
1 ¡ 

~ \ 

~1 
6,;z 

Universidad Nacional 
Autónoma de México 
F ocultad de Ciencias Polltlcas y Soclales 

LA GENESIS HISTORICA DE LA VIRGEN DE 

GUADALUPE 

T E s 1 s 
Oue para obtener el Titulo de 

LICENCIADO EN SOCIOLOGIA 

p r e s e n t a 

JORGE EUGENIO TRASLOSHEROS HER"ANDEZ 

México, D. F. 1984 

'.;• 

·,,r, 

·' 

·' ! 



UNAM – Dirección General de Bibliotecas Tesis 

Digitales Restricciones de uso  

  

DERECHOS RESERVADOS © PROHIBIDA 

SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL  

Todo el material contenido en esta tesis está 

protegido por la Ley Federal del Derecho de 

Autor (LFDA) de los Estados Unidos 

Mexicanos (México).  

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y 

demás material que sea objeto de protección 

de los derechos de autor, será exclusivamente 

para fines educativos e informativos y deberá 

citar la fuente donde la obtuvo mencionando el 

autor o autores. Cualquier uso distinto como el 

lucro, reproducción, edición o modificación, 

será perseguido y sancionado por el respectivo 

titular de los Derechos de Autor.  

 



PROLOGO 

Oeade que inici' •is eatudios de Sociologfa, el te•a 

que lla•6 funda•ental•ente Mi atenci6n fue el deaarrollo 

hist6rico-social de M6xico; confor•e •e fui adentrando en 

este apasionante te•a, •e encontr~ con el fen6 .. no guada

lupano que por su constancia a lo largo de toda nuestra 

hiatoria y su importancia en las luchas populares, des

pertó •i interés hasta constituirse en la materia de •i 

teaia. 

la investigación que inicié co111<1 una curiosidad y que 

•• constituyó en un trabajo apasionado, me reveló desde sus 

inicio• la i19portancia que tiene la Virgen de Guadalupe co

llO afmbolo nacional, trascendiendo aparentemente las contr,2; 

dicciones de clase de nuestra sociedad. E~presi6n de ello 

son loa •illones de peraonas que año con año acuden a la B,2; 

arl ica de Guadalupe, el que la Virgen haya aco•pañado a los 

combatientes en las lucha• popular•• de liberación, tale• 

co• la lnd9pen•ncia, la R•fortN, contra laa intervencio

nes e•tranjeraa. lo .¡..., que en todas las lucha• ca11pe•l 

nas, criataraa y sapatiataa. 

la inveatigaci6n .. revel' a•i•i9llO la cofttradicci6n 

en torno a la •i .. e que ae refleja en que ••a un aftlbolo 

popular con una profunda fuersa evocadora de liberación y 

a la vez que sea utilizada por la jerarqufa de la lgleaia 

Católica y en for•a velada por el propio Estado para .. di.!. 

tizar y diatraer las aspiraciones populares. 
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Ante la carencia de una expliceci6n aatiafactoria 

del fen6men0 guadalupeno decidf e11prender la búaqueda 

de au origen. 

Le• explicacion•• aobr• el fen6•eno del orfgen 9U,! 

dalupano, dan le i11pre•i6n de aer un·amplio abanico de 

lnterpretacionea, pero en e•encia •• reaumen en doa gr~!!. 

dea vertientea: 

1) Los aparicioniatea que co•perten la idee de que 

le 9'neaia de la Virgen de Guadalupe ea un •ilegro. 

2) Loa que podrf a•o• deno•inar collO antiaparicio

niatea, que a le vez que co11parten la teaia de qUe no ea 

un •ilegro ae diferencien en cuan~o al •'todo y finalidad 

de au an61iaia. Entre ello• hay un priaer grupo que nie

ga el •ilagro por el ailagro •ia110,ea decir, niegan le Í.!l 

tervenci6n de Dio• en le l•agen deJ Lienzo. Otro• •'• y 

en todo caao loe úa i11pe»rtentea paPa noaotroa, por aer 

la idea 19'a generalizact., ea la que·eoatiene que la Vir-

9en fve creede por loa eapallol••· A ••c•pci6n de Lafay• 

que a i bien cona i dera que e·I origen •• h iapano, deHrro-

11 a au propoaici6n deade le perapectiva de le confo,..e

ci6n de le conciencia nacional de M•xico, lo cual le da 

au·partlcular originalidad, lea d--'• propueataa co110 la 

de Robert Ricard conaideran que loa eapaftolea crearon a 

la Virgen de Guadalupe collO inatru•ento ideológico que~ 

yud6 • conaolldar la Conquiata, pero eata propoaición ae 

enfrenta con grave• problemea: 

1) Que•• reducirfa a ser un ai•ple instrumento de do•l 
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naci6n que facilit6 la evangelizaci6n co•o juatificaci6n de 

la Conquista. 

2) Que-la impoaici6n de una figura ajena a loa indios. 

3) Que el efecto que provoca ea la aceptaci6n pesiva de laa 

circunstancias de opresi6n a la cual son sometidos loa indios, 

proyectando la posibilidad de un •undo inejor a un mundo iluso

rio y por lo tanto para loa sujeto• do•inantea el culto guada

lupano ea un instru•ento efectivo, que ae traduce en la inactl 

vidad polrtica de los aujetoa do•inadoa. 

El fen6meno de la Geneaia de la Virgen de Guadalupe visto 

a trav6a de esta interpretación, no per11itiría responder a: 

1) ¿Por qu6 la in•ediata identificaci6n de los indio• con la 

Virgen, sin que ••die para ello la coerai6n? Recorde11e>a qU• · 

no hubo propaganda eapaftola ni fuerza exterior que obligara• 

los indios a aceptar el culto en el siglo XVI. 

2) ¿Por qu6 •urge desde el pueblo en la• lucha• de lib•r•

ci6n, no collO objeto externo, sino co90 expresión de lea ••

piracionea del collbatiente? Ea decir, no hay una •anipula

ci6n del sfmbolo guadalupano por laa faccionea dirigente• de 
un proceso de cambio, sino que ea el pueblo que voluntaria••!! 

te la enarbola por au contenido. Y en todo caso ea un afmbolo 

común para todos loa grupos que se expresan en una propuesta P.2 

lfticü alternativa ante una crisis generalizada. 

3) ¿C6mo interpretar la contradicci6n que la Virgen presente 

en SÍ Misma: forma de control para loa grupos dirigente" for

ma de liberación para las clases sojuzgadas~ 
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For otro lado,· 1a teais a la que nos referi•os pocó 
'I•: 

o nada tiene que decirnos sobre el hecho de que el simb.2, 

lia•o de la i111a9en obedece 111ucho 111ás a la cultura del A

n,huac, di s9re9ada y en busca de. a 1 go que 1 a una, que a 

la cultura eupailola. 

Ante esta problemática, emprendimos la tarea de bus

car, basándonos en datos y hechos concretos una explicación 

que dé respuesta satisfactoria a cuestionamientos colftO los 

anteriores, La hip6tesis era que la soluci6n de su génesis 

es la única posibilidad que tenemos para co111prender en su 

totalidad la multiplicidad de fen6menos guadalupanos. Ha,!. 

ta ahora, inexplicablemente, no existe tal estudio. 

Para mi esta era la cul111inaci6n de un esfuerzo soste

nido, 1 leno de esperanza y de i lusi6n para alcanzar con el 

titulo profesional la posibilidad de servir a quienes no han 

tenido la oportunidad de alcanzar cierta• fuentea del conoci

•iento y ef lo por una situaci6n injuata que•• precieo r ... -

diar. 

Mi tesis era la poaibilidad del ••p•Jo, en et cual ve-. 

llOS reflejado el ~provecheaie~to de loe afto• de Htudio • 

. ·. ":,· 
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lNTl\OOUCCICN 

l. lu investigaci6n la génesis de la Virgen de Gua

dalupe nos lleva a diversas fuentes. Entre ellas, consi

deramos como las fundamentales las que a continuaci6n ex

ponemos, pero antes es necesario hacer referencia nuevame.!! 

te a la existencia de dos corrientes opuestas que, más que 

esclarecer el problema del origen guadalupano, han suscit.2. 

do una confuc i 6n que arrastra e 1 prold ema final de su si 9-

n i f i cado histórico. La primera de esas corrientes es la 

"aparicionista", representada, por ejemplo por el Centro 

de Estudios Guadalupanos auspiciado por la jerarquía ecl!:. 

siástica, cuyo principal expositor es el presbítero Lauro 

l6pez Beltrán. Sus ürgumentos se centríln en comprobar nel 

milagro", desdeñando la critica histórica. La segunda co

rriente es la #anti aparicionista", c~ue se centra en reba

tir el "milagro", y que se inici6 sistemáticamente con ~r~y 

lervando Teresa de Mier, y 1 uego por lcazb.11 ceta, '}U ienes 

cayendo en los mismos vicios que la anterior no son m.ís que 

discursos prejuiciados <iue desde siempre han utilizado los 

mismos Drgumentos, adaptándolos a las nuevas condiciones s~ 

ciales, haciendo un mal manejo de las fuentes al 1 imitar su 

rico contenido. En esta misma corriente ha>í sin embarg~ pr~ 

posiciones que toman en consideración la crftica hist6rica, 

y pcr ello hemos de conciderarlas. 

Nuestras fuentes podemos dividirlas en fuentes directas 

e indirectas. Entre las primeras, como fundamentules: L~ his 

toria de las coséls de la Nuevél Españ.1, de fruy 11ernardino de 

Sühagún, eser ita entre l S;rn y 1 565, , :ue nos permite übordar en 
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una primera fo~mulclci6n, el problema de la rel igi6n pre

hispánica, dándonos un cuadro de la situaci6n de conqui.! 

ta y que resu 1 ta fundlHftenta 1 pera 1 a comproh~c ión rfe n11e_! 

tr .. tesis. 

Ritos y fiestas de lo• antiguos me•icanos de fray Die

go de Durán, de 1576-78, que igualmente enriqueci6 la com

prensi6n de la religión prehispánica, ya que su autor con

vivió desde su niñez, participando en los juegos infantiles, 

con niños del pueblo conquistado. 

Los manuscritos de Texcoco publicado por Don Antonio Pe

ñafiel en 1903, que contienen entre otros documentos, las la

mentaciones de Nezahualc6yotl y que ayudan a esclarecer el 

problema de "Flor y Canto•. 

La obra de fray Juan de Torquemada, Monargufa Indiana 

publicada por primera vez en 1615, y le de frey Jer6ni11D de 

Mendieta, Historia eclesiástica indiana del siglo XVI, que 

nos peMniten acercarnos al proble•a .uy t-.prano, entre el 

clero regular y secular. 

la obra del oidor Alonso de Zorita, Loa eeftorea de le 

Nueva España da 1566-76, que refleja el i-.acto de le con

c1u i sta en 1 os i ndi genes. 

El Nicán Mopohua de 1560-1570, narraci6n de la aparici6n de 

la virgen de Guadalupe,· que co110 dice Garibay fue elaborada por 

l0s alumnos del Colegio de Santa Cruz de Tlatelolco. 
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Entre las fuentes indirectas: 

la obra de Francisco de la Maza, El guadalupanismo 

11exicano de 1953, es un estudio sobre el nacionalismo 

desarrollado por los criollos a partir de la común de

voci6n e invocaci6n de la virgen de Guadalupe. Podemos 

considerar que es el trabajo fundamental sobre este te-

11a particular. 

El libro de Jacques lafaye, Guadalupe y Ouetzal

c6atl, (1974), que junto con el c111te1•ior sitúa el fen2_ 

meno guadalupano en su perspectiva nacional. Es un 

trabajo riqufsilllO en inforMaci6n, que nos ayuda a cue.:! 

tionar 111uch,1s asuntos, incluyendo la problemática de 

Ouetzalc6atl/Santo Tomás, que desechamos, sin embargo, 

porque el objeto de nuestro estudio no es en esencia la 

génesis de la conciencia nacional. 

El libro de laurette Sejourn~e, rensamiento y reli• 

pi6n en el México antiguo (1964), precioso trabajo de la 

arque61oga, que resulta verdaderamente importante para ~ 

cercarse a 1 a coMprena i 6n de 1 a re 1 i g i.6n prehispánica de~ 

de aus orfgenea teotihuacenoa. 

De Miguel Le6n Portilla sus obras la filosofía náhuatl 

(1979). loa antiguos mexicanos (1977). El reverso de la 

conquista (1g74). Son los primeros trabajos de reflexi6n 

hist6rico-filos6fica del penaamiento antiguo. 

Oe Angel :'tia. Garibay, su Historia de la literatura Ná 

!?!!.!!.!. (1954). Este estudio nos permiti6 comprobar la fili~ 
ción del Niclin Mopohua, con la obra de los alumnos del Ccl_! 
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gio de Sta. Cruz de Tlatelolco. 

Ninguno de los eatudioa que •• abocan al asunto gua

d•lupano logran dilucidar la cuestión de au 9'neai• hiet.2_ 

rica, ya que incluso en loa caeoa de Lafaye y de la Maza 

lo• autor•• eatán conta•inados por la concepción •nti ap~ 

ricioniata y por la tesis que sostiene que la Virgen es 

creación eapaffola. 

Razones por l~s cuales se hace necesario emprender la 

tarea de explicar el origen de nuestra virgen. 

De las lecturas ••ncioftadas recogimos algunas ideas 

eobre el proceao hist6rico de la g'nesis de Guadalupe, que 

•• el punto esencial de este trabajo. 

Deaechando I• cueatión de qui'n hizo el lienzo, sea 

Dios o el indio Marc~ pues no varía su significado hist.2, 

ricQ, nos centrel'IOs en el proble•a hiat6rico. Sobre este 

p•rticul.41r el padre Florencia en el siglo XVI 1 aeftaló sin 

ningún co .. nterio •'•, que el lienzo ea un códice indfge

na, idee QU• ••perdió haata que Hellen Beherna (1955) y J. 

luia Guerrero •n Flor y Canto del Naci•i•nto de M6xico 1979 
la ·recuperen, paro por au posición aparicioniata, en lugar 

de derivarla de le ailllbologfa prehiap,nica, la derivan de 

una ••nifeatación divine, ea Dios quien crea loa afllboloa 

para co11Unicar•• con lo• indios. A•f el probl .. a quede i,!! 

wertido y desligado del aignificado hiatcSrico guadalupano. 

Eat• interpretaci6n no per•ite abordar au relación con el 

Nic6n Mopohu•, qu• si bien habfa aido recuperado por Luia 

Laaao de la Vega en el siglo XVII para llevar a cabo la 

criollización de la Virgen de Guadalupe,nunc• elaboró un 

an&liaia lingüístico, •a• al contrario •i•ple .. nte •• lo 
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apropi6 desligándolo de au origen indio. Ea hasta nuestros 

días que Clodomiro Siller (1981) elabora por primera vez un 

análisis filol6gico, pero sin profundizar en el análisis he~ 

meneútico, por lo que ae hizo necesario rescatar el estudio, 

entendi~ndolo e interpret,ndolo ~entro del proceso hist6rico 

de la g6neais guadalupana, que ae pudo hacer a partir del 

t~abajo del padre Garibay. 

La idea de la Virgen de Guadalupe como sfmbolo de uni

dad nacional ea desarrollada por francisco de la Maza (1953) 

y retomada por Jacques Lafaye (1974), quienes por no consi

derar au origen indio ponen el acento en su fi 1 i.aci6n crio-

1 la, de •anera que no ea posible explicar las dos vertientes 

auadalup•n•• que•• •anifiestan deade la independencia hasta 

nueatroa diaa, ésto es I• utilizaci6n co•o control social 

que lleva a cabo la jerarquia ecleai,atica •n contrepoaici6n 

a la popular con contenidos de liberaci6n. 

2. A partir de eatas conaiderecion•• propondríamo• que: 

1. La virgen Je Gu;;.d-.1 upe es creac i 6n ()e 1 i)ue~, 1" i nJi -

gena c:fespoaeído, ultrajado, wiola• >' d••••llbrado por la Co!!. 

qui ata,. •urgiendo co•o s r llbo 1 o de un i6n entre 1 o• i nd r gene• 

y co110 ••p•ranza de un •undo nuewo. 

2. Le Virgen de Guadelupe por aua condicione• hiatóri

cea, •• preaenta en un pri•er 110•ento co•o una manifeataci6n 

aincr6tica ligada al paaado indfgena, que recupera la antigua 

religión de Quetzalc6atl y ae relaciona con la imágen de la 

Virgen Marra. 

J. Loa indio• aabioa del Colegio de Sta. Cruz de Tlate-
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lolco cristianizan en el Nican Mopohua a la virgen de Gua

dalupe, a trav6s de la filosofía de •flor y Canto•, constl 

tuyendo el fen6meno en un proyecto de liberaci6n nacional, 

~el indio y por el indio. 

4. Los criollos en el siglo XVII, ante la nece•idad 

de afirmar su autono•fa espiritual con reapecto a Eapaña, 

reacomodan los contenidos de la Virgen de Guadalupe para 

su proyecto, dándole proyecci6n nacional. 

3. Hemos dividido nuestra exposici6n en cinco capítulos: 

l. Fondo hist6rico. 

Partiendo de las per...-cti•as econ6•ico-políticas 

que abrió la Conquiata tanto pare indígenas co•o para esp.2. 

ñoles, se procedi6 a le caracterización de los distintos 

grupos' sociales de la Colonia, sus proyectos y contradic

ciones. Siendo puntal de las consideraciones la comunidad 

indigena, puesto que en torno a la mis•a se reproduce la 

for•aci6n económico social de la Nueva España. 

11. •flor y Canto• en el Nicán Mopahua. 

En eate capftulo, se representa la c:apac icW crea-

tiva de los indios aabioa del Colegio de Santa Cruz de Tia-

telolco, derivad. de la srnteaia cultural que 11 evaron a c~ 

bo y que •anif iestan en el ~ i liiiÍD l:11Hl8blll, ª' cristianizar 

la Virgen de Guadalupe, conatituy6ndoae en un proyecto de 

sociedad alternativo, ~ el indio y pera el indio. 

111. La Virgen Marra de Guadel...,e. 
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En este apartado se hizo el análisis del Nicán Moeo

~ que encierra la cristianizaci6n de la Virgen de Guad_! 

lupe co1110 proyecto nacional indio. 

IV. Guadalupe - Tonantzin. 

En este capftulo exponemos las tendencias reli

giosas del M6xico antiguo, para explicar la si111bologfa del 

c6dice contenido en el "LienzoHguadalupano. Tambi6n nos re 

ferimos a las distintas posiciones que torRaron en el siglo 

XVI los distintos grupos sociales. 

V. Guadalupe - Criolla. 

Aquí nos referimos a la asimilación criolla del a-

9'1nto guadalupano, con miras a lograr una autonomía espiri

tual respecto a España, punto fundamental para justificar la 

autonomía política, al cancelar la justificación religiosa 

que se esgri•i6 para la Conquista. Hecho que se proyecta des 

de el siglo XVII hasta la Independencia. 

VI, Conclusionea. 

4. Como ya he111os dicho nuestra tarea funda111ental fue la de 

emprender una nueva interpretaci6n del fen6111eno guadalupano, 

dejando de lado todo el pleito aobre la cuesti6n del '"111i la

grott, pues iimpide penetrar en el problema de au g6neais pr2 

funda. Se tuvo que refle~ionar nuevamente sobre el contenl 

do de lea escasas fuentes primarias en una nueve lectura Po!! 

1 ítico-rel igioaa de el las ~· asumiendo los riesgos de tradu

cir el lenguaje religioso a un lenguaje político. 

De igual 11anera, el abstraer y sintetizar el complejo 

pensamiento religioso prehispánico, dilucidando sus disti~ 
x~<r 



tos contenidos poi fticoa para una interpretación posible del 

evento guadalupano, i111plic6 un largo trabajo paciente. 

El buscar un lenguaje que expresara en forma sencilla 

un tema tan poco elaborado y a la vez tan rico en cuestio

nes espirituales, religiosas, políticas y sociales, constl 

tuyó para nosotros otro gran proble•a. Nos enfrenta•oa 

también a la organizaci6n de los capítulos para mostrar el 

proceso histórico de la génesis, sin que perdiera su partJ. 

cipación en las contradicciones sociales. 

Y, por último, enfrentur, con una ... eYa postura, la 

reflexión sobre un tema que llega a la sensibilidad de la 

mayoría de la gente y es causa de tantas contradicciones. 

5. El trabajo que presentamos es 11111..tr• primera aproxl 

mación sobre el asunto guadalupano, y hemos considerado que 

su origen nos pel"llitirá collpf"9nder la prabletmática que en

cierra y que podrfa abarcar cl.ade aquell• da carácter te6-

rico hasta la praxis política. Eato hace que g11arde ••~e.! 

trecha Mtlaci6n con la hiatori• polftica, Piie• ••e traw6• 

de el Ja que podemos olti-er resultados satisfactorios sobre 

el origen¡ puestv que el evento guadalup•lll> cobr6 · aentido en 

loa proyectos de los sujeto• aocialea de la Colonia, de 111a

nera que si expone90s las condiciones socieles de explotación 

en que se ubica la reproducción colonial y lo9ra90s articular 

el evento guadalupano, ten...._,s loa el .... toa necesario• pa

ra elllplicar su ginesis y en el futuro contiftUar el trabajo. P.2. 

aibilitando nuestra partici~ación en loa debates sobre el co.!!. 

cepto de ideología, sus funciones, su carácter, su relaci6n con 

la estructura, su per•anencia en laa Mentalidades colectivas e 

incluso en problemas comu la transfor111ación social.· 
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De ma11era que en este trabajo so 1 amente nos abocamos 

a presentar las condiciones en que surgió la Virgen de Gu~ 

dalupe, dilucidando su génesis y de ahi derivar su carác

ter 1 iberador. 

ror ser un fenómeno de perspectiva religiosa, el ev•~ 

to básico, la liberación, debe enmarcarse dentro de esta I~ 

g i ca, considerando ,¡ue 1 a superestructura presenta una aut.2 

nomfa relativa y eficacia propia. 

En la tradición judeo cristiana encontramos dos posturas 

básicas: 

la pri•era, institucional, que corresponde a la visión 

del clero oficial de relación vertical con la grey, en don

de el pueblo se concibe como un objeto receptor de lü fe y 

el quehacer religioso. 

La aegunda, prof,tica, es una visión que surge~ el 

pueblo y para el pueblo, en donde 'ste se concibe co•o el s~ 

Jeto activo de su proceso vital (socioeconó•ico, poi ftico, r.! 

ligioso y peraonal), en '•ta se diatinguen doa niveles inter

dependientea y nece .. rioa: uno hiatórico que denuncia la in

justicia y dai las proposicionea reales ante una coyuntura, P2. 

sibil itando la liberación. El otro nivel, el eacatol6gico, 

que ea el objetivo •etahiat6rico a donde•• ha d9 llegar con 

la participación del hombre y de i>ios, es decir la 1 iberaci6n 

integral. 

Dentro de esta lógica toda 1 iberoci6n es histórica y es

cate>iógic1J; histórica porque es cotidi;.in .. i, porque se es 1 ibre 
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en el ejercicio de la 1 ibertud en el Momento concreto que 

se vive y dentro de circunstancias especfficüs; integral 

porque s6lo es real en su perspectiva personal, espiritual, 

social, econ6mica y polftica. Todo '•to ordenado con res

pecto a fines escatológicos. 

Asf pues se habla de liberaci6n en cuanto al quehacer 

concreto, histórico, ordenado a fines escatol6gicos. 

6. rara final izar, quisiera mencionar la problemática que 

como sociólogo me hú planteado el trabajo que aquf presento. 

~I partir de las condiciones sociales de explotaci6n en 

que se ubica lil reproducci6n colonial y articulando en ellas 

el evento guadtJlupano desde su l6gica interna, nos llev6 al 

planteamiento de un problema hist6rico político, así como re-

1 igioso y por lo mismo teol6gico, cada uno de estos elementos 

indispensable para poder explicar e interpretar adecuadamente 

el fen6meno. 

Nos enfrentamos pues, al probl .. a de dar unidad y con

gruencia a los distintos discuraos hasta derivar en uno nu!. 

vo. Asi, respetando la 16gica interna del fen6•eno, ae bu.! 

c6 desarrollar una exposición que, sintetizando loa dif•re!! 

tes problemas fuera posible de ser constatad• por la crfti

ca teM11inante de la historia. 

Desechando la ide~ de la sociología por la sociologfa mi.! 

mu, me he situado ante ello considerándola colltO un 111edio muy.!. 

ficaz, para abordar casi cualquier problema en donde la inter

acci6n humana se presenta desencadenando todo el complejo mun-
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do de relaciones sociales, eclin6micas, poi íticas, etc., y ante 

el cual nuestra ciencia· buscu las explicaciones e interpret.1-

ciones que permitan dilucidar su naturaleza y procesos. 

De acuerdo con el soci6logo ruso-norteamericano Pritim A. 

Sorokin (1889)*, concibo la sociología como la ciencia capaz 

de unificar en un nuevo y lógico discurso las diferentes vi

siones -hist6ricn, poi itica, teologic<i, etc.,- desde las CU_!! 

les se aborda la problemática social. Considero que esta vl 

sidn abre posibilidades inusitadas para el sociólogo, afron

tando los problemas derivados de emprender cualquier nueva~ 

ventura científica en la bús~ueda de las explicaciones e in

terpretaciones de los fen6menos sociales de ayer y hoy. 

Recordemos que la teología es una interpretación de la 

real i<lad en relaci6n a la fe que se sustenta, por lo que el 

problema es suceptible de ser. abordado por la sociología. 

Fiel a esta concepci6n sociol6gica y buscando respetar la 

naturaleza propia del fenómeno, hubo que salirse de la ortodo~ 

xia marcada por los grandes maestros de la sociologfa, asumie.!l 

do los rie•gos que implica el tomar nueVl•S caminos en el f:!Ue

hacer •ociol6gico. 

* Citado por Timasheff, Micholtis. Le, teoría sociol1Sgica, ~iéxJ. 

co, F.C.E., 1974. 
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CAPITULO l 

FONDO HISTORICO 

la génesis de la Virgen de Guadalupe, como todo "fen6nteno 

que surge de la realidad social o incide en esta se ve condi

cionado por circunstancias históricas •uy concretas, cuyo co

nocimiento y análisis hace posible el entendimiento, co11pren

si6n y ubicaci6n del hecho. Por eso mismo, para poder acce

der adecuadamente a tan complejo fen6meno debemos partí~ obll 

gada•ente de la reconstrucci6n de sus circunstancias hist6ri-

cas. 

Esta reconstrucci6n la intentare.os hacer exa•inando: 
f 

1) la importancia de la Conquista en cuanto a las nuevas pera 

pectivas polftico-econ6•icas que estableci6 tanto para los e.! 

pañoles co•o para los conquistados en las tierras a•ericanas; 

2) la anato•fa econó•ica y politica de los diferentes grupos 

que se for111aron a partir de la Conquista; 3) la relación y co.!l 

flicto entre esos grupos y sua intereaea a trav6a de este pro

ceso hist6rico, 

la conquista de M6xico no ea, co111> mucha• veeea .. ha qtl,!. 

rido preaentar, el do•i11io ele un 9"fPO de aw ... t11reroa pro,,..;• 

tes de un l'IUndo civilizado aobre UIMJs indios ~raticiosos y 

con un desarrollo cultural eacaeo. -11y por el contrario~ la 

conquista de M6xico •• el choque violento ... t,.. distiatos .. .! 

dos. Por un lado •I d• la Corona de Castilla, que en eaos mi!. 

.. ntos se esforzaba por eatablecer su hege11e>nia sobra otro• 

reinos europeos y por el otro, el azteca CJUe •antenfa su do•l 

nio sobre casi todas laa naciones que le circundaban, es decir, 

un i•perio en el apogeo de su gloria. 
1. 



rara el imperio espaffol, la conquista de América signi

ficó la posibilidad real de acrecentar su riqueza y poderfo 

sobre el resto del mundo, y nada mejor para ilustrar esta p~ 

sibilidad 1~e el comentario de Hernán Cort6s sobre la gran 

Tenochtitlán, plasmado en su segunda carta de relación dirl 

gida a Carlos V, el treinta de octubre de 1520: 

wla cual ciudad es tan grande y de tanta admira
ción que aunque mucho de le· C!Ue de el la podría 
decir deje; lo poco ~ue diré creo que es casi i~ 

creíble, porque es muy mayor que Granada y muy 
más fuerte y de tan buenos edificios y de muy m~ 

cha más gente que Granada tenía al tiempo que se 
ganó, y muy mejor abastec idu de l.1s Cl,s.:is de 1 a 
ti.erru, que es de pan y de .:ives y caza y pesca
dos de ríos y de otras legumbres y cosas que e-
l los co•en muy buenas. Hay en esta ciudad un mer 
cado en que casi Cl>t i Je,¡nam•rn te todos 1 os df as -
hay en el de treint~ mil ánimas arriba, ~endiendo 

y comprando, sin otros muchos mercadill:>s que hay 
por 1 a ciudad en p·.l rtes. [n este mercado hay to-
das cuantas cosas así de muntenirnicnto cumo de 
vestido y calzado, que el l us t1'c1t,in y pucJe h .• ~e1·; 
.ldÍ joyerías de oro y plata y piedras y de otras 
joyas de plumajes, tan bien ccncentrthk c;:-mo pue-
de ser en tod•s las plazas y mercados del 111Undo ••• 
final•ente, entre ellos hay toda la manera de bue-
na orden y policía y ea gente de toda razón y con
cierto, y asf que lo •ejor de Africano se iguala.w (1) 

En esta descripción encontra1110s los elementos que t~do i•

perio de la fpoca deseaba y en abundancia, elementos capaces de 

despertar no sólo el inter•s del rey, sino de tod• persona que 

(1) Cort6s, tlernán. Cartas de relación. Mbico. forrúa, 1963. 
p. 33 
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se enterara de ellos. En primer lugar, la comparaci6n que se 

hace con la ciudad de Granada (am'n del Africa) es lllUY rele

vante, pues ella era la más rica de los territorios moriscos 

reci'n conquistados. Al citar Cort'• que Tenochtitlán es más 

grande y poblada, apunta directa•ente al nú•ero de personas 

que pueden ser súbditos de la Corona, significando ventajas en 

cuanto a mano de obra, tributos e impuestos y ade•ás a la gra.!l 

deza y fertilidad de su territorio. 

Un segundo elemento fundamental es el mercado; en 'I se h~ 

ce hincapi6 en que es tan bueno como los mejores del mundo y 

con riqueza en metales preciosos, poniendo el dedo sobre el re!!. 

gl6n de la riqueza material que existe, necesaria para la Coro-

na. 

El tercer elemento fundamental que se re~arc.a, es el buen 

orden que guardan 1 os habitan tes. Recordemos 1 o que apunta Ma

qui ave lo, . 'que un pueblo ordenado es más fácil de dominar que 

uno que no lo es •. 

En reaú•en, las posibilidades que se abrieron para Eapaña 

aon: acr.ecentar su do•inio y riqueza ·en base a un gran nú•ero 

de vasallos ordenados en su for11a de vida, en un territorio ri

co y ffrtil y con la posibilidad de ayudar al estableci•iento 

de su hegemonfa sobre el resto de A•6rica y del •undo europeo. 

rara los indígenas la perspectiva es contraria, pues la 

Conquista les significó explotación, miseria, destrucción de 

su tradición y cultura, de su forma de vida, y de su orga

nización económica, política, y religiosa. En pocas palabras, 

la negación de todo lo que habían sido, la ruptura de una his

turia de miles de .iños, como lo expresó el siguiente texto indl 
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•En los caminos yacen los dardos rotos: 
los cabellos están esparcidos. 
Destechadas están las casas, 
enrojecidos tienen los muros. 
Gusanos pululan por calles y plazas, 
y están las paredes manchadas de cesos. 
Rojas están laa aguas, cual si la hubieran 
teñido, 
y si las bebíamos, eran agua de salitre. 
Golpeabamos los •uros de adobe en nuestra 
ansiedad 
y nos quedaba por herencia una red de agujeros. 

En los escudos estuvo nuestro resguardo, 
pero los escudos no detienen la desolación • 
• ~. Se nos puso precio. Precio del joven, 
del sacerdote, del niño y de la doncella. 
Basta: de un pobre era el precio solo dos 
puñados de maíz, 
sólo diez tortas de •osco; 
sólo era nuestro precio diez tortas de gra•a 
salitrosa. H (2) 

Este dra•ático texto pone al descubierto la destrucción 

del •undo indígena por la ConqUi•ta. 

rasando revieta a los distintos grupos sociales surgidos 

de la Conquista y aus interrelacione• econó•ico-polfticas, t!, 

netioa diferentes sujeto• hietóricoa. 

Grandes sujetos 

Al te,..inar el período de conqUiata (1528) se haft dltfinidD 

ciertos niveles aocieles, opueetos por sus intereses,. que • 

principio• del siglo XVII pueden ser identificados con auficie!l 

(2) Cit~do por León Portilla, Miguel. El re~erso de la Conquista. 
Mfxico, Joaquín Mortiz, 1974. p. 53-54• 
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te claridad.Sobre ellos se alza la instancia de la Corona 

española. 

La burocracia virreinal, el clero regular, los colo

nizadores (conquistadores y criollos), ef clero secular, la 

jerarquía india, la comunidad india y los gañanes. 

Antes de pasar a la anatomia econ6mico-pol ítica de ca-

da nivel o grupo, es necesario hacer una aclaraci6n. El P,!?. 

lo hacia el c:.1al convergirían los intereses de estos niveles 

o grupos es el ind(gena y más concretamente 1 il comunidad in-

día, pues en ello está toda la fuente de riqueza de la Nueva 

Espilña. Para unos significaría fuerza de trabajo y tierras, 

para otros asegurar la Colonia. De esta manera, podemos de

cir que la luchil por el poder, era la lucha por el control de 

lil comunidad indígena, que co•o fuerza de trabajo sufri6 dra.! 

ticas reorganizaciones, concentraciones, traslados de una re

gi6n a otros lugares y otras for11as de explotaci6n. 

LA CCRONA ESPAÑOLA 

la Coronél española 'Npresentaba la su•a y últi•a decisi6n 

de los intereses peninsulares, cuyo repre .. ntant• funda .. ntal 

era el Rey. 

Era la úrdca instancia capaz de eatablecer una hegftlOnla 

real sobre todos loa grupos en pugna, por un lado, era la due

ña legal de todos loa territorios conouistados, y, por otro, 

era el poder constituido sobre los habitantes indios y españo

les de la Nueva España. Es- decir, quien dispone de la suerte 

del territorio y de sus habitantes, y que se expreeaba en uno 
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de los aspectos centrales de la poi ítica y de la organiza

ción econ6mica, esto es el monopolio. 

El inter~s político fundamental de la Corona en un pri~ 

cipio fue la conservaci6n de la comunidad indígena con el fin 

de detener las aspiraciones de los conquistadores, asegur•ar el 

poblamiento y su quinto real. Esta actitud parece contradecir 

la l69ica de toda Conquista, que es destruir e imponer, tal c~ 

mo lo hiz~ el imperio inglés. Este hecho no debe desconcerta~ 

nos. De acuerde con la tradici6n de la Corona de Castilla, e~ 

gendrada en la lente de la conuuista de los territorios moris

cos, el poder político y la administraci6n de los territorios 

quedaban·en manos de la misma, así que dentro de esta tradici6n 

y 16gica, la Corona procedi6 a una sustitución política admini! 

trativa, es decir, se coloc6 en lu9<1r del imperio a:z.teca, de m2 

do de que los tributos que antes recibiera el Tlatoani fueran 

ahora en beneficio de la Corona, quien a su ve:z. los enajenaba a 

los conquistadores, lo que se tradujo en la implantaci6n de uno 

nueva estructura que Semo ha llamado "despótico-tributaria" y 

que define de la siguiente maneru: 

•La Corona, basándose en la existencia coin
cidente de una fuerte burocracia rigurosamen 
te Jerarqu i :tada en ambas culturas, asp i rd ,,-
1 a formaci6n de una estructuru desp6tico-tri 
butaria. Por eso defiende la comunidad indl 
gena, frena la expansi6n feudal o burguesu 
de los colonizadores y extiende el dominio de 
una burocracia cuyo dominio se deriva del nom 
brilMiento y la gracia del P-ey." (3) 

(3) Sem<,, Enrique. Historia del Capitalismo en México. 
Mf1Cico, Ed. Era, 1973. p. 67. 
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De esta manera la permanencia de la comunidad es el 

resultado de una contradicci6n, hay que entregarla en e.!l 

comiend0 para asegurür 1~ colonia y por otra es defendi

dü contra las aspiraciones de dominio señorial de los co.!! 

c¡uistudores, pero de todos modos sujeta a una explotación 

a la que se incorpora la institución prehispánica del trl 

bu to como seií.1 I a 1 a Orden Rea 1 de 1523: 

waue los indios nos den y paguen en cada .año 
otro tanto derecho y tributo como daban y P.2. 
gaban hasta ahora a los dichos sus Tecles y 
Señores." (4) 

Esta situaci6n ltev6 a la Corona española a buscar foraas 

de alianza con grupos que deseaban tambi'n la conservaci6n de 

la comunidad indígena, grupos cuyos intereses apuntaremos más 

adelante, Estos grupos eran funda•entalmente: el clero regu

lar, la propia comunidad indigena, la jerarquía indigena y la 

burocracia virreinal. El fundamento de esas alianzas estribó 

en el dominio y conservación de la comunidad. Con la burocr.!. 

cia, por ser su aparato administrativo; con el clero regular, 

por ser su agente religioso de conaervaci6n; y con la jerarqufa 

indigenil, co1110 111ecani'-o natural y más seguro de control indir•s 

to. 

Esta anato•Ía no quedarfd co•pleta si no apuntara ta.hi6n 

la contradicción fundamental que vivfa la Colonia en el perio

do estudiado. Ella radicaba en lo siguiente: por un lado el 

inter6s de lo Corona estaba en la conaervaci6n de la eatruct.!! 

ro desp6tico-tributaria• descrita, pero al •ismo tie11po no PU.! 

de ~lvidar ul colonizador cuyo inter6s era desarrollar una ea-

(4) r.tiranda, .Jos6. El tributo indfgena en la Nueva España duran 
te el siglo XV 1. l·~bico, El Colegio de Mbico, 1952. p. 54. 
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presa de tipo privado r;ue atentuba contra la existencia de la 

comunidad. Y el sistema implantado por la Ccron<J tenfo que 

ir haciendo e i ertas con ces i •:.nes que cre.:iron una const<inte te.!!. 

sión entre el l<J y el coloniz.:id"r y sus aliados. 

El aspecto., fundament<il de l.1 burocracia virreinal consis

tia en ~ue era el apcr~tu politico-~dminis~rativo de la Corona, 

y c¡ue si bien pl'1.o'ser.tJ; e ntradiccicncs con el l<i, ést.:1s er<1n 

s61o cuyunturulc~ sin trascendenciu hist6ricd especi<il. 

Por lo mismo ijUe sus intereses coincidían con los de la 

Corona, sus funcionarios dependían <lirectamente de la gracia 

del l~ey, lo cual los h.:icfa c:un más dependientes, reproJucie.!!. 

do al interior tanto sus alianzas como contradicciones. En 

todo caso su acci6n fundamental se centró a partir de 1530 en 

ICJ construcci6n de la sociedad colonial, estableciendo orden y 

modelando una sociedad que pudiera ser fácilmente administrada. 

CLERO REGULAR 

ror clero regular se entienden las 6rdenes religiosas a 

las cuales les fu6 entregada fa tarea de evangelizar a los i,!l 

dios. 

Estos fueron franciscanos, agustinos y dominicos*, siendo 

los principales entre ellos los franciscanos por .su vigorosa a~ 

ción. 

* ror su particular labor entre los indios debe incluirse u los 
dc.;minicos con mucho cuidado en el proyecto del clero regular, ya 
que mostraron una actitud rücista e inquisitorial muy. M~rc~<la. 
llay evidentes excepc i oncs como Lds C.:is,1s. 
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Los intereses del clero regular con ,.eferencia a la comu

nidad indfgen<l fueron varios. A nivel econ6mico, la ad{¡U isi

ci6n de die:z:mos y tributos de la comunidad indígena a los CU!!, 

les se hacen merecedores por ser sus protectores principales 

ante los embíltes de los colonizadores. rero el puro inter's 

m.:iteriul no b.1stél para expl icür la élCci6n de los frailes. 

la Conquist.:1 había dejado a los indios en un terrible V.2, 

cío espirituul, pues su gobierno y sus dioses habían muerto. 

fueron los früiles, y sobre todo los f,.anciscanos quienes empre.!l 

Jieron la turca de llenur ese vacío. Para ello con la colabora

c i6n de 1 os n.:1tura 1 es, se dieron a 1 a türca de reconstruir íJ 1 a 

comunid.:id sumida en la desesperación y el deseo de morir, en ba 

se a lu creaci6n de una complicada cultura 1indiocristiana. Es

ta tarea tom6 su impulso fundamentul en las 6pocas de la segun

da Au4iencia (1530-35) y del virrey de Mendoz.t1,. (1535-50). 

í'ar<; llevar a cubo esta titánica empresa se sucedieron va

rios hechos importantes, Entre los hechos m~s destacados enco.!l 

tramos la fundación de escuelas para indios, entre Jaa cuales la 

más importante fu6 el Colegio de Santa Cruz de Tlatelolco, fund.!, 

do en 1536, c¡ue reuni6 a los más sobresal ientea sabios indfgenaa 

bajo la dirección de fray Dernardino de Sahagún. Ea preciaa .. n

te en esta esc.1elü donde H elabor6 el Nicán Mopahuu, la narra

c iún náhuatl de la aparición de la Virgen de Guod.ilup•. y la r~ 

conatrucci6n de la historia y costulllbrea prehisp6nicaa a cargo 

Je Sahi19Ún y lus estudiantes. lo impo,.tante de la fundaci6n de 

1 as escue 1 as fue que 1 o·s fra i 1 es nmnopo 1 iza ron 1 a educación de 1 

indígena convirtiindose así en los rectores espirituales de Mil

yor influencia soGre ellos. Esto occi6n se reforz.6 o nivel ec~ 
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n6mico debido a que los frail~~ controlaban la administra~:; ·n 

de casi toda.~ las di6cesia a que estab,.rn adscritos los ir11.lios. 

Al contar con una base material s61ida y con el monopolio 

de la cultura estaba asegurado el proyecto evangelizador para 

los indios, proyecto en torno al cual giraba toda la actividad 

de loa frailea. 

Como dijimos antes, para asegurar la viabilidad de su pr.2. 

yecto, el el ero r.egular recurri6 a una serie de al ian:z:as que .2. 

yudaran a asegurar au co•etido. 

La primera de estas alianzas se estableci6, desde el pun

to de vista político, con la Corona española. En esto se daba 

un doble inter6a: 1) la Corona vi6 en loa frailea al único m~ 

dio para crear una unidad cultural d6cil entre ~o• indios y 

conse,..,.•r I• esbwctara comunitariill. pen1itiwlo -. lcis •i-• 
wer - el ..,ftiLl'Qm el leg:it:ii1111 -sor die los. Tlatoani. J'• • I• 

wer. el rQ.rt:.leci•imdo.de un grupo que pudiera oponerse a loa 

intereaea de loa conquistador•• y •u• deacendienea. 2) rara 

los frailea la alianza aignificaba el apoyo político de la e!! 

rona para llevar a cabo au proyecto evangelizador y aumentar 

aaí la grey ... la Iglesia Cat61ic11. 

Como .conaecuencia de esta primera alianza surgieron loa 

lazos con la burocracia virreinal. Como ya hemoa apuntado, la 

burocracia se propuso desde 1530 la reconatrucci6n de la soci_! 

dad colonial, para lo cual debía someter a los conquistadores 

a la autoridad de la Corona, y qu~ mejor para el lo que contar 

con una fuerza social de base como era la comunidud indigena, 

creándoee aaf una fuerte alianza entre burocracia y frailes, 
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gantlndo los segundos líi fuerz<l poi ític<1 que necesit.1ban >' 
l us primeros un grupo hcmc.-géneo que 1 os upoy,1ra parc1 red,!! 

dir y control.ir él los conquistadores en la negoci.:ición P2. 

lítica. 

la habil dad de los frailes los llev6 a comprender que 

no bastaban est~s alianzas para usegurar su proyecto, hacfu 

fa 1 t<:i unñ tercer., .:oa 1 i c i ón que proporc i onélra e 1 centro 1 ~ 

bre los indigen.:is, esta se conformó con la jerdrquia india: 

"La posibi 1 idad de !.!Ue desapareciera la antl 
gua d ase dominante indígena suc i taba conster 
nacidn a los frailes mendicantes, por ciue co;; 
sideraban ~ue este proceso de desintegraci6n
era la causa del deterioro de la disciplina y 
de I~ moral de los indios. 

~demás, viendo n,ue ni una mayor cristia
ni zaci6n de los indígenas ni la conservaci6n 
de su autoridud sobre la vida moral y rel igi.2. 
sa de los conquistados serían posibles si no 
existiera efectivamente una clase dirigente 
neutral ciue continuamente i11pusiera el orden 
y obligara al pueblo a asistir a las iglesias, 
los frailes dieron su apoyo más decidido ü los 
ct1siques y nobles que trataben de desarrollar 
nuevas formas de gobierno local y recuperar lü 
antigua autoridad." (5) 

Ahora bien, esta al j,;nza no s61o era de índole poi ític¡¡ 

como las dos anteriores, y tle aquí su trascendencia, ta•bi'n 

fue un.1 a 1 i un:rn de tipo cu 1tura1 re 1 i g i osu como se muestra 

clar•lmente en la l.1bor de Sdhc"lgÚn con los estudiantes nobles 

del Clllegio de S;int:a Cruz de Tlt1telolco, uno de los CUt.lles, 

Dan Antonio \aleriano fué gubernador de lo ciudad de M~xico 

dur<Jnte treinta <1ños. Ciertümcnte cun esto <d ian:rn l.1 jera!: 

(5) lsrncl, ,lqnatlwn l. Razas, clases sociales y vida puliti 
c.:1 de 1 Méx i Cll Cd on ¡ .i1 • ~~éx ¡ Co F. e.[., 1 %e . p. 1 <; • 
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·::uí.:i indL1 g•inéi m.Js de I(' •1ue se suele considerar, no sedo 

a nivel poi ítice> por 1<1 • 1•nservuci{1n de sus privilegios, 

sin<• i.l nivel rel igiosu-cultural. Lrs sabios indios no s2, 

lo conocí.:in lé1 tr•udiciún prehisp.1nicu, sino que t.lmbién d!!. 

minnbün l-0 cutéilica, cumo se suele decir ndcminabun el La-

Cerno corulurin de todo lo dntcri0r, l~s frniles se es 

for:;:.iron por org.:.nizar su proyecto de evangelización prop!!. 

nicndu la política Je segregnciún. El principal represen

tante de esta tendencin fue Fray Jer6nimo de Hendieta en lus 

afü1 s de 1 550-6C. 

En ellü se nrgumentabu c.ue lil Corona tenía la obliga

ci6n mor,11 de no permitir que los coltinizadores y sus escl!! 

vos negros se infiltraran en la comunidud indígena pues esa 

"cera bL1nd<1" para moltlear orden;1dt1mente 1<1 utüpÍa de In so 

ciedad cristiano se vería irremcdiublemente "corrompida" y 

"depr<1vadan pur las mal.:is influenci.1s PUe a•·uel los signi fl 

c11btin. Estn pnstur<i es impcrtante señnlar, encc:ntrú tleci

dido .1pt1yo pur pnrte Je la C(lre:n;.1, In burt>cr.:.cia, ltt jer.:i_!: 

quía india y L,1 comunidad cre.'indc:se un¡1 fuerte un i dud entre 

ellos, unidad i 1ue se rompió cuand1: la comunidc1d dejó de ser 

importante p<1ra 1 a Curtin.;1. 

r41r jerarquía indio se entienJe el grupo Je nobles y sus 

de•cend i entes ')Ue nu se mC1strdron host i 1 es ü l ,1s esp..iño 1 es, y 

a los cunles l.1 Coron,1 .-econoci•~ sus ~'rivi legi<1S, 

Ld funci6n primordi.;I (·ue tuvi«!rvn fue lü de ser inteorm,!;. 

diürÍC·S entre l<is espiñdes y l,1 C(•munidr1d indigenu Jesorrc•ll<1!!, 

de ,1sí un•: lfohle función, en sí mism.~ c1mtrodict1,riü, perc: nj~!. 



saria paru su supervi\•iencia. Haciil los primeros, favorecie!! 

Jo lu administracilin de los tributos y mano de obra para las 

empresus del colonizador y hacia los segundos como sus repr~ 

sentantes legítimos ante los espaílol~s. Esta contradicci6n 

en la 1~e se encontraron envueltos no les permiti6 definir una 

Cl>nductu estub 1 e ni manifestar una homogeneidad re;i 1 como gru

pc, sino mfis bien su acci6n dependi6 mucho de el los mismos, lo 

r,ue se expresli en 1 a cruel dad con que o veces traturon il sus 

congéneres y en ~)trus favoreciéndolos de ulgún modo como es el 

c~so de los s~bi0s de Tlatelolco. De cualquier muncr~ su fun

ción de enl<1ce le.s favoreció en lu medida (!Ue les permiti6 co.!! 

servar privilegios. 

No obstante las contradicciones en que están inmersos. es 

posible r•econocer una serie de alianzas que establecen dentro 

del Juego politico, que para ellos significa sobrevivir: 

llna primera al iunzt1 que se establece en general es, lógic.2. 

mente con la Corona y su aparato administrativo en la Nueva E,! 

paña, la burocracia virreinal. A ca111bio de la conservación de 

sus privilegios los caciques servían collO instru111ento para contr.2. 

lar a los indios favoreciendo extracción de tributos y mano de o

bra en 1 el época de rep.:1rtimiento. 

Ctra alianza que pudieron establecer y la que •áa les fa-· 

-woreció por lo ciue respecta a su posici6n 6tnica, fue lo que 

•antuvieron con el clero regul.:ir, pri1110rdial•ente con lo• frel. 

les frt:1ncisc•mc1s. Esta. éll i<Jnza no s61o les per11iti6 conservar 

su• privilegios ccmo jerarquía, sino en un 11omento dado tener 

un desarrollo cultural propio, como ya expl ica111os en el apart.! 

do del clero regul.:ir. 

13. 
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CCLCN 1 ZAOl'li[S 

rc•r colonizadores hunde entenderse los conquistadores 

y sus descendientes criollos y los inmigrantes peninsulares 

tlel pueblo, 

A 1 i gu<1 I que todos 1 os grupos hclStü ahora estudiados 

su principal interés estaba en los nnturales, pero en di

ferente Formc1, y,¡¡ que vef.:in en la cor.iunidud indigena lil 

mano de obra y territorio fundamentales püra sus empresas 

de Cür~cter privado y pur lo mismo s~ muestran como los dés 

potus müs encarniz..idos de ella. 

Esta situuci6n les lle\Ó desde el rrincipiu u un cons

tante enfrentamiento con los grupos que acabamos de ver )' 

de manera principal con la Corona espc1Rola. 

ld Corona, como ya apuntamus se esfor:::6 pur imponer 

su dominio sobre una sociedud Je comunidades tributarias. 

Por su p<1rte, los conquistadores lwbícrn logrudo lil sumi

sión de loa indios por sus prupios medius y estubiln dec.!, 

didos u cobrar dividendos reclamando derechos comu seño

rea de los territorios conquist..idos, Esta contr11dicción 

se resolvió con la encomiendd y más tarde como señala S~ 

mo con el repürtimientu. 

,.los cunquistadores eran indispensaLlea para 
conscrv.ir los reinos reci4ín dominados. ¿Có
mo grünj e¡1 rae su 1 e\l Ita d, su permanenc i u en 
lua nuevüs tierras y el cumplimiento de sus 

deberes mil itures? l.i Corono no tenia ni el 
puder ni los fondos neces~rios puru conver-

1-L 



tirios en simples cobradores de rentus. 
Solo quedaba otorgar a los conquistado
res acceso directo al tributo en espe
cie y trabajo de los indigenas. Deci
dido a no oto~gar la propiedad feudal 
sobre tierras y vasallos, el rey opt6 
por el mal menor; acept6 la encomien
da, concesj6n temporal y precaria." (6) 

Es decir, que la corona, ante la disyuntiva de conce

der la empre.sa totalmente privada que hubiera reducido en 

mucho su influencia o perder el apoyo de los colonizadores 

negándola radicalmente opt6 por una soluci6n intermedia. 

Lt encomienda que se define como: 

nuna forma mixta de señorío repartimiento 
pues consistió, al mismo tiempo en un be
neficio militar que imponfa deberes cas
trenses y daba derecho a exigir tributos, 
y en un repartimiento de indios para las 
empresas del encomendero. 
Fue una manera especial de retribuir los 
servicios militares de los conquistadores ••• 
No incluye derechos jurisdiccionales, ni 
gubernativos, conservando s61o de '•te la 
facultad de percibir tributos y de exigir 
servicios personales; tampoco implica, por 
otro lado, la perpetuidad, en cuanto se con 
cede únicamente por tiempo limitudu.n (7)-

Loe indio• aon pue• vasa 11 os de 1 a Cl: ro na y no de 1 enc.2 

mendero, pero iste es el explotador directo •. 

(6) Semo, Enrique, Op. Cit. p. 217 

(7) Miründa, José. La Funci6n econ6mico del encomendero en los 
orí uencs de 1 régimen co 1 on i ,1 I • 1-!éx i co l.INA:l, 1965, P• P • .5-6 
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Conforme 1.:is empresas de los coloni:udores fueron cre

ciendo, sobre todo con la ilfhJrici1'in de 1<1 minerí.1 que repr.!;. 

sent<l r i quez,1s p.:ir.:i l .:i Cororl<l, ést<1 di ó un<1 nuev<1 Cl>nccs i én, 

el rep.::rtimiento, El repartimiento era un sistcmd Je trdbc:i

jo racion;ido y rot.:itivo par.; 1.:is unic.fodes econlimic.:1s Je los 

colonizndores, <¡ue nfcct6 principalmente .:i lc1 comuniJ,1d ind,! 

gena. A una empres.:i colonizador.:i se la nsignuba tcmpor.:ilmc!!. 

te determinado grupo de tr.:ibajudores y el coloniz~dor se ubll 

gaba a regresarlos u su comunidad ul vencimiento del tiempo 

pactado; obligándose además ul pago de salario de los indios, 

Este sistema se fue generalizando hacia fines del siglo XVI. 

La importancio de lo expuesto con anterioridad es r~con~ 

truir el proyecto de sociedad Q,Ue se proponían los colonizad!!, 

res. Ellos veían una sociedad fundada en uno empresa de tipo 

privado, bns.:ida en la explotaci6n de la mano de obra indíg~n.:i 

en empresos privadas productivas agropecuarins y mineras pro

poniendo a la Corona que las gravara con impuestos; lo cual 

llevaría a los empresarios a logr.:ir la hegemonía sobre la so 

ciedud novohispun~, reduciendo los privilegios del peninsular 

y acab.:indo con todo vestigio desp6tico-tribut.:irio. Este proye,E 

to se fue .:icentuando con el tiempo, encontrando su princip<1I .:;-

1 iudo en el clero secular. 

El CLrno SECULAR 
Por clero secul'ar, t.1mbién l lam.:ido clero clinces<inn, enten

demos el conjunto de religiosos no pertenecientes <1 ningunu or

den y r:ue dependen di rcct.:imcnte de 1 il <Jutor i d,:d de 1 1.!1 i spll, .-i 

diferenciu del rc9ul1ir .. ue depende di rcct,1mente Je sus superici-

1 ( . • 



r•es )'de lc.1 volunt.1J del \'uticnno que en ese tiempo,a 

tr~wés Jel r.itronato l\egie, cxpresn lu voluntad de la 

Coronu. 

[I clero seculur türda mucho tiempo en definirse como 

grupo homogéneo c,1puz de incidir efectiva y activamente en 

lu real id.id. Esto se debe a lu misma naturalezu de sus CO.!!!, 

ponentes. 

En un principio estos sucercfotes se preocupuron solame!!. 

te por logrur privilegios y riqueza, uctitud que les granJe6 

lu antipütÍu de lus comunidades indiüs, pues as bien sabido 

~1 ilbuso ~ue hncidn de los nutivos. Su grey se 1 imitaba a 

los goñunes, indios 1 ibres muy reducidos en número en las prl 

merus épocus de Id Colonia y u los criollos de la ciudad, •ba.! 

t.:mte vagos y desordenados". · 

t-;.:1dü mós ilustrativo sobre la posici6n de estos cléri

gos r:ue l,1s pillubras del obispo Hoja-Castro de Puebla en 

1556: 

"En los clérigos ~ue a estc.ls partes pasun, 
por l,1 mayor p<1rte se ven grandes flaque
z¡1s, 1;ue se ven 9rt.1ndes escándalos, porr¡ue 
11 h.in sido fruiles (pr6fugl;s) o vienen hu
yendo de sus prelcldos. ror· maravilla hay de 
,~icn todos elles cnticndil mediilnumente gril
m0t i ca >' 111 pel. r es 1 1ue tudus vi en en movidos 
de l.1 desordcn·:1d.:.i c1>dicia y no los tr.::.e el 
ce 1 o de 1 ¡; fe, de donde se sigue c;ue si en do 
idilit.is y f119itivcs y en gr•rn m.;ner<.1 codicio 

S<" s n.. tr,1t<t n I .: s C<•S<1 s de l .1 fe C(·n 1 u fue!: 
;" . 11c Sl' ro.·uicrc ni con lü 1 impicz.:1 ni 1 i-, 
bcrt.J .1p1.sf;o'I ic .. n0ccs;1riü." (8) 

(S) Cit •. d1· rwr ~ .. . 
l.UC\'\lS, • ·.lir 'l.1ntl. llist¡,rÍ.:1 ,Je l.·1 lglcsi<• en 

'.'l·;;.Ícn, rorrtJd. ~d. 11 p. 133 

1 i. 
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la situación de este clero no c.:imbió sino hnst<1 el 

últiWK> tercio del siglo X\' I, cuando la composici6n del 

mi .. o se modific6. De ser inmigrantes pasaron ü compo

nerlo los hijos de los conquistadores*, heredando con el lo 

aus intereses, que 1 os capacitó para conformar un grupo h.2, 

mog6neo con intereses particulares. 

~ Este grupo encontr6 su principal opositor en el clero 

1 regular. El problema fundamental surgió por la <1dministr~ 

ci6n de las parroquias indf9en<1s. El clero regular argume.!!. 

taba qUe los frailes debian recluirse en los conventos y d! 

jar en manos de los seculares la administraci6n de las almas. 

Oe hecho el inter6s fundamental que guiaba a los obispos en 

su ca
1

ti 1 inari<1 era posesionarse de la fuente de riqueza que 

eaaa parroquias representaban. 

El pleito no se definió sino hasta mediados del siglo 

XVIII, pero desde un principio y con el tiempo se convir

tió en una verdadera contienda sobre todo en el siglo XVII. 

A la vez por su propia naturaleza el clero aecular en

contr6 eu principal aliado en loa colonizadorea, fund6ndoae 

de hecho en el miamo proyecto. Aai como los frailea aostu

vieron la polftica de segreg.:ici6n, los seculares enarbolaron 

la poi itica de integración •.~ue epoyuba el proyecto de los C.2, 

lonoa. Y par<1 dar consistenci<J ideológico-culturo.1' cJI pr0-

yecto, reinterpreturon' la virgen de t)u<Jdalupe viendo 

-!:· Para el siglo XVII, este clero se cncucntru lo suficientemen
te organ i zudo par<1 oponerse a 1 e 1 ero regu 1 .ir, íl 1 grado de dom i n.;1r 
las lenguas nativds. Los padres Miguel S6nchez y Luis Lazo de l.1 
Vega protagonistas fundamentales de la criolliz~ci6" de I~ virgen 
de Guadalupe, son ejemplos tipicos Je ésto. 

18. 
.; 
)1· 

',''. 



"En el culto guadnlupuno un medio Je ext1',10rdi
nnria sutilezn y efectividad p.:1ril forjur un cat.2. 
licismo mexicuno, aceptable tonto para los crio
llos como para los indios, y que también pudia 
emplearse p<ird minar la polític<i de segrcguci6n 
en el campo religioso." (9) 

De hecho el culto gundalupano fue tom<indo fuer:a desde 

la segunda mitad del siglo XVII, impulsado por el clero se

cular. 

En esta época ya había declinado la comunidad indíge

na y por lo mismo su producci6n, por lo que la Corona se vi6 

obligada a cambiar su política, favoreciendo con ello el pr.2. 

yecto de los colonos, _hecho que permiti6 la integraci6n de 

los indios a las empresus pnrticulares. No obstante apare

ce en primer plano la contrndicci6n corona-colonizadores-el,! 

ro seculnr; en donde se inserta la criollizaci6n de la vir

gen de Guadalupe como elemento ideológico cultural que pro

porcionó la autonomía espirituul a la Nueva España con res

pecto a la Penrnsula. 

GA~ANERIA 

Por gañán, también conocido como indio naborfo o laborío, 

entendemos aquellos indios que no pertenecen .J lu cümunidad. 

A partir de la segunda mitad.del siglo XVI estos indios pre~ 

tan sus servicios en las empresas españolas sin ser sujetos 

de repartimiento. De hecho son los indios GUe se habíun 1 i

berado de sus obligaciones tributarias con la comunidad y 1~ 

Coronu y son fácil presa de los colonizadores. 

(9) Israel, Jonathun, Op. Cit. P• 62 
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Los 9afüines, dur.:inte casi todo el sigl<.1 XVI son real

mente poco signific.:1ti"os como )'ü hul>iumos ,1puntado, pero 

al debilitarse lü cumunid~d se ocneralizan, a modo que a 

mc<liildos del siglo XVII estos trabajadores ya han sustitu.!, 

do ul repartimiento en lüs empresas·colonizadoras. 

Su gcncrul izilci6n impulsó el proyecto coloniz<idor y 

del clero scculur, pasilndo a ser mano de obra para los pri 

meros y grey p~rü los segundos, favoreciendo asf la rein

tcrpretaci6n Jel culto guadalupano, pues entre ellos es 

donde mayor íucrza tomó y a partir de los cuales el clero 

seculur comenzó a promoverlo como culto nacional, fusion6,U 

<lose así el sector colono e indígena en torno a la Virgen 

bujo lu dirección del clero secula~ 

co:.~llN 1 Di\D 1ND1 GENA 

llubiendo expuesto todo lo anterior, ahora pasaremos a 

expl icor estu gran "mc:inzün<l de lu •iscordia", motivo y ca!! 

sa de toda lu din.Smica políticil de la épocu y receptor de 

los embutes m.Ss violentos que culminaron con su debil it<lmie.u 

to y marginación. 

-~-

Lu comunidud indígcn.i puede definirse en ~10 económico C2, 

mo·Un territorio del imitado, hubitado por un grupo de nativos --..... 
en d11nde nr. existe l<.1 propied.:id privadll, reparti~ndose el te

t'rcno Je .:icucrJo Cl•n 11.is neces i d.1dcs de cada fum i 1 i .:i, capüc i

t.ido p-.r•1 rh1uar tr·íbuto y m'1ntencrse il sí mismu. y en lo po

i itic11 nulicrn.idu poi• un C<1Cique ,·,uc es mediador entre lu com!!, 

:!O• 



Las relaciones que mantiene con los diferentes grupos 

ya. ha sido expuesta en los c:ipart.1doa anteriol'es y, en todo 

caso, s61o nos resta marcar el penoso proceso af cual se 

vi6 sometida. fr.;iy Toribio de r.enavente "Motol inía" anota 

"diez plagas" como causa de su depreciaci6n, lista que nos 

da una idea bustante cf<'.ril ele '" expfc1fa1cifn o r. ~uc fueron 

sometidas las comunidades: •1) enfermed.:ides, 2) muertes en el 

prcces0 de I ;.~ con·.¡U i sfo, 3) gr.:indes hdmbres después de 1 u des 

t1•ucción de Tenochtitl.ln, 4) malos tratos de los encomenderos, 

5) tributos excesivos, 6) trabajo en fas minas, 7) edificnci6n 

de la ciudad de ~.~éxico con trab<Jjo forz<1do indígena, 8) i'edwc

'j6n a fa escJavitud de numerosos indígenas, 9) las agotadoras 

jorn.:idas Je los indios de encomienda y repartimiento paru ir a 

prestur servicios en las minos, 10) los efectos de los bundos y 

divisiones que hubo entre los espuñoles." (10) 

Atlem6s Je 6sto, In m.:.:yoría de las comunidades sufrieron un 

prl·,ceso de re gres i 6n econ6m i ca, pues a f desaparecer con fa ccn

c¡u i st.: los 9r3ndes centros urbanos indfgeru::s, desaparecie~on 

tumbién los C:ilpul 1 is eapecinl i:ados en el comercio, urteaanfa 

y vidil cultur.Jf conser\'6ndose t.:in s61o los agrícola~ retroce

diendo ;.1 un.:i vida agraria precaria. Aaí pues, loa indfgena• 

se com•irtieron en la frücción explot.1da por los otros ni"efea 

de l.i socieda:I. 

Lc,s inv•:stigudo·rea norteamericano• Cook y Dorah, al exa

minnr l•1 !l11tricul.1 de Tributes y los partidas porroqUiafea de 

varias partee del pilfs llegaron a fo conclusión de_.. para 

(10) Semo, Enrir:ue Ce. Cit. p. 33 
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1519 en el centro de ~.:bic() hd.>fa 25, 200.00C habitilntes, 

mientr.:.s <;ue purü 1605, la pobl,1cién c¡ucd6 reducida a 

1,075,00C (11). Aunque estus cifras pudieran ser modi

fictJdas <11 consider.:1rse l•is migrnciunes hoci;:i l<is nue•os 

centros de trubajo, no deju de ser significotivu la pro

puesta de los investigadores norteamericanos, pnra ente.u 

Jer el efecto destructor casi inim.:iginnble de la conc¡ui!_ 

ta sobre la poblaci6n aborfgen. 

Estos dos factores comb i n.1dos: 1 n rcgres i l5n econ6m i cu 

y la brutal disminuci6n de 1.1 poblt:ción indiu provocaron r.ue, 

1) par.:i mediados del siglo XVII lo capucidad de tributaciGn 

de lu comunidad fuer¡;¡ mínima: lo 0ue indujo .:i L:1 Coron.:i u Cll.!!.! 

binr su pcl ftica con respecto 0:1 el 1.:i. De esto mancru l<i dejé 

de proteger y la condenó o su mc;rginación, resultündn fácil 

presa de les colonizadores; y .'2) 1~uc ..iument<irc. el númerl' de 

9,1ífones y con ello el aumento de la gre>' del clero secular, 

es decir prr.pici.::indo coyunturas fuvor.,bles <if proyecto colu

ni zador • 

. t 

(11) Cook, S. y 8orah '·/. "l" Jespoblc:.ción en el Mbico Centrt:I" 
·en Histt:ria i:exiccna, ~~6xico, 1%3. Vcl, 12 pp. 5 y 25 

')" -.:... 



cAr ITlllO 11' 

•fLOR Y CANTO• EN El NICAN MOPOHUA 

El Nicán Mopohua, obra escrita por los alumnos máe 

destacados del colegio de Santa Cruz de Tlatelolco, con~ 

tituye para nosotros el texto clave de la cristianización 

de la Virgen de Guadnlupef planteándoae al •ismo tiempo 

como una pro pos i c i 6n evange 1 i zadort:i, que en eM ti eapo · se 

traduce en un proyecto, -a grandes rasgo• dibujado- , so

cio-político-nacional~ los indios y para los indios. 

Se hace necesario situar el texto 4entro de su• cir

custancias históricas, para lo cual interesa saber lo que 

era el Colegio de Santa CMAz de Tlatelolco, donde estudi,2. 

ron y se prepararon los indios autore• del texto. 

El Colegio de Santa Cruz de Tlatelolco 

El Colegio de Santa Cruz de Tlatelolco. fue fundado 

el 6 de enero de 1536. a inatanciae del Virrey Don Antonio 

de Mendo:a. A este aconteci•iento " le di6 R1cha i11POP

tancia, tal collO narra fray GerónillO d. M ... dieta: 

.¡:. aincretiamo ea la collbiMei6n de eleaento• eu11adoa de doa 
religicnes y por crietiani:ación ••entiende la utilizMi6n 
de un siate•o filo-6fico ofrn para expreaar loa fufKl.ltantoa 
criationoa legrando oai uno afnteaia de contenido. 

:t.~ 
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"EstcJ fundaci6n del Colegio de Santa 
Cruz se hizo con •ucha autoridad, 
porque se hizo aolemne .. nte proce
ci6n desde S. Francisco de Mbico 
donde se juntaron el Virrey D. An
tonio de Mendoza y el Obispo de Mé 
xico D. Fray Juan de Zu•arrago Y.;1 
Obispo de Santo Domingo D. Sebastián 
Ra•írez, presidente que había sido de 
la real audiencia de México (que aún 
no era ido), y con ellos toda la ci~ 
dad." (12) 

El colegio fue creado con la int~nci6n de educar a los 

hijos de la antigua nobleza india que fluctuaran entre los 

10 )' 12 años de edad como promedio, y que fueran hábiles en 

la lectura y escritura. 

Ea lnteresunte notar que lü institución nunca tuvo un 

objetivo especifico bien del imit.:ido, C<"·m11 lo muestran las 

diwergentea opiniones que hay sobre este particular. 

En todo caao lo que real .. nte nos importa es la inten

cional ided histórica con que fué creado y que ahora pasare

.,. a di•cutir. 

la fundoci6n no fué, .ni con 11Ucho, un aconteci•iento a

ialado. Ya desde la 'poéa de fray Pedro de Gante se e•pezó 

a l11plantar 1<1 coatulllbre de crear •n cada barrio una ••cuela 

donde ae en•efiara a leer y ••cribir a loa natural••· Tallbi'n 

tenftlD• e 1 con\'ento de San Franc i aco de MéJd co en donde se 1 ea 

co .. nzó a "leer la gra•ática" (latfn). El Colegio· de Santa Cruz 

(12) Mendieta, fr.1y Gerónimo, Historia ecle~ibtica indiana, 
Mb i co, Ed. rurrúa, 1971 • Cap. X\'• 
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•• la cul11inaci6n de eata e11presa cultural destinada a los 

indios,·, siendo .. la pri•ra y única institución de enseñanza 

auperior para el lua. Nu •• trataba; c.ollO< :en ··nuestro• dfas 
. ·r' 

de crear un aiateu progreai.vo desde la enaeffanza el••ental 
·.r: 

·t.aat• )a superior, pero si de un aiateu Mlectivo, pw•• ea 

de eaaa pequeña• •11euelaa de donde•• ali .. ntará el Colegio. 

Esta \r'oluntad educati\fa deatiMde a loa nobles debe en-

11arcarae dentro de un proyecto rel igioao-pol ítico más general., 

que afect6 al ele•ento cultural y que ae hece necesario escl.2, 

recer para poder co111prender el por qu6 histórico del Colegio 

de Santa Cruz. 

El proyecto al cual noa referimoa es al que deno•ina.oa 

de la Corona Española, el cual se su.atentaba en la .. pervi"*!!. 

cia de la co•unidad indigena, y que traducido en t61'11inoa cu! 

turalea pretendia la creación de una a61ida culture indocria

tiana*, tarea que apoyaron la Segunda Audiencia dirigida por 

el obiepo Sebaatián RaflÍNz de Fuenleal, por la adltinia•raci6n 

del Virrey Don Antonio de M-..doza, y au euce110r y loa freiles 

frenciacanoa de loa Cu.lea· .. debe eacluir a frey J.,.,. de Zu-

.'ürrag.i por moti\lo• qUe eapf ial"'980a .. 9'1i ta,..• 
., 

.. ~ Lo• .f~•nciec:.:..O•~ 'li6• .- ... ,.... -~:'.~ ~ ·•••~ -. 
''.',;'·h~· tii.~:cr~cié '"if.re1..e1 ... ,, •• caro ... ••aA •~·· .,.., ... i,..tea •• · 

·' ... ,. ' ' ., ·,·. . . .· 

"· trvctorea . .t8 eat. cu 1 t.ra indiocr i a tia ... , a,.,;~ cuyo efecto, .. 
''"·,i::(' 

* t. relac'i6n entre allltaa se encuentra - •• poaibi t idad • for
. talffer; • le 61 i'te indie deatineda • 90b•'1'•r le co.,aided incfi
geM, peru bejo loa contenido• cri atianoa ••• •e•. C4-n ello 
·~ coheaio11ería le coliunided faci 1 itando ., 'f .... ch~n. · 

,·, 

. '~ . . 

,. .•) 
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1 igaf' con lü antigua nobleza i.fldiana que sobrevivió a la 

cu"quiata •.. D.e .:1hr que ~61o loa hijos de los· nobl,•• teniqn 

eccHo ol Colegio de Hiltelolco• 

la i ntenc i onil 1 i dad h i atór i Cil de 1 Co 1 eg i o obedeció pues, 

a liJ necesidad de crear una. cl .. •e dirigente. ind•a en favor ~ 

1 o• fra i 1 ea, que i "'P!'• i era e 1 orden entre 1 os natura 1 ea' ~·. 1 es 
' . '·" 

airviera de •edio y apoyo para la evangelizaci6n. lo a~t~rior 

lo explica Ji111,nez Moreno clarümente: 

•to que decidió la victoria a largo plazo en 
favor del cristianismo, fue que los misione-
ro• procuraron recoger en su colegio a los 
hijos de loa nobles. que constituían ya una 
poderosa 'lite, y los educaron allí, encon
trando en ellos. inapreciables auxiliares." (13) 

Pero la institución hubo de verse envuelta en una serie de 

contradicciones. 

El Colegio de S•nta Cruz de Tlatelolco en el transcurso de 

eu .., ..... vida •• vi6 ao .. tido a constantes átaques que al fin 
. ' ' 

cul•inarran con •u dlt..;parici6n •. loa,grupoa qU• atacerón ª·dicha 

inati~ci6n son Uci lmnte idantificablea a trev'8 del anil i si.s 

. Je lo• principo1fes ••r!)uinentoa qU• •• ... ri•ieron en ..,: contra~. 

•la• razones q.ue. daban loa contrarios a eate 
eatudio del colegio. eran,: la pri•ra, que 
el .. ber Uatrn loa indios, de nin91ln provecho 
ve. para 1 a repúlll i ca ( •• :) la segunda raz~n, 
dacfan. que por saber latfn podfan dar en her• 
jras y errores. y serfan baatantes para rewoI 

( 13) J i•fnez Moreno, ',iigberto. Estudios de H i atari a Co Ion ta 1 
Mf•ico, INAH, 19SC.p. 114 

:,, 
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ver y alborotar el pueblo ( ••• } Taapoco fa! 
taron rel igiosoa que les fueron contrarios. 
Y aerfan los no muy letrados, 6 por 111ejor de 
cir; poco latinos, te•iendo que en las •isa9 
y oficios de la igleaia lea notaaen loa in
dios sus faltas.• (14) 

Presentemos aquí una an6cdota graciosa que narra Fray 

Ger6niino de Mendieta: 

•y fu~ que este sacerdote, no entendiendo pa
labra de Latfn, tenía (co11<> otros auchos) si
niestra opini6n de loa indios, y no podfa ere 
er de ellos que sabían la doctrina cristiana; 
ni aun el rater noater, aunque algunos e91>afto 
les le decfan y afiraaban que sf sabfan. El;"' 
todavía incr.fdulo, qu(aolo probar en algún in 
dio, y fue su ventura que para ello hubo de -
topar con uno de loa colegial••, sin saber que 
era latino, preguntóle si aabfa el Pater noa
ter; y re9P0ndi6le el indio que si. Hiz6aelo 
decir, y d(jolo bien, el cl6rigo arguy61e una 
palabra que el indio dijo, Natua .,. Maria Vi.!: 
gine, y en.end61e el cl6rigo, Nato ex Morfa 
Virgine. Como el indio ae afirme .. en ~cir 
Mtua, y el cl6rigo que nato, tuwo •t eatu
diante n•cesid.id de probar por ... ar••6tica 
có1K> no tenra raz6n de enmenderte~aaf. Y pr,t 
gúnt61e. hablando en lotfn: R•••,..nda p•ter, 
nato, cujua caaus eat" y co••I cl6rigo no 
.,pieee tanto como eeto, ni c6110 re11pe>nder. hu 
be de ir afrentado y confuao, pettaando de afr;n 
tar el pr6ji-.o.• (IS). -

A eatoa a....-ntoa hay que agregar la opoaici6n eonat.,.te 

de le Santa lnquiaici6n por ••dio de •u• NpNaentant••· El 

(14) Mendieta, fray Geró,niao Op. Cit. cep. XV. 

(IS) Mendieta, fray Ger6niao ~P• Cit. cap. XV. 
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mismo Fray Juan de Zumárraga, en carta dirigida a Carlos V, 
y fechada el 17 de abril de 1540, deja ver su escepticismo 

hacia la lnstituci6n, y posteriormente su suceaor Montúfar. 

continúa con la misma línea. 

De lo anterior es fácil deducir de d6nde y quienes se o

pusieron al Colegio tan enconadamente. En relaci6n con loa 

religiosos no latinos, es obvio que se trata del clero secu

lar, a cuya falta de preparaci6n ya hicimos referencia (cf. 

Cap. 1). Seguramente el personaje de la anécdota se fué pe!!. 

sando: ¿c6mo dominar a quien es m's sabio que yo? Por otro 

lado, se opone la Santa Inquisición, representante directo 

del clero secular y de los conquistadores. Es a estos últl 

mos0 a los que denuncia Mendieta cuando dice que el colegio 

fue calificado de foco de insurrecci6n. En resúmen, podemos 

afirmar que son los dos grupos que conformaron el proyecto 

novohispano, que se sustentaba sobre la destrucci6n de la C2, 

munidad indígena. 

Así, el colegio de Santa Cruz de Tlatelolco, se vi6 en

vuelto en las contradicciones derivadas de doa proyecto• an

tagónicoa. Por un ·lado el proyecto franciscano que pugnaba por 

la creación de una cultura indocriatiana, apoyado por la Corona' 

y la burocracia virreinal; mientra• se mantuvo el incentivo del 

tributo de los indígenas, y por otro lo1do, el que hemos lla111ado 

rroycct~ novohispan~, representado por el clero eecular y los 

clolonizndores. Grupos que se opusieron sistemáticamente a la 

lnstitucivn cducutiva pues atentaba contra sus intereses al fo.!: 

tdlecer a la clase dirigente india y con ella reforzaba a la 

mis•a comunidad*. 

{I la contr.1dicción general se vió reflejada y protagonizada muy 
n ít i d<imcnte en 10s const<intes choques entre Sé:lhagún y Zumárraga 
com0 representuntes tanto de lo más puro del humanismo francililca- 28. 



La suerte del Colegio dependió de la :cor.relac.i6n de 

fuerza• entre los distintos grupos, asf pu'eis, mantuvo su 

auge mientras que el proyecto indocristiano tuvo fuerza, 

y e•pezó su decadencia cuando la Corona comenzó a cambiar 

sus intereses; para desaparecer cuando la correlación favo 

reci6 en mayor •edida a los colonCls y seculares. Sus eta-

pas son: 

l. De 1536 n 1546: desde la fundaci6n hasta que el colegio fue 

dejado en manus de los indígenas, bajo la direcci6n franciscant1. 

empieza el dacaimiento del Colegio ante lc;s embo-

tes y sabotajes de sus enemigos. 

3. 157C-8C: se intenta la reformo de est<itufos y gobierno par.1 

reestructurar el Colegio. La gran peste de 1576 y los mós ú9~ 

dizados ataoues de sus ene•igc-s diezman la Institución. 

4. 1580 a inicios det siglo XVII: la correlación de fuerzas 

callbia, •uriendo lentamente Santa Cru: de Tlatelolco • 

••• no, asr COMO del cloro secular. 
Sobre Sahagún pode•os decir c¡ue fue un prec 1 aro hu11on i sta in ... 
fluenciado por.lo •ejor de la corriente en luipoca en loa que 
a lgleaia se refiere. 13ebió en la fuente de Erauo de Rotter
da• y de la Utopra· de To•li• Moro. Su pensamientó ae ve clara
••nte delineado por la búsqueda de 1.-i pureza de la fe, recha
zando cualquier sincretia•o o idolutrfa, funda•entado en l<i ca 
pacida4 del hombre para crear. Sobre Zumárraga e~ llUY sabida
su gran acti~idad al frente de la lnquisici6n (1~8 caso• de 
153~-~3; I~ casos por año; •á• Je un caso p~r mes). Zu•árraga. 
bebe en la fuente de la Contrgrreforma, que buscará aubre todas 
las cosas la·conservaci6n de la forma, es decir, lo pureza del 
culto abriendo grandes espacios al sincretismo y do9111atis•o a 
ultronzo. E•toa serán los espacios filo•óficos que regirán tan 
to el franciscano• COMO al clero secular proyect.lndose sobre el
Colegio de Santa Cruz Je Tlatelolco y en pugnas pos~eriores. 
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la pri11era etapa coincide c"n el gvbierno de Don Anto o 

de Mendoza y el floreci•iento franciscano, siendo por lo mi ... · 

llO 'poca de gran auge y apoyo para la escuela. 

~e la segunda etapa, aunque se pierde el vigvr de la pri 

•era, no por ello decae la cr.eatividad. Un aconteci•iento Í!! 

portante que ubre eapacios a sus opositores, es el deceso del 

\· i rrey D. Luis Ve 1 azco en 1 564. Una yez •uerto 6ste, 1 a bur2. 

cracia no se interesa •ás por el Colegio, y sin el ªP">'º dire~ 

t" de loa franciacan"• quienes habían dejado la direcci6n a 

sus alumnos, es facti~le i•aginar la preaa fácil que fueron 

los indios ante tan fuertes adYersarios. Discri•inación y P•!l 

Jencia florecieron. 

Sobre las dos últi•as etapas he110s de decir que le histo

ria ya estaba escrita. Una reforllíl, sin el apoyo de la •áxi•a 

autoridad novohiapana, en un cli•a tan hostil y, pera col111> de 

males con la peate de 1576 que afect~ grandemente a la pobla

ción incluyendo a la estudiantil, pocas posibilidades tenfe de 

•urtir efecto. lo correlaci6n de fuerza• fue c.-.b•endo y ea( 

el Colegio fue .,riendo lent ... nte hest. quedar en la hiatorie 

cla Mfxi co eólo co90 une de aua llÍI• bet 1 .. piginea. 

De lehistoria del Colegio desa..te CNa de Tl.tatotca, 

lo que int•r••• hacer reult.r •• el .. pecio cultural tan. ia 
portante que s• ebri6 pera loa indigenea y qué de hecho per

•itió la posibilidad de une cttltura indiocriatiane nacional, 

en donde •• en11arca el •iMtO Nicin Moeohua. Debido • ••to .. 

hace neceaario estudiar le preparaci6n aced6iaice de corte hu-
1N1nJstico que recibieron los colegial••· 

E111pec .. os hablando sobre el •agiaterio. Entre loa .... -

tros que tu~ i erun. P"demoe encontrar 1 o llÍI• granado de r a ~ 
30. 



ca, todos ellos franciscanos. Estos fueron: fray Bernar

dino de Sahagún, Fray Andr6s de l'lmos, Basaccio, Gaona1 

Buata•ante y Garcia de Cisneros como los principales. Es 

necesario hacer mención especial de Sahagún, al cual Garl 

hay dedica las siguientes palabras: 

•El humanis•o indudable, con un sentido de 
aprecio. de estimación <le cuanto procede 
del ho•bre, sea auien fuere, y el inter'• 
especial por las cosas de las tierras nu~ 
va•ente descubiertas. Denuncia una gran 
elevación de miras el esmero con que bus
cará el gran franciscano aún los minimos 
por•enores de l .-1 cu I tur.1 vencida: podemos 
pensar que es el hombre en abstracto el 
móvil de su inter~s; pero hay tal ardor 
y tal ternura científic.:i, si \·ale la e~ 
presión, en su afán por al legar todo el 
tesoro de lo que va a perderse, que ti~ 
ne uno que admitir que el hombre .:imeri
cano es el que interesa a Sahagún, a ve 
ces con detri•ento de lo• juicios en f~ 
vor de los de su raza misma.n (16) 

la educación de los alu•nos estuvo muy a la altura de sus 

.. estros. la base de todo el plan de eRtudios fue el latin, 

lengua llave a toda la cultura europea de la 6poca. Teniendo 

6sto COIM> inicio, se les enaeñaba talllbifn lectura, escritura, 

mísica, retórica, lógica, filosoffa y •edicina indigenü, a•én 

del ecceso a la hiatoria europea y precortesiana y a la teol2. 

gfa cat61ica. ¿Oeepu6s de esto au6 puede extrañarnos la envi 

dia y ataque• de los sacerdotes seculares' 

(16) Garibay k. Angel Ma. ilist<iria de la Liter.:itura Náhuatl. 
Mbico, Porrúa, 1953. Vol. 11 p. 72 
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Con respecto a sus estudios de filosofía, base de 

todo el conocimiento de su tiempo, se estudiaba la 16-

gica de Arist6telea, y las obras de Fray Alonso de la 

Veracruz. Tenían lecturas colllO La Ciudad de Dios de 

San Agustín; De Consolatione íhilosophiae de Severino 

Beeaio (traducido al Náhuatl), asf como la obra de PI~ 

tarco, Flavio Josefa, y los padres de la fglesia: Jer.2, 

ni•o, Cipriano y Allbrosio. 

Además de los libros ya •encionados se podía en

contrar en la biblioteca de la escuela los siguientes 

títulos y autores: entre los clásicos PI inio, Marcial, 

Salustio, Juvenal, Tito Li\ io y Cicerón. Tallbi6n la 

Historia l•perialis de varios autores, que trata sobre 

los ••peradores ro•anos; De lnatitutione oratoria de Qui.!! 

tiliano y los vocabularios de Calepino y Nebrija. 

En pocas palabras se puede concluir que los alu•nos 

del Colegio de SaNta Cruz de Tlatelolco do•inab•n loa fu.!! 

daaentos de la cultura europea y a11ericane de su tiellpO 

dentro de un enfoque net ... nte hueanista, siendo probeble

•ente los hombres •as prep•rados de • •ca cOISCl lo •

muestran los resultados que .. obtu-ie,..n. 

Sobre este p•rticular el .;..., S ....... ...,. dice 

•\'inieron • entender tGda• ha .. teria• del 
•rte de la gr••'tica y a habl•r lfttfn y en
tenderlo, y • escribir en latín, y aun ha
cer versos heroicos( ••• ) Hace •i• de cu~ 
renta aftos que este colegio perHvera y loa 
colegiales de 61 ( ••• ) han ayudado y ayud•n 
en muchas cosas a la plantaci6n y auatente
ción de nuestra santa fe c•t61ica ( ••• ) Si 
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sermones y postillas y doctrinas se han he
cho en lengua indiana, ~ue pueden parecer y 
sean limpios de toda herejia, son precisa
mente los que con ellos se han compuesto, y 
ellos por ser entendidos en la lengua latina 
nos dan a entender las propiedades de los vo 
cables y las propiedades de su manera de ha: 
blar, y las incongruencias que hablamos en 
les sermones, _o lo que decimos en las doctrl 
nas. Ellos nos las enmiendan, y cualquiera 
cosa que se haya de con~ertir en su lengua, 
si no va con ellos examinada, no puede ir sin 
defecto, sin escribir congroente•ente en la 
lengua latina, ni en romance, ni en su lengua. 
para lo que toca a la ortografía y buena letra, 
no hay quien lo escriba, si no es los que aquí 
se crían." (17) 

Sobre lo anterior hay muchos testimonios que pueden darse, 

pero "para muestra basta un botón". Si bien hubiera sido de 

desear 11ejores resultados en cuanto a la integraci6n de una cu! 
tura indocristiana, los ataques y limitaciones que sufrieron e.! 

tos sabios indigenas se loa i111pidi6. Tal fue la discriainaci6n 

que muchas de sus obras, para que no fueran rechazadas tuvieron 

que ser fi,..adas por los ais•o• frailea. 

Si bien todos los eetudiantes tu~ieron una preparaci6n si

milar, hay cinco en esP.cial que nos intere .. eatudiar, no a61o 

por aer los •ás deetacados de taft iluetre inetituci6n, aino por 

.. r los autores del Nicán Moeohua. E11pecemoe por hacer una •uy 

br•~• presentaci6n de cada uno de ellos. 

Don Antonio Valeria~o, oriundo de Azcapotzalco, •• conside

rado el más destacado de todos ellos. Es el único de todos que 

no desciende de la nobleza, pero no por ello se de•erita su ac-

( 17) Citado por Garibay, Angel Ma. Cp. Cit. Vol. 11 p. 216, 217 
::? 21. 
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ci6n. Se dice que inter~ino en casi todos los proyectos 1 i-

terarios de su tiempo, e incluso participu activamente en la 

obra de Sahagún, quien lo culificó cerno "el primero y más s~ 

bio•. ~'uere en 16C5 habiendo sido gol>ernador de México durcJ.!!, 

te treinta aiios. 

Agustín de la Fuente. Naci6 en Tlatelol~· pcr los afios 

de la con~uista y murió en 1610. fué traductor, amanuense, 

corrector e impresor. Participó destacadamente con Sahagún. 

Martín Jacobit.1. Nativo del barrio de Santa Ana, fue 

profesor y rector del Colegio de Santa Cruz. También par

ticipó en la titánica obra del fraile historiudor. 

redro de San Buenaventura. Naci6 en Cuauhtitl~n, cJlu~ 

no destacadfsimo del Colegio participa en las obras hist6ri 

cas de Vegerano y Sahagún. 

Antonio Vegerano. Vecino de Cuauhtitlán, tuvo parte en 

la formaci6n del Códice Chim,1lpopoc;:1. Fue profesor del Cl'I,! 

gio de Tlatelolco. rarticip6 también en la elaburación de 

los Anales de Cuouhtitlán. Además de hul>er recibido toda la 

preparación propiü de los alumno• de Santa Cruz. 

Estos cinco eetudiante• reunieron un elemento que los 

coloc6 en un sitio privilegiado con respecto a los de•ós en 

cuanto a su preparación, y es que participaron activamente 

en la magna obra lliatoria General de las Cosas de la Nueva 

E•pt1íla Je Fr~y Bernardino de Sahagún. 
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rara poder comprender la amplitud y profundidad cultu

ral a la que llegaron estos cinco doctores indigenas es me

nester hablar un poco sobre la obra de Sühagún y lu particl 

pación de éstos en la misma. 

Con respecto al objetivo de la obra el •ismo Sahagún 

nos dice en e-f-1 ibro 1: 

"Es esta obra como una red barredera para 
sacar a luz todos los vocablos de ésta len 
gua, con sus propias y metaf6ricüs signifT 
caciones y todas sus maneras de hablar, y
las más de sus antigüedades buenas y malas; 
es para redimir mil canas, porque harto me
nos trabajo de lo que aquí me cuesta, podrán 
los que quisieran, sacar en poco tie111po nwuchas 
de sus antiguallas y todo el lenguaje de esta 
gente mexicana.• (18) 

Y más adelante 

,. a mí • fue •andado por M~t• obediencia 
de mi prelado ... yor, que e•cribie .. en lengua 
•xicana lo que •e parecie .. Mr úti 1 para la 
doctrina, cultura y .....,Uncia de la criatien 
dad de eatos naturalea de eata ~ueva Eapañe,
Y para ayuda de loa obrero• y •iniaéros que 
los doctrinan.• {19) 

CotlKl se deduce de eataa citas el objetivo de la obra de 

Sahagún es doble, Por un lado recuperar toda la cultura P'"!. 

hiapánica )' ayudar a loa e'ló'angel izadurea en eu obra. 

(18) Sahagún, froly Bernardino, Historia de la• Coa.a• de fa 
Nueva España. Mbic", rorrúa, 1969. ~ol. 1 p. 2S y 29 

( 1 9 ) 1 b i de• p. 1 O 5 
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En 1 o oue respectü u 1 método podemos asegurur que 

utilizó el mayor rigor cientffico en la recolecci6n de 

Jutos, verificaci6n de la información y crítica como 

puede deducirse del siguiente párrüfo: 

"Juntando los principales les propuso el 
negocio de mis escrituras, y les demand~ 
me señalasen algunos principnles hábiles, 
con qui~n examinase y platicase las escri 
turas que de Tupeapulco traÍél escritos. -

El gobernaJor con los alcaldes me se 
ñalaron hasta ocho o diez principales, es 
cogidos entre todos, muy háb i 1 es en su 1 en
gua y en las oosas de sus untiguallas, con 
los cuales y con cuatro o cinco colegiales, 
todos trilingües por espacio de un ;¡ño y a! 
go más, encerrados en el colegio, se enmen
dó, declaró y <1ñadi6 todo lo que de Tepe<1pul 
co truje escrito,w (20) -

ror la manera en que fue realizad<1 la obra, tres son las 

etapas que el mismo Sahagún menciona: la primera en Tepeapu! 

co (1548), la segunda en Santiago de Tlatelolco (1560), y ¡,, 

tercera en San ir•¡¡nd;.;cc r! ~;·:inde (1565 aproximadamente). 

for h' que respectil a la participaci6n de nuestrc•s sabios 

indios se deduce que fue constante por lo t¡ue veMOs citudt~ por 

el propio autor, pero agreguemos lo siguiente: 

En las tres etapas que mencionumos hay participación di

recta de •Gramáticos Colegiales• que no son otros que los 

arriba mencionados. La obra fue red.Jetada originalmente en n.9, 

(20) l!?l22. Vol. 1 t p. 106. 
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huatl por los sabios en cuestión, y después reelaborndn por 

Sahagún en castellano, lo cual da derecho a hablar, como el 

mismo Garibay afirma, de dos obras paralelas, una de ellüs 

elaborada directamente por los colegiales. 

De lo anterior, podemos afirmar que estos cinco sabios 

indios hijos de su tierra eran doctos latinistas, conocedores 

de la historia prehispánica y europea y te6logos. En resúmen, 

los herederos de la cultura y de sus antepasados así como de 

la de sus conquistadores. 

Resultaría insulso pensar que tan instruidos humanistas 

hubieran agotado su acción en servir de apoyo a los evangell 

:adores frunciscanos. 

Si bien es cierto que las constantes limitantes les i•

pidieron desarrollar en la práctica histórica una posici6n 

nacional desde el indio, no por ello se sigue que no lo hu

biesen planteado claramente. De hecho, asi fue. 

lo primero que tenemos que reconocer •• que toda la a~ 

tividad de estos sabios indios se centra en el quehacer lit.! 

rario, por eso es en este rengl6n donde debe11<>s buscar su p~ 

•ición. 

Haciendo el análisis literario de sus obras, algunas de 

el las firmadas por rel igioaos por motivos r¡ue ya expusi•os, 

~ngel ~a. Garibay nos dice: 
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"En estos se descubre lu tendencia u res
taurar( ••• ) las ,jejas maneras de expre
si6n usado antes del udvenimiento de la 
cultura europea a nuestrils tierras ( ••• ) 

Pero en esta übru (refiriéndose a la 
obra histórico) se advierten otros inte
reses: además de la net~ informuci6n hay 
un deseo de ofrecer bases religiosas, o 
interpretaciones del pasado, o, senci l IE, 
mente, obras de educución netamente lit~ 

rc:1ricJ, Es decir, c¡uc ya no se trata de 
narrar por n.:1rr<ir, sinu c¡ue ;1 la n.:irra
ci6n se una la tendencia a la edifico
ci6n, a la defensu,a la apclogfu m~s o 
menos \eluda. Cbras, en suma tendencia 
sas, que 'i e nen u ser .:is í 1 <1s más ,~riel 

na les. 

{Y refiriéndcse u la historin de l.:i 
conquistü) ••• crec;du en ampl iü cles.:irr~ 

11 o en l ,1 Lengufl ~:áhua t 1 >' Ct'n u pro vech2 
miento y osimi laci6n de los modelos occl 
dentules. Triunfo del espíritu humunis
ta de 00uellos cuatro escritores indios, 
'1Ue en una solu pieza infunden todo el 
espíritu Je su rüzo y ct·nservcin los mé
todos de sus mayores.# (21) 

En el siguiente relato se \'erá nítidamente il que se 

refiere G.:iribay: 

('.'t) 

•y tu do e 1 f'ueb 1 o estaba p 1 en amente l.lngus-
t i ado, padecfa hombre, desfallecía de ham
bre, No bebí.in a9ut1 potcJble, ogu.-~ 1 impi.:i, 
si no c¡ue beb r .:in 09ua de so 1 i tre. ~1uchos 

hombres murieron, murieron de resultns de lü 
disenteriü. 

Tc.'do lo c;ue se c.1mi<1 erün l•1g..irti.ius, g~ 

l(indrin.:is, l,1 envoltur.1 de l.1s ma:;:orc.:is, lc1 

Garibcy, ,\ngel .'.'..:1. _c . ._p_._c_i_t. r .p. "~5, ~35-'.'!:( 
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grama sa 1 i trosa. Andalrnn mast i c<mdo 
semillas de colorín y andaban mastican 
do lirios acuáticos y relleno de cons: 
trucci6n, y cuero y piel de venado. lo 
asaban, lo requemaban, lo tostaban, lo 
chamuscaban y lo comían. 
Algunas yerbas 6speras y algún barro. 

Nada hay como este tormento tremen 
do de estar sitiados. Domin6 totalmen: 
te el hambre. 

Poco a poco nos fueron repegando a 
las paredes, poco a poco no• fueron ir 
retrocediendo.• (22) 

De la preparaci6n tan esmerada de los colegiale•, de 

au conocimiento de la historia prehi•p4nica, de la sínte

sis cultural que llevan a cabo (son lo• únicos capacitados 

para hacerla) y de su fil iaci6n 'tnica, ae deduce su acti

tud política, 

Los sabios indígena• del Colegio de Santa Cruz de Tla

teloleo (en especial los cinco en cuestión) descendientes de 

la antigua nobleza indiana, y por lo •iUK> 1 igadoa por tradl 

ci6n y raza a •u pueblo, pero edu~edoa ye bajo la 'sido del 

criatiitniSllO (por lo cual no .. puede decir que son cristia

nizado• aino criatianos), aprovecharon el eapacio cultural c¡ue 

se abrió bajo la tutela de sus protectores franciscano• y en 

el •Í•llO Colegio para elabor<Jr au proyecto; proyecto alternatl 

· vo al de los franciscanos y en contradicción con el de los ce:.!! 

qui atadOrea. Dando por hecho 1 a Conqu i ata, des.:Jrro 11 an un.> 

proposici6n de corte •n<1cic•n.-il", ~ los indios,buscanJc rec~ 

perar la Nueva España p€1ra los mismos, con una organización sü-

(22) Sahc'lgún, fray Bernordino. op. cit. Vol. IV p. 149. 



cial al servicio de los naturales, ideas esbozadas en sus 

obras 1 iterarias y plasmado claramente en el Nicán Moeohua, 

con lü cristidnizaci6n de la Virgen de Guadalupe*. 

El texto, seria, asi, una proposici6n evangelizadora 

de liberaci6n personal, politica, social y econ6mica, 

Si esta prvposición, por las circunstancias históricas 

conocidas, no pude ser llevada a la práctica, arroja en todo 

caso una lu:: muy clara sobre la génesis hist6rica de la Vir

gen de Guadalupe, y sobre la trascendencia del hecho guadal~ 

pano. 

El Nic.Sn Mopohua es un texto escrito entre 1560 y 1570, 

redactado en Náhuatl clásico, con lenguaje simb61ico rescat~ 

do de la misma mitología mesoamericana. El gran erudito Angel 

Ma. Garibay afirma que la misma técnica de redacci6n utilizada 

en los Coloqui°os y en el Libro de la Conguista, se encuentra en 

nuestro documento; de lo cual deduce que •una mano experta y 

conocedora" elaború el texto. En general, y después de un d.,! 

tenido análisis literario, concluye que: 

"Este rel .:ito fué redactado por personas que 
tenfun buen conocimiento del estilo antiguo 
que ten ron en sus manos 1 os viejos modos de 
h.-:ibl.:i y Je estilo; personas avezadas a esta 
manera Je escrituras. Ahora bien, tenemos 
cstcls personas bien conocidas en los dos tra: 
b<1Jos que examinamos (los Cologuios y el u: 
bf'ci de Ll Conquista). t\uturol es que veamos 
en ellos ILs m~s prububles autores Je I~ re-

iTostel'Í<rmcntc se explicar.) cómo 
('uetz.:ilc(1;_,tl, por cst• lwhlnmos de 
c-11 cl'osición ,11 si11c1·ctismo. 

Guadalupe se fundamcntar~n. en 
uno cristi.-:inizaci6n humanista 
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laci6n guadulupana. Aquí como allá, recogen 
elementos antiguos, ~ue andaban errantes y 
los revisten de las formas literarias ~ue 
son pecual iares de su lengua, en estilo ele 
vado y elegante, de acuerdo con los crite-
rios idiomáticos. Aquí colllO allá, sobre un 
núcleo hist6rico, reconstruyen una obra 1 i
tera~ia, en la que el estilo devora la rea
lidad." (23) 

Estas consideraciones nos peMniten situar con certeza 

tanto la paternidad como el lenguaje y estilo de la obra. 

Con respecto a los sfmbolos contenidos en el Nican Mo

pohuo, que son la llave para la correcta comprensión del 

texto, Clodomiro Siller hace la siguiente observaci6n: 

"El ~icán ~~opohua está escrito con lenguaje 
simb61ico, ea decir, con un lenguaje que ad~ 
miís de la comunicación que hace mediante pa
labras, tiene un sentido Más allá de las pa
labras, más profundo, •áa significativo, •á• 
rico, más pleno ( ••• ) 

Para dete1"91inar el significado y signifi 
cación de un aitlbolo en una cultura •• nec•:: 
sario recurrir a los •itos de la •i••, cut~ 
ra ••• (la) funci6n del •ito con•i•t•. en dar 
.a sus expl ic•cionea y a ..,. ah1bolos un sis-· 
nificodo y un .. ntido p•rw•nentea; aincrdni-· 
c:ua, c·ue lo• pon• •n un inat11nt• en •I pasa-

'. dC>, en el preaent• y en el futuro.• (24) 

De acuerdo a lo o~terior y en relaci~n al texto, el 

si gn i f i cadO rea 1 de 1 Ni eón ~fopohuo )' ta co11prena i 6n de 1 

(23) Garibay, Angel Mo. op. cit.· \'ol. 11 P• 2Gt 

(~~) Sillcr, Clod~miro. 
Ed. Servir. 1981. P•P• 

Flor y Canto del Teperüc. 
12 )' 13. 

M'.xico 
4J. 



mensaje contenido en 61 se ten.Jr-.'.i qu~· '¡,1ccr• r,r, ··-:t ...... itr 

dos elementos. Por un fQdo ol diilfracismo* 11~ XCCHITL IN 

Ci!IC.'.TL (flc,r y c •. int,1), yn que en turno al mismo gira foda 

f;J dinámico del texto, y, por otro lcJdo, n los mitos de la 

culturcJ nóhuatl, siendo los fundiJmentales la Leyenda de los 

Cinco Soles y la Leyende de ~~etzalc6atl. 

Ante 6sto se hcJce necesario recordnr y considerar vcriüs 

cosas. rrimero, el textc ~ue nnoliz~mos es expresi6n de un 

intento de sftesis cultur,11. Segunde, los mitos y filosClffo 

1:ue se retoman estan cristiani:::.ildos. "Flor y c<1nto", diji

mos, es un diafracismo pero est6 reflejando tod~ uno corrien 

te fi 1 osófi ca preh i spán i Cil fuerte, c1uc cc.nt i ene numerosos e I _! 

•ntos a través de los cuales se l<19ré expresur t.:lmbién el 

cristi<1nismo. 

Este fenómeno peculiar no es nuevo en la historia del cris 

tiania110 y de esto hay evidencia clarísima, Es la misma l6gic<1 

que siguió S•n Aguatfn al cristiani:ar a Platón, o bien Santo 

T~•á• ele AqUino a Ariet6teles, y así varios ejemplos hasta nue!. 

tro• c1r ••• ror lo que toca a las leyendas y mito•, se ret<l•aró 

eu lógica •I• que eus sentencias. 

Oebido a que el eje funde•ental d .. t tedo ea le fi lusoffa 

d4f •rtor y Canto•, e•pondremos aquí su• r•agos fundament~les. 

• i>iafr•ciH1<1, Es el tipt• de e.!Cpreai~n c¡ue conaiste en plasmar 
une i~a a travf• de doa ~ocablos contplementarios, fatQa pueden 
eer ein6nimoe o ed)'acentes, y juntes fcirman une nue\·a idea ~ue 
cc•lllO metáfora abürca et •entido final de aquel lu ciue se qui ere 
e.!Cpreaar. ~2. 



FLOR Y CANTO 

•flor y Canto• es una corriente filos6fica deriYada 

de la antigua religión teotihuacana-tolteca de Quetzal

c6atl, en respuesta al imperialismo azteca y sus justi

ficaciones ideológicas, es decir, ea una corriente de pe.!l 

samiento que como tedas tiene sus Implicaciones filoe6fi

cas y políticas. Con respecto a lo segundo, diremos que 

se caracteriza por ser anti-autoritario y, ·por lo mismo, 

dentro de su contexto histórico, de liberaci6n del yugo 

azteca, lo que nos permite entender la intencionalidad fl 

los6fic,i del Niclín Moeohua: la 1 iberaci6n del oprimido. 

"Flor y Canto", como fi losofra se deaarrol la sobre ~ 

do en lluexotzingo, Ayapanco, Chalco, se introcllace entre•! 

gunos sacerdotes de México-Tenochtitlan y fundmlental .. nte 

en la ciudad de Texcoco, siendo de allf au •ás famoso repr!. 

aentante, el gran rey de Acolhuacán, Nezahualc6yotl. ComD 

va.os no •• coincidencia que Texcoco fuera una de laa pri.!l 

cipalea ciudadea que se uni6 a los españolea contra lee •.!, 

teca• y donde pri .. ro floreci6 el criatio11ni..,. 

Esta fi loaofía tie11e •ario• nivel ea e conaideraro: · en 

un pri•er 11e>1Mnto, ante la incertidulllbre del fund.-nto de 

la exiatencia h.,.ana, ante la ir,...iaible certeza de"la ""•.!: 
te, se plantea co•o una aerie de cueation-ientoa exietenci!. 

lea aobV"e el sentido de la vida en el ll\lndo: 

•¿Acaao de verdad ae viYe en la tierra? 
~o para siempre en la tierra: 8610 un poco aquf. 
Aunque sea jade se quiebre, 

.,,J 
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Aunque sea oro se rompe, 
.Aunciue sea p fu111a.ie de r:uetza 1 se desgorra, 
Nt.' para siempre, en la tierra; sólo un poco t1quL" 

(25) 

En un segundo plano, ante esto incertidumbre puesto que 

sólo un poco aquí se vive, se planteu el cuestionamiento so

bre lo verdadero en el mundo. Je esta manera se preguntan: 

"¿Acaso hablamos de algo verdadero <1quí, 
Dador de vida? 
S6lo soñamos, sólo nos levantamos del sueño. 
S61o es como un sueño ••• 
~adie hablo aqu( la verdad." (26) 

Y en otro poema: 

"¿Acaso son verdad los hombres? 
Porque si no, ya no es verdudero nuestro canto, 
¿Oué está por ventura en pie~ 
¿ C'ué es 1 o que vi ene a sa 1 ir bien? ( 27) 

los Tlamatinimes ante estu probl umatica fi los6fica no se 

.. indierun, y propusieron un.:i se.lución de <Jcuerdc:1 a su concep

ci6n de ~·erdad. Desechando el puro conoci111iento racicnal co

"'° posibi 1 idcld, dieron una solución integradora r:ue abarc6 la 

totalidad humana: 111 Xóchtl in cufcatl, sólo las florea y los 

(25) lé6n ro..ti l la, r.:iguel. los Antill!os ~:e.1< i canos, M1bico, 
r.c.E. 1977, P• 122. 

(26) Ibídem p. 1 ·~'.I 

(:!7) lb i cfem p. 124 ~-'· 
' '•· 
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cantos serán verdaderos. Para el náhuatl este diafracismo 

significaba poesía, expresi6n artística, simbolismo, bell~ 

za. La verdad-poesía será, pues, fruto de la experiencia 

interior. ror eso se afir•a que sabio es aquel nque sabe 

dialogar con su corazón", y artista es tallhién,.quien sabe 

dielogar con su corazón,. 

rero ahora surge un nuevo problema. El orfgen de las 

flores y los c~ntos. ror lo cual se preguntaron: 

,.Sacerdotes, yo os pregunto: 
¿De dónde provienen las flores que embriagan 
al hombre? 
¿El canto que embriaga, el hermoso canto? (28) 

Y la respuesta es la siguiente: 

•sólo provienen de su casa, del interior del 
cielo, 
sólo de allá vienen las variadas florea ••• 
Donde el agua de florea se extiende, 
la fragante belleza de la flor ae refina con 
negras, verdecientea 
flores y ae entrelaza, se entreteje: 
dentro de ellas canta, dentro de ellaa gorjeo 
el ave quetzal.• (29) 

La respuesta se encuentre en el terreno filoa6fico-reli

gioac.1 afir.ando que Dios ea la fuente de ••rdad, aolo de El 

proviene. De la caaa de Dios et1ana la •erdad, y sólo •• ac-

(28) 
1979, 

le6n rorti 11•, Miguel, la fi loaoffa n6huatl, M6xico, llNAM, 
P• 14,¡. 

(29) Ibídem p. 145 
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cede a lo divino o tra\.'és de el la, es decir de las flores 

y los c.:intus. 

De esta manera, ae hace nocesM•i11 e:i<pl",ner I~ c"ncr~rritn 

de Dios l~ue tiene la filosofía de "rlol' >' Canto", recordando 

que éste j umlís fue represent.:nfo, perc se 1 e l l .1mó i nd i st i nt.2. 

mente: 

YNlllALL l-Efl[CATL: 

IN TLOOllE IN NAllllACllE: 

rrALNDlCHllAN 1: 

MOYJCOYAN 1: 

Noche y viento, es decir, i~ 

visible e impalpable. 

El señor del cerca )' del junto. 

A~uel por ~uien se vive. 

El c,ue a sí mismo se inventu. 

IN 1LIJI.!1 CAll!!A 
IN MICTLANE: 

IN Tll.LTlrAc~·!IE 

TEYOCOYANI: 

Seíior del cicle> y de lt.l Tierrt1, 
y de la regi6n de los muertos. 

El in\>entor de los hombres. 

Dioa es noche y es viento, es invisible e impalpable, no 

ee le puede poseer o manipular, se declar~ con ésto su indepe~ 

dencia sobre el hombre, lo trasciende. También es el Señor 

del Cerca y del junto, ~ dueño de la cercanra y Náhuuc del 

anillo que circunda al mundo; Tloque ~ahuaque, abarcador de t~ 

do lo que circunda al hombre, se visualiz~ como un dios omni

prt1 .. nte; pero la divinidad no s6to se reduce a una realidad 

externa, aino que tanibi'n se vincula <• untl eatrecha 'relacicSn, 

pu•• ea el "Dios por quien se vive", no sólo co1110 fuente de t.2. 

ele verdad, sino como et inventor de loa hombres (Teyocoyani) 

ColllO el dador de ta wiJa. Es el Dios abarcador de toda re~li

dí!d e11pacio-te111pornl y ivi tcil, no s~lo p¡;¡ra el hombre, sino p<1-

rí'I sf miamo: •Et que a sí mismo se inventti". 
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En otras palabras, todo cuanto sucede se relaciona con 

lo divino, cunlquier manifestación humana que contenga "fl.2, 

res y Cantos N está en relaci6n a lo divino y si s61o las 

flores y los cantos son verdaderos, sólo éstos liberan al 

hombre de cualquier situaci6n de opresi6n: s61o •ftor y 

Canto• libera, transforma, pues es la manifestaci6n dire.!! 

ta de Dios. ~e aqui su profundidad politica. En esa 6p!?_ 

ca, oponer #Flor y Canto• a la religi6n de Huizilopochtli 

en un estado teocrático era cuestionar de raíz las estru~ 

turas de opresi6n del imperio azteca. •ftor y Canto• era 

el lenguaje de los indios, la filosofía de la liberaci6n, 

de la ~erdad, y de la transformación. Podriamos resumir 

as(: Dios ab~rca la totalidad si se hace presente a tra

vEs de la verdad (wFlor y C~nto#) y transfonnará y recre!_ 

rá (volver a crear) el mundo entero. En este sentido de

clarar la verdad en opoaici6n a Huizilopochtli era negar 

al mismo y proponer una realidad sociopolftica, personal 

y religiosa rndicalmente opuesta*. 

El siguiente texto pone en claro eete argumento, yo 

que es una clara posici6n antibelicieta. 

•Asediada, odiada 
serf~ lo ciudad de Huexotzinco, 
ai estuviera rodado de dardoa, 

* Lüs frecuentes contradiccionea de Netzahuolc6yotl con el 
i.-perio azteca son reflejo claro de lo que esta.loa hablan
do. En Los '~anuecritos de Texcoco se expresa clar .... nte co 
.., la contradicción filos6fico-religioaa ae manifiesta en -
el terreno político. 

' . r 
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Huexotxinco circunduda de espjnosas fleclHJS, 
El tambor, 1 ti concha de tc:rtuga 
repercuten en tu casa, 
permanecen en tu casa, 
permanecen en flue.xotzinco. 
Allf vigila Tucayehuátzin, 
al señor íluecehuatl, 
alli tañe la flauta, canta, 
en su ca su de tfuexotz i neo. 
Escucha: 
llaciü acá b11j6 nuestro padre el Dios. 
Aquí esta su cnsa, 
donde se encuentra el tümboril de los tigres, 
donde han quedado prcnd idos 1 c1s c<mtos 
al son de los timbales" (30) 

Y en este otro poem<J se denota 1 .::i di mens i én recreadora 

de la rclaci6n con la divinidad: 

•va no existimos. 
¡Acaso para ti somos nada? 
Tu nos destruyes, 
tu nos h.-:ices desapurecer aauí. 
reru repartes tus dones, 
tus al i•entos, lo que dll <Jbrigo, 
¡ (lh Oador de vi <lu ! 
nadie dice, estando a tu lado, 
que viva en la indigencia. 
llay un brotar de piedréls precios:111, 
h.1y un florecer de plutna• de r;uetzal, 
¿Son <1ceso tu corazón dador de vida? 
~odie dice estando a tu lado, 
que viva en la indigencia.w (31) 

(3C) Le6n !"ortillil, '.'igud, L¡:.s ,intiguos mexicanos, MExico, 
f.C.E.? 1977. p. 138 

(31) lbidcrn. p. 141 
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Conocedores de la situaci6n, carocterfsticas y signifi

cados de esta filosofía, los autores del Nicán-Mopohua, la 

cristianizan conservando su carácter liberador y lo utili

zan como columna vertebral del texto. 

Elemento esencial de cristianizaci6n es fundamentalme!l 

te la concepci6n del dios creador, omnipresente y omnipoten 

te que se relaciona con el hombre. 

Posaremos a analizar e interpretar el te~to en cuesti6n. 

El estudio se real iz6 uti 1 izando la tPaducci6n dtJ D. Prl 

mo Feliciano Veláz~ue:* y tomando como punto de partida la 

estructura del estudio realizado por Clodomiro Siller, que de 

entre todos los consultados es el que consideramos m6s compl,! 

to. 

* rrimo Feliciano Veiüzquez: en 1926 tradujo del n~huatl 
ttl llictín r.fopohua, quien corr.o dice Garibay •ae apegd •li• al 
sentido que (l 1 n 1 et:r.:i• razc.Sn por 1 a que cona i derainos <tU• 

'sta es la mejor trnducci6n. 
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Ct'.r ITllLC 11 1. 

Lf. \'ll::CEN r-~A~IA DE GllADALllrE 

"N 1 CAN !0iCPOllllA" 

,.De c!ue munera se aparee i6 pocCi ha mara\- i 11 osa ente 
lu siempre Virgen Santa María, t.'.adre de Dios, nues
tra Reina, en el Tepey6cac, que se nombra Guadalupe." 

"En orden y concierto se refiere ilQUf de qué manera 
se aporeci6 poco ha muravi l losamente la siempre Vi.!: 
gen Santu Marfu, ¡.:adre de Dios, nuestra Reinu, en 
el Tepeyác<1c, que se nombre Guadalupe. 2.- Primero 
se dej6 ver de un pobre indio llamado Juan Diego; y 
despu6s se apQreci6 su preciosn im.lgen del<mte del 
nuevo obispo don fruy .Juan de Zumárrugu. T<tmb i én 
se cuentan todos 1 os mi 1 agros que lw hecho." 

(1-2) Este párrafo es la present~ci6n del texto. La 

primera estrofa nos sitúa inmediatam~nte en la temática y 

ante los protagonistas. La aparición de 1.i \ irgen y léJ r~ 

laci6n aue se entabla entre el pobre indio y el nuevo obis 

po, y aus efectos en el mundo. Ya se deja ver la intenci~ 

nalidad y roles de la relación. El "p~bre indio" ea un m~ 

cehualzintl i (indlto pobre), es de~ir, "el merecido de lo 

penitt?ncie de Dios", pe:r el aacrificic.· de C:uet:.:ilcéatl 'JUe, 

al sangrar au miembro ~iril, dio vida o la humanidad. En 

la relaci6n, el robre social, econ6mica y eapirituulmente 

será el privilegi.;iJo, el verá íl la Virgen. El obispo tun 

se. ,¡; 
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sólo contemplará la imagen, Con~uistado y conquistador se 

sitúan con respecto a la Virgen Madre de Dios y sus mila

gros, que son las transformaciones, recreaci6n, del mundo. 

Estos son, a saber: l. El cambio del monte árido y seco en 

un mundo de belleza y piedras preciosas. 2. La curaci6n 

del tfo de Juan Diego. 3, El flc..recimiento de "variadas 

flores" durante las heladas del invierno; y 4, la apari

ci6n del dibujo de la Virgen en la tilma de Juan Difl~º· Son 

cuatro milagros, número que significa la totalidad de las 

transformaciones posibles en el muntlo*, En su momento se 

interpretará cada uno de ellos. 

J, "Diez años despu~s de tomadcl la ciudad de 
México, se suspendi6 la guerra y hubo püz entre 
los pueblos, 

4. asi como empez6 a brotar la fe, el conoci
miento del verdadero Dios, por quien se vive.• 

5. "A la saz6n, en el aifo Je 11i 1 quinientos 
treinta y uno, a pocos días del mes de diciem 
bre, sucedi6 que había un pobre indio, de noi 
bre Juan Diego según se dice, natural de Cua.!! 
titlán. 

6. Tocante a las cosas espiritualee, aún to
do pertenecía a Tlatelolco,• 

(3.) En eeta estrofa se nos eitúo en el MO .. nto de lee 

apariciones. El cuadro es el drama de la post-guerra. Le 

declaruci6n es singular, pues para el español la guerra te,t 

* (n la leyenda de los Cinco Soles y en el pen .. •iento n&hua~I 
en 9enerol cuatro es totalid~d porque cuatro eon loa efetaentoa 
de le vida y creilción. 
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minó con la Conquista de Tencchtitlan, pero para el indio 

hast.:i «1ue la resistenciu tocé <i su fin diez ;:iños después. 

(.t.) lo p.:i:z tuvo sus cfcctCJs y surgi6 el conocimiento 

.fcl ver·f.idcro Dios, por quien se vive. Oc hecho, como apu!! 

t,1 Siller, estos dos titules fueron usudos por los subios 

indigenas en los Coloquios, obr<1 también elaboradil por los 

sabios de Tlatelolco hacia 1550, cuando sostuvieron su po

lémica con los misi(Jneros (texto en el que pnrticipuron nue~ 

tros autores). la diferencia es (\UC ahor¡¡ a esos titules se 

les agr:eg6 lu palabru Dios, recurso c-ue deJíl sin lugar a dudas 

1 ,1 i gu.:i I dad en .:imbos conceptos o di cho de otra mL1nera, 1 u cr is 

tiani%aci6n del concepto nAhuatl. 

(5.) Se precisü el momento hist6rico. Entre los pueblos 

mesoamericanos precisar el tiempo es precisar la realidad del 

suceso, por eso los aztecas, en tiempos Je l~c6ntl, y o ins

tanciíls de Tlacaélel, quemaron les c1~dices, reelebor.':indolos 

part'.l hacerse aparecer cC1mo los herederos de los teotihuccanos

toltecas. En este sentido nuestros sabios precisan lo reali

dad históricíl del evento guadalupanl•, C(lmu fundamento de su 

existencia. 

Nuevamente se hnbl a del indio pobre y se puntuu 1 i zn su 

orfgen, Cuauhtitl&n. M6s que el lugar geogr~ficu, lo que im 

porto es su reolidud si~b61ica. Cuauhtitlán es et lugar ce.!: 

ca de las águilas, el lug.lr ccrc•l del sol, cerca de Dios. 

Se insinú<1 c:ue .lu.:in Diego, en su c,11 idad de merecidci del S<l

crificio de nios, es el intermediario de su polabra. 

(6.) tln.1 \<C:: situad,, el P\'entn en lu histori,1 y •1cla-
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rodo el protagonista principal, se hace una declaraci6n de ti

ro político. Se seffalü el centro de conflicto, Tlatelulcc. 

Este fue el centro de evnngelizaci6n que representaba al con

\lUistador, ol cpositor del indio, es en este sentido el símb2 

lo de lo opresión, de la negación del indio. 

Notemos además que Tlatelolco no era el único centro e

vangelizador importante, también estaba Texcoco, pero este ce!!. 

tro era franciscano, y para los indios los frailes fueron los 

sucesores de los antiguos sacerdotes, los apoyaron y hablaban 

en su lenguaje. 

7. "'E.ra sábado, muy de madrugada, y venta en 
pos del culto divino y de sus mandados. 

8. Al llegar junto al cerrillo: semejaba ca!!. 
to de varios pájaros preciosos; callaban a 
ratos las voces de los cantores; parecía que 
el monte les respondfa. 

9. Su canto, muy suave y deleitoso, sobrepg 
jaba al del coyot6tl y del tzinizcan y de o
tros pájuros 1 i ndt•s que cantan.• 

(7.) Huel c1c yohualt:inco (muy de iwadrugada, cuando aún 

ern de noche). Se sitúa el e~ento desde su perspectiva n'hua; 

recorde1110s que el cuinto sol e.pesó •cuando aún era de noche•. 

Se entiende por tanto que se est5 geatando algo de gran tras

cendenciCl para el hombre, tun importante como In creaci6n del 

•ndo. 

(8.) Tepetl (cerro). Todo cerro, escriben tanto Sohagún 

Ct>mo Dur.5n tenfu para l.:i cultura niíhua coROtaciones religioaos, 
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pcr lo ~ue las pir5mides snn cerros artificiales, pero ademfis 

el Tepeyácuc de por sf y.;i ero un cerro rel igic•su pues en el 

se levantau~ el santuario de Tonantzin. Indudablemente el 

n.'ittuü que oycril estf! rel;ición no dudnrí.1 en darle ;.il cerro 

su sentido re 1 i g i oso. 

(9.) ~uevnmente se nos sitóa en el amanecer, pero ahora 

empiezan los efectos creativos del mismo. Se escucha el can

to, Cuic.1tl, Limitad del <liafracismc· "rlor y Canto" • .lu<in 

Diego se encuentra en escenario de ~erdad, de Dios. rero el 

canto se repite cinco veces.* Es lu verdad en donde se cru-

Zfl el comino del horrbre ~ de Dios, es lü verdad superadoru de 

tod<1 situ.:ici6n. f'eru el diafracismo no está completo, es de

cir, la verdud se estc'í haciendC>, y se h<1rú a lo l.1r9u del even 

to. Entonces se escucho el canto de pnjaros que lwcen refere.!2 

cia al viento y la pluma, es decir ill mismo íluetzalc6atl, el 

intermediurio entre lo humano (serpiente, ticrr.:i) y lo divine: 

(plum<:1, viento). En esta verdad super,lde>ra se requerirlí el 

Cl1ncursv tonto del hombre come .. de :) ks. 

IC. "Se paró .luan Diego a ver y dijo 
sí: ¿por ventur.:1 soy Jigno de lo r:ue 
¿Ouizá sueño' ¿Me levanto de dormir? 
de estoy" 

parü 
oigo? 

¿!16.!l 

11. ¿Acaso en el r~raíso terrenal, ~ue 

ron dicho los vieJ~s, nuestr~s mayorcs7 
caso ya en ef ciel~~w 

de.i.2, 
¿A-

* ~os encontrnmos en la LeyenJa de lns Cinc0 Soles con el .~1in 

to sol, el númerc- cinc<·, ce.mi~ se deduce de ell,1 significa s~pc:
r<1ci{ln. rues este es el mundc· en mcvimiento, C'l I in, represen
t.1ndc• t1 los puntC"s cardin.iles y ul centf•,,, es el mundo ft,,l..jt¿i,fo·· 
por los merecidos Je Dics. 



En este pürrafo ae nos presentan des series de preguntas 

con distinto significado. Los del versiculo diez se refieren 

directamente a la cuncepci6n del hombre en la filosofia •flor 

y CJnto'". Son las mismas preguntas a las que hicimos refere.!l 

c;a, las c1ue se hace el hombre ante la busqueda del fundamen

to de su existencia. Fieles a la filosofía que se está cris

tianizando, este aparente desconcierto deja abierta la posibl 

lidad a algo superior, Dios. En la estrofa siguiente las pr_! 

guntas se refieren a si se estará en presencia de Dios. Se 

habla del Xochitlalpan, Tonacatlalpan; '"del lugar de las fl.2, 

res'", ffdel lugar de nuestra carne'". Juan Diego se sitúa a~ 

te lo divino, ante la verdad. 

12. '"Est<1bt1 viendo hacie el oriente, 
arriba del cerril lo, de donde procedia 
el precioso canto celestial. 

13. y asr que ces6 repentina•ente y se 
hizo el silencio, oyó que le llamaban 
de ñrl"iba del cerril lo y le decfan: '.lu.2. 
nito, Ju~n nieguito•.· 

(12.) El ul"iente r.:ir.1 los nehuaa significaba la wide, 
. '': 

lu:, fer•ti 1 icfod, 'es por donde nace el sol, •• vida. Es la 

ticrre. de Tl,1p,.l liln, 1'1 del color rojo, de la sabidurfo a 

donJe fué ~uetzalcóatl cuando se convirti(i en Venus, cuando 

tr.-iscend i 6 1 o humano )' se \'o 1 \' i ó di" i no.·· El Tepey.lcac 

COlllll )'il dij imoa •s un templ "· De il' 1 r pro Y i ene el canto C,! 

lestial. ror lo tí.lnfo· es un lugol" <¡ue se -vincula con "'El d.! 

Jor de f ,; \' i d<1H. 

(13.) Cesil el cnnto y se h~ce el silencio. 
el vmunecer, el silencie es el interludio de la 

1\f iguül <¡Ue 

creación (cf. 
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lcyen<fo de los Ciocc. Soles). Luego del silencie se eecu

chn In \·o::: ~ In decl.:iracién de la \'irgen riue confirma f,1 

idea r;ue el texh> mis h;:, f"rmadü sobre el pobre. .luant:z:in, 

Juan Diegl•t:in; lü te .. minücicín ~. es un.:i desinencia re

verencial*. rer~ ¡c6m~ dirigirse asf B un CDO~UÍStado! sf, 

er. re..:d idad 111 que le est..í diciendc• es: ".luiln ;)jego, tu que 

eres digni) y mereces respehi", El Tepeyácac empieza .:i ser 

lugar Je 1 ibcrt1ci6n pues le dignidad le h.-: sido devuelto. 

Sus efectvs no se Jejun esperur. 

14. wluego se ~trevi6 D ir donde le 
11 amabun; n.o se sc.bres,d tú un punto; 
al ccntruriL, muy c~ntcnto, fue subien 
do el cerrillo, o ver de dénde le lla: 
maban. 

15. Cuülldü l leg6 .., lu cumure. vió u Uf\ü 

sefiora l;Ue estJb,¡ •ti 1 í de pi e y que 1 e 
dijo '!ue se acercllra." 

(I~.) la reacción Je .luan :liegt. es claro. t.nte el hcchc 

reaccinna con dignid«d >' muy contcntl· ,icude <1 dende Je 1 l.::mdn. 

(15.) Se encuentro C\/n unt Ciliuupifli, es decir, uno.1 mu

jer noble <"!Ue nu '.1b~t.rnte su nc:ble::<.1 estab~1 de pie. Esto ~s 

muy import<Jnte, pues tc•drs los nobles .kmin.,Jcrcs, t(1nto ,1%t,! 

cas comf, esp.:.iioles recil>í~.n <i· lt-s cenr:uistc.dcs s1•¡n, .. 1 ·.-. La 

~ Lü terminación tzin tiene dos significados: ~) t:in=díminutivo 
peyorotiwc (c~uivolcntc al ~cj<"• en esp0fi~I). b) t:in•rcveren-
ci;;I. 11.:i~· un<.- mlis r'ue ,¡ n1.sttrts ne• nos h.:ice f.:ilt,1, pcr,.ut" ni, 

confunde el sentide de un cd ificctivc; t::in=diminutiv1·. per(• r.1·r 
.:.nti9U•'· pr~r <~.iemrle; nexic•ilt:dng;.. Es imr.crt.:.ntc sefivlnr •,ue 
en el cuSl'1 .lu;:n '.~iegt".!.~.i.!?.r es un revercnci~1t, pues fl•rm •. \ porte 
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nobleza de In Señ<.,ra no es 1.::i nobleza dc1min.:1dor."t. Con esta 

¿ctitu<l se entabla una relaci6n en el mismo plena, De hecho 

este p.lrrilf<' es un cuestionamientl• directo a la form;;i de 

ejercer el poder. Veremos que Guadalupe es el dios cristiano, 

y si el mismo i:om,1 una uctitud distinta a lo del C(Jnquistador, 

r¡u i en supuestilmente es su representante, ¿dónde c,ueda 1 a <1uto

r i dad del d"minador huscdt1 en su Dios'.' 

lf. "llegado a su presencia, se maravi-
11 ó mucho de su sobrehumnnt1 grunde:rn: 

17. su vestidura crn radiante como el 
scil; 

18. el risc0 en ~ue posaba su planta, fl~ 

chíldo por 1 os resp 1 ando res, seme.iübu un<J 
ajorca de piedras preciosas; y relumbruba 
la tierra como el arco iris. Los mes~ui
tes, nopu 1 es y citras di ferentes h i erbec i -
ll~s ~ue allí se suelen dar, parecí~n de 
esmeralda; su follaje, finas turquesas; y 
sus ramas y cspin<1s brilluban come.• el oro ... 

?I l leg¡¡r ante lo Señora, Junn !)ieg<.' Cile en la cuenta Je 

rue n<.' s01n es una mujer noble sino nlgo más. Los siguientes 

sucesos lo confirm.:in. En ID cultura mesC'americ.'lnu el vestido, 

l~s objct~s, señales 6 sfmbclcs ~uc rortoba la persona decfan 

•• todo e 1 mundo ou i én erci y qué h.:ic i a, Nuestra señor.1 posee 

un ,.vestidc. radiante C('lmC'I el sol .. , es decir, l)ios formo parte 

"te su pcrst1ntl 1 i dod. 

'* de un discurso, cue <Wala el proyect~· del indic paru el 
~. pnr¡i el desprecitHfo por el {,rden social. 
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aespués de restituir In dionid •• d ill pobre y de mL•Strur 

1·uien es, se indic,1 el efecfa· 1·ue pr1~duce en el mundu, El 

munJc, descl:ido, espinud1:· y pedrcg1.·s~., .intc el evento se tra!! 

fC'rm•1 y vive, reluce, Esto ncs hace recl··rd.1r el sigu ientc 

poem<i de ":'"fer y Canfa," ·;ue presenta In mism•i ide;:i <inte la 

presencin de )ios: 

"llny un brutnr de pi edras prec i esa~ 
hny un fl11recer de plum.is de -:•ueb:c:,I 
¿s,,n nc~1sr tu c1:r,1;:ón, íl.idc.r de 1 ¡1 vide.-:'" 

.\nte f,1 presencia de "li<'s el mund1; se tr,1nsformí' y vit.,-

l 1:::.-., till es I(• rue siml·ol i::r.n los ch.-dchihuites, el ;_1rcP iris 

>' l.::.s tur·:uesris. 

I~. "Se incliné delnnte de ello y oy6 su 
p1:d ,1bra, muy b l.mda y c1•rtés, cun 1 de •u i en 
utr¡1e y estima mucho. 

'.!(', [lf;¡ le di,}•:: 'Ju,initr., el m,~s pe~ue

H~ de mis hijos, ¿e d~nde v~s~' 

:.t. El respondié: 'seiior<t y niíi:J mfo, 
te.n911 que l leg.nr ,, tu cas.~ de ::éxico-Tl,·1-
ti lolc0, L seguir lns cas~s divin~s, ~ue 

nos 1k:n nuestr:•s saccrd.-.tes, delcgudC1s de 
Nuestro Señor', H 

(H>.) ~e tratu de un:i delc;!r.:;cirn sc·brn In fcrm.:i de ev;;n-

geli:cr, de relncicn.1rsc ccn l.::s pcrstn1:s. l..:'. cvGn9eli:r;1ciiín 

hu de ser en sí mism;1 mu~' ~il,mde y cortés, C(•ntr.1diciemk tnd:.• 

lo "ue se.1 esrud.:i e lnruisicie;n, Y el cv,,ngcl iz<1dcr h .. :i de ser 

ruien .~tr11c y estrm;: :nuclié., f· sen, debe rel.;ici<1n11rsc en t!I mi_!! 

m(' rl.ine .1ntcs r.:ue nutoritc11'ic11t...t.. 
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(~C.) Lu acci6n transformadora de lu relélci6n Virgen

.lutin Diego sigue su lógica. !,hora Guuditlupe, lucgu de de

volverle su dignidad le reconoce su condici6n de explotado. 

Le dice Nv Xccoyohua Juantzin, es decir, "Juan, tu que eres 

digno de respeto eres el más per¡ucño de mis hijos", que de!!. 

tro del Cl>ntexto en el cual nos movemos y de acuerdo con la 

16gica del textc, resulta fncil deducir que est.1 uparente 

maternidad se refiere sobre tcdo al reconocimiento de su sl 

tuücién de oprimido, de disminuci6n en que vive. Se verá 

con mayor claridad en versfculns posteriores. 

('.?1.) En est.:i estrofa se hacen dCJs declaraciones impor

tantes. rrimerr., el 1•econocimiento de .luon Diego de ,,ue Tln

tcl<'lc<•, 11 pcs<ir de estar simbcl iznndo al explotadt'r es t.:im

bién caso de la Virgen (curics0 es rue la Virgen todavía no 

se presentara y Juan Diego ya snbe nuien es). Es la declara

ci6n ~ue clarifica In naturaleza cristiana del evento. Es 

unn declarnci{n de tipo orientadcrv pues 'sto evitar~ con

fundir'' Gundalupe con los i.lntiguos dioses, e introduce el 

versículo siguiente. ror t•trei lado el trato es distinto. 

El Dics del c(.n·~uist~dor es el •:ue aplasta culturas y pue

blos; éste, Gu~dalupe es Nochpocht:ine, •niíl~ mfa,. Nue

v~mente se cierne la crrtica fina y Dplastante Subre el 

Ct)nqu i st,1dcr. !.hora e 1 contr.1ste es m.:1 yor. L.:i \' i rgen ya hü 

predic4"d<, de c•tru mi.lneru. 

"~ nEI I~ luego le habl6 y le descubri6 
su scnta v~luntcd; le dij0: 'snbe y ten 
cntcnJid,·,, tu, el mf.s pecueiio de mis lii
jc:s, rue :;o s<,y l;,1 siempre virgen St:1nt;:i 
~\:1•L1, :'..-,dre del verdudcro Dit·S, por c·uien 
se vive; del Creador cabo ~uien est5 tcido; 
Se~or del cielo y Je la ticrr~.~ 



'.!3. "flese0 vi \'.Jmcntc ,. uc se me er i j tl 
c~uf un templo, p~rci en 61 mostr~r y 
dnr t0J<• mi .1mc·r, ce>rnpasi0n, ,1uxi 1 in 
y dcfensn, pues :10 soy vuestr,1 pi.1d ... -
Si.1 mndrc, 

2.j, (! tí, .: todus V<·scitrt1s juntes los 
m.iradr,res de estr. ticrr •. : y ,: los clemf.s 
.:m<id<Jrcs mi ,.s · ue r.1e i nvticuen y en mí 
c1.nfíen;" 

Hemcs l legmio en este p.'irrcift, a un;1 de 1.is cumbres. 

ror un ludo .¡ued.:irá pl;1srnada tuda 1.:i síntesis cultural ':ue 

hemos vcnidc tr~ntuJo, y pur ~tro se plasmar~ el proyecto 

guadalupono, que scr6 ~I tipo de sociedad que se desea. Es 

decir el proyecto nacionül de 1 iberaci6n. 

{22.) En este versículo Gu~dolupe tomo la pcrson~ del 

antiguo Dios, de la cntigua rel igi6n de nuctzalc6~tl, peru 

uhor<1 es cristiano; se lluma a sí mism,1: lnninnntzin in huc.>lnt'll i 

téotl - ;)ics {m<ldrc del Jicis de gran verdad. f:gregar <il c1.nceptc1 

Dios en c<lstel lrn1u es cristiuniz¡;r la pcrsC'na); lnnin.:intzin in 

teyocoy.-ini C:•'.fldre del Dit•S por quien se vive); lnnin.:intzin in 

tlcque-n<.hua1 1uc (:.ludre del Dios del cerc,1 y del junte); lnnin.Jn

t.:in in i lhicill1u<1 in tl<d ticp.:0<uc {!'i,dre Jul i)ius del cielt• y 

:,· Je la ticr1•a). ¿for ·~ué cst¿¡ prctcnción? ¿fcw c;ué cristi,mj_ 

zur lci c:rnti91N' ¿('tté se kgrü'? ¿ror <.'Ué nr. recurrir simplcmc.!!. 

te ¡¡f sincrctismc.1-:' lu respuestn es clDf"i.1. Id retvmur le, .:.nti

guo, y ul durlc c<.:ntcnidu cl'isti.:1ne, se est.: kgrundci LA lt!TC:;f 

:n~ t:sr IR ITUAL DEL Cl't:t.ll l ~Tf,Jl' CCN :::EGrECTC .·.L ~C·NC.t: IST/,Jí.'li,. SI'! 

cstéi rcccncc i cn1.k, de hecho, su i ndcpcndenc i a >'• dcntrc. de I .~ 16 

gica de l.-1 religiosid<ad de ct·n·!t1istt1, ~e est.'.i úescc.,ncicien<.k· su 

autoridod ) C(.'n el le.' h'da flUfa,ridnd Jttl con,~uist.:id11r, pues lu$ 
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españoles se fundamentaron en la religi6n para dar legitimi

dad a la Conquista. El oprimido es, pues, 1 ibre y, por lo 

mismo, ya no hay pretexto jurídico que justifique la opre

sión. Además, nueva•ente se lanza abiertaiaente el discur

so contra el opresor quien ne96 la antigua rel i9i6n cal ifJ.. 

cándola de idolatría. Estamos ante la de~astaci6n ideoló

gica del con4uistddor, ante su ridiculización. En estad,! 

claraci6n se estü diciendo que ante Dios, es el oprimido, 

e 1 conqu i stc:idu e 1 que ti ene 1 a verdad, 1 il razón y 1 a auto

ridad. Es la devoluci6n absoluta de su dignidad. 

(23.) Siguiendo la lógica del párrafo, ahora se hace 

decir .:i la Virgen que desea su templo, su sede, su cesa en 

el Tepeyácac, yue es lugar de 1 iberaci6n con lo cual se se 

para definitivamente de Tlatelolco, 11anifestando implfcit.2, 

mente su oposición. Está separando de hecho el proyecto de 

evangelización del opresor, del suyo propio. Son dos luga

res, son dos proyectos. Se pretende #fiar todo mi amor, co!! 

pasión, auxilio y defensa,n Son cuatro t'rminos, la totall 

dad Je la acción, pero en si caJa t'rmino tiene mucho signl 

f ic<1do. El pl"O)'ecto guadalupeno i11pl ice a110r para el opri•l 

do, pero es insulso pensar que se t~ata de la afecti~iznci6n 

de la relación; es, por el contrario, el compromiso total que 

i•plica amt11r, en otras palabras, se refiere el amor •á• puro 

de la tradición cristiana, representado por el mis•o Jesús. 

Se trata tumbi'n por le mismo, de sufrir junto con ellos. 

El t'rmino compasi6n dista mucho de significar la petulan-

te posici6n de prepotencia ante el sufrimiento, al contrario, 

co•podecerse es padecer con, sufrir con el opri•ido. El allOr 

y la cllmpnsi6n han de llevnr o la defenza y auxilio del po~re, 

cil cllnr;uistéldo. En concreto se eató pidiendo un total y r.1dJ.. 
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cal cambio en la dinámica de la sociedad. Aquellos que se 

sirven han de aer ahora servidores. Se invita a la soci! 

dad a que se comprometa con el desposeído, con •el más pe

quefto•. Es, en concreto, una proposición para una libera

ción espiritual, económica, política y social para el indio 

y por el indio, pues no olvidemos que la acci6n del conqui~ 

tado es indispensable para el logro del mismo plan. Sin su 

compromiso no es posible el 'xito del mismo. 

(24.) lnMdiatamente despu's se plasma hacia qui6n se 

dirige el proyecto. A Juan Diego, a te.dos los conquistados 

y a todo aquel que ame, invoque y confíe en la Virgen. Esta 

declaración sigue la más pura tradici6n humanista, pues la 

liberación es para todo aquel que se inserte en la misma, la 

exclusión es voluntaria. 

(25.) Ahora se redondea lo dicho anteriormente. Se ill 

siete en la participación activa del oprimido, condición sin 

la cual no se puede realizar nada. De este momento en adela.!l 

te el texto sugerirá la viabilidad del proyecto expresando dos 

niveles: primero, c61110 ha de realizarse junto con la crftica 

constante al conquistador y, segundo, en un nivel escatol6gico, 

o 89a1 1 os re su 1 ta dos 1 i beradores que se obtendr6n con e I pro

yecto, en un futuro no determinado. 

26. •y para realizar lo que mi cle111encia 
pretende, ve al palacio del obispo de M'-

· xico y le dir6s c6nt0 yo te envfo a manifes 
tarle lo mucho que deseo, que aquf en el -
llano me edifique un templo; le contar6s 
puntualmente cuento •e has visto y admir.! 
do, y lo que has ofdo. 
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27. Ten por seguro ~ue lo 09rodecer6 
bien y l<.1 p<lgnré, pPrque te haré fe-
1 i z y ruerecerfis much<.l 1:uc )'<' recompe.!l 
se e 1 trnbajo y ft1t i gn con que vas a 
pr1,curar lo r.ue te encomiendo. Mi rn 
(!\IC ya hos oídC' mi m.rndafa>, hiJc mfo 
el más perueño; anda y pon todo tu ª.!. 
fuerzo. 

28. Al punto se inclinó delante de 
ella y le dijo: HSe~ora mffl, ya voy 
a cumpl ir tu mündéldl'; por ahora me 
<lesp id(\ de tí, yo, tu hum i 1 de siervo." 
Luego bajó para ir n hficer su mandado; 
y salió a la calznda que viene en línea 
recta ;.1 1léx i co." 

(26-28.) Se plante~ el c6mo llevarlo a cabo. El agente 

evangelizador ya no es el conquistad(Jr sino el pobre, el des

posefdo. Es el sujeto activo del proyecto. Va a enfrentarse 

con su opresor 11 evando 1 a verdad de 1 {l CUil 1 es depositario. 

Existe de hecho una inversión de rcles nue, en esencia, lo oue 

propone es la inversi6n de la dinámica social. El empezar a 

hacerlo es ya 1 iberadt•r. 

29. "Habiendo en:trudc, en la ciudad, sin 
dilación se fu~ en derechura al palacio 
del obispo, ciue era el prelado <1ue muy 
poco antes habf~ venido y se llamaba fray 
Juan de Zu11tárraga, religioso de San fran
cisco." 

(29.) ~·ás "ue el Zum.Srraga histórico, se está si.bol izan

do en il al titular del opresor, al Jerarca del conquistador, 

al inquisidtir y todo al'.luel que entre en ese rcl. 
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30. "Apenas l leg6 trat6 de verle; rog6 
a sus criados ~ue fueran a anunciarle; y 
pasado un buen rato, vinieron a llamarle, 
que habfa mandado el señor obispo que en 
trara. luego que entr6 se inclin6 y ar;2 
dill6 delante de él. 

31. En seguida le di6 el recado de la Se 
ñora del cielo; y también le di~o cuanto
admiró, vi6 y oyó. Después de oir toda 
su plática y su recado, pareció no darle 
crédito; 

32. y le respondió: 'ctra vez vendrás hi
jo mío, y te oiré más despacio; IL veré 
desJe el principio y pensaré en la volun
tad y deseo con que has venido.' 

33. El sal i6 y se vino triste, porque de 
ninguna m.:inera se reu 1 i z6 su mens<Jje." 

(30.) El marco de 1 iberaci6n hu desaparecido. Ahora se 

muestru con toda su ca•u.Jez.-·, l.· sit.u-.ción real del oprimido. 

/\quf tiene que esperar y ante la autoridad se inclina y arro

di l Id, en otras palabras, se humilla. El contraste es brutal. 

( J 1 -33.) f.;o obstante, e 1 evange 1 i zador ahora ea e.1 pobre, 

y el dominador que tiene la facultad de •dar y enseñar• titub~a, 

dudol y oleaba por negur el mensaje. la contradicci6n ae plaaaa 

br i 11 ante11ente. .lutln Di ego ae va tri ate porque no ae ree I iza au 

mensaje. Ea significativo que Juan Diego )'u se hol apropiado del 

mensa.je de 1 a \' i rgen y es obvio puea ea e I • i s110 mensaje 
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34. ,.En el 111iamo Jfu se 'Volvi6; se vin1~ Jcrc
cho a 1 a cumbre de 1 c•rr i 11 o, y .;ic:ertó cun 1 a 
Señora de 1 cielo, que 1 e estaf.u u!Jllul'•fondu, 
,_d J f In j Stn" ,J.., n.Je J ".i V j ,j J d 'V8Z: pr i ntera. 

35. Al verla, se postr6 delante de ella y le~ 

dijo: 'Señora, la 11áa pequeña de mis liijt1s, 
riif'fo 111fr, fufa donde •e en'Viast• a cu•plir 
tu 11andato. 

36. Aunque con dificultad •ntr6 a donde e• 
el asiento del prelado, le vf y expuse tu men 
saje, aaf co111e> me advertiste; 

37. me recibi6 benignaMente y•• oy6 con aten 
ci6n; pero en cuanto 11e reapondi6, pareci6 que 
no lo tu'Vo por cierto; me dijo: •otra vez ven 
drás; te oir6 •á• despacio; ver6 llUy desde el
princ ipio el deseo y voluntad con que haa venl 
do •• 

38. Co•prendf perfecta•ente, en la •anera co
•o •• reapondi6, que pienaa que •• quiz' inven 
ci6n •fa que tu quieres que aquí te hagan un -
te•plo y que acaso no ea orden tuya:• 

(34-38.) Juan Diego real iza la identidad entre 61 y la ••

Rora. Le lla•a No Xocoxohue. Su proyecto ha aido negado y para 

el Indio ea negarla a ella. Ahora co11parten la •i ... condici6n. 

No obatante Juan Diego ha ganado claridad, y aobre el deacalabl"O 

intuye que no •• culpa auya. Ea el conquiatador el que no crey6 

el ••naaje. Al final pone de .. nif ieato, .. diante una reflexi6n 

per90nal la naturaleza de la relaci6n opreeor-opri•ido. El opr.! 

llOr no confía y penea que el •enaaje ea invenci6n del Indio. 

39. •Por lo cual te ruego encarecida•ente, Sefto 
ra y Niña •fa, que a alguno de loe principalee,-
conocido, respetado y eeti .. do, le encargue• que 
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que lleve tu mensaje, para que le crean; 
porque yo soy un hombrecillo, soy un co~ 
del, soy una escalerilla de tablas, soy 
cola, soy hoja, soy gente menuda, y tu, 
Niña mía, la más pequeña de mis hijas, S!, 
Aora, me envíaa a un lugar por donde no ·~ 
do y no paro. 

41. Perd6name que te cause gran pesadu•
bre y caiga en tu enojo, Seffora dueña mfa 1

.• 

(39-41.) No obstante la claridad ganada, la situación tan 

evidente ejerce su efecto sobre el indio. Ya no cree en sí mi~ 

mo y pide que su misión sea transferida a los poderosos. De he 

cho está declarando que ellos son lo~ únicos que se hacen valer, 

y se sitúa en esa realidad. Se define a sí mismo como Nicnotla

paltzintl i (hombrecillo de por allí), un hombre sin lugar pro

pio. Es decir, el no anda ni para ni por M6xico-Tlatelolco. 

Loa efectos de la opresión se muestran en su totalidad. Pero 

Juan Diego no pierde su fidelidad y le llama "Señora y dueña 

42. •Le respondió la Santísima Virgen: 'Oye, 
hijo •Ío el •'s pequefto, ten entendido que son 
111Uchos •i• servidores y mensajeros, a quienes 
puedo encargar que lleven mi mensaje y hagan mi 
voluntad; pero ea de todo punto preciao que tu 
•i8llO solicites y ayudes y con tu •ediación •• 
cu11pla •i voluntad. 

43. Mucho te ruego, hijo •fo el •'• pequefto, 
y con rigor te •ando, que otra vez vaya• ••ft,!. 
na a ver al obiapo. 

44. Dale parte en Mi nombre y hazle saber por 
entero Mi voluntad: que tiene que poner por o
bra el templo que le pido. Y otra vez dile 
que yo en persona, la siempre Virgen Santa Ma-
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ria, Madre de Dios, te envfa'.• 

(42-44.) la Virgen no deja de reconocer su situaci6n y 

le vuelve a llamar No Xocoyohue, pero de ninguna manera ace~ 

ta el cambio de sujeto hist6rico, y explfcita111ente reconoce 

la necesidad de que sea él el 111ediador, el sujeto activo de 

la transformaci6n social. El t6rmino usado para mediaci6n es 

huelmo•ática, que significa •con tua •anos•. Juan Diego tienef"

hacer su tarea. El oprimido ha de ser el sujeto actuante de 

su liberaci6n. El •andato, por su parte, no s61o se reafir•a 

sino que con r•igor se 111anda. 

45. •Respondi6 Juan Diego: 'Señora y Niña mfa, 
no te cause yo aflicci6n; de 111uy buena gana ir6 
a cu111pl ir tu •~ndato; de ninguna manera dejari 
de hacerlo ni tengo por penoS<> el ca•ino. 

4~. ~ rf • f· .:1cer tu vo 1 untad; pero ace•o no ae 
ré ofdo con agrado; o ai fuere ofdo, quizás no 
•e creerá. 

47. Mañana en 1 a h .•de, cuando ae ponga e I ao 1, 
vendr6 a dar raz6n de tu •en•aje con lo que re.! 
ponda el prelado. 

48. Ya de ti •e despido, hija •fa la -'• pequ!. 
ña; •i Niña y Seftora. Deacan841 entre tanto.' 
luego ae fu6 61 • descansar • su cese.• 

(45-48) la reapueeta no •• hace et1perar. Ahora el indio 

to•e confianza pues cuenta con el concurso divino y reto•• au 

•i•i6n. E• de notar ~ue ya no 11 .. a al obl•po servidor de la 

~irgen sino tan •6lo el prelado. 
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49. "Al dfa siguiente, domingo, muy de 
madrugada, sali6 de su casa y ae vino 
derecho a Tlatilolco, a instrufrse en las 
cosas divinas y estar presente en la cue!l 
ta, para ver enseguida al prelado. 

50. Casi a las diez, se aprest6, despu6a 
de que oy6 misa y se hizo la cuenta y se 
dispers6 el gentío. Al punto se fué Juan 
Diego al palacio del señor obispo." 

(49-50.) Nuevamente la escena es de madrugada, reforzando 

la renovaci6n, acentuando la opresi6n. El conquistador pasa 

lista al conquistado. Se contrasta l;:i libertad que se hace pa

tente en el Tepeyácac. 

51. #Apenas lleg6, hizo todo empeño por 
verle; otra vez con mucha dificultad le vi6; 
se arrodilló a sus pies; se entristeci6 y llo 
r6 al exponerle el mandato de la Seffora del -
Cielo; <JUe ojalá que creyera su mensaje, y la 
voluntad de la Inmaculada, de erigirle su tem 
plo donde manifeat6 que lo quería. -

52. El seHor obispo, para cerciorarse, le pr~ 
9unt6 muchas cosas, d6nde la vi6, c61110 era; y 
61 refiri6 todo perfecta111ente al señor obiapo." 

(51-52.) La ••cena ea ai•ilar al anterior encuentro, pero 

ahora la• actitudes de ambos se han acrisolado. Se desarrolla 

una verdadera lucha. las dificultades del indio son •ayoree y 

Mayor su humillaci6n. El obiapo ehora ea •á• incisivo. Su i~ 

terfs no est& en el mensaje, sino en le confiabilidad del indio 

co1110 sujeto, Pero Juan Diego está más seguro y ante la presión 

refiere todo perfectamente. 

68. 



53. nMas aunque explic6 con presici6n la 
figura de ella y cuonto habfa visto y ad
mirado, que en todo se descubrfa ser ellu 
la siempre Virgen, Santísima madre del Sal 
vQdor, nuestro Señor Jesucristo; 

54. "sin embargo, no le di6 crédito y dijo 
que no solamente por su plática y solicitud 
s·e habfa de hacer lo que pedfa; que, además 
era necesaria alguna señal, para que se le 
pudiera creer que le enviaba la misma Seño
N de 1 C i e 1 O , " 

(53.) Ante la agudizaci6n de las contradicciones, viene el 

esclarecimiento de la situaci6n. la fe en Cristo s6lo se real i

za en el Tepeyácac. Estamos ante la cristianizaci6n total del 

evento. La r•flexi6n cristol6gica es producto de la reflexión 

del indio. El la nunca mencionó ser madre de Jesucristo, es el 

indio quien lo ha entendido. la síntesis está culminada. Aho

ra el cristianismo pasa a ser realidad fundamental del indfgena 

para el indígena y no del conquistudor. La relaci6n se ha in

vertido, y nuevamente la autoridad pertenece en su totalidad al 

indf gena. 

(54,) A pesar de todo, nueva•ente el obispo niega la rea-

1 idad del mensaje y llega al lfmite; pide pruebas. Mientras 

más se esclarece el mensaje de Juan Diego y su naturaleza, m6s 

en ridfculo se va poniendo al conquistador y por lo miSlllO lll&s 

clara es su posici6n. 

55. wAsf que lo oy6, dijo Juan Diego al 
obispo; 'Señor mira cual ha de ser la ·~ 
fiel que pides; que luego ir6 a pedfrsela 
a la Seílora del Cielo que me envi6 ac&'." 
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( 55, ) Juan Di ego se adueña cada vez más de 1 a si! 1Ja

c i 'h, Sabe ;-¡ue el mensaje se ha de real izar y accede ante 

l.J petici6n de la señal. El obispo, ante la firmeza se de.! 

m•>rona, se repliega y lo despide, 

56. "Mandó inmediatamente a unas gentes de 
su casa, en quienes podía confiar, que le 
vinieran siguiendo y vigilando mucho a d6nde 
iba y a qui~n vefa y hablaba. Asf se hizo. 

57. Juan Diego se vino derecho y camin6 
por la calzada; los ~ue v•nian tras 61, don 
de pasa la barranca, cerca del puente del -
Tepeyácac, le perdieron; y uUOCJUe mfis busc.2. 
ron por todas partes, en ninguna le vieron. 

58. Así es que regresé'lror1, no sol.:imente Pº.!: 
QUC se fastidiaron, sino también poraue les 
estorb6 su intento y les di6 enojo. 

59. Eso fueron a informar al señor obispo, 
inclinándole a que no le creyera: le dije
ron ~ue nomñs le engañab~; c,ue nomás forj!!_ 
ba fo que venfa a decir, 0 que Gnicomente 
soñaba lo que decfa y pedia; y en sumo di!!, 
currieron que si otra vez volvfa, le habían 
de coger y castigar con d~reza, para que 
nunca más mintiera y engaí'arü," 

(56-58.) La opresi6n se hace efectiva y Juan Diego es 

perseguido pero s61o hasta los lfmites del Tepeyácec. En e~ 
te lugar no puede ser oprimido pues el mundo es distinto, allí 

hay 1 iberaci6n. los sirvientes ponen al preledo en animadver

sión contra el indio y al hacerles caso, éste se ha puesto en 

total oposici6n con la Viroen de Gu~dalupe. La lucha ha lle

gado al máximo. 
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•Entre tanto, Juan Diego estaba con la 
Santísima Virgen, diciéndole la respues 
ta que traía del señor obispo; lo que -
oída por la SeRora le dijo: 'Bien hiji-
to mio, volverás aqul mañana para que lle 
ves al obispo la señal que te ha pedido;
con esto te creerá y acerca de esto ya no 
dudará ni de tí sospechará; y sábete, hi
jito mío, que yo te pagaré t.u cuidado y el 
trabajo y cansancio que por mi has impendi 
do; ea, vete ahora, que mañana aquf te a-
guardo'." 

Este tercer encuentro puede considerarse falso. Fue 

agregado por el Lic. Joseph Jul ián Ramfrez en su "Traduc

ci6n m.Ss perfecta". Por otro lado rompe con la l6gica del 

texto amén de que el estilo literario es distinto. Por no 

ser original no será considerado en nuestro análisis.* 

6C. "Al día siguiente, lunes, cuando 
teníe que llevar Juan Diego alguna se 
ñal para ser creido, ya no volvi6. 
rcrque cuando volvió a su casa, un tfo 
que tenía, llamado Juan Bernardino, le 
hebfa dado la enfermedad, y estaba muy 
grave, 

61. rrimero fue a llamar a un m'dico; 
pE:ro ya no ero ti e11po, ya estaba muy 
gr·ave. 

62. r-or la noche, le rogó su tío que 
de madrugada saliera y viniera a Tlati
l"lco a 1 lamar a un sacerdote, que fue
ra a confesarle y disponerle, porque ea 
teba muy cierto de que era tiempo de m; 
rir y que ya no se levantaría y sanaría.• * 

* Confrontar Flor y Canto del Tepeyac de Clodomiro Siller 

1 e iones indígenas de * En nuestros dfas el vocablo tío, en as r 9 , 
influencia nahua, indica dignidad y respeto máximo. 
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....... 

(60-61.) Este párrafo es de radical importancia. Juan 

Be,.nardino, su tfo, se enferma en el momento de 1 levar Id S,! 

ñal. Entre los nahuas •tio• es el máximo tftulo de respeto, 

es la cluve para entender el barrio y pueblo; en concreto, 

al hablar del "tro• se esta hablando de todo el pueblo con

c¡u:stado, El pueblo está enfermo y está enfer1110 de Cocol i~ 

ti i (viruela); está enfermo de la peste del conquistador; e.! 

tá enfermo de opresi6n. Juan Diego tiene que escoger entre 

llevar la señal al obispo o remediur el dolor de su tfo. Nues 

tro personuje escoge y prefiere a su tfo, y con ello pone dos 

cosas en claro, Frimero, que él es el sujeto activo, necesa

rio, indispensable en la real izaci6n de la 1 iberaci6n, y por 

otro lado, que ya se está haciendo realidad el proyecto de la 

Virgen. 

(62.) La situaci6n es extrema. El tfo está seguro que 

va a morir. CiertaMente la conquista ha terminado y la paz se 

hizo, pero 6sto es el extremo para el indio. Va a morir. 

63. •Et martes, muy de madrugada, se vi
no Juan Diego de su cesa a Tlatilolco a 
llamar al sacerdote. 

64, Y cuando venfa llegando al ce111ino que 
sale junto a la ladera del cerrillo del Te 
pey6cac, hacia el poniente, por donde tenTa 
costumbre de pasar, dijo: 

65. •si me voy derecho, no sea que me vaya 
a ver la Señora, y en todo caso me detenga 
para que lleve la señal al prelado según me 
previno; 

66. que primero nuestra afl icci6n nos deje 
y primero llaMe yo de prisa al sacerdote; el 

..,., 
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pobre de Mi tío lo está ciertaNente 
aguardando'.• 

(63-66.) En este párrafo es clara la interrelación de 

lo aocial y lo religioso. Juan Diego opt~ ~11te 1~ situdci6n 

por la aflicci6n del pueblo, pero al •i .. o tiempo ya está re~ 

!izando el proyecto, co•o lo demuestra el siguiente encuentro. 

67. •Luego di6 vuelta al cerro; subi6 por 
entre 61 y pas6 al otro lado, hacia el o
riente par• llegar pronto a M6xico y que no 
le detuviera la Seffora del cielo. 

68. Pens6 que por donde di6 la vuelta no 
podfa verle la qu~ está •irando bien a t.2. 
das partea.• 

(67-68.) RealMente Juan Diego hace una maniobra co•pl icede, 

pero si observa1110s bien está yendo hacia el poniente, por el lu

gar de la •uerte, y en el •o•ento que decide apoyar a au tío •c49!! 

bia de direcci6n• hacia el oriente, es decir, ahora va hacia la 

vida, y de hecho •pasa del otro lado•. Ea el •is110 ce•ino de 

Quetzalc6atl. 

69. •La vi6 bajar de la cullbre del cerrillo 
y que estuvo •irendo hacie donde ante• •I la 
vera. Sali6 a au encuentro a un lado del C! 
rro y le dijo: •¿Q\J• hay, hijo •fo el •&s pe 
quefto? ¿A d6nde vea? 1 .• 

(69.) El nuevo encuentro es inevitable. La l6gica del tex-

to aaf lo Marca. 
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70. •¿Se apen6 el un poco, o tuvo vergüen 
za, o ae aauat6? Se incl in6 delante de! 
lle; y le aalud6, diciendo: 'Niffa mfa, 
le 9'a pequefte de •i• hijas, Seftora, ojalá 
eat6a contenta. ¿C6mo has amanecido? ¿E,! 
t4a bien de aalud, Seftore y nlft• •fa?',• 

(70.) La reacci6n de Juan Diego ea clara, Eata reallza.!l 

do el plan y por eao no hay pena ni eao•bro, ni auato. Al con 

trarlo, la aaluda, coaa nueve en el texto y la reconoce co•o 

de loa auyoa. La vuelve a lla••r No Xocoyohue. Ea curioao que 

ahora el probleaa de Juan Diego ea le aalud del pueblo y preci

.... nte pregunta por la aalud de la Virgen. Hay identidad. 

71. •voy a cauaarte aflicci6n: aabe, Niffa 
•fa, que eat' •uy ••lo un pobre aiervo tu
yo, •i tfo; le ha dado la peate y ea~ pa
ra morir. 

72. Ahora voy preeuroao a tu caaa de M•xl 
co • lla•ar uno de loa aecerdotea ••adoa · 
de nueatro Seftor, que vaya a confaaarle y 
di aponer le; 

73. porque deede que naci110e, viniaoe • a
guardar el trabajo de nueetra auert•. 

74. Pero ai voy • h•c•rlo, volver' luego o 
tra vez aquf, pera. ir e 11 •ver tu •naaje. -
S.ftora y nill• •fa, perd6na .. ; te..- por aho 
re paciencia; no te engallo, HiJ• •fe la -'; 
pequella; .. llana vendr• • tod• prl••·· 

(71-74.) Nueve•ente Juan Diego igual• au aituaci6n a la de 

la Virgen. Sabe que le noticie le cauaar• eflicci6n. Por otro 

lado el tfo ea aiervo de la Virgen; ea la declaraci6n for•al de 
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la vinculaci6n entre ambos, En el párrafo 72, podrían sur

gir confusiones pues parece no seguir la 16gica que ha marc~ 

do el texto con respecto al clero, La situaci6n se aclara 

cuando recordamos que los autores son filofranciscanos, así 

se explica que la casa a la cual ae refiere no sea Tlatelol

co, sino San Francisco de Mfxico, 

Por su parte, nuevamente nos encontra910s con afirmacio

nes filos6ficas. La vida es un transcurso hacia la muerte; 

es el camino del hombre hacia su encuentro con Dios. El ca

mino de Quetzalc6atl. 

75. woespufs de oir la plática de Juan Die
go, respondi6 la piadosísi•a Virgen: #Oye y 
ten entendido, hijo mfo el •&a pequeffo, que 
es nada lo que te asusta y aflige; no se tu~ 
be tu coraz6n; no te•aa eaa enfe,...dad, ni o 
tra alguna enfer111edad y angustia. 

76, ¿No estoy aquí que soy tu •adre? ¿No 
estas bajo •i sombra? ¿No aoy yo tu salud? 
¿No esta• por ventura en mi regazo? ¿Qu6 
más has menester? 

77. No te apene ni te inquiete otra cosa; 
no te aflija la enfermedad de tu tfo, que 
no •orir& ahora de ella: est& ••euro que ya 
aan6.' (Entonces aan6 au tfo, ••sdn deapu•• 
ae supo.) 

78. Cuando Juan Diego o~o estas palabres de 
la Señora del cielo, ae consol6 .,cho; qued6 
contento. Le ro96 que cuanto ant•• le deap!. 
chara a ver al obispo, a llevarle alguna ae
ñal y prueba, a fin de que le creyera.w 

(75-78.) En estas expreaionea ae pla••ar4 toda la acci6n 
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1 iberadora de Guadalupe: le dice que no se aflija por la en

fermedad y, extendiendo su acci6n al plano escatol6gico, ni 

por otro mal, tanto externo como interno. En el tfo conver

ge todo el pueblo, por eso se le dice u Juan Diego •¿No soy 

tu salud?• Además reafirma su autoridad sobre todos los co~ 

quistados. El concepto •sombra• entre los nahuas implica la 

autoridad.* Como la acci6n liberadora no s61o es escatol6gl 

ca, sino también hist6rica,el tfo sana, la 1 iberaci6n se ha

ce efectiva. El indio y la Virgen convergen en el mismo pu~ 

to, en el tío. 

79. •La Señora del cielo le orden6 luego que 
subiera a la cumbre del cerrillo, donde antes 
1 u \'era. 

80. Le dijo. •sube, hijo mfo el más pequeño, 
a la cumbre del cerrillo; al lf donde me viste 
y te df 6rdenes, hallarás que hay diferentes 
florea; c6rtalas, júntalas, rec6gelas, en segui 
~ baja y traelas a mi presencia'. -

81. Al punto subi6 Juan Diego el cerrillo; y 
cuando lleg6 a la cumbre, se asombr6 mucho de 
que hubieran brotado tantas variadas exquisi
ta• rosas de castilla, antes del tiempo en que 
se dan, porque a 1 a aaz6n s·!I encrudecí a el h i! 
lo: 

82. estaban muy fragantes :~ l lenaa de rocfo 
de 1 a noche, que ae111ejaba p1~r 1 as prec i oaaa. 

8?. Luego empez6 a cortarlas; 1 as junt6 t,2_ 
das y la• ech6 en su regazo. 

* For eje111plo cuando los antiguos mexicanos se referfan a la 
autorided, decfan •que hacfa sombra•. 
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84. La cuMbre del cerrillo no era lugar en 
que se dieran ningunas florea, porque tenfan 
Muchos riscos, abrojos, espinas, nopales y 
mezquites; y si se solfan dar hierbecillas, 
entonces era el mes de dicie•bre, en que to 
do come y hecha a perder el hielo.• -

(79-84.) Despu6s de la 1 iberaci6n, la verdad del evento 

.a confir11a.· ln1t1ediataMente deepu'• de la curaci6n del tfo 

viene el milagro de las flores que cierra el diafracis•o •ftor 

y Canto•. El lugar de la liberaci6n es el ai .. o Tepeyácac. 

Sube hasta la cumbre y la verdad se completa, es el •is•o lu

ear donde se dieran los cantos. Lo que sucede aquí es el de

senlace. La be:lleza de estos versos, au profundidad po6tica, 

la profunda esperanza que 1 iberan en la transfor•aci6n del •u.!l 

do y en la cap~cidad del ho•bre para hacerlo, noa recuerda el 

siguiente poeMé1 náhuatl: 

•srotan, brotan las flores/ abren aua corola• laa florea/ 

ante el roatro del dador de la vida.• 

Es la misma eaperanza pero en otra 'poce, en otra circuns

tancia, en otro rel igi6n,; pero la •Í••a fe. Ea la fe en el h~ 

bre, el hu•ani1N110 pleno, total, tranafort11ador. 

85. •eaj6 in•ediata•ente y trajo a la Seftora 
del cielo las diferentes roeaa que fue a cor
tar; la que aaf collO las vi6, laa cogi6 con 
au •ano y otra vez ae las ech6 en el regazo, 
dicl•ndol e: 

86. 'Hijo mfo el •'• pequefto, esta div•r•l 
dad de ro•a• ea la prueba y eeffal que llev!. 
r4a al obispo. Le dir6a en •i nollbre que 
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vea en ella •i voluntad y que •I tiene 
que cu•plirla. 

87. Tu ere• mi embajador muy digno de 
confianza. Riguroaa .. nte te ordeno que 
a61o delante del obispo deapliegu•• tu 
•anta y deacubraa lo qu• lleves. 

88. Conter6a bien todo; dir'• que te IUl!!, 
d6 subir e la cu•bre del cerrillo, que 
fueras a cortar florea, y todo lo que vi.! 
te y admiraate, para que puedas inducir el 
prelado • que d6 au ayude, con objeto de 
que se haga y erija el t .. plo que he pedido'. 

89. Deapu'• que la Seftora del cielo le di6 au 
consejo, ae puao en ca•ino por le calzada que 
viene derecho • M6xico; ya contento y ••guro 
de salir bien, trayendo con •ucho cuidado lo 
que portaba en au regazo, no fuera que algo 
ae le aoltara de le• •anoa, y goz,ndoae •n 
la fragancia de la• variada• y hel'IN>••• flo
rea.• 

(85-89.) La Virgen toca lea florea, ae hace preaente, lea 

da traacendencia. Laa florea aon la aeftal (no la til•a), puea 

la verdad ••t' completa. Co•o la liberaci6n ha aido realizada, 

encontra•o• la aeftel para que el poderoao ae doblegue. Por eao 

ha de ir ente el obiapo, relatar au verdad, el ••naaje; que •• 

erija el t••plo. Reaulterfe inaulao penaer que •• tr•t• de un 

te•plo •ateriel, no, el texto cl•ra•ente •• ref i•r• • que el o

biapo ae ponga del lado de la Virgen, que erija un t .. plo, •• d,t 
cir que ae erija une nueve aociedad. 

Pare comprender bien el texto ee requiere un• expliceci6n. 

¿Por qu,, ai la 1 iberaci6n ha aido realizada, ae requiere el co!! 

curao del obispo? la reapueata ea la aiguiente: el contexto •• 
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cat61ico y el texto ta•biln tiene •u intencionalidad ecle

eio.16gica. De hecho ae ••t& inviten~ a la jererqufa a P!. 

n•r•e del lado del pobre, por ••o •• i•portante convencer

lo, porque 61 tellbi6n ee igleaia, tambi•n debe participar 

en la aelvaci6n. 

90. "Al llegar al palacio del obiapo, aalie
ron a au encuentro el •ayordo11a y otro• cria
dos del prelado. Lea ro(J6 que le dijeren que 
deeeaba verle; pero ninguno de ello• quizo, 
haciendo como que no le ofan, ••a porque ere 
•uy t••prano, aea porque ye le conocf an, que 
e61o lea 110leataba, porque lea era inoportuno; 

91~ y, ade~a, ya lea hebfe infor•ado •u• 
co•pafteroa, qu• le perdieron de viata, cuando 
habfan ido •n •u aeguiaiento. Largo rato •a
tuvo eeperando. 

92. Ya qu• vieron que hacf a .,cho que ••taba 
allf, de pie, cabizbajo, ain hacer nada, por 
ai acaao era lla .. do; y que al parecer trafa 
algo que portaba en au regazo, .. acerc•ron a 
•t pare ver lo que trafa y .. tiafec•r••· 

93. Viendo Juan Diego qu• no lea podfe ocul
t•r lo que traf a, y qu• por •• le habf an de 
110leatar, e11pujar .. o aporr••r, deacubrl6 un P! 
co que •r•n florea; · 

94. y el ver que toda• •r•n diferente• ro••• 
de caetilla, y que no er• entonce• et tiempo en 
que •• d•ben, •• aaollbreron •uchfaiao de ello, 
lo ai8llO de que ••tuvieren llUY freecae, y tan 
abierta•, tan fragante• y tan precio•••· 

95. Quieieron coger y·eac•rl• algunae; pero no 
tuvieron euerte la• tr•• vece• que •• atrevie
ron a to11arl aa. 

96. no tuvieron auerte, porque cuando iban a 
cogerlas, ya no vefan .verdadera• florea, eino 
que lea parecfan pintada• o labrada• o coaidaa · 
en la manta." 



(90-96.) Se repite el ••que•a.d~ do•lnacl6n y de•precio, 

pero ahora habr6 algo redicel11ente dietinto. La curio•ldad de 

loa criado• levante la ... neze de le vejaci6n, de la opreai6n. 

Ante ••to ea neceaario 110etrer un poco le verdad, la• florea. 

Ahora el opreaor quiere arrebatar le verdad, le. libertad del i,!l 

dio, pero frece••· la• florea aparecen pintadas el veatldo del 

indio, ea decir, le libertad, le verdad•• parte conatltutive 

de au peraone y por lo •i8llO, le ea Inalienable. 

91. •fueron luego e decir el •eftor oblapo lo 
que hebfen vi•to y que pretendfe verle el in
dito que tantea vece• habfe vanLdo; el cual 
hecfe 11Ucho qu• por ••o aguardaba queriendo 
verle. 

98. Cey6, al oirlo, el .. ftor obiapo en le 
cuent. de que aquello ere le pruebe, pare 
que ae certificare y cu•pliere lo que aoll 
citaba el indito. En ••guida •and6 que •.!!, 
trare a verle. 

99. luego que entr6 •• hu•ill6 delante de 
61, aaf como ante• lo hiciere, y cont6 de 
nuevo todo lo que habf a vieto y ed•iredo, 
y tellbi•n au .. naeje. 

100. Dljoa 'Seftor, hice lo que .. ordene.! 
te, que fuere e decir • •I Ame, le S.ftore 
del cielo, Santa Merla, precio•• •dre de 
Dioa, qú• pedfaa une Hftel pera poder cre•.t 
.. que le ha• de hacer el t911plo donde elle 
te pide qu• lo •rije•J 

101. ,. edutaa le dij• que yo te habfa dedo 
•i palabra de treerte alguna .. ftal y pruebe, 
que .. encergeate de au voluntad. Condeacen 
di6 a tu recado y acogi6 beniena••nte lo qu; 
pidea, alguna ••ffel y pruebe pare que •• ct19 
pi• au vo 1 untad. 
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102. Hoy muy temprano •• mandó que otra vez 
viniera a verte; le pedf la aeftal para que 
Me creyera•, aeg6n me habf a dicho que .. le 
darfa; y al punto lo cumplió: 

103. ne despachó a la cumbre del cerrillo, 
donde antee yo la viera, a que fuere e cor
tar varia• roaaa de Caatilla. Deapu•• que 
fuf a corta~le~; la$ traje abajo; la• c~9i6 
con •u •ano y de nuevo lae echó •n •i regazo, 
para que te le• trajere y a ti en peraona te 
las diere. 

104. Aunque yo aabf a bien que la cu•bre del 
cerrillo no ea lugar en que ee den flor••, 
porque •61o hay •uchoa riacoe, abrojoe, ••Pi. 
naa, nopal•• y •ezquitea, no por ••o dud61 

tOS. cuando fuf llegando • la cu•bre del e~ 
rrillo •ir• que ••taba en el parafao, donde 
habfa junta• toda• las variadas y exquiaita• 
roea• de Caatilla, brillante• de rocfo, que 
luego fuf a cortar. 

106. Ella•• dijo porqu• te lea habfa de e~ 
tragar; y aef lo hago, para que en ellas vea• 
la ••ñal que pide• y cu•plaa au voluntad; y 
tambi•n para que aparezca la verdad de •i P.! 
labre y de •i ••naaje. H61aa aquf; recfbelea'.• 

(97-106.) En todo• eatoa verafculo• Juan Diego repite a pi• 

juntillaa todo lo que paa6 en •I Tepey6cac, pero hay cierta• co

•a• digna• da hacer notar1 el indio inaiate en el punto clave 

de todo el evento; creer en la Virgen •• creer en au palabra. El 

pobre, al ir al lugar de la verdad, sabe de un lugar que de ordi

nario es árido, y aeco, pero ta•bi•n •abe que •• renovaci6n; por 

eso no duda. Con la• florea que encuentra ae hacen evidente• doa 

coeaa: 1) la voluntad de la Virgen y 2) la verdad y el meneaje 

del indio. 
81. 



107. •oeaenvolv16 luego •u blanca •anta, pu•• 
tenfa en au regazo la• florea; y aaf que •e ea 
parcieron por el auelo todaa la• diferentes r~sds 
de caatllla, •• dlbuj6 en elle y eparecl6 de re
pente la precloaa i•as•n de la aie•pr• Virgen 
Santa Marfa, Madre de Dios, de I• manera qu• ••t' y.ae guardo hoy en au te•plo del Tepey6c•c, 
qu• ae no•bra Guadalupe. 

108. Luego que la vi6 el aeftor obiapo, y 61 y 
todo• loa qu• allf estaban, ae arrodillaron:•,!! 
cho• la admiraron; ae levantaron a verla; •• e.u 
trletecieron y acongojaron, 110atrando que la 
conte11pleron con el coraz6n y el pen•a•i•nto. 

109, El aeftor obiapo con l'eri••• de trlateze 
or6 y le pidi6 perdon de no haber pueato en o
bre •u voluntad y au •andato.• 

(107-108.) Le verdad •• 11ueatra con toda au grandeza: con 

6ata •on cinco lea aparicione• de l.a Virgen. Es el 11o••nto de 

la auperacl6n, 110••nto en que la acci6n de Juan Diego liberado 

y la Guadalupana •• hacen una, ae confunden, la cooperaci6n de 

lo divino y lo humano ha aurtido au efecto. Se ha auperado to

da contradicci6n; por un lado el poderoso ha aido vencido, y por 

otro la jererqufa ca• en la cuenta de au error, de au negaci6n. 

loa criadoa y el obiapo cont••plan con •el coraz6n ~ el penaa

•l•nto• la verdad de la llberaci6n. Ea cont911plada la 1 .. gan 

en la integridad hu•ana. El p'rrafo •ata centrado en au tote-

1 idad en el terreno aacatol69ico, y no en el hiat6rico. 

loa p'rrafoa que contin6an en el texto, loa 61thaoa, aon 

conaecuencia de •ate 61timo, por lo cuel no aon neceaario• P.!. 

ra co11prender el texto, y por lo •Í•llO no ae incluyen. 
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Recapitulando. En el texto se propone la 1 iberaci6n 

integral del oprimido y de todo aquel que se solidarice con 

él. Para este objetivo se presenta un juego de ~elaciones 

entre personas que más bien son sfmbolos; son cuatro fund~ 

mentales, a saber: la Virgen de Guadalupe, Zumárraga, Juan 

Diego y el tfo Juan Bernardino. 

~-.V.i.rs,!!:L~Guadalupe: es Dios, la verdad. El sujeto 

que posibilita la 1 iberaci6n del oprimido, con la participa

ci6n activa del mismo. Es el proyecto de 1 iberaci6n y su fue~ 

za. 

Juan .Q.iego: Es el oprimido, el intermediario activo sin cu

ya participaci6n no es posible la 1 iberaci6n. Es intermediario 

entre el pueblo que muere y la Virgen, y entre el opresor y la 

alta jerarqufa eclesiástica y Guadalupe. Es el sujeto activo de 

la historia. 

Juan Bernardino: Es el tfo. Es el pueblo enfermo por la 

conquista. El beneficiario del evento guadalupano. Por él y 

para él se realizan todas las accionea. 

~raga: Represent• :a opreai6n, la conquista. Tanto 

en au acepci6n de figura de conquistador como de Iglesia (TI~ 

telolco). Foco de todas las contradicciones del texto y denun 

cía de la vejaci6n y humillaci6n del indio. En contradicci6n 

constante al mismo se mueve todo el te~to. 

Todos los Jem6s elementos coinciden en la 16gica planteada. 

la enfermedad es sufrida por el pueblo, es la peste del conqui~ 

tador, es la Conquista misma. las flores y los cantos, columnu 
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vertebral del escrito, representa la verdad integral 1 ibera
dora del oprimido. 

En cuanto a las apariciones, en rigor no son tales sino 

encuentros entre Dios y el hombre, en un mundo de 1 iberaci6n, 

representado por el Tepeyácac, se encuentran y dialogan en el 

mismo plano, es decir, planteando c6mo debe de ser la nueva s~ 

ciedad. Por eso el contraste cuando Juan Diego se encuentra 
en Tlatelolco. 

Con respecto a los diálogos la 16gica es la misma: en 

el lugar de liberaci6n hay verdadero diálogo, franqueza, si~ 

ceridad, dignidad. En Tlatelolco, desconfianza, humillaci6n, 

opresi6n. Nuevamente esclareciendo c6mo ha de ser, que tipo 

de relaci6n se ha de entablar en la nueva sociedad. 
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CArlTULO IV. 

GllADALllrE-TONANTZ IN. 

Con el fin de precisar el aignificado hiat6rlco de la 

Virgen de Guadalupe en el momento de au aparici6n*, aaf e~ 

mo su recibimiento dentro del proceso de la naciente soci,! 

dad novohispana, ya que la Virgen de Guüdalupe se dirige.! 

sencialmente ~el indio y para el indio, con miras a Í!!, 

fundirle la esperanza y unidad suficientes para sobrevivir 

ante la vejaci6n y angustia de la Conquista. Profundizare

mos esta idea, y nos referiremos a las divereaa posicione• 

que tomaron los distintos grupos sociales en torno al aco!!. 

tecimiento. 

Sabedores ya de las implicaciones socio-política• y e

con6micae que la Conquista si9nif ic6 para los indios, ahora 

• Consideramos por la aparici6n, no la aparici6n milagrosa, aino 
el momento en que Guadalupe irrumpe en la historia, ••eún la tra
dici6n, ea decir a partir de 1531. Noaotroa acepta•os eaa feche 
basados en que, según nuestra teaia loa dioses mexice (Huitzilo
pochtl i, Coatlicue, Xipe) habían •uerto. No aaf loa dioses •r
quetipo de la rel igi6n agrícola y Ouetzafc6etl (Chicomec6atl-T~ 

nantzin en su unidad con el anterior Tl6foc-Chelchlu~tllcue). 
Recordemos que ha aido el imperio Tenochca el derrotado, y que 
lo.s pueblos de la zona de Acolhuacán, que 111antuvieron vi\'a fa 
tradici6n de Cuetzalc6atl fueron aliados de los espaffolea, por 
l 1) que su destrucc i 6n fue posterior y 1 oa primeros centro• •"'•.!!. 
gelizadores se asentaron en Texcoco lo que refuerza nuestra hi
p6tesis. 
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hablaremos aobre un punto pocas veces tratado, pero de gran im

portancia pare entender el por qu6 de la Virgen. Nos referimoa 

• I• deatrucci6n eepiritual que trajo consigo la Conquista. 

Ea un punto conocido que para loa pueblos mesoamericanos 

la reliei6n sintetizaba toda la vida personal, social, políti 

ca y económica. El desarrollo espiritual que se alcanz6 pue

de contarse entre loa más grandes de la hiatoria de la human! 

dad, hecho que llevó a una eatudioaa del.tema a expresar lo 

siguiente: 

•Quiai6ramoa solamente que se aepa que no ha 
sido con ligereza co•o no• hemos convencido 
de que dificilmente existirá poema m&a des
lumbrante de vida interior y ~. puro de for 
ma que el que inspiró el •enaaje de Quetzal: 
có•tl." (32) 

Este poe•a sólo •• vló opac•do por la feroz diatorción re-

1 igio•• perpetrada por loa aztecas, hecho que explicaremos en 

au 110•ento. 

Par• entender edecuada .. nte le importanci• de le religi6n 

en •atoa pueblos, nade ••Jor que dejar hablar a loa protegoni,! 

tea. fata ea la i•preai6n que causó el conquistador Bernal Dfaz 

del Ceatillo la nueva tierra deacubierte: 

"••• Noa queda11K>a ad•iredoa, y decfamoa quepa
recfa a las cosas de encanta•iento que cuentan 
en el libro de Amadfa, por laa grandes torrea 
y cúes (templos) y edificios que tenfan dentro 

(32) Sejourn6~ Leurette, Pensamientos y rel i9i6n en el M6xico 
antiguo. M6xic~, F.C.E. 1964 p. 203 

86. 



del agua, y todos de calicanto, y aun algunos 
de nuestros eoldadoa decían que si aquello que 
vefan ai era entre aueRos,· y no es de m6ravi-
1 lar que yo escriba de esta manera, PORQUE HAY 
MUCHO QUE PONDERAR EN ELLO QUE NO SE COMO LO 
CUENTE: VER COSAS NUNCA OIDAS, NI AUN SOÑADAS, 
COMO VEIAMOS ( ••• ) Oigo otra vez lo que estu 
ve mirando, que crer que en el mundo hubiese
otrae tierras descubiertas como 6stas ( ••• ) 
Ahora todo está por el auelo, perdido, que no 
hay cosa." (33) 

Más ae hubiera aorp~endido nuestro testigo si hubiera sa

bido que gran parte de ese esplendor se austentaba en un muy 

bien organizado sistema religioso que patentizaba toda eaa gra.!!, 

daza de la que hable el soldado. Prueba de 6ato son loa gran

des centros cere•oniales, verdaderos monasterios, dedicadoa ex

clusivamente al culto y desarrollo espiritual, aar como su radl 

cal importancia directora y normativa en la econoMfa, agricult~ 

ra y guerra aef como en los princlpalea ritos aociale• y perso

nalea. 

Adentr&ndonoa en el faacinante mundo del penaamiento reli

gioao de Meaoem,rica, nos encontramoa, tanto a nivel filoa6fico 

co•o en loa principal•• rito•* tale• collO nacimientos, inicia

ción, matrimonio, etc., afirmacionea que 11anifiestan la i•por

tancie de la religión como eon las aiguientea: 

* Ye la antopologfa se ha encargado de demoatrar la importan
cia que tienen loe rito• en la• sociedades teocráticas como no~ 
•adores de la conducta de loa persona• y au papel fundamental en 
toda la vida aocial. 

(33) Ofaz del Castillo, Bernal Op. Cit. p. 147-148. 
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A nivel filos6fico: 

"Madre de loa dioses, padre de loa dioses, 
el dios viejo, tendido en el 011bl igo de la 
tierra, 
metido en un encierro de turquesas. 
El que está en las aguas color de pájaro azul, 
el que está encerrado en nubes, 
el dios viejo, el que habita en las sombra• 
de la regi6n de los muertoa, 
el señor del fuego y del año.• (34) 

En el rito del naci•iento la partera decfa las sfguientee 

palabras entre otras: 

•y acabando de lavar a la criatura, la partera 
luego la envolvía, y cuando la envolvfa decía 
lo que sigue: ¡Oh piedra preciosa, oh pluma 
rica, oh esmeralda, oh zafiro! fuiste formada 
en un lugar donde esta el gran dios y la gran 
diosa, que es sobre los cielos, formcSse y os 
cri6 vuestra madre y vuestro padre que ee lla
ma Ometecutli y Omecfhuatl, mujer celeatial y 
hombre celestial( •• ,) Venido hab6ia hijo mfo 
muy amado o hija mía muy amada, descansad rep.2. 
sad en este suelo, rem,dioa y prov6eeos nueatro 
señor, que eat4 en todo lugar.• (35) 

Sobre las palabra• que decía un padre a •u hijo cuando 

••t• estaba en edad de vivir en sociedad ae puede leer lo •l 
guiente: 

" tengáis gran cuidado de haceros amigo del 
dios que está en todas partea y ea invisible 

(34) Le6n Porti 1 la, Miguel. Los antiguos mexicenoa, M6xico F.C.E., 
1977, p. 1.i3. 
(35) S.:ihagún, fray Bernardino, C'p. Cit. p. 188-189. 
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ba: 

y (a) 61 conviene darle todo el coraz6n y el 
cuerpo, y mirad que no o• deevi'i• de eate 
camino; mirad que no presumáis; mirad que no 
os altivazc6is en vuestro coraz6n, ni tampo
co os desesper6ie, ni oe acobard6i• en vues
tro coraz6n, aino que ae&is humilde en vues
tro coraz6n, y teng&is eaperanza• en dios, 
porque si os faltare esto, enojar•• ha contra 
voaotro• porque ve todas las coeae ••creta•, 
y os castigara como a 61 le pareci••• y co•o 
quisiere.• (36) 

Y sobre las palabras que se decfan a la mujer que se caaa-

•Hija mf a, vuestras madres que aquf eatamoe, y 
vuestros padres, os quieren consolar; e•forz,os 
hija, no os aflij6i• por le carga del ca•amien
to que tom&ie a cuestaa, y aunque ea peeeda, 
con la ayüda de nuestro señor la llevar6ie, ro
gadle que os ayude; placer' (a) nueetro eeftor 
que viváis mucho• dfaa y subáis por la cueete 
arriba de loe trabajos; por ventura lleger6ie 
a la cumbre de el loa ain ningún impedimento ni 
fatiga que os envfe nuestro señor.• (37) 

Loa ejemplo• aobre eete particuler podrfan multiplicar••, 

pero con loe citados coneideramoe que baeta pera dernoe cuenta 

que, eubyaciendo a todo el penaamiento religioeo ••encuentra 

el principio de un dio• ~nico concebido como dualidad (O.etecuh

tli-Ometecihued;I, principio masculino y femenino) dinámica y re

lacional en af misma y con el hombre, cuyea acepcione• ya he•o• 

explicado en el capftulo referente al Nic6n Mopohua, al explicar 

la filosofía de •flor y Canto•. Ea decir, todo el aiateme reli

gioso se encuentra sustentado y conatrufdo aobre le baae de un 

dio• único, que se relaciona con el hombre y lo impulaa cona-

(36) 
(37) 

Ibídem p. 124 
lbidem p. 156 



tantemente a au auperaci6n eapiritua~ elemento que se refle

ja en una •tica de crecimiento y respeto a loa demás, como 

••puede observar perfectamente en laa palabra• que dirige 

el padre • •u hijo. Eato no• da una clara idea de la dime!!. 

ai6n tan amplia y fundamental que tuvo dentro del proceso so 

cial. Ea decir, toda la baae jurfdlca, polftica, ideol6gica, 

econ6mica, social, familiar y peraonal, era religiosa. En el 

comGn de le gente eate aituaci6n no ae viv1d~ como una impo•l 

ci6n coercitiva externa, tal y como ahora •• viven la• norma• 

jurfdlcaa o reglamento• de tr6naito, •.lno como una actitud Í.!l 

teriorizada baaada en la convicci6n de que a Dioa todo ae le 

debe, y de allf au gran fuerza hacia todo• loa nivel••· En 

el aiguiente poema quedará ilustrado lo que decimoa1 

#Pare que no andemos aiempr• gimiendo, 
para que no eatemoa eaturadoa de triateza, 
el Seftor nueatro no• dl6 a loa hombrea 
la riaa, el aueffo, loa alimento•, 
nueatra fuerza y nueatra robuatez, 
y final•ente el acto sexual, 
por el cual •• hace aiembre de 9ent••·# (38) 

Oeapu6a de le Conquiata1 

•Todo eat6 por el euelo, perdido, que no hay 
coaa•, 

Noa dice Dfaz del Caatillo. Para el ••paffol eato algni

ffc6 poaibilidadea econ6•icea inuaitadaa y m&a, pero para el 

Indio fue todo lo contrario, no a61o por lea impllcacionea e-

(38) l96n Portilla, Miguel. Loa antiguo• mexicanos p. 176. 
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con6micas, polfticas y sociales, sino por algo mucho peor 

dentro de su mentalidad. La muerte de su centro vital, de 

su espiritualidad, de su reli9i6n. 

La elocuencia del desgarrado lamento se plasma en el 

siguiente texto: 

"Tal ~e: a nuestra perdici6n, tal vez a nuestra 
destrucc i 6n, 
es s61o a donde seremos llevados 
M6s ¿a J6nde deberemos ir aGn? 
somos gente vulgar, 
somos perecederos, somos mortales, 
déjencs pues ya morir, 
déjencs~ pereci:.i:_. 
e~c-~~a nuestl'.'os dioses han 11uerto. ( ••• ) 
Era dcctrina de nuestros mayores 
que sen los dioses por quien se vive, 
Ellos nos merecieron (con su sacrificio nos dieron 
vida). 
¿En q1.1é forma, cuándo, d6nde? 
Cuandc adn era de noche • 
Era su doctrina 
que Ellos nos dan nuestro sustento, 
todo cuanto se bebe y se come, 
lo que conserva la vida, el mafz, el fr!j0!, 
los bled·:>s, la chí:1. 
~11 os snn 11 r¡ll i enes r.r·rlim"fl 
agua, 1 luvia, 
por los que se producen las cosas en la tierra. 
Ellos mismos son ricos, 
son ffl l ices, 
poseeri 1 as cosas, 
de manera que siempre y por siempre, 
las cosos están germinando y verdean en au casa ••• 
Al 16 "donde de algdn modo ae exiate", en el lugar 
de Tlalocan. 
Nunca hay allf hambre, 
no hay enfermedad, 
no ha)' pobreza, 
Ellos dan a la gente 
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el valor y el mando ••• 
Noaotroa eabemo• 
a quien ae debe la vida, 
a quien se debe el nacer, 
a quien se debe el aer eneendredo, 
a quien •e debe el crecer, 
como hay que invocar, 
como hay que rogar. 
Oíd Señores nuestros, 
no hag&ia algo a vuestro pueblo 
que acarree la desgracia, 
que lo haga perecer ••• 
Es ya bastante que hayamoa perdido, 
que se nos haya quitado 
que ae nos haya impedido 
nuestro gobierno. 
Si en el mismo lugar 
permanecemos, 
s61o seremos prisionero•. 
Haced con nosotros 
lo que quer6ia.• (39) 

La declaraci6n no podfa eer m&s nftida. Si loe dioses 

han muerto, ai nuestra religi6n ya no vive, entonce• la vide 

ya no tiene sentido, por eso •d6jenoa ye morir, d6jeno• ya 

perecer• •hagan con nosotroa lo que quieran•. Pero no lo dl 

cen ein advertir que hacer deaaparecer la religi6n •••atar

los en vida, •no hag'i• algo a vueatro pueblo que acarree le 

deegracie, que lo haga perecer•. Bien aabfan loa !lamatini•••• 

porque conocfan como nadie a su pueblo que al 110rir la reli

gi6n, la gente morirfa con ella. 

La desesperanza, la disperai6n, la ainraz6n de la vida 

vivfa en cada uno de loa conquistadoe. En tan a61o diez a

ños un mundo milenario con au grandeza inuaitada habfa cafdo 

verticalmente, deatroz6ndoae en su totalidad, ~uriendo haata 

(39) Le6n Portilla, Miguel El reverao ••• p. 25-28 



los mismos dioses. ¿Cu' se podra esperar? nada. Tan a61o 

lo peor que puede sucederle a cual~uier pueblo; la p~rdida 

absoluta del deseo de vivir. El visitador Zorita nos da el 

siguiente testimonio: 

•y aconteci6 que indias que iban cargadas 
mataban las criaturas que llevaban a los 
pechos, y decfan que no podfan con ellas 
y con la carga y que no querfan que vinie 
•en sus hijos a pasar el trabajo que ell~s 
pasaban(, •• ) Un religioso de mucha auto
ridad me dijo( ••• ) que se habfan concerta 
do todo:> 1 os indios de no tener acceso a -
mujeres ni con otras, o buscar medios para 
impedir la generaci6n, o para que malparie 
cen las que se hiciesen preñadas."' (40).·-

Dentro de este cuadro de desesperanza y suicidio, de muer

te y vejación, hace su aparición en el Tepeyticac, antiguo san

tuario de la diosa madre Tonantzin, la imagen de la virgen de 

Guadalupe. El hecho de aparecer en el Tepeyácac no puede con 

siderarse mera casualidad. 

Para poder entender toda la magnitud liberadora, esperan

zadora y unifi1:adora de la imagen en el momento de su aparici6n 

es necesario n;tblar un poco 111&s sobre la antigua rel igi6n. 

La idea más generali~ada que existe sobre la rel igi6n del 

An6huac es la que la concibe como un sistema poi itefsta, domi

nada por el "fétnatismo asesino )1 canibalesco", sin respeto al-

(40) Zorita, 1\lonso de, los señores de 1!, !!_u~Eapaña. México 
Imprenta Universitaria, 19'42:--p-~-146'-Y 165. 
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guno por la vida y fundamentado en la idolatría irracional 

a figuras de piedra. Esta concepci6n tan difundida muy p~ 

co tiene que ver con la realidad hi~t6rica. 

En el momento de la Conquista le rel igi6n nahua apare

cía como un complejo sistema aparentemente politefsta, derl 

vado de tres grandes corrientes que en síntesis son: 1) La 

religión más antigua, que corresponde a los primeros pueblos 

agrfcolas con una concepción fundamentalmente naturalista, 

cuyos dioses y ritos se relacionaban c:on la agricultura. L.:i 

Dios.:i Madre, la Tierra/Tonantzin/Chicomecóatl/Toci, que se 

concibe como diosa de la fertilidad. Nuestro padre, el Sol, 

fuego/Tota/Huehuetéotl; el dios de la lluvio Tláloc/Quet:al

cóatl. 2) La derivación de esta religión en el pensamiento 

filosófico-teol6gico 4ue llev6 a la concepci6n de un dios sin 

representación Ometéotl/Omecíhuatl, con su vinculaci6n a Quet

zalc6atl/Tezcatl ipoca, que se sintetiza en el perfodo del don~ 

nio tenochca en la filosoffa "Flor y Canto". 3) La rel igi6n 

propiamente mexica que retoma la tradición más antigua incorp.2. 

rando sus propios dioses y los de las zonas dominadas, hacien

do aparecer una especie de pcliteísmo emanados de la especiall 

zación y nuevas advocaciones de los dioses arquetipo, Sus 

dioses principales son: Tezcatlipoca/Huitzilopochtli, el dios 

tribal y su madre Tonantzin/Chicomec6ntl/Cihuac6atl/Coatlicue/ 

Tla::olte6tl. lluehuéteotl/Tezcatl ipoca/Xipe T6tec, Y que se 

expresa en los sacrificios humanos ligados~ la justificaci6n 

del dominio mexica y el propiciamiento de cosechas abundantes. 

la culminación del pensamiento religioso, es pues la abs2 

luta certeza a la que habían llegado algunos jefes y sacerdo

tes sobre la existencia de un dios dual ~metéotl/Omccfhuutl y 



que aquf l lamaremoa la rel igi6n de Ouetzalc6,atl. 

No obstante que esta concepci6n se puede encontrar fre

cuentemente en la vida del hombre mesoamericano, dista mucho 

de ser simple. Muy por el contrario, este dios dual, está 

reflejando un rnuy elaborado concepto teol6gico. Estructura-

do todo el pensamiento sobre una 16gica dial,ctica muy bien 

desarrollada, la esencia del dios dual puede expresarse de la 

siguiente manera: de acuerdo con las caracterfaticaa inmane~ 

tea al dios dual (~L!J:~~,il_, In Tl.2,gu~l!!...li.~huague, lpal

~!!!.º~!!li.1...Moyoc~an i, J.!l_!I hui cahua in TI atipacq'!!._J.!!. .MJctl ane, 

.t..!.~l'..~c~ani) podemos afirmar que para el pensamiento náhuatl 

todo cuanto sucede, toda acci6n 6tica, social y c6smica, se debe 

a la omnipresencia y omnipotencia creadora y dinamizadora de 

dios. Dial~cticamente se representa siempre por un principio 

masculino que genera y activa y otro femenino que conciba. E,! 

ta es precisamente la clave para penetrar y entender el complJ. 

cado pante6n nahua, a modo de que todos los dioses siempre se 

presentan en parejas (femenino-masculino) y siempre acaban re

presentando el mismo principio dual, derivado en el mismo dios. 

Como es f'cil darse cuenta, eata concepci6n teol~gic• era 

demasiado abstracta y tenfa que pasar al plano de lo concreto, • 

la vida diaria. Se hace neceaario -pues, una traducci6n del fun

damento para la generalidad de la gente, hecho que se lleva a 

cabo a trav4Ss de los mitos, fundemental•ente el de loa cinco so

lea y el de Ouetzalc~atl, y en la elaboraci6n de un amplio pan

te6n. De al 1 f que en t~rminoa generales le rel i9i6n nahua apa· 

rezca en primera instancia como un aisteme politefata. 
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Es inte1•esunte ol1scrvr:ir, como este proceso de expl i

coci6n se hace a través de la fi9ura de Quetzalc6atl, el 

cuul sf tiene representaci6n y por lo mismo se huce más co~ 

creto y comprensible al común 4e la gente, pero no obstante, 

en última instancia se le iguula con el dios dual. Para e

jemplificar lo unterior veamos el siguiente texto: 

w¿Es verdad acaso? ¿Lo mereci6 el señor, 
nuestro prfncipe Quetzalcóatl, el que in
venta hombres, el que los hace? 
¿Acaso lo determin6 el señor, la señora 
de la dualidad? 
¿Acaso fue transmitidél su palabro?" (41) 

Expongamos cual fue el mensaje profundo para este hombre 

mesoamericano ~uc contiene su religión a través del mito de 

los cinco soles, teniendo como fi9ura central a Quetzulc6atl. 

La leyenda de los cinco soles se presentu como una narra

ción en la cual hay cuatro soles (ero3) sucesivos y destruidos 

en los cuales domina un elemento, ha~ta desembocar en el quin

to. De hecho no son cinco "creaciones" sino la unidad de la 

creación cósmico y humana. 

El primer sol es el "Sol de 1 a Ti erra", representado por 

un tigre. Es el reino de la materia, y como ésta se considero 

incapaz de engendrar por sf misma, al ser destrufdo no hay so

brevivientes. El segundo sol es el "Sol de airew, representa

do por Quet:olcóatl como dios del aire y significa el espfritu 

(,11) Le6n Fortilla, r.iiguel. 1.2..!L!.2.s.2.fu~~ p. 175. 



puro. Los sobrevivientes de esta era se convierten en monos. 

El Tercer sol es el "Sol de lluvia", cuyo elemento es el fue

go, pues termin6 con unn lluvia de fuego. S61o los pájaros 

se salvaron, El cuarto sol es el •sol de agua" el cual ter

m i n6 con un gr.rn di 1 uv i o de donde surgieron 1 os peces. Estos 

dos 61timos re?resentan la potencia que hace germinar las co

sas en la tierra, (calor y agua). 

En su conjunto estos cuatro soles representan los cuatro 

principios (tierra, aire, fuego y agua) creadores en el pen

samiento náhuatl, pero por estar aislados no pueden trascen

der. rara eso harfa falta su interrelaci6n y de aquf el qui 

to sol. 

"E 1 noml)re de este so 1 es nao 11 in (cuarto mov i-
m i ento), Este ya es de nosotros, de los ~ue hoy 
vivimos( ••• ) Fue el mismo sol de Quetzalc6atl" (42) 

Por ser el sol de movimiento, ser6 el sol de creaci6n en 

el cual el hombre ha de ap.:irecer. Su signo es un rostro hum!!_ 

no. Es el sol de la regi6n central y de la unidad entre el cie 

lo y la tierra, de la materia y el espfritu en potenCi a y en 

occi6n cregdoras. Su sfmbolo es el quincunce: el movimiento. 

El personaje central de este quinto sol es Quet:alc6atl, 

el cual vivenciar& el contenido profundo de 6ste "nuestro sol•, 

como a continuaci6n veremos. Deapu6s de que Nanahuatzin, el 

dios buboso, se hubo arrojado en la hoguera y con su sacrificio 

(42) ~~,ic.!_C.b.l!!l~lpopoca. M6xico, UNAM. 1975. P• 121 
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creado el eol, • loe dioses •e lea preeent6 el problema de 

qui4n hablterre en la tierr•: 

wse consultaron loa dioses y dijeron: '¿Qui4n 
habitar&, puea que se eatanc6 el cielo y ae 
par6 el Señor de la tierra? ¿Quián habitar& 
oh dloaes?' ( ••• ) luego fué OuetzalcftGatl al 
infierno; ee lleg6 a Mictlenteuctli Mictlan
cfhuatl y dijoi 'He venido por los huesos 
preciosos que tu guarde•'· Y dijo aquel: 
'Sea en buena hora. Toca mi caracol y trae 
la cuatro veces alrededor de mi asiento de
piedraa preciosas.' Pero au caracol no tle 
ne agujeros de mano. L 1 a116 a 1 o• gusanos, -
que le hicieron agujeros, e Inmediatamente 
entraron •llf las abejas grandes y la• mon 
teaaa, que lo tocaron: y lo oy6 Mlctlante~ 
ctli. Otra vez dice Mictlanteuctli1 'Ea--
ta bien, t611aloa'. Y dijo Mictlanteuctli 
a aus menaajeroa loa micteca•: 'Id e decir 
le, ~dioaea, que ha de venir a dejarlo•'. -
Pero Quetzelc6huatl dijo hacia ac&: 'No, 
119 loa llevo para siempre'. Y dijo a auna 
hual: 'Anda a decirles que vendr6 a dejar
los' ( ••• ) Subi6 pronto, luego que cogi6-loa 
hueaoa precioaoa1 Estaban juntos de un lado 
loa hueaoa de var6n y tambi4n juntos de otro 
lado loa hueaoa de mujer. Aaf que loa tollt6, 
Ouetzalc6ahutl hizo de ello• un lfo, que ae 
tr•jo. 

Otr• vez dijo Mictl•nteuctli e aua .. n
aajeroa1 'Dio•••! De vera• ae llev6 Quet
zalc6huatl loa hueaoa pr•cioaoa. ¡Dioaea! 
Id• hacer un hoyo'. Fueron a hacerlo; y 
por eao ae cay6 en el hoyo, .. golpe6 y le 
••p•ntaron lea codornices; c•y6 Muerto y ea 
parci6 por el auelo loa hue•o• precloaoa, -
que luego 990rdieron y royeron lea codornices. 
A poco reauacit6 Quetzalc6huatl, llor6 y dijo 
a au nahuel: 'iC6mo a•r' esto, nahual mfo?' 
El cual dijor ¡C6mo ha de aer! que se ech6 e 
perder el negocio; puesto que llovi6'. Luego 
loa junt6, loa recogi6 e hizo un lfo, que in
mediatamente llev6 a Tamoanchan. 
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Después que los hizo llegar, los molió la lla
mada Quildchtl i; esta es Cihuac6atl,* que a 
continuación los ech6 en un 1 ibrillo precioso. 
Sobre él se sangr6 Quetzalcohuatl su miembro; 
y en seguida hicieron penitencia todos los Dio
ses." (43) 

En esta narración vemos representado todo el proceso crea

dor del qu int(J sol. Tenemos a dios que dese iende a 1 a tierra~ 

o sea, el prin•::ip;o vital, espiritual; unido al material. La 

precisión sobr~ la interrelación de principios es total pues 

Quetzalc6atl m1Jere, se hace uno con la materia, pero por ser 

principio vital es también necesario que resucite, y de este 

dinamismo surgirá el hombre. 

También en este mito se empieza a demarcar cuál ha de ser 

el camino de superación para el hombre. Ouetzalc6atl para po

der dar vida tiene que derramar su sangre sobre los huesos que 

ha preparado Cuilachtl i (principio femenino de la concepci6n), 

simbil izando el influjo espiritual que se derrama sobre lama

teria necesario para la vida del hombre (fuego y sangre repre

sentan el mismo principio vital), e inmediatamente los dioses 

hacen penitencia. Lo que significa es que el hombre, que es 

111ateria y espí~itu, s61o puede ser creodo mediante el sacrifl 

cio. S61o mediante el sacrificio el hombre podrá treacender 

hacia horizontes superiores liber&ndoae de la contradicción en 

la que se haye envuelto, es decir, vide y 11uerte, espfritu y 

11eteria. 

« Cihuac6atl: nombre calend&rico 13 águila de la diosa madre. 
Cihuac6atl, dice Sahagún tambi•n la llamaban Tonantzin. 

(43) Ibídem. p. 120-121 
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En la siguiente narraci6n .~edará claro este prin

cipio, narraci6n en r,ue el personaje hist6rico y dios se 

confunden hastn constituirse en el mismo mito, en el mismo 

principio, Fero como el protagonista es un hombre ¡~e al

canza lo divino, deja perfectamente en claro el camino o 

seguir por el hombre, y cd sig1iificado profundo de ~uetzal 

c6atl. rara cornprcnJer ef texto, tan so fo record .. oa que 

es Quetz.:: 1c6.:it1 e 1 que enseí16 el homb1·c toda l .:i sab i durf d 

en el sentiJu en ~ue el los la entendfdn, es decir, las "Fl2 

res >' C.Jntos": 

"Edific6 Topiltzin Ce Acatl Quatzalc6atl 
su casa de ayunos, 1 ugar de su pen i tenc i i:I 
y oraci6n: edific6 cuatro apo3entos (,,,) 
donde oraba y hacía penitencia y posaba 
sus ayunos( ••• ) Se refiere r~e, cuando 
vivfa Ouetznlc6atl, reiteradamente quisie
ron engañarle los demonios, pura que hicie 
ra sacrificios humanos, mélt.indo hombres, -P! 
ro él nunca quiso ni condescen~i6, porque a
maba mucho a sus Vusallos (.,,) 

los que se nombraban Tczc.3tl ipoca, lhu
mécatl y Toltécatl dijeron: 1 :s preciso que 
deje a su pueblo, donde nosotros hemos de vi 
vir'. Y añadieron: 'Hagamos pulque; se I; 
daremos a beber para hacerle perder el tino 
y que no ya hago penitencia.' luego habl6 
Tezcatl ipoca: 'Yo digo que va:~amos a Jarle 
su cuerpo', ¡C6mo decir 1 o qu•' mutuümente 
se consultaron para hacerlo asf! rrimero fu~ 
Tezcatl ipoca; cogi6 un doble espejo de un je
me y lo envolvi6; y cuundo l leg6 il donJe es
taba Cuetzalc6atl, dijo a sus püjes ~ue le 
custodiaban: 'Id a decir al sacerdote: ha 
venido un mozo a mostrarte, señor, y a darte 
tu cuerpo.' Entraron los pajes d avisar a 
Quetz..ilc6atl, quien les dijo: 'Cué es eso, 
abuelo y paje? ¿Oué cosa es mi cuerpo? mi-

rm.i 1 o que trajo y entr•nces entrar~,' E 1 no 
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quiso dejurlo ver y les dijo: 'Id a decir
le al sacerdote que yo en persona he de mo~ 
trártelo señor.' Quetzalc6atl dijo: 'Que 
venga úbuelo'. Fueron a 1 lamar a Tezcatli
poca, entr6, le salud6 y dijo: 'Hijo mfo, 
sacerdote Ce Acatl Quetzalcóatl, yo tesa
ludo y vengo, señor, a hacerte ver tu cuer 
po.' Dijo Cuetzalcóatl: 'Se bien venido; 
abuelo, ¿De d6nde nos has arribado? ¿Qu6 
es eso de mi cuerpo? a ver.' Aquel res
pondió: 'Hijo mfo, sacerdote, yo soy tu 
vasallo( ••• ) mira, señor, tu cuerpo.' Lu! 
go le dió el espejo y le dijo: 'Mfrate y 
conócete, hijo mfo; que has de aparecer en 
el espejo'. Enseguida se vió Quetzalc6atl, 
se asustó mucho y dijo: 'Si me vieran mis 
vasallos q~izá corrieran'." (44) 

Despu6s de ésto, e incitado por los demonios se emborra

ch6 y cohabitó con Cuetzalt6petl; cay6 en pecado por lo cual 

decidió abandonar su pueblo. Luego de largo peregrinaje lle-

96 a la orilla del mar, llor6 y: 

•Luego 4ue se atavió, el mismo se prendi6 fue 
go y se quemó: por eso se llama el quemader~ 
ahf donde fu6 Quetzalcóatl a quemarse. Se di 
ce que cuando ardió, al punto se encumbraron 
sus cenizas, y que aparecieron a verle todas 
las aves preciosas( ••• ) al acaburse sus ce 
ni zas, a 1 momento vieron .e.ncumorarse el co: 
razón de Quetzalc6atl. Según s3bfan, fui al 
cielo y entró en el cielo. Decían los viejos 
que se convirtió en la estrella que al alba 
sale( ••• ) y añadfan que entonces se entronó 
como Señor.• (45) 

(44) lbidem p. 8-9 

(45) lb i de111 p. 11 
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Ouetzalc6atl es el hombre que al h&cer conciencia 

de su materialidad (su cuerpo) sufri6 las consecuencias 

de eate lado oscuro de la naturaleza hu111ana, el pecado. 

Es decir, su materialidad, su pecado lo posibilita a to

~ar conciencia de su contradicci6n, que superará a trav6s 

del sacrificio. Se quem6 y con ello alcanz6 lo divino, se 

supera la contradicci6n y alcanza la divinidad. Se con

vierte en Venus. 

De esta manera Quetzalc6atl se conatituy6 en la figu

ra que muestra al ho•bre el único camino a seguir: el sa

crificio redentor, el desapego absoluto de todo lo material 

en aras de la superaci6n personal y social, que se traduce 

en la práctica de una ~tica humanista, de hecho una de las 

más puros que 1aya conocido la humanidad. Su figura fue tan 

importante, qu·e posey6 para 1 os pueb 1 os •esoaMer i canos 1 a 

misma fuerza evocadora que el crucifijo para los cristianos. (46) 

¿C6mo es posible que este himno a la superaci6n humana se 

haya visto envuelto en práctica• tan contradictorias como los 

sacrificios humanos? Esto se debe a que, cuando los azteca• t.2. 

maron posesi6n del Valle de M6xico, co•o tribu n6•ada que era 

no participaban ya co•pleta•ente de la tradici6n •urgid• en la 

antigua Teotih~ac~n*. Cuando llegan al Valle de M6xico lo en

cuentran ocupa~o por otr•s sociededea y tienen neceaiJad de i•

ponerse. Por este •otivo los principiti& ~eotihuaceno• hacfan, 

* Recu6rdese que Aztlán fue la colonia •'• alejada de Teoti
huac6n, pero a la cafda de la metrópoli se desarticuló su in
fluencia y ya para 1111,en que los mexicas salieron con rulllbo 
ul Valle habfan 11t<>dificado algunos de los sustentos religiosos. 

(46) Sejourn6, ldurette. 0p. Cit. p. 32 
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desJe el punte de vista político-religioso injustificable 

su hambre de conquista, asf que en la época de Tlacaélel 

reelaboran la historia para legitimar su dominio y a la 

vez •u 11nage heci,ndose aparecer como los legítimos su

cesores de los antiguos. De esta manera, poco a poco fueron 

elaborando la justificaci6n hist6rico-polftica, procediendo 

a elaborar una ideología sanguinaria que justificara sus prá~ 

ticas de dominaci6n. Asf, su dios tribal Huitzilopochtl i 

(sol del medio dfa) toma el lugar Jel Tezcatlipoca Azul, re

interpretando la antigua rel igi6n a modo de que la práctica 

del sacrificio, que antes era entendida como sacrificio espi

ritual, ahora se entendiera como el sacrificio real, matando 

hombres. Esa sangre que el hombre deb·f& vertir para aband~ 

nar su cuerpo y superarse, ahora debfa ser la sangre del co

raz6n humano. Como este sacrificio era necesario para la r!. 

denci6n y para que el Sol no muriera (se crefa que el quinto 

sol acabaría en terremotos, pero s61o el sacrificio del hom

bre lo evitaría) entonces era necesaria la guerra a otros pue 

blos, pues allí estaba el wsemillerow de hombres a sacrificar, 

cumpli•ndose así con la oblaci6n y evitando la muerte del dios. 

Asf la conquista se hace necesaria. Brillante trabajo el de 

Tlacsélel que nos recuerda a los hombrea de hoy en dfa que, en 

aras de la dew.ocracia son capacea de matar a cientos de miles 

de personas no haciendo otra cosa que defender sus intereses. 

No obstante esta situaci6n, es i•poaible acabar con una 

traJici6n de miles de años, y menos si aiguen con~iviendo d~ 

bas prácticas. 
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La rel igi6n de Cuetzalc6atl no muri6. Antes al con

trario, se constituyó en el sfmbolo de liberaci6n, ahora 

tdmbién polftica Jel yugo dominador. Los pueblos domin~ 

dus no se rindieron y sostuvieron Id tradici6n expresün

Jola en la filosofía de Hflor y Canton. Esta contradic

ci6n constante hacia el seno del imperio azteca hizo crl 

sis en el momento de la conquista como se puede ver en 

la's vacilociones de ~loctezuma y en el apoyo que todos los 

pueblos dominddos dieron a Hernán Cortés que, como caudi-

1 lo 1 ibernJor recibi6 el nombre de auetzalc6ütl*. Ya vi-

mos que magnitud tuvo el desengaño sobre este nauetzalc6~ 

tln y las gravfsimas consecuencias que tuvo para los pue

blos mesoamericanos. 

Ahora bien, sostenemos que lü Virgen de ~uodalupe en 

última instancia es Quetzalc6atl, y Guetzalc6atl es sfmb.2_ 

lo inequfvoco de superaci6n-liberoci6~ o nivel personal y 

socio-polftico, por lo que podemos afirmar sin temor a e

quivocarnos nue Guadalupe es la prome;a activa del naci

miento a una situaci6n distinta a la de la conquista, for 

eso mismo afirmamos que es el sfmbolo de uni6n, esperanza, 

y 1 iberaci6n del pueblo conquista<lo 'lue, ante la profunJa 

y ~vida necesidad Je Halgo• que les devolviera su identi

dad y los impulsara a vivir, respondi~ron ante ella de a

cuerdo a sus concreciones hist6ricas específicas, ea decir, 

aglutinündoae en torno a ellü de la misma manera como lo 

hicieran en torno a su antigua madre Tonantzin y su padre 

* Recu6rdese que ~'.octezum,1 entreg6 u Cort~s el joyel Jel 
viento, que ea el símbolo del dominio de Quetzülc6atl so
bre e 1 mundo, 
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Ouetzalc6atl. Recordemos que estas manifestaciones siempre 

tienen un doble nivel. rrimeramente uno hist6rico que se 

refiere a lo que se puede hacer de acuerJo a circunstancias 

concretas inevitables, denunciando la injusticia; y un aeeu.u 

do nivel metahist6rico o eacatol6gico expresando la •utopfa• 

hacia la cual se pretende llegar con esa denuncia y evocación 

de justicia. Ea decir, que partienJo de concreciones hist6-

ricaa eapecfficas, se proyecta más all~ del momento dina•iza.u 

do esas concreciones, .Q.!.J.a.J..!l!!!.relaci6n de estos dos nive

l•.! surgirá_!_~ fuerza_~~ora de la Virgen d~dalupe. 

Como todo producto hist6rico, la Virgen de Guadalupe (si 

bien ya contiene en sf todos los elementos hist6rico-escetol6~ 

gicos) no se cl'e6 de una vez y para siempre, sino que el mismo 

devenir de la historia la "ª puliendo y moldeando, es decir, .2. 

clarando su prc•pio mensaje. flor eso mismo en el •omento de su 

aparición aún !1e encuentra des•embreda del nuevo proceso hist! 

rico. No hay posibilidad de retornar e lo antiguo pues, mili

tar, polftica, económica, social, e incluao individualmente, 

han sido derrotados. Las condicione• aon otres, y a diez añoa 

de la Conquiste y apena• ter~inade la guerra reaulta i•poaible 

darse cuenta de esta aituaci6n. 

Fero, era un grito de protesta, reflejo del anhelo vibran

te de vida de un pueblo cegado por le eapade, di .. inúfdo, hu•i-

1 lado, vejado, minimizado. Era el recla•o ente lü injuaticia. 

Un grito de111esiado claro pera no aer escuchado por alguien. E

se grito fue escuchado y comprendido en toda su magnitud, pro

fundidad y promesa por los únicos que podfan hacerlo, por qui!, 

nea ruJieran dar vida hist6rica a esa eeperenza. Estos fueron 

loa indios sabios del colegio de Santa Cruz de Tlatelolco y esa 

ll'S. 



su gran terea. Comprendiendo el .. naaje lo recuperan en 

laa nuevaa condiciones. Lo criatianizan en au ahora mon.!!. 

menta.1 Ni c&n Mopohua. Lo que empez6 col90 un si ncreti amo, 

pasa a ser la columna vertebral de un proyecto aocio-pol! 

tico que requiere au criatianizaci6n. 

Antes de hacer e I an& 1 i a i a de 1 a lin&gen, debemoa ac 1 a-

ra r el problema del nombre pues es tradici6n que suscite co.!l 

fusiones y malas interpretaciones sobre el aconteci•iento. 

Sobre el nombre de Guadalupe hay desde quienea afirman que el 

nombre no fue tal sino Tequatlaxopeuh (la que vence al demonio), 

forzando increíblemente el nombre para hacerlo aparecer indfg•

na, haata quienes, simpliatamente afir•en que ea parte de la 

transpoaici6n religiosa para acelerar el proceso de evangeliz!, 

ci6n. Ambas explicaciones resultan sin sentido ante la eviden 

cia hist6rica. 

Ea muy conocido que el culto mariano ae encontraba •uy ex

tendido en Espaffa en esa 'poca (culto trafdo a M'xico por loa 

franciscanos fundamentalmente, y parte por loa conqulatadorea), 

a •odo que cada regi6n tenfa au virgen particular. Aar, en Ex

tremadura ae tenfa profunda devoc:i6n por la Virgen de Guadalupe 

que se encuentra en el santuerio de Y.i l lue.rca11, •i••• regi6n de 

la cual procedfan tanto Hern&n Cort6a collO la •ayorla de aue 

soldado• y de loa pri•eroa •iaioneroa franciacanoa loa cual•e, 

ea coaa segura, difundieron el culto de la virgen extr•••fta, 

pero fata ea distinta, cierto que ea morena, pero su traje y 

figura son otros, lo único que ae tom6 fue el nombre, puea la 

sociedad conquistada no podfa andar adorando a Tonantzin, au.!l 
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nua Je hecho es lo (~e hacían. El nombre Guadalupe debe 

haber sido corriente y áste es el que toman los indios. 

for otro lado, fruy Juun Je Torquemada nos habla de 

un<t ermita anterior a 1531 en el Tepe)•ác. 

·~uestros primeros religiosos determinaron 
de poner iglesia en Tonantzin a la Virgen 
que es nuestra Señora y madre." (47) 

Con estos dos elementos; el extendido culto a la Virgen 

extremeña, y la primitiva ermita en su honor, queda dJlucid.2, 

do el problema del nombre tal y como explica Francisco de la 

,.laza: 

•Al sustituirse la imagen de Guadalupe esp.2. 
ñola por la actual pintura, sigui6 llamánd~ 
se, por costumbre y comodiJad de Guadalupe, 
a pesar de que la Virgen me~icana no tiene 
nada que ver, pl~sticamente con la extremeña." (48) 

Una vez aclarado lo anterior pasemos a tratar el punto no

dal. La imagen de la Virgen de Guadalupe, plasmado en la tilma 

de Juan Diego*. 

A primera vista, la imágen parece ser una no muy clásica 

representaci6n de una virgen ~pocalfptica (Cf. Ap 12;1-3), fl 

gura con la cual, por cuestiones culturales estamos m~s u me

nos familiarizados. Sin embcJrgo, si cbservm11os m~s detenida

mente, se puede ver l;ue tiene demasiados símbolos, .1rn16nica

mente distribuídc>s, que no corresponden a una caracterologf.l 

* Lü tilma Je fabricaci6n indfgena no12 reafirma el contenido in
dfgenJ de la Virgen, pues de otra manerd se hubiera util izadu ma 
terial esp~nol. -1Ci. 



occidental. Teniendo en. cuenta la 6p<>ca y momento en que 

ap~reci6, sostenemos que los sfmboloa hon de ser indigenus, 

pero además estrechamente vinculados con el culto popular. 

For otro lado, es muy inquietante el que una figura e~ 

ropea haya sidc• suatituida por una mexicana¡ resultaría il.2, 

gico pensar que los frailes hayan hecho una doble sustitu

ci6n. Y en tercer lugar, el que todo haya sucedido en el 

antiguo santuario de la Diosa Tonant:in. Ante esta situa

ci6n fuimos a investigar los antiguos dioses y símbolos pre

hispánicos y lc•s resultados obtenidos son r.ealmente revelad,2_ 

res. 

Aprovechando uno muy extendida devoci6n mariana, los in

dios lograron E•sconder un verdadero "c6dice" en una aparente 

madonu europea. ¿Ou' espaf1ol podía imaginar en 1531 4ue esa 

imagen (para ellos una entre tantas) escondiera todo un men

saje a los indígenas? ¿Cu6 fraile o conquistador tenía en e 

sos momentos el conocimiento suficiente sobre la antigua relJ. 

gi6n para elab<1rar imágen tal, si todos los eatudioa al res

pecto datan de fechas posteriores a la segunde •itad del siglo 

XVI? Es obvio suponer que no hay mano europea en su etabora

ci6n, esto no rdega que el 111odelo original si sea europeo. 

Ahora b i eri, pera poder entender eatoa • h1bo 1 o• •• nec•••-

r io pone.rnoa en la 6ptice del indio. Todo• y cede uno de ello• 

eren conocedores eficiente• de lo antigua religi6n, pu•• ceda 

111t1ro, puerta y eJifieio de les antiguas ciuJedea eran verdade

ros •1 ibroa• en los cuales fa gente cotidianemente aprendía y 

(47) Torquemada, fray Juan de. Monarqufa lnd..!Jm2.. ~lbico, llNAM 
1976. Vol. 111 p. 357. 
(48) . r.;az.it, Frilncisco de. le. ~u!!_d.il!ue,ani..!!.~-me~i~a!!.2., Mbico 

F.C.E. 1981 P• 19. 108. 
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reafirmaba sus conucimientos rel igioSl•S, además de la esmera

Ja prepüraci6n recibida en las escuelas y en los ritos. íor 

otro lado, la situaci6n era desesperaJa. Como ya hemos Jiclio, 

de 1 a noche <1 l u muñ<rna todo a 1 o que e 11 us est.:iban ucostumbr,2. 

Jos hubfa desaparecido; sus dioses habfan muerto, e indudable

me'lte necesitaban a 1 gu c¡ue 1 os i mpu 1 s<ira a vivir. Los franc Í,! 

canos podfan paliar la situaci6n mostrando el rostro humano de 

la nueva rel igi6n, pero no podfan sustituir miles de aAos de 

tradici6n e historia rcpresent~Jos por sus dioses. Ante esta 

situaci6n; cualquier símbolo -por esc•rndido c¡ue estuviera- c¡ue 

les dijera •algo• sobre sf mismos, que les devolviera la iden

tidad perdida serta f'cilmente identificable e interpretado, 

Así pues, la imágen, revelaba a los indios lo siguiente: 

L_r_R_I~ ..YJ_§ll, se observa que es una mujer rodead¡¡ de 

rayos solares, rodeada de sol. Nos sit~u inmediat•mente en 

que Dios, la divinidad forma parte de su naturaleza. la mu 

jer, que es Dios, se aparece en el antiguo santu~rio de To

nantzin, la diosa madre. La usociaci6n es obl igadil. Esta

mos unte la misma Tonantzin, o sea, ante uno de los elemen

tos de la dualidad, principio de la concepci6n representado 

por lo femenino. 

SU í~OSTR.Q, es moreno, lo cual indica su fi 1 iaci6n 6tnica. 

lln rostro fami 1 iar al indio • 

.fil!....!lA!i!Q, 1 a cubre un rnonto que cae de 1 a cabeza <1 los 

pies revistiéndola en su tutaliJaJ, El manto es color azul

verde, s.1lpicado .Je cstrel las, con un<l franja dorada •dredeJor. 



El color azul-verde era el color Je la turqueza, del 

chalchihuite, sfmbolo del coraz6n humano, sfmbolo por ex

celencia de la vida, La mujer est6 revestida de vida, y 

por el sol que la rodea, de vida divina; m6xima uspiraci6n 

de los hombres del Anilhuac. 

las estrellas simbolizan las manchas del tigre, uno de 

los sfmbolos do Quetzalcóatl, que ta111bién •lgnifica tierra, 

que unido a 1 C•> 1 or Je 1 monto est& representando 1 a materia y 

el espíritu, los dos elementos que conforman la tensi6n di

námica en la cual se encuentra el hombre, y Quetz:alc6atl (tJ. 

gre-pluma, tierra-viento, materia-espíritu) es el que enseña 

el camino para superar la tensi6n hasta alcanzar lo divino, 

Estamos ante Id concepción filos6fico teológica • 

. n VESil,D.Q, nos encontramos con que el \'astido de le Vir

gen es del todo bermejo. El color bermejo era propio de las 

diosas agrícolas de la fertilidad y la abundancia, cuesti6n muy 

importante en un pueblo fundamentalmente agrfcola. El bermejo 

era el color de Chicomec6atl, siete serpiente o siete mafz, ai.s, 

no calendárico de la abundancia. La terminación c6atl se encue!l 

traen todos los dioses referentes al mafz como Quetz:alc6atl, 

Chicomec6atl, 1:ihuac6atl, por lo cual ea legítimo decir que se 

refiere también al mah. Cuando hablamos de la leyend4 de loa 

cinco solea se aclar6 que Chicomec6atl era Cihuacóatl y tambi4n 

Quilaxtli, diosa a la cual Quetzalc6atl di6 a 111oler loa hueaos 

reacatadoa del infierno pera crear a la humanidad, ea decir, •• 

el femenino de auetz:alc6atl que por el principio dual •on lo lllÍ,! 

mo. Estas diosas en afntesia aon dio•a• de la abundancia y en 

loa poemas ae les reconoce co•o •nueatra •adre•, o sea Tonantzin, 

ea decir Ouet:alc6otl. Estamos ahora ante el culto popular. 
uo. 
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J:.2ª- MAL_LLAMADOS ARABESCOS. El vestido tiene auper

pueato un encaje de florescencias, que no siguen loa pli! 

guea del veatido. El eatar en color dorado y recubriendo 

noa recuerda la piel humana de loa aacrificioa con le cual 

•• veatf an loa aacerdotea relacionedoa con el culto agrtc.2. 

le*. Aqut no• encontramoa que ae juntan tanto la concep

ción flloa6fica teol6gica y el culto popular. Las flores 

pequeffaa aon el quincunce de Quetzalc6atl cuando alcaoz6 

la divinidad. Las dem4a f loreacenciaa aon rfoa f loridoa 

aigno del diafraacismo •flor y Canto•, (aquf las florea son 

el mafz) el que est6n en et veatido, laa flores, significa 

que la verdad forma parte del evento, que la verdad por Ve

nua/Quetzalc6atl ea una verdad auperadora. Recordemos por 

otro lado, que en todas las ceremonia• las florea jugaban 

un papel auy importante. 

Retomeao• le importancia de le •uperpoalci6n de laa flo

reacanciaa doradas a que noa refertemoa. Entre lea diosa• a

grfcolaa propiaaente mexicaa tene•o• a Tlazolt,otl, una de laa 

pocaa que podf an reto•arae ante loa rito• criatianoa por aer 

•ata la dioaa de le confeai6n, la comedora de pecadoa y porque 

ad••'• for11a parte del pente6n agrfcola. 

Laa floreacanci•• y le franja dorada alrededor del •anto 

no• recuerden •I ropeje de oro con el cuel ••t6 reveatide Tla

zolt6otl, que no ea otre coae que le piel humana. Tlazolt,otl 

ea la edvoc•ci6n de le madre como dioaa comedora de pecados que 

* En e 1 1 i bro segundo de la ob.ra de Sahagún ae noa di ce que en 
la fieate Tlacaxipehualiztli, eacondfan en alguna cueva loa cu!. 
roa de loa cautivoa que habtan desollado en la fieata de Titil, 
dedicada a la dioaa Tona, Nuestra Madre. 
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s6lo desaparecen por medio del sacrificio, y la piel aigni

fica eso precisamente; ea la envoltura material, terrena del 

hombre que debe ser aacrif icado para superar la contradicci6n 

materia-eapfritu y aaf alcan%ar un estadio superior de exiat•,!!. 

cia. El sacrificio ae concebfa co•o un deaollamiento progre•l 

vo. El que est6 revestida de piel, aignifica que está aceptando 

los pecados del hombre, su condición material y con ello lo li

bera del peso de la materia que le evita ascender. En otros 

términos, lo está liberando de su condici6n, de au situaci6n 

contradictoria terrena. Dado lo anterior su significado real 

es que Dios promueve al hombre, en el dios que lo libera de •u 

condición material (16ase opreaión pues despreciable es la con_ 

dici6n material) para ascender a un estadio superior de e~i•

tencia. En un ambiente de conquista significa liberar al hom

bre de au opresi6n. 

la reflexi6n sobre la esencia de Tlazolt6otl nos permite 

llegar a Quetzalc6atl, que ea la figura más importante del pe.!!. 

•amiento rel igioao que indudablemente eatá representado en Gu.!. 

dalupe. Paaemoa a explicar esta relaci6n. 

1) Tlazolt•otl/Chico•ec6atl •••adre de Cinte6tl dio• del 

mafz deificado, fruto que aapira • madura~ afmbolo del hombre 

que buaca auperar au condici6n y que Cint6otl (t9nto aimb6lica 

como jeroglfficamente) ae encuentra fntima•ente ligado con Xo

chipill i, señor de las almas (florea), o sea, el Quetzalc6atl 

ascendente, es decir, aquel que ya habiendo superado loa inf i•.!:, 

nos (tierra) asciende a loa cieloa. 

2) Xilonen (a quien ae sacrifica en el tlacaxipehualiztli) 

es la representaci6n femenina de Cint6otl hija de la dioaa madre 
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Tun.int;:in (u Toci si se lwbl..J e.Je (,; 1111sm.i en fürm<1 de nLue-

1<1), y si Cinüutl es hijo de Tl<1zólt.cc1tl-Cliicomec6utl l.1 ,_ 

blrnJ,1nc in, nu::. encontramos con l 1l1e 1., r:111_jr.r le l cu,1Jro gu.;d,!i!. 

lupano no es otra que Tonantzin (el vucaLlu Tona uiunificü 

hc::cer calor que da vidn), In diosa mmJre de los hombres, C!i 

parte femenina de Quetzalcóatl, el dios püdre creador de los 

hombres. Además el manto nos recuerda también a Citlal icue 

(la del faldel 1 fn de estrellas) que es Omecfhu,1tl, femenino 

del dios dual Ometéotl, imagen no representada de Quetzalc6atl 

nos 1 leva cl la filosoffa de "Flor y Cant~". 

EL CUELLO. Esta Virgen tiene en el cuello un collar de 

iedras preciosas (un poco borrado por el tiempo) con una me 

dalla de oro que tiene en el centro una cruz que hace refe

rencia al collar de piedras preciosns con unu medalla de oro 

c;ue ! levaba Ch.:ilchiuhtl icue, diosa Je los muntenimientl.•s, f!_ 

enino del dios Tltiloc, sobre el cual Snh.:igún nos dice <;ue 

ambién es dios del sustento diario, Si recordamos que Quet

alc6atl es el que di6 el mafz o los hombres, o sea, su sus

ent0, y que es el ~ue barri6 los caminos para que venga la 

lluvia que trae la abundancia, nos encontramos con 1.-i unid,,,¡ 

ntre Ch.Jlchiuhtlicue (que por ser diosd Je los cliulchiuhui

es es t..imbién de lcl vid~, Tl01oc y 011ctzolc(,1tP'. Ln medo 

la de oro del collar nos lo confirmar~. 

Esta medalla tiene una cruz, símbolo del oro, que no es 

tra cosa que un ~uincuncc, 'fmbolo del ~uinto sol, de Cuet

alc6atl. El quincunce significaba el punto de c0ntact0 en-

·En Teotihuac6n en l.:.1 pir.Jmide de C'uctz .. lc(,,,tl se sinteti=i·l1 
uct::.1lcl~.1tl/Tl,~loc rcT lo ,-,ue nrrueel·.~nicurnc?ntc se pr11eh .. 1 es 
•• ufirmilci6n. 
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tre el cielo y la tierra, del movimiento que, anutando los 

contrarios empuja al hombre a la superaci6n de su condici6n. 

Era también el símbolo de Venus que es el Quetzalc6.itl .:isce.!! 

dido, Es la cruz de Cuetzalc6atl, el reencuentro din~mico de 

la tierra y el cielo, de la materia y el espíritu, que libera 

al hombre del jevenir de la materia. Nuevamente hemos 1 lega

do a la posibilidad de la 1 iberaci6n, 

fil:. CENI!12._D~ !_A_IM~. En el centro de la imágen nos en 

contramos con el bajo vestido color blanco que sobresale de 

las mangas color bermejo y de enmedio de la misma salen siete 

cintas color negro en forma de wyw invertida que son las de 

Chicomec6atl, ~ue desembocan en un quincunce florido (nueva

mente QuetzalcSatl) que est~ en el centro de su seno. La mu

jer est~ embarazada, 

Nos encontramos con el color blanco, bermejo y negro, eran 

los colores propios de Quetzalc6atl, Son siete cintas negras y 

el siete es el número calendárico del maíz y la abundancia. El 

estar las cint3s en forma de •v• invertida nos recuerda tambifn 

el símbolo del agua descendiendo (los bigotes de Tláloc) y las 

manos colocadas en el mismo lugar y posici6n de Tonantzin, •f•
bolos ñmbos de la abundancia. Esto apunta al quincunce florido 

que está en el centro del seno. Hacia aquel ae está desperr•

mando toda la dbundancia equf sillholizade. 

lo que significa que ha de nacer un nuevo ser, un nuevo 

pueblo a una n1Jevt1 condici6n de vida. El quincunce florido 

nos recuerda a Xochipill i, el Quet:alc6atl ascendente. Se 

trata del nacimiento a una nueva vide, superior a la anterior, 
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en donde reinará la abundancia y la superaci6n. Se trata 

de completar el camino de Ouetzalc6atl. En una situaci6n 

de con~uista, Jisminuci6n, materializoci6n, y para colmo 

1531 affo de crisis agrfcola, es obvio imaginar la espera~ 

za que suscita este acontecimiento~ es decir, la promesa de 

redenci6n, el verdadero retorno de Quetzalc6atl para 1 ibe

rar definitivamente a su pueblo. 

~S [.L!J.t·lh_S. DE.J.LJASE. Tenemos eri 1 a base pi urnas de tres 

tipos: azules de quetzal, ~m~rillas de pelfcano y rojas Je 

papagayo. Todas estas rlumas se refieren al viento, que inte

gradas con todo 1 o anterior, reafirman L:i supera e i 6n que si gnJ. 

fica la imugen, La 1 iberaci6n. 

El ~ue en primer plano estén las plumas de quetznl nos r~ 

cuerda que el sol era llevado por plumas Je quetzal, reafirm'n 

dose asr el car.Scter divino de la im<inen. 

!:..iJK_AGfilLQI.h.('.~FIES. Son parte Jel modelo iconogrMico 

espafiol que sirvi6 de base para lu construcci6n de la imagen 

de la Virgen de Guadalupe, que no chocaba con la concepci6n m!:, 

xicana, ya 1ue la luna era un el~mentu c6smico importante, in

cluso relacionado con la leyenda de los Soles, El niño sin e!!! 

bargo, traduce a un .ínge 1, pero vestido de berme.io reafirma e 1 

cunjunto creador al cual h~ce referencia lu imagen. 

En res~man, la im&gen es la sfntesis de la religi6n popu

l~r, y cJem&s tuJo el mensaje Je 0uetzalc6atl, de la rel igi6n 

de Quetz~lc6atl, desJe el punt~ de vista del principio feme

nino, o sea Je gestüci6n, de n~cimientu, lo cual sitGd ~ tudo 
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el evento en la perspectiva de renovaci6n, Es la promesa 

viva del retorno de Cuetzalc6atl para liberar a su pueblo 

definitivamente de su condici6n materializada, ~ue en un 

t1mbiente de conquista se traduce en la liberaci6n defini

tiva de toda e~plotación. 

Como ya se mencion6, los indios sabios del Colegio de 

Sdnta Cruz de Tlatelolco co11prendieron el •eneaje y lo re

cuperaron en nuevas condiciones. la cristianización llev~ 

da u cabo en e 1 !:L1..!:P. n Mopohua, 

Esto fue posible poruue la Virgen de Guadalupe refleja 

en la misma im~gen, su desmembramiento histórico. Es Ouet

zalc6atl como ya vimos, pero también es la imügen de la Vi~ 

gen McirÍa. Es india, pero se basa en un modelo espafiol, 

Busca el retorno a la antigua grandeza, pero lo hace en un 

modelo que niega lo antiguo. Contiene el quincunce, pero 

6ste también es la cruz de Jesús. Es hija de su tieMpo, de 

una 6poca Je profundas transformaciones a todo nivel, Es 

el grito ahogado de una grandiosa fpoca que muere, y al mi!_ 

mo tiempo es el grito de la madre que eat~ pariendo una nu!. 

va ~poca. Es el grito de dolor de parto de una criatura que 

hará nacer el tLs.~.!L.Mopohua. 

Est..i ambivalencid tambi6n se reflejó de Manera clara en 

el recibimiento que tuvo en los distintos grupos sociales de 

Id t.iueva Españ'l, Por lo que reapectc1 e loa españolea, su a~ 

titud iba desde la indiferencic1 lrnsta el ataque fl"ontal p~S<>,!l 

Jo por la tolerancia y ID confusi6n. Actitudes muy contras

tuntea con la gran acogida oue tuvo entre los indios, lo cual 

en sf mismo ya Jice mucho sobre su origen )"mensa.je, 
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Indudablemente lu Virgen Je Guaddlupe fue confunJiJd 

por muchos espoi\o 1 es .. 1 os que se encc:ntraban más 1tl ejados 

de ~éxico- con la Virgen Je Guadalupe de Extremadura, co

mo se ve perfectamente en lo que ~omenta Bernul Dfaz del 

Castillo sobre lo misma, comentario é;Ue se debe, muy pr_2 

~aJlemente, o la sustituci6n de imágenes a la cual yü he 

mos hecho referencia: el hist0riudor nos Jice: 

"Y luego manJ6 Cortés u Gon%alo de Sandoval 
c;ue Jej.:ise <.1que 11 o de 1 :.t,1r .. l c1p<1 y fuese 
por tierra.;; poner cer.co a otra calzuda que 
v..i desde México il un pueblo .,ue se Jice Te
peaqu i 11 a, u Jonde ühoro 11,rni..m Nuestra Se
ñora de Gu.:adal upe, donde h<11:e y ha hecho mu 
chos y Sdntos milagros ••• " (49) 

Y más adel • .rnte donde habltl de l,1s ventajas que trajo con 

sigo la ConGuistu se puede leer: 

" La Santa Iglesia de Nuestra SeRora de 
Guadalupe, que est6 en lo de Tepeaquilla, 
donde solfa estar osentaJo el real de Gon
zalo de Sandoval cu~ndo ganümos a ~éxico; 
y miren los santos milagros que ha hecho y 
huce de cada dfa, y démosle muchas gracias 
a Oios y il su benditu moJre ~uestra SeRora, 
y loores por el ll.• <:ue nos diCl gracids y a
yuda que ganlísem s est;:is tierras donde hay 
tanta cristiún<lad ••• " (50) 

Es obvio que el LIUh•r de estos 1 fnc..is, 1 leva•Jl! por Id J! 

vuci6n u la Virgen que los ucompdi"1é durante Ll Conquist<i, lu 

ntribuy~ el huber gdnaJo ~áxico > 1~ "ultiplicaci6n de los 

(49) 
(s.:) 

Ofuz del Custil lo, 2crnul 
lbidem r. 52.<: 

l'r . .::it. r. 31J 
1 1 '." • 



cristianos. 

Esto queda claro cuando recordamos que Of az del Cas

tillo dej6 esbs tierras y se fu' al sur alrededor de 1528, 

es decir, que ·~I ya no tuvo noticia ni pudo ver 1 a nueva 

imaeen, por lo que sigue considerando a Guadalupe como su 

Virgen extremeña. Años despuis (1574) un fraile Jer6nimo, 

Fray Diego de 5anta ~arfa, cuya orden se encargaba de cui

dar el monasterio de Extremadura, al visitar Mixico sin em 

pacho alguno escribe a Felipe 11: 

" Yo hallé en esta ciudad una ermita de 
Id advocaci6n de nuestra Señora de Guadal!!_ 
pe, meJiu legu~ de ella, dende ocurre mucha 
gente," (51) 

Si bien el interés esencial de nuestro fraile versaba 

sobre el cobro Je limosnas, es muy reveladora su declaraci6n en 

cuanto a la confusi6n que suscit6. 

Una segunda actitud muy notoria es la que nosotros hemos 

llamado de indiferencia, que remarca el hecho de que en la a

parici6n no hubo mano española, pues de lo contrario esta ac

titud resultaría absurda, Ni historiadores, personajes y do

cumentos Je la epoca le dan significaci6n alguna al hecho o 

siP1plemente ni lo mencionan. Fersonalmente revisa•o• a Frey 

Diego Dur.Sn, fray Ger6nimo de ~·endieta, fray Toribio de Ben.! 

vente, fray Juan de Torquemada y Alonso de Zorita y no se •n 
contr6 nada significativo, como tampoco se encontr6 nada en 

(51) Cuevas, ~'.ari.rno, Op. Cit.:. Vol. l. p. 493 
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loa concilio• de la lgleeia Cat611ca de 1555, 1565 y 1585. 

Sorprendidos noa quedamo• con que tampoco en el Archivo G~ 

neral de la Naci6n hay coaa alguna, Pero •6• aaombroao r~ 

eult6 el ailencio de frey Juan de ZuM4rraga. la liata po

drfa prolongar•• pero con eatoa ••te•oa ••ncionando a loa 

principal•• (•I c••o de SehagGn lo tocare•o• m6a adelante). 

Ea impensable que esto• peraonaJea no conocieren o ha

yan oido hablar de le l•agen y la er11ite, eino que ai~pleme.!l 

te no le dan l.iportancia pu••, obvia•ente, para ello• ea uno 

de tanto• aantuarlo• • loa que eateban ecoatulllbredoa. 

Paro no todo ea indiferencia. Ea conocido que en la 

ciudad de M'xlco loe criolloa, ad••'• de loa indio•, ei t.! 

vieron cierto inter'• y culto por le i•egen, parte por CO,!l 

fuei6n y parte por eer la Virgen local, a•f que el clero 

eecular y le lnquieic16n vieron en le i•agen un muy buen e

le•ento que de alguna •anera favoreciera el culto •arieno y 

evitara la vagancia tan generalizada de criollo• e inmigra.!!, 

tea, qui anee no ae let f an a I cu 1 to y no pagaban 1 i eana, C!, 

110 ya he110• explicado, poco i•portaba • ••t• .. ctor del el!, 

ro ei •• trataba de eincreti8llO o no, pu•• e61o lo qu• re

forzara •I culto importaba • indudeble .. nte le Wira•n lo f,! 

vorecfa, ade•4• de lea •Gltlpl•• limoena• qu• all' •• orig! 

naban • iban a parar a ••no• de loe •ie110e. De aquf ••t• 

actitud tolerante cuyo principal exponente •• el Araobiepo 

MontGfar, euceeor de Zu•6rrega en el Ar1obiapadoyco•o pr••i

dente de la lnqulaici6n. 

Sobre el •o,..nto guadalupano que eeta110a tratando, ea 

profunde••nte revelador que loe principal•• y m6• enconado• 
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otac~es en contra de la Virgen provengan de los principales 

promotores de Id Jevoci6n mariüna en lu Nueva Eapaño; los 

frailes de San Francisco de Asís. Ya hemos hecho referen

cia en otro lado al celo de estos evangelizadores, por lo 

que arremetieron s j n dudar contra tod,1 aque 11 o lJUe amenaz.2, 

ra la pureza de la fe y l.:i claridad del cristianismo. Nu~ 

v.:imente la plumt1 del di.1fano historia1lor y humanista Fray 

Bernardino de Sahag~n se alza sobre los demás para traer cl.2. 

ridad sobre el evento. for esas ironfas que tiene la histo

ria, sus palabras las podemos comprender a 452 anos de la ü

parici6n: 

•cerca Je los montes hay trns o cuatro lugares 
don•le sol r • .rn hacer muy solemnes s¡¡crificios, y 
~ue venfan a ellos de muy leJanus tierras, [I 
uno Je estos es aqu r en l·'éx i co, donJe está un 
montee i 11 o que se 11 amt1 Tepeyácac, y 1 os esp!!_ 
ñoles l l..1mun Tepeaqui l l,1, y cJhora se 1 lüma Nue_!! 
tra Señora Je Guadalupe; en este lugar tenfun 
un temple dedicado a la maJre de los Jioses que 
1 1 umuban T onantz in, que <iU i ere decir nuestr,l m.2. 
dre; d 11 r hadan muchos s.icr ¡ f i c i os a honra de 
esta Jiosa, y venfan a ello~ Je muy, lejanas ti~ 
rras, de m~s de veinte leguus, Je todas estas 
comarcas Je México, y traíar muchas ofrendas; 
ven~an hombres y mujeres, y mozos y mozúS u es
tas fiestus; era grande el concurso Je gente en 
estos dlas, y toJos Jecfün ~amos a lu fiesta de 
Tonantzin; y ahora ~ue esta allf eJificada la l 
glesid de ~uestra Seílora Je Guadalupe tambi~n 
le 1 laman Tonantzin, tomada ocasi6n de los predi 
cadores ~ue a nuestra Seflora I~ Madre de Oioa 1; 
1 laman Tonantzin. De d6nJe haya nacido estu fu~ 
Jaci6n Je esta Toncint:dn no se sube Je cierto, 
pero esto snbemos de cierto ~ue el vocablo signl 
fica Je su primera imrwsici{,n a aquel la Tonuntzin 
tintigu.1, y es cOS<i c;ue se debfi:l remediar porque 
el rropio nombre Je la lluJre de tJios 3ei1ora t\ues 
tra no es Tonant:in, sino Dios y ~antzin; parece 
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esta invención satánica, para paliar la 
Í do 1 atr fa debajo •la equ i YOCaC i 6n de es
te nombre Tonantzin, y vienen ahora a 
visitar a esta Tonantzin de muy lejos, 
tan lejos como de antes, la cual devo
ci6n tambi•n es sospechosa, porque en 
todas portea hay muchos iglesias de Nue!. 
tra Señora, y no van a ellas, y vienen 
de lejanas tierras a esta Tonantzin, como 
antiguamente.• (52) 

Primeramente Sahagún nod sitúa en la relevancia que tuvo 

el culto a Tonantzin. Su intenci6n es muy clara. lo que Sa

hagún quiere demostrar es que en ningún momento se trata de 

la Virgen María, sino interiormente, del culto a la antigua 

rel igi6n. For eso sin Miramientos arremete contra los predi

cadores (refiriindose al clero secular) que permiten esta ido 

latrfa y acaba por demostrar que Guadalupe es Tonantzin, puea 

por ello tiene un gran culto, con una i•portancia y magnitud 

como el de antaño, mientras que esto no sucede con las Vírgenes. 

ror otra parte esta cita nos revela, sin miramientos, la 

gran acogida que tuvo Guadalupe-Tonantzin entre los indios. 

A pesar de las actitudes españolas que hemos señalado, y 

de los repetidos ataquea y li•itacionea que tuvo su culto, y 

aGn intentos de mediaci6n por parte del clero secular, el pue

blo reapondi6 gestando una fuerte tradici6n aprovechando cuanto 

espacio se abría, a la cual pertenecen las milagrosa• aparicio

nea aaf como la procesi6n y fundaci6n de la ermita, J.!!s!l~s de loa 

(52) Saha9ún, fray Bernardino ~~~C..!!:. Vol. 111. p. 352 
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~!.!.al~.!. .n.2.JJ.a.Lnl!!au.n.2.p!.v.i,2-:inc i a h ~t:6..r ~-:i.r.o_que, sin 1 u

gar a d.!;cla,!,. ~.2.mª..!:.ºLvl.Ja real en lil_intel i1en..=i.! del P..~!.hl.2. 

pues, como ya dijimos era lo ~nico que tenfan y por lo mismo 

a lo cual se aJvocaban. Est~ tradici6n es la que se recoge 

en el !!.!E.!n_i!opohua. 

Asf pues, sólo por lo que respecta al lado indfgena se 

puede encontrar evidencia real y tangible sobre la Virgen 

de Guadalupe. 
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CAPITULO V 

GUADALUFE CRIOLLA 

En los capftulos anteriores hemos hablado de ese gran 

poema a la libertad que desat6 y significa la Virgen de Gu.2 

dalupe, que expresaron bellamente los indios en la imagen, 

en la tradici6n y en el Nicán Mopohua. Pero tambi'n hemos 

hablado de c6mll los indios fueron 111arginados de las decisio

nes hist6ricas por lo cual no pudo florecer y real izarse en 

toda su magnitud. 

No obstante lo anterior, la Virgen de Guadalupe se ha 

constitufdo de.sde el siglo XVI 1 hasta nuestros dfos en un 

sfrnbolo inequfvoco de la nacionalidad mexicana. Esto, sigui•!!, 

do la 16gica de su 96nesis resulta absurdo, pues lo natural h,!! 

biera sido que al pertenecer a los indios, la Virgen se perdi,! 

ra en la noche de los tiempos, o bien hoy fuera tan s61o un 111! 

to entre tantos pertenecientes a la tradici6n popular, pero sin 

significado relevante. rues bien, en este capítulo expl icar••o• 

c6mo fue posible que trascendiera, hecho que se debe a'lo que ng_ 

sotros llamamos la criollizaci6n de la Virgen de Guadalupe. 

Recordemos que en el siglo XVII, la corona espa~ola muestra 

un movimiento claro en sus intereses. De pretender construir la 

sociedad novohispana en base a la conservaci6n y promoci6n de lo 

que se ha llamado sistema desp6tico tributario en estrecha al ia!!, 
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za con el clero regular (16aee franciscanos), con el decli

namiento de la comunidad indfgena y el aumento de gaftanes 

va ebendonendo paulatlnemente au original proyecto quitando 

apoyo a lo• franciecano• y d6ndolo e lo• criollos y •u pro

yecto de eetablecer e11preea• de corte privado que pegaren 

impueetoe. Eate eituec16n dej6 en total deeprotecci6n e la 

co11Unidad lndfgena y provoc6 trea fen6 .. noe1 1) la aceler.! 

ci6n de •u proceeo de deeintegraci6n, 2) el aumento de la 

grey del clero eeculer, 3) de un .. yor ••pecio polftico al 

proyecto criollo y egudiza la contradicci6n entre •u• ali.!, 

doe, el clero eecular y loe frailea frenciecenoe*,dejendo 

en deeventaja a loe eegundoa por no tener ye el apoyo de la 

Corona. Lo relevante de eeta din,•ica ea que dej6 el deac.!!. 

bierto la contradicci6n directa entre loe grupo• hlapenoell,! 

ricanoa-criolloa y clero eeculer aoateniendo el •i•., proye.!a 

to (Cfr. Cap 1) y le corone eapeftola, contradicci6n en le 

cual deb .. oe aituar el fen6•eno al cual eeta•o• haciendo .. n

ci6n. 

Dentro de le gran g .. • de ••pecto• que englobe une con

tradlcci6n tal, noa centrare110e, por pertenecer al •.bito gu~ 

delupeno, en el proble•• religioeo, ••decir, en el proble .. 

del doainio-autonoafa eepiritual hacia el ••no de la Nueva Ea 
' -

pafte, que •• proyecta en el probl•• de la, eutono•fe ideol69.l 

ce y eu• directa• repercuaione• en le cueeti6n polftice. 

* R•cordeaoe qu• un punto i11portante de la contredicci6n, •• 
la cueeti6n de la edllinietraci6n de la• parroquia•, por lo que 
el clero .. culer ee avoc6 hecia una polfti~• de integraci6n y 
el regular hacia una de eegregeci6n. Con el decei•iento de le 
co•unidad indigene, el aumento del nú•ero de gaftanee y la p6r
~ida del apoyo que la Gorona debe e loe frailee, la polftice de 
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El lograr el control espiritual de un pueblo significd, 

sobre todo en un ambiente tan religioso, el control directo 

sobre las prácticas cotidianas, la mente y sentimiento de la 

gente, es decir, sobre la totalidad de la persona, lo cual 

determinar5 la direcci6n ideol6gica-polftica de las mismas. 

rues bien, la corona española, comprendiendo esta situaci6n 

y obedeciend~ a la profunda tradici6n mariana reinante en la 

época, busca establecer su hegemonfa espiritual a trav~s del 

culto a la Inmaculada Concepción, Virgen que representa la 

hispanidad ~ que, indudablemente aglutinarfa las mentes de los 

habitantes de la ~ueva España en torno a los intereses de la 

Corona: 

"El culto de la Inmaculada tomó en Españc' 
y en el imperio las proporciones de un asu~ 

to nacional; una Junta de la Inmaculada ere~ 
da por i nst i gac i 6n de 1 a monarqu fa españo 1 a, 
se reunió episódicamente entre 1616 y 1670, 
con miras de obtener ~ue se promulgara el do~ 

ma de la Inmaculada Concepci6n ( ••• ) La Jun
ta habfa intentado especialmente obtener en 
lf.55 ~ue el papa instituyera la fiesta del p~ 

trcnato de la Santfsima Virgen r.1aría sobre Es 
paña y sus posesiones." (53) -

rtra virgen con las mismas intenciones de la Inmaculada 

fue en 1 a Nueva Espafíél 1 n \' i rgen de 1 os r:emed i os. 

Sabedores de le relevancia de la cuesti6n espiritual los 

criollus y ul clel"c secular· hab!an bu1:1cado desde el siglo XVI 

un símbolo novohispano M1e se opusiera a la he9emonft1 peninsu-

1.::1". E,jemrilo de este es lo causa de beatificaci6n de Cetal ina 

·:1- ••• integr.:ic ién acabó por imponerse, hecho 11uc coadyuv6 Y fav~ 

rcci6 I~ readaptaci6n de 1~ Virgen del Tepey6c. 1~5. 



de San Juan, la famosa China Poblana, aprobada por la San-

ta .lnquisici6n en M6xico y reprobada en España; aaf como el 

culto .que se rendfa en Tlalmanalco a Frey Martfn de Valencia 

hasta que su cuerpo fue robado, al parecer por mano• espafto-

1 as, y la pol,mica en torno a la paternidad territorial de 

San Felipe de Jesús (primer y único santo ••xicano). De cue! 

quier manera, ninguno de estos sfmbolos podfa tener le sufi

ciente fuerza como para representar a la Nueva España, am6n 

de estar circunscritos, por su orfgen, dentro de la esfera de 

influencia de la Corona. 

Se requerf a de un sfmbolo que hundiera todas aua rafe•• 

en la Nueva España, fuera de la influencia de la Corona y en 

oposici6n a la misma y que, al mismo tiempo fuera capaz de~ 

glutinar a todos y cada uno de los grupos sociales oriundos 

del virreinato, ••decir, criolloa, clero secular, indios,••,! 

tizos, y caatas. El único sfmbolo con esas caracterfstices lo 

era, ain duda alguna por su orfgen y naturaleza la Virgen de 

Guadalupe. Francisco de la Maza lo explica en las siguiente• 

palabra•: 

•La decepci6n de loa criollos de sentirse 
'colonos', ea decir, de que todo vini••• 
de 'all6' y nada hubieae de 'aquf', co••n 
z6 a aentir •uya esta devoci6n, este •il; 
gro de origen neta•ente indfgene, pero d; 
floraci6n abaoluta•ent• criolla, nueva y 
sin raf ce• europeas, de M6xico sola•ente. 
¿Ou6 inter6s tenfa para los indios y cri2 
llos que la Virgen de loa Remedios -impo
sición española- fuese la de Don Pelayo si 

(53) Lafaye, Jacquea, Quetzalc6atl y Guadalupe la fonnaci6n de 
la Conciencia nacional en M'xico. F.C.E. 1977, p. 314. 
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no se sentfan hijos de Don relayo? Serán 
pues, los criollos quienes en el siglo X\ 11, 
da~4n su puesto definitivo en la historia 
al guudalupanismo mexicano con todas las 
fuerzas de su fe, de su amor y de su orgu-
11 o'". (54) 

Debido a esta situación, el clero secular abandon6 su 

uctitud "tolerJnte" hucia lu Virgen de Guadalupe y se lanz6 

directamente a l.:1 promoci6n abiertíl de la misma, como lo d= 

muestra la construcci6n en 1600 de un nuevo te11plo en el T= 

peyác a instancias del cabildo metropolitano, la propagaci6n 

de im~genes guddalupanas, asl como la ordenaci6n de diáconos 

en el mism0 luaar por parte del arzobispo Juan rérez de la 

Serna (1612-1625), acompañado todo por la prédica constante en 

favor de Guada 1 upe. 

El momentiJ decisivo se present6 con la inundélción de la 

ciudad de Wéxico en el aftc de 1629, que ocasionara inumerables 

daños. Hasta 1634 la ciudad rermaneci6 bajo las aguas. Apro

vechando la circunstancia tan desesperada, el arzobispo 0on 

Francisco :.!anz..;:i y Zuñig'1 <lispuso que para alcanzar de Dios la 

solución u tal catastrofe, se trasladara la imágen del Tepe

yóc a lo catedral, centrando en la Virgen de Guadalupe lo en

cendida devociSn que reiníl en los 1nomentos de deeastre. Los 

efectos de esta medida no se dejaron esperar y la imagen gan6 

una total l!Ceptílci6n en le opinión pública, sentándose las b!!, 

ses para una reul y absoluta promoci6n. 

(5.t.) :·a:a, Francisco de la ('p. Cit. p. 4C. 
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llné! promoción de t<1 I envergadurn no puede basarse tan 

sélo en la oclamaci6n, en lél campaña publ icitoria y en la C.2, 

yuntural opini6n pública. Si bien éstos son esenciales nl 

pPr el lo sun suficientes. la Virgen en estas circunstc;ncias 

no deja de ser india, por lo cuul se hace necesario un trab,2_ 

jo sistemático de recuperación y de reinterpretflci6n del fe

n6meno, es decir, de .1daptnr su significado de acuerdo a los 

intereses criollos~ dejando de lado la propia interpretaci6n 

indi~, pero bas5ndose en In fuerte tradición que contiene, 

condición sin la cual c'.uedaría tc•tdm·ante desl igñda de su o

rigen y se convertirfa en otra. 

Se trataba de darle una lectura ariol la al evento y de 

~sta manera lograr el control sobre I~ Virgen de Guadalupe, 

su culto y curso histórico. flabfo que Drrelrnt6rsela a los 

indios "respetando" l.:is formas para h.~cerl..=i aceptable tanto 

a los indios como a criollos, Ahora la Virgen ya no seríu 

la madre ~ue surgiendo de entre el oprimido lo levanta y a-

l ient~, sino por ser del opresor, es In madre que desciende 

hDcia el pagano y lt• evangeliza logr,111do así la uni6n de t~ 

dos los habitantes de la Nueva Espan6. Tenia 0ue dejar de 

ser la Virgen de los indios pard c0nvortirse en la Virgen 

Criolla que por namcrosu dádivan participo a los indios de su 

gracia. En concreto hl'bfa que darle "In vuelt,1 a In tortilla" 

par<i oue, uno vez controlada pudierél ser el símbolo n.:icional 

pcr excelencia Hdesde el criollo" y no "desde el indio" como 

originalmente lo cs. 

Los enc<1r0•1d"s de 11 evilr ¡1 cabo 'f:.n 1 empres.!:, sr>n 1 os 0ue 

se conocen Cl'•mo l"s "cuatr1' cv.:ingel istns nuc:dalupanos": i i-
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guel S6nchez, Luis Losso de la Vega, Luis Becerra y Tilnco 

y Fray Francisco de Florencia. 

Como era de esperarse los cuatro partieron en sus ar

gumentaciones de la tradici6n india, pero lo interpretaci6n 

y funci6n que le van dandu es por demás interesante. El e~ 

tud i o si stemát i cu de cada uno de e 11 os quedo fuera de nues

tros objetivos~, por lo cual nos centraremos, brevemente, en 

los des m6s importantes: el padre ~iguel Sánchez y el pres

blterc Luis Lasso de la Vega. El primero e~cribe en 1648 su 

1 ibro Imagen de la Virgen ~arfa de Dios Guadalupe, y el se

gundo un aRo d~spués Huei Tlamahizoltica. 

La labor Fundament<1I del padre Sánchez consisti6 en "des 

conectar" la tradici6n guadalupana de su fuente india y enea.!!. 

zarla en la tr3dici6n europea, paso fundamental en su crioll i 

zaci6n, Buscan3o darle contenidos teológicos universales, el 

padre Sánchez compara a la Virgen de Guadalupe con la Virgen 

del apocalipsis, argumentando que San Juan en su visión h~bla 

profetizado soore la misma, logrando con ésto darle una jera~ 

~ufa blbl ica tan importante para ser aceptada por el catol i

c i smo universa 1. 

re ro nuestro sacerdote va mucho más a 11 á. Es 1 a \1 i r,gen 

apocalíptica que vence al dragón {en su interpretaci6n la i

dolatría), pero como tiene sol, luna, estrellas, nubes y án

gel, está de hecho fundando un ,nuevo pl!raíso, y ese parefso 

es ~-'.,xicc, lo cunl h<icÍll de Guadalupe lo segunda Eva y de M! 

* Realmente este particular ha sido pr~fundamente tratado por 
de 1 u r:a::a y Lafaye. 
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xico, por lo miamo, el segundo pueblo elegido de Dios. El 

segundo Ad6n lo fue Jesucristo y su pueblo el hebreo (se

gún la tradición mfatica), pero según Sánchez, la segunda 

Eva lo aerfa Guadalupe y su pueblo elegido M6xico. Sin más 

eat6 ro•piendo con la justificación eapaftola de la Conquia

ta en el eentldo de que 6sta ••hizo para evangelizar y •a! 
var almea. Ahora la Conquista airvl6 tan a61o para que ªP.! 

reciera Guadalupe y con ello loa espaftolea terminan au mi-
" ai6n en eataa tierras, siendo el beneficiario de este aco.!l 

tecimiento no el eapaftol, sino el originario de la tierra 

elegida, o sea el criollo. De hecho S6nchez pone a M6xico 

sobre Eepafta y al criollo sobre el espaftol. Est&, con 6ato, 

separando a M6xico de Espafta, fundamentándolo ideol69ica y 

espiritualmente como una patria aparte y diatinta, y por ai 

fuera poco, de jerarqufa divina auperior. Por lo miamo ae 

eat6 juatificando el proyecto independentista, el que M6xico 

no tenga por que obedecer pana nada a Eapafta. Siguiendo el 

eapfritu del padre Sánchez, Viera en el aiglo XVIII eacribe 

lo aiguiente: 

fEata a61o puede lla•arae dicha y titular a 
la All6rica de dichoaa! ¡Eata edlo ea beata,!! 
te para que •• tenga a la Am6rica por la •a
yor parte del 11Undo, y a ti aola, Ciudad M•xl 
cana, por 1 a •ayor del orbe, pu•• no •• I •• · 
de otra• nacion•• en que haya hecho Maria Sa,!l 
tf•i•• ..,.rici6n tan .. ravilloae!• (SS) 

CoMo •• f'cil obeervar, el padre S6nchez retoma la tra

dici6n de la• aparicionea d'ndolea un contenido dentro de la 

(SS) Varioe. Historia General de Mbico; M6xico, El Colegio 
de M'xico, 1977 Vol. 2 p. 373 
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tr.idici6n europen, legrando con la combinaci6n de ambos 

elementos, criollizar la Virgen de Guadalupe (originaria 

de M~xico con tr~dici6n europea, mismas características de 

todo cr i o 1 1 o), proyectlindo 1 a como 1 a rea 1 y única fundado

ra de Mbico. 

Siguiendo estos pasos, el padre Luis Lasso de la Vega, 

amigo íntimo de Slinchez y encargado de la ermita del Tepey6c, 

publ ic6 en 1649, como decíamos, su 1 ibro Huei Tlamahuiziltica 

que no es otro que el mismo Nicán t.'.opohuél que )'íl conocemos. 

Ciertamente Lasso de lo Vega se plagia la obra, publ i

clindola F tftulo personal, pero agrag5ndole tan s61o una i.!! 

troducci6n y la descripci6n de la imagen. Es muy importante 

su acci6n, pues si Sánchez ha logrado apropiarse para los cri,2_ 

1 los In im~gen dfindole un distinto significado, Luis Lüsso de 

I~ Vega completará el trabajo apropiándose para los criollos 

de la tradicién india en su totalidad. Con ésto, los dos gro_!! 

des momentos de la génesis de la Virgen de Guadalupe, la imagen 

y e 1 Ni ctin l'.opohua se hacen cr i o 11 os, amo 1dándo1 os y proyectlin

do los a nivel nacional. Veamos que nos dice el padre Lüsso de 

la Vega en la introducci6n de su 1 ibro: 

"Eso me ha enimado a escribir en idioma n6 
huatl tu morDvilloso opcirici6n y el pres;n 
te de tu imagen o est~ tu bendita casa deT 
Tepey6cac, para que vean los naturelea y se 
p.:in en tu lengua cuanto por amor de el loa -
hiciste y de que menera aconteció; lo que 
mucho se hol>íu borrado por las circunatan 
c ias del tiempo ( .•. ) -
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Muy grande, sublime y admirable es que 
t6, con tus manos, hayas presentado tu 
imagen en que quieres que te invoquemo• 
tus hijos, singularmente estos naturalea, 
a quienes te apareciste.# (56) 

Singular resulta la declaraci6n de Don Luis Laaso de la 

Vega. Ha plagiado el Nicán Mopohua, lo m6s excelso de la tr!. 

dici6n india guadalupana, y sin tapujos dice que 61, criollo, 

tiene que informar a los indios sobre el milagro. Ahora loa 

creadores de la tradici6n, los verdaderos informadores aerán 

informados. De aquí resulta que los criollos son loa únicos 

que entienden el milagro, el significado del mismo y la pro

pia imagen, asf que hoy que explicárselos para "que vean cua!!. 

to por amor a ellosw se hizo. Como si los indios necesitaran 

explicaciones tales. Ahora Guadalupe no surge de entre los 

indios, sino que desciende a ellos por obra y gracia de los 

criollos, 

loa otro• doa, luis Becerra y Tanco y Fray Franciaco de 

Florencia (diocesano el primero y jesuita el segundo) refor

zar~n con •u• argumentos la lfnea trazada por Miguel S4nchez 

y Luia Lasso de la Vega. 

Con la criollizaci6n de la Virgen de Guadalupe loa con

tenidos nacionales y liberadores de la guadalupana han aido 

cambiadoe. Ya no se trata de construir una naci6n, una ao

ciedad desde y para el oprimido que lo libre de toda explo-

(56) lasso de la Vega, luis. "Muer Tlam•hulzoltica•en L6pez 
Geltr~n Lauro, la protohistoria Guadalupana, M'xico, Ed. Tra
d i e i 6n, 1981 . p. 1 3-14 
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taci6n. Ahora se trata de construir una naci6n para el 

criof 10 ~ue lo libere del yugo espaftol, sin.nue por elln 

se termine la explotaci6n en México. Que los indios se 

conformen con vivir en la "nación elegido por Dios", aun 

~ue no reciban ning6n beneficio humano concreto en ello. 

Je cual~uier manera el objetivo criollo (incluye el! 

ro secular) ha sido cumplido. Se tiene un sfmbolo propio 

en oposici6n a la Corona, ~ue por su tradici6n y adaptaci6n 

es capaz de aglutinar a todos los grupos oriundos de ~éxico 

ccn uno fuerza tal ~ue se constituye en el símbolo nacional 

por excelencia. 

Una vez logrado lo anterior, en 1666 se busc6 afanosa

mente dar proyección internacional a la Virgen de Guadalupe. 

Esto es muy relevante pues, como vimos, en la misma época 

la Corona espafiola luchabn por lograr el patrcaato de la ln

mnculada Concepci6n hacia todos sus territorios. 

Para r,ue el asunto de Guadalupe 1 legara por aclamaci6n 

HI Vaticano, en ese afio se realiz6 una investignci6n para 

prob~r la verdad sobre la guadalupana. En ésto fueron in

terrogados ocho indios de m~s de ochenta aílos y trece crio 

llos y espcíloles de avan~ada edad ccn residencia prolonga

d..., en t16x icu. El asunto Frocos6 pero, sin lugar a dudas, 

sentó los buses pura una premoción y proyección guadalupu

nas. Desde ese momento dos vertientes fundamentales, por 

un lado la util iznci6n criolla y por ctro la trodici6n in

dia convergiendo amb~s en cuanto símbolo de unidad y núci2 

n.:il idod. 
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En el caso criollo, la cGspide, se alcanz6 en el mo-·; 

mento de le ind~pendencia. El cura Miguel Hidalgo, para 

lograr el concurso de indios y criollos enarbol6 el esta~ 

darte de la Virgen de Guadalupe como bandera insurgente en 

oposici6n a le Virgen de loa Remedios, sfmbolo usado por 

los espaffoles. El miamo Morelo• va aún •4• lejos y en au 

famoaa declaración •Los Sentiaientoa de una Naci6n• pide 

que el 12 de diciembre, por ley constitucional, sea en ho 

nor •de la patrona de nuestra 1 ibertad Marta Santfsfma de 

Guadalupe ... 

Tambi6n tenemos el caso del general F61ix Fern&ndez, 

el cual reconociendo en Guadalupe la autora de la lndepe~ 

dencia cambi6 su nombre por el de Guadalupe Victoria. 

Esta tarea independentista puede considerar•• la cu•

bre del guadalupiemo criollo, en donde para ellos todo au 

potencial 1 iberador se agota pues a Eapafta ya no hay nec~ 

aidad de opon6raele; de cualquier manera, •u• contenido• 

nacionales y unificador•• se continúan haate nuestros dfaa. 

A partir de ea• momento ••a aparente unidad (en reali

dad una dualidad) criollo-india de la Virgen de Guadalupe 

•antenlda durante el siglo XVII y XVIII, ae acri•ol6 aiendo 

usada por loa primeroa,méa concreteaente por el clero secu

lar como instru•ento de control popular con escaso 6xito1 

COlllO es Uc i 1 comprobar por el papel tan Í11portante que ha 

jugado en las luchas popularea a lo largo de nuestra hiato

ria, como son la Independencia, la• intervenciones extranj.! 

ras, la Reforma, la Revoluci6n Mexicana, la Cristiada, y aún 
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en nuestros df as nos encontrrunos con que, ante e 1 i gno

m in ioso asesinato del arzobispo salvadorei'ío Cscar Arnu! 

fo Romero, comunistas e iglesia popular mexicuna lamen

tan e 1 hecho en l .:i mi smc: B.u f 1 i ca de C:uada 1 upe. 
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Ct'NCLl!S ICNES 

En el perfodo que abarca desde el final de la Conquista 

(1528) hasta mediados del siglo XVII, encontramos una serie 

de alianzas y contradicciones entre los distintos grupos que 

fof'Man la Colonia y que se expresan y giran en torno a la e~ 

munidad indfgena que era la fuente fundamental de la riqueza 

novohispana. En relaci6n con 6stas se delinean dos proyectos 

de construcci6n de la sociedad. 

I} F'or un lado hemos distinguido el proyecto que hemos 

llamado Español apoyado por el clero regular (agente cultu

ral-religioso), la jerarqula india, la burocracia virreinal 

y la Corona, siendo ésta última la que detentaba la hegemo-

nfa sobre les demás grupos. El proyecto tenfa las siguientes 

características: se trataba de construir una sociedad que en 

lo politico, cultural e ideol6gico dependiera directamente de 

la Corona, y en lo econ6mico fuera fi.ícilmente administrable 

scibre la base de la que hoy podemos denominar sistema deepltico 

tributario que protegiera a la comunidad indígena con el fin de 

extraerle el tributo y la fuerza de trabajo. Esto encontr6 su 

medie fundamental de aplicaci6n en el proyecto evangelizador 

elaborad~ por loa frailes (franciscanos esencialmente), funda

rnent.5ndolo i.I través de la creaci6n de una cultura indiocriati,2. 

na que utiliz6 como bondera·lo polftica de segre9eci6n reciel. 

2) ror ctro lado encontramos el pro'yectu riue heaoa llana

do No~ohispano, apoyado por l~s coloRoa y el clero secular. E,!. 

te se carocterizQ por el intento de construcci6n de una sociedad 
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que en lo polftico, cultural e ideol6gico dependiera directa

mente de los colonos y en lo econ6mico se fundamentara en una 

empresa de tipo privado; en la explotaci6n directa de la mano 

de obra india, y que se expres6 en la lucha contra la co•uni

.dad. El encargado de dar consistencia o este proyecto fue el 

clero secul~r, quien edapt6 para ello el culto a la Virgen de 

Guadalupe y cre6 asf un culto aceptable tanto para los indioe 

como para los criollos*, logrando la autonomfa espiritual de 

la Colonia y dando la unidad ideol6gico-cultural •uficiente 

para llevar a cabo el proyecto que desembocará, en última in.! 

tancia en la Independencia de M6xico. Es importante recalcar 

que el proyecto Novohispano a61o pudo desarrollarse confor•e 

al declinar de la co•unidad indfgena, que incidi6 por un lado 

en el aumento del número de ga~anes (base social del clero S,! 

cular y mano de obra fundamental de las empresas privadas) y 

por el otro oblig6 a la Corona a dar facilidades a este proye~ 

to. 

De le tensión creada por estos sectores aobre la co~unidad 

indfgena, surgió un proyecto alternativo de sociedad criatiana 

elaborada por loa mismo• indios~ que ae plasmó en la Virgen de 

Guadalupe y ee desarrolló en el Nicán Mopohua, texto escrito por 

loa sabio• del Colegio de Santa Cruz de Tlatelolco. Eato hace 

que la Virgen de Guadalupe no sea tan a61o une i•asen de culto, 

aino que encierre todo un proyecto de evengelizaci6n creado por 

el pueblo indígena deaposefdo, ultrajado, violado y desmembrado 

por la Conquiste. La Virgen surgi6 como afmbolo de uni6n entre 

*Consideremos que para estas alturas el criollo ya tiene arraigo 
y desarrollo cultural suficiente en la Nueva Espafta como para a
ceptür una manifestación cultural netamente mexicana. 
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loa indfgena• y como proyecto da construcci6n de un mundo 

nuevo. 

Sin embargo, laa circuRatanciaa hiat6ricas no permiti~ 

ron la propagacl6n del culto guadalupano durante el aiglo XVI, 
quedándose solamente en un culto m&a o menos local; pero 6ste 

contenía loa elementos de comunicación aimb61 ica suficientes 

como para aer readaptada en su contenido ideol6gico por el el.! 

ro secular haata convertirse en la bandera de la lucha por la 

independencia y sfmbolo inequfvoco de M'xico. Obedeciendo a 

necaaidades hist6ricas concretas dentro de la din,mica de au 6-

poca, podemos afirmar que la o'neais de la Virgen de Guadalupe 

presenta tres momentos decisivoa: 1) Guadalupe-Tonantzin, 2) 

La Virgen Marfa de Guadalupe y 3) Guadalupe Criolla, momentos 

que mol4ean au conatituci6n b'sica y dan origen a sus manife~ 

tacionaa histórica• poateriorea. 

1) GUADALUPE-TONANTZIN. Eate primer momento se enmarca 

dentro de la situación de Conquiata, hecho que trajo consigo la 

deatrucci6n a todo nivel del mundo milenario indfgana, deatru

yendo aobre todo au religión, afnteaia de toda au vida económi

ca, polftica, aocial, cultural, aapiritual y peraonal. Al •o

rir la antigua religión deaaparaci6 toda la basa exiatencial del 

indio y con ello au identidad, provocando que los natural•• per

dieran haata el •i•mo deaeo • la vida. 

Ante eata aituaci6n de dis~inuci6n, explotaci6n, negaci6n 

y vejaci6n, loa indioa emprendieron la búaqueda de algo que lea 

devolviera au propia identidad, búsqueda que, 16gicamente ae d,! 

sarroll6 en el nivel religioso y que dadaa las condiciones eco-
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n6mic•-polfticas de conquista tuvo contenidos claros de li

beracién. 

La tradici6n religioso con este contenido político es 

1 a que se conoce como l.J re 1 i 9 i 6n Teot i hu a cano-to 1 teca y que 

nosotros hemos llamado la antigua religi6n de Ouetzalc6otl, 

e~presada durante el perfodo de la dominaci6n azteca en la 

filosofía de "Flor y Canto'" que la denarrolla a nivel teo

l6gico, y .:¡ue se preaentcS como la filosofía de la 1 ib•raci6n 

de su ~poca. 

Este fen6meno se manifiesta clar¡¡mente en la simbologfa 

contenida en la imngen de la Virgen du Guadalupe, sfntesis de 

toda la rel igi6n de Cuetzalc6atl, de su mensaje, desde el pu~ 

to de vista del principio femenino (Tc>nantzin), t• seu, de ge_! 

taci6n, de nacimiento, lo que sitúa todo el evento en l,1 pers

pectiva de renovaci6n. 

De ucuerdo con el principio fundi!ment•I de la dualidad 

que sustenta esta manifestaci6n religiosa, podemos ufirmar 

que Guadal upe es Ouet::c:al c6atl (Tonant::in/0uetzal c6atl ), y si 

~uetzalc6atl es el sfmbolo de 1 iberaci6n -superaci6n a nivel 

personal y sociu poi ítico .. ufirmamos que Guadalupe e• la pr~ 

mesa activa, para el pueblo indf9ena, del nacimiento a una 

situaci6n distinta a la de la conquista. ror eso es símbolo 

de unión, esperanza y 1 iberaci6n del pueblo conr,uistado. Es 

ta manifest.:ici6n contiene en germen un doble nivel 1) hist6-

rico: obedeciend<> a las concreciones del momento, denuncia.!! 

do 1 a i njust i e i a, devo 1 viendo 1 .1 i dent i dc<l y proponiendo 1 c1 

tr•nsformaci6n de la re.:il iJ.:id soci..:.1 )' ~) escatol6gicc: pro-
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yectando el evento a nivel meta-hist6rico planteando el ob

jetivo final hacia el cual se pretende llegar en un tiempo 

no determinado dando sentido a las acciones transformadoras. 

De la interrelaci6n de estos dos elementos surgirá toda la 

fuerza evocado~a de la Virgen de Guadalupe. 

A pesar de las posiciones ~ue toman los distintos gru

pos dominantes con respecto a la Virgen de Guadalupe -indi

ferencia, intentos de mediaci6n, hasta ataques directos- los 

indios gestaron una fuerte tradición, dando al evento guada

lupano vida re,;I en la intel igewcie del pueblo. 

fto obstante esta situaci6n, la Virgen de Guadalupe, en 

el momento de >u aparición, como manifestación sincr6tica que 

es, se encuent."a desmembrada del nuevo procesr' histórico, Pº!: 

que es 0uetzalc6atl, pero se expresa a trav6s de la imagen de 

la Virgen r.~arf.1; busca el retorno a la grandeza del pasado, P.! 

ro In hace afi~mándose en un modelo que la niega, modele nece

sario pura el evento guadalupano pues cualquier otro hubiera 

sido destruido por los españoles. ;)ebido a esta contradicci6n, 

se hacía ne ces .3 ria su cr i et i an i zac i 6n para que. de esta 11anera, 

eliminando su sincretism~ fuera encauzada en las nuevas condi-

cienes históricas, y sin negarla desarrollarla. De ahf el ••-

9undo memento 9ua~lupano. 

2) LA Vl~GEN ~~Rlf\ JE GUMALUF'E. la criatiaftizaci6n de 

Guadalupe-Tonantzin, plasmade en el Nicán ~lopohua, •• llewade 

~ cubo pt'r los alumnClS destocüdos del Colegio de Santa Cruz de 

Tlatelolco, a Silber: Antonio Val•riano, Agu•tfn de la Fuente, 

~'artfn Jucobita, redro de San Buenaventura y Antonio Vegerano. 

Todos 6stos colaboradores directos de Sohagún en su obra .!il.!!2.-
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ria de las Cosas de la Nueva Espaffa. Todos el loa son educa

dos en dicha instituci6n, buscando crear una cultura indio

cristiuna que posibilitara la evengelizaci6n y la permanen

cia de la comunidad indígena que tributara a la Corona. Su 

formaci6n humanista los convirti6 en doctos historiadores, 

te61ogos,y latinistaa, es decir, llegando a dominar el ace~ 

vo cultural de su ~poca, tanto el europeo como el prehispá-

nico. 

Estos sabios indígenas cristianos, descendientes de la 

antigua nobleza nahua, y por lo mismo 1 igados por tradici6n 

)' raza a su pueblu, en base a su gran preparaci6n aprovechan 

el espacio cultural que se abri6 en el Colegio de Tlatelolco 

bajo la tutelo de los frailes franciscanos, para elaborar un 

proyecto alternativo al de sus protectores y en oposici6n al 

de los conquistadores. 

~ando por hecho la Conouista, desarrollaron una propo

sición de corte nacional desde los indios, buscando recupe

rar la Nueva Esp~ña para los mismo, con una organización S.2, 

cial al servicio de los naturales, plasmado claramente en el 

t·I i clin ~'opohua a trav4s de 1 a cr i st i an i zac i 6n de 1 a Virgen de 

Guadalupe. Este texto es una proposici6n evangelizadora* de 

1 iberacitin personal, política y socio-econ6mica. 

Je acuerdo con la lógica planteada en Guadelupe-Tonent

zin y recuperando la tradición y contenidos de liberecl6n u-

•~ Evangel izadura como viai6n integral sobre el funcion-.niento 
del mundo desde la perspectiva cristiana. 
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nificaci6n, se procede u lü criatianizaci6n de su baae fi

los6fica, es decir, la filosoffa de "Flor y Canto", logran 

do con ello darle un sistema s61id(• de pensamiento. 

Esta fi losoffa, que se presenta como una reflexi6n exi,! 

tencial-teol69ica de liberaci6n a todo nivel, contiene nume

rosos conceptos que posibi 1 itan la cristianiz'1ci6n siand(l los 

fundamentules la existencia de un dios impersonal omnipotente 

y omnipresente que se relacionu en forma total iz:.:idora con el 

hombre y consigo mismo. Aprovechando esta situación la con

virtieron en lu columna vertebral del tiic6n :lopohua. 

Dentro del texto en cuesti6n, a ;a Virgen M.irí.:i se le do 

e 1 utr i bu to de Madre de 1 antiguo 1) i os (r.~oyocoyan i, Teyocoyan i, 

In tloque In n<:1huaque, In i 1 icahua In Tlatipar¡ue, lpalnemtihua-

n i) hac i éndo 1 o cristiano. Este hecho es de grcn trascendencia, 

pues al retomar lo antiguo, al darle contenido cristiano se es

ta logrando la autonomía espiritual del conquistado con respec

to al conquistador. Se est~ recunaciundo su independencia y, 

dentro de la l69ica de la rel igiosidud de conquista, se desc2 

noce la autoridüd del C(.'nc¡uistAdor, pues en la rel igi6n se 

fundamentaron para darle legitimidad u l,1 Conc•uistél. Oe estu 

manera el oprimido es 1 ibre y ya no hay pretexto ideul6gico que 

justifique lú dominación. El crit.tianismo pasa a ser realidad 

fondament.:il del indfgen.:;, y no del conquistador. 

Siguiendo esta 16gica el texto delfnea clar~mente los rules 

e interrelaciones entre los protagunistus, marcnndo el Tepeyác 

como el lugar de la 1 ibcr.:ici6n y Tl.:itel(·lco ccmo el de lo opr~ 

si6n. [I tipo de relflción (,\le se cntnbh.1 (en el mismo pl"no· o 

vertic~I) cnt 1 re (•S protogl>nistns depende del lugür en .:iue se -



relacionen. Asi, Zumárra9a es el símbolo del explotüdor y 

Juan Diego, el indio pobre explotado, es el sujeto activo 

del evento sin el cual el correcto desarrollo del proyecto, 

en interdependencia con Guadalupe es imposible (su interre

lnci6n demarca la posibilidad de la liberaci6n). El benefl 

ciario de todo el acontecimiento es el tfo Juan Bernardino, 

símbolo de tod.::i el pueblo conquistado. 

De esta manera, situándose el texto desde su original pe~s 

pective india, se desarrolla, como decíamos, un proyecto de li

beraci6n de corte nacional, en el cual se exige un total y radl 

cal cambio de relaciones en la dinámica social: aquellos qt1e .. 

sirven han de servir ahora. Se trata de una sociedad en compro

miso con el desposeid0 y explotado*. Es la proposici6n de la 

1 iberaci6n espiritual, econ6mica, polftica y social para el i.!!, 

dio y 1?.2r. el indio. La liberaci6n se extiende, obed9ciendo a 

su fuerte contenido humanista, a todo aquel que acepte y se com 

prometa con el proyecto. 

Nuevamente nos encontramos con la interrelaci6n entre el 

plano hist6rico y el escatol6gico, s6lo que en for•a clara y 

bien desarrol lad<1. /,sf t<mto la denuncia a la eJ1plotaci6n y 

opresi6n como el cambio de la sociedad son por demáa •anifie.! 

tos, al ioual que la escatol6gica expreaada en los •ilagros, 

que representün lü recreaci6n total a niwel personal y eocial. 

De manera que ambos ni ve 1 es quedan si nte.t i Z:étdos en e 1 proyecto 

que acab.:1mos de mene ionor. 

* Est~ hace referencia al ejercicio del poder en una sociedad. 
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Ciertamente las posibilidades histórica• reales que 

tenf an los indios de promover a la Virgen Marra de Gued~ 

lupe a nivel nacional estaban fuertemente limitadas, ya 

que tan solo contaban con la fuerte tradición, pues loe 

indios habfan sido puesto• al margen de cualquier deciai6n 

hist6rica. De cualquier manera, a partir de la segunda •l 
tad del siglo XVII la Virgen adquirió dimenei6n nacional 

hasta constituirse en el sfmbolo de M6xico. Eeto se expll 

ca a ~ravés de au tercer momento. 

3) GUADALUPE CRIOLLA. Este tercer momento se enmarca 

dentro del fortalecimiento del proyecto Novohispano, al ca.m 

biar la Corona sus intereses a causa de la declinación de 

la comunidad indígena. Esta situación dej6 al descubierto 

la contradicci6n entre los intereses de la Corona y los de 

los criollos y clero secular. 

lnmeraa en esta contradicci6n se encuentra la problem! 

tica de la autonomfa espiritual. La Corona eapaftola, busca,!l 

do fortalecer au dominio en las coloniae, intent6 que la Vi.!: 

gen de la Inmaculada Concepci6n fuera proclamada patrona de 

los territorios conquistadoa. En M6xico, con la: Virgen de 

los Remedios se buscará cumplir la •i ... a función. loa cri,2. 

llos y sus al iadoa, considerando esta situaci6n como una•

menesa al desarrollo de su• intereses, buscaron un afmbolo n.! 

cional que tuviera la suficiente fuerza para oponerae a la l.,!l 

maculada Concepci6n y a la Virgen de los Remedioe. Requerfen 

de un simbolo que hundiera sus rafees en la Nueva Espa~a, que 

estuviera fuer" de la esfera de influencia de la Corona, que 

pudierA oponerse a la misma, y que al mismo tiempo fuera capaz 
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de aglutinar <J te.dos y c'°"da uno de los grupos sociales 

oriundos del virreinato, en miras a legrar la unifico

ci6n nccional. El único símbolo con estas caracterís

ticas ere, por su origen, la Virgen de Guadalupe. 

Debido a lo anterior, el clero secular emprendió, 

desde los inicios del siglo XVII la promoci6n de la Vi~ 

gen de Guadalupe, cue ülcan:6 su punto culminante a m•
diados de la centuria. 

l'na vez 1 o grada 1 a aceptac i 6n de 1 a Virgen ante 1 a 

opinión pública, se emprendió la tarea de re interpreta

ción de los contenidos populares, 1 ienzo y tradición, de 

la Virgen llnría de Guadalupe para que, de estu manera, fu!;_ 

ra el símbolo nacional •desde el criollo• y no "desde el i~ 

die", como originalmente lo es. 

Los principales pensadores que elaboraron esta rein

terpretaci6n fueron: f.liguel Sáhchez y Luis Lasso dé la V!, 

gü, encargado de la ermita del Tepeyác. 

El primero se aboc6 a trabajar con el lienzo. Con su 

original inter•pretaci6n separ6 a la Virgen de Guadalupe de 

la tradici6n india fundamentándola en la tradici6n europea. 

:) ice que esta Virgen es 1 a misma que profetizara SE1n .luan en 

el t.pocalipsis, a modo ("'ue, siendo ella la segunda Eva está 

fundundc• un nuevo paraíso, un nue\'o pueblo elegido: Mfxico. 

El Criollo chcra, como oriundo del virreineto, el beneficia

rio del suces0. De esta manera, abati6 la juatificaci6n es

p<:1ñol a de 1.:i Conc;uista, dtindole a fata tan s61o la jerarquía 
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de posibil itadora de la aparici6n, Scpar6 a Espaíla de 

la Nueva España, fundament~ndola ideol6gicamente como una 

nueva naci6n, ccmo una patria distinto. El segundo, Luis 

lassc de la Vega, se encarg6 de crioll izar la tradici6n y 

contenidos nacionales desarrollados en el Nic&n Mopohua. 

Así 1 os Jos momentos básicos c1ue conforman 1 a natur11-

I e;z:a de 1 ü Virgen de Gua da 1 upe como m,in i fes tac i 6n 1 i berad~ 

ra, son reinterpretodos y puestos dentro de la 6ptica cri~ 

11 i.l. :-und.:,dos en este hecho, proced i ·~ron a su promoc i 6n ¿¡ 

nivel ni.lcicnDI e internacional. 

~o obstante lo anterior, no pudiaron eliminar la tro

dici6n y a pnrtir de ese momento se gest~n dns vertientes 

guadnlup.:inas; una popull:r y l•tru criolla. f..mb.:is se identJ. 

fican en cuanto a sfmbolo nacionnl. la segunda alcanz6 su 

puntl• culminunte en In guerrn de independencia pas.:indu a ser 

utilizada, posteriormente pnr l~s clases dominantes como me

diotizadoro de las aspiraciones populares y símbolo nacionnl. 

La segunda, la vertiente pcpular, se proyecta a lo largc de 

la historia conserv.:indv sus contenidos de 1 iberüci6n nacion.:il, 

Cl>mo lo prueban las grandes luch.:is populares tales Ct)mo la mi~ 

mti Independencia, l,1s rebeliones campesinas, 14.'0s intervencic·

nes extronjeras, la ~efurmo, la ~evoluci6n mexicana, la ~ris

tiada, y más recientemente por el rescc1te •:;ue he.cen de el 1.:i 

los mcvimient~s populares y Id lgleaia popul~r mexicana. 

lndud~blemente el esclarecimiento de I~ génesis de la 

\'ir9en ele Guedclurc nos permite uburcl<lr la multipl icidc.d de 

fen<'Ímen"s !JU&1dalupünos desde ufü: nueH1 úptica, ('lue nos lle-
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Vu a evitar las apologías ideológicas a favor o en·contra 

de la mismw que, en lugar de aclarar confunden sobre un 

punto tan importante. 

ror eso, el pretender negar la importancia de la mi~ 

mu como símbolo de la nacionalidad mexicana y su ingeren

cia determinante en las luchas populares obedece a una vl 
sión parcial, (Ue más se asemejq a un discurso ideol6gico, 

que no considera la evidencia histórica, que a una disert.!!_ 

ción científica. 

Este estudio, pues, pretende dar el primer paso para a

bordar con la seriedad metodológica, científica y política 

que merece este fen6meno de indudable trascendencia en la 

histori,1 de i.'éJdco y aun en la actualidad. 
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