

51. Resulta significativo que entre los afios de 1602 y 5 se 

encuentren varias cartas y actas del Cabildo de la Ciudad 

de México donde se manifiesta el trato inequitativo que, 

sobre todo, entre dominicos y franciscanos recibfian los 

criollos. Vid. Actas de 6 de mayo de 1602, 30 de 

diciembre de 1603, 8 de enero de 1604, 24 y 27 de octubre 

de 1605. Guia de las actas de Cabildo de la Ciudad de 

México. Afios 1601-1610, edicidén de Maria Isabel Monroy 

Padilla, México, DDF/SGDS/CIEG/UIA, 1987, p. 81, N° 162; 

p. 142, N° 337 y 338, pp. 214-215 N° 505 y 507; carta de 

14 de enero de 1604, Cartas de cabildos 

hispanoamericanos. Audiencia de México (Siglos XVI y 

XVI), edicién e introduccién de Enriqueta Vila Vilar y 

Ma. Justina Sarabia Viejo, Sevilla, EEH-A/CSIC/EDPS, 

1985, p. 87, N° 157. 

52. Pareja, op. cit., vol. I, pp- 226-235. Clemente VIII le 

concedié un jubileo abundante en indulgencias, con fecha 

20 de agosto de 1604. Resulta curioso que no obstante la 

afirmacién de Pareja de que era para el beneficio de los 

cautivos, en el texto que él mismo reproduce sélo se 

mencione: "la cual se acostumbré ejercitar en diversas 

obras piadosas de caridad y piedad", sin manifestar el 

objetivo de la redencién. 
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En cuanto a la relacién de la nueva comunidad con las 

6rdenes establecidas antes, su primer enfrentamiento lo 

sostuvieron con el Carmen. Instituto con el que, a poco de 

haber llegado, empezaron a rivalizar. En esta ocasién, los 

carmelitas presentaron demanda contra la Merced ante el 

obispo por el lugar que, segtin su antigiedad, debian guardar 

en la celebracién de procesiones y otros actos ptiblicos. 

Litigio que perdieron, pues ademas los frailes del Carmen 

argumentaron su calidad de mendicantes, frente a los hijos 

de Nolasco que s6lo gozaban de estos privilegios por 

participacién. >? 

VII 

Con la entrada del nuevo siglo, la presencia de 

representantes de la rama novohispana de la Provincia de la 

Presentacién ante las instancias metropolitanas, tanto de la 

Orden como de la Corona, se vuelve regular. Asi, fray 

Francisco de Escobar acudia, en 1600, como definidor al 

capitulo general celebrado en Valencia, >4 y fray Pedro de 

las Casas obtenia en persona el apoyo real para las nuevas 

fundaciones. Luego, fray Francisco de Orea dejaba la 

  

53. Pareja, op. cit., vol. I, pp. 238-239 y 253-254. El 

autor afirma que este pleito decidiéd el viaje de fray 

Francisco de Orea, para apelar de la sentencia ante el 

Consejo de Indias y la Sede Apostélica. 

54. Téllez, op. cit., vol. II, p. 248. Capitulo que entre 

sug determinaciones prohibié el envio de estudiantes a 

Indias. 
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encomienda del convento de México, para actuar como 

procurador general de las fundaciones de ese reino y como 

definidor en los capitulos generales de 1603 y 1606.>> Sus 

labores de procuracién lo llevaron, en el interin, ante el 

trono pontificio, donde solicité lo siguiente: primero, que 

como debido a la distancia entre los reinos ultramarinos y 

la Peninsula sus electores pasaban muchas dificultades para 

llegar a los capitulos generales, lo que provocaba gran 

perjuicio a las provincias indianas, pues en su ausencia se 

elegian maestros generales, hacian estatutos y promulgaban 

ordenanzas, se proponia que los provinciales y electores de 

estas provincias "pudiessen comprometer sus votos en otros 

tantos de Castilla y Andalucia o nombrarlos allA quando 

celebrassen sus capitulos... y tubiessen la misma autoridad 

y derecho que los demas vocales."; segundo, que por la falta 

que en las  provincias indianas habia de "sugetos 

sufficientes y capazes para las prelacias, pudiessen 

obtenerlas los diffinidores de ellas."; tercero, "gue los 

padres commendadores y los que allA llaman doctrineros, como 

supiessen la lengua de los indios, pudiessen vna y mas veces 

ser reelectos en sus doctrinas o encomiendas". Turnadas las 

peticiones ante la Congregacién de Regulares y consultado el 

  

55. Habia sido nombrado comendador en 1602. Pareja, op. 

cit., vol. I, p. 253. En esta edicién lo mencionan, por 

evidente error paleografico, como Orca. Consiguié del 

Consejo de Indias que los conventos de Puebla y Oaxaca 

fueran proveidos, cada uno, con un ornamento, un caliz, 

un misal y una campana. Al segundo capitulo acudié junto 

con fray Pedro de las Casas. Pérez, "Religiosos...", loc. 

cit., p. 29.



procurador general de la Orden, &€ste lo contradijo todo; 

tanto por ser opuesto a las Constituciones como por los 

abusos que tales licencias provocarian. En el primer caso, 

porque podria suceder que un mismo definidor lo llegara a 

ser de dos o mas provincias al mismo tiempo y con derecho a 

multiplicar su voto, en detrimento de la libertad canénica; 

en el segundo, porque estaba prohibido. "que los 

diffinidores, mientras lo fuessen, gobernassen encomiendas, 

respecto de que, siendo ellos los que elegfan estas 

prelacias, era forgoso que escogiessen las mejores, mas 

yicas y mas autorizadas."; por Gltimo, respecto a las 

reelecciones objeté: 

_,,ocasionaban a ser intolerables los prelados que se 

perpetuaban de este modo y cerraban la puerta a los 

demas beneméritos de semejantes premios y... que con la 

alternatiba introducida, siendo por lo menos stbditos 

tres afios, experimentaban en si mismos los trauaxos y 

incomodidades de los que después lo auian de ser suyos, 

y gouerndndolos con mansedumbre religiosa, ng se 

combertirian, como muchos, en lobos, de pastores. 

Como los cardenales atendieron las razones del 

procurador general, el enviado regres6 de Roma con las manos 

vacias. 

VIII 

Mientras tanto los mercedarios de la comunidad de México 

habian empezado un movimiento que los llevaria, afios 

después, a su emancipaci6n de la Provincia guatemalteca y a 

  

56. Téllez, op. cit., vol. II, pp. 287-288. 
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la creacién de una nueva encabezada por el convento de la 

capital virreinal. 

En enero de 1604, tal vez con el pensamiento de 

aprovechar la coyuntura del reciente arribo de un nuevo 

virrey, el Marqués de Montesclaros, se presentaron ante la 

Audiencia y pidieron les recibiera una informacién sobre la 

utilidad de organizarse como Provincia independiente y de 

establecer nuevos monasterios. Paso inicial para sustentar 

la stiplica que debian presentar ante el soberano a fin de 

conseguir la licencia necesaria.°/ 

Las tres primeras preguntas del interrogatorio estaban 

encaminadas a probar la enorme distancia que separaba las 

fundaciones mexicanas de su casa matriz, pues desde Oaxaca a 

ciudad de Guatemala se extendian mas de doscientas cincuenta 

leguas "de caminos peligrosos, de muchos rios despoblados, 

que se caminan con peligro de la vida", y los inconvenientes 

de esa circunstancia, como el hecho de que, desde su 

fundacién, el provincial sé6lo los hubiese visitado en una 

ocasién, o el que cuando asistia el comendador al capitulo 

provincial solia estar fuera de su convento m&s de seis 

meses; adem4as de la pr&ctica imposibilidad para los 

religiosos de acudir en busca de justicia o con sus 

pretensiones ante el titular de su Provincia. La cuarta, 

sobre la conveniencia para la conservaci6n, aumento y 

re 

57. Informacién de oficio recibida en la Audiencia real de 

Nueva Espafia. 12 de enero de 1604. AGI, Audiencia de 

México, 225, N° 1. 
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quietud de las comunidades de que se hiciera la divisién. La 

quinta se formulé para destacar los méritos de los 

mercedarios de las fundaciones mexicanas y los servicios que 

podian brindar, en los siguientes términos: 

Si saben que en los tres conventos que ai de Nuestra 

Sefiora de la Merced, en la governacién desta Nueva 

Espafia, en especial en el questa en esta dicha ciudad 

de México, ai muchos religiosos sacerdotes de mucha 

virtud y exemplo y predicadores y que los mas saben 

hablar y entienden la lengua mexicana y otras desta 

tierra y pueden dotrinar y administrar los sacramentos 

assi a naturales como a espafioles, o si saben lo 

contrario. 

La sexta informa que los espaficles de ciudades, villas 

y reales de minas como: Tezcoco, Colima, Guanajuato, 

Acapulco y Patzcuaro, les han ofrecido facilidades para 

fundar y sustentarse en esos lugares; lo que de obtener la 

licencia real se harfia "sin perjuicio de otros conventos y 

religiosos". 

La séptima hace referencia a la antigtiedad de la Merced 

tN 

en México, pero de una manera tan vaga que pone de 

manifiesto su propia ignorancia sobre el papel que fray 

Bartolomé de Olmedo habia jugado en la conquista: 

Y si saben que quando se gan6é esta Nueva Espafia los 

dichos religiosos de la Merced fueron de los primeros 

que en ella se hallaron y no quisieron poblarse. Fueron 

a Guathemala adonde assimesmo se hallaron a la 

pacificacién de aquel reino y se quedaron y poblaron 

alli, o si saben lo contrario. 

La tiltima abre la necesaria perspectiva para el 

mantenimiento y aumento de la Orden: 

Y si saben que en la ocasién de las congregaciones que 

se ban haziendo en las poblasones de los naturales abra 

muchas comodidades para acomodarse los dichos 

religiosos de la Merced, dandoles licencia para ello,



por la necesidad que en las nuevas poblasones abra de 

ministros para dotrinar a los dichos naturales, o si 

saben lo contrario. 

Se presentaron a contestar el interrogatorio cinco 

testigos. Dos eran clérigos de la catedral, uno de ellos 

canénigo.°8 Los declarantes, tres de los cuales lo habian 

experimentado, estuvieron de acuerdo en lo distante que se 

encontraba Guatemala y en lo peligroso que resultaba 

transitar aquel camino, sobre todo en tiempo de lluvias; 

sabfan también que s6lo una vez los habia visitado el 

provincial y no cada afio como debiera, pues el superior 

tenia que recorrer un enorme territorio para inspeccionar 

todas las fundaciones bajo su jurisdiceién, °? y conocian las 

prolongadas ausencias de los comendadores cuando acudian a 

los capitulos; por lo tanto, los cinco consideraron 

conveniente se procediera a la divisién. En la siguiente 

respuesta ademas de aceptar que en estos conventos habia 

religiosos de buena vida, hdbiles, letrados y lenguas, aptos 

para administrar a espafioles o indios, aclararon que en los 

tres ya vivian mas de cien frailes, y uno sefial6é: "cada dia 

60 
ban en mucho augmento por los muchos que toman el habito". 

En cuanto a las peticiones para fundar, que vecinos de 

  

58. Los testigos convocados fueron: el Dr. Juan de Arangure, 

cura de la catedral de México (40 afios); Hernando de 

Abrego, vecino de la ciudad, (58 afios); Alonso de Ecija, 

canénigo de la catedral, (57 afios); Gaspar de Peralta, 

mercader y vecino de la ciudad, que tenia fundada con 

ellos una capellanfa (58 afios), Vid., nota 41; Balthazar 

de Contreras Figueroa, vecino de la ciudad, (47 afios). 

59, El provincial que se menciona es fray Alonso Vélez. 

60. Ibid., testimonio de Contreras. 
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diversas partes les habfan manifestado, el  candénigo 

respondié que no sabia, pero los demas dijeron haberlo ofdo; 

sin embargo, no dejaron de mencionar que Tezcoco y Patzcuaro 

eran poblaciones de indios, aunque con mucho comercio de 

espafioles, asi que ni ahi les faltarfa apoyo, en dado caso, 

para sustentarse, pues "estan muy aceptos en esta Nueva 

Espafiat 61 A la séptima pregunta, tres contestaron que no la 

sabian y dos que eso habian oido decir a los religiosos, o 

sea que la actividad mercedaria en tiempos de la conquista 

resultaba desconocida para propios y extrafios. Por tltimo, a 

los cinco parecié conveniente que se buscara acomodo a los 

mercedarios en las nuevas congregaciones que durante esos 

afios se realizaban, y todos, a excepcién del canénigo, 

propusieron que fuera en partidos de clérigos "donde sera 

62 
necesario haber muchos ministros". Como uno de los 

testigos era juez congregador declaré que donde se iban 

dividiendo las doctrinas faltaban sacerdotes.®°3 

El dictamen del Real Acuerdo, que acompafid la 

informaci6én cuando se envié al Consejo de Indias, se £ormulé 

en los siguientes términos: 

...lo que a este Real Acuerdo le parece es que vuestra 

majestad les podra dar licencia para que los combentos 

que est4n fundados en el distrito desta audiencia sea 

provincia de por si dividida de la provincia de 

Guatimala no sujeta ni subordinada a ella, con que por 

  

61. Ibid., testimonio de Abrego. 

62. Ibid., testimonio de Arangure. 

63. Ibid., testimonio de Contreras. 
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esta razén no se les dé licencia para fundar otros 

nuebos combentos. 

Es decir, favorable para la divisién, pero determinante 

en cuanto a la negativa sobre el incremento de las 

fundaciones. Sin embargo, en estas circunstancias’ se 

llevaron a cabo dos intentos de establecimiento, aunque por 

el momento sin éxito, en Guadalajara y Valladolid. ®5 

Ix 

La Merced de México pudo continuar la expansi6én de sus 

fundaciones gracias al empefio de fray Francisco de Rivera, 

un activo y atinado vicario general . §& Este realizé6 la 

inspeccién del convento de México a principios de 1607 y, 

enterado de la conveniencia de fundar en Valladolid, viajé a 

Michoac4n donde su presencia allané dificultades para el 

logro del intento. Se congsiguié que don Luis de Velasco, que 

iniciaba su segundo periodo como virrey de Nueva Espafia, 

concediera a la Orden licencia y un mandamiento "para que se 

diesen indios de xrepartimiento para la fabrica que fuese 

  

64. Parecer de la Real Audiencia, 15 de enero de 1604. AGI, 

Aud. de México, 225, N° 1. Dictamen publicado en Catalogo 

de pobladores de Nueva Espafia..., p. 330. 

65. Pareja, op. cit., vol. I, pp. 241 y 315. En la ciudad 

michoacana se opuso a la fundaci6én el Cabildo 

eclesidstico, en sede vacante. Ibid., p. 323. 

66. Téllez le concede un encendido elogio y escribe sobre su 

vicariato: "lucié de suerte, que si estubiera en mano de 

los oydores y ministros de la audiencia real de México, 

le eligieran por presidente de ella, como los preuendados 

por arzobispo suyo. Ansi lo escriuieron vnos y otros al 

Real Consejo de Yndias." Op. cit., vol. II, pp. 328-329.



necesaria para la iglesia y convento" ; 67 el propio convento 

de México contribuyé con un préstamo para la adquisicién de 

un inmueble.®8 Con el arribo del nuevo diocesano se obtuvo 

la necesaria anuencia episcopal. ©? 

En la primavera de 1607, el convento de México realizé 

la compra de una huerta en la jurisdiccién de Tacuba, con el 

doble propésito de cultivarla para abastecer a la creciente 

comunidad y de contar con un lugar para la recreaci6én de los 

religiosos. 7° De inmediato, el vicario Rivera decidié 

aprovechar la propiedad para instalar un nuevo convento, asi 

se dispuso lo necesario para celebrar el culto y se poblé 

con algunos religiosos. Aunque la autoridad diocesana 

intervino, pues carecfan de licencias, la comunidad se 

  

67. Pareja, op. cit., vol. I, p. 322. Aunque el cronista 

menciona el otorgamiento de la licencia virreinal, al 

parecer nunca se solicitd la confirmacién real 

correspondiente pues, en los primeros afios del siglo 

XVIII, el procurador de la Provincia pidié al monarca la 

confirmase, junto con otras nueve fundaciones que no 

podian exhibir la documentaci6én que debia legitimarias. 

BNM, Mss. 2715, N° 2. 

68. Pareja, op. cit., vol. I, pp. 321-322. El préstamo fue 

de mil pesos y no debié representar un sacrificio para el 

convento de la capital virreinal, si se recuerda que en 

esos afios las minas de Zacualpa se consideraban de 

“aprovechamiento extraordinario", "Billete de Luis de 

Velasco al Marqués de Montesclaros..." en Los virreyes 

espafioles..., vol. III, p. 15. 

69. El obispo fue fray Baltasar de Cobarrubias. Pareja, op. 

cit., vol. I, p. 324. Este tomd posesién a principios de 

1608. El fundador fue el padre presentado fray Felipe 

Gutiérrez. Ibid., p. 322. 

70. La huerta se compré a Juan Martin Cefiflo en 8,700 pesos 

y se entregé al cuidado de un hermano lego. Poco después 

se instal6 alli la panaderia para el sustento del 

convento. Ibid., pp. 327-329. 
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mantuvo con las consideraciones del no perjuicio a las 

doctrinas cercanas y la utilidad que de su presencia obtenia 

el vecindario./t 

No paré ahi el empefio fundador del vicario; si en la 

informacién de 1604 los mercedarios afirmaban que uno de los 

lugares donde se pedia su establecimiento era Colima, ahora 

pudieron hacer efectiva la voluntad testamentaria de un 

clérigo de aquella lejana villa, que les hered6 casas alli 

situadas y una hacienda en las cercanias. Tomada la 

posesié6n, Rivera solicit6é al virrey permiso provisional para 

fundar convento, con el pretexto de que el legado podria 

perderse mientras se tramitaba la licencia en forma. Velasco 

accedi6 y emitié el 30 de septiembre de 1607 un auto de 

amparo para la fundacién. Los mercedarios presentaron el 

despacho del virrey ante el Cabildo de la sede vacante de 

Michoacan, que en este caso no present6 reparos en contra, 

dado que el propio cura beneficiado mostr6é beneplacito en 

que los religiosos lo auxiliaran en la administracién de esa 

parroquia. A su _ llegada, también el obispo manifesté su 

aprobacién al respecto. 72 

  

71. Ibid., pp. 330-331. Todavia por 1700 esta fundacién 

carecia de las autorizaciones, reales y eclesiasticas, 

correspondientes. BNM, Mss. 2715, N° 2. 

72. Pareja, op. cit., vol. I, pp. 332-335. Tampoco esta 

fundacién gozaba de las licencias necesarias a principios 

del siglo siguiente. BNM, Mss. 2715, N° 2. A la luz de la 

escasa poblacién espafiola que habitaba Colima, resulta 

por lo menos curioso que el cura no tuviera objecién en 

compartir las limosnas con los religiosos. En febrero de 

1587 se mencionan 70 vecinos que se sostienen de muchos 

cacahuatales y estancias de ganado mayor. En cuanto a la



Después Rivera partid a “visitar las fundaciones 

centroamericanas. Entre sus actividades result6 notable el 

fomento que prest6 a la conversién y congregacién de los 

indigenas gentiles de la zona del rio Muymuy que, desde el 

convento de Cebaco en Nicaragua, afios antes habia emprendido 

fray Juan de Alburquerque. El vicario en vez de limitarse a 

recibir y transmitir informes y peticiones encaminados a 

obtener el apoyo real, decidid, no obstante lo penoso y 

largo de las jornadas, internarse en las montafias para 

encontrarse con los nativos: 

...asi para que los religiosos perdiesen el miedo, si 

alguno tenian, viéndome entrar a mi, como para que los 

indios se fuegen asegurando de nosotros y de nuestro 

trato, pues, a lo que pude entender, es verdad que los 

tiene rehuidos sélo temer malos tratamientos de los 

espafioles. 

Después de experimentar el goce del misionero, al 

bautizar por su mano mas de cincuenta criaturas, regresé a 

ciudad de Guatemala para encabezar el capitulo provincial 

que entonces debia celebrarse. Sinodo en que result6 electo 

comendador de la fundacién de la capital virreinal uno de 

los primeros criollos hijos de aquel convento, fray Luis de 

Cisneros.’4 Con el regreso de Rivera a México concluyé su 
  

poblacién indigena era administrada por los franciscanos 

del convento de Almoloya. Antonio de Ciudad Real, Tratado 

curioso y docto de las grandezas de la Nueva Espafia, 

México, UNAM/IIH, 1976, vol. II, p. 143; Gerhard, op. 

cit., p. 83. 

73. Informe de Rivera al rey. Guatemala, 15 de agosto de 

1608, transcrito por Ztfiiga, La Orden de la Merced..., 

pp. 509-510. 

74. Pareja, op. cit., vol. I, p. 337. De su viaje a 

Guatemala Cisneros ofrece varios comentarios, entre ellos 
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vicariato. Un nuevo maestro general, fray Felipe Guimeran, 

habia empezado a gobernar la Orden a partir del capitulo 

celebrado en Guadalajara en 1609 y por especial prerrogativa 

concedida por el definitorio, habia nombrado vicarios, entre 

ellos a fray Antonio de Mendoza para la Provincia de la 

Presentacién. /° 

En ese memorable capitulo se adopt6 una serie de medidas 

concernientes a las fundaciones indianas. Varias para 

reglamentar las funciones de los vicarios generales, sobre 

todo con el sentido de limitar sus facultades y poner coto a 

los beneficios econédmicos que solfan obtener durante su 

desempefio. Asi se les prohibié: recogieran contribuciones de 

doctrinas, privaran por decisi6én personal a provinciales ni 

a doctrineros de sus oficios, convocaran a capitulo fuera de 

tiempo, anularan elecciones y actas, nombraran comisarios 

para sus ausencias, recibieran mAs de ochocientos pesos 

anuales para vestuario y viaticos, liamaran a doctrineros 

para visitarlos fuera de sus doctrinas, actuaran como 

  

uno sobre su visita al santuario mercedario de Chiantla, 

cuya imagen de la Virgen desde antiguo corria con fama de 

milagrosa y seguia siendo objeto de devocién de los 

dominicos. Historia de el principio, y origen progressos 

venidas a Mexico, y milagros de la Santa Ymagen de 

nuestra Sefiora de los Remedios, extramuros de Mexico, 

México, 1621, f. 18. 

75, Pérez consigna el despacho de Mendoza, "Religiosos...", 

1923, Noms. 70, 71 y 72, p. 30. 

hia



comendadores del convento donde estuvieren; ademds, de 

ordenarles entregaran cartas de “pago de tecdo lo que 

recibieren. 

Otras determinaciones capitulares afectaron el reparto 

de los legados de religiosos profesos en Espafia, pero 

muertos en Indias. 

Entre las prohibiciones relativas al  lucro, se 

establecié6, bajo severas penas, que ningin religioso se 

atreviera "a tratar ni contratar, ni hager que los indios 

les labren ni hagan ropa ni otra cossa ni a tener dinero en 

ningin género de trato en poder de secular". 

Por otra parte, se declardé constitucional, por haberse 

repetido en tres capitulos anteriores, que los capitulos 

provinciales de Indias se celebraran de cuatro en cuatro 

afios, en atencién a las distancias enormes que separaban 

conventos y doctrinas. 

El acta final, a pesar de no haber acudido 

representantes de la Provincia de la Presentaci6én, ordena 

que el vicario del provincial para las fundaciones de México 

no sea electo en capitulo sino nombrado por el mismo 

provincial entre los comendadores de esas casas y las 

gobierne, aunque no pueda actuar como visitador de ellas sin 

orden superior y su cargo termine al mismo tiempo que el del 

provincial. Por Ultimo, qued6é prohibido que los religiosos 

se mudaran de Guatemala a México y viceversa, "sino fuere 

por un delicto muy atroz". 7 
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La preocupacién del nuevo prelado por el buen gobierno 

de las lejanas provincias ultramarinas se manifest6 en la 

redacci6én de una instruccién, dirigida a los superiores de 

Indias, para la adecuada administraci6én de justicia.77 

XI 

Rivera partié a Espafia muy bien dotado por los mercedarios 

de México, con el compromiso de procurarlos en cuanto 

necesitaran y por supuesto para que lograran constituirse 

como Provincia independiente. Su desempefio le mereciéd el 

giguiente juicio expresado por el capitulo general de 1612. 

...que se le da por libre y residenciado del oficio de 

Vicario General de Nueva Espafia que tuvo, asi por las 

buenas relaciones que hay de su gran gobierno y 

religién, como por no haber venido hasta hoy, cosa 

contra su persona, antes mucha loa, con haber pasado 

tanto tiempo que vino a Espafia y acab6é su oficio. 
  

76. "Actas del capitulo general que se celebr6é en 5 de junio 

de 1609 afios.", AHNE, Cédices 564b. 

77. Fray Philippe de Gvimeran maestro en santa Theologia por 

la gracia de Dios, y de la santa Sede Apostolica, humilde 

Maestro General...: A los venerables, y amados nuestros, 

los padres Vicarios Generales, Prouinciales, Visitadores, 

y otros qualesquiera Prelados, y Superiores de las 

nuestras Prouincias de lag Indias de la nueua Espafia, y 

del Piru..., AHNE, Cédices 564b (impreso sin datos de 

edicién). Al orden judicial afiadi6 el autor la expresa 

prohibicién de convertir, sin autorizacién superior, las 

doctrinas en encomiendas con el propésito de aumentar el 

ntimero de votantes en las elecciones de provinciales. 

78. Citado en Pérez, "Religiosos...", loc. cit. Entonces 

Rivera era comendador del convento de Madrid, luego fue 

provincial de Castilla y general desde el capitulo de 

1615. En 1617 obtuvo la mitra de la diécesis novohispana 

de Guadalajara y en 1630 la de Michoac4n, donde muridé 

siete afios mas tarde. José Mariano Beristain de Sousa, 

op. cit., vol. III, pp. 33-34.



Lio 

En cumplimiento de sus promesas, Rivera consiguid, en 

un momento en que la politica respecto a la proliferacién de 

los establecimientos religiosos en general era adversa, las 

licenciag reales para dos nuevas fundaciones, una en 

Veracruz y otra en la villa de Atlixco.7? Al concretarse, se 

contaria con cinco conventos instituidos en forma legitima 

como base para lograr la constitucién de una Provincia 

independiente. Por su parte, los superiores de México, con 

el vicario Mendoza, intentaron fundar en Guanajuato y si 

bien gozaban del apoyo de dos ricos vecinos de ese mineral, 

cuyos vastagos habian tomado el habito, el empefio fracasé 

por la firme oposicién de los curas beneficiados del 

partido. 89 

Presentadas las licencias reales ante el virrey, 

Marqués de Guadalcdzar y el obispo de Puebla, Alonso de la 

Mota y Escobar, y con el consentimiento del Cabildo de 

Veracruz se procedi6é a la fundacidn en ese puerto, por el 

otofic de 1613. El terreno necesario se consiguid por 

donacién de una vecina, que a cambio solicité tener asiento 

reservado en la nueva. iglesia, para acudir ae las 

  

79. En diciembre de 1611, a solicitud de Felipe III, Paulo V 

habia emitido un breve para suprimir los conventos en 

Indias donde no residieran, como minimo, ocho religiosos, 

pues de otra manera no se cumplia con el servicio divino 

ni se observaba la disciplina regular. BNM, Mss 3530, f. 

339. La cédula de autorizaci6én se otorgé en San Lorenzo 

el Real el 10 de septiembre de 1612. Pareja, op. cit., 

vol. I, p. 348. 

80. Ibid., pp. 344-345. El intento se realiz6é en 1612. Los 

veligiosos originarios del real de minas eran fray 

Cristébal de Cervantes y fray Diego de Burgos.



celebraciones littrgicas, y sepultura en la misma. Todo lo 

cual fue aprobado por el provincial en persona, pues 

entonces se encontraba en el puerto a punto de embarcarse 

para acudix al préximo capitulo general .81 

En forma simulta4nea se ejecut6é la fundacién del 

convento de Atlixco, situado en la misma diécesis que el 

anterior. Para darle asiento fue necesario comprar unas 

casas con el capital de una capellania.®? Extrafia que en ese 

valle donde florecian las explotaciones agricolas espafiolas 

los mercedarios no hayan encontrado, al principio, donantes 

generosos, pero la indiferencia de los vecinos resulta 

explicable en una regién que ya sustentaba numerosos 

establecimientos de las demas é6rdenes. 

Mientras tanto, bajo la encomienda de Cisneros, que se 

prolongé por dos periodos, el convento de México se vio 

enriquecido con la edificacién de nuevas dependencias, 

83 
costeadas por la bonanza de las minas de Zacualpan, pero 

  

81. La fundacién estuvo a cargo de fray Hernando de Aguilar, 

la donante fue Melchora de los Reyes y el provincial en 

turno fray Francisco de Orea. las construcciones se 

iniciaron con limosnas recaudadas entre los vecinos. 

Ibid., pp. 348-350. 

82. El fundador fue fray Melchor de Ochoa. Ibid., pp. 350- 

351. 

83. Pareja, op. cit., vol. I, p. 338, consigna que durante 

el gobierno de Cisneros recibieron de las minas 61,356 

pesos; también menciona un envio de 200 pesos para que 

Rivera, comendador en Madrid, solicitara en la Corte los 

negocios de su fundacién y ademas una limosna de mil 

pesos remitidos al general Guimeran, para ayuda de su 

convento de Valencia. Ibid. , p. 345. Por lo visto, para 

los intereses de los mercedarios de México resultaba mas 

provechoso cumplimentar al general en turno, que socorrer 

LI.



también por la toma de hdbito de jdévenes eriollos, vAstagos 

de familias prominentes, algunos de los cuales pronto 

destacarian en los pilpitos y en las aulas universitarias 

novehispanas. 84 

El viajero carmelita Antonio VAzquez de Espinosa, que 

visit6 México en 1612, ofrece algunas noticias sobre el 

convento de la capital: 

Hay en esta insigne ciudad un famoso convento de 

Nuestra Sefiora de la Merced con mas de 100 religiosos, 

en el cual se leen artes y teologia, y tiene grandes 

sujetos. La iglesia, y convento es de las buenas que 

hay en ja ciudad con gran frecuentaci6én de los 

fieles... 

Al mencionar las minas del distrito de Taxco, el fraile 

se refiere a Zacualpan y sefiala que la Merced posee una 

mina: "de donde ha sgacado gran riqueza con que se ha labrado 

el convento de México, que es grande y suntuoso. "86 
  

a su casa matriz de Guatemala. En octubre de 1607 se 

habia sufrido un nuevo terremoto que la dejé necesitada 

de mas de treinta mil tostones para su reparacién. 

Zafiiga, La orden de la Merced... pp. 41-42. 

84, Entre 1610 y 1614 profesaron: Pedro Mufioz, los hermanos 

Juan y Andrés de Herrera, Diego Rodriguez, Gerénimo de 

Andrade, Tomas Cano, Juan de Arriaga, Francisco de 

Armentia, Pedro de Sandoval, entre otros. Pareja, op. 

cit., vol. I, pp. 342-343. El primer mercedario que tuvo 

catedra en la Universidad de México fue el maestro fray 

Pedro de Celi en 1614. Criollo que habia profesado en el 

convento de esta ciudad, diez afios antes, y que con el 

patrocinio de su acaudalado padre y la licencia de los 

superiores de la Orden, habia ido a terminar sus estudios 

teolégicos a la Universidad de Salamanca. Ibid., pp. 355- 

359. Plaza y Jaen, op. cit., menciona su incorporacién a 

la Facultad de Teologia en 1613, el otorgamiento de la 

cAtedra de Visperas de Teologia y la noticia de su muerte 

en mayo de 1617. vol. I, pp. 231, 238 y 246; sus obras 

las consigna Berista4in, op. cit., vol. I, p. 326, 

85. Vazquez, op. cit., lib. III, cap. XX, p. 112. 

hie



Por su parte, Cisneros anotaba, en 1616, que el 

convento de México tenia ochenta religiosos conventuales, 

que requerfan cada afio de m&s de veinte mil pesos para 

sustentarse. De tal cantidad, mas de diecisiete mil 

provenian de las limosnas ofrecidas por los fieles a la 

virgen de la Merced, venerada en su iglesia. Las limosnas 

resultaban tan cuantiosas que a diario acudian a la porteria 

por los sobrantes mas de sesenta mendigos, aparte de los 

pobres vergonzantes que eran socorridos de la misma fuente 

de recursos. 8? 

XIT 

En la primavera de 1615, el eficiente Rivera, ahora 

provincial de Castilla, solicit6 al Consejo de Indias 

licencia y apoyo para formar una misi6én de treinta 

religiosos destinados a Guatemala, tanto porque habian 

pasado quince afios desde la Gltima remesa, como porque los 

mercedarios que quedaban en la regién eran ancianos o 

estaban enfermos: "a causa de ser las partes donde tienen 

las doctrinas a su cargo, montuosas y malsanas" y se 

necesitaban ministros "para acudir a las muchas 

conversiones". La Corona le concedié6 la licencia y el 

aviamiento para veinte.°8 Refuerzo que debié aliviar la 

  

86. Ibid., cap. XXV, p. 117. 

87. Luis de Cisneros, op. cit., Ef. 22v-23v. 
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carga de los doctrineros, y que no dejarfa de renovar 

ideales evangélicos adormecidos por la rutina. 

No parece una exageracién de Rivera la necesidad que se 

padecia de sacerdotes en las doctrinas guatemaltecas, cuando 

se consideran los registros de confirmaciones celebradas 

durante la visita diocesana del obispo fray Juan de las 

Cabezas. Documento donde se puede comprobar que un mismo 

religioso tenia bajo su responsabilidad pueblos hablantes de 

distinta lengua y separados entre si por distancias que 

requerian varias jornadas de viaje. El prelado habia 

recorrido, sin descanso, cuarenta localidades situadas a lo 

largo de mas de doscientas leguas, para cumplir la 

inspeccién de los partidos mercedarios, entre septiembre y 

diciembre de 1612.82 En sus notas no hizo distincién entre 

cabeceras y sujetos, y sélo consigné los nombres de seis 

sacerdotes, que es de suponer serian los titulares de cada 

doctrina. Lag lenguas que anoté a su paso por esos partidos 

fueron mam, zendal, quiché, cuila y cavil.?° 
  

88. Memorial, de 18 de marzo de 1615, citado en Pérez, 

"Religiosos...", loc. cit., pp. 52-53. Se encomend6é 

encabezar la misi6én a fray Juan de Alburquerque, que 

habia acudido a Espafia al capitulo general de préxima 

celebracién. El grupo sélo logré embarcarse en el otofio 

de 1617. Ibid., p. 55. 

89. “Relacién de los pueblos de la visita fecha por el, 

obispo de Guathemala ansi en la dicha ciudad como fuera 

della...", 10 de mayo de 1613. AGI, Aud. de Guatemala, 

164. 

90. Para mayores detalles sobre los pueblos y las lenguas de 

la regién, entre las cuales no debia estar el zendal. 

Vid. Maria del Carmen Leén Cazares, "Doctrineros de la 

Sierra. Una evaluacién tentativa de los aportes de la 

Orden de la Merced a la implantacién del cristianismo 

Lie
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En los comentarios de la visita, el obispo manifesté al 

rey su conviccién sobre el imperativo de que los doctrineros 

no se limitaran al conocimiento de las lenguas consideradas 

de uso general: la guatemalteca o cakchiquel, pero sobre 

todo la mexicana o pipil; sino que aprendieran las maternas 

de los pueblos confiados a su administracién. "Llave de los 

sacramentos" para amplios sectores monolingtes de la 

poblaci6n, que vivian confinados en sus lugares de origen, 

como las mujeres. Respecto a los mercedarios en particular, 

escribié: "tienen los partidos muy dificultosos y entiendo 

tienen falta de lenguas, por la falta de premios." Es decir, 

de incentivos de superacién en la jerarguia interna de la 

Orden, para quienes se aplicaban a su aprendizaje en vez de 

perseverar en los estudios tradicionales de filosofia y 

teologia. 2+ 

En cuanto a la funcién propia de las é6rdenes religiosas 

en estas tierras, el obispo concluifa: 

...que se entienda que la dotrina de los yndios y ni 

fundaciones de conuentos ni predicaciones ni 

suntuosidades ni néimeros de religiossos es lo principal 

que en las Yndias se atiende... y assi de Spafia nunca 

querria que se ynuiassen religiossos doctos sino 

virtuossos, y que aprendan lengua y la sepan, y de esto 

tengo necessidad en mi Obispado, de tener lenguas y 

virtud, que ciencia ya, gloria a Dios, donde quiera se 

  

entre los mames y pueblos circunvecinos (siglos XVI y 

XVII)" en Estudios de cultura maya, Nam. 22, México, 

UNAM/IIF/CEM, en prensa. 

91. Fuentes y Guzm4n afirma ser tan trabajoso atender 

doctrinas que "es necesario" que los religiosos "salgan 

por asignacién y cbediencia a aprender lengua", y también 

que el aumento de los que saben alguna se debe a la 

insistencia de los obispos. Op. cit., 2* pte., lib. IX, 

cap. VIII, vol. III, p. 101.



halla, y la perfeta ciencia es sauer la letra cristiana 

que otra dotrina ni otras escuelas se requieren para 

los naturales. 

Sin embargo, en abono de la preocupacién de los 

mercedarios por la adecuada administracién de la feligresia 

indigena, se deben considerar los trabajos lingtisticos que, 

después de la obra antes mencionada del padre Bravo, se 

elaboraron desde principios de siglo para que sirvieran como 

guia de aprendizaje y apoyo cotidiano a los doctrineros. Por 

ejemplo, el arte mam de fray Jerénimo Larios, editado en 

México en 1607.93 

XIII 

El 5 de junio de 1615, se celebré en Calatayud el capitulo 

general a raiz del cual Rivera ascendié al generalato. En la 

eleccién no dejaron de contar en su favor los votos de la 

Provincia de la Presentacién, pues acudieron adem&as del 

provincial fray Francisco de Orea, fray Antonio Gutiérrez y 

fray Juan de Alburquerque por definidores, y los electores 

fray Pedro de las Casas y fray Juan de Valencia. ?4 

  

92. "Relacién de los pueblos de la visita..." 

93. Varios testigos se refieren a esta obra, hoy perdida, en 

la "Informacién de los méritos y servicios del convento 

de Nuestra Sefiora de la Merced de la Ciudad de Santiago 

de Guatemala." 9 de abril de 1619, publicada integra por 

Zafiiga, "El origen de la Orden...", pp. 459, 465, 473 y 

469; Remesal también consigna su existencia y aporta el 

afio de impresién, op. cit., lib. III, cap. XIX, vol. I, 

p. 376. Vid. infra., “Destinos independientes", notas 10 

y il. 

94. Téllez, op. cit., vol. TI, p. 352. 
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El capitulo concedié algunas gracias y exenciones a los 

religiosos que en las Indias hubieran servido doctrinas y 

trabajado con lucimiento en las conversiones.25 Se trataba 

de aceptar méritos equivalentes en los aspirantes a cargos 

directivos en la Orden, que carecian de la preparacién 

académica requerida por las Constituciones. Y también se 

confirmé la distribucién de bienes de mercedarios difuntos 

para ayuda de establecimientos europeos. 26 

Preocupacién destacada del general Rivera fue mantener 

el control sobre las provincias de Indias, entre las cuales 

presentaban evidencias de relajacién las peruanas, por el 

ambiente de riqueza en que habfan crecido, y la recién 

establecida, como tal, en las Antillas. Esta por la 

precariedad de las fundaciones, gin licencia real, con que 

la habian hecho ascender a la categoria provincial, y que 

habia generado quejas elevadas hasta al Consejo de Indias. 

Provincia que caia bajo el vicariato ahora llamado de Nueva 

Espafia.?7 

  

95. Ibid., p. 353. El autor no detalla cuales, pero una 

debié ser que se concedieran magisterios y presentaturas 

en Indias "a los m&s idéneos, supliéndoles las 

condiciones que nuestras leyes piden, asta que se crien 

sugetos suficientes." Concesién que el procurador de la 

Orden ante la Santa Sede consigui6é entonces del papa. 

Ibid., p. 355. 

96. Ibid., p. 354. Los beneficiarios de estos legados serian 

el monasterio de San Adrian en Roma, el real de 

Barcelona, el colegio de Alcala y el convento de Madrid 

por funcionar como hospicio para religiosos que iban a la 

Corte. 

97. Ibid., pp. 354-358, El autor ofrece un vivo testimonio 

del estado en que se encontraban las fundaciones 
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En cuanto a la Merced de México, el general mandé que 

enviase por procurador a fray Pedro de Burgos, religioso 

h4bil y diligente en la negociacién de todo tipo de asuntos, 

al que el superior conocia desde su etapa de vicario. 28 

XIIII 

El procurador Burgos fue el encargado de gestionar ante la 

autoridad pontificia y la Corona la divisién de las 

fundaciones del reino de México de la Provincia 

guatemalteca. Las razones que argument6 fueron la existencia 

de siete conventos fundados y la enorme distancia que los 

separaba de la casa matriz y por lo tanto del control de su 

provincial. Consultada la solicitud por el nuncio apostdlico 

al general, Rivera mostré su apoy6 oficial. Entonces el papa 

Paulo V otorgé el breve necesario para que se ejecutara, con 

  

antillanas, pues el mismo formé parte del grupo que, a 

costa de la Real Hacienda, acompafié a fray Juan Gémez, 

vicario nombrado para reformar la Provincia y organizar 

los estudios en el convento de Santo Domingo, pues hasta 

entonces sus estudiantes tenian que acudir a la ciudad de 

México para prepararse. Penedo, op. cit., pp. XXIX y XXX. 

ba nueva Provincia se habfa puesto bajo el patrocinio de 

San Lorenzo. Pérez, "Religiosos...", 1923, Nams. 70, 7ly 

72, pp. 2-9, ofrece muy interesantes datos sobre su 

fundacién. 

98. Burgos habia tomado el habito, en el convento de México, 

después de dedicarse a tratar negocios ante la Audiencia, 

en 1596. Pareja ofrece una breve semblanza de su vida, 

op. cit., vol. I, pp. 82-86. Actuaba como procurador 

general de la Merced por lo menos desde 1606, pues el 22 

de diciembre, en respuesta a su peticién el Cabildo de 

México, le habfa concedido merced de una caja de agua al 

convento. Guia de las actas de Cabildo..., N° 597, p. 

260. 

Los 
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fecha 7 de diciembre de 1615. Se procedié luego a realizar 

una informacién sobre los motivos alegados y probada su 

veracidad, el nuncio emiti6é decreto en el mismo sentido el 3 

de junio de 1616. En seguida el general solicit6 la anuencia 

del Consejo de Indias y obtuvo su licencia por cédula real 

fechada, en Madrid, el 15 de junio de 1616. Con todos los 

permisos en regla, el general procedi6 a poner bajo la 

advocacién del misterio de la Visitacién a la nueva 

Provincia y a darle como divisa la leyenda: Benedicta tu 

inter mulieres, que se estamp6 en su sello. Rivera también 

nombr6é un vicario provincial in capite para que la rigiere 

mientras se celebraba su primer capitulo provincial, que 

debia tener efecto en 1620 en el convento grande de 

México.?9 

De singular importancia para conservar la armonia con 

la provincia madre, debi6é ser la determinacién de que en los 

seis meses siguientes a la notificacién de estos cambios a 

lo largo de la hasta entonces Provincia nica, los 

religiosos tendrfan la libertad para escoger entre ambas 

dénde preferirian vivir, con la garantia de poder prohijarse 

en la de su eleccién; sélo con la limitante de que agotado 

  

99. El nombramiento recay6 en fray Benito Martinez, 

comendador entonces del convento de México y uno de los 

religiosos venidos en 1594 con el comisario Vera. Se le 

extendi6 patente el 11 de junio de 1617 y la patente 

sobre cudéndo y dénde celebrar el préximo capitulo se 

emitié al dia siguiente. Pareja, op. cit., vol. I, pp. 

165-170. El mismo autor le dedica un capitulo donde 

destaca su aplicacién como maestro de novicios, ocupacién 

que tuvo durante mucho tiempo. Ibid., pp. 396-402.



el término no pudieran regresar a la que, por su voluntad, 

habian dejado. 1° 

De inmediato, el procurador Burgos regres6é a México con 

la documentacién necesaria para ejecutar la separacién, 101 

El 29 de marzo de 1618, en el convento de México, a son 

de campana tafiida y segtin lo previsto por las 

Constituciones, fray Benito Martinez, vicario provincial in 

capite en virtud de la comisién otorgada por el general 

Rivera, reuni6 capitulo para notificar a la comunidad 

mercedaria los documentos pontificios y reales que 

determinaban la divisién. Luego, el 5 de abril se present6 

ante el Real Acuerdo y fue obedecida la cédula 

correspondiente, asi como aceptadas las patentes que 

acreditaban la autoridad de Martinez para regir con 

independencia del provincial de Guatemala las fundaciones de 

México mientras se celebraba capitulo para elegir provincial 

y comendadores.1°2 

En cuanto a la respuesta de la Provincia guatemaiteca 

respecto a la pérdida de los conventos de México se 

desconoce; sin embargo, no resulta aventurado suponer que 

  

100. Patente de 17 de junio de 1617. Ibid., p. 171. 

101. Pérez, "“Religiosos...", 1923, Noms. 70, 71 y 72, p. 32. 

102. "“Testimonio de la divisién de la Provincia de México de 

la de Goathemala, y ereccién en provincia separada en 29 

de marzo de 1618..." Lo ofrece fray Diego Ldpez, 

secretario de provincia el 19 de febrero de 1708 basado 

en el "Libro de los capitulos provinciales, actas y 

visitas de esta provincia de la Visitacién de México... 

1618", BNM, Mss 2715, Nam. 1, ££. 4-6. 
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debié considerarse como etapa de una evolucién natural, si 

se recuerda que la negociacién para dividirlas se efectuéd a 

ciencia y paciencia de las antoridades provinciales que, 

durante el desahogo de los tr&mites, se encontraban en 

Espafia. 193 

Al mismo tiempo que nacfa la Provincia de la 

Visitacién, Rivera abandonaba el generalato por la mitra de 

Guadalajara, en la Nueva Galicia. Llegado a la ciudad de 

México, en el otofio de 1618, recibiéd la consagracién 

episcopal de manos del arzobispo Pérez de la Serna, en la 

Iglesia del convento que tanto habia favorecido.14 

Venturosos aparecian para la Provincia de la Visitacién 

sus principios, no obstante, una desgracia ensombrecié el 

panorama mercedario cuando, el 5 de diciembre de aquel afio, 

se extendié un terrible incendio sobre Veracruz que abras6é 

hasta los cimientos la iglesia y el convento ",,.quedando el 

solar yermo y sembrado de sus miseras cenizas, como si en él 

jamas vbiesse auido memoria de edifficios."195 pérdida 

  

103. En la dedicatoria de su crénica Pareja afirma sobre 

Orea: "...cooper6 en todo a su divisi6én, con el 

conocimiento de haber sido dos veces Comendador de este 

convento de México...", op. cit., vol. I, p. XV. De hecho 

el definidor Gutiérrez consiguié la dignidad de maestro 

de divisién y el elector Valencia la de presentado de la 

misma, es decir, consiguieron ventajas personales dentro 

de la jerarquia de la orden a partir de la nueva 

situacioén. Orea no volvié al convento de Guatemala, pues 

murié a su paso por México. Pareja, op. cit., vol. I, p. 

374. 

104. Ibid. pp. 381-383. 

105. Téllez, op. cit., vol. II, pp. 473-474.



considerable, pues se arruinaron edificaciones en que se 

habian invertido mas de treinta mil pesos de oro, sin contar 

vasos sagrados, imagineria, ornamentos, libros, etc. 

Compadeciésse de nosotros la comarca toda, asta los 

vecinos de la gran ciudad de México..., y socorrieron 

generossamente este fracasso, porque no ay negarsele a 

los Animos, en Nueua Espafia, de nuestros castellanos, 

que participan de aquel clima, no sé qué género de 

magnanimidad y larguega, que los auentaja, sin 

comparacién, a todos los de el Nueuo Mundo... 6 

En cuanto al gobierno metropolitano de la Orden, la 

renuncia de Rivera oblig6 a reunir capitulo general electivo 

el 1 de junio de 1618, en Guadalajara. Proceso tormentoso 

que enfrenté al sector espafiol de la Merced, apoyado por el 

rey Felipe III, con las ramas francesa e italiana protegidas 

por el papa y su nuncio en Espafia y, que al final, se 

resolvi6 a favor del primero en la persona de fray Ambrosio 

Machin. +97 

Ni la provincia de la Presentacién ni la recién erigida 

en México enviaron representantes a ese capitulo. Fray Juan 

Gémez, que durante el régimen de Rivera habia fungido como 

vicario general, recibié por voluntad del nuevo superior el 

mismo nombramiento, que ponia bajo su autoridad a las 

provincias antillana, guatemalteca y mexicana .108 

  

106. Ibid. 

107. Penedo, op. cit., pp. LXV-LXVIT; Téllez, op. cit., vol. 

II, pp. 382-428. 

108. Durante su primer periodo (1615-1617), Gémez fue el- 

encargado de encabezar al grupo que debia reformar los 

conventos antillanos. Téllez, que particip6 en esta 

misién, considera que su nombramiento no fue acertado, 

AOE
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XV 

Cuando se compara el prolongado y diffcil desarrollo de los 

mercedarios en la Capitania de Guatemala, hasta lograr 

constituirse como una Provincia de la Orden, frente a las 

condiciones de su establecimiento y expansién por el centro 

_del Virreinato novohispano, no puede dejar de apreciarse, en 

el contraste, la influencia del contexto econémico, politico 

y social, tanto desde la perspectiva diacrénica del cambio 

de circunstancias histéricas generales en el proceso de la 

colonizacién, como desde el enfoque sincrénico de las 

diferencias que llegaron a caracterizar estos dos 

escenarios. 

Al momento de hacerse efectiva la divisién, los 

religiosos que optaron por la Provincia de la Presentaci6én 

pudieron continuar el ejercicio de su ya casi centenaria 

practica doctrinera, en un 4mbito indigena rural, en mas de 

un lugar, fronterizo con poblaciones insumisas, y seguir 

ofreciendo servicios sacerdotales en las ciudades istmicas, 

a vecindarios que bien podian presumir de hidalgufa, pero no 

competir con el nivel econémico de muchos criollos 

  

pues carecia de edad y experiencia para esa 

responsabilidad, lo cual, dice, se comprob6 durante su 

segundo periodo en la Nueva Espafia, op. cit., vol. II, p. 

356; Pareja afirma que entonces vino a México y luego 

presidié en Guatemala el capitulo provincial de 1616, op. 

cit., vol. I, pp. 361-363. Gémez regresé a Espafia para la 

celebracién del capitulo de 1618, Téllez, op. cit., vol. 

II, p. 400, y un afio mas tarde se embarc6é con destino a 

Guatemala. En el interin fungi6é como vicario, por 

nombramiento de Rivera, fray Francisco Jiménez. Pérez, 

"Religiosos...", loc. cit., p. 33.
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novohispanos ni sus localidades con el prestigio de una 

corte virreinal. En cuanto a la recién creada Provincia 

mexicana, los hijos de Nolasco llegaban tarde al reparto de 

las doctrinas y fundaban sus establecimientos en centros 

lejanos a las nuevas misiones; por lo que, no obstante 

contar con el objetivo original propio de su habito para 

legitimar la necesidad de su presencia, en busca de crecer 

debieron de abrirse campos de accién similares a los 

cultivados por sus hermanos en la metrépoli.



LAV 

Destinos independientes 

En la primavera de 1619, habiendo dado a luz una nueva 

Provincia, la Merced de Guatemala, nutrida con el arribo de 

log misioneros peninsulares llegados un afio antes, - buscaba 

fortalecerse frente al patrocinio real para continuar su 

propio desarrollo a la vez que intentaba la apertura de 

posibles fronteras de expansién. El provincial, fray 

Francisco Jiménez, que ademas fungia como vicario general de 

Nueva Espafia, Guatemala, Honduras y Nicaragua, solicit6 ante 

el alcalde ordinario de la ciudad de Santiago se le 

admitiera una informacién de méritos y servicios. 

El interrogatorio constaba de sdédlo seis preguntas 

encaminadas a probar: la primacia fundacional de la Merced 

respecto a otras érdenes y su participacién en la conquista 

espiritual, pacificacién y reduccién de los naturales; la 

generacién de nuevas fundaciones y apertura de misiones a 

partir del trabajo de religiosos hijos del convento de 

Guatemala, en particular entre los infieles de Nicaragua y 

Sébaco; la existencia de estudios de gramatica, artes y 

  

1. Se trata de la misién conseguida por Rivera y comandada 

por Alburquerque. Vid. Supra. “La reconquista mercedaria 

de México", nota 88. 

2. "Informacién de-los méritos y servicios del convento de 

Nuestra Sefiora de la Merced de la Ciudad de Santiago de 

Guatemala." 9 de abril de 1619, loc. cit., pp. 457-480; 

Téllez tuvo en sus manos esta informacién y la resumi6 en 

su obra, op. cit., vol. II, pp. 470-471.



teologfa en el mismo; la suficiencia que esos estudios 

conferfan a los mercedarios en la administracién de 

gacramentos, el provecho que de ellos obtenian los vecinos 

y, por tltimo, el respeto general de que gozaba la Merced. 

Ocho testigos, seis de los cuales eran vecinos de la 

ciudad y encomenderos, mayores de setenta afios, y dos 

descendientes del conquistador Bernal Dfaz, acudieron a 

declarar.*? 

Los testigos no sélo se mostraron acordes con sefialar 

que en la vieja ciudad del valle de Almolonga el convento de 

la Merced era el mas antiguo, 4 sino que afirmaron la 

presencia de mercedarios durante la conquista, segtn 

recuerdos de conversaciones sostenidas con algunos 

conquistadores ya fallecidos, y por lo tanto aceptaron la 

contribucién de la Orden en el proceso de conversién de los 

  

3. Los testigos fueron presentados por fray Garcia de 

Loaisa. El primero, Sancho de Barahona, era hijo del 

capitan del mismo nombre que habia sido testigo en la 

informacién de 1542, y ya habia declarado en la probanza 

de mayo de 1587. AdemA4s resultaba ser abuelo del propio 

fray Garcia, Vid., Antonio Batres J., "Bl calvario del 

primer cronista de Guatemala" en Remesal, op. cit., vol. 

I, p. 12. Los siguientes fueron: don Garcia de 

Castellanos, Nufio S4ez Marroquin, Francisco de Abrego, 

Luis de Ardén, Juan Gutiérrez de Sibaja. Los 

descendientes del conquistador eran el contador Pedro del 

Castillo Becerra, su hijo, y el presbitero Ambrosio del 

Castillo, uno de sus nietos; Cfr., Edgar Juan Aparicio, 

Bernal Diaz del Castillo y sus descendientes, México, 

[s.e.], 1969. 

4. Salvo Ambrosio del Castillo que responde: "sabe que el 

dicho convento... en su fundaci6én es uno de los mas 

antiguos desta provincia y ciudad porque asi lo oy6é...a 

Francisco Diaz del Castillo, vecino y regidor que fue en 

esta ciudad, su padre, difunto." Ibid., p. 471. 
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naturales desde la remota época de su fundacién.” Dos 

declarantes se extendieron en los detalles sobre el trabajo 

evangélico: Ambrosio del Castillo y Sancho de Barahona. El 

a 
primero no sélo reconociéd el aprovechamiento que los 

naturales obtuvieron “en la primitiva predicacién del 

evangelio", y el hecho de que al principio los mercedarios 

"tenfan a su cargo provincias enteras sin ayuda de otros 

religiosos", sino que saliéd de los términos de la pregunta 

para declarar: 

Y que asimismo ha sabido este testigo, por cosa cierta 

y fidedigna, que el primer sacerdote que celebré el 

Santo sacrificio de la Misa y predic6 el santo 

evangelio e bautizé cuando el marqués del Valle vino a 

este Nuevo Mundo de las Indias fue un religioso de 

Ntra. Sra. de la Merced nombrado fray Bartolomé de 

Olmedo, hombre de mucha religién y santidad y letras y 

que ayudé mucho al marqués del Valle en los negocios 

destas partes y de Nueva Espafia, lo cual sabe este 

testigo por haberlo leido en una historia original que 

tiene en su poder, cuyo autor es Bernal Diaz del 

Castillo, su abuelo... 

  

5. Adem4s de Bernal Diaz del Castillo se menciona a Diego 

Lépez de Villanueva, Lorenzo de Godoy y Juan Pérez 

Dardén, Melchor de Riveros, Juan Martinez de Larrauri y 

Joan Griego; Pedro de Ovio, Joan de Salvatierra y Loarca, 

compafieros del adelantado Pedro de Alvarado. Las 

respuestas sobre la conquista no precisan tiempos ni 

circunstancias, sin embargo, el testigo Gutiérrez afirma 

basado en los dichos de Ovio, Salvatierra, Loarca y 

Griego, que los mercedarios vinieron a la conguista con 

Alvarado. JIbid., p. 474. El testigo pudo haberse 

confundido con los mercedarios que formaron parte de la 

expedicién de Alvarado al Pert. Vid. supra, "Desafio de 

expansion..." nota 17. Alonso Loarca y Pedro de Ovio o de 

Obid habian sido testigos en la probanza de 1565. Pedro 

del Castillo llama a los fundadores del primer convento: 

"grandes conquistadores, asi de Nueva Espafia como destas 

provincias", Ibid., p. 466. 

6. Ibid., pp. 471-472. El testigo afiadié en respaldo del 

valor de su fuente: "...los cuales son papeles e historia 

de tanta autoridad y fe, que Antonio de Herrera, 
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Por su parte, Barahona también ofrecié datos 

especificos sobre los primeros tiempos de la colonizacién: 

" . administraron los santos sacramentos a los naturales de 

la costilla desde Malacatepequez hasta los 

Suchitepequez...", que en tiempo de esta probanza estaban 

encargados a franciscanos, y la Merced habia pasado a 

ocuparse de la administracién de Ostuncalco, Sacatepéquez, 

Jacaltenango y la serrania de esa region.” 

En seguida los testigos declararon sobre las 

fundaciones, con énfasis en las reducciones que se habian 

iniciado en las montafias de Nicaragua. ® Ambrosio del 

Castillo present6 de nuevo un testimonio original, pues 

enfocé su respuesta hacia los establecimientos de Nueva 

Espafia, de los que sefial6é con un tinte de orgullo criollo: 

Y que asimismo sabe que deste convento de Goathemala y 

desta provincia han salido religiosos a  fundar 

‘conventos a la Nueva Espafia, a donde es comin voz y 

fama que con toda religién los religiosos dellos han 

vivido. Y se muestra bien por el efecto, pues se ve el 

muy grande aprovechamiento que han hecho en todo género 

de letras y estudios, pues un hijo del convento de 

Ntra. Sra. de la Merced de México es hoy actual 

catedratico de propiedad de teologia de la Universidad 

de México, lo cual todo redunda en honor deste convento 

de Goathemala y de su provincia, pues aquel convento es 

  

historiador de su magestad... para dar autoridad a la 

historia que hizo de las Indias, cita en muchas partes al 

dicho Bernal Diaz del Castillo... como a persona tan 

fidedigna. Y el padre Torquemada... para dar autoridad a 

la historia de la Monarquia de las Indias, cita al dicho 

su abuelo Bernal Diaz del Castillo." 

7. Ibid., p. 459. 

8. Barahona, Castellanos y Abrego recordaban haber visto a 

los indigenas recién congregados, que los mercedarios 

habfan conducido ante el presidente de la Audiencia 

Alonso Criado de Castilla. Ibid., p. 460. 
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hijo de éste. Y que asimismo sabe este testigo que han 
poblado otros muchos conventos en la Nueva Espafia y en 
esta provincia... 

Respecto a la existencia de estudios, los testigos se 

mostraron acordes en los beneficios que para la calidad de 

la predicacién de los religiosos y la preparacién de los 

hijos de los vecinos, no sélo de la ciudad sino del distrito 

de la Audiencia, habian tenido. Ambrosio del Castillo, como 

rector y catedratico del Colegio-Seminario, pudo abundar en 

la respuesta. Sefialé que en el noviciado del convento se 

recibian “con mucha caridad", para ser ensefiados "con mucha 

vigilancia en la regular observancia los hijos de vecinos 

destas provincias", y que de alli egresaban "muy 

aprovechados en sus estudios asi de gramatica, de artes, 

como de teologia, por el continuo estudio que siempre 

profesan muy doctos maestros que su religién le pone." En el 

convento se celebraban: 

...continuamente actos literarios, asi de artes como de 

teologia escolAstica y positiva a donde este testigo se 

ha hallado y ha visto la gran suficiencia y muchas 

letras que los padres lectores, maestros y sus 

discipulos muestran en semejantes actos. 

Ademas de las constantes conferencias privadas y actos 

académicos ptiblicos a donde acudfan junto con las otras 

érdenes, los mercedarios habian participado en las 

actividades del seminario "de que se honra mucho el dicho 

colegio." 

Gracias al cuidado que habia puesto en la preparacién 

de sus religiosos, la Merced logré obtener la suficiencia 
  

9. Ibid., p. 472. 

194



necesaria para la evangelizacién de los naturales y la 

administraci6én de la feligresia indigena, tanto en las 

doctrinas de la sierra occidental como en Nicaragua y 

Honduras. En particular, varios declarantes se refirieron a 

la composicién de un arte "muy curioso que est4 impreso, de 

la dicha lengua [de la sierra] con mucha curiosidad por ser 

tan dificultosa".1° 

Como siempre m4s enterado, el padre Castillo sefialé 

que el arte se habia impreso en México y su autor era fray 

Gerénimo Larios.+! También pudo afiadir que los mercedarios 

atendian a los pueblos de la sierra: 

...con muy grande riesgo de su vida, porque... las 

dichas doctrinas confinan con unos indios que llaman 

lacandones, los cuales est&n actualmente en guerra y 

suelen hacer entradas a las doctrinas de los dichos 

padres". 

  

10. Ibid. Testimonios de Barahona, p. 459; Saez, p. 465 y 

Abrego, p. 469. 

11. Ibid., p. 473; Remesal, op. cit., lib. III, cap. XIX, 

vol. I, p. 376, anota acerca de este mercedario: "Y¥ para 

facilitar la ensefianza de una lengua barbarisima que se 

llama mame... en servicio de Dios Nuestro Sefior y del 

bien comin, el afio de 1607, en México imprimi6é una arte 

de ella el padre fray Jerénimo Larios de la Cruz, que fue 

el primero que predicé en ella y después le han imitado 

algunos discipulos que en su compafifa la han aprendido." 

Segin la visita pastoral efectuada en 1612, Larios 

administraba las doctrinas mames de Tuncalpa y 

Ostuncalco. Vid. Leén, "“Doctrineros de la Sierra..." 

12. “Informacién...", p. 473. Jan de Vos menciona algunos 

ataques lacandones a los pueblos de los Cuchumatanes como 

San Mateo Ixtatan y Santa EFulalia, entre fines del siglo 

XVI y principios del XVII, La paz de Dios y del Rey. La 

conquista de la Selva Lacandona, 1525-1821, México, Gob. 

del Edo. de Chiapas/FONAPAS, 1980, pp. 124-128. 
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Barahona proporcioné informacién original, pues se 

refirié a la entrada comandada por el licenciado Caballén a 

la provincia de Costa Rica; expedicién en que habia 

participado el testigo. El mercedario fray Cristébal Gait&n 

"tadministré a los espafioles e indios de Nicoya que iban a la 

dicha conquista.", es decir, fue en calidad de capelldn. El 

declarante habia presenciado cémo el comandante acompafiado 

s6lo del religioso y de ‘un esclavo se habia internado en 

busca del cacique Soyoché, y cémo "...lo reduxeron a nuestra 

santa fe catélica sin llevar mAs gente, que fue uno de los 

mayores atrevimientos que jam4s se vieron en la tierra, 

porque debia de haber mas de quinientos indios en guarda del 

dicho cacique. "13 

Al final de las diligencias y en abono de las 

respuestas de los declarantes, se presenté tun libro de mano 

encuadernado, fecho por Bernal Diaz del Castillo", con 

caraécter de testimonio de la actividad de fray Bartolomé de 

Olmedo durante las campafias comandadas por cortés.14 Mas de 

—_ 

13. "Informacién...", p. 460. Esta entrada habia ocurrido a 

principios de la década sexta del siglo anterior y segin 

estudios modernos tuvo un éxito limitado. Wendy Kramer, 

W. George Lovell y Christopher H. Lutz, "La conquista 

espafiola de Centroamérica" en Historia general de 

Centroamérica, vol. Ii, Hl régimen colonial (1524-1750), 

eadicién de Julio Cesar Pinto, Madrid, Sociedad Estatal 

Quinto Centenario/FLACSO, 1993, pp. 36-38. 

14. Fe del escribano Alonso Rodriguez, 20 de abril de 1619, 

“Informacion...", p. 477. No deja de resultar curioso el 

hecho de que durante su estancia en Guatemala, Bernal 

Diaz nunca haya sido convocado como testigo en las 

diversas informaciones realizadas a petici6én de la 

Merced.



una década habfa de transcurrir antes de que la copia de 

esta obra, conservada en Espafia, se imprimiera interpolada 

por un escritor mercedario para convertirse en el fundamento 

historiografico de su presencia en tierras de México y sus 

presuntas actividades en Guatemala.15 . 

Segin esta probanza, cuyo motivo especifico y 

circunstancial se desconoce, pero puede conjeturarse del 

interés en consolidar su participacién en las reducciones 

emprendidas sobre poblaciones nativas, hasta entonces 

independientes, la Provincia de la Visitacién afianzaba su 

yocaci6én como doctrinera de pueblos indigenas y apuntaba a 

la colaboraci6én con las expediciones organizadas por los 

gobiernos de la Audiencia a los territorios fronterizos, 

donde se habian refugiado los Gltimos grupos indémitos de la 

zona. 

Con la publicacién, en la ciudad de México, de otro 

trabajo lingtistico titulado De lingua Mame, et Posolteca 

varia Opuscula ad eorum intelligentiam facile callendam, por 

fray Pedro Daza, en 1620, los mercedarios de Guatemala 

refrendaron, una vez mas, su compromiso con la atencién de 

las doctrinas indigenas y su disposicién a trabajar en 

nuevos frentes misionales. 16 
_—_—_ 

15. vid. infra, "A la conquista del protagonismo 

historiografico". 

16. Obra hoy perdida  cuyo titulo consigna Placer, 

Bibliografia mercedaria, vol. I, p. 401. José Mariano 

Beristain de Souza ignora la existencia de esta obra, 

pero sefiala que Daza dej6 manuscritas unas "Memorias 

hist6éricas de la fundacién y predicacién de los 
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Un testimonio directo sobre el estado del convento de 

la Merced en la capital de la Audiencia centroamericana, 

justo en el momento de efectuarse la separacién, que al 

mismo tiempo xrefleja el concepto que de la Orden 

manifestaban los vecinos santiaguefios, lo escribe el 

carmelita Vazquez de Espinosa: 

El convento de Nuestra Sefiora de la Merced en esta 

ciudad es el m4s antiguo, y de los mas ilustres; tiene 

muy buena iglesia y sacristia con ricos y costosos 

ornamentos, buenos dormitorios y claustros; con otros 

que iban edificando, cuando estuve en aquella ciudad el 

afio de 620 y 621. Tr&tase con gran curiosidad y 

limpieza del culto divino, por le cual es muy 

frecuentado de toda la ciudad; hay en é1 religiosos muy 

doctos y lucidos en pilpitos y catedras, donde se leen 

artes teologfa y la Sagrada Escritura; es cabeza de 

provincia que llega a los Obispados de Nicaragua y 

Comayagua de Honduras, donde tiene conventos, y los de 

México, y la Puebla de los Angeles, y otros de la Nueva 

Espafia estaban sujetos a él, hasta que el afio de 621 se 

dividié la, provincia de México de ésta por estar tan 

distante. 

II 

El panorama de la Provincia de la Presentaci6én, algunos afios 

después, lo ofrece una pormenorizada memoria que, en ocasién 

de obedecer un real mandato, se realiz6 sobre las doctrinas, 

  

Religiosos de la Merced de la Redencién de Cautivos en 

Guatemala", y afiade el dato de que era natural de la 

ciudad de Puebla. Op. cit., vol. I, p. 427. Pareja, op. 

cit., vol. I, p. 190, menciona su profesién en el 

convento de México hacia 1597 y el hecho de que después 

llegé a ser provincial de Guatemala. Zifiiga, La Orden de 

la Merced..., p. 460, establece que goz6 del cargo dos 

veces, en el trienio de 1624 a 26 y en el de 31 a 33. Es 

decir, fue un criollo novohispano de los que prefirid 

prohijarse en la Provincia centroamericana. 

17. Vazquez, op. cit., lib. V, cap. VIII, p. 151. 

17o



sus sujetos, cantidad de confesantes, lenguas y ntmero de 

religiosos ocupados en su administracién.?® Informe donde se 

ratifica el sentido en que desarrollaron sus actividades 

mediante datos puntuales. 

En el Obispado de Guatemala: dentro de la ciudad 

capital dos sacerdotes administraban siete barrios con mas 

de 500 sujetos de confesién en lengua mexicana .1!9 

Luego se enlistan las doctrinas y encomiendas o 

conventos de la sierra occidental. 

La encomienda de Huehuetenango contaba con cinco 

sacerdotes para administrar a doce pueblos de 2810 

confesantes, en lengua mam. 2° 

La de Sacatepéquez controlaba ocho pueblos, con 1440 

confesantes, en lengua mam, y era atendida por tres o cuatro 

religiosos.?} Adem4s, en la provincia de Soconusco, lindante 

  

18. Documento redactado por el comendador del convento de 

Guatemala, maestro fray Francisco Gonzalez, como 

provincial que habia sido de 1620 a 1624, el 8 de julio 

de 1632. Zafiiga, La Orden de la Merced... transcribe el 

texto completo, pp. 165-170. 

19, Los barrios eran: Nuestra Sefiora de la Merced, San Antdén 

Abad f[extramuros de la ciudad], Espiritu Santo, San 

Jerénimo, La Magdalena, Santa Catalina y Santiago. 

20. Los pueblos eran: Huehuetenango [Convento de la 

Concepcién], Malacatan [Santa Ana], Mazathenango [San 

Lorenzo], San Sebastian, Santa Barbara, Colothenango 

[Santa Maria], Zchil [San Gaspar Ixchil], Ixitiguacan 

{San Ildefonso Ixtahuacaén], Santa Isabel, Atitdn [San 

Juan], Chimaltenango [Santiago], Zneutla [San Pedro Necta 

?]. 

21. Los pueblos eran: Zacatepequez [San Pedro Sacatépequez], 

San Christébal, Quoatepeque [Coatepeque] , Sucitepeque, 

Malacatan [Santa Lucia], San Pablo, Chacalapa, 4Zapacapa 

[San Juan Apasapa ?]. 
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con ésta, los mercedarios auxiliaban a los clérigos 

benficiados en la administracién de los pueblos de Tustla y 

Tapachula, cuya lengua materna se reporta como mam. 

La encomienda de Jacaltenango estaba a cargo de tres 

religiosos, reunia diez pueblos y sus estancias 

circunvecinas, con 2330 confesantes en Jacalteco, lengua 

"dificultosisima".?2 Uno de sus pueblos, el de Santa Bulalia 

confinaba con territorio lacandén, y siempre se mantenia en 

armas, porque los insumisos ",,.vienen a quitarles las 

mujeres, hijos y haciendas y donde los religiosos que entran 

a administrarles estén en gran peligro de su vida; han 

reducido muchos a nuestra santa fe cathélica."?3 

La encomienda de Tejutla, donde tres sacerdotes 

administraban seis pueblos de lengua mam y uno de achi, con 

un total de 1360 sujetos de confesién.?4 
  

22. Los pueblos eran: Xacaltenango [Convento de tla 

Purificacién de Jacaltenango] y sus estancias, Huistla 

[Santa Ana], Petat&n [Santiago], San Martin [Cuchumat4n], 

San Miguel [Acat&n], San Sebastian [CoatA4n], Soloma [San 

Pedro], Sab Ixcés [San Juan Ixcoy ?], |%Ixtatan [San 

Mateo], Santa Eulalia. 

23. A vaiz de la entrada militar de 1586, los lacandones 

abandonaron su asentamiento tradicional en la laguna 

Miramar y se desplazaron a las cercanias del limite norte 

del Corregimiento de Huehuetenango. Empezaron entonces 

sus incursiones violentas contra San Mateo Ixtatan y 

Santa Eulalia. Jan de Vos, op. cit., pp- 124-129. En 

cuanto al logro de conversiones entre los insumisos, a la 

luz del caracter de los encuentros y del desarrollo de 

los sucesos de su posterior reduccién, iniciada hasta 

1695, resulta una afirmaci6én carente de todo sustento. 

24. Los pueblos eran: Texutla [Santiago Tejutla], Comitan, 

Ixtaguacén [San Miguel], Teguapa [Concepcién Totoapal, 

Tlaxumula [Santa Isabel Tajumulco] y el de lengua achi 

Zcipacapa [San Bartolomé Sipacapa] . 
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La de Cuilco con siete pueblos y 1110 confesantes en 

tres lenguas, a cual mas de problematicas: cuila, 

motozintleco y mam, bajo el cuidado de tres religiosos.25 

La de Chiantla a cargo de dos sacerdotes, con tres 

pueblos, pero mas de 730 sujetos de confesién en las lenguas 

mam y chalchiteca.?® 

La de Ostuncalco vigilada por tres o cuatro religiosos, 

formada por nueve pueblos mames y con 2030 confesantes.*7 

En el Obispado hondurefio de Comayagua, el convento de 

esta ciudad administraba siete pueblos de lengua lenca. Alli 

dos religiosos se encargaban de 800 confesantes. 28 

La encomienda de Cururti tenia doce pueblos en lengua 

care, con 1200 confesantes atendidos por tres religiosos.?? 

  

25. Los pueblos eran: Cuilco [San Andrés], Tetitan 

(Tectitan], Amatenan [Amatenango] , (cuila) ; Tacana, 

Macapa [San Martin Mazapal, (mam) ; San Francisco 

Motocintla [Motozintla] y San Hierénimo Motocintla, 

(motozintleco). 

26. Los pueblos mames eran Chiantla [Convento de Nuestra 

Sefiora] y Cuchumataén [Todos Santos] y el chalchiteco 

Zaguacatan [Aguacat4n] . 

27. Los pueblos eran: Ostuncalco [San Juan], Chiquisichapa 

{Concepcién Chiquirichapa], San Martin [Sacatepéquez], 

San Cristhdébal Cabilican [Cabrican], San Miguel 

(Quiaholah], La Magdalena, Santa Catalina [Retalhuleu], 

San SebastiAn, San Hierénimo Cuyamesumba. 

28. Los pueblos eran: Cayngala [Caigala], Lamani, Lotherique 

[Locoterique ?l, Ahuinqueterique [Ahuiqueterique}), 

Alubaren, Curaren, Radituca. 

29. Los pueblos eran: Cururt, Opatoro, Similatén, 

Cacaguathequerique [Santa Ana Cacauterique], Tambla, 

Pucingla [Puringlal, Purla, Quelala, Retheca (Ranteca], 

Tatumbla, Chinacla, Ingiluba [Ingrula ?] y Acula. 

ava
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Desde el convento de la ciudad de Gracias a Dios tres 

religiosos administran seis pueblos, también de lengua care, 

con m&s de 800 personas de confesién. 29 

La encomienda de Thencoa contaba con once pueblos y 

1100 confesantes en lengua care, encargados aé_ tres 

sacerdotes.?1 

Por tltimo, en el Obispado de Nicaragua administraban 

dos encomiendas: la de Sébaco y la de Posoltheca. 

La primera reunia seis pueblos: Sébaco y Matagalpa, de 

lengua sebaquina, Seybaca, San Ram6én, Nuestra Sefiora de la 

Merced y Muy Muy de lengua chontal. Estos habian sido 

reducidos pocos afios antes por fray Francisco de Rivera y 

fray Juan de Alburquerque. Entre todos sumaban 1400 

confesantes, atendidos por tres religiosos.?? 

  

30. Los pueblos son: Talera, Lapacra [Lapaera], Intibuca, 

Tambla, Thenambla [Tenambla] , Ambalangura~Posta 

{[Yamaranguila] . 

31. Los pueblos son: Thencoa [Tencoa], Macholoa, Zalapa, 

Cixilapa, Yamala, Hialala, Ylamatepeque, Quesaltepeque, 

Ujuera, Ymalera, Suchitepeque, Carcamo. 

32. El informe de 1632 ya recoge la tradicién, muy extendida 

entre los autores mercedarios, de que siendo comendador 

de Sébaco fray Pedro Daza resucit6 a una criatura; 

milagro con el que convirti6 a muchos nativos reacios a 

la nueva fe. Al recordar que uno de sus periodos como 

provincial corri6é de 1631 a 1633, era quien gobernaba la 

Provincia cuando se escribi6d este informe. En el mismo 

documento, después de mencionar el arte mam del padre 

Larios, se anota que habia elaborado un arte y 

vocabulario "“importantisimo, porque no le habia." Supongo 

que la frase final se refiere al vocabulario.



La segunda administraba cuatro pueblos con 600 

confesantes, por mano de tres religiosos que les predicaban 

en pipil y lengua "mexicana corrupta".?3 

AdemAas, desde el convento de la villa de Chuluteca, dos 

religiosos doctrinaban los pueblos de Somoto y Condega, con 

300 sgujetos de confesi6én, cuyas lenguas eran la Sébaco y 

"mexicana corrupta". 

A los establecimientos anteriores hay que afiadir el de 

la nicaragtiense ciudad de Leén y el de la villa de 

Sonsonate, s6lo mencionados en forma general porque en 

ellos, como en el grande de Guatemala y en el de Comayagua, 

también se encontraban religiosos que eran lenguas.34 

TIL 

Gracias a los datos proporcionados por otro informe oficial 

resulta posible ampliar la visién sobre la actividad general 

de los doctrineros mercedarios, sus necesidades y problemas; 

  

33. Los pueblos eran: Posoltheca (Posoltega), Posoltequilla, 

La Bangasta y Chichigalpa. 

34. Resulta curioso que en el informe no se considere el de 

San Salvador. Este se habia establecido, al parecer sin 

las licencias necegarias del ordinario y la Audiencia en 

un solar que el Ayuntamiento de la ciudad le habia 

concedido segin acta de Cabildo de 1 de junio de 1594. 

BN, Mss. 2675, N° 1, ££. 6-7v. vAzquez, que anduvo por 

esas tierra en 1620, escribe que se trata de una 

fundacién moderna, op. cit., lib. V, cap. XV, p. 158. En 

cuanto al convento de Ciudad Real de Chiapa su ausencia 

en el informe viene a confirmar que por entonces seguia 

abandonado, no obstante que el carmelita lo mencione 

entre los otros de la ciudad, Ibid., lib. V, cap. I, p. 

143. 

av



oe 

pero también percatarse de algunas alternativas de lucro que 

la administracién de pueblos favorecia.?> 

Cada doctrina requeria, para su atencién, minimo de su 

titular y un coadjutor y de ser posible dos, pues los 

pueblos que las componian se encontraban: "entre si muy 

distantes de agrisisimos caminos, assi por las serranias 

innasecibles, que se pasan, como por los caudalosos rios, 

que en algunas partes con grande peligro se vadean."36 y 

resultaba muy dificil acudir a los llamados frecuentes de 

los feligreses "expecialmente quando ay enfermedad en los 

pueblos, que en padezerla son siempre fatales los yndios, o 

porque su complexién es la mas expuesta a los accidentes, 0 

porque todos carezen de medizina."3? aAdem4s, era necesario 

que en esas doctrinas asistieran otros religiosos para 

aprender las lenguas a fin de contar con operarios 

preparados para sustituir a los curas que fallecieran, 

"porque no le pueden aprender si no es en los mismos 

  

pueblos". 38 

35. "Informe" del provincial fray Diego de Ribas, 4 de 

noviembre de 1697, elaborado en el marco de la 

investigaci6én general que sobre los conventos fundados en 

las Indias, sus bienes y la necesidad de la limosna de 

vino y aceite se inicié por cédula real de 4 de marzo de 

1696. BNM, Mss. 2675, ££. 137v-158v. Aunque el documento 

se fecha mas de cinquenta afios después del momento que 

aqui se estudia, resulta valido considerarlo, pues fuera 

del incremento de fundaciones y de la apertura de nuevas 

misiones, las condiciones generales de las doctrinas en 

funcionamiento debieron ser similares. 

36. Ibid., £. 151. 

37. Ibid., £. 152.



Para cumplir las jornadas impuestas por el ministerio, 

los religiosos debian tener "una, oO dos bestias mula o 

cavallo", , tal como se los habia concedido el Concilio 

39 
Mexicano. En cuanto a su vestuario y alimentacién 

resultaba costoso, pues se llevaba desde lugares distantes 

"de suerte que hasta el pan en muchos partidos no le pueden 

conseguir los religiosos, sino es de acarreto". También, 

las doctrinas debian aprovisionarse para poder: 

_,.gocorrer las nessecidades de los pobres yndios sus 

feligreces pues es constantissimo que no tienen éstos 

para el alibio de sus hambres y enfermedades, ni mas 

providencia ni mas botica que la cassa o 0 convento de 

jos religiosos que los administran a donde para 

remediarse recurren por el vino, agua ardiente, agsticar, 

cafiafistola, tamarindos, y otras cosas segin el 

accidente que padezen siendo éste el Gnico refugio que 

hallan de que ordinariamente depende su sanidad, porque 

como es notorio son los yndios tan summamente omisos en 

su proprio alibio y en sus enfermedades tan destreidos, 

que si el religioso no les asiste con el referido 

socorro carezen totalmente de remedio. 

En todos los pueblos de indios se habian organizado 

cofradias y en lugares donde habia poblacién espafiola 

algunas capellanias, pero los ingresos por estos conceptos, 

segin el informe, en general resultaban cozrtos. 44 

  

38. Ibid. 

39, Ibid., £. 153. Cita el lib. III, tit. 2°, y por supuesto 

se refiere al celebrado en 1585. 

40. Ibid., ££. 153-154. Atiéndase a lo significativo de la 

presencia de bebidas embriagantes entre las sustancias 

terapéuticas, y a la implicita descalificacién de la 

medicina autéctona. 

41. Ibid. Al informe de Ribas acompafié uno del Real Acuerdo 

donde se menciona que los pueblos que tocaron a la 

administracién de la Merced "parece que se escogieron los 

mAs pobres", ££. 305-306. 
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Con el fin de atisbar la vida diaria de los doctrineros 

oculta en los secos informes oficiales, ‘vale acudir al 

testimonio del dominico renegado Tomas Gage, que permite, 

tras deslindar sus claros propésitos intervencionistas, una 

interesante aproximacién a lo cotidiano; tanto cuando 

recuerda su propia experiencia al frente de las doctrinas 

que le confiaron los superiores de la Orden de Predicadores, 

como al describir las que visité durante su recorrido. Entre 

ellas la mercedaria Chiantla, que por los ricos ornamentos 

de su santuario le pareci6 “un tesoro escondido en las 

montafias" . #2 Asi, a través de sus palabras, resulta factible 

ponderar la influencia del doctrinero sobre las autoridades 

y el comin del pueblo en diferentes asuntos, contabilizar 

las limosnas, ofrendas y regalos, que ademas de los derechos 

parroquiales solia percibir, calcular las ganancias que el 

comercio con esos productos le generaban y considerar los 

servicios que, no sélo para la atencién de la iglesia, sino 

para el cuidado de su persona, casa Y caballerias solia 

obtener; pero también, apreciar el serio peligro enfrentado 

  

42. Gage vivié en Guatemala de 1626 a 33. Ignorante del 

pasado minero y dominico de Chiantla, atribuy6é la riqueza 

del santuario a la habilidad de los mercedarios para 

hacer pasar por milagrosa a la imagen de Marfa, alli 

venerada desde antes de su incorporaci6én a la Merced. 

Nueva relacién que contiene los viajes de Tomas Gage en 

la Nueva Espafia, prélogo de Sinforoso Aguilar, Guatemala, 

Sociedad de Geografia e Historia, 1946 (BG, XVIII), 2* 

pte., cap. XX, pp- 163-164. 

 



por los eclesiasticos que llegaban a interferir con el 

ceremonial privado de la religisn ancestral, profanar los 

sitios sagrados o atentar contra el poder de los lideres 

43 
tradicionales autdéctonos. Fray Tomas, no obstante su 

muchas veces confesado amor por los naturales, afirmaba: 

Ni mi instruccién ni toda la de los curas espafioles han 

podido hasta ahora disuadirlos de sus errores, y 

hacerlos comprender los misterios de la fe: porque son 

torpes, rudos y les cuesta mucho trabajo comprender la 

naturaleza de Dios y de las cosas divinas cuando ellos 

sobrepasan los sentidos y la razon. 

Sin embargo imitan la manera de hacer de los espafioles 

y observan todo lo que los eclesidsticos les ensefian; 

gustan muchas ceremonias, pero son poco inclinados a la 

verdadera substancia de la religién. 

Segin la visién del autor, que cuando esto escribe ya 

habia renegado de sus votos, ingresar a una Orden religiosa 

en las Indias significaba encontrar un medio seguro de 

subsistencia, pero conseguir la administraci6én de una 

doctrina conllevaba la oportunidad del enriquecimiento 

personal y con su realizacién la posibilidad de aspirar a 

negociar dignidades superiores como los obispados. 

Si. se considera los mas de cien pueblos y lugares que la 

Merced administraba, poco antes de cumplir un siglo de 

En 

43. El propio Gage sufrié un atentado del que sali6é herido a 

golpes y con una cuchillada, en Mixco, por haber 

profanado una cueva sagrada y destruido la imagen del 

dios que alli veneraban los vecinos. Ibid., 3% pte., cap. 

XXI, pp. 260-261. 

44. Ibid., 3* pte. cap. XIV, p. 220. 

ave



permanencia en Guatemala, en territorios distantes unos de 

otros, muchos asentados sobre regiones agrestes y con 

precarias condiciones de comunicaci6én; la variedad y 

dificultad de las lenguas de sus parroquianos; el estado de 

incipiente conversién de buena parte de la feligresia 

nativa; los mas de 18500 hijos de confesién bajo su cuidado, 

frente a los poco menos de cuarenta y cinco religiosos 

encargados de estas doctrinas, que reporta la suma oficial 

del memorial de 1632, aun tomando en cuenta a los otros 

veinte, conocedores de alguna lengua, repartidos en los 

conventos centrales y que, segtin se afirma, en casos de 

necesidad especial los auxiliaban, la tarea doctrinal 

representaba serios problemas, si se pretendia realizarla a 

conciencia y con efectividad.*° Inconvenientes a los que 

habria que afiadir las circunstancias peculiares de cada uno 

de estos pueblos y su diferente disposici6én para aceptar o 

resistir la imposicién del cristianismo, asi como su 

  

45. Testimonios indigenas que manifiestan el descuido de los 

deberes y los abusos cometidos por algunos doctrineros se 

encuentran en el proceso gue siguid la Merced, ante el 

Consejo de Indias, contra el obispo de Honduras fray 

Alonso de Vargas por la secularizacién de doct inas, 

desde 1680. Meses de ausencia de la doctrina, omision en 

la administraci6on de sacramentos, malos tratos, como 

contestar cuando se les llamaba para la confesién de un 

moribundo "que si por un indio se habian de asolear" 

exigir las ofrendag voluntarias como si ge tratara de im 

tributo, llevar las limosnas de las misas sin 

celebrarlas, hacer que los indios les entregaran las 

raciones donde el religioso queria fueron los cargos 

encontrados, si bien los mercedarios los refutaron pues 

eran palabras de "indios incapaces" y no “espafioles, 

habiles, y de toda idoneidad, que mereciesen crédito y 

formasen prueba". BNM, Mss. 2675, £F. 454-490v. 
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capacidad para reelaborar, segin los parametros de una 

ancestral cosmovisién nunca abandonada por completo, las 

ensefianzas recibidas. Sin poder documentar a satisfaccidén la 

respuesta de los sujetos de doctrina resulta aventurado 

pretender evaluar el impacto real, hasta entonces 

conseguido, en la conversién y la influencia que los hijos 

de la Merced habian llegado a ejercer en la transformacién 

de la vida de estos pueblos; sin embargo, a la luz de 

noticias del propio siglo XVII y del XVIII al XX, sobre la 

vigencia de cultos en santuarios clandestinos y practicas 

heterodoxas dentro de las propias iglesias, no se puede 

dejar de concluir que los resultados a nivel de la 

interiorizaci6én del cristianismo fueron muy Limitados.*® 

A pesar de todos estos problemas, no puede dejar de 

reconocerse el empefio que la comunidad mercedaria de 

Guatemala habia invertido en la consolidaci6én de sus 

doctrinas. Beneficios que, para gozar del apoyo del real 

patronato, debian estar atendidos por sacerdotes aprobados 

por el obispo correspondiente en los exAmenes de suficiencia 

de estudios y de conocimiento de la lengua del pueblo que 

pretendian administrar. Asi del empefio de que acudieran a la 

Universidad de México se pasé a instalar catedras para la 

preparacién de novicios y se busc6é, no sélo el aprendizaje 

practico, sino elaborar trabajos Linglisticos destinados a 

servir como apoyo cotidiano a los doctrineros. Después de 

  

46. Vid., Leén, "Doctrineros de la sierra..."



los textos que antes se mencionaron, hoy perdidos, cierra la 

primera mitad del siglo XVII la publicacién de la obra de 

fray Diego Reynoso: Arte, Vocabulario, Confesionario y 

Manual de Sacramentos en Lengua Mame,’ impresa en México por 

Robledo en 1644.47 

VI 

Por su parte, en la primavera de 1620, la comunidad 

mercedaria, nacida en torno a la fundacién de la capital del 

Virreinato, se aprestaba para celebrar su primer capitulo 

provincial. 48 Reunién que, concluida la visita de las 

provincias de Guatemala y México, debia presidir el vicario 

general en turno, fray Juan Gomez. 49 Convocados los votantes 

  

47. Beristéin, op. cit., vol. III, p. 15. Obra que en el 

siglo XIX fue reeditada en Paris por el Conde de 

Charencey y que en 1993 tenia preparada para su tercera 

edici6én Luis Vazquez (OM), como lo anuncia en "La Orden 

de la Merced en la evangelizacién de América", en 

Estudios, Revista..., Madrid, enero-junio de 1993, afio 

XLIX, Nims. 180-181, p. 16. Alberto Maria Carrefio 

reimprimi6 sdélo el vocabulario, segin una copia 

manuscrita tomada de la edicién principe que conservaba 

la Sociedad Mexicana de Geografia y Estadistica, bajo el 

titulo de Vocabulario de la lengua mame, México, 

Departamento de imprenta de la Secretaria de Fomento, 

1916. 

48. Fungia como vicario provincial in capite fray Benito 

Martinez, como ya se tmenciond, y era comendador del 

convento de México el presentado fray Cristébal de 

Cervantes, entonces catedratico de visperas de teologia 

de la Universidad, por muerte del maestro fray Luis de 

Cisneros. 

49. Gomez habia logrado tan buena impresién de su desempefio 

en Guatemala, que aspiraba a conseguir una mitra, que 

podia ser la de ese Obispado en sede vacante, como lo 

asienta la carta del Cabildo de la ciudad de Santiago al 

a



para el 15 de mayo se procedié, al siguiente dia, a la 

eleccién de provincial y definidores. Dos candidatos, ambos 

criollos, acapararon los votos para el provincialato: el 

maestro fray Antonio Gutiérrez y el presentado fray 

Cristébal de Cervantes. La eleccién favoreci6, con poca 

diferencia, al primero, que recibié la confirmacién del 

vicario general .°° El 17, con una solemne procesién que 

recorri6 las calles de la ciudad y llegé hasta el colegio 

dominico de Portacoeli, se celebré, en forma ptblica, el 

acontecimiento. Luego, otro dia, se continuaron los trabajos 

con la eleccién de comendadores y la disposicién de actas de 

reformacién. °+ Entonces se determinéd que la casa de la 

  

rey de 2 de febrero de 1620. "Gobierna su Religién con 

mucha prudencia, virtud y letras, con general 

satisfacci6én y es muy buen predicador. Suplicamos a V. 

Majestad nos haga merced de proveerle en un obispado de 

las Indias, que en su persona estar& muy bien empleado y 

la conciencia de V. Majestad descargada." Pérez, 

"Religiosos...", 1923, Noms. 70, 71 y 72, p-. 34. ba 

resolucién, que al calce de la carta se anot6, fue que ya 

estaba proveido el prelado. Cartas de Cabildos.. 

Audiencia de Guatemala, vol.I, p. 69. Por entonces tenia 

36 afios y ya habia desempefiado puestos de alta 

responsabilidad en la Orden. Recuérdese que habia 

encabezado afios atras la reforma de los conventos de la 

Isla de Santo Domingo. 

50. Pareja, op. cit., vol. I, pp. 392-393. Gutiérrez era uno 

de los primeros criollos que ingresaron a la Merced en 

México, profesé en marzo de 1596. Ibid., p. 190.:Como ya 

se menciond, acudié como definidor al capitulo general de 

1615, entonces era presentado. Regres6 con el 

nombramiento de maestro de divisién, es decir, no tenia 

el titulo por ser graduado universitario. Ibid. p. 374. 

51. Se conservan los nombres de los cuatro definidores: el 

maestro fray Antonio Gonzalez, eriollo, que también 

recibi6é el nombramiento de comendador del convento de 

México. Por cuestiones de edad, pronto renuncié a estos 

puestos que fueron ocupados por los hermanos, criollos y 

ambos presentados, fray Juan y fray Andrés de Herrera.



huerta de Tacuba se tuviera como convento en forma bajo la 

advocacién de la Concepcién de Nuestra Sefiora. > 

VII 

La Provincia de la Visitaci6n parecia iniciar su vida 

independiente bajo augurios positivos. Contaba entonces con 

echo fundaciones, aunque no todas legitimas desde el punto 

de vista de tener las licencias necesarias para su 

establecimiento: la casa matriz en México y los conventos de 

Puebla, Oaxaca, Valladolid, Tacuba, Colima, Veracruz y 

Atlixco. Poseia minas en Zacualpan, el cerro de tezontle en 

Santa Martha, una hacienda en Colima, la de labor llamada de 

San Salvador en las afueras de Puebla®? y otra denominada 

Huesuchil, cerca de la eapital.°>4 Si por una parte, no habia 

conseguido participar en la administracién de pueblos 

  

Ibid. pp. 394-395, y el del maestro fray Juan Ordéfiez de 

Torrubia, que murié meses mas tarde, Ibid., p. 408. Este 

Gltimo debe ser fray Juan Garcia de Torrubia, hijo del 

convento de Madrid, que habia venido en la misién de 

1602. Vid. Pérez, "Religiosos...", loc. cit., p. 28; Y¥ 

los presentados fray Luis Tinoco, que también murid antes 

de concluir su periodo, y fray Antonio de Vergara, de 

quienes no se encuentran datos sobre su filiacién. 

52. Ibid., pp. 393-394. Su primer comendador fue fray 

Francisco Gémez, Ibid., p. 418, nada menos que el hermano 

del vicario general, que lo habia acompafiado desde 

Espafia. Pérez, "Religiosos...", loc. cit., p. 33. 

53. Pareja informa que esta seis leguas de la ciudad de 

Puebla, op. cit., vol. II, p. 9, también la menciona con 

referencia a la donacién que se hizo para canonizaciones 

de santos mercedarios en 1627. 

54. Pareja informa que astaba a seis leguas de la ciudad de 

México, sin ofrecer mas detalles, op. cit., p. 395. 
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indigenas, por otra, sus actividades académicas habfan 

vuelto significativa la presencia del habito blanco en las 

aulas universitarias. Como habia reclutado a la mayoria de 

sug miembros entre las familias criollas con fortuna y 

abolengo, o por lo menos con reconocimiento social, no 

obstante sus tiernas raices, lazos estrechos la unian con 

los pobladores avecindados en Nueva Espafia.°> 

En cuanto al apoyo de la Corona, su procurador en la 

Corte consiguiéd la emisiédn de una real cédula donde se 

ordenaba al virrey, Marqués de Gelves, hacer un informe, con 

intervencién de los oficiales de la Real Hacienda, acerca de 

la pobreza de los conventos de México, Puebla, Oaxaca, 

Veracruz y Atlixco, es decir los erigidos con licencia real, 

para determinar la prérroga de la concesién de la limosna de 

vino y aceite, de que hasta entonces habian gozado.>® Si se 

consideraba necesaria la ayuda, las cantidades debian 

situarse de pensién en vacantes de encomiendas de indios 

"para que en el servicio del culto divino no haya falta y mi 

hacienda quede relevada de esta carga y obligacién.">7 

  

55. Vale la pena destacar la tendencia de que ingresaran a 

la Orden parejas y hasta trios de hermanos carnales: 

Andrés y Antonio de Herrera, Andrés y Miguel de Acevedo, 

Luis, Garcia y Juan Vaca, o los dos Pareja, uno de los 

cuales es el cronista. 

56. Este procurador fue el presentado fray Juan de Herrera, 

criollo destacado que m&s tarde llegé a ser provincial, 

catedratico y rector de la Universidad. Pareja le dedica 

una semblanza llena de admiracién, op. cit. vol. II, pp. 

256-274. 

"Copia legalizada de la Real Cédula dada en el Pardo a 

21 de diciembre de 1621...", BNM, Mss. 2715, N° 9, ££. 
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Respecto a la relacién de la nueva Provincia con las 

autoridades metropolitanas mercedarias, definidor y elector 

enviados de México acudieron a participar en el siguiente 

capitulo general, por celebrarse en Zaragoza, donde 

resultaria electo para encabezar la Orden el maestro fray 

Gaspar Prieto. °8 

Sin embargo, las dificultades en el interior de la 

Provincia, no se habian hecho esperar. Antes de cumplirse un 

afio desde la celebracién del primer capitulo ya existia un 

enfrentamiento entre el provincial y el vicario general que 

no sélo interesaba a la comunidad, sino que habia traspuesto 

las puertas del convento e involucrado en un litigio a la 

Audiencia gobernadora. >? La documentaci6én conocida no 

  

17v-18. Los problemas dentro de la dirigencia de la 

Provincia y los que pronto aquejaron al gobierno del 

virrey y culminaron con su reclusién tras el motin del 15 

de enero de 1624 provocaron que el obedecimiento de esta 

cédula sdélo se efectuara, por el Marqués de Cerralvo, 

hasta el 16 de junio de 1625. Ibid., ££. 18-18v. ha 

limosna debié concederse pues se menciona en diligencias 

posteriores, sin embargo, no fue sgituada en encomiendas 

vacantes, como lo certificé el juez administrador general 

de los reales tributos el 13 de julio de 1650. Ibid., ‘f£. 

25. 

58. El capftulo se celebré el 13 de mayo de 1622. Téllez, 

op. cit., vol. II, p. 481, que estuvo presente, recoge 

sus nombres, por México el definidor fray Juan de Herrera 

y elector fray Diego Caballero. Otros dos acudieron en 

representacién de Guatemala, haciendo efectiva su 

participacién como dos Provincias independientes. 

Beristain sefiala que Herrera predic6é en el capitulo y 

despert6 la admiracién de los padres castellanos que le 

ofrecieron se quedara en la Universidad Pinciana, pero él 

no acepté. Op. cit., vol. II, pp. 98-99. 

59. El provincial Gutiérrez menciona un litigio que habia 

seguido ante la Audiencia en contra del vicario general, 

sin dar m&s explicaciones. "Traslado de una peticién del 

maestro fray Antonio Gutiérrez, provincial de la Orden de 

G14
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especifica el motivo. Lo que al parecer sucedi6 fue que el 

vicario general intent6é realizar una visita al provincial 

Gutiérrez, pero éste acudié al tribunal secular para 

impedirlo. Como solia ocurrir en estos casos de competencia 

entre autoridades, los religiosos se dividirian en bandos 

con aliados fuera de la Orden. Recién iniciado su gobierno, 

el virrey, Marqués de Gelves, indignado por la conducta nada 

edificante de los mercedarios, solicitaba a la Corona su 

intervenci6én para que "dé algGn corte en el remedio de estos 

religiosos de la Merced, que cierto es la mas escandalosa 

cosa que ay en este reyno lo que oy pasa entre ellos", pues 

aunque les habia dado ocasién, no cesaban sus disensiones. ©9 

Con el respaldo de una cédula donde se ordenaba al virrey de- 

la Nueva Espafia amparar la jurisdiccién de los vicarios 

generales de la Merced, © Gelves intervino en la discordia, 

logré templar los Animos y abrir una tregua; pues el 

gobernante no se limité a exhortarlos a la concordia, sino 

que les hizo sentir su "muy cierta resolucién en embarcar a 

quien lo mereciese".°2 Severa advertencia mediante la cual 

  

la Merced, presentada en la Audiencia de México, sobre 

que le restituyan a su oficio." 9 de mayo 1622. AGI, Aud. 

de México, 29, Nim. 88-D. 

60. "Despacho del Marqués de Gelves". 14 de noviembre de 

1621, recibido en Madrid en marzo de 1622. AGI, Aud. de 

México, 29, Nim. 66. 

61. Cédula obtenida a peticién de fray Gregorio de Valencia, 

procurador general de las provincias de Nueva Espafia. 29 

de diciembre de 1620. Traslado. AGI, Aud. de México, 29, 

Nam. 88-C.



afirmaba haber conseguido reducirlos a la vida regular y 

obediencia del prelado peninsular. Algunos meses después, 

quiza cuando la noticia de la renuncia del general Machin se 

supo en México, ©&3 el provincial desconocié las facultades de 

quien fungfia como vicario del renunciante, le nego la 

obediencia y abandonéd el convento, con el pretexto de 

realizar la visita provincial. En su ausencia, fray Juan 

Gomez lo destituyd del provincialato y nombré en su lugar un 

vicario provincial. Gutiérrez acudi6é ante el virrey para 

quejarse del despojo que consideraba una venganza por el 

litigio que habian sostenido, y pidiéd se ordenara su 

restitucién al oficio.°* El virrey, por saber que paraba en 

casas de seglares, fuera de clausura y de la obediencia del 

vicario general, que debia seguir ejerciendo en tanto no 

llegara su sucesor y rindiera residencia, se negé6 a 

escucharlo mientras no regresara a su convento. © Entonces, 

como ya lo habia hecho antes, el quejoso se presenté a 

reclamar justicia ante la Audiencia, y a pesar de haber 

prevenido el virrey que le negaran la admisién de 

peticiones, este tribunal no s6lo las recibié sino que 

  

62. "Carta del Conde de Priego al rey", México, 16 de junio 

de 1622. Se vio en el Consejo e] 30 de marzo de 1623. 

AGL, Aud. de México, 29, Nam. 88. 

63. Antes de terminar su sexenio, el general fray Ambrosio 

Machin renuncié al generalato por la mitra de Cerdefia, a 

fines de 1621. Téllez, op. cit., vol. II, p. 474. 

64. “Traslado de una peticién del maestro fray Antonio 

Gutiérrez...", loc. cit. 

65. "Carta del Conde de Priego al rey", México, 16 de junio 

de 1622. Loc. cit. 
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provey6 un auto en su favor.©§ ast la querella mercedaria 

contribuia también a exacerbar las fricciones 

jurisdiccionales que, desde su toma de posesién, Gelves 

enfrentaba con los oidores. En esta circunstancia, propicia 

para reavivar escAndalos, varios miembros notables de ia 

comunidad, maestros, comendadores y presentados, parciales 

del vicario general, solicitaron al virrey no consintiera 

que los oidores actuaran como jueces de sus causas; pues al 

recurrir a tribunales seculares, los religiosos transgredian 

las Constituciones de la Orden e incurrian en penas como 

excomuni6én y privacién de oficio. Ademés, la mezcla de 

jurisdicciones acabaria por lesionar la potestad de los 

sguperiores, con la consecuente relajaci6én de la vida 

religiosa. Por tanto, pedian el apoyo del virrey para que el 

vicario prosiguiera la visita, y denunciaban a su 

provincial, al decir: 

...el cual, por no estar a derecho ni dar raz6n de lo 

que a tenido a su cargo, se quiere amparar de los 

dichos oydores, por muchos yntereses que no dezimos a 

vuestra excelencia conque pretenden obscurecer nuestra 

justicia, y que queden los delictos sin castigo... 

En respuesta a las presiones del virrey, Gutiérrez 

regres6 al convento y Gémez lo recibié en forma amistosa. 

Entonces, ambos acordaron que el primero seguiria su causa y 

  

66. "Traslado de una peticién del maestro fray Antonio 

Gutiérrez...", loc. cit. 

67. "Copia de una peticioén hecha al virrey por los 

religiosos de la Merced.", AGI, Aud. de México, Nam. 88- 

F. Entre los firmantes destaca la presencia de fray 

Cristébal de Cervantes.



68 
el segundo guardaria lo que se resolviera en justicia. 

Nada valié al destituido, ya que el procurador Herrera trajo 

consigo de Espafia el despacho del general donde se anulaba 

la eleccién del provincial y el nombramiento de vicario 

provincial in capite para fray Cristébal de Cervantes que, 

por haber quedado segundo en la elecci6én, deberia gobernar 

la provincia hasta la celebracién del prd6ximo capitulo. ©? Se 

desconoce si Gutiérrez, ante la evidencia del fallo en su 

contra, emprendié algtin procedimiento de apelacién, el hecho 

es que nunca recuperé el provincialato. 

Desintegrado el definitorio original por muerte de dos 

de sus miembros y renuncia de otro, los dos vicarios, 

general y provincial, con el definidor que quedaba, 

designaron sustitutos.’9 Asi los nombramientos principales 

  

68. "Traslado de un papel que fray Antonio Gutiérrez 

escribidé al virrey" y "Traslado de un papel del maestro 

fray Juan Gomez al virrey" 25 de mayo de 1622, AGI, And. 

de México, 29, Nims. 88-G y 88-H. 

69. Pareja deja en la obscuridad la razén que se alego para 

destituirlo y s6lo sefiala “haber algin impedimento 

canénico" de los establecidos por el motu propio de Sixto 

Vv. Op. cit., pp. 411-412. Fuera o no el caso, lo que se 

puede conjeturar es la existencia de un partido en torno 

a Cervantes, formado por los criollos universitarios. 

90. Para elln se reunieron el] 1 de jul io de 1622. Beton 

fueron fray Diego de Olalde, Cray Juan de Uervera y fray 

Bartolomé Martin. Ibid., vol. I, pp. 410-411. Sin poder 

afirmar nada definitivo respecto a su identidad, vale la 

pena sefialar que un fray Bartolomé Martin habia misionado 

entre los indios taqueguas del Golfo Dulce en 1607, y 

luego en 1613 administraba pueblos de los Cuchumatanes 

como Chiantla, San Mateo Ixtatan y Jacaltenango, “aniga, 

na orden de la Merced..., pp. 164 y 155-156; si se trata 

del mismo, puede considerarse como un ejemplo de 

veligioso que decidi6é prohijarse en la nueva Provincia. 
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de la Provincia vinieron a repartirse sin tomar en cuenta la 

voluntad de los electores. 

Para ponderar este enfrentamiento entre autoridades del 

mismo hAbito, resulta pertinente sefialar que conflictos como 

el anterior no eran, en esos afios, privativos de la Merced; 

en uno de sus informes el Marqués de Gelves describe asi el 

estado en que encontr6é el régimen de las érdenes al tomar 

posesi6n: 

En todas o las mas religiones habia bandos y encuentros 

sobre la eleccién de superiores, y a esta causa dentro 

de ellas muchas inquietudes y ofensas a Dios en 

detrimento grande de la perfeccién regular, y fuera de 

ellas mucho escAndalo y murmuracién contra los 

religiosos en desautoridad de las religiones. 

VIII 

El 30 de enero de 1623, el vicario general fray Juan Gémez 

congreg6 el segundo capitulo de la Provincia de la 

Visitacioén. En la eleccién de provincial obtuvo el triunfo, 

casi undnime, el catedrdtico universitario fray Cristébal de 

Cervantes. No obstante el buen entendimiento que entre ambos 

superiores parecia haberse establecido, la defensa de los 

intereses que representaban los llevé6 a protagonizar, poco 

después, otro escandaloso choque de jurisdicciones. 

Coincidieron los primeros meses de este provincialato 

con la entrega de ciertos legados testamentarios familiares 

  

71. "“Documento ntiimero 2. Informe preparado por el Marqués de 

Gelves. Madrid. 1628" en Los virreyes espafioles..., vol. 

III, p. 163.
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en favor de religiosos eriollos.72 El provincial decidiéd 

invertir los caudales de las herencias en la construccién 

del convento y el fomento de sus rentas, pero el vicario 

general se opuso en defensa del derecho de las autoridades 

metropolitanas a disponer de esos bienes. Como el superior 

criollo resisti6é la determinaci6én del peninsular, ‘el vicario 

general procedié a formarle un proceso por inobediencia y 

decret6 su prisién. Cervantes escapé, pero fue aprehendido 

con auxilio del virrey y recluido en una celda del convento, 

con guardias a la puerta, mientras se proseguia su causa. 73 

El vicario sentencié primero la privacién del provincialato, 

luego la expulsién de la Orden y el destierro de Cervantes a 

Filipinas. La indignacién entre los religiosos criollos fue 

tan grande, que abandonaron el convento escandalizados. Por 

su parte, el rector y el claustro de la Universidad 

suplicaron ante el virrey para que se suspendiera la pena 

que querian imponer a su catedratico. Todo sin resultado. 

Asi en los primeros dias de enero de 1624, custodiado como 

si se tratara de un reo de alta peligrosidad, Cervantes fue 

conducido a Acapulco donde debia esperar la flota. Pero 

antes de que llegara a aquel puerto, una inesperada 

circunstancia cambi6 el rumbo de los acontecimientos. 

Simultd4nea al enfrentamiento entre el superior local y el 

72. Entre éstos la muy cuantiosa herencia de los hermanos 
Acevedo. Pareja sefiala que este legado solo seria de mas 
de sesenta mil pesos. Pareja, op. cit., vol. I, p. 422, 

73. Sucesos que tuvieron lugar en julio de 1623. Ibid., p. 
423.
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representante de la autoridad peninsular mercedaria, se 

precipitaba una contienda jurisdiccional mucho mas violenta 

y de graves consecuencias sociales entre el arzobispo Pérez 

de la Serna y el virrey de Gelves. 74 Competencia que se 

manifest6 en forma ptblica cuando el empefio correctivo del 

virrey vino a tocar cuestiones de inmunidad eclesiastica y 

se desenvainaron las armas de la Iglesia y de la Corona, al 

decretarse extrafiamiento para el prelado, excomunién para el 

representante real y entredicho sobre la capital. En defensa 

del arzobispo, los clérigos amotinaron al pueblo que, el 15 

de enero de 1624, invadiéd y saqued el palacio, mientras 

Gelves buscaba refugio entre los franciscanos.?° 

Destituido el virrey por la Audiencia, el vicario 

general de la Merced qued6 sin respaldo y no pudo evitar que 

los religiosos en rebeldia, fuera del claustro, marcharan a 

rescatar a Cervantes y lograran con facilidad su intento, 

por el desconcierto que provocé en la escolta que lo 

conducfa enterarse de lo ocurrido en México; le vistieran su 
  

74, Entre los maltiples motivos del conflicto, vale la pena 

sefalar, por lo que se relaciona con la Merced, el 

desacuerdo entre ambas autoridades respecto a la 

administraci6én de doctrinas indigenas. Pues mientras el 

virrey favoreci6 que los religiosos las conservaran, el 

arzobispo queria secularizarlas. "De este favor que el 

marqués dio a las religiones, resulté que las modernas de 

aquel reino (que por esto no tenian doctrinas) y los 

clérigos seculares que atendian al aprovechamiento de 

ellas concibiesen contra 61 la indignacién que después 

ejecutaron en la ocasién deseada de la revolucién." 

"Documento niimero 2...", p. 167. 

75. Para una relacién suscinta de las causas y sucesos del 

tumulto véase J. Ignacio Rubio Mafié, El Virreinato, 

México, UNAM/IIH y FCE, 1983, vol. II, pp. 21-29.
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hAdbito y con el amparo de la Audiencia lo trajeran de vuelta 

al convento. Sin embargo, Cervantes nada consigui6d respecto 

a recuperar el provincialato. Gémez habia designado para 

sustituirlo a su propio secretario, fray Pedro Alvarez, asi 

como habia entregado la encomienda del convento de México a 

su hermano, con lo que creé un bloque de resguardo 

peninsular en torno a los famosos legados, motivo del 

76 aAcaso escarmentado por la ruidosa caida del pleito. 

virrey, esta vez el vicario concedi6é a Cervantes que fuera a 

presentar, en persona, su apelacién ante el general de la 

Merced. Aquella primavera, el criollo viaj6 a la Corte. 

Revisada la causa por los jueces comisionados por el 

general, se determinéd reintegrarlo a su oficio de 

provincial. Con sus grados y dignidad restablecidos, pudo 

participar en el capitulo intermedio siguiente, celebrado en 

mayo de 1625 en Sevilla, donde consiguié se anularan los 

nombramientos otorgados por el vicario en favor de quienes 

le habian acompafiado desde Espafia. Adem4s, el general 

designé y el capitulo confirm6é como visitador general de la 

provincia al maestro fray Alonso Redondo.?7 ‘Tan positivos 
  

76. Pareja, op. cit., vol. I, pp. 431-432. 

77. Ibid., pp. 433-439. Téllez que a cada paso reprueba la 

rebeldia y arrogancia de los religiosos criollos frente a 

la legitima autoridad de los vicarios generales; se 

detiene en el caso de Cervantes, pero para dedicarle un 

encendido elogio y reprobar la injusticia cometida por 

Gémez, su antiguo superior en la misién reformadora de 

los conventos antillanos. Asi lo define como: 

"...xeligiosissimo, estudiosso, obseruante y adornado de 

todos los requisitos, que para componer vn varén perfecto 

se requieren." Op. cit., vol. II, pp. 476, 481.
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resultados para el quejoso, m4s que a un acto de justicia, 

si se contemplan a la luz del destino Gltimo que se dio a 

las herencias en disputa, debieron responder a una 

negociaci6én. El provincial restituido ofreci6é en donacién al 

maestro general los caudales heredados y atin en poder del 

vicario, para subsanar gastos de ios procesos de 

canonizacién de san Pedro Nolasco y san Ramén Nonato, que 

por entonces se prosegufan ante las congregaciones 

pontificias, y para la fdbrica del convento de Barcelona. /8 

En el otofio del mismo afio, lleg6 a la Ciudad de México 

Cervantes en compafiia del recién nombrado visitador. 7? 

Mientras fray Alonso Redondo disponia la visita 

provincial y sometia a residencia al vicario general 

saliente, Cervantes, reinstalado en su oficio de provincial, 

puso manos a la obra para realizar otra fundacién en las 

cercanias de la ciudad. De tiempo atras, habia convencido a 

una devota indfgena, Clara Maria, dedicada a comerciar con 

78. Pareja, op. cit., vol. I, pp. 444-445, transcribe la 

confirmacién que el definitorio del capitulo de 1627 

pronunciéd sobre la donacién. Ahi se menciona también la 

hacienda de San Salvador. Las canonizaciones se lograron 

en 1628. Vid. Leén, "El santo del candado", p. 17. 

79. Pérez, "Religiosos...", 1923, Name. 70, 71 y 72, pp. 34- 

35. Aunque este autor consigna sélo las licencias de 

embarque de Cervantes, Redondo y tres compafieros mas, 

Gage, que afirma haber viajado en la misma flota, sefiala 

que en el navio donde venfa la misién dominica de la que 

formaba parte, también eran pasajeros 24 mercedarios 

destinados a México. Op. cit., 17 pte., cap. III, p. 15. 

Bien pudo ser que, si hemos de creer al dominico, ellos 

hayan venido por cuenta de la Orden, con el propésito de 

fortalecer la presencia de las autoridades peninsulares 

en una Provincia donde los criollos se habian mostrado 
como una mayorfia voluntariosa.
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frutas, que donara una de las casas que posefia por el xrumbo 

del acueducto que corria desde Chapultepec, para instalar en 

ella convento e iglesia. Luego, consiguié6 que el virrey, 

Marqués de Cerralvo, y el arzobispo Manzo de ZGfiiga, 

concedieran las licencias necesarias, al argumentar que se 

tratarfa de un hospicio pequefio, para cinco o seis 

religiosos, cuyo propésito seria brindar a los habitantes de 

aquellos caserios la facilidad de acudir a misa a un lugar 

cercano, sin perjuicio de sus parroquias, que de los 

espafioles era la Santa Veracruz y de los naturales estaba en 

el convento grande de san Francisco. No contento con esto, 

obtuvo que la donante tomara bajo su cargo el sustento de la 

comunidad, la provisién de vino y hostias para las misas y 

el aseo de la iglesia, "con tanta liberalidad como si fuera 

una gran sefiora." Asi tuvo principio el convento llamado de 

Betlem.8° No sélo singular por las circunstancias de su 

origen, sino porque permitié a los mercedarios ejercer el 

sacerdocio, sin la responsabilidad de la cura de almas, 

entre una poblacién indigena cuya interaccién cotidiana con 

los habitantes de la ciudad, a lo largo de un siglo, los 

habia convertido en mestizos culturales. 

Antes de cumplir su periodo, Cervantes renuncié al 

provincialato, preocupado por la atenci6én de su catedra en 

la Universidad. 81 
  

80. Pareja, op. cit., vol. I, pp. 452-457. 

81. Ibid. pp. 445-446. En el siguiente capitulo recibio el 

nombramiento de comendador de su fundacién, Betlem; un
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Fray Alonso Redondo convoc6é a la celebracién de capitulo 

para el 31 de enero de 1627.82 Esta vez la eleccién de 

provincial recay6, también casi en forma unanime, en el 

maestro fray Juan de Herrera, otro criollo universitario, 

que durante sus estancias en Espafia se habia hecho notar por 

su preparaci6én y talento frente a las autoridades de la 

Orden, y que poco antes habia viajado de regreso a México en 

compafifa del visitador. 

Bajo la direccién de Herrera, que supo granjearse tanto 

la simpatia de los superiores de la Merced como el apoyo del 

virrey en turno, Marqués de Cerralvo, la Provincia de la 

Visitacién dio pasos firmes hacia su consolidacién y reanudd 

el proceso fundacional que le daria presencia en los 

principales centros urbanos de la Nueva Espatia®3 

  

par de afios mas tarde enferm6 de gravedad y regresé con 
su familia a Guanajuato, donde murié en octubre de 1631. 
Ibid., pp. 502-503. 

82. Pareja afirma que el capitulo se celebré en Puebla, 
Ibid., vol. I, p. 447, pero luego sefiala que fue en 
México, como debié ocurrir. vol. II, p. 261. La confusién 
del autor pudo haber nacido del hecho de que desde su 
regreso de Espafia el visitador le habia entregado a 
Herrera la encomienda del convento de Puebla. 

83. Durante el provincialato de Herrera se lograron dos 
fundaciones. Una en el floreciente centro minero de San 
Luis Potosf, con el consentimiento del obispo de 
Michoacan, el mercedario fray Alonso Enriquez de Toledo, 
y la otra en Guadalajara, cabeza de la diécesis gobernada 
entonces por fray Francisco de Rivera. Ibid., vol. I, pp. 
468-473, 477-483.



La tendencia que desde sus origenes tuvo como Provincia 

de mayoria criolla se mantuvo gracias a que muy pronto cesé 

el envio de religiosos espaficles, fuera de los vicarios 

generales y sus acompafiantes, que debian reintegrarse a su 

Provincia de origen al término de la comisién. Asi también, 

durante varios trienios el provincialato estuvo libre de los 

efectos de la alternativa pues, ante la escasez de personal 

peninsular y del nivel académico conseguido por los 

criollos, 6ésta se volvi6é impracticable. 

La Merced de México exenta de los trabajos y sinsabores de 

administrar pueblos indigenas o del peligro de misionar 

entre infieles; establecida en centros econémicos 

importantes; poseedora de recursos materiales; ligada a la 

prestigiosa vida universitaria; lidereada por personajes 

influyentes, tanto por su origen social y bienes de fortuna 

como por la fama conseguida en cétedras, pilpitos y 

confesionarios, debi6é constituirse durante la primera mitad 

del siglo XVII en una opcién deseable para muchos jovenes 

criollos que se inclinaban por el estado sacerdotal, 

concebido como una carrera que ofrecia seguridad econémica y 

posibilidades de desarrollo personal, con evidentes ventajas 

sobre sus colegas seculares, siempre en competencia por la 

obtencién de un beneficio eclesiastico. El compromiso del 

cuarto voto caracteristico de la Orden, de renunciar a la



libertad personal y aun entregar la vida por la redencién de 

cautivos en poder de infieles se convertia, en ias 

provincias indianas, en una simple férmula recitada durante 

la ceremonia de profesién, que s6lo alcanzaba cumplimiento 

mediante la colaboracién en el acopio de limosnas para tan 

noble fin, siempre y cuando los superiores asi lo 

determinaran. 

La Provincia de la Visitacién, fiel espejo del caracter 

de sus religiosos, habia encontrado un camino distinto al 

seguido por su matriz guatemalteca, y no mudaria de rumbo 

durante los siglos que logré sobrevivir. 

aad 
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No fue quiz& el padre Olmedo el primer sacerdote 

catélico que pisé el territorio mexicano, pero si 

el gran precursor, y quien merece a todas luces el 

nombre de primer apéstol de la Nueva Espafia... 

Robert Ricard 

La conquista espiritual de México
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A la conquista del protagonismo historiograéfico 

Con la publicacién en Sevilla de la segunda relacién 

cortesiana el 8 de noviembre de 1522, que difundié el avance 

de la hueste conquistadora por tierras de Andhuac y la 

grandeza del Sefiorio de Motecuhzoma, se descubre una rica 

veta para los autores, traductores y editores que dentro y 

fuera de Espafia se ocupaban de dar a conocer las noticias 

sobre el Nuevo Mundo. Filén que pronto ofrecié novedades a 

los lectores, cuando el 30 de marzo de 1523, la misma 

imprenta sevillana de Jacobo Cromberger, dio a luz la 

relacién en que el conquistador relataba su campafia 

victorioga sobre Tenochtitlan. 

Si la inteligencia y el valor del capitan extremefio le 

habian permitido apoderarse de semejante Imperio, su 

capacidad narrativa y el concurso de la prensa le abrieron 

paso, no sélo como protagonista sino como autor, dentro del 

campo de la historiograffa, tal como se concebia esta 

disciplina dentro del horizonte del humanismo renacentista. 

Los hechos del conquistador y sus textos sirvieron como 

motivo de inspiracién y fuentes para dos autores que, con 

gran éxito editorial, difundieron por Europa las hazajfias de 

Cortés y su hueste: Pedro Martir de Angleria y Francisco 

Lépez de Gémara. El primero porque aGn antes de la 

publicacién de las Cartas-Relacién habia entregado a sus
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4vidos lectores las primicias de la campafia cortesiana en su 

1 y el segundo por opisculo latino conocido como Epitome, 

haber concebido como motivo de una historia particular y 

unitaria a la conquista de México. 

La gran aceptaci6én de la obra de Lépez de Gémara entre 

los lectores europeos, no obstante la prohibicién que pesé 

sobre sus ediciones en Espafia, la convirtiéd en la versién 

mas conocida de la historia de la conquista desde su 

publicacién en 1552 y a lo largo de la segunda mitad del 

siglo XVI.2 Sin embargo, al enfocar su trabajo desde el 

empefio renacentista de destacar los hechos sobresalientes de 

los hombres de destino singular, es decir, al considerar el 

fenémeno estudiado como la biografia de su realizador, fue 

condenada a permanecer en el anonimato la mayorfia de los 

miembros de la hueste. Asi declara el autor: "Si la historia 

lo sufriese, todos los conquistadores se habian de nombrar; 

  

1. Este humanista lombardo publicé en 1521 De nuper sub D. 

Carolo Repertis insulis, simulg(ue) incolarum moribus, 

conocido en espafiol como Epitome y, después de su muerte, 

en 1530 vieron la luz sus ocho décadas, bajo el titulo De 

Orbe Novo, donde de nuevo se difundieron por Europa las 

hazafiag de Cortés. Vid. Maria del Carmen Le6én C&zares, 

“pedro Martir de Angleria" en Historiograffa mexicana, 

México, UNAM/IIH, en prensa, vol. II, primera parte. 

2. En abono de esta afirmacién basta considerar que entre 

1552 y 1554 se publicaron cuatro ediciones en Espafia, y 

de este wtltimo afio hasta fines de siglo, mdltiples 

ediciones en italiano, francés e inglés. Henry R. Wagner, 

The Spanish Southwest 1542-1794, 2° ed., 2 vols., New 

York, Arno Press, 1967, vol. I, pp. 50-89, hace una 

detallada relacién de las ediciones de la obra de Gémara 

y describe sus caracteristicas. Vid. Marfa del Carmen 

Leén Cazares, "Francisco L6pez de Gémara" en 

Historiografia mexicana, México, UNAM/IIH, en prensa, 

vol. II, primera parte.



mas, pues no puede ser, hagalo cada uno en su casa."> gin 

embargo, entre los que merecieron alguna mencién aparece 

"Fray Bartolomé de Olmedo, de la Merced", un par de veces y 

en relaci6én con la embajada que desempefié frente a Narvaez .@ 

Referencia que tuvo eco en El peregrino indiano, poema épico 

de Antonio de Saavedra Guzm4n, impreso en Madrid en 1599: 

Que vna carta a Naruaez ha embiado 

Con fray Pedro de Olmedo vn religioso 

De buena vida, santo, y virtuoso. 

Ir 

Mientras en Europa, Lépez de Gémara velaba por la 

sobrevivencia de su obra frente a las determinaciones 

condenatorias de la Corona espafiola, un antiguo conquistador 

habia empezado a escribir su propia versién de los hechos en 

Guatemala. Hasta tan lejana ciudad vino a dar un ejemplar de 

aquella Historia de la conquista, que al mismo tiempo 

  

3. Francisco Lépez de Gémara, Historia de la conquista de 

México, prélogo y cronologia de Jorge Gurria Lacroix, 

Caracas, Biblioteca Ayacucho, 1979, vol. 65, cap. CLXVITI, 

p. 257. 

4. Ibid., cap. XCVII, p. 154. Es probable que el autor no 

conociera pormenores sobre los eclesiasticos que 

acompafiaban a Cortés, pues escribe parrafos donde se 

refiere en forma genérica a clérigos y frailes, vid., 

cap. XIII, p. 27 y cap. XCIV, p. 148. 

5. Antonio de Saavedra y Guzman, El peregrino indiano, 

estudio introductorio y notas por José Rubén Romero 

Galv4n, México, CNCA, 1989. "Canto doze", p. 341. El 

interés de consignar esta mencién, aun con el nombre 

equivocado, se debe a que en afios posteriores serviraé de 

fuente a los cronistas mercedarios. Vid. Infra. Notas 77 

y 96. 

IY
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despert6é los celos del escritor aficionado y su indignacién 

de sobreviviente ignorado de tan grandiosa aventura, ante el 

silencio del autor sobre los méritos particulares de los 

combatientes cortesianos. Entonces Bernal Diaz del Castillo, 

libre de las nociones tedéricas y de pertinencia que 

circunscribian el trabajo del historiografo profesional, se 

dio a la tarea de disipar las sombras que ocultaban sus 

propios hechos y los de sus camaradas. Como era de esperarse 

en medio de semejante rescate, que identificaba el recuerdo 

detallado con la exposicién de la verdad, pronto aparecieron 

notas donde se daba cuenta de la actividad del fraile de la 

Merced. La primera referida a las 6rdenes enviadas por el 

gobernador de Cuba a su teniente en La Habana para que 

prendiera a Cortés. Entonces, el aviso oportuno de los 

aliados del extremefio por medio del mensaje de otro 

mercedario a Olmedo, coadyuvé a frustrar los planes de Diego 

Velazquez: 

...que parece ser que un fraile de la Merced que se 

daba por servidor de Velazquez, que estaba en su 

compafiita del mismo gobernador, escribia a otro fraile 

de su orden, que se decia fray Bartolomé de Olmedo, que 

iba con Cortés, y en aquella carta del fraile le 

avigaban a Cortés sus dos compafieros Andrés de Duero y 

el contador de lo que pasaba... 

Mas adelante, aunque Bernal hace un relato 

pormenorizado de la Jiberacién de Aguilar y de los 

  

6. Bernal Diaz del Castillo, Historia verdadera de la 

conquista de la Nueva Espafia, edicién critica por Carmelo 

S4enz de Santa Maria, 2 vols. Madrid, Instituto Gonzalo 

Fernandez de Oviedo y UNAM/IIH, 1982, cap. XXIV, Vol. I, 

p. 46. Segtin los autores mercedarios el religioso que 

qued6 en Cuba fue fray Juan de Zambrana.
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acontecimientos que rodean a la primera misa celebrada por 

Juan Diaz en Cozumel, no vuelve a mencionar a Olmedo hasta 

que la armada arriba a Tabasco. Entonces escribe que el 

mercedario oficié la misa antes del combate en Centla.7 

Luego, conseguida la victoria y recibidos el acatamiento y 

obsequios de los sefiores indigenas: 

...dijo misa el padre fray Bartolomé de Olmedo, y 

estaban todos los caciques y principales delante, y 

pisose nombre a aquel pueblo Santa Maria de la 

Victoria... y el mismo fraile con nuestra lengua 

Aguilar predicéd a las veinte indias que nos 

presentaron, muchas buenas cosas de nuestra santa fe, y 

que no creyesen en los idolos... e luego se bautizaron, 

y se puso por nombre dofia Marina aquella india y sefiora 

que alli nos dieron... estas fueron las primeras 

cristianas que hubo en la Nueva Espafia. 

En cuanto las mujeres estuvieron bautizadas, Cortés las 

repartié6 entre sus  capitanes sin ninguna oposicidén 

manifiesta por parte de los eclesiasticos, que al dia 

siguiente, con mucha devocié6n, encabezaron la procesién del 

Domingo de Ramos y oficiaron revestidos la misa.? Llegada la 

armada a San Juan de Ulta y en ocasidén de celebrar la Pascua 

  

7. El nombre del oficiante curiosamente lo conserva el 

manuscrito de la Historia que se guardé en Guatemala, 

pero no la primera edicién que, de la misma, realizaron 

los mercedarios. op. cit., cap. XXXIITI, vol. I, p. 61. 

8. Ibid., cap. XXXVI, vol. I, pp. 67-68. 

9. Ibid., cap. XXXVI, vol. I, p. 68. La concesién inmediata 

del bautizo y el reparto de las mujeres son hechos que no 

han dejado de preocupar a los panegiristas de Olmedo. 

véase por ejemplo: José Castro Seoane, El P. Bartolomé de 

Olmedo. Capellan del ejército de Cortés, México, Jus, 

1958 (Figuras y episodios de la historia de México, 64), 

pp. 84-85 y Gumersindo Placer, Fray Bartolomé de Olmedo, 

capelldn de los conquistadores de Méjico, Madrid, [s.e.], 

1961, pp. 75-76.
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"dijo misa cantada fray Bartolomé de Olmedo, que era gran 

cantor, y la beneficiaba el padre Juan Diaz"; presentes a la 

liturgia estuvieron los enviados de Motecuhzoma. 1° 

MAs adelante, Diaz recuerda uno de los episodios que 

ejemplifican no sélo el celo evangelizador de Cortés, sino 

la capitanfa que ejercfa sobre el desempefio de los miembros 

de la hueste, incluidos los eclesiasticos. Desde la llegada 

a los arenales de Ulva, un tafiido de campana anunciaba la 

hora del Ave = Maria; los mensajeros de Motecuhzoma 

preguntaron por qué se arrodillaban delante de uma cruz: 

Y como Cortés lo oyé, y el fraile de la Merced estaba 

presente, le dijo Cortés al fraile: "Bien es ahora, 

padre, que hay buena materia para ello, que les demos a 

entender con nuestras lenguas las cosas tocantes a 

nuestra santa fe"; y entonces se les hizo un tan buen 

razonamiento para en tal tigmpo, que unos buenos 

tedlogos no lo dijeran mejor... 

El autor reproduce, en seguida, los puntos centrales de 

la argumentacién donde, adem&s de declararse el principio de 

la Redencién, se condena la religién pagana y los 

sacrificios humanos. 

En capitulos posteriores, Olmedo vuelve a aparecer 

después de que Cortés, con la ayuda de algunos de sus 

hombres, derroca las representaciones de los dioses en 

Cempoala y se apodera de un templo para la instalacién de 

una capilla cristiana. En esta ocasién, el religioso es el 

  

10. Bernal Diaz, op. cit., cap. XXXVIII, vol. I, p. 72. La 

frase en itAlicas corresponde al manuscrito de Guatemala 

y no estA en la edicién mercedaria. 

11. Ibid., cap. XL, vol. I, p. 77.
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encargado de celebrar la misa que precedié el bautizo de las 

nobles cempoaltecas, que los sefiores les entregaron con el 

propésito de procrear para tener generacién de hombres tan 

valientes.14 

Cuando Diaz del Castillo emprende el relato de la 

marcha rumbo a Tenochtitlan, empiezan a aparecer en el texto 

parrafos donde se reconstruyen no sélo las circunstancias de 

las intervenciones del religioso, sino las frases que, segtn 

la memoria del autor, pronunci6 en aquellos momentos. 

Palabras que permiten distinguir ciertos rasgos para 

descubrir su personalidad y la visién que tenia respecto a 

las posibilidades de lograr algtn entendimiento del 

cristianismo en los encuentros iniciales con los pobladores 

autéctonos. Asi, al paso de la hueste por Xocotlan, al que 

llamaron los espafioles Castilblanco, se presentaron ante el 

gobernante, un vasallo fiel de Motecuhzoma, y como era 

costumbre, Cortés no sélo le inform6 sobre el poderio de su 

goberano sino también acerca de los principios de la fe 

cristiana. Como el sefior se mantuvo en silencio, Cortés les 

dijo a sus acompafiantes: 

"“Paréceme, sefiores, que ya que no podemos hacer otra 

cosa, que se ponga una cruz." Y respondié el padre fray 

Bartolomé de Olmedo: "Paréceme, Sefior, que en estos 

pueblos no es tiempo para dejarles cruz en su poder, 

porque son algo desvergonzados y sin temor; y como son 

vasallos de Montezuma, no la quemen o hagan alguna cosa 

mala; y esto que se les dijo basta hasta que tengan mas 

  

12. Ibid., cap. LII, vol. I, p. 100. Olmedo también celebré 

la misa antes de la partida de los procuradores Montejo y 

Puertocarrero a Espafia. cap. LIV, vol. I, p. 104.



conocimiento de, nuestra santa fe"; y asi, se quedé sin 
poner la cruz. 

Después de la primera batalla en que enfrentaron a los 

tlaxcaltecas y con noticias de que los esperaba un gran 

ejército enemigo, Bernal Diaz lo recuerda en sus funciones 

de capellan: 

..como somos hombres y temfamos la muerte, muchos de 

nosotros y aun todos los m&s, nos confesamos con el 

padre de la Merced y con el clérigo Juan Diaz, que toda 

la noche estuvieron en ofr de penitencia y 

encomendandonos a Dios que nos librase no fuésemos 

vencidos... 

Los arduos enfrentamientos con las fuerzas de Tlaxcala 

dejaron a muchos conquistadores heridos y los trabajos de la 

marcha y el cambio de clima les provocaron enfermedades. 

Entre los dolientes estuvo Olmedo, que establecida la paz 

con los sefiores de aquella "reptiblica" no pudo celebrar la 

misa porque "estaba con calenturas y muy flaco".15 sin 

embargo, imtervino cuando los viejosg Xicotencatl y 

Maxixcatzin ofrecieron a sus hijas y sobrinas para sellar la 

alianza con los espafioles: 

...y estaba alli presente el padre de la Merced, y 

Cortés le dijo: "Sefor padre, paréceme que sera ahora 

bien que demos un tiento a estos caciques para que 

dejen sus fidolos y no _ sacrifiquen, porque haran 

cualquier cosa que les mandaéremos, por causa del gran 

temor que tienen a los mexicanos"; y el fraile dijo: 

"Sefior, bien es; pero dejémoslo hasta que traigan las 

hijas, y entonces habré materia para ello, y dira 

vuestra merced que no las quiere recibir hasta que 

  

13. Ibid., cap. LXI, vol. I, p. 115. 

14. Ibid., cap. LXIV, p. 123. 

15. Ibid., cap. LXVI, p. 127 y cap. LXXVI, p. 145. 
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prometa de no sacrificar: si aprovechare, bien; si no 
haremos lo que somos obligados". 

Al momento de la entrega de las doncellas, Cortés 

procediéd segtin el consejo del religioso, pero como los 

sefiores mostraron gran determinaci6én en resistirse al 

abandono de sus practicas religiosas: 

...dijo el padre de la Merced, que era entendido e 

te6logo: "Sefior, no cure vuesa merced de m&s les 

importunar sobre esto, que no es justo que por fuerza 

les hagamos ser cristianos, y aun lo que hicimos en 

Cempoal en derrocarles sus fdolos, no quisiera yo que 

se hiciera hasta que tengan conocimiento de nuestra 

santa fe; ¢qué aprovecha quitarles ahora sus idolos de 

un cu y adoratorio, si los pasan luego a otros? Bien es 

que vayan sintiendo nuestras amonestaciones, que son 

santas y buenas, para que conozcan adelante los buenos 

consejos que les damos"... 

Algunos capitanes acudieron en apoyo del religioso y 

dijeron: "Muy bien dice el padre, y vuesa merced con lo que 

ha hecho cumple, y no se toque més a estos caciques sobre el 

caso". Entonces Cortés se limit6é a pedir la entrega de uno 

de los templos para poner una cruz y una imagen de Maria; 

alli se celebr6é misa y se bautiz6 a las indigenas, que luego 

se repartieron entre los capitanes.1!? 

En Cholula, de nuevo la sensatez del mercedario detuvo 

al impetuoso comandante, cuando insistia en que se 

derrocaran las imagenes de los dioses: 

Y entonces dijo el padre de la Merced a Cortés que era 

por dem4s a los principios quitarles sus idolos, hasta 

que vayan entendiendo mas las cosas, y ver en qué 

paraba nuestra entrada en México, y el tiempo nos diria 

lo que habiamos de hacer, que al presente bastaban las 

  

16. Ibid., cap. LXXVI, p. 146. 

17. Ibid., cap. LXXVII, p. 148. 
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amonestaciones que se les habian hecho, y ponerles la 

cruz. 

De camino a Tenochtitlan, Cortés, en sus encuentros con 

los gobernantes indigenas, sigue encargando a Olmedo 

amonestarlos para que abandonen la religién pagana;?9 sin 

embargo, en las conversaciones iniciales que sostiene con 

Motecuhzoma eg el propio congquistador quien, por medio de 

los intérpretes, le expone los fundamentos del cristianismo. 

Diaz ni siquiera menciona la presencia de los eclesidsticos 

en las primeras entrevistas.°° Es hasta el recorrido por la 

ciudad y la visita al templo de Huichilopochtli en 

Tlatelolco, cuando: 

...Gijo a fray Bartolomé de Olmedo, ya otras veces por 

mi nombrado, que alli se hallé: "Paréceme, sefior padre, 

que sera bien que demos un tiento a Montezuma sobre que 

nos deje hacer aqui nuestra iglesia"; y el padre dijo 

que serfa bien si aprovechase, mas que le parecia que 

no era cosa convenible hablar en tal tiempo, que no 

veia al Montezuma de arte que en tal cosa concediese... 

Sin embargo, Cortés le pidié al soberano le mostrara 

sus dioses y éste, después de acordarlo con sus sacerdotes, 

le permiti6 al capitan y a su escolta entrar en el 

adoratorio de Huichilopochtli y también ver la imagen de 

Tezcatlipoca. Entonces, Cortés le dijo a Motecuhzoma que no 

entend{a cémo "un tan gran sefior e sabio varén" no habia 

discurrido que ésos no eran dioses sino cosas malas, y le 

  

18. Ibid., gap. LXXXIII, p. 165. 

19. Asi lo hace en Talmanalco cuando recibe los obsequios de 

los sefiores de Chalco y Amecameca. Ibid., cap. LXXXVI, p. 

172, 

20. Ibid., cap. XC, p. 181.
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pidié un lugar, en el mismo recinto, para poner la cruz y la 

imagen de Maria. Como la reaccién del tlatoani fue de enojo, 

Cortés no insistis.?! 

Con la prisién de Motecuhzoma se acentia la presencia 

de Olmedo junto al soberano indigena. Asi cuando éste 

solicita licencia de Cortés para ir al templo, aparte de la 

fuerte escolta espafiola que lo custodia, acude el religioso 

“para le retraer el sacrificio si le hiciese de hombres"; 

aunque en la pr&ctica tal prevencién no aprovechara. 7? Sin 

embargo, Diaz en ocasiones se deja llevar por el optimismo y 

manifiesta que hubo cierta esperanza respecto a la 

conversién del tlatoani: 

...Slempre nuestro Cortés con otros capitanes y el 

fraile de la Merced, estaban teniéndole palacio, e en 

todo lo que podian le daban mucho placer... unas veces 

le daban a entender las cosas tocantes a nuestra santa 

fe, y se lo decia el fraile con el paje Orteguilla, que 

parece que le entraban ya algunas buenas razones en el 

corazén, pues las escuchaba con atencién mejor que al 

principio. 

Empefio doctrinal que mas adelante reitera: "siempre 

Cortés y el fraile de la Merced, que era bien entendido, 

estaban en los palacios de Montezuma por alegrarle, 

atrayéndole a que dejase sus idolos".24 

Con la amenaza de que sus capitanes estaban empefiados 

en derrocar las figuras de los dioses del Templo Mayor, 

  

21. Ibid., cap. XCII, pp. 192-193. 

22. Ibid., cap. XCVIII, p. 211. 

23. Ibid., cap. C, p. 217. 

24. Ibid., cap. CI, p. 219.
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Cortés logré que Motecuhzoma ordenara a los sacerdotes 

aceptar que se instalaran en el recinto sagrado los simbolos 

cristianos: 

yen fin de muchas palabras que sobre ello hubo, se 

puso nuestro altar apartado de sus malditos idolos, y 

la imagen de nuestra sefiora y uma cruz, y con mucha 

devocién, y todos dando gracias a Dios, dijeron misa 

cantada el padre de la Merced, y ayudaba a la misa el 

clérigo Juan Diaz y muchos de los nuestros soldados; y 

alli mand6 poner nuestro capitaén,a un soldado viejo 

para que tuviese guarda en ello... 

Hasta aquel momento, segitin el relato bernaldiano, el 

desempefio del religioso de la Merced seria el 

correspondiente al de un capellan militar; cuya relacién con 

los indigenas aparece condicionada por la estrategia del 

capitan, pues aun los exhortos al cristianismo dirigidos a 

los gobernantes indigenas y el bautizo de las mujeres, que 

como parte del botin o en prueba de alianza recibian, tienen 

un propésito inmediato, ya sea de caraécter politico o 

pradctico. Tales amonestaciones, que la mayoria de las veces 

estan a cargo del propio Cortés, mas que la persuacién 

evangélica, hacen recordar las férmulas del Requerimiento. 

El Gnico punto de desacuerdo manifiesto entre Cortés y 

Olmedo radica en la pertinencia de destruir las imagenes 

sagradas de la religién autéctona. Temeridad innecesaria y 

fuera de tiempo a los ojos del sacerdote, que comprende, por 

su experiencia profesional, el poder de una religién 

institucionalizada y contraria a la propia, frente a la 

  

25. Ibid., cap. CVII, p. 230.



urgencia del capit4n que, depositario de una fe viva y 

simple, se siente instrumento de la providencia divina. 

AdemAs de las actividades a que su papel de capellan le 

obligaba, Olmedo no podia permanecer ajeno a las situaciones 

que le interesaban como miembro de la hueste; por ello, 

cuando Diaz se refiere al tesoro que entregé Motecuhzoma y a 

la fundicién de las joyas para la extraccién del quinto real 

y para el reparto del botin, al transmitir la desconfianza 

existente hacia los comandantes lo menciona, pues los 

soldados decian que en el montén original, que en ptblico se 

habia reunido, se encontraba mas oro, “que faltaba la tercia 

parte dello, que lo tomaban y escondian, asi por la parte de 

Cortés como de los capitanes, como el fraile de la Merced, y 

se iba menoscabando."2° cuando Diaz vuelve a hablar del 

esperado reparto precisa que, sacado el quinto real y el de 

Cortés y otros gastos “para el fraile de la Merced y el 

clérigo Juan Diaz y los capitanes y los que traian caballos, 

dobles partes; escopeteros y ballesteros por el 

consiguiente", deducidas las partes que correspondian a los 

que prestaban servicios especiales, quedaba muy poco para el 

grueso de la hueste.?7 

  

26. La expresi6n en itdlicas sdélo se encuentra en el 

manuscrito conservado en Guatemala, en la _ edicién 

mercedaria dice en vez de esta frase la siguiente: "y 

otros que no se sabia". Supresién que puede atribuirse a 

la censura del editor Remén o al interpolador posterior, 

que debieron considerar poco favorable a sus propésitos 

edificantes mezclar a Olmedo en asuntos de intereses 

materiales. Ibid., cap. CIV, p. 225. 

27. Ibid., cap. CV, p. 226. 
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Si en la segunda Relacién cortesiana y en la obra de 

Lépez de Gémara, el tnico episodio en que se individualiza 

al religioso es el referente al inesperado arribo de la 

poderosa armada enviada por el gobernador de Cuba, bajo el 

comando de Panfilo de Narvdez; Diaz del Castillo también 

reconocié, en un  pormenorizado relato, los valiosos 

servicios que con este motivo le presto el mercedario a 

Cortés. 

Consideradas las circunstancias reinantes en el 

territorio, la disparidad de fuerzas, entre los suyos y los 

recién llegados, asi como la presencia de ciertos personajes 

en la hueste enviada por Velazquez, Cortés dispuso una serie 

de movimientos tacticos en bisca de una victoria provechosa. 

Después de escribir al comandante y remitir algunas cartas a 

los que sabia se inclinarfan por su causa, "rogé al padre de 

la Merced que... fuese al real de Narvaez; y le dio otras 

cadenas de oro y tejuelos y joyas muy estimadas que diese 

alla a sus amigos. "28 Olmedo viaj6 a la costa y se presentd 

ante el capitan para persuadirlo a mantener la paz, con la 

promesa fingida de que Cortés se sujetarfa a su obediencia. 

Pero Narvaez lo trat6é sin ninguna consideracién y siguid 

declarando en piiblico al extremefio y a sus hombres como 

traidores. El religioso aprovecho su estancia en el 

campamento para "muy secretamente" repartir "los tejuelos y 

cadenas de oro a quien Cortés le mand6é, y convocaba y atraia 

  

28. Ibid., cap. CKII, p. 239.
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a si los m4s principales del real de Narvaez" .2? Cuando fray 

Bartolomé emprendio el regreso, ya Cortés, con los mas 

fieles de su hueste, iba en camino a la costa. Ambos se 

encontraron en un lugar que Diaz llama Tampanequita, donde: 

...acord6 Cortés con todos nuestros capitanes y 

soldados que torn&semos a enviar al real de Narvaez al 

fraile de la Merced, que era muy sagaz y de buenos 

medios, y que se hiciese muy servidor del Narvaez, e 

que se mostrase favorable a su parte mas que no a la de 

Cortés, e que secretamente convocase al artillero que 

se decfa Rodrigo Martin e a otro artillero que se decia 

Usagre e que hablase con Andrés de Duero para que 

viniese a verse con Cortés; e que otra carta que 

escribiésemos al Narvaez que mirase que se la diese en 

sus manos, e lo que en tal caso convenia, e que tuviese 

mucha advertencia; y para esto llevé mucha cantidad de 

tejuelos e cadenas de oro para repartir. 

El regreso de Olmedo al campamento de Narv4ez y las 

entrevistas que sostuvo con la gente de su armada no dejaron 

de parecer sospechosas al capitan, que se propuso prenderle. 

Pero Andrés de Duero, uno de los partidarios de Cortés, lo 

disuadié y le sugiriéd que mejor aprovechara la oportunidad 

para interrogarlo sobre el verdadero 4nimo que existia entre 

los de Cortés. 

Narvaez envié a llamar al fraile, y como vino, le hizo 

mucho acato, y medio riendo (que era el fraile muy 

cuerdo y sagaz) le suplicé que se apartase en secreto, 

y el Narvdéez se fue con 61 paseando... y el fraile le 

dijo: "Bien entendido tengo que vuestra merced me 

queria mandar prender; pues hAagole saber, sefior, que no 

tiene mejor ni mayor servidor en su real que yo, y 

tengo por cierto que muchos caballeros y capitanes de 

los de Cortés le querrfan ya ver en las manos,,de 

vuestra merced; y ansi, creo que vendremos todos...2+ 
  

29. Ibid., cap. CXII, p. 240. 

30. Ibid., encabezado del cap. CXVI, p. 247. 

31. Ibid., cap. CXVII, p. 249.



El mercedario, mientras trataba en secreto de conseguir 

partidarios para Cortés, embaucaba con sus charlas privadas 

al capitan enemigo y en ptblico provocaba situaciones 

dirigidas a desconcertarlo, al mismo tiempo que exponia al 

ridficulo a los mas bravucones de su compafifa. Asi, cuando 

Juan Velazquez visité el campamento con el pretexto de 

llevar un mensaje de paz por parte de Cortés, el cronista 

escribe: 

y entre aquellas plAticas llegése al oido de Narvéez el 

fraile de la Merced, y le dijo, como su privado y 

consejero que ya se le habia hecho: "Mande vuestra 

merced hacer alarde de toda su artilleria y caballos y 

escopeteros y ballesteros y soldados, para que lo vea 

el Juan Velazquez de Leén... para que Cortés tema 

vuestro poder e gente, y se venga a vuestra merced 

aunque le pese"; y esto lo dijo el fraile como por via 

de su muy gran servidor y amigo, y por hacerle que 

trabajasen todos los de a caballo y soldados en su 

real.°¢ 

Como entre sus hombres y Juan Velazquez se encendieron 

agrias discusiones sobre la lealtad de Cortés y sus 

compafieros al rey, Narvaez le ordené salir del campamento y 

llevarse al religioso. Bernal recuerda la alegria con que 

fueron recibidos en el real del extremefio: 

...y alli conté el Juan Velazquez paso por paso todo lo 

atras por mi dicho que les acaecié con Narvdez... Pues 

oir a nuestro fraile, como era muy regocijado, sabialo 

muy bien representar, cdémo se hizo muy servidor del 

Narvéez, y que por hacer burla dél le aconsej6 que 

hiciese el alarde y sacase su artilleria, y con que 

astucia y mafas le dio la carta; pues cuando contaba lo 

que le acaeciéd con el Salvatierra y se le hizo muy 

pariente, siendo el fraile de Olmedo y el Salvatierra 

adelante de Burgos, y de los fieros que le decia el 

Salvatierra que habia de hacer y acontecer en 

prendiendo a Cortés y a todos nosotros... y todos 

  

32. Ibid., cap. CXX, p. 255. 
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nosotros nos holgamos de lo ofr, como si fuéramos a 
bodas y regocijo, y sabfamos que otro dia habfamos de 
estar en. batalla; y que habiamos de vencer o morir en 

ella...?7 

Después de conseguida la victoria sobre Narvaez, 

todavia registra el cronista otra intervencién de Olmedo en 

estos acontecimientos. Alonso de Avila y el mercedario le 

reclamaron a Cortés por los favores y obsequios que 

prodigaba a los vencidos, en contraste con la ingratitud 

mostrada hacia los propios, y por haberlos obligado a que 

devolvieran el botin arrebatado a los contrarios.34 

Olmedo, recreado por Bernal en los parrafos anteriores, 

aparece ante todo como uno de los hombres de confianza de su 

comandante, que aprovecha su estado sacerdotal y dotes 

personales para encomendarle una delicada misién de 

espionaje, engafio y compra de voluntades. Resulta un fiel 

intérprete de la politica cortesiana, de la maquiavélica 

idea de que el fin justifica los medios. Discreto, astuto y 

embustero con el enemigo; alegre y expresivo cuando la 

euforia de un momento de camaraderia le permite representar 

sus anécdotas con sentido del humor; inconforme, como el 

resto de los miembros de la hueste que espera, mas que 

reconocimiento, beneficios tangibles a cambio de sus 

servicios. En fin, un individuo practico, avispado y 

realista, libre de ciertos escripulos 6ticos, en todo ajeno 

33. Ibid., cap. CXX, p. 257. 

34. Ibid., cap. CXXIV, p. 268. 
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a los modelos’ de santidad inspirados en la vida 

contemplativa o en la busqueda del martirio.35 

Diaz vuelve a mencionar al religiosgo cuando, en medio 

de la ofensiva mexica, Cortés le pidiéd a Motecuhzoma 

dirigirse a sus stbditos con el ofrecimiento de que los 

espafioles dejarian la ciudad; como el soberano se negara, 

envio a fray Bartolomé junto con el capitan Olid a 

persuadirlo, "y fue el padre de la Merced y Cristdébal de 

Oli, y le hablaron con mucho acato y palabras muy 

amorosas."3® Ellos tampoco lograron convencerlo, pero 

después, de todos modos, Cortés lo hizo subir a la azotea 

donde 10 hirieron de muerte. Bernal comenta, entonces, uno 

de los hechos mAs controvertidos por la historiografia 

posterior, el que no se haya bautizado al tlatoani azteca. 

Pues como vimos a Montezuma que se habia muerto, ya he 
dicho la tristeza que todos nosotros hubimos por ello, 
y aun al fraile de la Merced, que siempre estaba con 
61, se lo tuvimos a mal no le atraer a que se voliviese 
cristiano; y 61 dio por descargo que no creyé que de 
aquellas heridas muriese, salvo que 61 debia_de mandar 
que le pusiesen alguna cosa con que se pasmé. 

35. Caracteristicas que recuerdan la siguiente consideracién 
de Constantino Bayle: "Bien es verdad que los que se 
echaban a lo que saliese, de ordinario no eran el poso de 
les conventos o clerecia; antes la espuma hirviente, de 
genio bullidor, hastiados de la vida reglada, ansiosos de 
campar por si. Hablo... de los religiosgos aventureros, 
que se iban ‘a su costa y mincién’, solos, horros de la 
obediencia: no de las misiones organizadas...", El clero 
secular y la evangelizacién de América, prédlogo de 
Gregorio, Obispo de Barcelona, Madrid, CSIC, Inst. Santo 
Toribio de Mogrovejo, 1950, p. 30. 

36. Diaz del Castillo, op. cit., cap. CXXVI, p. 278. 

37. Ibid., cap. CXXVII, p. 279.
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Con una informacién tan ‘Limitada, resulta muy 

aventurado pretender caracterizar el tipo de comunicacién y 

el nivel de comprensién que pudo desarrollarse entre el 

sacerdote mercedario y el soberano indigena. Si por una 

parte, parecen haber pasado muchas horas juntos, desde que 

Motecuhzoma cay6 en poder de los invasores, Bernal no aporta 

evidencias para presumir que Olmedo haya aprendido el 

néhuat1; 38 ademas, aunque insistiera en sus  exhortos 

doctrinales, por medio de los intérpretes, el religioso ya 

se habia manifestado opuesto a la conversién forzosa, no 

obstante que, desde el punto de vista politico, pudiera 

ofrecer ventajas significativas. 

Circunstancias distintas concurrieron para lograr que 

el sefior tlaxcalteca Xicotencatl, el viejo, aceptara recibir 

el agua bautismal. Recién muerto Maxixcatzin, después de la 

campafia de Tepeaca y la fundacién de la villa de Segura de 

la Frontera, Cortés regres6 a Tlaxcala para continuar los 

preparativos de la ofensiva sobre Tenochtitlan; alli recibié 

el ofrecimiento, por parte de los gobernantes, de todo el 

apoyo necesario para la guerra contra los mexicas. Entonces, 

el cronista consigna, sin mayor comentario, pero dejando 

establecido que la iniciativa provino del conquistador: 

...luego procuré que se volviese cristiano, y el buen 
viejo de Xicotenga de buena voluntad dijo que lo queria 
ser, y con la mayor fiesta que en aquella sazén se pudo 

38. Recuérdese, sin embargo, que pudo haber entendido algo 
de la lengua, como se desprende de uno de = sus 

testimonios. Vid. Supra. "Contra el cautiverio 
Sarraceno...", nota 44.



hacer, en Tlascala le bautizé6 el padre de la Merced, y 
le puso nombre don Lorenzo de Vargas. 

Olmedo est& ausente en los capitulos que relatan el 

cerco y la toma de Tenochtitlan. ‘En cambio Bernal se 

refiere, en repetidas ocasiones, a la presencia del 

franciscano Melgarejo en compafifa de Cortés. 40 

Preso Cuauhtémoc y ganada la ciudad, Olmedo vuelve a 

aparecer en relacién con el descontento generado por el 

retraso en el reparto de un botin que se consideraba 

incompleto e insuficiente. De nuevo se manifiesta entre los 

inconformes, como aconteci6éd después de la victoria sobre 

Narvéez, y si bien su reclamo se podria interpretar como la 

defensa del derecho de los mAs infortunados entre sus 

camaradas, también podria representar su propio interés, 

sobre todo si se advierte la explicacién que da el cronista: 

...todos los capitanes y soldados estaban algo 
pensativos de ver el poco oro que parecia y las 
partecillas que dello nos daban; y el fraile de la 
Merced, y Alonso de Avila... y Pedro de Alvarado y 
otros caballeros y capitanes dijeron a Cortés que, pues 
que habia poco oro, que las partes que habian de caber 
a todos que las diesen y repartiesen a los que quedaron 
mancos y cojos y ciegos y tuertos y sordos, y a otros 
que se habian quemado con pélvora, y a otros que 
estaban dolientes de dolor de costado; que aquellos les 
diese todo el oro... e que todos los dem&as que 
est4bamos sanos lo habriamos por bien; y si esto le 

dijeron a Cortés, fue sobre cosa pensada, creyendo que 
nos darian mas que las partes que nos venian, porque 
habia mucha sospecha que lo tenia escondido todo, y lo 

39. Diaz del Castillo, op. cit., cap. CXXXVI, p. 314. 

40. Ibid., cap. CXLIII, pp. 343-344; cap. CXLIV, pp. 344, 
348-349; cap. CXLV, pp. 355, 358-359; cap. CL, p. 369; 
cap. CLVIII, p. 422; cap. CLIX, p. 429; cap. CLXXII, p. 
505. 
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que respondié fue, que veria las partes que cabian, e 
que visto, en todo pondria remedio... i 

Después de este episodio, Olmedo desaparece del texto 

bernaldiano y s6lo vuelve a ser mencionado en el recuento 

que, "De los valerosos capitanes y fuertes soldados" que 

pasaron con Cortés, hace el autor en el capitulo CCV. Alli 

lo xegistra en medio de los soldados y sin ningtn 

sefialamiento que le preste jerarquia especial. Escribe: 

..-¥Y pas6é un fraile de Nuestra Sefiora de la Merced que 
se decia fray Bartolomé de Olmedo, y era tedlogo y gran 
cantor y virtuoso, muriéd su muerte... 2 

La "imagen que de Olmedo deja el relato de Diaz del 

Castillo, aunque m4s viva y rica en detalles, no difiere en 

lo esencial del esbozo perfilado a partir de los 

fragmentarios y escuetos testimonios documentales. El 

mercedario resulta ante todo un capella4n militar y un 

ejecutor eficiente de los planes del capitan. De las 

memorias del viejo conquistador tampoco se desprende el 

grado de influencia que el sacerdote pudo alcanzar sobre un 

hijo de confesién tan dominante, independiente y duefio de 

convicciones religiosas claras y fuertes como Cortés. 

Por otra parte, el hecho de que la Historia verdadera 

se redacte en la ciudad de Santiago de los Caballeros de 

Guatemala, durante afios en que los mercedarios alli 

41. Ibid., cap. CLVII, p. 417. 

42. Ibid., p. 633. El adjetivo "virtuoso" no aparece en el 
manuscrito Guatemala. Todas las demas menciones han sido 
catalogadas por Sdéenz de Santa Marfa como parte de una 
interpolacién llevada a cabo por los editores mercedarios 
del texto. M&s adelante, se analizara su propdédsito y 
contenido. 
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establecidos ya sumaban m&s de dos décadas de convivencia 

con sus  vecinos, no parece influir en el antiquo 

conquistador al escribir sobre el religioso de la Merced con 

el que habia compartido los peligros de la conquista. 

Las contadas noticias proporcionadas por Diaz del 

Castillo, sobre la actividad de Olmedo, fueron la materia 

prima con que se iniciéd la elaboracién de una imagen 

historiografica que, rescatada por los escritores 

mercedarios, coloreé al personaje de acuerdo con los 

intereses de la Orden, segin las distintas é6pocas que 

atravesaba y los problemas que sufria. 

Tit 

Por los mismos afios en que el viejo conquistador elaboraba 

su crénica autobiografica, en la capital novohispana, por 

encargo y con salario del Cabildo de dicha ciudad, el 

eclesiastico humanista y catedraético universitario Francisco 

Cervantes de Salazar redactaba otra historia de la 

conquista. #3 Su obra refleja la influencia de Lépez de 

Gémara, pero ofrece noticias originales, pues recibié 

43. El texto de Bernal Diaz se concluy6 en 1568, aunque 
después sufri6 modificaciones por el propio autor hasta 
1575 el que pasé6 a Espafla y posteriores el que qued6 en 
Guatemala, Saenz, op. cit., p. XIX; Cervantes trabaj6é en 
su crénica entre 1557 y 1564, dos afios mas tarde el 
manuscrito fue llevado a Espafia. Francisco Cervantes de 
Salazar, Crénica de la Nueva Espafia, edicién de Manuel 
Magallén, estudio preliminar e indices por Agustin 
Millares Carlo, 2 vols., Madrid, Atlas, 1971 (BAB, 244- 
245).
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informes de "muchos conquistadores... que se hallaron en la 

jornada" .44 

La primera vez que Olmedo es presentado en el texto 

cervantino, se refiere al alarde de las tropas que Cortés 

ordené6d en Santiago de Cuba; en uno de los cuadros 

descriptivos de las paradas militares que tanto le gusta 

recrear al autor.#° 

...hizo que se hiciese alarde de los que al presente 
estaban en Sanctiago de Cuba, sacando... una bandera 
muy hermosa, la cual con atambor y pifano llevé 
arbolada Villarroel. 
Juntaronse cincuenta hombres de pie y de caballo... 
Cortés... fuese con esta gente galanamente 

adereszado... al son del atambor, marchando hacia la 
iglesia, donde diciendo la misa un flaire llamado Fray 
Bartolomé de Olmedo, de la Orden de la Merced, bendixo 
la bandera, lo cual hecho, se volvieron en ordenanza a 
casa de Cortés, onde estaba adereszado para todos muy 
bien de comer...4 

En seguida relata que el mismo religioso celebré la 

misa que, en la madrugada del dia siguiente, oyé el capit4n, 

con todos los que estaban en su casa, poco antes de 

embarcarse. 

Con la arenga que el autor pone en boca de Cortés, en 

el momento de emprender la navegacién rumbo a las recién 

descubiertas costas, establece el transfondo religioso que 

44. Cervantes, op. cit. Lib. III, cap. XXV, vol. I, p. 242. 

45. Véanse, por ejemplo, los alardes de espafioles e indios 
previos a la salida de las tropas de Tlaxcala, antes del 
establecimiento del cerco sobre Tenochtitlan. Ibid. Lib. 
V, caps. XXXIX y XL, vol. II, pp. 108-110. 

46. Ibid. Lib. II, cap. XII, vol. I, pp. 166-167.
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tendra la invasién y, por lo tanto, el carActer de cruzados 

de quienes se han enrolado en la empresa: 

",..en ella [la conquista] ponemos el cuerpo a tantos 
trabajos y la vida a tantos peligros... principios tan 
duros y Asperos verdaderamente no se pueden hacer 
faciles y sabrosos, si no se considera la grandeza del 
fin en quien van a parar; y pues este es el mayor y mas 
excelente que en la tierra puede haber, que es la 
conversi6én de tan gran multitud de infieles, justo es 
que, pues llevamos oficios de apdéstoles y vamos a 
libertarlos de la servidumbre y captiverio de Satanas, 
que todo trabajo, heridas y muertes demos por bien 
empleadas... grande alivio y verdadero consuelo es 
saber que el que muriere, muere en el servicio de su 
Dios y predicaci6én de su fee..." 

Cervantes sé6lo vuelve a referirse al mercedario en la 

relacién que escribe acerca del enfrentamiento entre Cortés 

y Narvaez; pero le confiere una importancia y una dignidad 

al personaje, que plasman una imagen muy distinta a la 

dibujada por Diaz del Castillo. El Olmedo cervantino 

responde m&4s a la idea que un clérigo se hace de otro. Si 

bien al exponer dicho suceso utiliza como uno de sus 

recursos literarios el didlogo entre los personajes, las 

palabras que le atribuye a fray Bartolomé no tienen el 

sentido de reproducir sus expresiones, sino de destacar los 

objetivos evangélicos y del real servicio que explican las 

determinaciones de Cortés. 

Luego que despaché6 Cortés con tanta gracia y muy 
contentos a los de Narvdez, invio a Fray Bartolomé de 
Olmedo, que era hombre de buen entendimiento,... dixole 
en secreto: "Padre mio: Ya vuestra Reverencia sabe mi 
buena intencién y el deseo que siempre he tenido de que 
nuestros negocios se acierten para que Dios sea muy 
servido y Su Majestad muy aumentado. Gran temor tengo 
de que, como viene tan pujante Narvaéez, nos corte el 

47. Ibid. Lib. II, cap. XXII, vol. I, pp. 183-184.



hilo e la buena ventura que Dios nos ha comenzado a 
dar. Yo he determinado de usar con 61 de todos buenos 

comedimientos... Ruego mucho a vuestra Sefiorfa, pues 

tan entendido tiene mi pecho y yo escribo el crédito 

que a vuestra Reverencia se debe dar, que con todo 

calor procure confederacién y amistad, porque seria 

lA4stima que por 61 0 por mi guedase de llevarse 
adelante negocio tan importante. "4 

En seguida Cortés lo instruye sobre los argumentos que 

deberia usar, segin la actitud que encontrara en Narvéez y 

le entrega una carta para el capitdén velazquista. El 

mercedario entonces responde: 

"Dias ha que tengo entendido lo mucho que importa que 
vuestra Merced se confedere con cualquiera de los que 
vinieren, y bien via yo que no era posible que Diego 
Velazquez no echase el resto, oyendo la prosperidad 
desta tierra. Vuestra Merced hace todo lo que es en si, 

y asi haré yo todo el deber cuanto fuere en mi. Dios lo 
guie y encamine y nos alumbre a todos, para que tantas 
Animas se salven y el Rey sea de vuestra Merced y de 
todos sus compafieros muy bien servido." Con esto, 
después de haberse abrazado, porque poco antes habia 
dicho misa, se despidis.4 

Cervantes reproduce el texto de la carta, que concluye 

con el siguiente parrafo, donde recomienda al portador: 

"Y¥Y porque en todo lo demas, como a testigo de vista y 
persona de crédicto, que suplico se le dé el que a mi, 
me xremito al padre Fray Bartolomé de Olmedo, portador 
désta, no digo mas de que Nuestro Sefior nos alumbre a 
todos para que en negocio tan importante le acertemos a 
servir." 

Ni espionaje ni  sobornos, sélo razones de peso, 

entraran en el cometido de la embajada del religioso. 

Cervantes se limita a sefialar que: "rescibidédle Narvaez no 

48. Ibid. Lib. IV, cap. LVIII, vol. I, p. 394. 

49. Ibid., p. 395. 

50. Ibid. 
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con tanta gracia como Cortés a los que 61 habia inviadow, 51 

y mAs adelante dirad que con Olmedo escribi6é "una carta breve 

y no tan comedida como era razén" al capitan extremefio. 4 

En esta Gnica embajada resume Cervantes la intervencién 

de Olmedo. La siguiente mencién se refiere a sus labores 

como capellan, al preparar, desde el punto de vista 

espiritual, a los combatientes para el encuentro decisivo. 

La arenga que Cortés hizo a sus hombres poco antes de atacar 

el campamento de Narvdez termina, en el texto de Cervantes, 

con un exhorto a la oracién ante la cruz y una imagen de 

Maria: 

...se hinc6d de rodillas con gran devocién, las manos 
levantadas al cielo, suplicando a Dios le diese 

victoria, pues su enemigo no queria concierto 
ninguno... con gran devocién todos los dem4s adoraron 
la cruz, perdondndose los unos a los otros, abrazdronse 
y diéronse paz como los que deseaban, si la muerte 
viniese, acabar en gracia. Luego fray Bartolomé de 
Olmedo, sin que nadie se levantase, hizo decir a todos 
la confesién general, protestar la fee, pedir perdén a 
los injuriados y perdonar a los ofensores y prometer la 
enmienda de la vida de si Dios les diese victoria. 
Hecho esto, mandéles que rezasen un avemaria a Nuestra 

Sefiora; hizoles la forma del absolucién dep(r)ecativa, 
diciéndoles luego palabras dignas de su profesién y 
religién, concluyendo con decirles que Dios les daria 
victoria para que con mayor pujanza se volviesen a 
México, alanzando el demonio dél, predicando con obra e 
palabra el sacro Evangelio hasta los fines y términos 
deste nuevo mundo. 

Escena que se antoja inspirada en la lectura de los 

historiadores clasicos y digna de la recreacién plastica, 

51. Ibid., cap. LIX, vol. I, p. 396. 

52. Ibid., cap. LXI, vol. I, p. 399. 

53. Ibid., cap. LXXXI, vol. II, p. 17.



pero que ni los testigos de vista ni Lépez de Gémara 

consignan, porque resulta muy improbable, dadas_ ias 

condiciones del momento, que hubiera ocurrido. 

Cervantes, ademas, atribuye a la inspiracién de Olmedo 

la consigna que Cortés sefialéd como grito de batalla: 

Diéles apellido "Espiritu Sancto", por consejo y 
parescer de fray Bartolomé de Olmedo, a quien 61 mucho 
amaba y respectaba , porque el Espiritu Sancto los 
rigiese y alumbrase. 4 

El autor todavia les hace detenerse una vez mas antes 

del ataque al campamento enemigo y aprovecha ese alto para 

que la tropa haga de nuevo oracién y el religioso les dirija 

otro discurso: 

...llegaron a un camino que se repartia en dos, en el 
uno de los cuales estaba una cruz, a que todos se 

hincaron de rodillas, y hecha muy devotamente oracién 
Fray Bartolomé de Olmedo los consolé a todos y animé, 
diciéndoles: "Caballeros: El Espiritu Sancto, a quien 
habéis tomado por vuestro apellido, os alumbre, 
favoresca y dé esfuerzo para que, como soléis, peleéis 
valerosamente y salgaig con la victoria, de la cual 
depende vuestra vida, vuestra hacienda, vuestra honra, 

vuestra libertad, y, lo que mas es, el servicio de Dios 
y de Su Majestad; y pues de una hora de trabajo, que 
espero no sera mas, ha de prosceder tanto bien y 
descanso, venda cada uno lo m&as caramente que pudiere 
su vida, poniéndose a mayores cosas; que el que esto 
hace con esfuerzo y cordura las mas veces sale con 
ellas".°° 

Después de toda esta argumentacién el ataque contra 

Narvaez queda justificado a un nivel que trasciende las 

rivalidades entre conquistadores, pues la expansién de la 

cristiandad en que se ha empefiado la Corona espafiola debe 

54. Ibid., cap. LXXXIII, vol. II, p. 19. 

55. Ibid., cap. LXXXIV, vol. II, p. 20. 
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anteponerse a los intereses personales. De cierta manera, la 

intervencién de un religioso, consciente de la finalidad 

Gitima perseguida por la conquista, en estos asuntos, 

legitima la resistencia de Cortés ante las autoridades 

inmediatas a las que, segin los términos en que se organiz6 

la empresa, debia haber seguido subordinado. 

Luego Cervantes informa, en medio de noticias que ha 

tomado del Memorial de Alonso de Ojeda, de otra embajada 

realizada por Olmedo. Cortés, de regreso de la costa y 

enterado de la guerra que se habia encendido en 

Tenochtitlan, despacha al mercedario "a toda priesa" con un 

mensaje para que Motecuhzoma hiciese cesar las hostilidades. 

Como al acercarse a la ciudad, el capitan tuvo razén de que 

se habfian detenido los combates: 

Crey6 por esto... que ya todo estaba muy seguro y que 
no habia de qué temer, paresciéndole que por lo que 
Fray Bartolomé habria dicho y por la pujanza con que é1 
iba, ni _Motezuma ni los mexicanos se osarian 
desmandar. 

También al dia siguiente de su entrada en la capital, 

Cortés mandé a fray Bartolomé gue fuera a ver a Motecuhzoma: 

...para entender del estado de los negocios. Motezuma 
le respondi6 bien; pregunt6 si el Capitan venia 
enojado, porque no le habia visto; respondiéle el 
flaire que no, pero que venia cansado y que por esto no 
lo habia hecho, e con esto le reprehendi6 del mal 
consejo que habfa tenido. No respondiendo a esto 
Motezuma, dixo: "Si el Capitan no esta enojado, yo le 
daré un caballo con su persona, de bulto, sobre 61, 
todo de oro". Con esto se despidié Fray Bartolomé; 
cont6é lo que pasaba a Cortés, el cual... porfi6 en no 

56. Ibid., cap. XCVIII, vol. II, p. 33.



querer ver a_Motezuma, que fue la causa de todo su dafio 
y pérdida...9/ . 

En torno a la muerte de Motecuhzoma, Cervantes 

introduce algunas novedades que hacen recaer la 

responsabilidad del hecho en los propios mexicas. Asi, 

atribuye a la iniciativa del tlatoani aparecer ante los 

combatientes para ordenarles dejar las armas. Después pone 

en boca del monarca herido largos parlamentos donde se duele 

de la traicién de sus vasallos, previene a Cortés acerca de 

la indole negativa de este pueblo y hasta lo aconseja sobre 

el modo de gobernarlo con efectividad. 

Otro dia que dixeron a Cortés Motezuma estar muy al 
cabo, fue a verle. Preguntéle cdémo se sentia, respondisé 
muy ansioso: "La muerte, que es la mayor angustia de 
las angustias". Cortés le tornéd ai decir: "Gran 
Principe, para ahora es tu valor y tu 4nimo; forzosa es 
esta deuda, porque el que nasce es nescesario que 
muera; pero para que no mueras para siempre y tu Anima 
no sea atormentada en el infierno, pues estaba 
concertado que te bautizases y tii lo pediste de tu 
voluntad, ruégote por Dios verdadero, en quien solo 
debes creer, que lo hagas; que Fray Bartolomé de Olmedo 
te bautizara". Motezuma dicen que le respondiéd que 
queria morir en la ley e secta de sus antepasados e que 
por media hora que le quedaba de vida no’ querfa hacer 
mudanza... , 

Cervantes comenta que fue mejor que no se bautizara, 

tanto porque no estaba instruido en la doctrina cristiana, 

como porque hubiera sido peor que recibido el sacramento, 

256 

por ser los indios "mudables", renegara de la fe. Glosa cuyo" 

sentido conlleva el ignorar la supuesta labor evangelizadora 

de fray Bartolomé, que habia tenido oportunidad de 

  

57. Ibid., cap. C, vol. II, p. 35. 

58. Ibid., cap. CXIV, vol. II, pp. 49-50.
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mantenerse en la cercanfa del soberano, durante varios 

meses. Precisamente por conocer los rudimentos de la fe es 

que se concede el bautismo, en articulo de muerte, a 

Maxixcatzin, y de nuevo es el Conquistador, el que dispone 

sobre el caso. 

...como ya estaba de la conversaci6én de Cortés e de un 
religioso e un clérigo que con 61 andaba, medianamente 
instructo, viniendo Dios en 61... dixo... que pues no 
podia dexar de morir, querfa morir como cristiano y 
rescebir el agua del baptismo, sin el cual, como le 
habian ensefiado, ninguno se podia salvar... [Cortés] 
invio luego a Fray Bartolomé de Olmedo, con quien 
Magiscacin se alegré por extremo. Hizole el religioso 
las preguntas que convenia; respondié muy bien a ellas, 
que queria ser cristiano, vivir y morir en la fee y ley 
que los cristianos vivian y morfan. Acabado de decir 
esto, rescibié el agua del baptismo, puestas lags manos 
con gran devocién y fee, y de ahi a poco dio el alma a 
Dios... 

Esta es la Ultima referencia al mercedario en el texto 

de Cervantes. El perfil que de Olmedo traza el autor 

corresponde m&4s a la conducta ideal de un hombre de la 

Iglesia, consciente de los altos fines que deben guiar a la 

empresa cortesiana de acrecentamiento de la fe y servicio de 

la Corona, que a la de un capelldn inmerso en la realidad 

cotidiana de una hueste conquistadora; por eso resulta de 

una solemnidad artificiosa. 

IIII 

Con los textos inéditos de. Diaz y de Cervantes, como fuentes 

documentales, elaboraraé el Cronista General de Indias, 

59. Ibid. Lib. V, cap. XXXIII, vol. II, p. 103.
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Antonio de Herrera y Tordesillas, los capitulos de la década 

II de su Historia general de los hechos de los castellanos 

en las islas y tierrafirme del Mar Oceano, donde dara cuenta 

de la presencia y actividad del mercedario en la empresa de 

Cortés.©9 si medio siglo atras, la obra de Lépez de Gémara 

habia difundido por primera vez la presencia de un 

mercedario junto al conquistador de México, las Décadas 

tuvieron particular importancia para la recuperacién de la 

imagen de Olmedo por la historiografia posterior, pues la 

parte donde tales hechos se refieren fue publicada en Madrid 

en 1601. 

Si se consideran las diferentes apreciaciones que sobre 

el personaje dejaron el testigo de vista y el hombre de 

letras, podria pensarse que el historiador Herrera 

enfrentaria un problema de critica e interpretacién de 

textos; sin embargo, al ponderar que en su obra la empresa 

de Cortés, con toda la importancia que el autor le confiere, 

estA contemplada como una etapa de la expansién general de 

los espafioles sobre el Nuevo Mundo, y que su objetivo es dar 

cuenta de los hechos ocurridos, desde la postura oficial, no 

hacer andlisis de lo aportado por sus fuentes ni emitir 

juicios histéricos, el autor se limita, para componer los 

parrafos del relato donde aparece el mercedario, a elegir 

60. Antonio de Herrera y Tordesillas, Historia general de 
los hechos de los castellanos en las islas y tierrafirme 
del Mar Oceano o "Décadas", edicién y estudio de Mariano 

Cuesta Domingo, 4 vols., Madrid, Universidad Complutense 
de Madrid, 1991.
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entre los dos informantes a aquel que le proporciona las 

noticias m&s coherentes con su propésito, en cada caso, y 

luego copia o sintetiza.®! anit donde Cervantes pone en boca 

del religioso un elocuente discurso, Herrera escribe una 

sencilla linea: "Fray Bartolomé de Olmedo les hizo otra 

platica; animandolos", © y donde Bernal relata una 

pormenorizada anécdota, el cronista mayor guarda silencio, 

no por una intencién depurativa sino porque para ese 

determinado episodio esta siguiendo el texto de Cervantes. ©? 

61. Herrera se refiere a Olmedo con relacién a los 
siguientes hechos: cuando se avisa a Cortés que hay orden 
de prenderlo en Cuba (Lib. III, cap. XIII); al celebrar 
la Pascua en San Juan de Ulta (Lib. V, cap. IV); en la 
misa oficiada después de imponer las imagenes cristianas 
en un templo de Cempoala (Lib. V, cap. XIV); cuando se 
opone a que Cortés deje una cruz en ZocotlAan (Lib. VI, 

cap. II); al aconsejar a Cortés que no insista en que los 
sefiores de Tlaxcala abandonen el paganismo (Lib. VI, cap. 
XV); en la celebracién de una misa para solicitar lluvia 
en Tenochtitlan (Lib. VIII, cap. VI); cuando se refiere 
el primer reparto de botin (Lib. IX, cap. V); en relacién 
con la ayuda que para combatir los sacrificios humanos y 
propiciar la conversién prestaba a Cortés (Lib. IX, cap. 
VI); respecto a su embajada ante Narvaez (Lib. IX, cap. 
XX); cuando éste trata de prender al religioso (Lib. IX, 

cap. XXI); en el alarde de los efectivos con que marcha 

Cortés a combatir a Narvdez (Lib. X, cap. I); al absolver 
a las tropas (Lib. X, cap. II); cuando se refiere a la 
consigna dada por Cortés a sus hombres y el wtltimo 
exhorto antes de la batalla (Lib. X, cap. III); como 
protagonista de una embajada de Cortés a Motecuhzoma 
(Lib. xX, cap. VII); respecto a otra visita al mismo 
tlatoani (Lib. X, cap. VIII); al referir la muerte de 
Motecuhzoma (Lib. X, cap. X); con respecto al bautizo de 
Maxixcatzin (Lib. X, cap. XIX). 

62. Ibid. Década II, Lib. X, cap. III, vol. II, p. 181. 

63. Aunque Herrera se refiere al alarde que mandé hacer 

Narvéez en su campamento frente a Juan VelAzquez, ni 
Siquiera sefiala que fuera por consejo de Olmedo. Ibid. 
Década II, Lib. X, cap. I, vol. II, p. 177. Adem4s, no 
consigna las reclamaciones que sus hombres y entre ellos
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La mayorfa de las veces que Herrera menciona a Olmedo 

es de forma incidental, sin embargo, transmite algunas 

pinceladas sobre su persona: asi si fue el encargado de 

cantar las misas era porque "tenia muy buena voz", 64 y si 

Cortés lo eligié como su emisario ante Narvaez fue debido a 

que "era hombre astuto, bien hablado, y de buen 

entendimiento".°> 

Olmedo aparece en las Décadas como un capellan militar 

que obedece las 6rdenes del capitan, aun en materia de 

atencién espiritual a la hueste o respecto a la finalidad de 

propagacién de la fe en las relaciones entabladas con los 

gobernantes autéctonos; y que sd6lo se permite emitir algtin 

parecer o unir su voz a la de otros, cuando se trata de 

templar el temerario impetu evangelizador de su comandante. 

Lo que podria calificarse como su actividad misional, al 

haber suprimido el autor tantos detalles cotidianos, queda 

reducida a minima expresién: 

Cuando mas embebido andaba Cortés pensando de enviar un 
presente al rey... y pensando que por estar apoderado 
de la persona de Motezuma podia sefiorear el Estado... 
comenz6é a volverse la cara de la fortuna, por secretos 
juicios de Dios, no embargante que Hernan Cortés fue 
tan temeroso cristiano... trabajando en la conversién 
de aquellos infieles, con prudencia, segin las 
ocasiones, y estado de los tiempos, porque el presente 
no era para tratar abiertamente de este punto; pero con 
todo eso fue grandisima parte, para que no fuese tan 
frecuente, como antes, el derramamiento de sangre 
humana en los sacrificios; y el P. Juan Diaz y Fray 
  

el mercedario, hicieron a Cortés por el reparto del botin 
al vencimiento del capitan velazquista. 

64. Ibid. Década II, Lib. V, cap. IV, vol. I, p. 797. 

65. Ibid. Lib. IX, cap. XX, vol. II, p. 168.
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Bartolomé de Olmedo, que en esto ayudaban lo que 
podian, todavia bautizaban algunos, que aficionados de 
la conversaci6n de los cristianos, lo pedian, aunque 
eran pocos, porque se les hacia &e mal dejar su 
religién y por el miedo de los otros. 

En 1615, afio en que se completa la publicacién de la primera 

edicién de las Décadas, el franciscano fray Juan de 

Torquemada imprime en Sevilla su Monarquia Indiana.®? obra 

compuesta a partir de textos inéditos franciscanos, pero 

también de las obras impresas de Gémara y Herrera. ©8 

Torquemada dedica el libro IV a la conquista de México. Los 

parrafos donde Olmedo aparece deben su informacién a Herrera 

y la mayoria de las veces son transcripciones del mismo. Asi 

la imagen de Olmedo se mantuvo, con una salvedad, el 

franciscano nunca consigné, pues en los parrafos que copié 

no lo especificaba, que éste religioso perteneciera a la 

Orden de la Merced. ©? 

66. Ibid. Lib. Ix, cap. VI, vol. II, p. 137. Parrafo que 
Herrera elabora sobre el cap. XLVIII del Lib. IV de 
Cervantes. 

67. Juan de Torquemada, Monarquia Indiana, edicién de Miguel 
Leén-Portilla et al., 7 vols., México, UNAM/IIH, 1983. 

68. Para los estudios criticos sobre las fuentes 
aprovechadas por el franciscano véase el vol. VII de la 
edicién citada. 

69. El tnico parrafo donde Herrera lo relacionaba con la 
Merced era el referente al aviso que en Cuba tuvo Cortés 
sobre la orden de aprensiédn en su contra, pero al 
transcribirlo Torquemada suprimi6 el nombre de Olmedo. El 
franciscano menciona a fray Bartolomé con relacién a los 
siguientes hechos: al celebrar la Pascua en San Juan de



En un solo lugar menciona a Olmedo sin relacién con el 

texto de Herrera y es cuando afirma que antes de la llegada 

de la migi6én de los "doce" no se habian edificado iglesias: 

Y dado caso que fray Bartolomé de Olmedo viniese con el 

marqvés (como vino) por ser solo y sin autoridad de la 

Iglesia romana, no la tenia para edificar iglesias, y 

harto hasia el acudir a administrar los sacramentos a 

los soldados, segin las muchas. y forzosas necesidades 

que en aquella sazén ocurrian. 

La soledad del religioso, sus ocupaciones como capellan 

y el limitado contacto que le concede haber tenido con los 

naturales, eran argumentos que abonados por el silencio del 

autor respecto al habito que vestia, dejaban fuera de duda 

  

70. 

Ulta (Lib. IV, cap. XVI); cuando se opone a que Cortés 

deje una cruz en Xocotla (Lib. IV, cap. XXVI); en la 

celebracién de una misa para solicitar lluvia en 

Tenochtitlan (Lib. IV, cap. LIV); en referencia a la 

ayuda que para combatir los sacrificios humanos y 

propiciar la conversién prestaba a Cortés (Lib. IV, cap. 

LVIII); respecto a su embajada ante Narvaez (Lib. IV, 

cap. LXI); cuando Narvaéez intenta prenderlo (Lib. IV, 

cap. LXII); en el alarde de los efectivos con que marcha 

Cortés a combatir al capitan velazquista (Lib. IV, cap. 

LXIII); al absolver a las tropas (Lib. IV, cap. LXIV) ; 

cuando menciona la consigna dada por Cortés a sus hombres 

y el Gltimo exhorto antes de la batalla (Lib. IV, cap. 

LXV); como protagonista de una embajada de Cortés a 

Motecuhzoma (Lib. IV, cap. LXVII); respecto a otra visita 

al mismo (Lib. IV, cap. LXVIII); al referir la muerte de 

Motecuhzoma (Lib. IV, LXX); con respecto al bautizo de 

Maxixcatzin (Lib. IV, cap. LXXX), aunque en este caso 

desmiente la que llama "relacién castellana", por estar 

en contradiccién con las pinturas que representan el 

bautismo de los cuatro sefiores tlaxcaltecas por Juan 

Diaz. PAarrafos que con minimags variantes resultan 

transcripcién literal del texto de Herrera. También al 

escribir sobre los hechos de Cortés a favor de la 

conversi6én, se basa en Herrera para relatar el episodio 

del derribo de las figuras de los dioses en Cempoala y la 

celebracién de la misa, por fray Bartolomé, en el templo 

donde instalaron las imagenes cristianas (Lib. XV, cap. 

XXI). 

Ibid., Lib. XV, cap. XVI, vol. V, p. 65. 

ana
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que la evangelizacién sé6lo se habia iniciado con la llegada 

de sus hermanos de Orden, los franciscanos. 

vi 

No bien salié de las prensas la Monarquia indiana fue leida 

y citada por el primer criollo mercedario novohispano que 

escribi6 una obra de cardcter hist6rico, fray Luis de 

Cisneros. En su Historia de el principio, y origen, 

progressos, venidas a Mexico, y milagros de la Santa Ymagen 

de nuestra Sefiora de los Remedios, extramuros de Mexico, 

redactada en 1616 y publicada en la capital del virreinato a 

dos afios de su muerte, en 1621, el autor, gracias a que 

también conocia la Historia de Gémara, pudo recuperar para 

su habito la figura de fray Bartolomé de Olmedo. Sin 

embargo, no le reconocié importancia singular y lo afiadié 

junto con los primeros fundadores de la Merced de Guatemala, 

cuyos nombres, a su vez, toméd de la obra de fray Felipe de 

71 Guimeran, en un paérrafo lleno de errores, donde refleja la 

ignorancia que respecto de la primitiva actuacién de sus 

hermanos, a casi un siglo de distancia, sufrian los propios 

religiosos mercedarios: 

..Si bien es verdad, que en esta Ciudad no somos los 

primeros que tuuimos casa, por lo menos fuymos los 
primeros que en este Reyno administramos los 
Sacramentos, y la primera Missa que se dixo fue de 

71. Felipe de Guimeran (OM), Breve historia de la Orden de 
Nuestra Sefiora de la Merced de Redemption des Cautivos 
Christianos..., Valencia, 1591, p. 59.
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frayle de mi Orden, porque el Marques del Valle truxo 

quando vino a la Conquista de la Isla de Santo Domingo, 

con licencia de su Prelado a fray Bartholome de Olmedo, 

fray Iuan Zamorano [Zambrano], y fray Marcos Bardon 

[Dardén], que se hallaron en toda ella, y dezian Missa 

a todo el exercito, confessauan, y  predicauan, 

chathechizaron y baptigaron infinitos Indios, y se 

fueron conuirtiendo con Pedro de Albarado, y los demas 

conquistadores que pasgaron a  Guathemala, donde 

estuuieron muchos afios... 2 

Vil 

Tres afios m4s tarde, en 1619, vio la luz en Madrid, la 

Historia general de las Indias Occidentales y particular de 

la gobernacién de Chiapa y Guatemala, escrita por el 

dominico fray Antonio de Remesal, en Guatemala. Obra donde 

se vuelve a identificar a fray Bartolomé de Olmedo con su 

hdbito, y aunque sdélo se le menciona de manera incidental al 

explicar el motivo de la presencia de la Orden de la Merced 

y su desarrollo en estas regiones, el autor le brinda un 

elogio, pero asi como mantiene ajenos del propésito 

misionero a los primeros mercedarios, asi deja libre a 

Olmedo del carActer de evangelizador: 

Y porque en las entradas que hacian los espafioles, de 

lo que les cabfia de despojos con mucha liberalidad se 

acordaban de los pobres cautivos. Porque no les 

faltasen esta limosna y tan necesario socorro, por 

falta de quien la acordase pidiese y cobrase los padres 

que tenian esto a cargo, acompafiaban a los 

conquistadores, sirviendo juntamente de administrar los 

santos sacramentos y de reprimir los muchos excesos que 

en tales ocasiones se cometian. Y asf en las historias 

se halla, con alabanzas, el padre fray Bartolomé de 

  

72. Luis de Cisneros, Historia de el principio..., México, 

1621, £. 23.



Olmedo que acompafié a Fernando Cortés en la entrada de 

Nueva Espafia y por muerte de su capell4n Juan Diaz 

[sic], se carg6 de la administracién del ejército, 

pudiendo decir que era el primer sacerdote de egkas 

partes siendo muy ejemplar en su vida y costumbres. 

VIII 

Con base en los informes aportados por estos impresos, los 

autores de las primeras historias generales de la Merced 

emprendieron el rescate de la figura historiograéfica de fray 

Bartolomé de Olmedo, en una €poca en que ecrecia la 

preocupacién de los superiores mercedarios por establecer 

los antiguos méritos en el servicio de la Corona y los 

blasones de santidad de su Orden, frente al resto de los 

inmstitutos religiosos que prosperaban en la Peninsula y 

habian llevado sug habitos hasta los confines del Imperio 

ultramarino. Obras donde la expansién de la Merced por el 

Nuevo Mundo se convierte en nuevo motivo apologético. Textos 

destinados a la imprenta, es decir, redactados con fines de 

promocién, difusién y hasta defensa. 

Por los afiogs en que la Merced celebraba cuatro siglos 

de existencia, durante el generalato de fray Francisco de 

Rivera, reconocido como impulsor de los estudios histéricos 

mercedarios, /# se escriben dos historias generales: la que 

  

73. Antonio de Remesal, Historia general..., prdédlogo por 

Antonio Batres Jauregui, 4 vols., Guatemala, "José de 

Pineda Ibarra", 1966, vol. I, p. 372. 

74. Manuel Penedo Rey, "Introduccién" a Gabriel Téllez, 

Historia General de la Orden de Nuestra Sefiora de las 

av



redacté, en latin, por propia iniciativa el vicario general 

de Italia y procurador de la Orden ante la Santa Sede, fray 

Bernardo de Vargas, publicada en dos partes los afios de 1619 

75 y la de fray Alonso Remén, primer y 1622 en Palermo, 

cronista general de nombramiento oficial, que también 

aparecié en dos voltimenes: uno en 1618 y el otro en 1633, en 

Madria. 76 

En el primer volumen de la obra de Vargas, se reclama 

la primacfa para los mercedarios en la conversién de los 

pobladores del Nuevo Mundo. 77 Mas adelante, el autor, al 

elogiar la empresa de Hernan Cortés, redescubre los 

servicios que prest6 al conquistador fray Bartolomé de 

Olmedo, e inicia la jdentificaci6én de sus motivos para 

acompafiar a Cortés con una finalidad evangelizadora, al 

  

Mercedes, 2 vols., Madrid, Revista Estudios, 1973-1974, 

vol.I, p. CCLXV. Rivera habia sido vicario general en 

Nueva Espafia, después comendador en Madrid, vicario 

provincial y luego provincial de Castilla, general de la 

Orden de 1615 a 1618, obispo de Guadalajara y mas tarde 

de Michoacan. Téllez, op. cit., vol. II, pp. 328-329. 

Vid. Supra: "La reconquista mercedaria de México". 

75. Su obra se titula: Chronica sacri et militaris Ordinis 

B. Mariae de Mercede, redemptionis captivorum, ex qua non 

solum historiographi et aliorum Ordinum Scriptores sed 

etiam verbi diuini Acclamatores multa pro concionibus 

suis colligere et excerpere passim poterunt. 

76. Su titulo: Historia general de la Orden de Nuestra 

Sefiora de la Merced. Remén antes de tomar el habito habia 

destacado como prolifico poeta y comediégrafo. 

77. Con base en una referencia circunstancial de Pedro 

Martixr de Anglerfa, que menciona la presencia de un 

mercedario entre los participantes del segundo viaje 

colombino. Vargas, op. cit. Lib. II, cap. XXI, vol. I, 

pp. 350-351. Vid. Supra: "Contra el cautiverio sarraceno 

y la servidumbre idolatrica", Nota 18. 

ave



considerar a los innumerables gentiles que recibieron de sus 

manos el bautismo. 78 

Lo conciso de las menciones denota la parquedad de los 

datos con que trabaj6é el autor. Sin embargo, en esta obra se 

empiezan a perfilar las semblanzas de personajes que la 

historiografia posterior podrd recuperar en el proceso de 

ennoblecimiento, por medio de su aporte a la evangelizacién, 

de la actividad mercedaria en el Nuevo Mundo. 7? 

La obra de fray Alonso Remén estaba destinada a 

constituirse en la versiédn oficial de la historia de la 

Merced. En ella, la referencia a los acontecimientos 

indianos aparece en el segundo volumen. El cronista, no 

80 
obstante las evidencias contrarias que conoce y cita, 

también se preocupa por argumentar que fue mercedario el 

  

78. Vargas, op. cit. Lib. II, cap. XXV, vol. I, pp. 382-385. 

Aqui sus fuentes son la Historia general de las Indias de 

Francisco Lépez de Gdémara y El peregrino indiano de 
Antonio de Saavedra y Guzman. 

79. Por ejemplo la del que llama erréneamente Ioannes de 

Vard6n. Ibid., p. 385. En realidad fray Marcos de Ardén o 

Dardén, religioso relacionado con las fundaciones de 

Guatemala y Chiapas. vid. Supra: "Desafio de 

expansién..." y "Despliegue y arraigo..." 

80. Remén, op. cit. Lib. XII, cap. VI, vol. II, ff. 89-92. 

Los autores en que fundamenta sus referencias a los 

viajes colombios son: Herrera, Solérzano y Pedro Martir 

de Anglerfa, aunque la obra de este Ultimo no parece 

haberla leido directamente, sino por medio de las citas 

de Vargas. También menciona una Historia pontifical sin 

dar el autor, que debe ser la de Gonzalo de Illescas. Le 

sirven adem&és para aducir la primacia de su h&bito en 

estas tierras las obras de los dominicos Remesal y 

Davila Padilla, aunque se hace evidente su confusién 

respecto a lo sucedido en las primeras exploraciones y 

lo que ocurri6é después. 

Moe



primer religioso que pasé al Nuevo Mundo.8! mas adelante 

establece el paso de los religiosos Juan de Zambrana y 

Bartolomé de Olmedo a las Antillas, en compafifa de Diego 

VelAzquez. Destaca los méritos migionales de Olmedo, rebate 

las afirmaciones de Vargas y declara que, para hablar del 

"Apéstol de la Nueva Espafia", seguira al testigo de vista 

Bernal Diaz del Castillo. ®? 

Fray Alonso, durante la bisqueda de informacién para 

documentar su Historia, habia encontrado el manuscrito del 

antiguo conquistador en la biblioteca de don Lorenzo Ramirez 

del Prado.83 Entusiasmado por el hallazgo de una fuente 

directa para conocer las actividades de un mercedario en la 

conquista de México, no sdélo lo utilizé con amplitud, al 

transcribir parrafos y hasta capitulos enteros, sino que 

adem&és preparé la propia edicién de la obra, pero la muerte 

le impidié llegar a verla impresa. 84 

81. Rem6n sigue a Bernardo de Vargas para afirmar que se 

trat6 del padre Solérzano pero, con el argumento de que 

una armada de los Reyes Catdélicos no podfa viajar sin 

capellan, cambia su presencia del segundo viaje 

colombino al primero. 

82. Ibid. Lib. XII, cap. XI, vol. II, f. 103. 

83. Gumersindo Placer Lépez, "Biograffia del padre Alonso 

Remén, un clasico espafiol" (segunda parte), en Estudios, 

Revista publicada por los padres de la OM, Madrid, 

septiembre-diciembre de 1945, afio I, Nam. 3, p. 83. 

84. La primera edicién de la Historia de Bernal Diaz del 

Castillo, se publicé en 1632 en Madrid, dedicada por el 

general de la Merced a Felipe IV. Carmelo Saenz de Santa 

Maria atribuye a fray Gabriel Adarzo y Santander las 

interpolaciones que, con el sentido de destacar la 

prioridad de la Merced en tierras novohispanas, se 

afiadieron al texto del conquistador, preparado para la 

avy
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Aunque previene al lector de que no escribira nada 

respecto a Olmedo fuera de lo consignado por el testigo 

presencial, rompe su promesa y le atribuye rasgos de 

caracter y acciones que no se pueden conjeturar por el 

relato de Diaz del Castillo. Para Rem6én, fray Bartolomé 

resulta un religioso ejemplar en el servicio de Dios, la 

Iglesia, el emperador y Espafia. Dentro de su visién 

providencialista, Olmedo se revela como el = ejecutor 

impecable de la voluntad divina: 

..,aunque todo es, y fue de Dios, el mismo Dios ponia 
en el coracgén y lengua de fray Bartolomé palabras, y 

pensamientos, razones, consuelos, auisos, y dotrina tan 

a propésito, y con tanta sazén, para descubrir el 

camino de la conuersién de aquellas almas perdidas y 

ciegas; y para poner en execucién los santos ¥ honrados 
aad te 2 8 

propésitos de aquel grande Capitan Cortés... 

Fray Alonso, inspirado en las Sagradas Escrituras, 

encuentra un paralelo entre lo que significé para el 

conquistador tener por compafiero y consejero al mercedario 

con la relacién de Moisés con Aarén. 8 

A tono con el af&an por establecer méritos para la 

Merced que precedan a los de otras é6rdenes, puede afirmar, 

con orgullo, que Olmedo inaugura el proceso de 

cristianizacién sobre uno de los reinos mAs importantes del 

imperio ultramarino: 

  

imprenta por Remén. "El por qué de las interpolaciones 
mercedarias" en "Plan de la edicién", Bernal Diaz del 

Castillo, Historia verdadera..., vol. I, pp. XXIV-XXV. 

85. Remén, op. cit., Lib. KII, cap. XV, vol. II, £. 110v. 

86. Ibid., cap. XII, ££. 104v-105. Simil que reproduciran 
los cronistas novohispanos.



...de modo que la primera Missa que se dixo en la Nueua 
Espafia; y Tierrafirme, y la primera Cruz que se puso, y 
primera Imagen de Nuestra Sefiora, y el primero sermén 
que se predicé, y la primera persona que se bautiz6, y 

la primera obediencia que se dio a la Magestad Catélica 
y Cesarea del Emperador Carlos Quinto..., todo se hizo; 
manej6, y obré por mang_del Religioso de la Merced frai 
Bartolomé de Olmedo...®7 

Asi como la Iglesia y los reyes de Espajia "estAn en tan 

grande deuda" con Cortés, por el aumento de la cristiandad y 

la ampliacién de sus dominios, del mismo modo lo estan con 

la Merced y fray Bartolomé, que fue el primero que 

"quebrant6 la cabega al demonio... quitandole... que fuesse 

adorado por Dios; y siendo el primero que persuadié a 

Montezuma a que diesse la obediencia al Emperador, y fuesse 

tributario a Espafia". Tarea que sélo podfa haber emprendido 

quien era hijo de una Orden fundada por los propios 

soberanos espafioles. 88 

Al hacer relacién de los muchos y valiosos servicios 

prestados por Olmedo, por supuesto se detiene a explicar su 

intermediacién entre Cortés y Narvaez. Una accién que, desde 

su perspectiva de hijo de la Merced, podia considerarse 

contraria a la dignidad del estado sacerdotal y religioso. 

Asi, el autor prepara una justificacién al presentar a fray 

Bartolomé muy preocupado ante la probabilidad del 

enfrentamiento entre cristianos y suplicando a Dios se 

conservara la paz. Responsabiliza a Narvaez de querer 

87. Ibid., £. 105. ba relacién del clérigo Juan Diaz con el 

grupo velazquista le permitiéd, al autor, situarlo como 

un personaje secundario, y después de la derrota de los 
facciosos como subordinado de Olmedo. 

88. Ibid., cap. XVI, £f. 114-114v. 
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resolver el dominio de Nueva Espaha "por fuerga de armas" y 

sin tomar en cuenta el riesgo de "que los Indios boluiesen a 

quitar la obediencia al Emperador, y de que no. se 

continuasse el bautizar y ganar almas para el cielo." De la 

general afliccién en la hueste de Cortés, surgiéd la idea de 

enviar a Olmedo al campamento de Narvdez para que "se le 

diesse por muy amigo, y descubriese todos sus intentos", con 

el fin Gltimo de conseguir la unién de los dos ejércitos. A 

pesar del buen propésito que atribuye a tal encargo: 

...fray Bartolome se escuso diziendo, que aquel no era 

oficio de Religioso, y que tambien los de Naruaez eran 

Christianos, como los de Cortes; con todo esso todos 

los Capitanes, caualleros, y soldados que estauan con 

Cortes, le apretaron a fray Bartolome que lo hiziesse, 

y aceptasse, diziendole, que aquello conuenia al 

seruicio de Dios, y del Emperador, y para quitar el 

escandalo que auia causado a los mismos Indios, y a 

Montecuma . el ver pelear vnos Christianos contra 

otros... . 

Por fin, después de muchas protestas, lograron 

convencerlo. Como el caso le parece "grauissimo" a Remén, en 

seguida transcribe dos capitulos de Bernal donde se relata 

la embajada, para dejar en claro que si fray Bartolomé usé 

su "“ingenio y astucia" no fue por favorecer al bando de 

Cortés si no "dirigiendolo todo a la honra de Dios, y a los 

aumentos de Espafia" . 9° Remén atribuye a los buenos oficios 

del mercedario la derrota de Narvaez y con ello la 

posibilidad de proseguir la empresa. Al regreso a México, lo 

que en Bernal era un reclamo por la prodigalidad de Cortés 

89. Ibid., cap. XVII, f£. 117. 

90. Ibid., £. 116.
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con los recién incorporados a la hueste en detrimento de los 

antiguos conquistadores, se convierte en una reprimenda, 

basada en la libertad cristiana del religioso, sobre el 

reparto de los honores entre espafioles y la soberbia que 

ahora manifestaba el capitan frente a Motecuhzoma, con lo 

que desaparece cualquier tinte de ambicion personal por 

parte del capellan. 

Desatadas las hostilidades, es fray Bartolomé el 

encargado de pedir al soberano mexica que se mostrase ante 

el pueblo para sosegarlo. Cuando fue herido: 

...£rai Bartolome quedé siempre a su cabecera y a su 

lado, sin faltar vn instante ni vn punto de persuadirle 

a que se bautizasse, porque le iba el saluar el alma en 

ello, vsando de todos los medios que le fueron 

imaginables, y posibles y mas a prdéposito para 

persuadirle a ello, ya con espantos del infierno, ya 

con esperancas de la gloria y bienauenturanga... en la 

forma y en el lenguage, con que Montezuma se podia 

hazer mas capaz de todo, tanto que muchas vezes le 

oblig6é a enternecerse, y a verter muchas lagrimas. 

Relato con el que se aparta, otra vez, de la versién 

bernaldiana. Uno de los puntos que mas le interesa aclarar 

es la conversi6én y el bautizo de Motecuhzoma. Para intentar 

definir lo ocurrido, Remén revisa las opiniones de diversos 

2 
autores sin lograr certificar nada; ? sin embargo, le 

  

91. Ibid., cap. XVIII, £. 119v. 

92. Ibid., cap. XVIII, ff. 119v-120. El mercedario acude a 

las versiones de Sahagtin, Herrera, Diaz del Castillo, 

Torquemada y Mufioz Camargo. Este Gltimo, el Unico que 

afirma que fue bautizado y muri6é cristiano; aunque nunca 

menciona a Olmedo. Vid. "Descripcién de la ciudad y 

provincia de Tlaxcala..." en Relaciones geograéficas del 

siglo XVI: Tlaxcala, edicién de René Acufia, 2 vols., 

México, UNAM/IIA, 1984, vol. I, p. 252. .
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atribuye a fray Bartolomé tanto empefio en el cuidado del 

tlatoani herido y tanta vehemencia para persuadirlo a 

aceptar la nueva doctrina y recibir el sacramento, que sus 

afanes le acarrearon serios problemas de salud. Luego sefiala 

que durante la huida de México se pensd que Olmedo habia 

muerto en las acequias, pero aunque cay6é6 en poder de los 

indios, "que estuuieron con determinacion de sacificarlo 

(sic) a sus Idolos, y comérselo", pudo escapar y reunirse 

con el resto de la hueste.? Después lo hace participar en 

el cerco de México. Conseguida la victoria, atribuye la 

actitud de Olmedo ante el reparto del botin a ser "tan 

caritativo", y por lo tanto, anteponer la retribucién para 

los heridos, enfermos y mAs pobres de los combatientes a 

cualquier otro interés. ?4 

Como carece de otras noticias sobre su ilustre hermano 

de habito, pondera los muchos méritos que por entonces habia 

acumulado, para afirmar que el Conquistador se los 

reconoceria al ofrecerle el mejor sitio de la nueva ciudad 

para establecer convento de su Orden. Pero por encontrarse 

solo y ser un hijo obediente de su religién no escogié el 

lugar, hasta escribir al general de la Merced solicitando la 

licencia para la fundaci6én y el envio de religiosos, "pues 
  

93. Rem6én, op. cit., cap. XX, £. 121. 

94. En seguida transcribe la primera parte del parrafo de 

Bernal que se refiere al asunto del reparto, pero pasa en 

silencio la explicacién que para semejante actitud de 

supuesto desprendimiento tiene el conquistador. Ibid., 

cap. XX, £. 12lv y Dfaz del Castillo, op. cit., cap. 
CLVII, p. 417.



are 

de presente no corria peligro, pues no auia otras Ordenes ni 

Religiones que pretendiessen fundar". En medio de sus muchos 

trabajos en favor de la fe le sorprendié la muerte, sin 

haber recibido respuesta de Espafia. 9° Circunstancia que ha 

provoecado que, a veces con malicia, se pusiera en duda la 

antigtiedad de su habito en esas tierras, "que ninguna otra 

religién puede prouar. "96 

Remén manifiesta sus quejas contra los historiadores 

que se limitaron a mencionar que el mercedario Olmedo iba 

con las fuerzas de Cortés y guardaron silencio acerca de su 

valor, virtud y celo; como Lépez de Gémara, Las Casas 0 

Gonzalo de Illescas, y también contra los que, como el 

franciscano Torquemada, nunca especificaron que se trataba 

de un religioso de la Merced, ?7 y hasta llega a expresar que 

detraés de las omisiones hay un propdédsito envidioso de 

encubrir sus merecimientos. 78 

La muerte del escritor, el 23 de junio de 1632, provocéd 

que dejara incompleta su Historia general, de la que s6lo se 

habia publicado la primera parte, que comprendia de la 

  

95. Remon, op. cit., cap. XX, £. 122. El hecho de que se 

trate de una mera suposicién del autor se refuerza con la 

intervencién que le otorga al general de la Merced, en 

una época en que el gobierno efectivo de las fundaciones 

del Nuevo Mundo recafa en el provincial de Castilla. 

96. Ibid., £. 122v. 

97. Ibid., cap. XVI, f£. 114v-116. También menciona al 

dominico fray Antonio de Remesal y a Antonio de Saavedra 

Guzman. 

98. Ibid., cap. XX, £. l2liv.
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fundacién a 1417. Casi dejé concluida la segunda que 

abarcaba de aquel afio a 1574 y algo de la tercera. Se afirma 

con base en actas de los capitulos y en otros documentos 

que la Orden tenia mucho interés en ver publicada la obra de 

Remén, por lo que el provincial de Castilla comisioné a fray 

Francisco de Benavides para que editara la segunda parte, 

que se publicé en Madrid un afio después del fallecimiento 

del autor.?? 

IX 

Meses después de la muerte de Remén y antes de la aparicién 

de la Gltima parte de su Historia general, a finales del 

mismo afio de 1632, bajo su crédito como editor, saliéd a la 

luz, en Madrid, la primera edicién de la Historia 

verdadera... de Diaz del Castillo. Texto que el cronista 

oficial habia preparado para la imprenta pero que, tras su 

fallecimiento, fue alterado por alguno de sus hermanos de 

habito con el objeto de dar mayor realce a la figura de 

Olmedo y de introducir la presencia de otros mercedarios en 

sucesos relacionados con la conquista de Guatemala y los 

primeros tiempos novohispanos. 190 El resultado es lo que se 

99, Penedo, op. cit., p. CLIT. 

100. Bl que Remén no sea el autor de las interpolaciones se 
comprueba, como lo ha hecho Carmelo Saenz de Santa Maria, 

al comparar los datos que aparecen en la edicién de Diaz 
del Castillo con los que, respecto a Olmedo, ofrece en su 
Historia general...; obra donde no se recogen tantos 

pormenores de la actividad de fray Bartolomé ni se



conoce en los estudios historiograficos como la 

interpolacién mercedaria, cuya autoria se ha atribuido a 

fray Gabriel Adarzo y Santander, sucesor de Remén en el 

cuidado del proceso editorial .101 

En su labor como editor del texto del antiguo 

conquistador, el cronista mercedario habia introducido 

algunas variantes de estilo, poco significativas, en las 

  

menciona a los mercedarios que supuestamente vinieron 

después, como Varillas o los doce trafidos por Cortés. 
"sNo estarian en el manuscrito "Rem6én"?" en "Plan de la 
edicién", Bernal Diaz, op. cit., vol. I, pp. XXIII-XXIV. 

101. Tal atribuci6én se debe a SAenz de Santa Maria, que, sin 

ofrecer mAs datos, explica el proceder del interpolador a 

partir de sus supuestas relaciones con personajes de la 

sociedad guatemalteca y con el interés que los 
mercedarios de aquella provincia tendrfan de probar su 

primacia en ella, después de que la publicacién de la 

obra de Remesal se la otorgara a los dominicos. El por 

qué de las interpolaciones mercedarias en "Plan de la 

edici6én", Bernal Diaz, op. cit., vol. I, pp. XXIV-XXV. 

Enrique de Vedia proporciona la noticia de que Nicolas 

Antonio fue quien afirm6 que fray Gabriel Adarzo terminé 

la impresi6n empezada por Remén. Historiadores primitivos 
de Indias, Madrid, Atlas, 1947 (BAE, 26), p. VII. Dato 

que se ha corroborado en la Bibliotheca Hispana Nova... 

del biblidéfilo sevillano, Matriti, Joachimum de Ibarra 

typographum regium, MDCCLXXXIII, vol. I, p. 224. 
Manuel Penedo al mencionar a fray Pedro Merino, 

provincial de Castilla en 1632 que nombr6é cronista 
general a Téllez, dice que Adarzo era su secretario. 

"Introduccién", pp. XCI y CLIII. 

José Antonio Gari y Siumell proporciona la lista de las 

obras de Adarzo y brinda los informes que en seguida se 
extractan: fray Gabriel Adarzo nacié en 1596 y profesé en 
la Merced en 1613, era madrilefio y fue alumno y maestro 
en la Universidad de Salamanca. Como predicador del rey 
Felipe IV goz6 de fama de gran orador. Desde 1654 fue 
obispo y arzobispo en diécesis italianas. Reconocidos sus 
méritos por Inocencio X lo nombré consultor de la Santa 
Sede. Muri6 en 1674. Biblioteca mercedaria oO sea 
escritores de la celeste, real y militar orden de la 

Merced..., Barcelona, Imprenta de los herederos de la 

viuda Pla, 1875, pp. 4-5. 

aid
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frases en que aparecfa mencionado Olmedo; por ejemplo donde 

Bernal habia escrito "el padre de la Merced", Remén a veces 

afiadia a la expresién su nombre completo. 102 Sin embargo, a 

partir del capitulo CLVI, donde se inicia la narracién de 

sucesos posteriores a la caida de Tenochtitlan, las 

adiciones aumentan en nimero, amplitud y trascendencia.103 

El primer pAarrafo, obra del interpolador, se refiere al 

disgusto que caus6 en Olmedo el car&cter profano de los 

festejos, organizados por Cortés en Coyoacaén, para celebrar 

la victoria sobre los mexicas. 

...hubo cosas tan mala[s] en el convite y en los 

bailes, el buen fraile fray Bartolomé de Olmedo, lo 
  

102. Los siguientes son algunos ejemplos de este tipo de 

variantes, localizados en la edicién que del texto 

bernaldiano realiz6, sobre la de Rem6én, Enrique de Vedia, 

Verdadera historia de los sucesos de la conquista de la 

Nueva Espafia...: cap. LIV, “dixo misa el padre de la 

Merced [en seguida tachado] que ya he dicho que se dezia 

fray B. de Olmedo" (Manuscrito Guatemala), "dijo misa el 

padre fray Bartolomé de Olmedo, de la Merced" (Edicién 

Remén); cap. LXVI, "nuestro capitan Cortés también tenia 

calenturas y aun el padre de la Merced" (Ms. Guat.), 

"nuestro capit4n Cortés también tenia calenturas, y aun 

el padre fray Bartolomé de Olmedo, de la orden de la 

Merced" (Ed. Rem6n); cap. XCVIII "también iba con 

nosotros el padre de la Merced para le retraer el 

Sacrificio" (Ms. Guat.), "también iba con nosotros el 

padre fray Bartolomé de Olmedo, de la orden de la Merced, 

para le retraer el sacrificio" (Ed. Remén). 

Resulta pertinente sefialar que en algunos casos es mas 

explicito el manuscrito de Guatemala, por ejemplo: cap. 

XXXIII, "después de oido misa, que nos dixo fray 

Bartolomé de Olmedo, puestos todos" (Ms. Guat.), "después 

de haber oido misa, puestos todos" (Ed. Remé6n). 

103. Para analizar las interpolaciones se ha aprovechado 

como guia la seleccién que de ellas presenta Saenz de 

Santa Maria en el Apartado tercero de la Tercera seccién 

del estudio que acompafia la edicién citada (Suplemento, 

pp. 53-55). Como é6sta no aparece exenta de errores y 

omisiones, se han cotejado con la ediciédn de Vedia, antes 

citada. 
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murmuraba, e le dijo a Sandoval lo mal que le parecia, 
e que bien dAabamos gracias a Dios para que nos ayudase 
adelante; e el Sandoval tan presto le dijo a Cortés lo 

que fray Bartolomé murmuraba e grufifa, y el Cortés, que 

era discreto, le mandé llamar e le dijo: Padre no 

excusaba solazar y alegrar los soldados con lo que 
vuestra reverencia ha visto y yo he hecho de mala gana, 
ahora resta que vuestra reverencia ordene una procesién 

y que diga misa e nos predique, y diga a los soldados 
que no roben las hijas de los indios, y que no hurten, 

ni vrifian pendencias, e que hagan como catélicos 

cristianos, para que Dios nos haga bien. E fray 

Bartolomé se lo agradeci6é a Cortés que no sabia lo que 

habia dicho Alvarado [sic por Sandoval] y pensaba que 

salia del buen Cortés, su amigo; y el fraile hizo una 

procesién en que ibamos con nuestras banderas 

levantadas, y algunas cruces a trechos y cantando las 

letanias, y a la postre una imagen de nuestra sefiora; y 

otro dia predicé fray Bartolomé; e comulgaron muchos en 

la misa, después de Cortés, y Alvarado, e dimos gracias 
a Dios por la victoria...!® 

Luego, en el capitulo siguiente, donde. Bernal 

mencionaba a Olmedo en relacién con la propuesta presentada 

a Cortés para el reparto del botin, el interpolador encontr6é 

otro resquicio por donde filtrar una nueva intervencién de 

su hermano de habito, ésta respecto a los reclamos que los 

conquistadores escribian en las paredes del palacio habitado 

por el capitdn y las respuestas que, por el mismo conducto y 

hasta en verso, daba el extremefio: 

...fray Bartolomé de Olmedo le dijo a Cortés que no 

permitiese que aquello pasase adelante, sino que con 

cordura vedase que no escribiesen en la pared. Fue buen 

consejo, y mandé6 Cortés que no se atreviese ninguno a 

poner letreros ni porques de malicias, que castigaria a 

los desvergonzados, que escribiesen, con graves penas, 

y a fe que aproveché... 05 

  

104. 
197. 

105. 

Diaz del Castillo, op. cit. Ed. Vedia, cap. CLVI, p. 

Ibid., cap. CLVII, p. 200. 

278



al? 

En el capftulo CLIX, que trata del envfo de los 

procuradores con el real quinto y cartas de conquistadores, 

sé6lo con una frase oportuna el interpolador atribuye al 

sagaz consejo dado por Olmedo la transformacién de la 

actitud hostil de Alonso Davila hacia Cortés en amistad. +96 

En el mismo, alli donde Bernal apunté6: "...todos los m&s 

conquistadores escribimos juntamente con Cortés y fray Pedro 

Melgarejo y el tesorero Julian de Alderete...", el 

interpolador no contento con afiadir al mercedario suprimié 

al franciscano: "todos los mas conquistadores escribimos con 

el cabildo juntamente e fray Bartolomé de Olmedo, de la 

orden de la Merced, y el tesorero Julian de Alderete... ."197 

En la serie de capitulos que va del CLXI al CLXIV, las 

adiciones se vuelven cada vez mas frecuentes. En el primero 

dedicado a la campafia de Pedro de Alvarado en Tututepeque: 

Olmedo lo acompafia por mandato de Cortés; le advierte, con 

los demas capitanes y soldados, de una posible emboscada si 

se aposentan dentro de una poblacién; anima y consuela al 

gobernante indigena que Alvarado ha _ tomado prisionero; 

descubre una conjuracién de los conquistadores para matar al 

capit4n; antes de la ejecucién de los culpables, se empefia 
  

106. Ibid., cap. CLIX: "siempre procuraba Cortés de tenelle 

apartado de su persona, y desque bino deste biaje que 

dicho tengo por le contentar y agradar le encomend6é en 

aquella sazén el pueblo de Gualtitan y le dio ciertos 

pesos de oro" (Ms. Guatemala); "siempre procuraba Cortés 

de tenello apartado de su persona; y cuando vino deste 

viaje que dicho tengo, por consejo de fray Bartolomé de 

Olmedo, por le contentar y agradar..." (Ed. Rem6n). 

107. Ibid., cap. CLIX.
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para que mueran como buenos cristianos; por dltimo, cuando 

la villa que en aquellas tierras habia dejado Alvarado 

asentada se despoblé y Cortés sentencié a la pena capital a 

las autoridades municipales que osaron abandonarla, los 

ruegos del religioso lograron que la muerte se conmutara por 

destierro. 108 

En el siguiente, donde se narra la venida de Garay con 

una armada a PAnuco: Olmedo es convocado por Cortés junto 

con sus capitanes; se encarga de las "demandas y respuestas" 

que se dan entre las autoridades cortesianas y el recién 

llegado; logra que el teniente de Cortés libere a Juan de 

Grijalva al decirle: “Hagamos nuestra cosa sin sangre, pues 

podemos, y seraén Dios y el César mas agradados"; se ofrece 

por fiador, con Alvarado, a Garay en sus comunicaciones con 

Cortés y asi le escribe para que lo reciba bien; para sellar 

la amistad entre los comandantes, concerta que se case la 

hija de Cortés con el mayorazgo de Garay; oficia la misa de 

"gallo" de la Navidad de 1523 a la que acuden ambos 

capitanes; cuando Garay enferma, fray Bartolomé lo confiesa 

y adem4s de sugerirle disponer su testamento,. queda por 

albacea junto con Cortés. Al final, respecto al regreso de 

Sandoval, después de haber sometido el levantamiento 

indigena en PA&nuco provocado por los hombres de Garay, si 

Bernal escribe: "fueron bien recibidos de Cortés y de toda 

la ciudad", el interpolador afiade: 

  

108. Ibid., cap. CLXI.
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Y fray Bartolomé de Olmedo dijo a Cortés que se diesen 
loores a Dios; y ansi, se hizo una fiesta a nuestra 

sefiora, y predicé muy santamente fray Bartolomé as 

Olmedo, y como buen letrado, que lo era el fraile...? 

En el capitulo CLXIII, que refiere el naufragio sufrido 

por el licenciado Zuazo en su viaje de Cuba a Nueva Espaiia, 

el interpolador altera hasta el subtitulo para afiadir que lo 

acompafiaban dos mercedarios amigos de Olmedo, y que uno 

muri6é antes de concluir la travesia. 

..6 llevé consigo dos frailes de la Merced, que se 

decia el uno fray Gonzalo de Pontevedra y el otro fray 

Juan Varillas, natural de Salamanca, 6 este era muy 

amigo del padre fray Bartolomé de Olmedo, @é habia 

pedido licencia 4 sus prelados para ir en busca suya e 

le ayudar, € estaba con fray Gonzalo en Cuba 4 la 

ventura de si habia ocasion de ir con el fray 

Bartolomé; y el Zuazo, que se decia pariente del fray 

Juan, le pidiéd se fuese con 61... Volvamos 4 decir cémo 

cuando llegé el navio se habia muerto en pocos dias, de 

no poder comer bocado de las viandas, el fraile fray 

Gonzalo,. de que habian habido gran pesar fray Juan é 

ZUAZO... 10 

El siguiente capitulo relata la expedicién de Pedro de 

Alvarado a Guatemala. Después del recuento de los efectivos 

que lo acompafiarian, el interpolador asienta, sin percatarse 

de que incurre en una contradiccién cronolégica respecto a 

lo que poco antes habia afirmado sobre la muerte de Garay, 

pues esta hueste parti6éd de la ciudad de México a principios 

de diciembre de 1523: 

Fray Bartolomé de Olmedo, que era amigo grande de 

Albarado, le demandé licencia a Cortés para irse con él 

é predicar la fe de Jesucristo 4 los de Guatimala; mas 

Cortés, que tenia con el fraile siempre harta 

comunicacion, decia que no..., €@ que tuviese voluntad 

de quedarse para predicar la pascua del Nacimiento de 
  

109. Ibid., cap. CLXII. Ed. de Vedia, p. 218. 

110. Ibid., cap. CLXIII, p. 218.



Jesucristo; mas el fraile tanto le cansdé, que se hubo 

de ir con Albarado, aunque con poca voluntad de Cortés, 

que siempre con 61 hablaba de todos los negocios. 

En las instrucciones que entonces dio Cortés a 

Alvarado, se encargé al mercedario la predicaci6én cristiana 

entre los nativos guatemaltecos. 

Luego, el interpolador hace que fray Bartolomé 

manifieste el ideal de los cruzados y, en lo mas rejfiido de 

las batallas contra los quichés, anime a los espafioles 

"diciendoles que peleasen con intencién de servir 4 Dios y 

extender su santa fe, que 61 les ayudaria".112 Mas adelante, 

cuando Alvarado prende y manda quemar al gobernante de 

Utatlan, por supuesta traicién: 

Fray Bartolomé de Olmedo pidié a Albarado que queria 

ver si podria ensefiarle y predicarle la fe de Cristo 

para le bautizar; y el fraile pidi6 un dia de término, 

y no lo hizo en dos; pero al fin quiso Jesucristo que 

el cacique se hizo cristiano, y le bautizé el fraile, y 

pidi6 a Albarado que no le quemasen, sino que le 

ahorcasen, y el Albarado se lo concedié...1t3 

En un capitulo tan cargado de afiadidos, todavia tuvo el 

interpolador ocasién de que el mercedario, vencidos los de 

Utatl4n y hospedados los conquistadores en la cabecera 

cakchiquel de Tecpan Guatemala, celebrara una misa de accién 

de gracias: 

  

111. Ibid., cap. CLXIV, p. 219. Asi resulta que Olmedo 

oficiaba la misa de "gallo" en México, en la Navidad de 

1523, al mismo tiempo que marchaba con Alvarado rumbo a 

Guatemala. 

112. Ibid., p. 220. 

113. Ibid., p. 221. 

au
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...aparej6 un altar, 6 confesaron en dia y medio todos, 
& los comulgé fray Bartolomé de Olmedo, & después de la 
misa predicé, 6 habia alli muchos indios, é les declaré 

muchas cosas de nuestra santa fe, porque dijo muy 

buenas teologias, que el fraile dicen que la sabia; y 

le plugo 4 Dios que mas de treinta indios quisiesen ser 

bautizados, 6 los bautiz6 de alli 4 dos dias el fraile, 

é estaban otros deseando bautizarse, por ver cémo 

hablaban 6 comunicaban mas ..los nuestros con los 
bautizados que no con ellos,..i44 

Mientras las fuerzas combinadas de espafioles y 

cakchiqueles atacaban y vencian el sefiorio zutuhil de 

Atitlan, el mercedario cosechaba los primeros frutos de una 

evangelizacién incipiente: 

...8e ocupaba el fray Bartolomé de Olmedo en 

predicarles la santa fe 4 los indios, é decia misa en 

un altar que hicieron, en que pusieron una cruz, que la 

adoraban ya los indios, como miraban que nosotros la 

adorabamos; e tambien puso el fraile una imagen de la 

Virgen que habia traido Garay € se la di6é cuando 

muriera; era pequefia, mas muy hermosa, €é los indios se 

enamoraban della, ¥i¢8 fraile les decia quién era, y 

ellos la adoraban... 

La interpolacién se reanuda en el capitulo donde Diaz 

del Castillo relata cémo los vecinos de la villa de 

Coatzacoalcos, bajo el comando de Luis Marin, emprendieron 

la conquista de los territorios que conformarian la 

provincia de Chiapa. Como se trata de sucesos simultaéneos a 

la campafia de Alvarado en Guatemala, el interpolador hace 

que fray Juan de las Varillas sea quien acompafie a la hueste 

  

114. Bernal Diaz, op. cit. Ed. de Vedia, cap. CLXIV, p. 221. 

115. Ibid., p. 222. En su afAn por atribuir a Olmedo las 

primeras conversiones al cristianismo, el interpolador 

olvida que Bernal no estuvo presente en esta campafia y lo 

hace expresarse en primera persona. Aunque pocas lineas 

después, Bernal asienta que para narrar estos hechos 

sigui6é la relacién de Gonzalo de Alvarado, que luego fue 

vecino de la ciudad de Guatemala.
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y lo introduce desde el subtitulo.116& Luego, acorde con el 

modelo que estableciéd para las intervenciones de Olmedo en 

medio de los combates, escribe: "...fray Juan nos daba 

Animo, y decia que Dios nos habia de pagar nuestro trabajo, 

y el cesar."117 gi ante la furia del ataque los 

conquistadores se encomendaban a Dios o le daban gracias en 

la tregua, el interpolador hace que sea por medio del 

fraile. Luego, cuando los espafioles, después de vencer a los 

de Chiapa, entraron en su ciudad, Bernal menciona los 

templos y las figuras de los dioses que encontraron, pero el 

interpolador hace que fray Juan, menos prudente que Olmedo, 

las quiebre. 118 Por supuesto, que el mercedario aproveché la 

estancia en aquella ciudad, aunque fuera muy corta, para 

iniciar la evangelizacién, sobre todo, jporque sabia la 

lengua!: 

Estuvimos en aquella ciudad cinco dias, @ dijo fray 

Juan misa é confesaron algunos soldados, 6 predicé 4 

los indios en su lengua, que la sabia bien, y los 

indios holgaron de oirle y adoraron la santa cruz, é 

decian que se habian de bautizar, y que pareciamos muy 

buena gente, y tomaron amor al fraile fray Juan. 

  

116. El interpolador se ingenia para ofrecer una serie de 

noticias sobre Varillas: "que habia venido con Zuazo, que 

era gran estudiante, que solia decir habia estudiado en 

su colegio de la Veracruz de Salamanca, de donde era, y 

decian que de muy noble linaje", y luego para sefialar que 

en el primer encuentro con los guerreros chiapanecas fue 

herido. Ibid., cap. CLXVI, pp. 224-225. 

117. Ibid., p. 226 

118. Ibid., p. 227. 

119. Ibid. La frage en italicas si es de Bernal.
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El interpolador aprovecha que Luis Marin, antes de 

partir a continuar la campafia, manifest6 a los gobernantes 

de Chiapa cosas de la fe, los exhort6 a abandonar su 

religién y sacrificios, y les dejé un altar con im&genes 

cristianas, para que todo esto fuera obra de fray Juan. 

Lograda la pacificacién de Chamula, Bernal dice haber 

recibido este pueblo en encomienda, entonces el interpolador 

le atribuye lo siguiente: 

...yo pedi a fray Juan que les predicase, y 61 lo hizo 

de voluntad, y les puso altar y una cruz y una imagen 

de la Virgen, y se bautizaron luego quince; é decia el 

fraile que esperaba en Dios habian de ser aquellos 
buenos catélicos, € yo,me alegraba, porque los queria 

bien, como 4 cosa mia,+29 

Con la presencia de Varillas en la primera invasion a 

Chiapa se cumple el requisito de primacia sobre un 

territorio donde, afios después, asentada la primera villa 

espafiola de la regién, se estableceré una de las mas 

antiguas fundaciones mercedarias, la de Ciudad Real. 

En el capitulo CLXIX reaparece Olmedo, ahora participa, 

junto con Diaz del Castillo, en una entrada contra los 

zapotecas. En un p&rrafo lleno de inconsistencias, el 

interpolador afiade: 

...el buen fray Bartolomé de Olmedo, que era santo 

fraile, txrabaj6 mucho con ellos, y les predicaba y 

ensefiaba los articulos de la fe, y bautizé en aquellas 
provincias mas de quinientos indios; pero, en verdad 

que estaba cansado y viejo, y que no podia ya andar 

caminos, que tenia una mala enfermedad. 21 
  

120. Ibid., p. 229. 

121, Ibid., cap. CLXIX, p. 240. Si se acepta que Olmedo 
nacié en 1485 (Vid. Supra "Contra el cautiverio..., nota 

—



Los agregados de los dos capitulos siguientes sittan al 

mercedario en la ciudad de México. En el primero, con la 

finalidad de que se haga cargo de los hospitales, 122 y el 

segundo, para que reciba, hospede y oriente a la misién de 

los doce franciscanos. Este Ultimo resulta de especial 

interés para los propésitos de la Merced, pues marca las 

pautas que permiten considerar a Olmedo como el mas antiguo 

evangelizador de la Nueva Espajia. Si Bernal escribe que los 

conquistadores habian solicitado a la Corona religiosos 

franciscanos para predicar la doctrina cristiana, el 

interpolador afiade: "como se la habia fray Bartolomé de 

Olmedo dado a entender dende que entramos en la Nueva- 

Espafia", y si el cronista menciona que los espafioles les 

habian anunciado a los naturales la venida de los 

religiosos, el interpolador agrega: “ellos nos preguntaban 

si eran como el padre fray Bartolomé de Olmedo, y nosotros 

deciamos que si." En seguida, hace que Olmedo acuda junto 

con Cortés al recibimiento de los doce, los abrace y salude 

"muy tiernamente", y no sélo se encargue de proporcionarles 

morada, sino que se vaya a vivir en su compafiia. 123 

  

25), por entonces no habrfa cumplido los cuarenta de 

edad. Adem4s, Bernal situa esta entrada dos afios después 

de la que hizo a Chiapa con Marin, es decir, por 1525 0 

1526, cuando se supone ya habia muerto Olmedo. El 

ecronista vuelve a mencionar la campafia contra los 

zapotecas en el cap. CXCIV. 

122. Ibid., cap. CLXX, p. 241, “habia 61 mismo recogido en 

un hospital todos los indios enfermos y los curaba con 

mucha caridad". 

123. Ibid., cap. CLXXI, pp. 241-242.
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Un par de capitulos m&s adelante, donde Diaz del 

Castillo se ocupa de describir los preparativos para la 

expedicién de Cortés a Higueras, el autor menciona que el 

capitan le encomendé a Motolinia la conversi6én de los 

naturales; entonces, el interpolador no contento con 

intercalar junto al franciscano a Olmedo, comenta: "€é que 

tenia mucha mano 6 estimacion en todo Méjico, 6 lo merecia, 

porque era muy buen fraile é religioso", y por si esto no 

fuera suficiente para sus propésitos apologéticos, cuando 

Bernal menciona que acompafiaban la expedicién un clérigo y 

dos franciscanos, afiade a fray Juan de las Varillas, con la 

reiteracién de que era religioso de la Merced y de 

Salamanca.!24 En el mismo capitulo todavia se permite otro 

agregado, éste sin ningin enlace con lo que el texto 

menciona, donde mezcla a los franciscanos al referirse a los 

nombramientos que hizo Cortés de gobernadores: 

...@l1 padre fray Bartolomé de Olmedo y los frailes de 

gan Francisco murmuraban de Cortés porque habia dado 

estos poderes, y decian que plegue 4 Dios no haya 

Cortés arrepentimiento dello; y no decian muy mal, como 

luego verémos; pero poco importé6 que elios lo 

murmurasen, que no hacia Cortés mucha monta aellos, 

aunque eran buenos frailes, porque no les tenia tanta 

voluntad como al padre teay Bartolomé de Olmedo, que 

era siempre su consejero. 4 

Las interpolaciones de los capitulos CLXXVI, CDLXXVII, 

CLXXIX, CLXXXIII, CLXXXV, CLXXXIX y CXC est4n destinadas a 

destacar la presencia de fray Juan de las Varillas, primero 

  

124. Ibid., cap. CLXXIV, p. 246. 

125. Ibid., p. 247.
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junto con los dos franciscanos flamencos que fueron en 

aquella expedicién, y después como confesor y acompafiante de 

Cortés hasta su regreso. De particular interés protagénico 

son dos parrafos donde se refiere la ejecucién de 

Cuauhtémoc: "...y antes que los ahorcasen, los frailes 

franciscos y el mercenario fueron esforzdndolos...". El 

segundo, mas explicito, cambia a los confesores franciscanos 

por el mercedario: 

Y antes que los ahorcasen los fué confesando fray Juan 

el mercedario, que sabia, como dicho he, algo de la 

lengua, y los caciques les rogaban les encomendasen a 

Dios, que eran para indiog, buenos cristianos, y creian 

bien 6 verdaderamente. 

El capftulo CLXXXV refiere la llegada a Trujillo de una 

carta del licenciado Zuazo, donde informaba a Cortés acerca 

de los graves sucesos que ocurrian en México por las 

rivalidades de quienes gobernaban y la noticia de la 

supuesta muerte de los expedicionarios. Bernal afirma que el 

capitan la leyé6 en ptblico y ofrece un pormenorizado 

recuento del contenido. Entre los lamentables 

acontecimientos, el interpolador encontré oportunidad y 

frase propicia para incorporar el fallecimiento de Olmedo: 

.y mas decia en el cabo de su carta, cémo luego de 4 

poco tiempo que habia salido de Méjico Cortés habia 

muerto el buen padre fray Bartolomé, que era un santo 

hombre, y que le habia llorado todo Méjico, y que le 

habian enterrado con grande pompa en sefior Santiago, é 

que los indios habian estado todo el tiempo desque 

muri6é hasta que le enterraron sin comer bocado, é que 

los padres franciscos habian predicado 4 sus honras y 

enterramiento, y que habian dicho dél que era un santo 

  

126. Ibid., cap. CLXXVII, p. 252. Las frases en itdlica 
forman parte del texto de Bernal.
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varon, y que le debia mucho el Emperador, pero mas los 

indios; pues si al Emperador le habia dado aquellos 

vasallos, como Cortés y los demas conquistadores 

viejos, 4 los indios les habia dado el conocimiento de 

Dios y ganado sus almas para el ciélo; é que habia 

convertido & bautizado mas de dos mil y quinientos 

indios en Nueva-Espafia, que ansi se lo habia dicho el 

padre fray Bartolomé de Olmedo algunas veces al tal 

predicador; € que habia hecho mucha falta fray 

Bartolomé de Olmedo, porque con su autoridad é santidad 

componia lags disensiones 6 ruidos, y hacia bien 4 los 

pobres... 0 

No satisfecho con un parrafo que establecia, sin duda, 

la transformacién de Olmedo de un capell4n militar en un 

misionero, cuya labor habia florecido en numerosas 

conversiones y general xeconocimiento; el interpolador 

todavia intervino en el capitulo que refiere el regreso de 

Cortés de Espafia a tomar posesién del marquesado. En él 

asienta, para que la Merced no quede a la zaga respecto a 

las 6rdenes mendicantes, en cuanto al envio de misiones 

organizadas, y para establecer que las autoridades 

mercedarias hicieron el intento de dar continuidad a la 

labor de Olmedo, que lo acompafié un grupo de doce 

religiosos. 

_..ge embarcé con toda su casa, 6 trujo en su compafiia 

doce frailes de la Merced para que llevasen adelante lo 

que habia dejado empezado fray Bartolomé, ya por mi 

memorado, y los que después dél fueron, y estos de 

ahora no eran menos virtuosos 6 buenos que los otros; 

que se los dié por tales 4 Cortés el general de la 

Merced por mandado del congejo de las Indias, & venia 

por cabeza dellos un fray Juan de Leguizamo, vizcaino, 

buen letrado y santo, segtn decian, y con 61 se 

confesaba el Marqués y la Marquesa... llegé Cortés con 

los suyos, menos un fraile de los doce, que se muriéd 4 

pocos dias de embarcacion al puerto de la 

Veracruz... +28 

  

127. Ibid., cap. CLXXXV, pp. 265-266. 

 



Aclarado el hecho de que las interpolaciones no 

pudieron ser obra de Remén y en forma independiente a que 

las escribiera Adarzo o algtin otro mercedario, resulta de 

particular interés, para definir si se trata de mera 

creaci6én literaria o responden a otros canales informativos, 

intentar establecer las fuentes donde se encontrarfan los 

datos agregados. El problema es que se trata de noticias que 

no se pueden corroborar, ni por medio de otros relatos ni de 

documentos conocidos. Una tercia de ejemplos muy 

ilustrativos al respecto es la siguiente: primero el 

naufragio de Zuazo. Fernandez de Oviedo ofrece una de las 

versiones mAs detalladas, sin embargo, nunca menciona a los 

mercedarios que supuestamente lo acompafiaban durante la 

129 
travesia a Nueva Espafia; segundo, la ejecucién en la 

hoguera, sin haber sido bautizados, de los sefiores quichés, 

corroborada tanto por una fuente testimonial indigena como 

por el propio Alvarado; 13° y tercero, la expedicidén 
  

128. Ibid., cap. CXCIX, p. 289. La frase en itAlicas es de 

Bernal. 

129. Gonzalo Fernandez de Oviedo, Historia general y natural 

de las Indias, edicién y estudio preliminar de Juan Pérez 

de Tudela, 5 vols., Madrid, Atlas, 1959 (BAB, 117-121), 

lib. L, cap. X, vol. V, pp. 322-346. 

130. En su "Primera carta de relacién" Alvarado declara, no 

de un sefior quiché, sino de varios: "yo los quemé y mandé 

quemar la ciudad y poner por los cimientos". Relacidn 

hecha por... a Hernando Cortés en que refiere las guerras 

y batallas para pacificar las provincias del antiguo 

reino de Guatemala, estudio y notas por José Valero, 

México, José Porrta e Hijos, 1954, pp. 29-30; hecho que 

se corrobora en los registros indigenas: "los reyes Ahpop 

y Ahpop Qamabay fueron quemados por Tunatiuh." Memorial 

de Solold o Anales de los cakchiqueles, traduccién, 
introduccién y notas de Adrian Recinos, México, FCE, 

aa
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comandada por Luis Marin a Chiapa, de la que se conservan 

cuatro fuentes testimoniales: el relato de Bernal Diaz y su 

probanza de 1539, la de Luis Marin y la relacién que Diego 

Godoy, escribano de la hueste, envié a Cortés; en ninguna se 

menciona a Varillas.131 

Frente a tales evidencias se aleja la posibilidad de 

que la interpolacién pueda haber tenido un_ sustento 

documental; si a lo anterior se afiade la consideracién de 

que por aquellos afios se habia elaborado, en el interior de 

la Orden, una serie de apdécrifos con la pretensién de 

documentar tanto datos de la fundacién y antigtedad 

mercedaria como de los tiempos colombinos, no resulta 

aventurado suponer que se aprovechara la edicién de la obra 

de Bernal para aderezar un testimonio oportuno acerca de los 

méritos de la Orden en el servicio de la Corona y la 

expansién del cristianismo por tierras continentales. 142 

A la luz del estado que guardaba la Merced en los 

reinos de Guatemala y México, durante el tercio inicial del 
  

1950, p. 125; en cuanto al supuesto bautismo, ni siquiera 

se menciona. 

131. Para las fuentes sobre esta entrada Vid., Gudrun 

Lenkersdorf, Génesis histdérica de Chiapas 1522-1532, 

México, IIF/UNAM, 1993, pp. 92-97. 

132. En relacién con los procesos de canonizacién de san 

Pedro Nolasco y san Ram6én Nonato, concluidos en 1628 y 

con los tiempos de la fundacién, se elaboraron el 

Documento de los sellos; un impreso sobre el sacerdocio 

de san Pedro Nolasco; luego en 1635, la Informacién de la 

vida y martirio de San Pedro Armengol; una historia 

primitiva de la imagen de la virgen de la Merced de Santo 

Domingo, inventada en Madrid entre 1632 y 1639, etc. Vid. 

Manuel Penedo, op. cit., pp. XVII-XVIII, CDLXX, CUXXIT, 

CCLXXXIITI.
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siglo XVII, la intenciédn del interpolador aparece con 

Cclaridad: Olmedo, eficiente colaborador y sabio consejero de 

Cortés y Alvarado, no sélo habia sido el primer 

evangelizador de la Nueva Espafia sino también de Guatemala; 

su participacién en estas conquistas y su celo misionero lo 

convertian en la piedra fundamental, sobre la que con toda 

legitimidad y antiguo derecho se habian erigido las 

Provincias de la Presentaci6én y la Visitacién. 

El grabado que reproduce la portada de aquella edicién 

respondia a la intencién de establecer en el mismo plano los 

méritos de Cortés con los de Olmedo, en una edicién dedicada 

"A la Catholica Magestad del Mayor Monarca D. Filipe IV. Rey 

de las Espafias y Nuevo Mundo". Ambos personajes aparecen en 

un pértico, retratados de cuerpo entero y sosteniendo sendos 

escudos donde se representan escenas alusivas a su 

actuaci6én. La correspondiente al conquistador recuerda la 

prisi6én de Montecuhzoma y la del mercedario el bautizo de 

los naturales. A sus pies aparecen los escudos de Cortés y 

la Merced. 133 

A partir de la publicaci6én de la edicién interpolada de 

la Historia verdadera podria pensarse que la historiografia 

mercedaria ya no prescindiria de sus datos, pero resulta muy 

interesante comprobar que no fue asi. 

  

133. Portada reproducida y descrita en la edicién de la 

Historia verdadera... preparada por Carmelo Saenz de 
Santa Maria, antes citada, pp. XXX-XXXI. 
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Poco antes de la muerte de Remén obtuvo el nombramiento de 

ecronista general fray Gabriel Téllez, una de las plumas mas 

notables de la dramaturgia del Siglo de Oro bajo el 

seudénimo de Tirso de Molina, con el encargo de continuar la 

historia de la Orden donde la habia dejado su anciano y 

enfermo antecesor. Insatisfecho con el farragoso y poco 

critico texto de Remén, decidié escribirla de nuevo desde 

los origenes, trabajo que concluy6é en 1639,134 

La obra de Téllez es la de wn escritor realista, 

enfrentado al problema de la carencia de fuentes 

documentales que le permitan alcanzar un grado de 

objetividad satisfactorio para sus requerimientos. Aunque la 

aparicién de varios apdcrifos notables resulta un poco 

anterior o contemporanea a la redaccién de su Historia, hizo 

caso omiso de ellos.135 Debié conocer la edicién de Diaz del 

Castillo, pero no se encuentra huella de su lectura en lo 

que escribié sobre la conquista de México, quiza debido no 

tanto a que estuviera enterado de la interpolacién sino a 

que Remén habia transcrito en su Historia parte de los 

  

134. Esta obra, no obstante su valor histérico y mérito 

literario, permaneci6 inédita por las dificultades del 

autor con las autoridades de la Orden, hasta 1973; sin 

embargo, el manuscrito fue aprovechado por algunos 

escritores mercedarios y otros ajenos como Gil Gonzalez 

Davila. Penedo, op. cit., pp. XVIII y CCXCII. 

135. El no incluir alguno de ellos fue mas tarde argumento 

para impedir su publicacién. Ibid., pp. XVII-XVIITI.
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capitulos de Bernal donde aparecia Olmedo, facilitAndole el 

manejo de la informacién. Los datos aportados por las 

historias de Vargas y Remén constituyen la materia con la 

que modela la figura de fray Bartolomé. 

Asentada la primacia de la Merced en la conversién de 

los pobladores del Nuevo Mundo por los "Colones de la 

fer, 136 destaca la imagen del guia espiritual y colaborador 

de Cortés: 

..entr6 Cortés en aquellas dilatadissimas prouincias, 

que ennoblezi6é con el apellido de la Nueua Espafia, 

acompafiandole quatrocientos espafioles, solos fray 

Bartolomé de Olmedo, de nuestro hAbito, y vn clérigo 

presbitero, llamado Juan Diaz, fueron, el nuestro por 

capell4n mayor y el otro por sutiniente, en aquel 

valeroso quanto limitado exército y a ellos solos se 

les deve la espiritual conquista de aquella inmensidad 

de paganismo, siendo nuestro fray Bartolomé caueza y 

superintendente de lo eclesidéstico y a quien solo se 

atribuy6 todo, lo dichoso de aquella expedicién cassi 

impossible. 137 

El activo mercedario, pacificador de velazquistas y 

tlaxcaltecas, embajador ante el tlatoani azteca y frente a 

Narvaez, aparece también como fundador de la primera iglesia 

de México y responsable de la conversién y bautismo de 

millares de paganos, y entre ellos del propio 

Motecuhzoma. 138 

136. Téllez, op. cit., vol. I, p. 445. 

137. Ibid., pp. 446-447, 

138. Aunque sabe que la mayorfa de los autores afirma que 

Motecuhzoma nunca acepté el bautismo, basa su aseveracidén 

en lo que escribié al respecto Diego Mufioz Camargo en la 

descripcién de Tlaxcala. Dato que debié tomar de Remén, 
op. cit., vol. II, ff. 120-120v.



az2 

Todo esto y lo que por ger tanto se le imposibilita a 

nuestra breue pluma, hizo este grande religioso nuestro 

en la conquista de aquellas estendidissimas regiones y 

tan desinteresado, que auiéndole librado Dios en aquel 

tragico leuantamiento, que sacé, huyendo a media noche, 

a Cortés y a los suyos de aquella gran ciudad de 

México, ... muriendo pacifico y llorado de aquel 

exército catélico, hijo suyo, no se hallé cossa en su 

poder de precio, que vastase a hacer la costa a sus 

obsequias, quando el mas desualido soldadejo 

menospreciaba, por la abundancia, la plata y oro. 
Notable y apostélica templanza. 

Tenia en México, después de reedificada, hecha eleccién 

de el sitio para nuestro monasterio, quando le trocdé 

por el triumpante de la gloria y con su falta se siguié 

la de el agradecimiento, aunque eran tantos los 

deudores, pues asta el cauo de afios muchos no entr6é 

nuestra Orden en todo aquel principal reyno, si empero 

y antes que las otras en el de Guatemala con el 

Adelantado don Pedro de Albarado, debotissimo de 

nuestra Orden y que nos edificé muchos conuentos en 

todas las prouincias que sus armas conquistaron, porque 

ninguna otra religién metiesse el pie en conquista de 

importangia de aquel nueuo orbe, primero que la 

nuestra. 

Para Téllez, si la Nueva Espafia y el Peri son reinos 

sin par y sus conquistadores Cortés y su primo Pizarro, los 

mas grandes, fray Bartolomé de Olmedo y fray Francisco 

Bobadilla ‘de todos alabados y mordidos de ninguno", 

resultan la personificacién mAs notable del servicio a la 

Corona y la evangelizacién mercedaria en el Nuevo Mundo. 149 

XI 

Treinta afios después, a casi un siglo del establecimiento en 

la ciudad de México de la primera comunidad mercedaria, y 

con mAs de cincuenta afios de vida provincial independiente, 
  

139. Téllez, op. cit., vol. I, pp. 447-448. 

140. Ibid., p. 463.



cuando habfan logrado fundar en las principales ciudades del 

virreinato y engrosar sus filas con los hijos de prominentes 

familias criollas, el capitulo provincial de 1671 nombré 

como su cronista oficial al catedratico de la Universidad 

fray Francisco de Pareja. Resultado de esa encomienda fue la 

Crénica de la Provincia de la Visitacién de Nuestra Sefiora 

de la Merced Redencién de Cautivos de la Nueva Espafia, 

Gedicada, el 4 de noviembre de 1687, por el autor al maestro 

fray José Linaz, general de la Orden, que le habia prometido 

encargarse de la impresién del libro, 141 

El autor estructura su obra en cuatro estados que, 

explica, corresponden al desarrollo de la Provincia. El 

primero esta dedicado a relatar la participacién de Olmedo 

en la conquista y la evangelizacién, es decir: 

...los muchos y grandes servicios que por medio de 
dicho religioso, hizo mi sagrada religién A ambas 
Magestades, consiguiendo 4 la divina tantas almas que 
abrazaron en este nuevo mundo nuestra santa £f6é 
catélica, y 4 la humana un reino tan dilatado, y tan 

141. La obra permanecié inédita hasta fines del siglo XIX. 
Vol. 1: Crénica de la provincia de la visitacién de 
Ntra. Sra. de la Merced redencién de cautivos de la 
Nueva Espafia, su autor el M. R. P. Mtro. Fr. Francisco 
de Pareja... escrita en 1688. Primera edicién en México, 
Imprenta de J.R. Barbedillo y c#, 1882. 
Vol. 2: Crénica de la provincia de la visitacién de 

Ntra. Sra. de la Merced, redencién de cautivos, de la 
Nueva Espafia, su autor... Tomo Segundo, México, Imprenta 
de J.R. Barbedillo y Cc#, 1883. 
Resulta pertinente sefialar que se pueden encontrar 
portadas con ligeras alteraciones, y una con datos 

distintos para el segundo volumen: 
Crénica de la provincia..., primera edicién ampliada a 
expensas del P. Mtro. de ntiimero de cAtedra en sagrada 
teologia, definidor y secretario de esta provincia, fr. 
Dionisio Gémez, México, Tip. Barbedillo y comp., 1885. 
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rico que, mediante 61 se conserva y aumenta su 

corona. 

Para documentar este estado, del que carece de 

informaci6én directa o de papeles oficiales, Pareja tiene que 

recurrir a diversas obras publicadas. Dedica los dos 

primeros capitulos a presentar sus fuentes; alli se citan 

las crénicas generales de Vargas y Remén, y se discuten los 

datos que atafien a la Merced aportados por escritores de 

hAébitos rivales en obtener reconocimiento a los servicios 

prestados por sus hermanos en beneficio de ambas magestades, 

como el agustino fray Juan de Grijalva, que por la forma de 

mencionar a Olmedo le parece a Pareja que busca oscurecer 

sus méritos en el inicio de la cristianizacién. Después de 

corregirlo pasa a rebatir al dominico Remesal, a quien acusa 

de calumniador, porque se permite explicar la temprana 

presencia mercedaria en el nuevo continente a partir del 

objetivo fundacional de la recolecciédn de limosnas para 

rescatar cautivos en manos de infieles. Tampoco se muestra 

de acuerdo con Gémara, pues escribié con base en "siniestras 

relaciones". Autor que, por ser fuente de varios escritores, 

se ha convertido en un ciego que guia a otros ciegos. Para 

desmentirlo, Pareja repite los argumentos de Bernal Diaz del 

Castillo. Este mismo testigo “ocular" y fidedigno, a quien 

el mercedario considera su fuente principal y la autoridad 

que opone a ignorantes y mal intencionados. Lo paraddéjico 

del asunto es que, creyendo seguir con rigor a un testigo de 

vista, en realidad reproduce la famosa interpolacién. Como 
  

142. Ibid., vol. I, p. XXXII.
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redacta con las obras de Bernal y Remén a la vista, llega a 

percibir ciertas incongruencias que no puede comprender, 

como el silencio que en la crénica general se guarda 

respecto a la existencia de fray Juan de las Varillas o 

sobre la venida del grupo de doce mercedarios en compafifa de 

Cortés, que no obstante registran las ediciones espafiolas de 

la Historia verdadera de la conquista; problemas que trata 

de solucionar sin lograrlo, pues carece de los elementos 

para intentar la critica documental. 

La narracién no refleja, en forma significativa, el 

hecho de que el autor escribiera en el lugar donde habian 

ocurrido los acontecimientos. Pareja siguié casi en forma 

continua la crénica de Remén y luego los agregados que, en 

Espafia, sufri6 el texto de Diaz del Castillo, sé6lo se aparté 

para incluir un largo capitulo sobre la imagen de la Virgen 

de los Remedios a fin de relacionarla con fray Bartolomé, 

para lo cual se bas6 en el libro de fray tuis de 

Cisneros.}43 sin embargo, no dejé de afiadir cosas de su 

cosecha. Si vencidos los de Tabasco se celebra una misa, 

Pareja no se conforma con que Olmedo les anuncie los 

principios del cristianismo, sino que "“bautiz6 a todos los 

indios de aquel pueblo, y al mismo pueblo poniéndole por 

nombre Santa Maria de la Victoria"?44 
  

143. Vid. Supra apartado VI. 

144, Pareja, op. cit., vol. I, pp. 7 y 21-23, Resulta 
sorprendente la ignorancia geogréfica del catedr&tico 

universitario, criollo, que escribe que Tabasco es una 

isla. 

 



Fray Bartolomé no sdélo fue el primero que dijo misa en 

Nueva Espafia, sino también el primero que predicé, adoctriné 

y bautiz6 naturales. Las otras 6rdenes llegaron cuando ya 

estaba conquistada, reducida y pacifica una poblacién 

temible en su condicién de "barbara gentilidad". 

..-equién lidiaria con unos tan feroces toros, como 
enténces eran los indios mexicanos no solo porque lo 
eran de su naturaleza sangrienta, sino por que se veian 
acozados? gquién era el que estaba de dia y de noche 
con peligro préximo de la vida, sin tener hora segura 
en ella? equien era el que vivia todo este tiempo 
alimentado de incomodidades para el cuerpo, comiendo 
yerbas y raices, y cuando mas el maiz que era el 
sustento de la tierra, sin tener cama para el descanso, 

ni lugar donde reclinar la cabeza? ¢gquién? sino el 
Padre Fr. Bartolomé de Olmedo, religioso de Nuestra 
Sefiora de la Merced; el apdéstol de la Nueva Espafia 
enviado (como se vera despues) como oveja entre unos 
lobos tan carniceros, que 4 si mismos no perdonaba su 

crueldad... 

Cortés y Olmedo, caudillo y sacerdote, "eran una misma 

mano para esta prodigiosa conquista", como lo fueron Moisés 

y aaron. 146 #1 primero encarna la fuerza y la accién y el 

segundo la palabra elocuente y persuasiva. No obstante lo 

escrito por Diaz del Castillo, en Pareja la iniciativa 

evangélica recae en Olmedo, como también el empefio de 

establecer oratorios, abrir iglesias y ensefiar no sélo los 

rudimentos de la doctrina cristiana sino ademas las formas 

de veneraci6én catélicas, que después de casi dos siglos los 

indigenas seguian practicando, 147 Si bien siempre actu6é con 

145. Ibid., vol. I, pp. 7-8. 

146. Ibid., pp. 30-31. 

147, Ibid., p. 34. 
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el convencimiento de que habia de mostrarse prudente en la 

erradicacién de los cultos paganos, pues consideraba que ya 

habria tiempo para lograrlo.148 

Pareja reconoce que la confederaci6én entre Cortés y los 

tlaxcaltecas logré la conquista, y sefiala que Olmedo trabajé6 

para conseguir su amistad, al mismo tiempo que buscaba 

consolar a los espafioles y fortalecerlos en el mantenimiento 

de la lealtad al capitan. 149 Fray Bartolomé era el verdadero 

"padre espiritual" del conquistador, porque el clérigo Juan 

Diaz "era de muy poca capacidad" y no se le podia tener 

confianza. +59 

Por peticién de Olmedo y con autorizacién de 

Motecuhzoma "se labré la primera iglesia que hubo en la 

ciudad de México". Misma a la que, afiade, es muy probable le 

pusiera el nombre de Santa Maria de la Merced; "aunque en lo 

de adelante como no se fundé convento de la religién por 

entonces, se perdiese la memoria de é6éste titulo.", pero es 

indudable que alli se celebré la primera eucaristia en esta 

ciudad y se establecié la paz y amistad entre Motecuhzoma y 

Cortés, y donde el primero acept6 el vasallaje del Emperador 

Carlos. "todo lo cual se hizo en manos del P. Fr. Bartolomé 

148. Ibid., pp. 43-47. 

149. Ibid., pp. 38-39. Pareja califica a los tlaxcaltecas, 
con un sentido positivo, como "belicosos" y de "elevados 
espiritus", p. 37. 

150. Ibid., p. 40. 
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de Olmedo, religioso del sagrado y real orden de Nuestra 

Sefiora de la Mercea".151 

Luego, Pareja destaca los trabajos que pasd el 

mercedario por atraer a Motecuhzoma con gran _ carifio, 

discrecién y suavidad al conocimiento de la fe catélica 

durante su prisién y como el tlatoani "le miraba con 

reverencia", por la que le tenfan Cortés y sus capitanes, 

sdlo mostradndose Aspero cuando de sacrificios humanos se 

trataba. Entre Cortés y Olmedo logran arreglar un adoratorio 

en el gran templo de Tlatelolco; donde el religioso colocé 

la imagen que, en tiempos de Pareja, se veneraba en el 

gantuario de los Remedios. Una muestra mAs de la devocién 

mariana del mercedario. 

En cuanto a la famosa intervencidén de Olmedo durante la 

invasi6én de Narvaez, el cronista transcribe p&arrafos del 

relato de Diaz del Castillo, pero la actitud del mercedario 

la fija segGn la interpretacién de Remén, como sucede en la 

mayor parte de la narracién. Si se pudo proseguir la 

conquista fue gracias a la prudencia y agudeza de ingenio de 

Olmedo.}52 ta referencia a estos sucesos le sirve para 

presentar un recuento de los “actos prudenciales" de fray 

Bartolomé. Hechos “muy esenciales al logro de la conquista" 

que, por supuesto, tenia por Gltimo fin la introduccién de 

ja religién catélica. 153 

151. Ibid., pp. 52-54, 

152. Ibid., cap. XI (sic) IX y X.
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Luego, siempre en pos del texto remoniano, el cronista 

relata la intervencién del mercedario para que Motecuhzoma 

trate de apaciguar a sus stbditos, que se rebelaron contra 

Cortés, y cuando éste fue herido los cuidados que tuvo para 

procurar su conversién. En seguida enfrenta el problema del 

bautismo del tlatoani, y declara que si lo recibié seria de 

manos de fray Bartolomé y de no ser asi no podria atribuirse 

a su descuido; por Ultimo, concluye que los autores 

veridicos refieren que no se bautiz6é y se conforma con dejar 

la explicacién a los inescrutables juicios de Dios. 154 

El reparto del botin permitiéd a fray Bartolomé 

mostrarse tan caritativo y desinteresado como siempre habia 

sido, asi de los despojos conseguidos como de los obsequios 

que les entregaban los naturales: "“jam&s se vera que Fr. 

Bartolomé, tomase no solo en la mano, pero ni en boca, cosa 

alguna de estas, porque nunca cuidéd, mas que de la 

conversion de las almas para Dios" 155 

Para explicar porqué no se fund6é convento en México 

sigue también a Remén, pero intercala la noticia de que con 

Cortés vendrian mas tarde doce religiosos, cosa que debe a 

la interpolacién mercedaria. También de esta fuente extrae 

lo referente a Garay y los sucesos de la conquista de 

Guatemala, donde Olmedo actué como "un Angel de paz", 156 las 
  

153. Ibid., cap. XI. 

154. Ibid., pp. 100-104. 

155. Ibid., p. 108. 

156. Ibid., cap. XIV.



noticias de su regreso a México y sus trabajos como 

fundador, enfermero y capella4n del Hospital de Jesis, 

todavia en funciones en la é6poca de Pareja. Entonces 

llegaron, a la vifia sembrada y cultivada por Olmedo y 

Varillas, los doce franciscanos. Fray Bartolomé los recibié 

"bafiado de gustosas lagrimas... por tener ya pastores 4 

quien dejar encargado con tanta seguridad su rebafion; 157 los 

hospedé e instruy6 sobre las costumbres de los indios y sus 

idolatrias y  vicios. En seguida, el autor refiere, 

transcribiendo los p&arrafos de la interpolacién, cémo muy 

envejecido por los trabajos terminé su existencia. 

El primer estado de la obra concluye con algunos 

capitulos dedicados a detallar los hechos de Varillas en la 

conquista de la provincia de Chiapa y en el viaje a las 

Hibueras, segGn la interpolacién. Con la variante de que en 

este Ultimo desaparecen los franciscanos y Varillas bautiza 

antes de la ejecucién a Cuauhtémoc y al sefior de Tacuba. 158 

Al final, se trata la venida de los doce mercedarios con el 

marqués del Valle: 

...como era tan amante de la religion sagrada de 
Nuestra Sefiora de la Merced, y habia esperimentado el 
valiente espiritu de sus hijos en toda la conquista del 
reino... no quizo volverse sin los ministros de su 
devocion y afecto, y asi pidié al Real Consejo de las 
Indias que mandase al General de la religion le diese 
los religiosos que pidiese.,. para la administracion de 

los indios de Nueva Espafia. 
  

157. Ibid., p. 124. 

158. Ibid., p. 140. 

159. Ibid., p. 148 
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Como Pareja no sabe a dénde se dirigieron supone que 

pasaron a las provincias centroamericanas, recién 

conquistadas y que fueron los primeros en encargarse de 

administrar pueblos indigenag en Guatemala, pues en la 

ciudad de México aparte de los franciscanos, que ya se 

habian establecido, se esperaba a otros frailes. Ademés, 

explica que el gobierno de la ciudad ya no era favorable a 

Cortés ni a los que gozaban de sus afectos. 

Asi, no obstante la prioridad de la Merced en la labor 

de evangelizacién en Nueva Espafia, concurrieron diversas 

circunstancias, detras de las cuales estaria la voluntad 

divina, para que no se lograra la fundacién de conventos por 

entonces, y de esta manera los mercedarios quedaran exentos 

de la administracion de doctrinas indigenas, "muy peligrosa 

y de gravisimos escrapulos 4 la conciencia" y libres para 

los "gloriosos" ministerios que habian ejercido. 

El texto de Pareja se conserv6é en el convento de México 

y por afios pudo ser consultado por religiosos y novicios 

que, por medio de su lectura, conocieron una versién 

apologética sobre su mas ilustre antecesor. 

XII 

Mientras en la sede virreinal el maestro en teologia 

enfrentaba el compromiso de escribir la crénica de su 

Provincia, en la capital del Imperio, Alonso de Solis y 

Rivadeneira, cronista mayor de Indias, recreaba con talento



305 

de historiador y espfritu literario una intexrpretacién 

barroca de la epopeya cortesiana, su Historia de la 

conquista de México. Obra que, desde su publicacién en 1684, 

fue un éxito editorial y no sélo encontré lectores que 

disfrutaran su prosa en habla hispana sino en otros 

idiomas. +69 

Solis compuso su Historia a partir de los relatos sobre 

la conquista publicados con anterioridad, entre ellos las 

relaciones del propio Cortés y las obras de Gémara, Diaz del 

Castillo y Herrera, pero desde la perspectiva de rendir 

homenaje a los artifices de la grandeza de un imperio por 

entonces decadente. Cortés resulta protagonista central y 

héroe indiscutible de la edificacién del poderfo espafiol, 

sobre pueblos nada desdefiables en cuanto al nivel de su 

organizacién politica y valerosos en la defensa de su 

independencia. Si bien en la lucha contra la idolatria, la 

iniciativa corresponde siempre al extremefio, contaba para 

templar su celo y encauzarlo hacia los principios de la 

evangelizaci6én con "los dos capellanes el licenciado Juan 

Diaz y el padre fray Bartolomé de Olmedo, religioso de la 

orden de nuestra Sefiora de la Merced, que asistieron a 

161 
Cortés hasta el fin de la conquista", es decir, con los 

160. Antonio de Solis y Rivadeneira, Historia de la 

conquista de México, poblacién y progresos de la América 

Septentrional, conocida por el nombre de Nueva Espafia, 

prélogo y apéndices de Edmundo O’Gorman, notas de José 

Valero Silva, México, PorrGa, 1968 (Sepan cuantos..., 

89). 

161. Ibid. Lib. I, cap. XIV, p. 50.
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dos brazos de la Iglesia, clero secular y regular, 

hermanados en la biasqueda del fin trascendente de extender 

el cristianismo. 16 

Como la obra concluye con el episcdio de la captura de 

Cuauhtémoc y la rendicién de los defensores de Tenochtitlan, 

las referencias a la actividad de Olmedo se ven poco 

afectadas, a nivel informativo, por la interpolacién del 

libro de Diaz del Castillo. Sin embargo, acorde con el marco 

de su interpretaci6n general, el autor le concede a las 

intervenciones del mercedario un espiritu evangélico. Asf, 

por ejemplo, relata cémo establecida la amistad con los 

sefiores de Tlaxcala, durante una conversaci6én Maxixcatzin le 

pregunté6 a Cortés si los espafioles eran mortales y si 

reconocian otra deidad superior. El conquistador aceptdé como 

ciertas ambas cosas y, en seguida, hablé "fervorosamente" 

contra la idolatria y el horror "abominable" de los 

sacrificios humanos. Entonces, con el propésito de 

profundizar en la explicacién de los misterios de la £e 

cristiana, cedi6 la palabra a fray Bartolomé: 

  

162. Solis sortea el problema de la participacién de Diaz en 

la conjura de los velazquistas, buscando una prueba 

documental en contra de lo aseverado por Diaz del 

Castillo y cree encontrarla en el silencio de Cortés 

cuando sefiala a los sediciosos en su carta al emperador 

de 30 de octubre de 1520. Ibid. Lib. II, cap. XIII, p. 

102. Ejemplos de accién conjunta del clérigo y el fraile 

en: lib. I, cap. XX, p. 66; lib. II, cap. I, p. 71; lib. 

II, cap. XIV, p. 105; lib. III, cap. XII, p. 166; aunque 

también en ocasiones sdélo se refiere a Olmedo: lib. ITI, 

cap. V; cap. XV, p. 107; lib. III, cap. XII, p. 165; cap. 

XX, p. 192; ademas, Diaz desaparece del texto mucho antes 

que Olmedo.



Procur6 este religioso introducirlos poco a poco’en el 
conocimiento de la verdad, explicando como docto y como 
prudente los puntos principales de la religién 
existiana, de modo que pudiese abrazarlos la voluntad 
sin fatiga del entendimiento; porque nunca es bien dar 
con toda la luz en los ojos a los que habitan en la 
obscuridad. 

Con la misma sensatez, el mercedario detuvo a su 

capitan cuando planeé destruir las imagenes divinas de 

Tlaxcala, porque aparece convencido de que la violencia no 

debia ser el medio para lograr la conversién. El autor 

acredita tanto en Olmedo la decisi6én de evitar esos 

arrebatos, por considerarlos peligrosos e ineficaces, que 

llega a poner en duda el que Cortés haya intentado derribar 

las representaciones de los dioses en Tenochtitlan y también 

el establecimiento de un adoratorio cristiano dentro del 

recinto sagrado de esa ciudad: 

Pero el mismo hecho disuena tanto a la razé6n, que 
parece dificultoso de creer en las advertencias de 
Cortés, a, em el genio y letras de fray Bartolomé de 
Olmedo. 164 

En cuanto al episodio del enfrentamiento con Narvaez, 

su interpretaci6én se sustenta en afirmar que la postura de 

Cortés fue siempre tratar de mantener la paz, aun cuando no 

descuidé las prevenciones militares necesarias por si el 

combate se volvia irremediable. Escogié como su emisario a 

Olmedo, porque concurrian en el religioso "con ventajas 

conocidas la elocuencia y la autoridad".1©5 adem4s de la 

163. Ibid. Lib. III, cap. III, p. 138. 

164. Ibid. Lib. IV, cap. I, p. 198. 

165. Ibid., cap. VI, p. 214. 
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carta que debfa entregar al capitan de Velazquez, donde le 

proponia unir esfuerzos, le confiéd "diferentes joyas que 

repartiese, conforme al dictamen de su prudencia. "166 Fray 

Bartolomé, por "las obligaciones de su profesién", se presté 

a actuar como "medianero desinteresado" en aquella 

circunstancia. Ante la respuesta iracunda de Narvéez, 

Olmedo, "sin dejar su moderacién", le aconsejé serenidad y 

aproveché para prevenirle acerca de las muchas provincias de 

indios guerreros amigas de Cortés y dispuestas a tomar las 

armas en su defensa, asi como de la lealtad a toda prueba de 

los hombres que seguian al extremefio y la alianza del 

poderoso Montecuhzoma. Luego anduvo entre los del ejército y 

trat6 de ganarlos. Narvaez estuvo a punto de aprehenderlo, 

por "amotinador y sedicioso", pero se limité a echarlo del 

campamento. +67? 

Con el regreso del mercedario, Cortés supo del 

empecinamiento de Narvéez, pero también de la disposicién 

para unirsele que habia entre los miembros de aquella 

armada, asi se decidié6 a marchar a su encuentro para 

insistirle en que debfan compartir la conquista. De nuevo 

despach6 a Olmedo "para que volviese a porfiar en el 

ajustamiento", y también determiné enviar a Velazquez de 

Leén, creyendo que por su autoridad y parentesco con el 

gobernador de Cuba "seria mejor admitida su mediacién", pero 

166. Ibid. 

167. Ibid., p. 216. 
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ambos regresaron sin lograr su cometido, 168 Agotadas estas 

diligencias, Cortés se decidi6é a tomar la ofensiva. Antes de 

la batalla, fray Bartolomé reasume su papel de capelladn para 

exhortar a los combatientes "asentado el presupuesto de que 

iban a pelear por la causa de Dios", hacerlos recitar el 

acto de contricién y absolverlos.1®9 

Mas adelante, Olmedo reaparece entre los que intentaban 

persuadir al moribundo Moctezuma de aceptar el sacramento 

del bautismo, sin haber logrado convertirlo: 

Hizo Cortés de su parte cuanto pedfa la obligacién de 
cristiano. Rogabale unas veces fervoroso y otras 
enternecido que se volviese a Dios y asegurarse la 
eternidad recibiendo el bautismo. El padre fray 
Bartolomé de Olmedo le apretaba con razones de mayor 
eficacia: los capitanes que se preciaban de sus 
favorecidos querfan entenderse con su voluntad: dofia 
Marina pasaba de la interpretacién a los motivos y a 
los ruegos; y diga lo que quisiere la emulacién o la 
malicia... no se omitié diligencia humana para 
reducirle al camino de la verdad.+ 

En contraste con un fracaso tan grande, el autor 

describe el bautizo, en articulo de muerte, del fiel aliado 

de los espafioles, Maxixcatzin, asi Cortés: 

...deseando socorrerle con la mejor prueba de su 
amistad, despaché6 luego al padre fray Bartolomé de 
Olmedo para que atendiese el socorro de su alma, 
procurando reducirle al gremio de la Iglesia. Estaba 
cuando llegé este religioso poco menos que rendido a la 
fuerza de la enfermedad; pero con el juicio libre y el 
Animo dispuesto a recibir nueva impresién, porque le 
desagradaban sus ritos y la multiplicidad de sus 
dioses; y hallaba menos disonancia en la religién de 
los espafioles, inclinado a las congruencias que le 

168. Ibid., cap. VIII, p. 222. 

169. Ibid., cap. IX, p. 227. 

170. Ibid. Lib. IV, cap. XV, p. 246.
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dictaba la razén natural, y ciego, al parecer, mas por 
falta de luz, que por defecto de los ojos. Trabajé poco 
en persuadirle fray Bartolomé porque hallé conocido el 
error y deseado el acierto; conque sdélo necesité de 
instruirle y amonestarle para excitar la voluntad y 
quietar el entendimiento. Pidié6 a breve rato con 
grandes ansias el bautismo, y le recibié con entera 

deliberacién...1/1 

En este caso Solis, mAs que reconocer un triunfo del 

talento persuasivo del religioso, aquilata la capacidad del 

sefior indigena. La actividad del mercedario vuelve a 

presentarse como respuesta a una orden de su capitan, para 

ejercer funciones que son propias del sacerdocio. Sin 

embargo, mas adelante, cuando el autor refiere cdémo con 

asistencia de Cortés se proveyé el cargo ocupado por el 

difunto en su hijo y éste pidi6d el bautismo, no deja de 

concederle cierto mérito: 

.. efecto maravilloso de las razones que oyé a fray 

Bartolomé de Olmedo en la conversién de su padre, cuya 

fuerza meditada y digerida en la consideracién, le fue 

llamando poco a poco al conocimiento de su ceguedad. 

A xraiz de tan importantes conversiones el anciano 

Xicotencatl también solicit6é el sacramento. Solis reflexiona 

sobre la ventaja que semejantes acontecimientos apuntaban 

para emprender la evangelizacién, pero tiene que aceptar que 

las circunstancias no eran entonces favorables. 

No parece a la verdad que pudieron llegar a mejor 

estado los principios del Evangelio en aquelia tierra, 

convertidos los magnates y los sabios de la reptblica, 
por cuyo dictamen se gobernaban los dem&s; pero no 

dieron lugar a este cuidado las ocurrencias de aquel 

tiempo: Hern&n Cortés embebido en las disposiciones de 

aquella conquista: fray Bartolomé de Olmedo con falta 
  

171. Ibid. Lib. V, cap. V, pp. 283-284. 

172. Ibid. p. 286.
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de obreros que le ayudasen; y uno y otro en 
inteligencia de que no se podia tratar con fundamento 
de la religién, hasta que impuesto el yugo a los 
mexicanos se consiguiese la paz, que miraban como 
disposicién necesaria para traer aquellos 4nimos 
belicosos de los tlaxcaltecas al sosiego de que 
necesita la ensefianza y nueva introduccién de la 
doctrina evangélica. Dejése para después lo mas 
esencial: _enfridronse los ejemplares y durdéd la 
idolatria. 

Por ego, cuando se refiere a la carta que Cortés 

escribié al emperador desde Segura de la Frontera, agrega 

que solicit6 el envio de religiosos para que ayudasen a fray 

Bartolomé en la conversién, pues "se habian reducido y 

bautizado algunos de los que m&s suponian, y dejando en los 

demas un género de inclinacién a la verdad, que daba 

esperanzas de mayor fruto, "174 

También Olmedo bautiza, "con ptiblica solemnidad", al 

sucesor del sefior de Tezcoco, apadrinado y entronizado por 

Cortés, cuando prepara el cerco en torno a Tenochtitlan.175 

Esta es la tltima referencia que el autor hace acerca del 

religioso. 

Fuera de mencionar la prudencia y el buen juicio del 

capellan y de sefialar los momentos en que sixrviéd a fines 

evangélicos, encarnados en el proyecto de su capitan; Solis 

hace poco por destacar la figura de Olmedo y nada comenta 

sobre el habito que viste, sin embargo, su lectura 

173. Ibid., cap. VI, p. 287. 

174. Ibid., p. 289. En realidad, Cortés solicit6 religiosos 

hasta la llamada Cuarta Carta-Relacién y jamfs mencioné a 
Olmedo en ese sentido. 

175. Ibid., cap. XII, p. 306.
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inspivaraé, décadas m&as tarde, a un mercedario novohispano 

para emprender la semblanza de fray Bartolomé mAs completa 

escrita hasta entonces. 

XIII 

A principios del siglo XVIII, mientras el libro de Solis 

continuaba su difusién en  traducciones francesas e 

italianas, la edicién mercedaria de la obra de Diaz del 

Castillo despertaba desconfianza entre quienes conocian la 

versi6én manuscrita conservada en Guatemala. El primero en 

percatarse de las alteraciones fue el descendiente de 

Bernal, Antonio de Fuentes y Guzman; luego, el cronista 

franciscano fray Francisco Vazquez, con el interés de probar 

la primacia de su Orden en la evangelizacién de Guatemala, 

se ocup6 de cotejar los dos textos y sefial6 tanto las 

incongruencias de cronologia como el capitulo donde 

iniciaban las interpolaciones, y asi lo publicé al imprimir 

su crénica en 1716. Poco después, el dominico fray Francisco 

Ximénez también desautoriz6, por falseada, la edicién de 

Remén. 176 

Hasta ahora se desconoce la reaccién que despertarian 

tales refutaciones en la comunidad guatemalteca de la Merced 

y menos atin en la de México. Donde medio siglo mas tarde, en 

los afios inmediatos posteriores a la visita para la reforma 

  

176. SAenz de Santa Maria, op. cit., vol. I, p. XXII.
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general de la Orden, fray Cristébal de Aldana, con base en 

el manuscrito de fray Francisco de Pareja e inspirado por la 

obra de Solis, se dio a recrear las hazafias evangélicas de 

Olmedo. 177 

El improvisado historiador explicé6 sus motivos para 

escribir por el sentimiento de lastima que le causaba el ver 

casi olvidados los servicios que los de su habito habian 

prestado a Dios y al rey en el Nuevo Mundo, y "confundida la 

memoria" acerca de los mercedarios insignes que habian 

ilustrado la Provincia mexicana con virtudes y letras. 

Tanto Pareja como Bernal Diaz sufrieron las criticas de 

Aldana. Asi como Solis habia reprochado al viejo 

conquistador fiarse demasiado de su memoria, Aldana 

desaprob6é que el cronista mercedario lo siguiera sin 

advertir sus faltas ni objetar lo inverosimil, sdélo por 

tratarse de un testigo presencial. 

La obra de Aldana, como la de Pareja, se inicia con la 

relaci6én de los sucesos en que participé fray Bartolomé de 

Olmedo, el personaje mas importante para ambos autores. 

Parte también de proponer la analogia de Cortés con Moisés y 

  

177. Aldana fue nombrado "historiador general" por el 

Capitulo provincial de 1789. BNM, Mss. 2715, N° 63. Su 

obra se titula: Compendio Historico Chronologico, de el 

Establecimiento, y progressos de la Provincia de la 

Visitacién de Nueva Espafia, del Real, y Militar Orden de 

N.S. de la Merced. Extrahido de la Chronica, que dex6é 

manuscripta el M.R.P.M.F. Francisco Pareja... Fue 

publicado con el titulo de Crénica de la Merced de 

México, introduccién y notas de Jorge Gurria Lacroix, 

México, UNAM, MCMLIII (Publicaciones de la Biblioteca 

Nacional de México, 1).



de Olmedo con Aarén: "dotado el uno del valor, y destreza de 

un Capitan invencible, y el otro del espiritu, y zelo de un 

n178 gin embargo, con un propésito decidido de Apostol. 

perfilarlo como modelo de evangelizador y una imaginacién 

mas viva y libre, se permite atribuirle rasgos de car&cter 

que no tenia forma de documentar, y abunda en la descripcién 

de las supuestas actividades de Olmedo desde su arribo a las 

Antillas, donde establece que realizé6 un "Novisiado 

universal, de todo lo que havia de obrar, y sufrir, en la 

conquista de Nueva Espafia", con lo que logra crearle una 

personalidad definida y decididamente misionera. 

El P. F. Bartolome se dedico desde luego al consuelo de 

los Indios, y a su instruccion; defendialos de las 

bexaciones de los’ Espafioles, asistialos en sus 

enfermedades, y los socorria en sus miserias. Instruia 

a los Nifios, para ganar a los Padres: movia, y 

convencia a los Christianos, para que edificassen a los 

Idolatras, y desta suerte valiendose de los unos para 

la conversién de los otros, procuraba extender, por 

todas partes el buen orden, y Fe de JesuChristo. 

Fray Cristébal, claro en sus propésitos, ya ni siquiera 

se detiene a mencionar la finalidad redentora de cautivos 

que pudo tener la presencia mercedaria en las Antillas, como 

todavia lo habia hecho Pareja. +80 Olmedo se enrola, con 

singular alegria, en la hueste cortesiana, pues reconoce la 
  

178. Aldana, op. cit., p. 13. Simil que Pareja habia tomado 

a su vez de Remén. 

179. Ibid., p. 15. 

180. S6lo cuando refiere, después de la caida de 

Tenochtitlan, el viaje a Nueva Espafia de fray Gonzalo 

Pontevedra y fray Juan de las Varillas, dice que estaban 

en Cuba empleados en colectar limosna para la redencién. 

Ibid., p. 45. 
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oportunidad que se le brinda para "desahogar su zelo" 

misionero: 

Nada le espantaba de aquellos grandes espacios de 
Mar..., ni las incomodidades, y peligros de una dificil 
navegacion, ni la hambre, ni la sed, ni la desnudes, ni 
la muerte misma, que iva expuesto a sufrir: porque por 
en medio de tantos nublados divisaba ya las miezes, que 

tenia q’ recoger, y oya la voz de Dios, que le mandaba 

trabajar, y hacer entrar,en el seno de su Yglesia, a 

todos aquellos Idolatras. 

Para Aldana la referencia a los hechos de la conquista 

tiene por objeto resaltar en cada circunstancia 

protagonizada por Olmedo la conducta del mercedario como 

manifestacién no sélo de una clara inteligencia, abierta a 

la inspiracién divina, sino de la practica constante de una 

serie de virtudes como la prudencia, la humildad, ila 

paciencia, la caridad, la fortaleza y el desinterés. Cortés 

era un gran conquistador y un piadoso capitan, pero su mayor 

mérito radicé en haber puesto su valor al servicio del 

proyecto evangélico del religioso. Y¥ si Olmedo habia 

resultado el mas confiable consejero y eficiente colaborador 

de Cortés, era porque consideraba que si se malograba la 

conquista la misi6én fracasaria. 

Respecto al silencio generalizado en torno a la labor 

apostélica de Olmedo, entre los escritores de otros habitos, 

si Remén y Pareja lo habian atribuido al engafio que sufrian 

los que no habian sido testigos presenciales de los 

acontecimientos, y ya sefialaban la mala intencién de los 

autores que pretendian ocultar el hecho de que hubieran sido 
  

181. Ibid., p. 16. 
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mercedarios los primeros en llegar a estas tierras, también 

para Aldana la ignorancia y la envidia se habian conjuntado 

a fin de desconocer los valiosos servicios del primer 

evangelizador. 

Doctrina y ejemplo fueron las dos vias que habia 

seguido este precursor, al que fray Cristébal ya asimila con 

la figura del Bautista. El autor parece olvidar la situacién 

de guerra abierta o latente en que se movia la hueste 

cortesiana, cuando atribuye a Olmedo la practica de ciertos 

métodos misionales y la resolucién de problemas que sédlo 

afios mAs tarde enfrentaron los frailes mendicantes al 

reorganizar bajo principios de convivencia cristiana a las 

comunidades indfigenas sometidas. Olmedo, por virtud de la 

pluma de Aldana se convierte en un conocedor de la lengua, 

creencias y costumbres de los naturales y por ende en el 

guia experimentado de los misioneros que arribaron después a 

la Nueva Espafia, incluso de los doce primeros franciscanos. 

Mientras mas dificil aparece el logro de la conversién 

por el convencimiento, mayor dimensién alcanza el apostolado 

de Olmedo. Como frutos de las ensefianzas del mercedario, 

percibe Aldana algunas costumbres religiosas de la poblacién 

indigena que se observan en su tiempo, entre ellas las 

relacionadas con la devocién mariana que el precursor 

introdujo entre los que recibian el bautismo. 

Uno de los principales empefios de N.V.P. fue encender 

en los corazones de aquellos Neofitos, el amor y 

devocion a Maria Sma, y lo consiguio contanta 

felicidad, q’ casi es el Caracter de estas gentes la 

devocion, a esta gran Sefiora. No la mientan sino con el



tierno renombre de N. muy amada Madre: Totlatzo Nantze, 

y la Soberana Reyna, ha dado las mas autenticas pruebas 

de lo mucho que se agrada del amor, y ternura destas 

pobreg gentes, hasta aparecerce en su proprio trage su 

mismo modo de tocado, y remedando su mismo color: como 

se admira en la portentosa Imagen de Guadalupe: y casi 

todas las Aparisiones desta Immaculada Reyna, (q’ gon 

inumerables) han sido a Indios de uno, y otro Sexo. 18 

Por si fuera poco, fray Bartolomé es también el 

primero en edificar sobre estas tierras los baluartes 

materiales de la nueva cristiandad: instala adoratorios, 

levanta iglesias por todos los rumbos donde transita y hasta 

funda el Hospital de Jests, mas preocupado por el socorro 

espiritual y temporal de los vencidos, que por asegurar la 

fundacién de un convento para su Orden. Con el mismo celo y 

desinterés trabaj6 fray Juan de las Varillas, un segundo 

mercedario llegado tras la toma de Tenochtitlan a auxiliar a 

Olmedo. Luego ambos prodigan su accién bienhechora en las 

expediciones a Guatemala, las Hibueras y Chiapas, donde el 

autor los hace participar. 

La muerte de Olmedo y su panegirico cierran el primer 

capitulo, que resulta el mas largo y creativo de la obra que 

al parecer quedé inconclusa. Hoy sélo se conocen los dos 

primeros capitulos. Textos que se conservaron gracias a la 

impresién realizada por un religioso aficionado al manejo de 

la imprenta, probablemente en el propio convento de la 

capital virreinal. Ejercicio tipografico que salvé6 de la 

desaparici6n el intento m&s acabado de elaborar una 

biografia de Olmedo en aquellos siglos; si bien s6lo debié 

  

182. Ibid., p. 27. 
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leerse entre los muros del convento mexicano, hasta que 

después de la exclaustracién vino a manos de coleccionistas 

particulares. 

XITII 

Pareceria que los mercedarios del siglo XIX no encontraron 

ocasi6én propicia para abundar en sus escritos sobre Olmedo. 

Razo6n suficiente pueden ofrecer las dificiles condiciones 

que tanto en Espafia como en México y Guatemala enfrenté 

entonces la Orden, ante los cambios decretados por los 

gobiernos liberales. Sin embargo, después de llevarse a cabo 

la exclaustracién y suprimida la Provincia de la Visitacién, 

los mercedarios que seguian en México, a fines del siglo, le 

encargaron a Vicente de Paula Andrade la publicacién de la 

obra de Pareja, con apéndices que complementaban = su 

historia.183 par a conocer la antigtiedad y los méritos de su 

trabajo en México, entre los cuales no debia dejar de 

valorarse el haber contado en sus filas al primer apdéstol 

civilizador de los indios, puede considerarse como parte de 

una estrategia encaminada a tratar de recuperar la 

posibilidad de sobrevivir en la Reptiblica. Conjetura avalada 

por el hecho de que, pocos afios m4s tarde, en los altimos 

del régimen de Porfirio Diaz, los mismos exclaustrados 

  

183. La edicién aparecié en dos voltimenes, en 1882 y 1883; 

con el patrocinio de fray Dionisio Gémez, definidor y 

secretario de la por entonces suprimida Provincia.
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hicieron un intento de restaurar la Provincia que fracasé 

con el estallido de la Revolucién. +84 

XV 

La figura de Olmedo se recre6é en la historiografia catélica 

de la primera mitad del siglo XxX, fundamentalmente a partir 

de los datos ofrecidos en las ediciones de Bernal Diaz que, 

para entonces, no sdélo reproducian la versi6én interpolada 

185 pero también sino el manuscrito conservado en Guatemala; 

se empezaron a considerar la crénica de Pareja y el optisculo 

de Aldana.18® Fueron éstas, junto con la cCrénica de 

Cervantes de Salazar, 187 las principales fuentes para las 

obras que se ocuparian de dar cuenta de los orfigenes de la 

evangelizacién novohispana y, por lo tanto, de difundir y 

  

184. Guillermo Vazquez Nifiez (OM), "Manual de Historia de la 

Orden de Ntra. Sra. de la Merced.", presentacién de 

Alfredo Pérez, en Estudios, Revista publicada por los 

padres de la OM, Madrid, enero-abril de 1956, afio XII, 

Nam. 34, p. 102. 

185. Si bien, la primera edicién de la Historia verdadera... 

sobre el manuscrito "Guatemala" se public6é en México en 

1904, por Genaro Garcia, las caracteristicas de su 

versién paleografica la hicieron de diffcil consulta. La 

primera versién modernizada es la prologada por Carlos 

Pereyra en 1920, aparecida en Buenos Aires. Saenz de 

Santa Maria, op. cit., vol. I, p. XXXV. 

186. El optisculo habia venido a manos de Federico Gémez de 

Orozco, cuando se publicé6 en wna edicién facsimilar 

restringida, en 1929, en la colecci6én dedicada a los 

Bibliéfilos mexicanos. 

187. Publicada por primera vez en 1914 por Francisco del 

Paso y Troncoso, en Madrid.



calificar y la actividad de Olmedo en el proceso de la 

conquista. Durante la primera mitad del siglo, las dos mas 

importantes, desde el punto de vista de su influencia en 

estudios posteriores, son La Historia de la Iglesia de 

Mariano Cuevas y La conquista espiritual de México de Robert 

Ricard. 

En la gran sintesis compuesta por el historiador 

jesuita, durante el agitado periodo que comprende del fin de 

la revolucién al levantamiento cristero en México, las 

actividades de Olmedo se describen mediante largas citas 

textuales de la obra interpolada de Diaz del Castillo, con 

pocos comentarios del autor. 188 Después de destacar la 

importancia del religioso sobre la del clérigo Diaz en la 

hueste de Cortés, Cuevas caracteriza al mercedario como: 

... hombre prudente, esforzado y apostélico, buen 
tedlogo, predicador y cantor. No fue un vulgar capellan 
de tropa, era adem4s consejero, aunque no siempre 
obedecido, del capitan Cortés en los grandes asuntos y 
tratAndose de los de caracter religioso, habl6é siempre 
lleno de autoridad y protest6 cuando era menester con 

188. Aunque para relatar los sucesos de la conquista el 
autor congigna como fuente la edicién de Bernal Diaz de 
1904, hecha sobre el manuscrito "Guatemala", en varias 
ocasiones reproduce datos que sdélo se encuentran en la 
interpolacién mercedaria, asi acepta la predicacién de 
Olmedo a los zapotecas y transcribe la supuesta noticia 
de la muerte de Olmedo en la carta de Zuazo a Cortés. 
Mariano Cuevas, Historia de la Iglesia en México, 6 ed., 
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introduccién de José Gutiérrez Casillas, México, Porrta,’ 
1992, vol. I, Pp. 115. La aclaraci6én sobre tal 
incongruencia la manifiesta en una nota donde dice: "Una 
vez mas repetimos que, reconociendo el valor del original 
guatemalteco de las obras de Bernal, tenemos también por 
auténtico y hasta por mas acabado el texto publicado por 
Remén, que es en el que nos basamos.", Ibid., vol. I, p. 
405. :



la energia que podia esperarse de su caracter y de su 
hébito. 18? 

A pesar de juicio tan positivo, el jesuita no puede 

dejar de manifestar algunas dudas respecto al control de la 

conducta moral de la hueste, responsabilidad del capell4an. 

Asi frente a la entrega, bautismo y reparto de mujeres a los 

conquistadores, se le ocurre una por dem&s aventurada 

consideracién: 

zConsistian estas donaciones en meras relaciones de 
padrinos y ahijadas? Es muy probable que si, pues 
Olmedo, que era bueno y temeroso de _ Dios, no 
protestaba. La documentacién no da m&s de si. Si asi no 
fue, justifique el que pueda aquellos actos. Nosotros 
en tal caso, deberiamos reprobarlos. 

Respecto a la condena de la religién autéctona y la 

imposicién del cristianismo, destaca el viejo tdépico de la 

“prudencia" que oponia Olmedo al "celo" de Cortés, y 

concluye dando la raz6n al conquistador, quien ademas de 

conocer el "carActer de los indios y la impresién que en 

ellos hacia", no obstante sus defectos y debilidades 

morales, "le acompafiaba una luz especial del cielo, como a 

representante que era de la civilizacién cristiana".191 

Cuevas al rendir tributo al valor personal y la fe 

inquebrantable de Cortés, puestos al servicio del 

establecimiento del cristianismo sobre poblaciones 

degradadas por la idolatria, define la subordinacién de las 

189. Ibid., p. 115. 

190. Ibid., p. 137. 

191. Ibid., p. 139. Resulta curioso que el autor no mencione 
la posibilidad de la conversién de Motecuhzoma. 
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acciones del religioso a la voluntad de ese campeén de la fe 

que era su capita4n. 

XVI 

Mientras tanto, en Espafia, se daba un paso mas en el 

esclarecimiento de la biografia de Olmedo, al publicarse la 

investigaci6én que por afios habia realizado, su hermano de 

habito fray Pedro Nolasco Pérez, en el Archivo de Indias de 

Sevilla, en torno a los Religiosos de la Merced que pasaron 

a la América espafiola. 

Al acucicso investigador mercedario se debe la 

localizacién del registro del paso de Olmedo a Indias y la 

referencia a algunos pormenores de sus respuestas en las 

probanzas promovidas por Cortés en Segura de la Frontera, 

antes del asalto definitivo sobre Tenochtitlan; datos a los 

que alude junto con la versién interpolada de Diaz del 

Castillo y las afirmaciones de fray Melchor Rodriguez de 

Torres en su Primera Centuria de la Merced.1°? 

En cuanto a la finalidad de la participacién de Olmedo 

en la hueste de Cortés, el autor sefiala: 

La atraccién que ejerce en las almas grandes lo 
desconocide con sus peligros y aventuras, y mas que 
todo el deseo de convertir y bautizar infieles, le 

192. Manuscrito del siglo XVI, perdido a raiz de la 
exclaustraci6én en Espafia. Vid. Supra "Contra el 
cautiverio...", Nota 22; Pérez, "“Religiosos de la Orden 
de la Merced que pasaron a la América Espafiola", en 

Boletin del Centro de Estudios Americanistas, Sevilla, 
1922, afio IX, Nims. 58 y 59, pp. 64-70.
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llevaron... a ofrecer sus servicios al Gobernador 

Velazquez y al capitd4n de la armada, quienes no 

vacilaron en nombrarle capellA4n de la memorable 

expedicién. 193 

XVII 

Los trabajos anteriores forman parte de la bibliografia que 

Robert Ricard consult6 para elaborar su ya clAasico ensayo 

sobre la "conquista espiritual" de México.!94 gi bien, el 

autor parte de la afirmacién de que “Sdlo con la llegada de 

los primeros misioneros franciscanos en 1524 comenz6 la 

evangelizacién metédica de la Nueva Espafia", en seguida 

reconoce "que antes otros religiosos aislados habian 

195 
esparcido en México la semilla de la palabra evangélica"; 

entre ellos fray Bartolomé de Olmedo, "teédlogo excelente y 

"hombre de buen entendimiento’, como con razén le llama 

Cervantes de Salazar".19° con mAs elementos de juicio para 

evaluar los procesos misionales y en manifiesto desacuerdo 

con Cuevas, se inclina por la postura prudente de Olmedo 

  

193. Ibid., p. 65. 

194. Sobre Olmedo Ricard cita, adem4s de la segunda Carta de 

Relacién de Cortés, y las obras que en el texto se 

mencionan, los libros de Pareja y Aldana, los datos 

biograficos aportados por Garcia Icazbalceta, las 

Disertaciones de Alaman y la Corona mexicana del jesuita 

Diego Luis de Motezguma. La conquista espiritual de 

México. Ensayo sobre el apostolado y los métodos 

misioneros de las érdenes mendicantes en la Nueva Espafia 

de 1523-1524 a 1572, trad. de Angel Marfa Garibay, 2* 

ed., México, FCE, 1986. 

195. Ibid., p. 75. 

196. Ibid., p. 77.
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frente a los arrebatos de Cortés. Aunque, como el jesuita, 

se detiene a considerar la actitud del mercedario ante 

situaciones que repugnaban a su estado sacerdotal, como la 

aceptacién de las uniones concubinarias entre espafioles e 

indigenas y, si bien no concuerda con las  cAndidas 

reflexiones de Cuevas, trata de justificar al capellan 

cuando escribe: "el silencio de los documentos nada prueba 

en forma decisiva que el padre Olmedo aceptara la situacién 

sin protestar".197 Si Ricard, a lo largo de estos parrafos, 

acepta que las intervenciones de Olmedo fueron 

circunstanciales, sin embargo concluye, un tanto 

gratuitamente, con la consideracién de que fue "el gran 

precursor, y quien merece a todas luces el nombre de primer 

apéstol de la Nueva Espafia". En abono de su afirmacién, 

recurre al sentimiento que provocé a indigenas y espafioles 

su muerte, segtin la tantas veces mencionada 

interpolacién. 1/98 

XVIII 

Al comenzar la segunda mitad del siglo, en 1958, la 

editorial cat6lica Jus public6é, en México, un optisculo 

aparecido nueve afios antes en Madrid y a una década del 

  

197. Ibid., p. 79 n.14. 

198. Ibid., p. 81. Para ello cita la carta de Zuazo a 

Cortés, segin la reproduce Cuevas, seguramente tomada de 

la interpolacién de Diaz del Castillo.
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triunfo franquista, donde con base en la edicién de la 

Historia verdadera..., segan el manuscrito Guatemala, los 

aportes de Cervantes de Salazar, datos ofrecidos por las 

probanzas de Segura de la Frontera y otros documentos que 

habfa consultado en el Archivo de Indias, el erudito 

mercedario gallego José Castro Seoane analiza la 

participacién de Olmedo en el proceso de transformacién 

espiritual de la hueste de Cortés en "un ejército difundidor 

y promulgador del Evangelio".199 

En el objetivo fundacional de su Orden, de redimir 

cautivos cristianos y en la circunstancia de que los hubiera 

en las tierras a explorar, Castro encuentra la causa 

suficiente para que un mercedario se enrolara en la armada 

cortesiana.29° como capellA4n, considera a Olmedo "después de 

Cortés la figura principal del ejércitor20L y afirma "Fue... 

fintimo, consejero y auxiliar de Cortés, el tedlogo y el 

prudente director espiritual de la empresa. "292 

El autor asegura, adem4s, que en la redaccién de 

documentos tales como la primera relacién al emperador o en 

los Capitulos de procuracién que llevaron a la Corte 

Hernandez Portocarrero y Montejo, Olmedo 

  

199. José Castro Seoane, El P. Bartolomé de Olmedo. Capelldn 

del ejército de Cortés, p. 3. Trabajo que habia publicado 

en 1949, Ediciones Jura en Madrid. 

200. Ibid., p. 5. 

201. Ibid., p. 58. 

202. Ibid., p. 61.



...no pudo menos de intervenir en la exposicién de los 
negocios espirituales, pues, como capell4n, eran de su 
incumbencia y especial responsabilidad, tuvo m&as medios 
de informacién y, como tedélogo, mayor competencia para 
enjuiciarlos y términos y habilidad para 

expresarlos. 03 

De igual forma, le atribuye la primera de las 

Ordenanzas de Tlaxcala, donde se sefiala que el fin de la 

guerra es desarraigar la idolatria y buscar la conversién de 

los naturales, pues "exige mente y pluma de persona avezada 

a estudios y precisiones teolégicos";204 

La presencia de Olmedo en la cruzada comandada por 

Cortés resulta definitiva, tanto para el control interno de 

un ejército al servicio de la finalidad superior de difundir 

el Evangelio, como para delinear el cardcter de las acciones 

preparatorias para que los indigenas se convirtieran. Asi 

concluye: 

Fue, pues, el P. Olmedo el tedédlogo, el prudente y 

celoso secundum scientiam director espiritual de la 
empresa sin par de Cortés y el afortunado fundador de 

la Iglesia Mejicana, "de donde todas las demas han 

tomado dechado".2°° 

XIX 

En 1961, otro diligente buscador de obras y documentos sobre 

la Merced, el bibliografo espafiol y mercedario, Gumersindo 

Placer publicé en Madrid un grueso volumen, mas de 
  

203. Ibid., p. 62. 

204. Ibid., p. 64. 

205. Ibid., p. 86. 
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doscientas cincuenta pAginas, sobre las andanzas de Olmedo 

en la conquista.206 

En este caso, se trata de un texto decididamente 

apologético, cuya fuente central, aunque el autor menciona 

otros testimonios, es la edicién interpolada de la obra de 

Diaz del Castillo. Desde un principio aclara: 

No me meto en complejos literarios de problematicas 
autenticidades, de fuentes, autégrafos, copias, 
relaciones, cédices, probidades hist6ricas, fo} 
discutidas y no probadas interpolaciones. Acepto al 
personaje segin me lo dan, y te lo presento acompafiado 
con su circunstancia. La cual es aqui su tiempo, su 
ambiente, su geografia, su espiritualidad, su peripecia 
guerrera, su haébito, y los problemas de su corazén. o7 

Identificado emocionalmente con un personaje en el que 

hace encarnar su exaltado nacionalismo, duefio de una 

ignorancia notable acerca del Ambito mesoamericano y carente 

de respeto por las culturas autéctonas, el autor deja correr 

la pluma al par de su imaginacién para delinear "...la 

biografia de un gran misionero espafiol, de un gran capell&an 

del imperio, de un recio castellano conquistador, que las 

tres cosas en una fue: Fray Bartolomé de Olmedo. "298 

206. Gumersindo Placer Lépez, Fray Bartolomé de Olmedo, 
capelld4n de los conquistadores de Méjico. 

207. Ibid. p. 9. A treinta afios de distancia Placer escribia 
de su libro: "Es novela, sin ser novela; y es historia, 
sin dejar de ser leyenda. De todas formas, sus 256 
paginas fueron sometidas a un entramado histérico, tan 
recio, tan invisible." "Fuentes y bibliografia de la 
presencia de la Merced en el Nuevo Mundo" Actas del I 
Congreso Internacional, Presencia de la Merced en 
América, en Estudios, Revista publicada por los padres de 
la OM, Madrid, enero-diciembre de 1991, afio XLVII, Nims. 

172-175, vol. I, p. 65. 

208. Placer, Fray Bartolomé de Olmedo..., p. 9. 
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A treinta afios de distancia y en el marco de los numerosos 

actos académicos realizados a raiz de la conmemoracién del 

quinto centenario de los viajes colombinos y del inicio de 

la evangelizacién del Nuevo Mundo, los mercedarios 

celebraron sendos congresos uno en Espaflaa y otro en 

América.?9? El primero se reunié en Madrid, en la primavera 

de 1991, bajo el enunciado de la Presencia de la Merced en 

América. En sus actas, y no obstante el timido avance de una 

cierta postura critica ante la actuacién de la Orden durante 

la conquista y los siglos del dominio espafiol, Olmedo 

mantuvo su categoria como paradigma de capellan militar, 

pero sobre todo de misionero,.21° Si bien, en cuanto a 

aportes de informacién no se dieron a conocer nuevos datos, 

resulta significativo que las interpretaciones hayan 

coincidido en atribuir la proverbial prudencia de Olmedo a 

un respeto no sdélo por el indio, como ser humano, sino 

también a su libertad de profesar creencias religiosas 

distintas; postura que, ademas de olvidar el contexto de 

riesgo de muerte inminente en que se movia la hueste 

conquistadora comandada por Cortés, soslaya el caracter 

  

209. Bl segundo se celebré en Santiago de Chile en noviembre 
de 1991, hasta ahora ignoro si fueron publicadas sus 
memorias. 

210. El propio cartel que anunciaba el congreso reproduce un 
oleo del Museo de América, donde se representa a Olmedo 
en actitud de bendecir a los expedicionarios. 
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intolerante y exclusivista, en materia religiosa, de los 

espafioles de ese siglo. 

En este sentido, varios autores, escriben frases como 

las siguientes: "Su sentido del respeto de las religiones 

primitivas aparece con claridad en la actitud prudente y 

comprensiva..." cuando con firmeza se opone a la destruccién 

de los idolos;211 "Se trata, sin duda, de un apéstol 

gigante...",212 "defensor de la grandeza de la libertad 

humana"213 “como primera condicién para debidamente 

evangelizar";214 "Una de las figuras mercedarias mas 

relevantes y sobresalientes en la evangelizacién del Nuevo 

Mundo...";215 “gran figura de roturador y  sembrador 

evangélico"; 216 en fin se llega a querer encontrar en las 

actitudes del mercedario una racionalidad casi profética: 

Su implicito modelo psicopedagégico se podia formular 
asi: exponer gradualmente el mensaje, dejando el tiempo 
necesario a una comprensién y asimilacién personal, 
respetando siempre la libertad, la persona y los 

211. Mario Tagliaferri, “La orden de la Merced en América", 
Actas del I Congreso Internacional..., vol. I, p. 24. 

212. Elias Gémez Dominguez, "Una pagina de espiritualidad 
iberoamericana", Actas del I Congreso Internacional..., 

vol. TIT, p. 126. 

213. Ibid., p. 141. 

214. Ibid., p. 127. 

215. Jerénimo Lépez, "Figuras mercedarias misioneras en 
América", Actas del I Congreso Internacional, vol. I, p. 
296. 

216. Antonio Vazquez Fernandez, "Métodos psicopedagégicos de 
los mercedarios en la evangelizacién de América", Actas 
del I Congreso Internacional..., vol. II, p. 900. 
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valores del indio; y s 
que mis (sic) palabras. 

abiendo que vale mas un ejemplo 

XXI 

Asi como la Orden redentora de la Merced ha tenido que 

transformar el sentido de su objetivo fundacional para 

sobrevivir a los cambios histéricos a lo largo de ocho 

centurias, fray Bartolomé de Olmedo, idealizado por sus 

hermanos en religién, en raz6én de demostrar la primacia de 

su hdbito en Nueva Espafia y su participacién en el empefio 

que ha servido de justificacién a la invasién espafiola, se 

vio obligado en la interpretacién de sus biografos a 

revestirse con las cualidades deseables para el misionero, 

segin la éptica de distintas circunstancias. A la luz de los 

escasos datos confiables conocidos y de la valoracién desde 

la perspectiva de los resultados pradcticos que obtuvo, puede 

considerarse que ha prestado servicios mAs significativos a 

la dignificacién de su Orden después de muerto que en vida. 

Asi ha logrado ser reconocido, dentro del  discurso 

pontificio actual, como el primero de los’ ilustres 

218 
evangelizadores de México. 

217. Ibid., p. 900. 

218. Con este caracter lo record6 Juan Pablo II, en su 

mensaje ante los representantes de los pueblos indigenas, 

en el santuario de Izamal, el otofio de 1993. 
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Consideraciones finales 

Durante el proceso milenario de adaptaci6én a las 

circunstancias hist6éricas que el cristianismo emprendié, a 

partir de su constituci6én institucionalizada en la Iglesia y 

de la aceptacién por parte de algunos estados como religién 

oficial, en el interior de las sociedades que lo adoptaban, 

se formaron diversas organizaciones en respuesta, tanto a 

lag necesidades generadas por las relaciones econémicas, 

politicas y sociales propias de la misma sociedad, como por 

las establecidas con pueblos extranjeros, practicantes de 

religiones distintas. El mundo antagénico de la cristiandad 

estuvo representado desde el siglo VIII por el Islam, cuya 

fuerza expansiva amenaz6 con extinguirla y cuyas fronteras 

llegaron practicamente a rodearla, pues bajo la fe de Ala se 

aglutinaron cantidad de soberanos, en muchas ocasiones mas 

poderosos que los gobernantes afiliados a la Iglesia. 

Los reinos cristianos de la Peninsula Ibérica, nacidos 

de la resistencia a la expansién musulmana en el transcurso 

de los siglos medievales, constituyeron una de las murallas 

defensivas de la cristiandad, pero las condiciones de su 

desarrollo también favorecieron distintos tipos de 

intercambios entre un Aambito y otro. Si la guerra y la 

piraterfa solian dejar un saldo de prisioneros aprovechables 

desde el punto de vista econédmico y politico en ambos 

campos, el comercio y la negociacién diplom&tica ofrecian



espacios propicios donde crear mecanigmos para su 

recuperacién. 

Dado el carActer monoteista y por lo tanto excluyente, 

de los credos cristiano e islamico, y el afan proselitista 

de sus correligionarios, para los prisioneros, de uno y otro 

bando, la cautividad conllevaba, ademas de los males propios 

de la esclavitud o de la reclusién, segtin su estatus, el 

riesgo de la apostasia. Por desesperacién o simple 

conveniencia, el cautivo podia renegar de su fe, con tal de 

mejorar la suerte que arrostraba entre aquellos enemigos 

que, desde ambas perspectivas, eran considerados infieles. 

Como la principal distincién, la més evidente y notable 

entre los advergarios era la profesién de una creencia 

distinta y preconizada como rival, conforme se desarrollaba 

el avance cristiano sobre territorios de dominio musulman, 

se encontr6 en la doctrina una justificacién religiosa a la 

necesidad del rescate de cautivos y ciertas instituciones 

eclesiaésticas asumieron la responsabilidad de redimirlos, 

con el apoyo de los soberanos. En la primera mitad del siglo 

XIII, durante una etapa de significativos logros en la 

expansién de los reinos cristianos, se fundé en Barcelona, 

uno de los centros comerciales mAs importantes del 

Mediterraneo y el mejor comunicado del reino catalan, una 

hermandad mondstico militar que m&s tarde recibi6é la 

aprobacién pontificia como Orden religiosa y se puso bajo la 

advocacién mariana de Nuestra Sefiora de la Merced, cuyo 

DIG
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objetivo fundacional fue precisamente la redencién de 

ecautivos cristianos. 

Las transformaciones histéricas que acabaron por 

debilitar y en algunos casos hasta desaparecer a las 

antiguas érdenes mondstico militares y que favorecieron la 

consolidacién de los nuevos institutos mendicantes, 

afectaron también a la Merced. Desde principios del siglo 

XIV, sin cambiar su objetivo fundacional redentor, ni su 

calidad de propietaria y administradora de bienes, perdié, 

sin embargo, el caracter de milicia de su constitucién 

original y se reorganiz6 bajo la regla de san Agustin, segtin 

el modelo de la Orden de Predicadores. 

A lo largo de esa y la siguiente centuria, la Merced no 

s6lo extendi6 sus fundaciones a otros reinos cristianos 

peninsulares, si no que también pudo establecer monasterios 

mas allA de los Pirineos. Entonces, los mercedarios ademas 

de servir en las actividades propias del sacerdocio, entre 

ellas como capellanes de ejércitos, centraron sus empefios en 

el acopio de limosnas destinadas a pagar rescates y en la 

erganizacién de misiones redentoras a los dominios 

musulmanes, con el propdsito de negociar la compra de 

cautivos y de llevarlos a salvo de vuelta a la cristiandad. 

Recién comenzada la exploracién oceanica, en busca de 

rutas alternativas de comercio con el lejano oriente, 

miembros de la Provincia mercedaria de Castilla empezaron a 

participar en las expediciones. Poco después, conforme el 

horizonte asiatico se alejaba de las tierras exploradas y
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las é6rdenes mendicantes asumfan, con el patrocinio real, el 

compromiso de evangelizar a la poblacién nativa, e iniciaban 

el establecimiento de centros conventuales permanentes, 

primero en las Antillas y luego en tierra firme, la Merced 

castellana buscé también oportunidades para su asentamiento 

y expansién sobre el Nuevo Mundo. Entre la segunda y tercera 

década del siglo XVI, bajo la autoridad de sus provinciales 

aut6nomos de la jurisdiccién del maestro general de la 

Orden, se fundaron los primeros monasterios con comunidades 

estables en Santo Domingo, Panama, Leén de Nicaragua y Santa 

Martha, durante una etapa de intensa actividad bélica y 

constante apertura de nuevos frentes de  conquista. 

Descubiertas las riquezas de los incas, la _ principal 

corriente de expansién mercedaria fluy6 desde Santo Domingo 

por Panama al Pert, de donde se extendi6, con 4xito, al 

resto del cono sur. 

Entonces se distinguiéd una serie de religiosos que, 

probablemente por voluntad propia y algunos tal vez sin el 

conocimiento ni el consentimiento de sus superiores, se 

enrolaban como capellanes y auxiliares de los comandantes en 

las huestes expedicionarias, y participaban tanto de los 

trabajos y peligros de la guerra como de los beneficios del 

botin. Entre ellos algunos que se conocen por sus nombres 

fueron: Juan de Zambrana, Bartolomé de Olmedo, Hernando de 

Granada, Antonio de Solis, Antonio de Almansa, Antonio Bravo 

y Juan de Torreblanca.
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Conforme los conquistadores se convertian en colonos, y 

sobre los antiguos campos de batalla y asentamientos nativos 

se construfan ciudades y villas, los mercedarios ofrecieron 

sus servicios sacerdotales a cambio del patrocinio de 

autoridades municipales, vecinos y  encomenderos para 

establecer fundaciones en los centros urbanos y, en ciertos 

casos, también para emprender explotaciones econdémicas que 

legs permitieran sostenerse. Lo consiguieron donde existia 

mayor carencia de sacerdotes seculares y donde la presencia 

de frailes mendicantes no habia pasado de ser esporddica, 

como ocurrié en Santiago de Guatemala y en Ciudad Real de 

Chiapa. Dos capitales provinciales de importancia 

secundaria. 

La década de los cuarenta, caracterizada por las 

reformas proindigenistas, impulsadas por fray Bartolomé de 

las Casas e institucionalizadas por la Corona, asi como por 

reacciones violentas de resistencia, cuyos protagonistas 

fueron los beneficiarios de las conquistas, result6 para los 

mercedarios, como para los colonos en general, de crisis. 

Agravada en el caso de los religiosos por el empefio del 

principe regente, Felipe, de imponer a la Merced una 

observancia al estilo mendicante. Intento de reforma tan 

riguroso que puso en peligro de ser extinguidas las 

fundaciones de Guatemala y Ciudad Real, pero que por 

diversas circunstancias, entre ellas el fin del periodo de 

regencia, no pudo concretarse.
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Al mediar el siglo, lograda la centralizacién del 

control gubernamental y administrativo en manos de 

funcionarios de la Corona, organizada la Iglesia diocesana y 

distribuido el territorio misional entre las d6rdenes 

mendicantes; la Merced, en peligro de verse desplazada, tuvo 

que adaptarse a los nuevos requerimientos y definir una 

vocacién evangélica, que hasta entonces aparecia 

circunstancial. 

En los obispados de Guatemala, Nicaragua y Honduras, 

sufragaéneos de la Arquidiédcesis de México, los mercedarios 

se convirtieron en doctrineros y prestaron servicios 

remunerados tanto en encomiendas de particulares como en 

pueblos realengos. Los métodos que aplicaron en la 

evangelizacién de los naturales no difirieron, en lo 

esencial, de los utilizados por sus vecinos mendicantes: 

ensefianza de la doctrina y administracién de sacramentos en 

lengua indigena, aunque en general se tratara del ndhuatl y 

no de la materna de cada pueblo; redaccién de algunos 

trabajos lingtiisticos y traducciones de textos doctrinales 

en apoyo de la catequesis; apertura de escuelas para hijos 

de principales; integracién de los nedéfitos en las 

celebraciones littrgicas por medio de la misica instrumental 

y vocal, resultan algunos de los conocidos. Las 

discrepancias con la postura asumida por otras 6rdenes se 

manifiestaron en el desacuerdo respecto al afan de 

exclusividad de los mendicantes para controlar a los pueblos 

indigenas y, en general, en el concepto desfavorable que,



segin las expresiones documentadas, llegaron a formarse 

tanto respecto de la capacidad intelectual de los naturales 

como de su disposicién para aceptar el cristianismo y 

mantenerse fieles a su renuncia bautismal de la religidn 

pagana. Hasta ahora, se sabe poco sobre los esfuerzos de los 

mercedarios para desterrar las prdcticas y  creencias 

ancestrales en los pueblos que administraban, pero existen 

pruebas de que colaboraron en forma activa con la 

Inguisici6én episcopal. 

En cuanto al tipo de relacién que entablaron con los 

colonos espafioles avecindados en esos obispados, vencida la 

desconfianza inicial provocada por el temor a los gastos que 

podria ocasionarles la edificacién de conventos y su 

aprovisionamiento, se desarrollé6 en cérminos de 

colaboracién, y se volvi6éd m&s estrecha y cordial con los 

sectores locales dominantes de la poblacién conforme la 

Orden otorg6 el habito a criollos y hasta mestizos, debido a 

que el aporte de religiosos peninsulares siempre fue exiguo, 

entre otras cosas, por las muchas trabas que impusé la 

Corona al paso de religiosos de d6rdenes que no reconocia 

como observantes. 

Bajo las presiones reformadoras de Felipe II y como 

respuesta al movimiento independentista de los mercedarios 

peruanos, el provincial de Castilla autorizé la organizacién 

de las fundaciones de Indias en provincias y emitié las 

constituciones donde se establecia un régimen de gobierno 

basado en la celebracién de capitulos periodicos y 
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elecciones locales de provinciales, definidores y 

comendadores, pero sujeto a su autoridad superior, en 1563. 

Entonces nacié la Provincia de Nuestra Sefiora de la 

Pregentaci6én con los conventos y doctrinas que habian 

establecido en Guatemala, Honduras y Nicaragua. El desafio 

para la nueva Provincia era consolidar su actividad 

doctrinera, a fin de alcanzar el pleno reconocimiento de la 

Corona y asi gozar del real patrocinio en igualdad de 

condiciones que los mendicantes. Por eso entre los méritos 

que interesaba destacar frente al trono, ademas de larga 

experiencia en labores de evangelizacién, se aducia el 

contar con religiosos hablantes de lenguas indigenas. 

Fue también preocupacién de los superiores provinciales 

el que sus novicios cumplieran con los requisitos de 

preparaci6én académica decretados por el Concilio de Trento; 

por ello se negocié la autorizacién real para establecer un 

colegio en la capital del Virreinato, con el fin de 

facilitar la asistencia de estudiantes mercedarios, venidos 

de Guatemala, a la Universidad de México. Si bien por largo 

tiempo no pudieron beneficiarse de tal licencia, ésta 

constituyé la base legal de su posterior expansién. 

Los primeros afios de vida de la Provincia 

centroamericana estuvieron marcados por estrechez econémica, 

empeorada por los dafios que les causaron a ellos y a sus 

benefactores frecuentes terremotos; ademas coincidieron con 

una de las etapas mAs criticas de la reforma de la Orden, 

que culminé con la celebracién del capitulo general de 1574.
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Reuni6én que determinéd la unificacién de las provincias 

mercedarias bajo la autoridad de un general sexenal, y donde 

se redefinieron las facultades de los vicarios generales, 

que actuarian como sus representantes ante las autoridades 

provinciales indianas. 

Detraés de las resoluciones de este capitulo aparecia 

junto con el afAn de sujetar a la observancia, segin el 

modelo mendicante, a una Orden que siempre habia sido 

propietaria, el interés politico del monarca de reforzar a 

la Provincia de Castilla frente a la fundadora catalana, al 

liquidar sus antiguos privilegios y, al mismo tiempo, 

minimizar la influencia que, en una institucién constituida 

en su mayor parte por stibditos del Imperio espafiol, pudieran 

ejercer los mercedarios franceses o italianos. 

Respecto a la Merced indiana, si bien la Corona 

continuaba financiando a los religiosos doctrineros que 

atendian pueblos realengos, las decisiones del rey 

desalentaban cualquier afan de crecimiento. El criterio de 

Felipe II respecto a la presencia de regulares en el Imperio 

ultramarino se manifestaba en favor de las tres mendicantes 

y la Compafiia de Jestis, con el propésito de que las otras se 

consumieran de manera gradual hasta su desaparicién. La 

funci6én reconocida oficialmente a la Merced en estas tierras 

no era la misionera, sino la misma que ejercia en Europa, es 

decir, la de recaudar limosnas para procurar la redencién de 

cautivos. Tarea que encontraba su plena pertinencia en la 

circunstancia de que viajeros procedentes de las Indias



también eran victimas de secuestro por piratas infieles, 

pero que, a los ojos del monarca, no debié justificar ni la 

existencia de contingentes numerosos de religiosos ni de 

cuantiosas fundaciones. 

A doce afios de su nacimiento, la Provincia de la 

Presentacién, con el convento de Guatemala como central, 

contaba con trece conventog o encomiendas. Seis de los 

cuales eran cabeceras de doctrina en la serrania de los 

Cuchumatanes y sus aledafios: Sacatepéquez, Ostuncalco, 

Huehuetenago, Cuilco, Jacaltenango y Soloma; en Honduras 

tenia tres: Comayagua, Gracias a Dios y Tencoa; en Nicaragua 

ademés del de Ledén, los de Pozoltega, Zebaco y Nicoya. 

Reportaba la existencia de setenta y seis religiosos, casi 

con seguridad, en su mayoria criollos. 

Consolidada la reforma de la Merced con la celebracién 

del capitulo general de 1587, los superiores de la Provincia 

de la Presentacién tomaron en sus manos hacer efectiva la 

siempre deseada fundacién en la capital del Virreinato 

novohispano, donde les antecedian, como 6érdenes masculinas, 

las tres mendicantes, la Compafifa de Jestis y los carmelitas. 

Con el argumento presentado veinte afios atras, de la 

necesidad de abrir un colegio para que sus novicios 

acudiesen a la Universidad, negociado el apoyo de los 

cabildos secular y eclesiastico y vencida la oposicién del 

virrey y el fiscal de la Audiencia, la fundacién se pudo 

efectuar en 1592. Momento que represent6 para la historia de 
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la Provincia de la Presentacién el arranque de una etapa de 

rAépida y exitosa expansién. 

Durante la misma década final del siglo, los 

mercedarios lograron la fundacién de los conventos de 

Oaxaca y Puebla, es decir, su arraigo en dos de los niicleos 

urbanos de mayor importancia socioeconémica en la Nueva 

Espafia. Establecimientos nacidos como escalas de hospedaje 

entre el convento de la Capital arzobispal y su matriz 

provincial de Guatemala, que pronto empezé a parecerles a 

los mercedarios de México inconveniente por lejana. 

El proceso fundacional se aceleré tras la muerte de 

Felipe II, gracias al empefio del vicario general fray 

Francisco de Rivera en respaldar el propésito de la 

comunidad mercedaria mexicana de constituirse como Provincia 

independiente. Entonces, apoyados por el virrey, lograron 

instalarse en Valladolid, Tacuba y Colima, y poco después 

consiguieron licencias reales en forma para fundar en 

Veracruz y Atlixco. Asi, la Provincia de la Presentacién 

llegS a contar con una cadena de establecimientos que la 

conectaban con su metrépoli por el puerto m&s importante de 

la Nueva Espafia. 

Los primeros afios del siglo XVII fueron también 

significativos respecto al incremento de la comunidad, 

debido a la perseverancia en la politica de conceder el 

hdbito a solicitantes criollos. Los jévenes novohispanos 

descubrieron en la Merced una opcién atractiva para realizar 

la carrera eclesiastica con seguridad econémica, sin 
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someterse a rigores disciplinarios excesivos, ni aventurarse 

en misiones de regiones distantes y entre peligrosos 

nativos, y sin tampoco enfrentarse a frustrantes cortapisas 

para ascender en la jerarquia interna, en un ambiente donde 

eran manifiestas las condiciones de desigualdad entre 

peninsulares y criollos que privaban en el régimen de otras 

6rdenes. El éxito de reclutamiento mercedario entre los 

nacidos en estas tierras puede ponderarse al considerar que 

el ntmero de religiosos en las fundaciones centroamericanas, 

con casi un siglo de existencia, no lograba alcanzar la 

centena, mientras que, en sus primeras dos décadas, las de 

México la sobrepasaban. El ingreso de estos jdévenes a la 

Merced no s6élo propicié la alianza de la Orden con los 

sectores pudientes de la sociedad criolla, sino también el 

origen de su prosperidad, al convertirla en beneficiaria de 

los legados familiares que, con el tiempo, heredarian. 

Si bien, se argumenté6 como motivo la enorme distancia 

que separaba las nuevas fundaciones de su sede y hacia 

impracticable el gobierno provincial, el floreciente 

desarrollo de la Merced mexicana frente a la modesta 

condicién de su matriz guatemalteca debi6 ser la causa real 

que provoc6é la divisién. Esta se concret6 en 1616, al 

constituirse con los conventos nacidos en torno al de la 

capital virreinal la nueva Provincia de la Visitacién. 

Como provincias independientes, cada una definis 

destinos distintos para sus religiosos. Los mercedarios de 

la Presentacién siguieron ejerciendo como administradores de



@octrinas indigenas y su expansién buscé nuevas fronteras en 

tierras inexploradas, refugio de naturales insumisos. Por su 

parte, los hijos de la Visitacién, llegados tarde al reparto 

de doctrinas y parroquias, y establecidos sus conventos en 

centros urbanos distantes de las misiones vivas, tuvieron 

que abrirse paso en campos de actividad similares a los 

cultivados por sus hermanos en  Espafia. La  ca&tedra 

universitaria, el apoyo académico al Santo Oficio, el 

pilpito, el confesionario, el servicio de capellanias, la 

colaboraci6én en ministerios parroquiales, sin olvidarse de 

cumplix con el objetivo propio de su antigua fundacién, de 

solicitar, colectar y hacer llegar a Espafia la limosna 

reservada a la redencién de cautivos. 

Como se ha visto, para consolidar su presencia, la 

Merced en el Nuevo Mundo habia tenido que enfrentar un 

proceso de transformacién interna y adaptacién a condiciones 

inéditas, pleno de dificultades. Desde un principio, sus 

caracteristicas constitutivas y desarrollo histérico, que 
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resultaban en una  alianza tradicional con los 

conquistadores, la habfan puesto en desventaja respecto a 

las 6rdenes mendicantes patrocinadas por la Corona como 

encargadas de la evangelizacién. Nada menos que de la mision 

legitimadora del dominio de Espafia sobre los pueblos 

autéctonos. 

Desde su establecimiento y a lo largo del siglo XVI, 

con un fin de sobrevivencia, los mercedarios agentados en la 

Audiencia de Guatemala realizaron probanzas en busca del
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reconocimiento real de su antighedad y perseverancia en la 

atencién de los colonos, como también de la gratificacién 

por servicios prestados en la conversién de los naturales. 

Documentos donde se conservé, en forma fragmentaria y cada 

vez mas imprecisa, la informacién sobre sus primitivas 

actividades. 

Con el despertar de la historiografia mercedaria 

oficial, a principios del siglo XVII, se logré un impulso 

definitivo en la recuperacién de la memoria histérica de sus 

méritos en la propagacién del cristianismo y en el servicio 

de la Corona. Hecho fundamental en este proceso fue el 

descubrimiento de la participacién de fray Bartolomé de 

Olmedo en la hueste de Hernan Cortés. La figura del capelldn 

se  convirtid, mediante los recursos de la _ historia 

apologética, en el precursor de la predicacién evangélica en 

la Nueva Espafia, con un papel protagénico estelar, decisivo 

en el desarrollo de la conquista m&s prestigiosa de la 

expansién espaficla. Luego, por obra de la _ creacién 

literaria, se le asocié con Pedro de Alvarado, sus campafias 

y la primera predicacién a los naturales de Guatemala. Asi, 

los mercedarios de las provincias de la Visitacién y la 

Presentacién, encontraron un ilustre antepasado comin, cuya 

actividad evangélica, anterior a la de cualquier otro 

sacerdote, y cuyos empefios encaminados al logro de la 

expansi6én y establecimiento del dominio espafiol, brindaban 

argumentos legitimadores al arraigo de su Orden en estas 

regiones. En Olmedo se podfan conjugar las antagdénicas
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imagenes del conquistador y el misionero, del cruzado y del 

apéstol. Encarnaba, con naturalidad, tanto la antigua 

tradicién castrense de la Merced como el moderno afan 

evangélico, que habian reclamado suyo los’ religiosos 

mendicantes. 

Para la historiografia posterior, mercedaria en 

particular y catélica en general, la figura idealizada de 

Olmedo aporta un ingrediente imprescindible al proceso de 

ennoblecimiento de la actividad de su Orden en el Nuevo 

Mundo, pero también de dignificacién al explicar la 

intervencién de eclesiasticos en las conquistas. Segtin las 

inquietudes intelectuales caracteristicas de cada @poca, los 

interéses coyunturales enfrentados por la Merced o la 

politica dominante dentro de la Iglesia; con los contados 

datos documentales conocidos y siempre basados en la obra de 

Bernal Diaz y de sus interpolaciones se continda, hasta hoy, 

la interpretaci6én en torno a fray Bartolomé. 

Los autores mercedarios del siglo XVII, desde su visién 

providencialista de la historia, destacan en Olmedo al 

ejecutor impecable de los designios divinos, religioso 

ejemplar en el servicio de Dios, misionero de inagotable 

celo y valentia, promotor de la conversién, responsable del 

bautismo de millares de paganos y fundador de la Iglesia, al 

mismo tiempo que lo enaltecen como stbdito modelo de la 

Corona, a cuya habilidad y prudencia se deben los aciertos 

de la conquista. Para el pensamiento del criollo novohispano 

que escribe en el XVIII, Olmedo siguié representando las
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caracterfisticas anteriores, pero sus virtudes evangélicas ge 

tifieron con la idea de haber sido defensor de los indigenas 

y censor de los espafioles; hombre de razén y clara 

inteligencia puesta al servicio de un proyecto evangélico 

visionario. 

Durante el siglo XIX, marcado por los decretos de 

exclaustracién contra las 6rdenes religiosas, emitidos por 

gobiernos de signo liberal, que pusieron en peligro de 

extincién a la Merced, tanto en Espafia como en México y 

Guatemala, el proceso interpretativo en torno a Olmedo 

parece haberse detenido. Sélo los mercedarios mexicanos 

rescataron, para su publicaci6én con fines propagandisticos 

de sobrevivencia, la Cronica novohispana escrita por fray 

Francisco de Pareja, donde el personaje principal era fray 

Bartolomé. 

En la primera mitad del presente siglo, la 

historiografia catélica escrita en México, en un ambiente de 

franco enfrentamiento entre el Estado y la Iglesia, retoma 

el carActer apostélico de Olmedo, pero ahora destaca su 

calidad de tedlogo, es decir, de eclesidstico poseedor de 

una preparacién académica que guia su conducta, mas alla de 

intereses inmediatos. 

Mientras, en Espafia, la historiografia mercedaria sobre 

la expansién de la Orden en América empezaba una nueva 

etapa, con la localizacién y aprovechamiento de documentos 

resguardados en archivos. Los contados hallazgos referentes 

a Olmedo, no consiguieron que los autores variaran su
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perspectiva de considerarlo fundamentalmente como 

evangelizador, pero las circunstancias politicas en que 

compusieron sus obras debieron influir en el sefialamiento 

que, de nuevo, recibi6é su condicién de capellaén militar. 

Olmedo resulta el tedlogo, director espiritual de una 

empresa armada de difusién del Evangelio. Acento 

interpretativo acorde con la nocién franquista del ejército 

como salvaguarda de los valores catdélicos de la Espaiia 

nacionalista. 

En los afios actuales, que cierran el Gltimo siglo del 

segundo milenio de cristiandad, cuando la Iglesia Catélica, 

enfrentada a un ateismo creciente pero sobre todo a la 

proliferacién de creencias de distinto signo, se empefia en 

una campafia de nueva evangelizacién, Olmedo vuelve a 

interpretarse como paradigma de migsionero, sé6lo que ahora 

respetuoso del indio y de su prerrogativa para profesar las 

creencias religiosas propias de su cultura ancestral; es 

decir, de la libertad personal como primera condicion para 

recibir y asimilar el mensaje evangélico. 

El proceso no ha terminado. Si por una parte la 

probabilidad de realizar descubrimientos documentales 

novedosos resulta hoy remota; por otra, las interpretaciones 

seguiran, desarrolladas en mGltiples sentidos, mientras la 

adaptable imagen de Olmedo preste algin servicio a la Merced 

oa la Iglesia. 

La posibilidad de conjugar la critica e interpretacién 

histéricas con el an&alisis historiografico, en el estudio de



un mismo proceso, permite, ademas de la recreacién 

explicativa de realidades del pasado, enriquecer. la 

reflexién, en busca de comprender al humano en su dimensién 

de ser social y transitorio, creador de cultura, generador 

de la historia e intérprete y escritor de la misma. 
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AGN 
AHNE 
BAC 
BAE 
BG 
BNM 
CDIA 

CDLIU 

CEM 
CIEG 
CIESAS 
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DDF 
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IG 
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oc 
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OM 
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P 
SG 
SGDS 

SI 
UIA 
UNAM 
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Archivo General de Indias 
Archivo General de la Nacién (México) 
Archivo Histérico Nacional de Espafia 
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Biblioteca Goathemala 
Biblioteca Nacional de Madrid 
Coleccién de documentos inéditos relativos al 
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Universidad Nacional Auténoma de México
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