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I N T R o D u e e I o N 

Es muy comdn que la obra de fray servando Teresa de Mier sea -

est".idiada desde un punto de vista politico o s6lo sirva co1110 fuente y 

sea tratada como un doca:nento hist6rico. 

SU IDEARIO POLITICO. 

sus "cartas" y su vida; vista como preCLU'Sor de la independen

cia,. o C0IIIO uno de los primeros hombres sobre (!Uien estuvo sostenida 

la organizaci6n del nuevo pafs independiente,. siempre ha llevado el -

sello de histm:iadores y polit6logos. 

Sin embargo,. hemos sido un poco injustos con el doctor Mier.; -

quien,. en sus Memorias,. registra el reconocimiento que alg¡.mos de sus 

contempor~eos hicieron con respecto a su literatura sobre todo, en -

C11anto a lo que se refiere a la investigaci6n, a la poesía y por su

puesto, a la estrllctura literaria de sus sermones. 

En este trabajo de investigaci6n pretendemos presentar la obra 

de fray servando desde un punto de vista literario, pero, debido a -

que ésta es muy vasta¡, -trataremos, 1Ínicamente, sus Memorias. De esta

obra vamos a presentar lo referente a sus tbicas de narraci6n, y la 

estructura general de la obra y, de alguna manera, tocaremos asuntos

relacionados con la sociedad mexicana y esp,mola del momento, puesto

crue la literatura es un fiel reflejo de ésta. 

Hemos creido pertinente,. para poder llegar a comprender bien 

el pensamiento del padre ~~er,. hablar antes de los climas religiosos

de Espafia y de México antes y después de la concruista; es decir,. del

momc.~to del nacimiento de los mitos mexicanos:nQuetzalc6atl-Tbamé• y 

•Tona."?tzin-Guadalupe", mitos fundamentales para comprender la vida y 

las Memori~ de fray Servando. 

Por lo tanto, este trabajo, se halla dividido en dos partes: 
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la primera parte se ofrece corno una especie de apéndice ~ue debe fun-

cionar como el planteamiento de la problemhtica de la que nos hablar~ 

las !-fernorias y que luego vamos a estudiar; la segunda parte. desde un

punto de vista literario. 

creemos que la obra de fray Servando merece un es1:t.1dio rn~s eon

cienzudo que ~ste que ofrecemos; pero debido a circunstancias de espa

cio y tiempo, s6lo he.~os alcanzado a plantear algunos aspectos genera

les que pueden servir de base para un estudio posterior de la obra de

este regiomontano que vivió una de las vidas más apasionantes qu.e re-

gistra la historia de Ml!xico; al grado de poder elevar su persona a la 

categoria de un ffll1Y complejo personaje de un mundo alucinante. 



P R I M E R A P A R T E 

... ARCU H!.3'l!URI~U P,uta EL JlH i/i.HSu 
ii,liifulDu DE Lil U.dfu. 11-rza11RIA 



C ~ P I T U L O l 

EL NiiCiiilIWTO DEL .Y!UO 



SITUACION HISTORICA Y CLIMA RELIGIOSO DE ESPAÑA HACIA 1492 

• ••• estoy con un perro moro, 
malhaya para su casta 
que quiere que yo reniegue 
de toda mi fe cristiana." 

Romancero popular de la 
montaría. 

con la uni6n de los reinos de Castilla y Arag6n. España se -

perfilaba hacia la formaci6n e integraci6n de una nacionalidad hisp!_ 

nica. en donde el idioma castellano se había impuesto, m~s debido a

la sujeci6n centralista que se ejercía, que a un anhelo de imitaci6n 

hacia castilla, porque ~sta fuera atractiva a las otras provincias -

españolas. 

El año de 1492, el cual ha sido propuesto por muchos estudio

sos para dividir la Edad Media del Renacimiento, es determinante pa

ra España. Este país ha logrado, en primer lugar, una especie de reu 

nificaci6n a partir de la reconquista y de la expulsión de los ju--

dfos: la lengua castellana inaugura su primera gram~tica y los osa

dos marineros descubren un nuevo continente: América. 

La reconquista y la expulsi6n de los judíos han tenido un orf 

gen meramente religioso, de acuerdo con don Américo Castro1 (~

lidad hist6rica de Sspaña), el problema ·que en España se daba era de 

castas y no de razas; la casta entendida como el linaje religioso no 

compartido entre cristianos, moros y jud!os. 
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No hay que olvidar que, tanto el comercio, la industria así -

como la cultura en general, se hallaba en manos de Arabes y judíos. 

Muchas pruebas hay de que éstos eran, generalmente, los consejeros -

de los reyes. De igual manera habían sido, estas dos castas, las que 

tabían introducido a Arist6teles y en general el pensamiento de la -

cntigüedad clAsica en España. 

Una de las grandes diferencias entre la Edad Media y el Rena

cimiento es la idea de nacionalidad que poseía el Renacimiento, la -

cual terminaba con la idea de "la cristiandad" que había unido a 

~ran parte de Europa durante los siglos del mal llamado oscurantismo. 

For otra parte, el Renacimiento pugna por la conquista del individua

lismo entre los hombres ••• pero, todas estas ideas, que fueron plante! 

das en La Celestina, de Fernando de Rojas, judío converso, no tendrán 

cabida en la España iLa de la reconquista y la contrarreforma; ,ie mane 

raque los protagonistas: Calixto y Melibea, por esta desubicación -

q~e se trueca en atm6sfera trAgica, están condenados a la muerte. Es

paña se cierra al Renacimiento. De esta manera tenemos que _La Celesti 

na es la primera tr~gedia española; luego todo se volverA trAgico,hil_! 

ta el "senti:niento de la vida". 

España seguirA -aferrada a los moldes medievales, la idea de la 

cristiandad prevalecerA sostenida por santiago, la Virg~r. del Pilar y 

la gran cantidad de santos comprados con el oro saqueado de América y 

cLtyos huesos y reliquias irAn a ornar las iglesias españolas. La --
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idea de la cristiantlad prevalecer~ al grado de no poder tolerar la -

presencia de otra religi6n dentro del territorio. 

España funda el conocimiento alrededor de un misticismo el -

que, muy a pesar de los"cristiar,os viejos", procedía de una concep

ci6n religiosa ~abe que provenía de orient~; esta forma de vida, di 

ce Américo Castro, es la Sadili. 

El principio fundamental de esta doctrina es la de ser "Dios

inaccesible a la criatura: de la absoluta tendencia del ser infinito, 

desnudo de toda analogía con el ser finito, infiérese que Dios no es 

nada de lo que podemos sentir, imaginar, pensar, querer ••• Todo cu~ 

to el alma haga para llegar a Dios, lejos de ser medio adecuado y -

eficaz, ser~ un impedimento ••• " (1) 

Tal parece que aquí se genera el movimiento místico fundado -

por San Juan de la Cruz, quien vivi6 un tiempo en Andalucía, Don Am! 

rico Castro encuentra un gran paratelismo, entre este movimiento mí_! 

tico fundado por el marroquí Abu-1-Hasan al-Salidí y la poesía de -

San Juan de la Cruz (2). 

De esta manera la voluntad del dominio español no se ali6 al

propósito de conocer, sino de inventar, -al decir de Machado: "tam

bién la rea:¡.idad se inventa"-, No estuvo España en el caso de otros

países de Europa que se abrían al erasmismo y leían la Biblia con un 

(1) castro, Américo. La realidad histórica.,,, p. 182. 
(2) Castro, Américo. Op. Cit., cf, p. 183 y ss. 
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punto lejano c.~e todo dogmatismo, pugnaban por el individualis:no y el 

hombre pasaba, como en la antigüedad clásica, a ser 1~ medida de to

das las cosas. El g6tico, con su predominio de los vanos sobre los -

fuertes, decaía; la filosofía que se había welto teología y el arte

que había girado en torno a las cosas sagradas, buscan nuevos y más

s6lidos derroteros. El hombre de nuevo se elevaba por sobre la divini 

dad; en ei Universo, finalmente, "todo es centro y periferia"; se com 

probaba la redondez de la tierra y la descabellada idea de que ésta -

giraba en el espacio: "Y sin embargo se mueve". 

España preferirá vivir la experiencia mística, el contacto con 

la divinidad le serA mAs importante que la cultura que se produzca -

más allá de sus fronteras; que el humanismo, que el erasmismo, la re

forma y que todo el conocimiento que habían propagado los árabes y -

los judíos. Para ellos, los españoles, el verdadero conocimiento ema

naba de la divinidad; y la verdadera pureza de sangre, idea heredada

de la endogamia judía, será para ellos como un sello de calidad cris

tiana que diferencie a los que ser~ llamados "cristianos viejo.s" de

los "cristianos nuevos" o conversos. Para comprobar esta diferencia -

los cristianos viejos rechazar~ toda idea intelectual y todo trabajo 

con las manos -que realizaban árabes y judíos- al grado que entre más 

ignorante se era, más hidalguía, honra y honradez se tenia. 

Con esta mentalidad llegaron los españoles a A~érica a fundar

una nueva organizaci6n social y religiosa, siendo en su mayoría solda 
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dos y expresidiarios. 

SITUACION HISTORICA Y CLI~.A RELIGIOSO DE MEXICO HACIA 1492 

El gran poderío de los Aztecas y el florecimiento de Tenochti

tlan se encontraba en el cenit al llegar los españoles. El conocimie!!. 

to de la medicinar de la urbanizaci6n, de los números y de las artes

se integraban formando toda una civilizaci6n. Tenochtitlan, dir~ mar~ 

villado Berna! Díaz " ••• desde que vimos tantas ciudades y villas po

bladas de agua, y en tierra firme otras grandes poblazones. y aquella 

calzada tan derecha y por nivel c6mo iba a M~xico, nos quedamos admi

rados. y deciamos que parec!a a las cosas de encantamiento que cuen-

tan en el libro de Amadís, y por las grandes torres y cúes y edifi-

cios que tenían dentro en el agua. y todas de calicanto, y aun algu

nos de nuestros soldados dec!an que si aquello que velan si era entre 

sueños" ( 3). 

Entraron los soldados de Cortés. apenas cuatrocientos, por las 

calles de la ciudad. decididos a cambiar la historia; el triunfo que

obtuvieron estuvo ayudado. decididamente, por las circunstancias polf 

ticas que vivían los Aztecas, pero sobre todo por las creencias reli

giosas que ~stos teníar.. 

En c~anto a las circunstancias políticas; encontramos a los Az 

(3) D1az del c~stillo, Bernal. ~1.::_verdadera ••• , capitulo 
LXXXVII, p. 159 
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tcci..s cvn un gri~'l r1Ú.::-1.::ro Ge ciudades so::1eti dv.:; al pago de tri bu to, -

como f~e el c,:so Ge les tlc:.xcal tcc'1s, q_u.ie::1es vieron en 8ortt2s "J.!:a -

mc.::e~a de vencer o <le ver ven(:ido ul p'2et>lo C:~A2 los opri:nía y ésta -

fue la principül r;:;.z6n por la que se sur.iaron a las filas de los con 

quistadores, 

for lo <;_ue respecta a las circ-,mstJ.!'1cü.s religiosas no hay que 

olvidar que, en principio, los Aztecas vivían esperando el regreso de 

Quetzalc6atl, regreso que creia."l ver con la llegada de los ho~bres 

barbados y r~bios, Por otra parte, existían ocho presagios funestos, 

de los c¡ue hablan los informantes de Sahagún, o de "prodigios" en el 

caso de los Testimonios, de Muñoz C~~argo; entre los c-~ales se cuen

ta que el agua del lago ce Texcoco comenzó a hervir, el que un rayo

cayó en uno de los templos, la aparición de varios cometas por la -

parte de occidente, una mujer que aparecía por las noches llorando -

por sus hijos y el m~s extraño y espectacular de todos: un p~jaro ce 

niciento, a manera de grulla, que tenia en su cabeza un espejo en 

donde se reflejaba"l los cielos, cuando Moctezuma se asomó por él vi6 

a unas personas que venían haciéndose la g-~erra, ca:ninaba"l a empell~ 

nes y venían montados en unos venados, cuando vinieron los adivinos

para explicar estos au~~rios, el ave escap6, (4), También en México

era la religión la .fusrza que dominaba la vida y el motivo fut.daml:!11:.. 

tal de las actividades sociales, por lo tanto, el choque de estas --

(t;) León-Portilla, Miguel, La visión de los vencidos, p, 1 y ss. 
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dos culturas, esencialmente religiosas, tendr~ extraños acopla.'IIÍen

tos en lo que respecta a la religi6n. 

Lo primero que hacen los españoles después de la caida de Te-

nochtitlan es acabar con los templos indfgenas. Destruyeron en nom

bre de su dios todos los fdolos que para ellos no eran m!s que re

presentaciones del demonio; y acabaron también con las pir~ides, en 

cuyos cimientos fundaron sus templos. Como tambi~n mataron a todos -

los sacerdotes que conoc1an y practicaban el culto a las deidades i!:_ 

digenas, sucedi6 que, una vez roto el sistema religioso precolombino, 

hicieron su aparici6n los brujos y hechiceros, los cuales, con la va 

ga idea religiosa que recordaban de sus antepasado5 y el culto cat6-

lico lleno de innegables visos politeístas, formaron un nuevo senti

do religioso ep donde se .Eund6 el clima espiritual de México (5). 

(5) Lafaye, Jacques.guetzalc6atl y Guadalupe, cf. pp. 56-59. 
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SINCRETISMO RELIGIOSO 
"Apareci6 en el cielo una se 
ñal grande, una mujer enwel 
ta en sol, con la luna deba;. 
jo de los pies y sobre la c~ 
beza una corona de doce es
trellas". 

~calipsis, cap. 12, v. l. 

Una vez que los hispanos han conquistado y colonizado lama-

yor parte del continente recién descubierto, al que muy pronto se le 

é.io el nombre de "Nuevo Mundo", surgi6, dentro de la mentalidad de -

c.lgunos españoles la pregunta que: ¿en d6nde figuraria esa parte del 

ff:undo en las escrituras, puesto que si dios es todo omnisciencia no

¡udo haberse olvidado de aquel vasto territorio; o que si los ap6st.2, 

les a quienes les fue concedido el total conocimiento de las cosas,

tabian desoido la palabra de dios? 

Cllando la aparici6n de Jes~s en Galilea, con lo cual termina

t.ateo, el evangelista, su testimonio, les dice: "Me ha sido daJo to

do el poder en el cielo y en la tierra; id, pues; enseñad a todas -

las gentes ( ••• ) yo estaré con vosotros si6npre hasta la consumación 

Cel !nundo .(6). 

Por otra parte, y apoyados en el 3almo XIX; "su preg6n sale -

por ~da la tierra y sus palabras llegmi hasta los confines del orbe, 

(7), se pensó que los apóstoles de Cristo no habian podido desoir su 

(6) Sagrada BiblLl, San Mateo. Cilp. XXVIII, v. 18-:?0, p. 1272, 

(7) Sagrada Biblia, p. 731, (El subrayado es mio) 
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mandato que. como dice Hateo, (supra). tenían que recorrer el mundo

con la prédica de la nueva religi6n cristiana. La conclusión fue: -

con toda seguridad que alg,ln ap6stol tuvo que haber estado en Améri-

ca. 

Al parecer esta observación no era tan descabellada, de acue!. 

do con Lafaye, (Op. Cit.,) se observa que esta apreciación estaba 

fundada sobre las Acta T'flomae (reconocidas luego como apócrifas), se 

gi1n las cuales el apóstol había estado en las Indias, supra Gangem,

(m~s all~ del Gar,ges). Y como también durante esta época exist1a la

confusión de que los españoles habi.m llegado a las Indias nadie pu

so en duda esta posibilidad, que m~s que otra cosa se presentaba co

mo u.~a verdadera y auténtica realidad. 

Los hispanos hab1an llegado a América con todos los tapujos -

~ue la religión cristiana les hab1a impuesto y no quer1an ver otra -

cosa en el Naevo Mi.mdo que los símbolos que pudieran interpretar co

mo vestigios de la presencia de Cristo en América; lo cual servir1a

~ara funda~entar las creencias que tra1an y por las cuales hab!an r! 

chazado todo un Renacimiento, aunque ya hubiera quedado demostrado -

que la tierra era redor.da y que no era el centro del Universo, lo -

cual ya ponb en ridÍC'..tlo el proceso inc¡uisi tori.:!l que juzgó y co!'ld~ 

r.ó a la hoguera a Giorda.~o Bruno en Italia. 

Así, Bernal D1a~ del Castillo nos cuenta co~o, en Campeche, -

encontraron que los indígenas "tcn1ai: figur¡:¡do en las parc·i.es, (:l,., 
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unas casas grandes que eran adoratorios), muchos bultos de serpien-

tes y culebras grandes y otras pinturas de idolos de malas figuras,

y alrededor de uno como altar, lleno de gotas de sangre, En otra Pª! 

te de los ídolos tenían unos como a m~nera de señales de cruces, y -

todo pintado, de lo cual nos a~~ira~os, como cosa nunca vista ni oi

da" (6). 

Todo se apoya con la idea del monoteis::io ~ue aparece registr~ 

da por los primeros cronistas co::io algo sinto::i5.tico, Sahagún: "Ador~ 

ban a un s6lo ser.ar que ter.ían por dios el cual le lla~aban O,..tetzal-

c6atl, cuyo sacerdote tenía el mismo no::ibre que ta~bién le lla~aba.~-

Q'..tetzalc6atl ( ••• ) y les solía decir muchas veces que había un s6lo

señor y Dios que se decía Quetzalcóatl" (9). O el Padre Las Casas: -

"en mu.chas partes de la Tierra Fir:ne tenían Cognoscimiento particu-

lar del verdadero Dios, teniendo creencia que había criado al mundo, 

y era Señor dél y lo gobernaba, y a él acudían con sus sacrificios,

Y cultu y veneración" (10), 

Todo se preparaba para llegar a la plena convicción de que el 

evangelio ya ha~ía sido enseñado en A~érica, el hecho ce que los in-

dí~enas lo hubieran olvicaclo o lo hubieran corrompido con todos sus-

l:hablos" -los ídolos que encontraron los conquistadores- ya r.o era -

un pro:>lem;:i divino, sino de los humanos, ele los indios "de esos sal-

Vt1j:~s". 

(8) Db:o del castillo, Bcrr:al, ~- VGrc.adera ... , cap.III,p.7. 
(9) S.J.11'\';jÚ:i, Bcrnai•c.lino, Hist. g2r.,,ral..,, \·01. III, p. 183. 

(10) Las Cnsas, Dartolom~ de, Los indios ~e •.• , S2cc. V, p. ~7-
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con· esto los españoles podían dormir tranquilos. su religi6n

estaba a salvo; ni cristo hab1a olvidado esta parte del mundo, ni -

los ap6stoles habían desoído su: mandato; el choque religioso se sua

viza: el ap6stol Thom~ (Tom!s) había predicado el evangelio en Am~r! 

ca. s6lo que los indígenas lo llamaron Quetzalc6atl, que al igual -

trUe 9Thom~• significa gemelo (11). 

Aparte de la descripción física que en todo -decían-, corres-

ponde a la del ap6stol, Quetzalcóatl era: 

símbolo de la sabiduría de la divinidad suprema, el sacerdo 
te aparece en los textos como maestro de todas las artes.= 
creador de una doctrina espiritualista y guia de su pueblo. 

Varias fuentes indígenas hablan de la vida de Quetzal-
c6atl, de su vida de meditación y abstinencia, de sus crea
ciones culturales y finalmente, también, de su huida, acosa 
do por los hechiceros, empeñados en introducir los sacrifi-: 
cios humanos y en dar un sesgo distinto a su concepción re
ligiosa (12). 

Nos hallamos ahora frente a uno de los grandes mitos logrado

por el sincretismo religioso que se produjo en los primeros tiempos

de la conquista y del cual nos hablare Fray Servando en sus Memorias: 

~l ap6stol Thom~ predic6 en mesoam~rica, pero los indígenas lo cono 

cieron con el nombre de Quetzalc6at1•. 

Para considerar el otro gran mito: Tonantzin-Guadalupe, hay -

que tener presente que el pueblo Azteca se reconocía como hijo del -

sol, y se sentía en verdad, entre las culturas mexicanas, como el -

pueblo elegido de dios; tal como el pueblo judío se habla hecho ele-

(ll) 

(12) 

Lafaye, Jacques. Op. Cit., cf. p. 227 y confr6ntese tam
bién Mier, Servando Teresa de, Memorias, pp. 30-31. 
León-Portilla,Miguel et al. Historia documental de •• Yol. 
1, p.17. 
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gir; por esta razón algunos judíos, en esta época, quisieron encasi

llar a los americanos como descendientes de una de las tribus de Is-

rael. 

Dejemos por un lado la importar.cia del sol y de la luna, que

luego pasarfui a ser símbolos primordiales en Guadalupe y pasemos a -

ver quién era la diosa Tonantzin entre los indígenas, para lo cual,

to:na."llos un texto de Tor-:uemada de Monarcmia Indiana, en donde se re

fiere a la diosa de la siguiente manera: 

En esta Nueva-España tenia.~ estos Indios Gentiles tres luga 
res, en los cuales nombraban a tres Dioses diversos, y les= 
celebraban fiestas, (menciona a los primeros y los ubica -
geogrAficarnente), y en otro, que está una legua de esta Cj.u 
dad de México, a la parte Horte, hacían fiesta a otra Diosa, 
madre, cuia devoción de Dioses prevalecía, quando nuestros -
Frailes vinieron a esta Tierra( ••• ). 
Pues queriendo re.,:iediar este gran daño, nuestros primeros Re 
ligiosos, que fueron los que pri:nero entraron a vendi:niar es 
ta viña inculta, y a podarla para que s~s renuevos, y pámpa:
nos echasen fruto para Dios, determinaron poner iglesia y te!!! 
plo, (habla primero de los otros lugares y de los sa.~tos ca
tólicos que sustituyeron a las deidades indígenas); y en To
nantzin, junto a México, a la Virgen Santísima, que es nues
tra Señora y Hadre ( 13 ) • 

Así, pues, Tonantzin, "nuestra madre y madre de dios" fue sus

tituida por la Virgen sa.~tisina, que es "nuestra señora y madre y :n¡¡

dre de dios". El sincretis:no religioso se encuentrv. muy claro en este 

caso y se puede explicar de la siguiente mar.er.:: en la ir.iagen de la -

Virgen de Guada1u,e: l.:: virgen, como l.:: del apocalipsis, está envuel

ta en el sol ¿o aparece el sol como deidad de los Aztecas?. La virgen 

se e!1cucntra p.::rada sobre la luna ¿co:io en el apocalipsis, o por la -

deidad Azteca q~e la luna representa?. Está además posada sobre un :na 

sucy y con lns al.::s de un ángel bajo ella, lo cual nos recuerda el 

áa-..iil0. sobre e~. nopal sí:n!)olo de los :iexicas. El color azul del ::iv.nto 

de la virger. es el mis:no azul que, seg{m m..tcl1os invcsti::;cldorcs, ca---

(13) Torc;ucr:tuda, JU.e\!! de. Hon.,r<'UÍ"'· •• , vol. II, libro <lécirr:o, 
pp. 245-246. 



- 18 -

rrespondia a Qt.letzalc6atl. 

leemos: 

Pero volvamos al texto bíblico, al Apocalipsis: 

Apareci6 en el cielo una señal grande, una mujer enwelta en 
sol y con la luna debajo de sus pies y sobre la cabeza una -
corona de doce estrellas (el cuadro original de la virgen -
presentaba a ésta con una corona pero al ser sustituido en -
1895, al pintor se le olvid6 ponérsela de nuevo. Ver la nota 
15 del cap.II de la segunda parte). 

M~s adelante, siguiendo el Apocalipsis, en el versículo 14 -

Pero le fueron dadas a la mujer dos alas de ~guila grandes 
para que volase al desierto, a su lugar donde es alimenta
da por un tiempo, y dos tiempos~ y medio tiempo lejos de -
la vista de la serpiente (14) 

Lafaye nos propone enseguida la comparaci6n de estos textos -

con las tradiciones de los !llexicanos: el !guila, la serpiente; el m!!_ 

guey, el sol, la luna, el azul de Qt.letzalc6atl y la diosa Tonantzin 

••• ¿Mo veían los mexicanos en Guadalupe una interesante síntesis de 

todas sus antiguas creencias? 

¿Pero c6mo es que surge la Virgen de Guadalupe? Guadalupe es

una palabra con una innegable tradici6n Arabe, pues la partícula 

•guad" significa rio, como lo vemos en Guadalquivir, Guadiana y G'i.a

dalajara. Algunos fi16Iogos proponen el significado: •río de Lobos", 

otros, de •al upe•, oculto: •corriente encajonada". De cualquier ma

nera. como diría Lafaye: nya es hora de evocar a t"Uestra Señora de -

Guadalupe de EXtremadtlra, aquella cuya imagen era venerada con predi 

lecci6n por los conquistadores españoles de Ml?xico y por su jefe He:: 

n:ut Cortés, nativo de Medell1n, burgo de Extremadura bastante pr6xi

mo del santuario {de Guadalupe) de Villuercas". (15). 

Es IIIIIY interesante el estudio que Lafayc realiza sobre la Vir 

gen de Guadalupe de Extremadura y el paralelismo que hace con la de 

(14) Sagrada Biblia, Apocalipsis, IV Parte, Cap. 12. p. 1549. 
(15) Lafaye, Jacques. Op. Cit., p. 303. 
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:'léxico; en las que la historia de las apariciones y los primeros mi-

1;,gros <:Ue !:!stas reaÜzan son exact2J,Jente los mis:nos. nosotros c:uere 

mos insistir en la pregunta e:ue hemos forrm.lado antes: ¿C6mo es <¡ue

surge la virgen mexicana? Huestra pregunta es de vital importancia,

dado que, fue debido al serm6n de Guadalupe c;_uc pronunci6 el padre -

Mier en donde trataba de explicarse la presencia de la imagen, que -

tiene que partir al destierro español, y es importante porque sus~ 

morias, giran alrededor de este asunto, como también gir6 su vida -

posterior al serm6n. 

Don Francisco de la Maza, plantea en El crua.ctalupanismo mexica 

~, e;ue fueron cuatro los evangelistas de la Virgen de GUadalupe: M! 
¡;uel Sfuichez, Luis Lasso de la Vega, Luis Becerra Tanco y Francisco

de Florencia. 

El primero es quien inventa toda la historia y la publica en

un libro que ti tul a: Imagen de la Virgen Maria de Dios de GUadalupe, 

i!éxico, 1648. Sste criollo, bachiller presbi tero, ta'llbién trata de -

fundamentar la historia de !\mérica en el Apocalipsis,y se remite a e~ 

tos textos para cimentar su milagro. 

San Juan, el autor del Apocalipsis, es <¡Uien tiene la llave -

del milagro guadalupano, y tres más serful los juanes que participen

de él en tierras mexicanas: Juan Diego, Juan de Zu..~~rraga y Juan ~er 

nardino. 

Con Miguel Sfuichez y su milagro guadalupano la conquista tie

ne sn gra.1'1. raz6n de ser: "La antigüa tesis de la justificaci6n de la 

conquista por el acarreo de la verdadera fe en que quisieron creer

los conquistadores y canonistas, se convierte aqu1 en la justifica-

ci6n para hacer posible la aparici6n de G\J.adalupe. De un sal to queda 

México colocado co:no la sc,;unda nación privilegiada y escogida de la 

historia Universal:"Judea para Cristo; México para María" (16). 

(16) :1aza, Francisco de la. El guadalu.panismo ••• , p. 59. 
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Sig,..tiendo a Francisco de la Haza, el segundo evangelista en -

cuesti6n, Luis Lasso, escribe su libro en !lMiuatl par;i indigenizar -

la historia de ?-üguel Sfuichez. Lasso trata de darle un sabor m~s na

tural al relato y hace que las .frases c¡ue se dicen Juan Diego y la -

virgen sean más cariflosas y tiernas. 

El tercer evangelista trata de darle un realismo científico -

al asunto; basa su litro en la tradici6n pero trata de probar los h~ 

chos con documentos, que por supuesto no existe..'l. Al menos logra ha

cer que Juan Diego vaya de 'l"..tltepec y no de cuauhti tHui, a Tlatelol

co, de manera que el paso por el Tepeyac resulte 16gico, ya que de -

otra manera, co1~0 lo presentaban los anteriores resultaba un rodeo 

muy absurdo. 

con Florencia, el cuarto de los evangelistas, no es la cien~

cia ni la teología lo que prevalece en su tesis sobre GUadalupe, si

no la .fe: la devoci6n. 

Aunque con algu!los tropiezos el mito de Tonantzin-Guadalupe -

se .fue imponiendo hasta llegar al .fen6meno qo..tc conocemos hoy en dfa, 

hay que hacer notar que tambi~n han existido historiadores :uadalttp~ 

nistas con puntos de vista críticos sobre el tal milagro y que la 

iglesia cat6lica ha dado en llamarlos antiguadalupanos y de ellos h! 
blaremos en el p~ximo capftulo. 

La gran ventaja que va a ofrecer cuadalupe a los mexicanos es 

que se convertir~ en un símbolo del mestizaje y se presentar! CO!!IO -

una .forma de ruptura religiosa con Espafla; al graco de que la Guada

lupe llegar~ a ser una bandera en las luchas libertarias y finalmen

te un símbolo de la nacionalidad mexicana. S6lo co~o dato curioso -

anotaremos que el primer presidente de ?-I~xico llev6 el nombre de Gu!;. 

dalupe. Don GUadalupe Victoria. 
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1:ECESIDAD DE DOCUMENTOS PARA ASENTAR LA TRADICION DE GUADALUPS 

Filius meus parwlus et de
licatus Ephraim. 

Sagrada Biblia 

Una de las principales causas que ech6 a éU'!dar el disCl.ll'so s,2 

bre Guadalupe que pronunci6 Servando Teresa de Mj er en la colegiata 

de Guadalupe el día 12 de diciembre de 1794, Pue precisamente la !le

cesidad de doC11mentos que probaran la tradici6n. 

La historia, dado su carActer cientHico en cuanto a la meto

dología de la investigaci6n, rechaza las tradiciones y s61o registra 

los hechos que puedan ser probados con doClllllentos. Pero en cu.anto a

las apariciones los documentos no aparecen, es decir, no existen si

-no basta pasado mAs de un siglo, pues la primera publieaci6n que es

la de Miguel Sfmchez data de 1648. 

Si nos basamos en los documentos hist6ricos de los cronistas

nos encontramos con que, lo que han dejado escrito con relaci6n a e! 

te "l>_ortentoso milagro", que como dice Fray Servando: :en caso de -

que hubiera sido cierto hubiera trastornado al nmndo entero•. es ca-
\? 

si nulo. ~ª1, Diaz apenas si hace alguna menci6n de la E:rmi ta o de 

algim milagro, pero de las apariciones no dice nada. Ot:ro.s ni se ocu 

pan de Guadalupe. Por su parte Sahagdn~ · en una nota que trata sobre

las idolatrías dice: 

cerca de los montes hay tres o cuatro lugares donde (los in 
dios) soH.an hacer muy solemnes sacrificios, y que ven1an : 
a ellos de muy lejanas tierras. El uno de éstos es aqui en
México, donde ·estA un montecillo que se llama Tepeacac, y -
los españoles llaman Tepeaquilla, y ahora se llama Nuestra
señora de Guadalupe. En este lugar tenían un templo dedica
co a la madre de los dioses que se llamaba 'l'onannin, qui~ 
re decir nuestra madre, ( ••• ); ahora que estA all1 edifica
da la iglesia de Nuestra Señora de Guadalup~ tambié'l la -
llaman Tonantzin ( ••• ). Parece esta invenci6n satAnica para 
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paliar la idolatría bajo la equivocación de este nombre 'l.'o 
nantzin, y vienen ahora a visitar a esta Tonantzin de muy: 
lejos. tanto como de antes: la c:ual devoci6n también es -
sospechosa, porque en todas partes hay muchas iglesias de
NUestra ~~ñora, y no van a ellas~ y vienen de lejanas tie
rras a esta Tonantzin como antiguamente (1). 

Sahag1in tampoco habla de las apariciones y no s6lo eso sino 

que acusa de sospechosa la devoción. Por otra ~arte, el obispo Mont:g_ 

far,. segundo obispo de México. sucesor de ZWnh-raga mand6 hacer una

investigación en 1556,, a prop6sito de un serm6n que pronunci6 el p~ 

vincial de los franciscanos, Fray Francisco de Bustamante en la igl! 

sia m!s importante del México de entonces; la capilla de San José de 

los Naturales del convento de San Francisco. Este serm6n se pronun

ci6 ante la presencia del Virrey don Luis de Velasco, de la Real Au

diencia, de los altos miembros de las comunidades religiosas y den~ 

meroso público. sucedi6 que a la mitad del scrm6n, el cual versaba -

sobre la Purisima concepci6n. Bastamante atac6 abiertamente el culto 

que se hacía a la Virgen de Guadalupe en la ermita del Tepeyac. Este 

fraile, que había sido elogiado como predicador desde 1553, entre o

tros,. por don Francisco Cervantes de Salazar, dijo que "le parecía -

qiie la devoci6n cr.1•~ esta ciudad ha tomado en una ermita e casa de -

l!Uestra Señora que han intitulado de Guadalupe. es en gran perjuicio 

de los naturales porque les da a entender que hace mila~s aquella

imagen que pint6 el indio Marcos ••• que decirles (a los indios) que

una imagen que pint6 un indio hace milagros, seria gran confusi6n y 

dehacer lo bueno que estaba plantado" (2). M!s adelante añadi6 que • 

los indios "adoraban" a la imagen Ilev~dole limosnas y ofrendas so

bre todo ofrendas de comida cosa que le parecía idolatría. 

En toda la inf"ormaci6n del obispo Montilfar no se trata nunca

a la ·rirgen de Guadalupe como aparecid~ y ni una sola voz se levant6 

en contra de la af'irmaci6n de que había sido pintada por el indio -

(1) sahagún. Bern.irdino de. Op. Cit •• vol. III cap. XII Nota 
que tr~ta de las idolatri.is, p. 481. 

(2) Maza, Francisco de la. Op. Cit •• p. 15. 
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Marcos -Marc-os Cipac de Ac;uino. el famoso pintor elo'.'iado por Bernal 

Diaz- y ni el mismo pintor, que aún vivía, se opuso (3). 

Uno de los primeros investigadores '!'le se preoC'Up6 por la fal 

ta de documentos del milaqro quadalupano fue Boturini, quien comenta 

en su libro idea de una 1:ueva Historia General di' la América ~eptem

trional, Madrid, 1746: "apenas llegado a México r1e sentí estimulado

de un superior tierno impulso para investigar el prodigioso milagro

de las apariciones de ~'Vestra señora de Guadalupe; en c,zya ocasi6n -

hallé la historia de ella fundada en la sola tradici6n sin que se su 

piese en dónde ni en qué manos parasen los monumentos de tan peregr_i 

no portento"(4). 

Boturini fue uno de los primeros en sufrir las agresiones del 

fanatismo guadalupano y fue expulsado del pa!s sin que tuviera Uem

po de llevar a cabo su deseo, fue adem~s también el primero en reco

nocer que los asuntos de Guadalupe eran asunto de Estado. 

Los do~1mentos contra la tradici6n empiezan a sucederse. en -

primer lugar veremos al cronista real Juan Bautista Muñoz el cual, -

de acuerdo con Fray 3ervando. presenta dos importantes documentos. 

El primero es una larga cita de Sahagún, de la cual hemos transcrito 

parte en este trabajo (ver la cita núm. 1 de este capitulo). Lo que

MU!'!oz cuestiona, de acuerdo con lo que Sahag{m dice, es si un reli

gioso tan instruido como él podría encontrar sospechosa de idolatr1a 

la devoci6n de los indios con la imagen de Guadalupe asi como la ro

mería a su santuario si hubiera mediado la aparición que se supone(S). 

El segundo documento que alega lluñoz -sigo a fray Servando- -

es un informe sobre la ermita que envía el virrey don Martin Enr1-

quez al rey. Fray servando cita una parte del pArrafo quince en la -

(3) Maza, Francisco de la. Op. Cit. cf. p. 16. 
(4) Boturini Benaduci, Lorenzo. En Lafaye, Jacques. Op. Cit. 

p. 357. 
(5) Mier, Servando Teresa de. Memorias. ~ p. 61. 
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que se hace menc:i6n de la ermita. pues al parecer el rey le babia Mcl!!, 

dado pedir infomes sobre el asunto. r.sta carta debe estar fechada en 

1576. pues se hace menci6n al año de 1575 diciendo "el año pasado•. -

veamos lo <¡U.e ilic~: 

Y en or•l~n a la emita de r.uestra Seilora de Guadalupe, y que 
haga con el arzobispo que la visite, visitalla y tomar 1as
e11entas siempre se ha hecho por los prelados. Y el origen -
que esta tuvo, segwi aquí comwunente se entiende, fue que -
lUl pastorcillo que por alli andaba hacia los años de 1556,
ech6 la voz que una imagen de NUestra Señora. que por alli
estaba en una ermita, lo habia sanado: la cual voz corri6 -
por la comarca y comenzaron a concurrir gentes, y se junta
ron limosnas con que hubo para hacer la i!llesia que ahora -
tiene. Y la llamaron de Guadalupe, por decir que se parecía 
a la de Q.ladalupe en España (6), 

Así pues, en ninguno de los documentos que cita MUiloz. los cu~ 

les son m~s cercanos a la ~poca que los textos de los evangelistas -

guadalupanos, como los llama de la Maza, se mencionan las "aparicio

nes". 

Entremos ahora directamente con Fray Serva~do. Rs pertinente -

aclarar que cuando el Padre Mier predic6, en su sem6n no trataba de

contradecir la tradici6n de Guadalupe, sino que m!s bien buscaba dar

le una explicaci6n m!s 16gica para él ya qv.e, como lo demostrarA m~s

adelante y basado en los textos que he:rros analizado, ya no era creí

ble la historia de Juan niego. 

Lo que el doctor Mier trata de hacer en su serm6n, influido -

por Borunda; un hc~bre que había investi~ado parte de la historia y -

las tradiciones de México, es tratar de unir dos mi tos que se habían

generado en México y que ya hemos visto: Quetzalc6atl-Thomé y Tonan

tzin-Guadalupe, con lo que, tal vez inconscientemente, trata de cap

tar la concerci6n del dualismo del México antiquo en cuyo principio -

los indígenas basaban sus ideas y pensamientos. 

(6) Ibid. p, 62. 
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Mier, con gran ogadía, dirá en su sermón ']Ue quien tr:1 

imagen de la Virgen de Gua·'lalupc .Fue el mismo ap6stol santo r,•y 

quien había ya predicado en América y c,ue la imagl?n se halla~,il ,iinta

da sobre la capi'l. del ap6stol y no en la tilma de Juar. Diego. Lo r;ue -

la virgen había hecho con el indio era entregarle la pintura r:ue ella 

misma había guardado. De es ta manera los dos grar ·Jes mi tos de México

quedaban unidos conio una nueva concepción dualista del antiguo México. 

Mier niega la tradici6n guadal~ipana por múltiples razones, pe

ro nosotros s6lo apuntaremos algunas de las m~s interesantes: cuenta

la tradici6n que el 24 de diciembre de 1531~ ~ince días después de -

las apariciones la virgen fue llevada en procesión a la ermita del Te 

peyac a la cual asisti6 el obispo Zum~rrarra descalzo y llorando de de 

voción. El obispo Zum~rraga, dice Mier, afirma en su edicto que la -

imagen no se trasladó hasta 1533, año que todo lo pas6 en Espafia el -

obispo y que no regresó sino hasta pasado un año m~s. de manera r,ue -

la tradición es falsa (7). 

Afirma luego que el lienzo de la imagen de Guadalupe no puede

ser del indio Juan Diego por tres razones: la primera porque la capa

de un indio meKicano consta prP.Cisamente de tres piezas y el lienzo -

de Nuestra Sefiora no tiene m~s que dos. La segunda nace de la calidad 

del indio que era macehual y por consiguiente su capa deb1a ser de i! 

tle o hilo de maguey, espel"'ifica que sobre todo después de 1.a conqui! 

ta1 rrue estaba muy reciente,se guardaba alÍn la etir:ueta de los aztecas 

que era muy rigurosa. Por esta raz6n, afirma, r:ue 1lll hijo del miSTIIO -

emperador de Mwco no podía llevar la capa de otro género antes de -

haber ganado una batalla. y el lienzo, est! demostrado, es de palma -

iczotl suave como el algod6n1 suave y bien tejido. La tercera razón es 

que es mt!.s suave por el haz (!Ue el envt?s de la misma manera como es

t!n hechas todas las pinturas de la época (8). 

(7) !bid. pp. 15-16 
(8) !bid. cf. pp. 47-49. 
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También Eray servando recurre a la falta de doCU111entos y a la

omisi6n de las apariciones en la historia que dejaron los cronistas. 

sobre todo se refiere a G6mara, muy amante de contar milagros y apa?i 

ciones, pero no de Guadalupe. Bernal Diaz aabla de ciertos milagros -

que hizo la virgen del Tepeyac, pero de las apariciones nada. Hace ~ 

ferencia también a Gil Gonz~lez de D~vila, cronista de Indias y bi6-

gra.f'o de zumArraga, quien era el m!s indicado para hablar de asunto -

pero ni siquiera lo menciona. 

Dice Mier que en 1531 no hab!a nin~n indio con dos nombres,

y qae eran muy raros los indios cristianos porque los religiosos, ig

norando la lengua, no podían catequizarlos (9). 

La relaci6n de que Juan Diego, contin~a Mier, iba a Santiago a 

misa y que por haber llegado tarde a la doctrina, ocupado con el rec! 

do de la virgen. lo azotaron: todo esto,. en 1531, es anacronismo. El 

Colegio de santiago lo .f'und6 ZUmhTaga en 1534. ( ••• ) ~s otro anacro

rrl.smo decir (!lle luego .f'ue a Santiago por los sacramentos para su tio. 

¿QUé sacramentos le habían de llevar en 1531, cuando apenas se podfa 

dar el bautismo? (10). 

serla imposible transcribir ac;td todas las razones 'TUe propone 

Mier para dudar de la tradici6n y no s6lo para eso sino para acabar -

con ella ya que Fray Servando ~ sus COJ'locimientos de teolog1a, pues 

recordemos que habia alcanzado el doctorado, ha podido ver, como te6-

logo y corno religioso los escasos fundamentos en '!lle se han basado -

las tradiciones como la de GUadalupe y a otras im1genes que no alcanz~ 

ron gran popularidad. ~I doctor Mier conocía también las relaciones -

que se establecían con Roma para tratar asuntos relacionados con el -

reconocimiento de nuevas im~genes y c6mo con ciertos "arreglos" se -

concedfan canong!as para los rezos y las canonizaciones, as! como el

reconocimiento de los milagros. 

(9) Ibicl. ~f. p. 74 
(10) !bid. pp. 74-75. 

... 
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3egún '.}ervañdo, ZUmfu-raga y Ju.an Dieao no pudieron haher cruza 

de, palabra pues no hablan la misma lengua: 

Tampoco es crelble nada de lo que se refiere a un obispo tal 
como Zumfu-raga. Lo conoci6 el emperador. dice el cronista -
real Gil C'.onzAle2: DAvila, en el convento c:e1 Abrojo, cerca -
de Valladolid, y le envi6 de obispo de Mé:,,i.co, por haher te
nido buena mano en echar las brujas de Vir.,~aya. !':l prosi!ll1i6 
a verlas acA por todas partes; hizo autos óe fe con todos -
los manuscritos de los indios, como hechic~~rlas y figuras m!_ 
gicas, y tenía, dice Torquemada, en la cArcel de san Franci? 
co presos varios indios por hechiceros. 
Desde luego la primera dificultad que se ofrece en sus rela
ciones con Juan Diego es que recibe sus recados y los despa
cha sin intérprete, y no s6lo no supo jam!s la lengua mexica 
na. ni su edad era para eso; pero aun los intérpretes enton: 
ces eran malos y muy raros (11 ). 

Finalmente, y para terminar co!! estos argumentos, Mier !los re

vela que los coloquios entre la virgen y jUa."l Diego est!n tomados de

las escrituras de mutatis mutandis y qv.e son las mismas frases (!lle -

dios le dice a Mois~s en medio de la ~arzat el recado de dios es para 

el fara6n, el de la virgen para el obispo, as!: •Filius me,~s parvulus 

et delicatus ephraim ••• 11 "Hijo mio, ]Uan Diego, a c¡uien yo amo co1110 a 

pequero. to y delicado ••• " (12). Y lo que sigue fue lo mismo que dios -

le dijo a Moish. •ve y dile al obispo que 1:e envla la Tzenteotinan

tzin, para que se me edifique aqul un templo donde 110strar las entr~ 

fias que yo conservo de Madre a las gentes de tu linaje", es decir4 p~ 

ra mostrar que soy la antigua Tonantzin• (13). 

(11) Ibid. p. 77 
{12) Ibid. cP. p. 83. 
(13) Ibid. p. 84. 
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SITUACION D:': HRXICO A FINALF.3 DSL SIGLO :-:VIII 

Al subir al poder los rorbones impla."ltaron en la Nueva !"spa.>i.a 

ciertas ordenanzas totalmente contrarias a las qtte habfil11 sostenido

los de Habsburgo. Los Borbones se iniciaron en e~. poder sobre Améri

ca con una poli tica f!Ue les permitiera, de acueri~o a su criterio, -

cuidar en extremo las colonias al grado de que 1:;~garon a ca'llbiar -

llll1Y sensiblemente la estructru:-a interna de la administraci6n en la -

_ tllleva España. 

Hay que aclarar que la crisis que había padecido el siglo -

XVII no había sido una crisis interna de las color.ias sino del siste 

ma imperial espariol, el cual perdi6, por diversas causas, el control 

de la economía colonial con lo que dio lugar a ~e las colonias, y 

muy particularmente la }!lleva Esparia pudieran satisfacer, cada vez 

m~s sus requerimientos internos y atender menos a los de la penínsu

la. Con esto se produce, un cambio .f'undamental·en las relaciones en 

tre la colonia y España que, a su vez, est! ligado a un c~'llbio es--

tructural en la economía novohispana (1) • 

con la depresi6n española del siglo XVII la Nueva ~spaña pudo 

hacerse m!s autosuficiente y autofinanciable. se pugnaba por la ere~ 

ci6n de monopolios, y aunque los Borbones crearon nuevos impuestos,

se hicieron grandes reformas en la minería., el comercio y la indus

tria, aunque pensadas siempre con miras de rendir única y exclusiva

mente beneficios para !::spaña; la verdad es que la dependencia econ6-

mica de España se fue perdiendo. 

Las tierras comunales hablan sufrido el asalto de la hacienda 

y el rancho en expansi6n, lo cual había permitido que los antes cam

pesinos quedaran reducidos a simples poones; con esto se da la esca

lada de un proletariado rural m6vil que vive descontento ante la -

gran injusticia social. 

(1) Flores Cano, Bnrique e Isabel S!nchez. •La eyoca de las ~e 
formas•, en Historia general •••• cf. vol.2 pp. 188-189. 
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Los nuevos ricos nacidos con el auge empezaron a exigir un 

status político y social c¡ue correspondiera a su nueva posici6n, lo

cual provocaba una desestabilizaci6n en el sistema colonial de rígi

da estrati.ficaci6n social, de tal manera que el color de la piel se

volvi6 una terrible exigencia en las pretensiones de ascenso lo cual 

creaba en los mestizo-nuevos ricos una terrible frustraci6n social y 

polftica. 

Por otra parte. las re.famas borb6nicas a las que hemos hecho 

:referencia l1abían cerrado el paso a los criollos deponi~ndolos de -

los cargos que antes ocupaban en la administraci6n de organismos gu

bernamentales. De esta mis:na manera les había impedido el ascenso a

los altos puestos militares y eclesi~sticos con lo cual los margina

ba y los .Frustraba. 

con el .fin de mantener ese cuidado de las colonias, los Borb2 

nes habían puesto en lugar de los criollos españoles peninsulares -

que se OCllparan de la administración de la colonia en todos aspectos; 

pero el sueldo que l!stos percib!an era tan miserable que muy pronto

se prestaron a la corrupci6n y a la explotaci6n de los trabajadores

lo cual acentu6 aun m~s el descontento <!lle ya se habta ge,·erado en -

el pueblo, al grado de que se dieron ~asos en que los habitantes de

pequeñas poblaciones tuvieron que hacerse justicia con su propia ma

no. 
La iglesia, c;ue hab!a sufrido cambios .fun1amentales entre --

1550 y 1630 cuando perdi6 todo el feri10r misionero de los primeros -

años y cerr6 las puertas a las ideas renacentistas, se presta a la -

penetraci6n de las ideas del Si!Jlo de las Luces en la NUeva España. 

"Sntre 17~0 y 1800 se introduce en el virreinato la filosofi~ de la -

Ilustración, que proponía una nueva concepci6n de la sociecfad, del r.2 

tado y el individuow (2). 

(2) Flores Ca'lo, Snricrue e Isabel Gil Sfutchcz. Op. Cit., vol.2, 
p.296. 
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Definitivamente la iglesia era la instituci6n c¡ue ma:10r rimie

za había acumulado y la ~ue tenia mayor influencia moral y política -

en la colonia. La ri~ueza ce ~sta provenía de las donaciones y testa

mentos así como de todos los servicios religiosos administrados: mi

sas, bautizos, educación, extre:naunción, in<JUisic::.!m, diezmos y en !!.!:, 

neral toda la liturgia pues por todo cobraba. :,2'3 ella la ~ue imponla 

sus valores y vigilaba su observancia. Lleg6 a se.r. pues, la insti tu

ci6n m!s importante y m!s rica de la colonia asl como la terratenien

te m!s destacada. 

Las refomas borb6nicas tambi~ afectaron a la iglesia. Prohi

bieron la fundación de nuevos conventos, se orden6 que no .Fueran rec!, 

bidos m~s novicios, y todo, este nmare mag!lUJ!I" culmin6 .Finalmente con

la expulsi6n de los jesuitas en 1767 y con la "Real Cédula sobre ena

jenación de bienes raíces y cobro de capitales de capellanias y obras 

pías para la consolidaci6n de vales realesn, que fue expedida el 26 -

de diciembre de 1804 y qu.e dejaba a la iglesia en bancarrota. 

con las nuevas ideas que habían dejado los jesuitas. con los -

cambios en la enseflanza de las ciencias y la n¡;_eva _concepción de la -

.Eiloso.Eia, que había dejado de un lado a la escol!stica. ademb de -

las amplias in.Fomaciones sobre el triunfo de la revolución .Francesa. 

la independencia de los Estados Unidos, la nueva concepción del mundo 

a través de las ideas del Siglo de las Luces y el rencor de criollos

y mestizos se aunaban a la exaltación de los valores nacionales, de -

la autosuficiencia ~con6rnica y la independencia religiosa alcanzada -

con Guadalupe para iniciar las luchas libertarias. 

FRAY SERVANDO F:N LA HI3TOP.IA DE MEXICO 

Esta es la época que le corresponde vivir a nuestro locuaz p~ 

dicador. Algu..~os historiadores lo describen entre la!'(Jos paradigmas -

de adjetivos. Tipo muy singular: inquieto y var,..idoso, politiqueante y 
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com~ativo. atrayente y alborotador, boquiflojo y megal6mano; de cul~ 

ra vastísima y brillante. amigo de la democracia. pero con grandes !n 

lulas aristocr!ticas, copioso en extravagancias pintorescas y a la 

vez en rotundos estallidos de sentido COll!lln. insensible al amor y a -

la riqueza. erudito, inteligente, encantador, en suma: un ho:nbre con

tradictorio, original. din~ico y u.~ poco chiflado. 

José Servando de santa Teresa de Mier, Moriega y Guerra naci6-

el día 18 de octl.lbre de 1763 en la ciutlatl tle Monterrey, capital del -

antiguo reino de nuevo Le6n. Realiz6 sus est'.1dios en la Ciudad de M~ 

:rico y tom6 el h!bito de santo Dor.tingo en 1780. se doctoro en teolo

gía y lleg6 a ser un reconocido orador. 

Debido a su famoso serm6n de Guadalupe '!lle pronunci6 el 12 de

diciembre de 1794 es hecho prisionero a instancias del obispo Haro y

enviado al convento de las Caldas, Espafia,en donde debía purgar una -

condena de diez años. servando se fuga del convento pero es aprehend! 

do. Se welve a dar a la fuga y su vida serli una lill'!Ja cadena de fu

gas y prisiones. 

E'n una de esas .Pl.t(¡as llega a Francia y viaja luego a Italia. -

Una vez en Roma obtiene su secularizaci6n y regresa a Madrid en donde

de nuevo es encarcelado. Se fuga cada vez que lo encierran hasta que -

cae en Los Toribios, una especie de correccional para j6venes en donde 

es muy mal tratado. De ah! se escapa. lo vuelven a encerrar y se wel

ve a escapar,esta vez alcanza a llegar hasta Portugal. 

viaja a Lon<lres en donde publica s,1 Historia de la revoluci6n -

de Nueva 8spaña, con el pseud6nimo de Jos~ Guerra. Como no tiene dine

ro para pagar la impresi6n es er:carcclado hasta (!Ue llegan los prime

ros representantes del gobierno argentino y le ayudan· a salir de la -

c5rcel; ade:n!s compran toda la edici6n y la envían a la ,'\r!)'entina, pe

ro el barco en ~~e viajan los libros naufraga y s~ pierde casi toda la 
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obra sólo se conservaron escasos ejemplares ~ue ~uedaron en Londres. 

Regresa a México con la expedición de Mini.', pero dcbiñ(> a las 

circunstancias no pueden desembarcar en tierras rr:exicanas y se diri

gen hacia los Estados Unidos. cuando finalmente llega a México, in

venta que es o!:>ispo y empieza a conceder indulger.·das y bendiciones

ª quienes se adhieran a la causa revolucionaria. 

En México es encarcelado y enviado a las celdas de la Inquisi

ción en donde escribe sus memorias. Luego es enviado a la prisión de

san Juan de Uliía, y de allí a la Habana, De la Habana se escapa de 

nuevo hacia los Estados Unidos; y cuando regresa a !·l~ico de nuevo es 

encarcelado hasta que el nuevo gobierno del México independiente. lo -

reclai:ta 'Y es nombrado diputado por Honterrey en 1822. Pero el doctor 

Mier que no deseaba un gobierno mon~rqnico conspira contra Iturbide, 

y va a parar a la c~cel. Desde la prisión escribía décimas en las -

que satirizaba al emperador Iturbide, las cuales contribuyeron a la -

caída de éste. 

De esta prisión logra escapar crracias a la ayuda de un fraile

peruano quien lo lleva a casa de unas buenas mujeres, pero una de -

ellas, presumiendo que tenia a Mier en su casa lo denu.>1cia y lo apreh_!?l 

den de nuevo. Pasa otra vez a la Inr¡uisición hasta que logra salir -

gracias a una revuelta que se organiza y r¡11e puso a todos los presos 

de la Inquisición en libertad. 

Míe:· estuvo cola!:>orando de manera incansable con el gobierno -

independiente al lado de don Guadalupe Victoria, quien se lo llevó a

vivir a Palacio Nacional, hasta su muerte el 3 de diciembre de 1827. 

'F'ue sepultado con grandes honores en el convento de Santo Domin~o y

ah! permaneci6 su cadflver hasta 1842 año en que fue exhumado y como

se encontr6 :nomificado se conscrv6 en el osario del convento. 
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En 1861, al suprir.iirse las comunidades religiosas, fueron ex

puestas trece r.iomias en :,anto Domingo, de entre las cuales cuatro fue 

ron · ,,endidas a Ilernabé de la :!'Jarra pilra exhibirlas en Europa y Amér.!, 

ca; una de esas momias era la de Fray Servando. Se sabe (!U.e en 1822 -

se exhibía en P.ruselas como victima de la Inr¡uisj.d6n, de esta manera 

el increíble Fra,; Servando, muchos años después Ü·::! su muerte, protes

taba en contra de la represi6n. 



S E G U N D A P A R T E 

}IATURALEZA LITERA.1IA DE LA OBRA 
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De acuerc!o con el criterio de Hier las Hemorias es Un divididas 

en dos partes bien diferenciadas. En primer lugar est5 la Apologfa • .:,:_ 

que consta de seis capftulos. en los que Servando expone los antecede!! 

tes y las consecuencias ~ue tuvo el serm6n sobre la virgen de Guadalu

pe que preclic6 el día 12 de diciembre de 1794. hasta llegar a la sen

tencia del destierro. 

La segunda parte se titula Relación. trata de lo que sucedió en 

Europa al doctor don Servando Teresa de Mier. después que fue traslad! 

do all! por-resultas de lo actuado contra l!l en México. desde julio da 

1795 hasta octubre de 1805. 

Existe. adernfls. una tercera parte ,¡ue podríamos considerar, au!l 

c¡ue no fo:nna parte de las Memorias. pero se halla incluida en la edi-

ci6n de Porrda, y en ella Mier nos presenta otros acontecimientos de -

~ vida posterior a los registrados en las Memorias. Esta publicación, 

que apareció por primera vez en 1944, se titula: P.l manifiesto apologé 

~- Trata de •10 que subsiguió en Europa hasta mi regreso a M~xico. 

De la exposición de la persecusión que ha padecido desde 14 de junio 

de 1817 hasta el presente de 1822 el Doctor servando Teresa de Micr. 

Moriega. Guerra, etc., a este castillo de san Juan de Ul~a•. 

Mier explica a grandes rasgos el orden '!Ue seguir! en su "apol.2, 

gia": er.ipezar~ por c·ontar lo que sucedi6 antes del serm6n. es decir, -

hablar! de las Puentes en donde fundamcnt6 su disertaci6n. Pasar~ lue

go a contar de lo ~ue le si¡rui6 al serm6n hasta la abertura del proce

so y probar~ desp~~s ~ue no neg6 la tradici6n de Guadalupe y expondrA

las pruebas. Ac¡ui entrar! en una interesMte investigación bibliogr.1fl 

ca que le tomarti el primer capitulo ele su obra. Luc~o anuncia (!Ue va a 

habli:ir de las pasiones en conjura y la relaci6n de lo "lue le suce<li6 

en Europa. en cst;:i parte, r:arrartl los procesos ,:ue al 15. le si::!'.lieron; 

c5.rccles, .Fttrras y. finalmente. no lo dice. !)f:'ro su obra toma un car5.c

t<:?r descriptivo en el momento en que llega a Prancia y a ItalL:1, en -
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donde se toma el tiempo de describir los edificios, costumbres, los di 
ferentes ritos de las misas y el comportamiento en general de las gen

tes. 

Si tomamos en cuenta las observaciones que Claude Bremond hace

en cuanto al anllisis estructural del relato podremos considerar que -

•todo relato consiste en un discurso que integra una sucesión de acon

tecimientos de interés humano en la unidad de una misma acción. Donde 

no hay sucesión, no hay relato, sino por ejemplo descripción (si los -

objetos del discurso estfm asociados por una contigüidad espacial), d!_ 

ducci6n (si se implican el uno al otro), efusión lírica (si se evocan

por rnetMora ,o metonimia), etc." (1). 

De esta manera, basados en Bremond, podremos hablar de tres Pé\! 

tes bien definidas en nuestro estudio: una parte deductiva en la que -

el autor va implicando los objetos del discurso hasta formar su inves

tigación. Una parte meramente descriptiva en la que los objetos del -

discurso se hallan asociados por una contigüidad espacial, como cuando 

se halla en Francia e Italia. Y finalmente una tercera parte que cons

tituye el relatcí,: en el cual Servando nos cuenta sus aventuras, sus -

ch-celes y sus fugas; donde hallamos un discurso que est~ integrado en 

u~a sucesión de acontecimientos que tienen una misma unidad de acción, 

No pretendemos definir cada una de estas partes en relación con 

la aproximación literaria que cada una de ellas puede o no tener, pue_! 

t:, que de ~cuerdo con Wellek y Warren (2) entendemos que la concepción 

estética no ha sido la misma en todos los periodos de la historia, ya

cpe anterio:rmente se presentaba en planos mAs amplios los cuales penn! 

tlan englobar dentro de la literatura micel!neas, sermones, cartas, e_! 

t1dios políticos y filosóficos. Y aunque en la actualidad existe la -

tendencia de acabar con esa pluralidad estética, la verdad es que toda 

vta en el siglo pasado no fue asi. 

(1) Bremond, Claude. "La lógica de los posibles narrativos" en 
Roland B~thes et al.An!lisis estructural ••• , p.90, 

(2) Wellek y Warren. Teoría literaria, p, 90. 
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La mayor parte de las historias literarias estudian efectiva 
mente a fil6sofos, historiadores, te6logos, moralistas, polI 
ticos y aún algunos hombres de ciencia. Serla dificil por-= 
ejemplo, concebir una historia literaria de Inglaterra del -
siglo XVIII en que no se estudiara extensamente a Berkeley y 
a Hume, al obispo BUtler y a Gibbonr a Burke e incluso a -
Adam smi th. ( 3) • 

En nuestro pretendido estudio, colocamos las Memorias como P.3!: 

te de la literatura mexicana del siglo XIX, y sin la idea de hacer -

una critica literaria, trataremos de analiz.:ir la obra desde el punto

de vista de su est:ructuraci6n 16gica, de su configuraci6n literaria y 

de S'.l integraci6n dentro de la narrativa: dentro de las t~cnicas de -

la narraci6n. 

Por otra parte, hemos de considerar también, c;ue, como la lit~ 

ratura pertenece a un momento hist6rico determinado, el cual puede -

ser analizado y eomprobado, hemos incluido en la primera parte de -

nuestro trabajo un marco hist6rico que sirva de referencia para com

prender el Pen6ineno literario en su funcionamiento sociohist6rico c:ue 

se o.trece (4) 

Antes de pasar a analizar cada w.a de estas partes que presen

ta la obra de Mier r¡ueremos tomar en cuenta una observaci6n hecha por 

por Iayser en C"..?anto a que "no es raro l"_!Ue se den en una misma perso

na el investigador hist6rico y el novelista• {5), lo <:'!.tal nos aclara

aún m!s la idea de un estudio de las Memorias dentro de nuestra lite

ratur.:i. 

(3) l·7ellek y warren. Ot>. C'it. cf. p. 30. 
(4) Monte.forte Toledo, Mario. "I•lcolo,y!a y Literatura" en Ma

rio Monteforte Toledo et al. Liter:itura ••• , cf. p. 2:8. 
(5) !ayser, Wolf~ang. InterPret.:ici6n y an~lisis ••• , p. 7~-
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Poderosos y pecadores son sin6nimos er: 
el lenguaje de las ~scri turas. porque
el poder los llena de orgullo y envi
dia., les f'acili ta los medios de opri
mir y· les asegura la impunidad. Asf la 
logr6 el obispo de México D. Alonso rlÜ 
ñez de Hill'O en la persecusi6n con que: 
me perdi6 por el serm6n de GUadalupe,
que siendo entonces religioso del or
den de Predicadores. dije en el santua 
rio de TepeyAcac el día 12 de diciem..= 
brc de 1794. 

con estas palabras tan claras y decididas comienza Fray Serva!!_ 

do a narrar sus memorias. •Pero vi al injusto exaltado co::io cedro del 

~. -contin1a-, pasé. y ya no existía. ~s tiempo de instriir a la 

posteridad sobre la verdad de todo lo ocurrido en este neg-ocio, para

que juzgue con su acostumbrada imparcialidad., se aproveche y haga ju! 

ticia a mi ::iemoria .. pues esta apologfa ya no p1lede servime en esta -

vida que nat"wralmente esti.cerca de su t~nnino en mi edad de cincuen

ta y seis años• (I). 

~ como se puede apreciar desde el principio de la narraci6n nos

encontramos con un nanador que se apunta cOl!IO protagonista y que ini 

cia los sucesos en primera persona. técnica propia üe este género li

"-.. terario que dio en llar.iarse "memorias". 

Hay varios tipos de na.'"I':.idores en primera persona. uno que ca.'11 

bia y otro que permanece est~tico. En el pri::rero de los casos nos ha

llarnos frente a un n.an-ador rrue nos hace coincidir el tiempo de la -

historia con el de la trama;Ge1 personaje C'~cnta su vida en el momen

to en '!Ue la va viviendo. En el segunño caso, el na?Tador est~tico, --existe cuando el at:tor lo dota de una formaci6n y opini6n definitivas 

a lo largo del texto. Hay adcmt\s otro tipo de narrador que se puede -

obtener. el narrador evolutivo, el cual inicin su relato al final de

su vida cuando ha vivido ya toJos los hechos y se dispone a contarlos· 

(1) !·!ier, ::;erva."ldo Teresa de. Memorias. vol. I. p. 4. 
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esto-permite que el autor pueda entrar en un proceso de reflexi6n y,

una vez .que se enfrenta de nuevo a los hechos, tome un punto de vista 

critico hacia ellos que le permite descubrir cosas que en el momento

de vivirlos no las tuvo presente. De esta manera el relato toma div~ 

sos giros que no se hubieran presentado en el caso de que el autor hu 

biera escrito sus aventuras en el momento rie vivirlas (2). 

Esta situaci6n del narrador evolutivo, es la que presenta nue_? 

tro autor: un hombre que nos va a narrar su historia 11t11chos aftos des

pués de haberla vivido, que tiene ya un sentido critico sobre los he

chos aunque también presente un punto de vista apasionado. 

"Unos diecisiete dias antes del de Guadalupe" ( 3). Es la frase 

con la que nuestro narrador evolutivo nos coloca ya en el antecedente 

con una fecha, que aparenta no ser exacta, del punto de partida de su 

narraci6n histórica. Y podríamos decir que desde esa fecha empieza a

correr una parte m!s sobre la leyenda"guadalupana, la cual, va a caer 

en manos de uno de sus m!s temibles críticos: Fray servando Teresa de 

Mier. 

Y ya que hemos hablado de un documento para la historia de las 

ideas guadalupanistas y de los mitos mexicanos queremos dejar .const~ 

cia que "la historia literaria corre paralelamente a la historia de -

la cultura y la refleja" (4). Asi pues, adentrémonos en la literatura 

del guadalupanismo y del anti-guadalupanismo en la investigación his

tórica que hace Mier en la primera parte de su "Apología•. 

Después del primer dato histórico, la fecha, nuestro autor nos 

introduce en los preparativos del serm6n de Guadalupe, Nos habla del

contacto con el licenciado Borunda, pues gracias a él cambió el giro

de las ideas que formaban el serm6n. De inmediato el narrador pasa al 

(2) Paredes Zepeda, Marcos A. Elementos para una teoría ••• , 
cf. p. 40. 

(3) Mier, Servando Teresa de. Op. Cit., vol. I. p. 53. 
(4) Wellek y Warren. Op. Cit., p. 133, 
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estilo directo para que sea personalmente Borunda, convertido en un -

personaje. quien nos entere de sus propias ideas con relaci6n a la -

guadalu¡i'áña: "Yo picmso que la ima!Jen de Nuestra Señora de GUadalupe

es del tiempo de la predicaci6n en este reir.o de Santo Tom~s. a quien 

los indios llamaron Quetzalc6~U(5}. Con esta frase Borunda irrumpe 

en la narraci6n como un personaje libre de la tutela del autor y esto 

sirve para (!tte constatemos su existencia. "F:n el estilo directo el -

narrador se ve privado del privilegio de imponer su rtiernpo• quedando 

obligado a seguir un orden temporal m!s objetivo (6). 

Afima rayser que el estilo directo da m~s vivacidad e interés 

a la narraci6n puesto que se impide toda monotonia, adem!s, com,•nta -

que se le conoce mejor al personaje cua.~do se trata directa.~ente con

~l y~se confiI!lla su existencia (7). 
Se abre luego un interesante di!logo entre Borunda y fray Ser

vando en donde aquél convence al fraile de las pruebas que él mismo -

ha encontrado para demostrar que la pintura de la virgen de GUadalupe 

es del tiempo de la predicación del ap6stol Thomé en Am~rica y que la 

imagen no est:1. pintada en la capa del indio Juan Diego sino en la c~

pa del mismo ap6stdk 

Se~ando se deja convencer y la narraci6n toma visos de narra

dor f!Ue cambia, es decir, nos hace coincidir el tiempo de la historia 

con el tiempo de la tram~ lo cual nos permite involucrarnos 111:l.s en la 

narraci6n que pasa .:il tiempo presente. 

soy tambimi sencillo~ m·_ ha cabido esta pensi6n de los gran
des ingenios, ilUnc¡ue yo no lo tenga. Vi un sistema fa•,orablc> 
a la religi6n, ~"Í que la patria se aseguraba de un ap6stol -
( ••• ) (3). 

(5) Mier. servando 'l'eresa de. 0p. Cit •• vol. I, p. 5. 
(6) Kayser, WOI.f!Jcln!J. Op. Cit., p. ::!78. 
(7) IbiJ., cf. p. 27c. 
(S) Hicr, Servando '!'cresa de. Op. CH., vol. I, p. e. 
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Vuelve lues-o el narrador ·::?Volutivo, ·~s cfocir, el dotado ,le opi 

ni6n a lo largo <lel tc:,to, p.1ra r.acrcr al~un<'.s rr;.!'lexioncs sohr~ hc-

chos que d•"! seauro no poilria haber \'ÍSlv.rn~,rado en el momento de '\,'ÍVir 

el inicio de su fantástica .1ventur,,. Con este juego ::le narrañores nos 

encontramos a.'lte una historia en la que el autor nos ha podi•lo torni'.r

como lectores y nos dispone a seguir con inter~s ~1 desarrollo de una 

historia que se ofrece como interesante. 

sin embargo a los pocos minutos de lec~.1ra el narrador se olvi 

da de los diálogos, toma el asunto entre sus manos y lo que ahora ~m

pezarfui a aparecer serán citas en lat!n ·y en espa;yol que le servirán

como apoyo para probar la falsedad de la tradición tmadalupana, la -

<¡Ue siempre asegurar~ crue él no h.J. nc(J'a,io. 

Junco (9) nos comenta rrue fray Servando quiso darse importan

cia codefuidose eyistolarmente con !·~.lfioz, el cronista real a quien co

noci6 en Madrid y '!ttien habla investigado sobre la tradición de Gu.ida 

lupe y la habia hallado sin fundarnentos. Sn una de esas cartas, Junco 

afirma l'!Ue 3ervando califica abiertamente de fábula la tradición gua

dalupana en 1797, aun(!Ue más tarde se welva a desdecir ya corno dipu

tado ei1 el afio de 1822 corno una fo:r:na de ganarse de nuevo el cariño o 

la confianza de los mexica.'los • 

.)Unco es uno de los grandes g'Jadalupani.stas,. defe.'lsor de la -

tradición de la virgen y un hombre religioso que se presenta como un

gran crítico hacia la obra de Fray servando. Por un lado no admite 

que un escritor como el nuestro pueda desdecirse sobre todo cuando en 

las Memorias, l:~ier, demuestra <¡Ue es U.'la f~bula como investigador; 

aunque como religioso diga lo contrario. En este sentido si sería ne

cesario hacer la lectura concientes de que el hombre y el religioso 

no siempre concuerdan en sus juicios. Asi, pues.. en una "Apología•. 

con la que trata de defender sus pm1tos de vista, logra acabar con -

los fundw~entos bisicos del mito guadalupano. 

(9) Junco. Alfonso. El increible fray 3erva.'ldo •••• cf. p. 14. 
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De nuevo en las Memorias nos encontramos con una primera cita 

en la que el autor nos recuerda al buen pastor y a la oveja perdida.

la Punci6n de ésta es la de recriminar la absurda actitud del obispo

de }Iéxico quien inmediatamente después del serm6n puso al pueblo en -

alerta contra fray servando y su predicación. 

En la si:JUiente cita el autor calca las lecciones del rezo que 

otorg6 la Sagrada Congregación de Ritos al milagro guadalupano para -

ase11tar que no neg6 nada de lo que alli se afirma, aunque m~s adelan

te el autor dice: "Es verdad que añadf una u otra especie, para exal

tar. COlllO ya dije, la patria y la imagen, y suprimí algunas circuns

tancias. tampoco admitidas por la COngregaci6n de Ritos, no esencial

a la tradici6n y necesaria a mi juicio de or.ii tir, para salvar la tra

dici6n de di.f'icultades insuperables" (10). Y concluye el comt?ntario -

diciendo que su intento era solamente excitar una discusión literaria

para afianzar mejor la tradici6n (11). 

Con este comentario, Servando se nos p~esenta como un perso~a

je m!s complejo e interesante. !lo se trata :ra de tomar· una actitud h.!; 

cia el hombre bueno-bueno, característico de los personajes simples -

del melodra.~a; sino r,ue eso •algo m!s• que dice que dijo, p0ro que no 

dice qué exactamente, nos puede conducir a imaginar C"~alr.uier cosa, -

incluso que hayn negado ptlblicamente la tal tr.idici6n. 

Luego nuestro personaje arguye. con al!fUnos ejemplos. situaci0 

nes sirnil11res '!ue sucedieron con otras apariciones como la virgen del 

Pilar y santa Leocadia. Y y?. con nn tono menos SP.rio nos informa so

bre las concesiones c;uc ~orna ha hecho a :'.spaña en cuanto a los santos 

es:;a:·:oles y en cua.'1to a las reservas eme los rezos romanos rrnard~ -

con relación a los mil<lr,ros r¡uc se suce,ien en li1 pcninsul;i tbf!rica. 

(10) !·'.ier. ,,o?rvando 'l.'eres:1 de. Or>. Cit •• vol. I. p. 13. 
(11) Ijid., cf. p. 13. 



Poco a poco el narrador vn desapareciendo para dejar en 5U lu

gvr al investi'.'Jador ,fo historia, el c·2a1. a!'l?la sus ar'.)"J.:ncntos a p;¡r

tir de citas que hac~ de? otros autores que pueden ser los cror.ist.:is -

de la. nue'!a E:spaña. apóstoles, scntos o teólogos. H.1:,1a de la acti t•1d 

de Zwn~raga ante la aparición, cita a Torr:uemada, y menciona a los -

cuatro evangelistas guadalupa.'1os entre los i:ue e!'.c~1.entra. contradiccio 

nes. Sigue armando su discurso con citas. para finalmente perderse ~ 

mo narrador y dar paso al investigador que va a intentar sentar las -

bases de su primer asunto a tratar en la parte dedicada al an~lisis -

de la investigación, y que es la predicaci6n de Santo !'Om~s en Améri

ca. 

Para comprender mejor la labor ilwestigadora de 1-!!er hemos de

cidido dividir este capitulo en tres partes. La primera. en la f!Ue ..,

nos habla de Thomé y su predicación en Ml!xico. En la segunda nos tra

tar~ de demostrar c;ue la adoración de la virgen en la imagen de Ton~ 

ttin era desde antes de·la llegada de los españoles. Y la tercera Pe!! 

te sirve para comprobar '!lle la tradición de Guadalupe es débil por lo 

que su sermón era importante para ayudar al milagro ya que los argu

:nentos que existían y las grandes contradicciones que aparecian en -

los evangelistas guadalupa.'1os y en el manuscrito mexicano. no podrian 

sostener por mucho tiempo la tradici6n. 

Para hablar de la predicación de santo Tomis en Mroco cita en

primer lugar a san Pablo, el docume.'1to es una carta que escribe a los 

romanos. veintinueve años despu~s de la muerte de cristo en la cual -

se a.Fi:rma qt.te se ha cumplido el vaticinio de David acerca de los ap61 

toles, pues, ªa toda la tierra llegaron sus palabras• (12). Pasa a ha 

blar del evangelio segtín san Harcos, luego pasa a san tucas del cual

toma el comentario que: el deseo de Cristo es que el evangelio sea -

predicado por todo el mundo. comenta a san cris6stomo ·y a san Ag-.istin, 

a Tom!s de A"!Uino y en general gran parte de la literatura patrística, 

(12) Ibid., p. 22. 
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la cual,, servando parece conocer muy bien: y todo comienza a resolver

se con gran eradici6n y con conocimiento de la religi6n cat6lica. 

Para demostrar que el Nt.levo Mundo se conoc1a en Europa antes -

del dese11brimiento cita una carta de san Clemente, disc!pulo de san P~ 

dro0 que emri6 a los corintios en la que les dice que •en el inmenso

oc~ano hay otros D!Wldos gobernados por el creador con las mismas le

yes con que se gooiema el nuestro• (13) 

nuestro investigador pasa,. luego, a hablar de los hallazgos de 

los conquistadores entre los indígenas que fueron tomados como moti

vos claros de. la presencia de la pr~ca del evangelio en Aml!rica. "Ha 

llaron en Cozumel a los indios haciendo una procesi6n para pedir llu

via,, alrededor de una gran cruz que llamaban • :U-bol verdadero del mun 

do', levantada por Chilancambal, que en lengua chinesca, como tengo -

dicho,, significa santo Thomé" (14). M!s adelante comenta <¡ue los ind! 

genas revistieron a cort~s con vestiduras episcopales creyendo que se 

tra~aba del mismo Thom~. 

Aqu1 la seriedad de nuestro imrestigador se va volviendo más -

hacia lo imaginativo que a las verdaderas fuentes, se deja perl.ier en

la tradici6n oral puesto que las citas que hacen carecen de referencia 

y se contenta con decir: •como tengo dicho• o •como tengo informado". 

Ahora se halla en vias de tratar de fincar otra tradici6n sin documen 

tos COlllO el e.so que j\lstamente critica en el guadalupaniS1110 mexicano. 

Si antes nos hemos encontrado con un investigador serio y eru

dito, que conoce y es capaz de citar toda la patr1stica, lo mismo que 

a historiadores contempor~eos a él, cronistas de la Nueva !ospaña y -

analizar inteligentemente cualquier clse de documento, ahora se nos -

presenta como un investigador imaginativo para hablarnos de la pr~di

ca de santo 'l'ho!M! en Ml!xico. Pero no se conforma con s6lo hacernos -

(13) Ibid •• pp. 25~26. 
(14) Ibid., p. 28. 
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creer c:i.\c dicl.o apóstol prec!icó en nuestro pais, sino r:tie, ,'l. medida -

q1..c su ir,vestigc.ción avanza, son cada vez :n!s los preclicadores !"reco

lombinos de la religión católica que van aparecfo,¡do a lo largo de to 

do el territorio americano. servando otorga 1m predicador a cada una

de las regiones de ft.mérica en donde se desarrollt alguna importante -

civilización y se dio algiln gran sacerdote, sea e·1:tre los incas o los 

indios del Erasil o de las Antillas. 

En cuanto al segm1do predicador que hubo en el A."'lahuac, si 
fue en el siglo VII, diría que habla sido sa."'l 3artomé; a 
p6stol de ese siglo e!l l·a C:hina, y cuyo nombre encontramos 
ac~ en el célebre copil de TU.la, que i;artiri~ó el rey Hu~ 
mac y mandó echar su cabeza en la laguna. donde se llamó -
copilco, que quiere decir •donde est~ el hijo de Thomé•., y 
eso significa Barto:né. ( ••• ) Habiendo Hu.énac, rey de Tula, 
levantado una persecución contra la religión, en que algs~
nos apostaron y otros sufrieron el !llartirio, pasó a esta
blecerse en Cholula. Y yendo aun all~ para perseguirle Bué 
rnac con un ejfu-cito, después de hnber estado ac~ veinte-. 
años cabales, se e:nbarcó para donde nace el sol en Coatza
coalco, c¡ue desde e."'ltonces se lla~6 asi, esto es, donde se 
esconde Thomé (15). 

Aunque muy imaginativos todos sus argum<?ntos y muy i1naginati

vas ta.~bién las significaciones que da a los vocablos en n~uatl, Se~ 

vando elabora sus arg-..L~entos, ~~e literariamente resultan :nuy convin

cent<?s, valiéndose exclusivamente de su talento co:no narrador. En la 

segunda parte de su argumentación histórica se refiere a •:ue la vir

gen madre de dios .Pu.e dada a conocer por Thomé y que tuvo desde en

tonces templo y culto en el cerrito del Tep·eyac y en la imagen de -

Guadalupe. que los indios lla'llaron 'I·onantzin. 

vuelve otra vez, nuestro imaginativo investigador9 sin citar 

ningún docu.~ento, a e~-plicar testi~onios mexicanos de acilerdo con -

el entender del pueblo o mejor dicño, con el folklor. Dice Gra~sci

que "el .folklor puede ser entendido sólo como un reflejo de las con

diciones de vida cultural de un pueblo" (16). Se puede entender como 

(15) !bid •• pp. 31 y 33 
(16) Gra'llsci, /mtonio. Literatura y vida •••• p. 239 
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una concepci6n del mundo y de la vida, que se halla de alguna ma:,era

impl!ci ta en algunos estratos de la sociedad y que no siempre corres

ponde a la visi6n oficial del mundo; Gramsci propone una gran rela- -

ci6n entre el folklor y el sentido común, al cual le llama folklor fi 

los6fico. pues el pueblo -dice- no puede tener concepciones elabora

das y sistematizadas (17}. De esta manera nos atrevemos a considerar

que las concepciones de Mier en esta parte se basan sobre todo en la 

tradición oral y en una visión folklórica del mundo americano. 

El comentario que hemos hecho viene al caso por las siguientes 

aseveraciones de Mier. E:mpieza por decir 11ue en México se ador?.ba al

señor de la corona de espinas, pero que se le conocía con el nom~re -

de~. que pronunciado en mcxicar.o como en hebrero, con la misma le 

tra hebrea scin, signi.fica lo mismo en ambas lenguas, esto es. unqido 

o cristo. ( ••• ) Ss decir: que mexicanos significa lo mismo que cris

tianos, y a consecuencia México significa donde ,:-s arlorado r:risto"(lB). 

Cita inmediata~ente después la parte del salmo segunrlo en hebrero do~ 

de ase~ra que dice: Mescicho y que la •1rulgata traduce: Christum eius. 

La verdad es que tanto en la significación de "Coatzacoalco" -

como en la de "México• Mier no hac<? m~s que una recreación folk16rica 

de la realidad, puesto que Coatzacoalcos significa "en el escondí te -

de la culebra", término que est~ ligado a la leyenda de Q".ietzalcÓatl 

(19) y que Mier toma para hablar de su 'Ihomé. Pero en cuanto a los ve 

ricuetos que hace con la palabra México no creernos rrue tenga ning,rna

bilat11ra 16gica, esta palabra en n~huatl sirmifica Ii teralmente "el -

ombligo de la luna; o, de modo 111ás propio •e: hijo de la luna•. ,k -

meztli, l,rna y xictli. ombligo"(:?ú). Y considcr?.mos una fantasti\ pre

tender encontrarle un significado distinto en otra lengua. 

(17) Gramsci, Antonio. Op. Cit., cf. pp. 23~-240. 
(13) Mier, Servando 'i'eresa de. Oo. Cit., !'· 38. 
(19) F'nCÍclÓp('dia de México, vol.II, p, 105~. 
(.?O) .Fnciclooedia de México, vol. VIII, p. 1217. 



- 4') -

"'stc1.11os conr.i, r,tes de i:;11e analizamos un texto ,-ue r0rten~~"' a 

1~ li ter;:itura, por lo tanto no tratarnos ,Je nin1u11a manera lP. form•i.-

lar, ni de en:::ontrar exc-l•1sivil1nente Jilicios dent.ifi~os, sino r-u0 -

~uf'remos Juzgar estos escritos ,Jr~sde un punto de vista liter~rio nor 

r;ue es verdad r¡i1e la literatura produce toda clase de discursos 'lll:'-

nos ci-e."ltifi,:os, derlica:los a la superestructura •,'.Jcial, es je im?,gi

nar -comenta i•onteforte- r;u•~ la o,,ra literaria no podrfi conf'omarse

con conceptos científicos exclusiv~11ente (21). ~in embargo a P.St~s -

alturas de la narración creemos conveniente exigir de nuestro autor

el mismo sentido crítico y la :nisma actitud for:nal (!Ue él ha exigido 

a los c:ue no pueden fundamentar una tradición sin documentos. 

~ervando niega categórica'llente la tra1ici6n guadalup~.na; r10 !. 

cree que la ima~en se halle en la capa de~ indio Juan Diego y prete!!_ 

de, de acuerdo con su criterio, darle una mayor relevancia poniendo

la imagen en la capa del apóstol Thomé. Para lograr esto emprende -

una demostración, con J.os ar~mentos 1;ue ya hemos ap11ntado en la pri 

mera parte de este trabajo, ( supra, p, 26), r:ue r:os res11l ta vUi :la en 

cuanto a c:;ue podernos cor.vencernos ~ue en realidad no puede ser la 

tilma de Juan !)iego, pero de ninguna manera quedamos convencidos r:,12e 

se trate de la capa del ap6stol. 

Luego, el controvertido investigador, iconocl:>sta y creador 

de mitos, caer~, en lo que los cat6licos lla~an pecado de soberbia 

al hablar de su maravilloso sermón y dice airado; "Yo haré ver ~ue 

la historia de Guadalupe incluye y contiene la historia de la anti-

gua Tonantzin, con su pelo y su lana, lo que no se ha advertido por

estar su historia dispersa en los escritores de las antigüedades me

xicanas. Y así, una de dos: o lo r¡ue yo predi,¡u(! es verdad o la his

toriad<.? Guadalupe es una comedia del indio Valeriano, forjada sobre 

la mitologia azteca tocante a la Tonantzin. para c;ue la ejecutaran -

en santiago, donder era catedrS.tico" (22). 

(21) Monte.forte Tole,io, Mario. OP, Cit •• cf. pp. 2:,7-238. 
(22) MiP.r, .'.lervando 'l'eresa de. Op. Cit., vol. r~ p.43. 
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Mier nos informa que la C?ongregaci6n de Ritos no quiso aceptar 

en el rezo la circunstancia de que la imagen esté en la capa de JUan

Diego. Insiste a cada paso sobre la calidad de la tela y presenta -

¡,ruebas de científicos y estudiosos que haii visto y estudiado el mal

llamado ayate -dice- porque se trata de tela de iczotl. mAs fino que 

el algod6n. 

M12cho es lo que tiene que argüir Servando en su defensa, quien 

se puede convertir en cualquier clase de investigador con tal de ga

nar; ahora es una especie de fil6logo, al que ya habíamos encontrado

decifrando e interpretando la toponimia mexicana. Es de llamar la 

atenci6n el cómo va hilando sus juicios para llevarnos a la creencia -

~e la predicaci6n del ap6stol de México. En este sentido su literatura 

se welve muy interesante y aunque a veces nos parezca graciosa la in

genuidad de sus fantAsticas deducciones no podemos desprendernos de la 

lectara tan .EAcilmente. "La (capa judía) que llevaba en .~érica santo

rhamé, segtin el padre Cal.ancha, era de dos lienzos como la de nuestra 

seftora de Glladal.upe, y a ésta, si es la imagen de la 'Madre del verda 

de%'o Dios• qui: adoran los indios en Tepey!cac, llamaban también Coat 

~. que quiere decir, 'su vestido es de Thomé' (23). Y si nos pre

gantamos qai~ es el padre Calancha y cd.l es su :importancia como in

vestigador, seria una necedad. ca1ancha es un personaje de Mier y co-

110 tal .Fttnciona dentro de su narrativa, y es de esta manera como he

mos de entender sus deducciones y sus argumentos. Ya lo ha dicho ant! 

ri.onnente (supra. p. 44), que su intento era solamente exéitar una -

discusi6n literaria para alimizar mejor la tradici6n. Y nuestra idea

es que en verdad para él, la tra,lici6n guadalupana no es m&s que li i:! 
ratura, y si comenta que se trata de una !!bula o de una comedia si

gue dentro de los términos literarios. 

Por otro lado afirma. y con mucha raz6n, que no esU. prohibido 

predicar cosas probables, puesto que todo lo que se predica fuera del 

dogma tiene esa calidad. 

(23) Ibid., p. 52. 
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Hace luego una referencia a san Gregorio Magno, tomada del ca

pitulo IX de ~zequiel, n6tese f!Ue en este caso 1,.\ referencia es corn-

pleta; la cita que aduce la usa para justificar una vez m~s su acti

tud: "es m~s útil dejar nacer el esc~dalo que abandonar la verdad" 

(24). Y cierra esta parte de su investigaci6n am:nciando: "Fo1z . .:ado -

por la necesidad de defender mi honor voy a ~xhi!Jir .estos argumentos

(los que niegan la tradición de Guadalupe), no tu dos ( ••• ), sino cuan 

tos baste para hacer conocer la dificultad que yo intentaba superar y 

no creo haber vencidoª (24). 

Asi se cierra lo que hemos considerado como la segunda parte -

de su investigaci6n y se inicia la negaci6n de la t:adici6n guadalup! 

na, En esta tercera parte Mier empieza hablando de los primeros años

del descubrimiento de América, se r(!fflonta hasta 1516. año en que los

españoles decidieron que los indígenas eran incapaces del evangelio y 

se convencieron de ello de tanto repetírselo a si mismos para asi, l,! 

bres de cargos de conciencia dar principio a la matanza de los indig~ 

nas. 

Ahora nuestro historiador cita con exactitud fechas y testimo

nios de prestigiosos cronistas, analiza los asuntos con una intelige~ 

cia sorprendente y comienza a armar una espléndida trama antiguadalu

pana. Por principio de cuentas empieza por citar una interesante car

ta enviada a Roma por el obispo de Tlaxcala, Garc~s. En esta carta, -

que est~ fechada tres o cuatro años después de la supuesta aparici6n, 

•se pide permiso para probar la capacidad de los indios, !:!l'l orden a -

la fe, con los prodigios que el cielo ha o~rado a su Pavor o con -

ellos, porque hasta ahora, dice, no se ha autenticado ning,ín milagro

en las Indias" {25). Fray Servando parte de este interesante documen

to, en el que se pedia contener la herejia de los conquistadores, 

quienes en menos de cinco años habían matado a m&s de cuatrocientos -

{24) !bid., p. 54. 
(25) !bid •• p. 56. 
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mil indios seg6n testimonios del obispo de Tlaxcala y de México, pa

ra sentar. la primera piedra, lllllY importante por cierto, que servirl

de base para negar la tradicimt de GUadalupe. 

Asi, pues,. partiendo de este primer documento, Mier foma una -

urdimbre hist6rica hasta llegar al doctor Bartolache, su contemporl

neo .. para armar una interesante investigaci6n hist6rica lllllY seria. H,! 

ce reEerencia al nómbre de •guadal.upe• y lo entiende derivado del lr,! 

be, con el significado de nrfo de lo:ms", el e11al ya hemos visto y -

creemos que se trata del mb aceptado entre los lingiíistas contempor! 

neos. Pasa después a hacer una importante observad6n sobre el siste

ma Eonol6gico del nMmatl; esta lengua -dice- carece de los sonidos -

•d" y •g• que entran en composici6n de la palabra •guadal.upe". Esto -

es verdad,, para un indígena de habla nAhuatl sería muy dificil pronll!!. 

ciu este nombre. 

Asegara. que zwnhTaga na hubiera desaprovechado la grandiosi

dad del milagro para la convenci6n de los indígenas, de acaerdo can -

el temperamento y la personalidad del obispo. Apanta ús adelante y -

badndose en Torquemada, que la tuerza de pedir el bautizmo no comen

ali sino hasta 1534, para de esta manera, probar que era imposible que 

JUan Bernardino pidiera la extremaunci6n, pues se empez6 a dar la co-

111tU1i6n a los indios M11chos años m~s tarde. Colllo dato curioso Torquem! 

cJa cita la techa en que recibi6 la extremaunci6n el primer indio y -

file hasta 1540. 

A fray servando le sorprende el silencio del padre de Las ca-
sas, a quien considera gran defensor de los indios y a quien el mila

gro le hubiera servido sobremanera para su labor en contra de la op~ 

si6n de los naturales. 

Ahora el trabajo se va estructurando con citas tamadas direct_! 

nente de los Cl'Ollistas y con los comentarios de Mier. vuelve a Torqu~ 

mada, a quien llama "nuestro principe de los historiadores•, para 0.2, 
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tener un dato importante para su documento antiaparicionista, y se -

trata de que "cuantas imágenes se veneraban (en ':iempo de Torquemada) 

en los retablos de la Nueva Espafla, se pintaron ;1 espaldas de San -

Francisco, en el taller de pintura que puso para los indios el legu.!_to 

fray Pedro de Gante" (26). 

Comenta que a Betancourt, cuando habla de la virgen de Guad,! 

lupe, jam~ se le escapa la palabra de "aparecida•. Toma el comenta

rio de Lazo, quien era capellm de la e:rmi ta de Guadalupe en 1648 • 

quien dijo, cuando ley6 la cr6nica de Miguel Sbchez, que descon~ 

cia fil. y todos sus antecesores la Eva que poseian en ese paraíso gu_! 

dalupano, y que felicitaba a smchez. Mier se pregunta c6mo es que -

en la propia ermita desconocieran la historia de las apariciones (27). 

De nuevo la investigaci6n ha tomado un carlcter serio y jui

cioso; un verdadero an~isis historiogr!fico en donde se reimen im

portantes documentos y en donde se registran criterios de gran vali

dez y bien fundamentados a partir de las reseilas que hacen Bel'!lal -

D1az, Torquemada, Las casas, SingUenza y G6ngora y Boturim., por ci

tar algunos. 

El estudio no carece de citas curiosas, de 1as que Mier deri-

va C0111entarios con un buen sentido del lmma:': 

Y ¿todo esto hemos de creer por el dicho an6nimo de un in
dio al cabo de ochenta y dos aftos de silencio universal? 
(se refiere al manuscrito mexicano). ¿De un indio, gente -
mentirosisima, -que, por tanto, según dice Acosta, no admi
te la inquisici6n de testigos, y que aun jurados contra -
sus curas manda excluir el concilio III Mexicano por su no 
toria propensi6n al perjurio? Quoniam mani.f'estwn est. dice, 
guam propensi sin ad perjuria indi. (porque es manifiesto
cuan propensos son los indios al_ perjurio). En .rin, gente
amiguísima desde su gentilidad, de contar apariciones. es
pecialmente la de Tonantzin de Tepey!cac (28). 

(26) Ibid .. p. 65, 
(27) Ibid.,~. p. 66 
(28) Ibid. 9 p. 72. 



- 54 -

Hace referencia a los errores mitológicos del manuscrito, a -

las Ealse~des, contradicciones y anacronismos para te:n:tinar dicien

do:~ una palabra: es un auto sacramental, farsa o COllledia hecha -

por D. Valeriano al estilo de su tiempo para representar en santiago" 

(29). 

Ahora el doctor Mier se propone a analizar la comedia extray~ 

do los mAs importantes hilos dram!ticos, el r.udo y el desenlace de la 

acci6n, no sin antes registrar el dato de que habia dos comedias dedi 

cadas a la Guadalupana. 

Aunque nuestro investigador no es un experto en teorla dram~t.! 

ca, hace un interesante an~lisis de la composici6n de la comedia. To

do lo r¡ue dice esU. remitido a importantes documentos. y aunque se d! 

ja caer de nuevo en sus fantasías sobre Tbomé, la lectura de esta Pe!! 
te de la investigaci6n se ha llenado de un atractivo especial. Nues

tro autor va a jugar con dos puntos de vista wy interesar.tes: por un 

lado va descubriendo en la historia de México y en las sagradas Esczt 

turas situaciones, Erases y motivos que conforman, segwi su criterio, 

los antecedentes de la comedia y el plano general donde se desarrolla 

la acci6n. Y, por otro lado, va presentando los textos que esgrime la 

tradici6n guadalupana, para hacer un paralelismo asOlllbroso. 

De esta manera, entre an~logas situaciones de algunos milagros 

que comentan los cronistas, anécdotas de Zwllmaga, la devoción de To 

nantzin, el encuentro de dios con Moisés en el Monte oreb, la vara 

que le florece a Moisés como praeba del milagro, y el de Juan Diego y 

la Gttadalupana, configuran la trama y los parlamentos.~!':! escenario -

est! fo:rmado por la idea del florido cielo de los mexicas trasladado

al cerro del Tepeyac. Todo esto tamizado por la imaginaci6n del come

di6grafo que integra la obra, la que muy pronto pasa a la tradición. 

De all1 la recoge el bachiller Miguel sfulchez para publicar su prime

ra historia en !648; y como en e~a época -dice fray Servando- lapa-

(29) !bid., p. 72. 
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labra escrita era como el oráculo, aparece el milagro; pero más de un 

siglo después. 

Explica Mier que los cinco días que Juan Diego estuvo entrete

niendo a la virgen, con la historia de que no le creían y con la en

fermedad de Juan Bernardino, eran necesarios ya r,ue las festividades

de Tonantzin comienzan sie11pre con cinco días de anticipación. 

La presencia de las flores, de~~~ ~ájaros y el vergel que nos 

describe Juan Diego durante el momento de las apariciones, pertenecen 

a la idea del paraíso mexicano que se había manejado en la mitología

mexica desde tie11pos inmemoriales. "¿No se ve que esto es sólo para -

acomodar a la virgen de Guadalupe todo lo que pertenece a la Tonan- -

tzin?" (30). 

Una vez ter:ninada la emotividad con que analiza la comedia y -

la crítica, Servando hace U!!a rápida revisión de la pintura colonial

ª principios del siglo XVI. Dice que los indígenas llegaron a pintar

también como los europeos, sólo que no aprendieron a manejar el cla

roscuro, seg,.1n comentarios de Clavijero, quien en relación con la pin 

tura es la fuente de Mier. Pero nuestro crítico historiado~ no pierde 

oportunidad de hacer sus comentarios irónicos, pues dice, comentando

la pintura, que: aunque se empeñen en decir Dei nerfecta sunt opera,

(las obras de dios son perfectas), "las manos de la virgen son dema-

siado pequeñas; que si es defecto lo es de las indias" (31), puesto -

que este defecto es imposible achcicárselo a dios, concluye. 

r.etoma la idea de 'l'homé y la predicación en América, pero esta 

vez, convencido declara f'!UC: sea fábula o comedia la aparición de Gua 

dalupi=: en América, lo crue es indud:i.ble es nue el evangelio se predicó 

en todo el :nundo y, finalm<:'nte, conclU}'C su historiografía diciendo: 

(JO) Ibid., p. 88, 
(~2) Ibid., p. 9~. 



- 56 -

•( ••• ) siempre ser! cierto que la Madre del verdadero dios 
tuvo templo entre nosotros, y fue desde el principio del -
cristianismo NUestra Madre y señora, ?Juestra Tonantzin, -
que así se llam6 aun la de Guadalupe, hasta que cuarenta -
aflos después la bautizaron los españoles con un nombre sa 
rraceno, muy ajeno a la dulce boca de Madre de Dios. Mis= 
enemigos me persiguieron injustamente, y ahora voy a hacer 
ver que no hubo verdad en su boca, y el proceso que me hi
cieron fue una pura maniobra de su iniquidad (32}. 

Así termina esta primera parte de lo que hemos considerado me

ramente un estudio .historiogr~ico de muy interesante lectura, pues -

en él, y como ya hemos comentado en la primera parte de este tra~ajo, 

frey servando trata de unir mediante el discarso literario la reali

dad del mito Tonantzin-Guadalupe con la fantasía del mito Quetzal-.

c6atl-Thomé, para así lograr una síntesis en la que la religi6n cat6-

lica y la mexica quedaran unidas en base a un extraño sincretismo que 

partirla de lo cotidiano y de lo imaginativo; de la tradici6n oral de 

Thomé, para unirse al folklor guadalupano ya bastante adentrado entre 

el pueblo. He aquí, pues, la presencia una vez m~s del dualismo mexi

cano base de·toda cosmogonía azteca y de toda una civilizaci6n ~ue en 

!rentada a la hispmiica fo:nn6 una nueva cultura que buscaba ya su """ 

emancipaci6n, al cabo de casi tres siglos de dominaci6n española. 

En esta primera parte que hemos considerado, el discurso lite

rario ha estado fundamentalmente basado en la investigaci6n. No pode

mos rastrear ning4n narrador que siga una tra,,ectoria a lo largo del

discurso; fue s6lo al inicio de éste cuando hicieron su aparici6n los 

tres tipos de narradores en primera persona que hemos registrado: el

narrador que pemanece est~tico, el que ca~bia y el evolutivo. Y por 

lo que respecta al empleo del estilo directo solo apareci6 en conta

das ocasiones en lo que se apuntaba como un relato; pero no volvi6 a 

aparecer m!s a lo largo de la investigaci6n. 

(32) Ibid., pp. 97-93. 
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Todo lo que sigue no es ra!s que eso: una mJy interesante in

vestigaci6n hist6rico-literaria ar..tiaparicionista, estructurada en -

base a citas hist6ricas, teol6gicas, folkl6ricas, invenciones ~el -

propio Mier y sus comentarios siempre oportunos, eruditos y con un -

espléndido manejo del lenguaje. 

Parafraseando a Kayser podria'llos decir que 110 es raro qu.e se

den en fray Servando el investigador hist6rico y el narrador fanta

sioso; considerando, sobre todo, que el concepto de historia no ha -

sido siempre el mismo y que no fue sino hasta después de Comte y del 

Positivismo que la historia tom6 un car!cter m!s cient1fico. 

cuando don Alfonso Reyes habla de la biografía en la parte de 

dicada a la contaminaci6n de la historia por la literatura, comenta

que lo que Servando se proponia era hacer una narraci6n apologética

para deshacer los cargos c¡ue le acumulaba la I~1quisici6n, pero que -

dio rienda suelta a sus aventuras (33). 

Se presenta aquí el planteamiento de un problema: ¿se propo

nía Mier a hacer únicamente historia al narrar sus memorias y lo c¡ue 

aparece es s6lo una contaminaci6n por la literatura? ¿O es en verdad 

una obra literaria lo que conciente o inconscientemente nos leg6? -

Nuestra proposici6n que desde un principio fue tomarla como una obra 

literaria se mantiene firme y, en base a ello, trataremos de ir exp.2, 

niendo las técnicas narrativas. 

Deseamos concluir este capitulo haciendo la siguiente proposi

cion: consideramos esta parte de las Memorias como una investigaci6n

hist6rico-literaria, desprovista del car1cter científico que gira en -

torno a la recuperaci6n de un mito sincrético; Quetzalc6at1-'l'llomé; • 

predic6 en México antes de la llegada de los españoles; y, Tonantzin

GUadalupe, no tiene nada qué ver con la cultura hispana. Confesamos -

que literaria.~ente Servando nos ha convencido de ello con su lenguaje 

y con su estructuraci6n literaria del discurso. 

(33) Reyes, Alfonso. El deslinde. Obras completas., vol. xv. 
p. 91. 
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Es a partir ael segundo capiti.110 de las Memorias qne la narra 

ci6n cambia de estructura, Ahora nos encontramos con un verdadero -

relato en el que, el autor, nos habla del proceso que sigui6 al ser

;i6n. Este capitulo lleva el titulo de: "Las :pasiones se conjuran pa

ra procesar a 1 a inocencia". Ya el tí tu.lo mii:smo r,os ar.uncia el car!c 

ter anecd6tico de una na:rraci6n decimon6nica que $eguramente conten

dr~ tines melodram!ticos. 

El relato se inicia con un BaITador protagonista que cuenta -

su vida en p:t"imera persona, "El narrador-protagonista es aq·.•el que -

mejor puede llamarse representante del autor en el texto: es una in

dividualidad en medio de ciertos acontecimientos, CjUe actúa entre -

ellos y recibe las repercusiones. En esta posici6n emprende su inte?l 

to de interpretaci6n de su realidad y la comprensi6n de un discurso

organizado (1). 

como nuestro protagonista se muestra muy por enci:na de todos

los participantes en su proceso y, como adem~s, hay una gran exalta

ci6n al ego, su presencia como narrador es casi absoluta y s6lo ffl'~y

de vez en cuando pasa al estilo directo para que nos acerquemos un -

poco m!s a los personajes que trata de presentarnos. 

Generalmente, cuando son los amigos los que hablan, ~stos tie 

nen acceso al diMogo y el autor pasa con facilidad al estilo direc

to, lo cual nos permite, como lo habíamos dicho anteriormente, un -

contacto m!s estrecho con ellos. Pero cuando son sus enemigos los -

que van a intervenir en el relato, el narrado~ usa el estilo indiref 

to, es decir, trasmite la info:nnaci6n que obtiene de otro personaje 

y aunque respeta por completo el supuesto contenido primario usa sus 

propias palabras para referirlo (2). 

(1) Paredes Zepeda, Marcos A, Op, Cit., p. 46. 
(2) Ibid., cf. p. 16. 
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Por ejemplo, después de que la narración ha comenzado a girar 

alrededor de conocimientos teológico·s y jurídicos, sobre todo en lo

relacionado con el derecho canónigo, el protagonista comienz3 a fun

damentar su defensa basfuidose en las bulas pontificias sacadas del -

bulario de la orden de los dominicos con las que demuestra que ni -

aun por delitos cometidos fuera del claustro estfui los dominicos su

jetos a la jurisdicción del ordinario, el narrador pasa al estilo in 

directo para presentar los juicios del provincial: 

Respondió el provincial con el mismo superior, también in 
mediata y verbalmente, crue él creía que si estaba yo suje 
to al ordinario, No bastaba que él lo creyese; era menes= 
ter que me lo hiciese ver, respondiendo a mis argumentos 
(3), 

A partir de este momento el personaje se va instituyendo como 

presencia dominante. Tratar! de defender su inocencia desde un punto 

de vista legal, buscar! los medios para demostrar la ilegalidad de -

su prisión y solicitar! un procurador y un abogado, El personaje cen 

tral, Mier, ser:i el guia de nuestra lectura, sus puntos de vista nos 

serfui impuestos de una manera absoluta; entramos irremediablemente -

al código del protagonista y rm.ty pronto estaremos involucrados en -

sus preocupaciones y estaremos té.'.mbién completamente identifica,Ios -

con él, 

Las circunstancias se van volviendo cada vez mAs en contra -

del protagonista, la confabulación inspirada por el obispo ,,a cre

ciendo, servar.do se ver:i privado de sus libros para que no estudie

su defensa, se ver! despojado de sus papeles y de su tintero y le -

exigir!n todo tipo de retractaciones, 

Agobiado pide a ?.orunda qu• le envíe los textos Tle de--

cía tener sot,re las investigaciones hechas alrededor de la pintura -

de Guadalupe, textos sobre los c;ue Mier babia Pundamentado su serm6n, 

(3} Mier, Servando Teresa de. Op, Cit., vol. I. p. 102. 
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pero lo que all1 encuentra no son m~s que dislates de un hombre f!UE!

desconoce la teología ~e "comienza por adivinanzas, sigue por visi2 

nes y concluye por delirios" ( 4). 

lluest:ro personaje se retracta dentro de s11s conveniencias, 

ofrece imprimir una obra contraria a su senn6n; pero las cil'C',mstan

cias han crecido de tal manera y han venido cercando al protagonista 

que comienza a fraguar su primera Pi:ga del convento al descubrir a -

un .fraile que sale a ver a una mujer por las noches,pero es descu- -

bierto en sus intentos y lo recluyen en una celda m~s segura. 

Las circunstancias han crecido ahora como los des6rdenes en 

la tragedia. El supuesto personaje melodram~tico se ha vuelto casi 

trágico. La maquinaci6n inspirada por el obispo ha alcanzado alturas 

descomunales. El obispo y sus cori!eos publican un edicto difa'l!ato-

rio en contra de servando. Finalme.~te·y sin juicio de ninguna espe-

cic se le condena a diez afios de reclusión en el convento de las Cal 

das, cerca de Santander, en su destierro en la península. 

El relato se ha llenado de colorido,se ha welto terriblemen

te interesante. 31 protagonista ha impreso en r.osotros sus sentimien 

tos, sus padecimientos y sufrimos con €!1 el destierro y sus. desgra

cias. En algunos momentos el narrado~ nos hace pasar al estilo direc 

to para que disfrutemos de la compañia de otros personajes a los que 

de alguna manera alcanzamos a reconocer apenas, porque el narrador -

nunca se detiene a describir los rasgos físicos de sus interlocuto

res. Tenemos la idea de que al autor le pasa.~ desapercibidos los -

atributos exteriores de la naryraleza humana. Si acaso llega a hacer 

un comentario general que si los fra~ceses esto; o los italianos lo

otro. ~l único caso en r,ue medio se detiene a observar ~n tipo es ca 

si al final de su obra, en la c:iz-cel de cfldiz. "F.staba entre los 

(presos) de la enfer:neria uno de la mAs bella y respetable presencia 

(4) Ibid., p. 108. 
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del ll!'.mdo, que se había fingido ministro del Santo Oficio contra un -

clérigo travi~so" (5). Y es todo. Incluso para describirse a sí mismo 

es bastante parco. 

No r.ay monotonía en la narración. Sl autor sabe crear atmósfe

ras y sabe disolverlas. A veces,cuanclo el tiempo se ha vuelto en con

tra del protagonista, el ritmo de la lectura se vuelve acelerado; las 

.Erases se acortan, los puntos se sustituyen por comas, la adjetiva-

ción se vuelve escasa: "¿CU~l fue mi susto cuando vi que por estar -

muy juntas las rejas y también los travesai'ios casi nada cedi6 la re

ja? El estrago que debía padecer en a.~aneciendo me dip entendimiento 

y resolución; con lo cual di aarrote a la otra reja, y viendo que c~ 

bia mi cabeza, forcé de vela; el pecho se me uni6 a mi espinazo, di

un grito terrible, involuntario, que no sé c6mo no oyeron los culo-

nes que a mi vista estaban durmiendo, y me hallé del otro lado" (6). 

Y una vez que se ha vuelto a fugar tiene tiempo para hablar del cli

ma y del paisaje. 

Pero regresemos a la parte de la narración cuando se presenta 

su viaje a España el cual se ha retrasado tres meses para que el -

obispo de México prepare el tinglado que le va a armar en la peníns~ 

la a su reo. Y aquí nos dice el narrador con toda autoridad que, -

mientras su barco navega hacia F.spaña y él parte convaleciente de -

.fiebre, va a demostrar que no hubo verdad en el proceso que le hicie 

ron. 

Entonces nos suspende el relato; de nuevo se pierde el narra

dor, concientemente, p11es así lo anunció él mismo, y aparece otra -

vez el investigador para tomar ahora un punto de vista, no histórico, 

sino crítico sobre los asuntos de sus censores. 

Motivado, tal vez, por la gran erudición que poseía nuestro -

investigador critico, cae en divagaciones que aunque vienen al caso-

(5) Mier, Servando Teresa de. Op. Cit., vol. II, p. 233. 
(6) Ibid., p. 229. 
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resultan un tanto superfluas, sin que por esto dejen de tener inte

rés. Habla sobre la pintura de la virgen y sobre los estragos que le 

ha acarreado el tiempo a una obra "hecha por los fuigeles". vuelve a

criticar la tradici6n y a defender su punto de vista. Le sorprende -

que haya causado escfuidalo el testimonio que aparece en su serm6n -

cuando se refiere a que la vir9en de Guadalupe est! encinta y respo,!'.!; 

de airado: 11¿no ha estado preñada la virgen? nunca ha sido m!s digna 

de veneraci6n que cuando tuvo al Hijo de Dios en sus entrafias ( ••• ). 

Pues la mujer del Apocalipsis no como quiera est~ encinta, sino de -

parto" (7), Y se contin11a eon la cita del Apocalipsis en latín. 

vuelve a caer en las fantasías etimol6gicas de palabras en n! 

hua1:l. Realiza juegos con sentido peyorativo para ridiculizar la ex

plicaci6n que sus censores han dado a sus palabras. Luego, para tra

tar de convencerlos de que la presencia de la luna negra debajo de -

los pies de la virgen es un j eroglifico indígena vuelva a remitirse

a los textos sagrados y habla de los eclipses con gran conocimiento

de la astrología y con una lógica extraordinuria explica cu~l debe -

ser la debida posición de los astros en las im~genes. 

3e presenta como un hombre inteligente y como un teólogo bien 

enterado, capaz de manejar los asuntos relacionados con la Revela- -

ci6n, las Escrituras y las explicaciones científicas conocidas en su 

~poca •. Sus comentarios son siempre eruditos y se mueven dentro de 

una especie de lógica científica :11Uy aplicable a la iconografía reli 

giosa de la religión cat6lica. 

( ••• ) Y harían bien en ca~biarle la postura de la luna, pin 
tfuidole los cuernos para abajo, porque advierten los teólo= 
gos y expositores del cap. XII del Apocalipsis, que así se
ve en la conjunción con el sol, y oue así debe pintarse, p~ 
ra c:ue la mujer '!Ue esd. sobre la luna quede iluminada. No
parece que los Angeles pintores hubieran incurrido en esa -
falta de física persp0ctiva (E). 

(7) ¡,Jier, Servando 'i'eresa de. Op. 1··t 1 r ___ ,i_~·· vo. , p. 125 
(8) Ibid., p. 130. 
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Para demostrar que su testimonio es vAlido aunque esté funda

do en los monumentos mexicanos elabora un ::rgumento a manera de diA

logo que entra perfectamente en su explicación. 

Santo TomAs escribió su SUmma contra gentiles a petición -
de san Raimundo de Pennafort, contra los moros de España;
y aunque al fin de sus artículos cita algunos textos de la 
Sagra·'a Escritura para mostrar la consonancia de la fe con 
la razón, el nervio de sus artículos consiste en razones -
filosóficas tomadas muchas veces de Aristóteles, Averroes 
y Avicena. 

-sefior Santo TomAs, usted prefiere la auto:ddad de un -
gentil y dos sarracenos a la Escritura, a los milagros, a
los padres y concilios, etc. 

-Es que no los creen los moros. 
san Pablo, citado al l\reópago para dar raz6n de su doc

trina, comenzó alega.~do la inscripción de una piedra~ -
Dios desconocido. 

-Lo que vosotros -les dijo- adorAis sin conocerlo, eso 
os anuncio yo. 

-3eñor San Pablo, usted prefiere una piedra a los Profe 
tas, a los milagros de Jesucristo, etc. 

-Es que no los creen los atenienses. 

¡Ah san Pablo y Santo Tom!s! si en su tiempo hubiese ha 
bido canónigos de México, habrían ido al quemadero (9). 

Estos pequeños diAlogos que utiliza Mier, al margen de la es

trtlctura con la que ha venido armando su obra, nos han llamado la a

tención por varios motivos: en primer lugar nos parece muy interesan 

te ejemplificar su caso con dos de los mAs grandes hombres que ha d~ 

do el cristianismo. En segundo lugar, el narrador hace una pequeña -

presentación y luego desaparece para dejar en su lugar a un ser con

la categoría casi de divino capaz de poder llamar la atención a san 

to Tom~s y a so.n Pablo, a quienes se dirige de una manera bastante -

critica; los acusados humildemente dan su sabia respuesta que es muy 

sencilla y el narrador vuelve a aparecer al final para hacer el últi 

mo comentario y cerrar el ejemplo d~dole así unrt unidad propia den

tro de todo el contexto de la obra. Por último aueremos señalar ,rue 

(9) !bid. pp. 132-133. 
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el tono chusco me cons~rva, y está presente siempre que el autor tra

ta sobre sus censores. 

vuelve el exigente investigador a arremeter contra la poca se

riedad de los evangelistas guadalupanos para armar sus docu.~entos, va 

contra el padre Florencia, quien "cita una autoridad seguramente ap6-

crifa de un B. Amadeo, que no sé cual es, por~ue hay varios y ninguno 

de autoridad en la iglesia. en q,~e cuenta que la virgen, yéndose al -

cielo, les dijo a los ap6stoles: •Aunque me voy, me quedo en mis imá

genes, asi de pintura como de escultura, y en ellas estaré presente,

principalmente donde veréis hacer milagros• " (10). ~l comentario de -

Mier es el siguiente: 11 ¿Y a tales autores se llaman gravísimos e."'!. un

edicto pastoral? Pase el dislate de haber habido imágenes desde los -

tiempos apostólicos, y principalmente de talla, qt;e no se conocieron

hasta el siglo X" (10). 

consideramos el comentario anterior bastante temerario; 11::;.ase 

el dislate de haber habido imágenes desde los tiempos apostólicos". 

¿Cómo ha pretendido entonces el doctor Mier sostener la tesis de que 

la imágen de la virgen de Guadalupe es del tiempo de la predic::aci6n

del apóstol santo Tomás? ¿No es esto .un mayor dislate? Esta especie

de rotunda contradicción en la que fray servando ha caido nos hace -

pensar dos cosas: una, o incurrió en un error del cual no fue con-

ciente; o, dos, nunca creyó la predicación de Thomé en México y lo -

tomó como un buen pretexto para criticar la mal fundamentada tradi

ción guadalupana y entonces su intento era verdaderamente "eci;t.n-

una discusión literaria" (cf. supra. p. 44). Porque ni siquiera es -

una discusión sobre mariolatria. o el 11aparic::ionism011 • 

Esta investigación apologética que hace Mier para salir en de 

fensa propia contra el proceso que se le levantó no resulta tan apa

sionante como la que hace acerca de Quetzalcóatl, 'l'homé, Tonantzin y 

Guadalupe. Rsta tiene la virtud de poseer un sentido critico contra 

(10) foid., pp. 139-140. 
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la injusticia y un tono peyorativo y caústico contra quieres detenta

ban el poder eclesiástico de su tiempo: sus agresores, cuando habla -

de los supuestos extranjeros, autores gravísimos, que cita Florencia, 

quien asegura que hablaron de la virgen de Guadalupe fuera de nuestro 

pa1s, hace Servando un comentario en donde ensaya una sustitución del 

lenguaje para lograr un juego de palabras: 

El padre Florencia es el que cita uno u otro jesuita colec
tor de milagros, que ha hecho mención de oidas: que el pa
dre CUchicaco le dijo al padre Cochinilla que el padre co-
chabamba, procurador de México, le había contado r¡ue había 
una imagen en su tierra; así y asado (II). 

Mier hace hincapié en que la iglesia, fomada por el papa y -

los cardenales, no es infalible más que en materia de dogma; que mu

chos han tenido que desdecirse en relación con el ava.~ce de los cono 

cimientos y los descubrimientos, que "San Agustín creyó que era con

tra la re decir que había otras tierras dentro del océano, distintas 

del antiguo continente, y el Papa Zacarfas fulminó los rayos del va

ticano contra el presbítero Virgilio, que creía haber Américas"(12). 

Arremete contra sus censores y los coloca en situaciones rid1 

culas debido a su ignorancia. Sigue fiel a su estructuración del dis 

C'~rso a base de anécdotas chistosas de curas ignorantes que le sir-

ven para establecer comparaciones con los que le rodeaban. Dice, por 

ejemplo, que uno de sus censores comía pan en el palacio arzobispal

en vez de paja. 

Para analizar el edicto que se publicó en su contra lo divide 

en cuatro partes: "puede dividirse en narración de sucesos, la cens~ 

ra del ser.:i6n, l~s pruebas de la tradici6n de Guadalupe, y la exhor

tación al pueblo; c¡ue viene a ser como las cuatro patas del jumento-

(11) !bid., p. 140. 
(12) !bid,, p. 151. Este comentario nos sorprende mncho,pues

·.:tca r¡ue el nombre de"América" se le dio al nuevo continen 
te 15 años despu~s de que fue descubierto. 
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que dio un rebuzno semejante" (13). 

Desde este momento la investi~aci6n, apología, respuesta, o -

lo ~e se quiera.va alternando p&-rafos tomados del edicto y párra

fos conteniendo el punto de vista critico y agudo de Mier. En esta -

parte la investigación retoma su carácter serio en cuanto al empleo 

de fuentes y documentos. Y aun'!ue el autor se deja tocar por fuertes 

pasiones y cae frecuentei~ente en arrebatos de ira, en cor.ientarios -

mordaces y casi llega al insulto, s~ actitud siempre ~ueda tle alguna 

manera justificada. 

Hace toda una disertación sobre el maguey y sobre los estra-

gos que hacia el pulque entre los indígenas en los primeros afies de

la conquista y ~odo dirigido para llegar a un comentario sobre la -

presencia de esta planta en las imágenes. La recreación del desorden 

~ue provoca la ebriedad la pinta el autor corno una verdadera bacanal, 

"Y en medio del furor de su embriaguez, reciente la conquista, la vir 

gen presentaba su imagen de GUadalupc figurada dentro de la penca de 

un maguey, como puede verse por su orla, y entre una mata de €!1 apa

recía la de los Remedios, como Baco entre los pámpanos, canonizando- .. 
así la planta favorita de la pasi6n m~s criminal de los indigenas(14). 

No hay que olvidar que la virgen de GUadalupe c¡ue conocemos -

no es la misma que estaba en los tiempos de fray Servando. Como ya 

lo ha°Jiamos comentado, ésta fue cambiada en 1995 pues se hallaba com 

pletamente deteriorada. La imagen cr.ie conoció nuestro investigador• 

tenia una corona: "la imagen de la Concepción tiene una corona de do 

ce estrellas, la de G'..tadalupc tiene una corona real" (15). La imagen 

que conocemos en la actualidad no tiene la corona ni se ve la virgen 

sobre el maguey. 

(13) Ibid., p. 151. 
(14) Ibid,, p. 157. 
(15) Ibid,, p,199. Con relación a la desaparición de la coro

na hay una entrevista al padre Plancarte publicada en el 
J.;nivcrsal", el día 3 de diciembre, de 1895.· 
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Intercala, luego, anécdotas de la ·:irgen de los Remedios y -

del señor de Chalma, La narración se va volviendo cada vez mAs densa, 

pesada; el autor emplea un metalenguaje que se mueve entre los terre 

nos teológicos y del derecho canónigo. Se entretiene en cosas como 

que si los obispos o los presbíteros son o deberían ser tal o cual -

cosa; que si en los primeros concilios se les daba tales o cuales 

acepciones a esas palabras y que si dichos cargos han tenido, en 

otros tiempos, tal o cual deber u ocupación. Con todo esto, la cues

ti6n toma sesgos de semfmtica histórica y sin que llegue a ser tal,

vamos cayendo en el aburrimiento. Es posible que se escondan algunos 

chistes privados y burlas en este metalenguaje y por lo tanto resul

ten inaccesibles al lector común. 

Mier escribe sus Memorias er. la c§.rcel de la Inquisición en

tre 1817 y 1820, cuando ya había vivido todas las experiencias que -

nos narra. No es de extrañar,pues, que aun(!Ue haya detenido el mara

villoso relato, para mostrarnos los comentarios sobre sus censores -

mientras su barco llega a España, nos adelante cosas de las que se 

entero en Madrid o en Roma; esto le da a la narración una temporali

dad variable que no concuerda con el relato ni con alguna cronología 

histórica ordenada, de esta manera el narrador evolutivo estA lleva

do a sus últimas consecuencias. 

MAs que narrador evolutivo, pensamos en una especie de •inves 

tigador evolutivo", o critico; pues conside!'a."l!os que el narrador se 

ha escondido para, mientr.:;s nos informa el investigador, prepararnos 

una estI'l~ctura que, libre de informaciones y criticas, pueda moverse 

exclusivamente dentro del universo del relato, Y así, después, el na 

rrador no tenga que entretenernos con asuntos relacionados con los -

problemas eclesi~sticos involucrados en el litigio, pero no es así. 

Durante toda la obra el autor estarA volviendo a estos asuntos aun-

que sólo sea para informar la evolución del caso, sin embargo, las• 
disgresiones ya no serfm tan extensas, 
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Por lo pronto clasc<'.raa su ir.:i. en contra de sus censores y -

agresores; respon1e al edicto con inteligencia, se defiende de to

das las acusaciones y, apoyado en comentarios mordaces, pone en r2:, 

dículo a quienes lo han juzgado y condenado: "Las mitras sur,onen,

no dan sabiduría, y un gorro puntiagudo no mejora una cabeza por -

su naturaleza infeliz". 

Si aceptamos que es una verdad hist6rica el gran desprecio -

que los peninsulares sentían por los criollos, el comentario que ha 

ce Mier con relaci6n al obispo Haro y su gran odio hacia los crio

llos, aceptaremos, con nuestro él.utor, crue en gran parte esto prepa

ro el combustible para la rebeli6n de América. 

Siempre se me trat6 como reo de Estado, y al cabo se me a
cus6 como tal, sin m~s funda~ento ni prueba que el dicho -
in.forme prei'íado del obispo, y casi se me hizo morir en una 
prisi6n horrorosa, donde si salvé la vida, perdí un oído,
sali cano y destruida toda la apariencia de juventud (1.ó'). 

De esta manera y apelando al sentimentalismo, termina el autor su de 

.fensa. Nosotros, identificados con el c6digo establecido por el au-

tor, damos por hecho que el barco ha llegado a su destino y nos dis

ponemos a continuar con el relato. 

El estudio semiol6gico del relato puede ser dividido en dos -

sectores: por una parte, el an~lisis de las técnicas de narraci6n y, 

por otra parte, la investigaci6n de las leyes que rigen el universo 

narrado (17). 

Para realizar la tarea que configura nuestro estudio, hemos 

decidido considerar de una manera preponderante lo relacionado con -

las técnicas de narraci6n; sin ,,ie esto excluya que se tor¡ue,aunque

sea de una manera indirecta, las lC"Jes del universo narrado; esto es, 

el orden de los acontecimientos que integran el relato para que sea

inteliGible, y las convenciones particulares de ese universo tales -

(16) Ibid., p. 16~. 
(17) nremond, Claude. on. Cit., cf. p. 87. 
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co:110 la époc.1, el estilo ccl narrador y el aéncro, nentro de las téc 

nicas narrativ.:s r,nc b~sici:'J:lé!!'lte hc:?1os de considerar, están: la org~ 

nización d0l material narrable, los acontecimientos del relato y los 

posi~les narradores. 

i:::1 cuar.to al material narrable de las ~>:!"ias, hemos )'i'I pro

;:iuesto una división, la c1:al venimos si:7uiendo, :• t;'.le consiste en or 

:.;anizar el material :esc!c tres p'.lntos d,2 vista: el material historia 

ble, el descriptible y el rclatatle, A cada una de estas divisiones

se les ha asignado un capitulo para analizarlas por separado, 

En cuanto,·a los posibles narradores hemos hecho una distin- -

ción que venimos m<ll'lejando en esta segunda parte de nuestro trabajo

cr~e no creemos que sea necesario retomar, Ahora vamos a hablar de los 

acontecimientos del relato, 

D·c ac-Llerdo con Claude Bre.'l!ond (lS), los acontecimientos del -

relato se pueden clasificar en dos tipos fundamentales que se desa-

rrollan de acuerdo a las siguientes se~Jencias: 1) mejoramiento a ob 

tener, y 2) clearadación revisible. 

Puede haber, pues, U."l proceso de degradación, en el protago-

nista, por eje.~plo o U."l proceso de mejoramiento; o pueden existir~ 

bas e integrar todo un ciclo narrativo. Va.'!los a tomar el esquema del 

proceso de mejoramiento '!'Lle propone Bremond rara rastrear a nuestro

personaje en sus ciclos narrativos, puesto q'Lle consideramos q1ie los

acontecimientos d2l relato en las Memorias están orga."liza0.os en base

a estos ciclos: degradación, mejoramiento, degradación, etc. Consid! 

r~'l!os ta.'l!bién ~ue la parte histori~ble est~ inspirada en un proceso

de de!:)'radaci6n y la parte descriptible en un proceso de :nejoramicnto, 

pues aun~ue sabemos que 11.ier escribió su obra en la cárcel, creemos

que es determinante la influencia del :ncjora~iento y de la degrada-

(le) Ibi-:l., c.f. p. 90 l~ si:. 
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ci6n rara el espíritu de la narraci6n; es decir, en un proceso de d! 

gradaci6n, en la cArcel, por ejemplo, nuestro personaje se halla re

ducido a buscar su mejoramiento, al mon6logo interior. Mientras que

en el proceso de mejora~iento, en libertad, nuestro personaje estA -

libre tiene todo el tier.tpo para dedicarlo a lo que le venga en gana

y puede irse a Francia o a Italia. El esquema es el siguie.~te. 

PERSPEC?IVA Di::L BENEFIC!A?.IO DEL MEJ02AJ.lENTO 

mejoramiento a obtener----,~ 

obstAculo a eliminar"'+-

{ { 

medios posibles 

~~~;:i::to proceso de ___ utilizaci6n •de los 
eliminaci6n · medios ! 

bt "d ( obsttculo ___ { éxito de los medios 
mejoramiento o eni o eliminado 

A este proceso de mejora~iento se opone un proceso de degrad~ 

ci6n similar en cuanto c;1 la estructura. Nuestro protagonista ir! al

ternando uno y otro proceso, como en una tragicomedia, género dramA

tico que le correspondería al argumento, para conformar los ciclos -

narrativos que formnn la estructura bisica del relato. 

Para comprender esto, proponemos el siguiente c6digo, al cual, 

de algu..~a manera ya he~os hecho alusi6n: el mejoramiento ser~ la li

bertad, ya que ésta P.~nciona como el motivo fundamental en la vida -

de nuestro personaje, pues cierra su obra haciendo grandes elogios a 

la libertad y la elige como la única y verdadera raz6n de su lucha -

en el mundo. La dcgradaci6n ser! la cArcel, la privación de la liber 

tad. Y aun~ue a veces, ante el concurso de las circanstancias, el -

proceso de degradaci6n se alarga o se pasa a una mayor degradaci6n,

siempre apill'ecc el proci:?so inverso con el C'.:al al terna. Como este es 

(!t:C!nil de alternancia se repite siempre duran to:? el relato, vamos a --
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analizar solamente un ciclo, para lo cual trataremos de sintetizar -

la anécdota crue .fr.1y Servando relata. 

El personaje ha caído en el proceso de degradaci6n una vez -

que ha predicado su serm6n; en este caso el serm6n ha funcionado co

rno la falta cometida puesto crue arremetía contra una tradici6n. Aris 

t6teles entiende la tradición como una gnra.~tía ~?. verdad y, en este 

sentido, nuestro protagonista la ponía en duda, i:ntonces, cae en el

primer proceso de degradaci6n. Del encierro del convento pasa a una

degradaci6n mayor, San Juan de Ulúa; y luego a otra mayor: el destie 

rro, 

Ya una vez dentro del proceso de degradaci6n el protagonista

ha quel'ido obrar como un hombre que se mueve dentro de la ley, pero

tarde se da cuenta de la ineficacia de la le)• en España debido a la

gran corrupción imperante. ~n esta parte del relato se nos presenta

como un personaje o:n..~sciente: "Yo estaba con los ojos tan vendados

como la pobre gente que me escribía de A.~érica recurriese al rey por 

la vía reservada, que es el peor de todos los recursos como después

dire" (19) 

La respuesta que obtiene en su intento de ver al rey es que o

bedezca al obispo de México, que pase dos arios en las Caldas y luego, 

e¡tonces, welva a recordar su pretensi6n, "Esta orden no estaba da

da para realizarla, como después se ver~, sino para ganar tiempo al

estilo de la corte "(20). Y de nuevo esta.~os frente al narrador omnis 

ciente, 

Así me fue preciso seguir para las Caldas en medio de un ri 
guroso invierno, 
Mientras llcga~os contaré lo crue son estas famosas Caldas 
(cuenta algunos antecedentes del convento y comenta el 
proceso de degradaci6n en que ha caído, es decir, hace una 
pequeña síntesis del inicio del primer ciclo narrativo con 

(19) Mier, Servando ?cresa de. OP, Cit., vol.I, pp,224-225, 
(20) Ibid, pp, 226-227, 
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que se inicia el relato, Luego habla del recibimiento que 
tuvo en España). Los otros religiosos, que eran once, con 
tando dos franceses de vannes, un loco, un solicitante iñ 
confessione predicador del rey, enviado allí por el Santo 
Oficio, dos pájaros dignos de jaula, y cuatro legos, de -
ellos uno enfermísimo,por haberlo tenido cinco años, a"'"':<' 
causa de apostasía, en un subterr!neo muy húmedo, 

Al cabo de tres días, aunque la sentencia del obispo -
no mandaba sino reclusión en el convento, se me puso en -
una celda, de donde se me sacaba para coro y refrectorio y 
me podían sacar ta.'llbién en procesión las ratas, Tantas -
eran y tan grandes que me comieron el sombrero y yo tenía 
que dor:nir armado de un palo para que no me comiesen.(,,,) 
yo creía librarme presto por medio de mis cartas a Madrid, 
cuando oyendo entre los frailes algunas de las especies -
que yo vertía en mis cartas, averigüé que las abrían to-
das, y se las enviaban a su provincial, {,,,) Entonces vi 
que no había otro medio contra mi persecusión, que lo que 
Jesucristo aconsejó a sus discípulos: CU.'ll perseC'~ti fue-,.·c 
rint vos in hac civitate, .fuqite in alia'll,(cuando os per
siguieran en una ciudad huid a otra). Las rejas de mi ven 
tana asentaban sobre plomo, y yo tenia martillo y escolpo, 
corté el plomo, quité la reja, y salí a la madrugada car
gando con·mi ropa, dejando una carta escrita en verso y -
rotulada ad fratres in eremo, (A los hermanos en el de!...
sierto), dando las razones justificadas de mi fuga ( 21). 

De esta ma..~era el protagonista inicia su proceso de mejora

miento: deja la prisión y encuentra la libertad, Volviendo al esque_ 

ma de :Bremond coloca'llos a nuestro protagonista en su proceso de me

joramiento. El obstá~ilo a eliminar es la c~cel. En un proceso de

eliminación tiene que optar entre los medios posibles pa2'a conse-

guir su mejora.~iento, la libertad, Las cartas le son abiertas a pe

sar <le su rango de doctor en teología, dato que proporciona el au

tor y señala, además, que estaba prohibido hacerlo; el otro medio es 

la fuga, Para f,..tgarse es necesario tirar la ventana, cuenta con los 

medios para hacerlo, elimina el obstáculo con el ~xito de los medios 

y, con el obstáculo eliminado, obtiene su mejora'lliento y queda en li:, 

bcrtad, ~l proceso de <lcgra<.lación sucede casi iru'llcdiatamcnte, el re-

(21) Ibid., pp, 227-230, 
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lato sería en síntesis el siguiente: 

Como yo no sabía camino alguno (y no tenía), mAs viAtico 
que dos duros, me estuve todo el día por los matorrales
de aquel monte( ••• ). Por la tarde bajé a una casa inme
diata al monte y un hombre por los dos duros me condujo
ª Zaro de Carriedo ( ••• ). Pero el mismo mozo que me con
dujo a carrieilo, asombrado por decirle que yo estaba en
las Caldas de orden del rey, avis6 mi derrotero; y como
llevaba el hAbito patente, luego se me hall6. Se presen
t6 la orden real al alcalde mayor del Valle de Carriedo, 
y tuve que volver a ser archivado en las Caldas, como un 
c6dice extraviado (22). 

F.n el proceso de degradaci6n puede presentarse una degrada

ci6n producida o una degradaci6n evitada. ~n este caso el personaje

regresa a prisi6n, la degradaci6n se produce y se cumple un primer -

ciclo narrativo. De esta manera los acontecimientos del relato se -

van integrando en una suc~si6n de ciclos narrativos muy semejantes a 

éste1de manera que van for.na.~do una cadena1que integran el relato -

por sucesi6n continua en donde el binomio libertad/sometimiento, fun 

ciona como unidad anecd6tica. 

Dentro del relato se abre un nuevo e interesante estudio en -

el que el narrador analiza la gran corrupci6n española (!Ue había en

la corte de Carlos IV; habla de la ca6tica organizaci6n del Estado y 

el desorden político y social en el que se hallaba la España de esa

~poca. Este anAlisis estA lleno de ejemplos, sucesos y curiosisimas

an~cdotas que vienen a enriquecer el texto. 

La presencia de·· anécdotas como digresiones con unidad te:nA

tica propia, o como constancias ejemplares proporcionan mayor rir¡ue 

za a la concepci6n anecd6tica del relato y le dan mayor flexibilidad 

a la estructura de la obra. 

Es muy comdn este tipo de recurso en la narrativa mexicana --

(22) Ibid., p. 231. 
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anali~ar solamente nn ciclo, pc1ra lo cual trataremos de sintetizar -

la anécdota ':'le fray Servando relata. 

El personaje ha caído en el proceso de degradación una vez -

que ha predicado su sermón; en este caso el sermón ha funcionado co

mo la falta cometida puesto ~~e arremetía contra una tradición. Aris 

tóteles entiende la tr~dici6n como una gara.~tía ~e verdad y, en este 

sentido, nuestro protagonista la ponía en duda. i:ntonces, cae en el

primer proceso de degradación. Del encierro del convento pasa a una

degradaci6n mayor, San Juan de Ulúa: y luego a otra mayor: el destie 

rro. 

Ya una vez dentro del proceso de degradaci6n el protagonista

ha querido obrar como un hombre que se mueve dentro de la ley, pero

tarde se da cuenta de la ineficacia de la ley en España debido a la

gran corrupción imperante. ~n esta parte del relato se nos presenta

como un personaje omnisciente: "Yo estaba con los ojos tan vendados

como la pobre gente que me escribía de A.~érica recurriese al rey por 

la vía reservada, que es el peor de todos los recursos como después

dire" (19) 

La respuesta que obtiene en su intento da ver al rey es que o

bedezca al obispo de Nhico, que pase dos años en las Caldas y luego, 

e1tonces, welva a recordar su pretensi6n. "Esta orden no estaba da

da para realizarla, como después se ver!, sino para ganar tiempo al

estilo de la corte"(20). Y de nuevo esta.~os frente al narrador omnis 

ciente. 

Así me fue preciso seguir para las Caldas en medio de un ri 
guroso invierno. 
Mientras llcga~os contaré lo que son estas famosas Caldas 
(cuenta algunos antecedentes del convento y comenta el -
proceso de degradación en que ha caído, es decir, hace una 
pequefia síntesis del inicio del primer ciclo narrativo con 

(19) Mier, Servando ?cresa de. OP. Cit., vol.I. pp.224-225. 
(20) Ibid. pp. 226-227. 
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que se 1n1c1a el relato. Luego habla del recibimiento que 
tuvo en España). Los otros religiosos, que eran once, con 
tando dos franceses de Vannes, un loco, un solicitante iñ 
confessione predicador del rey, enviado allí por el santo 
Oficio, dos p~jaros dignos de jaula, y cuatro legos, de -
ellos uno enfermísimo,por haberlo tenido cinco años, a~~ 
causa de apostasía, en un subterr~neo muy hwnedo. 

Al cabo de tres días, aunque la sentencia del obispo -
no mandaba sino reclusión en el convento, se me puso en -
una celda, de donde se me sacaba para coro y refrectorio y 
me podían sacar ta.'llbién en procesión las ratas. Tantas -
eran y tan grandes que me comieron el sombrero y yo tenía 
que dormir armado de un palo para que no me comiesen. ( ••• ) 
yo creía librarme presto por medio de mis cartas a Madrid, 
C11ando oyendo entre los frailes algunas de las especies -
que yo vertía en mis cartas, averigüé que las abrían to
das, y se las enviaban a su provincial. ( ••• ) Entonces vi 
que no había otro medio contra mi persec:,isi6n, que lo que 
Jesucristo aconsejó a sus discípulos: CU.'ll perseC'~ti fue-,- .• 
rint vos in hac civitate, .fuqite in alia'll,(cuando os per
siguieran en una ciudad huid a otra). Las rejas de mi ven 
tana asentaban sobre plomo, y yo tenía martillo y escolpo. 
corté el plomo, quité la reja, y salí a la madrugada car
gando con·mi ropa, dejando una carta escrita en verso y -
rotulada ad fratres in eremo, (A los hermanos en el de!...
sierto), dando las razones justificadas de mi fuga (21). 

De esta rna.~era el protagonista inicia su proceso de mejora

miento: deja la prisión y encuentra la libertad. Volviendo al esque_ 

rna de :sremond coloca'llos a nuestro protagonista en su proceso de me

joramiento. El o~st~c:,ilo a eliminar es la cárcel. En un proceso de

eli~inación tiene que optar entre los medios posibles pal'a conse-

guir su mejora.~iento, la libertad. Las cartas le son abiertas a pe

sar <le su rango de doctor en teología, dato que proporciona el au

tor y señala, además, que estaba prohibido hacerlo; el otro medio es 

la fuga. Para fugarse es necesario tirar la ventana, cuenta con los 

medios para hacerlo, elimina el obstáculo con el éxito de los medios 

y, con el obstáculo eliminado, obtiene su mejora'lliento y queda en l~ 

bcrtad. Sl proceso de clegra,1aci6n sucede casi iru'llcdi.J.tamente, el re-

(21) Ibi<l., pp. 227-230. 
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lato sería en síntesis el siguiente: 

Co:no yo no sabía camino alguno (y no tenía), m~s viAtico 
que dos duros, me estuve todo el dia por los matorrales
de aquel monte( ••• ). Por la tarde bajé a una casa inme
diata al monte y un hombre por los dos duros me condujo
ª Zaro de Carriedo ( ••• ). Pero el mismo mozo que me con
dujo a carrieilo, asombrado por decirle que yo estaba en
las Caldas de orden del rey, avis6 mi derrotero; y como
llevaba el hAbito patente, luego se me hall6. se presen
t6 la orden real al alcalde mayor del Valle de Carriedo, 
y tuve que volver a ser archivado en las Caldas, como un 
c6dice extraviado (22). 

En el proceso de degradaci6n puede presentarse una degrada

ci6n producida o una degradaci6n evitada. Rn este caso el personaje

regresa a prisi6n, la degradaci6n se produce y se cample un primer -

ciclo narrativo. De esta manera los acontecimientos del relato se -

van integrando en una suc1si6n de ciclos narrativos nmy semejantes a 

éste,de manera que van fo:rma.~do una cadana1que integran el relato -

por sucesi6n continua en donde el binomio libertad/sometimiento, .f'un 

ciona como unidad anecd6tica. 

Dentro del relato se abre un nuevo e interesante estudio en -

el que el narrador analiza la gran corrupción española <¡ue había en

la corte de Carlos IV; habla de la ca6tica organización del Estado Y. 

el desorden político y social en el que se.hallaba la España de esa

~poca. Este anAlisis estA lleno de ejemplos, sucesos y curiosisimas

an!!cdotas que vienen a enriquecer el texto. 

La presencia de·· anécdotas como digresiones con unidad tem~

tica propia, o como constancias ejemplares proporcionan mayor riqu! 

za a la concepción anecdótica del relato y le dan mayor flexibilidad 

a la estructura de la obra. 

Es muy com{¡n este tipo de recurso en la narrativa mexicana --

(22) Ibid., p. 231, 
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del siglo XIX, Por ejemplo en Astucia, :le Luis G. Inclán la estructu 

ra de la novela est[i .femada a base de anécdotas (jtle se Cltentan en-

tre sí los charros co11tral>a11distas ce la rar.ia. 

La funci6n de las anécdotas en la obra de J.licr sirven para P.2. 

ner de manifiesto la gran corrupción imperante e1. la sociedad españ.2, 

la y en cada una de las instituciones, "no está ::ejor la cfunara com

puesta de miembros de a'llbas salas de gobierno, covachuelas y toJa<ios. 

Todo se vende alli; mitras y canongias, y ~uisiera Dios que s6lo fue 

ra por dinero" (23). 

Serva.~do es un gran critico de su época, un hombre ~ue sicm-

pre luchó contra la injusticia y ~ue utilizó la literatura como un -

arma. su obra es un interesante reflejo de su época; en el an[i.·1 isis

de la sociedad española c::ne presenta en sus Hemorias, r-üer hace toda 

unaestructura anecdótica alrededor de la mala organización de la so

ciedad, de la gran injusticia que prevalecía y que le tocó padecer,

todo esto forma una base contextual fue:?.·te en donde se suceden los -

ciclos de mejoramiento y degradación. G1•ar.isci dice que "el análisis

del contenido, la critica de la estructura de las obras, es decir, -

la coherencia lógica e histórico-actual del complejo de sentimientos 

representados artísticamente están Hgados a (la critica de un peri~ 

do de contradicciones entre concepciones antagónicas de la vida, que 

se presenta como una lucha cultural" ( ~4 ). 

Creemos que esta lucha cultural es la mt!dula centré'.l sobre la

que se van desarrollando los ciclos narrativos de la ob~a. considera 

mosque lo que Mier ha querido hacer en sus Memorias es, no sólo na

rrar sus alucinantes aventuras, sino presentar críticamente la coy-~!! 

tura histórica que le tocó vivir en la España de Carlos IV, y mos- -

trarla para que sirva de ejemplo en llbcico, pais ,::11e pronto inicia-

ria una vida independiente; en este sentido fray servando es un au-

{23) !bid., p. 253. 
( 24} Gramsci, t,ntonio. I,i tcrat11ra y vida ... , p. 23. 
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comprometido. 

Dice Sartre que "el autor comprometido sabe (!Ue la palabra es 

acción; sabe que revelar es cambiar y que no es posible revelar sin

proponerse el cambio" ( 25). servando Teresa de Mier es un autor que 

revela y que como tal, se compromete: "mientras no se organice de -

otra manera el gobierr.o, la injusticia prevalecer&, porque un hombre 

solo no puede hacer justicia a millonP.s de hombres" (26). En esto se 

declara contra la monarquía española como lo estar& contra la monar

quía mexicana y contra Iturbide, "La función del escritor consiste -

en obrar de tal modo que nadie pueda ignorar el mundo y que nadie -

pueda ante el mu."ldo decirse inocente" (27). 

Volviendo al relato, la siguiente etapa de degradación y meJ2 

ramiento est& narrada en su totalidad en estilo indirecto; se trata

de un incidente por el cual el protagonista welve a la cfircel, pero 

pronto es puesto en libertad por hallfu-sele inocente. 

se presenta un mejoramiento a obtener cuando los asuntos del

protago~ista pasan a la Academia de la Historia,la cual resuelvP. en

su dictamen que adoptó y aprobó: 

lo. Qt.e aunque la tradición de Guadalupe era u~a f~bula en 
sentir de la Academia, el doctor Mier no la había negado. 
20. Que en ingú_"l caso había en su sem6n cosa alguna digna 
de censura o nota teológica.- 3o, Que el edicto era un li
belo infamatorio, lleno de falsedades y superstición, par 
to indignisi:no de un prelado, y deb!a prohibirse y proteJe!. 
se (28). 

'.!:l dictcJ11en ter:nina pidiendo que se res ti tuya al doctor Micr

Stts bienes, su posición y su honor y que sea inde:nnizado, al propio

tiempo que se condena ate?·ernente l;:i actitud del obispo. Pero este me-

(25) Sartre, Jean-Paul. ¿Qu6 es literatura?, p. 53, 
(26) Hier, Servando 'l'ercsa de, Op. Cit., vol. I, p. 255, 
~27) S~rtrc, Jean-Paul. Op. Cit., p. 54. 
28) Mier, Servando Teresa de. Op. Cdt., vol.I, p. 274, 
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jorarniento a obtener, léase dictw~en Je la Academ~a, pasa a la cate

goría de "proceso de mcjora:nicnto", cua"ldo la Academia lo ~ira a la!l 

Instituciones del sstado, pero alli es detenido por los enemigos del 

prota~onista y entonces el mejoramiento no es obt.~nido, por lo tanto 

los ciclos narrativos seguirfui alternál1dose en: c;rcel-.fuga-cárcel;

la corrupci6n, ~~dula .funda~ental del relato es c)mo una circunsta::

cia acrece11.tada contra el protagonista, quien parece haber entendido 

que por la via legal no se puede lograr nada. La palabra 11 fugi te" del 

evangelio, empezará a ser, en la mente de servando, como u11 leitmotiv 

que justifique sus fugas. 

La resoluci6n '}lle le dan las instituciones gubernamentales es 

que se le haría justicia ·confome lo pedian la Academia y el fiscal

pero e;ue aún no era tiempo. Ya para entonces,. Servando llevab3. seis

afios de cfirceles en España y en la resoluci6n se le pedía esperar -

otros cuatro, cuatro con c¡ue se completaban los diez pedidos por el

obispo de México. Tenia que pasar, de ac-.ierdo con la resoluci6n, al

convento de los dominicos de Salamanca; lu.gar "digno" de su talento

-le füe dicho-. 

El protagonista que conserva su estado de degradaci6n y ante

el mejoramiento no obtenido por la via legal, inicia por si mismo un 

nuevo proceso de :nejora.'iliento con la .fuga. Asi, desde que se le con

firma la resoluci6n del consejo, hasta su huida a través de los Piri 

neos y su llegada a Francia, el autor nos recrea con uno de los rela 

tos más sensacionales que integran su obra. Las peripecias est&n fo! 

madas por peque11os ciclos narrativos, dcgradaci6n-:nejoramiento, cfir

cel-fuga, agresor-cómplice, Bspaña-Francia, sometimiento-libertad. 

El narrador pasa con gra."l facilidad del estilo directo, ali!! 

directo; nos permite intimar un poco más con los personajes import~ 

tes de su historia, y a otros nos los propone desde S'..t punto de vis

ta. Sabemos que aprendió el arte del disfraz de un cura francés con-
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trabandista, vi\'imos momentos de agonía, con ~l, en las ciudades es

pañolas fronterizas, cómplices y ag~sores confoman un tablero ex

trafio, donde el juego ha perdido la noción de reglas y s6lo le queda 

re~irse por la arbitrariedad. 

Durante todo este proceso de mejoramiento el universo ha co

menzado a girar alrededor del rrotagonista, ~l, el narrador-protago

nista se ha convertido en el obj·~to de su literatura, es, CG>m0 diría 

Sartre, "Una subjetividad que se entrega con la forna de lo objetivo" 

t29). 

Nos hemos dejado tomar por el relato que se ha welto terribl~ 

mente interesante. El narrador cae en lo fantástico de la realidad y 

1~ recrea, sabe manejar el suspenso, corre en las palabras, se detie

ne, hace pausas, nos describe a grandes rasgos un lugar y nos invita.a 

internamios con 61 en su aventura y creemos qe pronto desClibrir aquí 

el objeto literario del que nos habla Sill'tre como silencio e impug

naci6n de la palabra. Finalmente cruzamos con nuestro personaje los -

Pirineos y disfrutamos del mejoramiento obtenido una vez que todos -

los obsUculos han sido eliminados. 

Con el mejoramiento obtenido en su .Fuga a Francia, nuestro pe! 

sonaje ha entrado en lo que será un prolongado periodo tle tranquili

dad fuera ya del ca6tico mumdo español. Con la obtenci6n de este mej~ 

ra~iento, Mier decide suspender el relato para adentrarse en otros -

países europeos y describirlos •. l\hora el tiempo está a favor del pro

tagonista;!'lP. ~ perspectivas de degradaci6n posibles; los objetos -

del discurso quedan asociados por una contigi.iidad espacial, es decir, 

entra~os en la parte descriptible de la obra. 

(29) Sartre, Jean-Paul. Oo. Cit., p.60. 
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Antes de entrar en lo referente a la descripci6n qaeremos CO!! 
siderar la definición que nos ofrece Martínez Bonati sobre los tél'ffl!. 

nos narraci6n y descripci6n. "Narraci6n se llama preferentemente, a

la representación puramente lingüística de la alteraci6n de determi

nadas personas, situaciones y circunstancias, en el Clll'so.del tiempo. 

( ••• ) Descripción, en cambio, es, segdn este uso, la representaci6n

de aspectos inalterados de las cosas, permanentes, nomenUneas o re

Cll'relttesr o de hechos sin mayor duraci6n11 (10. 

La parte descriptiva de la obra de Mier es la menos interes~ 

te. En esta parte narra su estancia en París, en Roma, en N!poles y

menta su paso por otri!,5.ciudades europeas~ 

Primero e12enta c6mo se sostuvo los primeros días en algunas -

ciudades francesas hasta que lleg6 a París. sus c0111entarios se re6-

nen como en una de las miscelmeas renacentistas, en donde el autor 

reune todo aquello que le venga en gana y que considere que es impo!: 

tante que nosotros, sus lectores, sepamos. 

Con relaci6n a la venta de Louisiana, habla del crecimiento -

de los Estados Unidos y la amenaza expansionista que representa para 

México. Pasa luego a contar de la escuela de espaiiol que puso en Pa

ris en compafiia de un amigo y c6mo, para acreditarse, tuvo que trad! 

cir la Atala, de Chateaubriand, la e12a1, unos editores se la fusila

ran en Barcelona; de esto se vale para hablar luego de los plagios 

literarios en la creaci6n, la investigaci6n y las traducciones. 

Kabla de la divisi6n de la iglesia. 11'!::l. clero estaba en cisma, 

dividido en sacerdotes jurados y no jurados, republicanos y realis

tas, janseistas y jesuitas o constitucionales y ·refractarios( ••• )" 

(2). Las mis de las veces se ocupa en nombrar las cosas, en enumer~ 

las; con gran facilidad brinca de un tema a otro, se vale de cual- -

(1) Martínez Bonati, F~ix. La estructura de la ••• , p. 53. 
(2) Mier, Servando Teresa de. Op. Cit., vol. II, p. 31. 
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quier detalle para entretenerse con la descripcil'>n de algún rito, ~ 

ceso hist6rico o cualquier costumbre que le parezca extraña usando -

siempre una 16gica deductiva en la organizaci6n •lel discurso. 

Habla largamente de los oficios religioso3 en Francia, así co 

modela prActica y el ejercicio de los sacramentos por parte de los 

fieles. Todas las ceremonias religiosas que pres~r.cia las describe -

con gran lujo de detalles. cuando nos habla del i:atrimonio, Servando 

se nos presenta en su personalidad de hombre progresista, poseedor -

de un punto de vista liberal para un religioso de su época. 

Los sacerdotes realistas daban el sacramento, (del matrimo 
nio), sin cuidarse de que el contrato se hubiese antes veri 
ficado ante la Mt.micipalidad confome a las leyes de ·la Re= 
pública, porque decían que el Papa awi no lo había reconocí 
do, como si dependiese de él la existencia de las potesta-= 
des seculares. En esto nunca los imité, y siempre exigí que 
precediese el contrato de la Mt.micipalidad (3). 

cae, luego, en el anilisis de sus propios puntos de vista en

relaci6n con la política que se había formado en la iglesia, y pasa

a hablar de los concordatos que hizo el papa con Napole6n, habla de

los cambios en la iglesia francesa y del modo de vestir de los Cl12'as, 

sobre la moda en general, sobre el celibato, el c6digo napole6nico,

cafés, bibliotecas y del teatro entre otras muchas cosas que comenta 

de París. 

El viaJero debe continuar su viaje para Italia en busca de su 

secularizaci6n. Aprovecha la si tuaci6n para hablar del transporte. -

se embarca en Marsella; habla del barco que lo conduce, del tiempo,

de Italia, define a este país como el país de la perfidia y el enga

ño, del veneno; el del asesinato y el robo. 

De Roma parte a NApoles, aprovecha su encuentro con el diale.5:_ 

to napolitano para hacer una disertaci6n sobre dialectología espaflo

la, y para esto se remonta hacia los primeros aflos de la il'l'l'llpci6n 

(3) Ibid., p. 4(). 
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de los búbaros del norte y la corrupci6n del latin. 

110 profundiza en ning,ln asunto, todo lo va describiendo con

tome se le va presentando a sus ojos. En esta parte, las Memorias -

son realmente eso: unas memorias, recuerdos que se agolpan de una e! 

periencia de viajes y sin pretender llegar a ser algo mAs. El le.'lgu! 

je ha perdido su valor connotativo, se ha welto llano, claro, prec,! 

so. 1110 hay alucinaciones, ni historias .Eantlsticas, no hay bllsqueda

en las palabras,ni riesgos sint&cticos, todo se ha reducido a eso: -

recuerdos. Recuerdos que son importantes para el viajero y que tal -

vez s610 podrían ser aprovechables como una fuente hist6rica super

Elua y vaga en cuanto a costumbres y hábitos de la gente de Italia y 

Francia de principios del siglo XIX. 

El viajero no desaprovecha la ocasi6n de narrarnos alguna -

m~cdota, pero s6lo con el .Ein de darnos a entender mis claramente -

lo que se.pensaba en aquella época sobre esto o lo otro. 

En Sayona vi que los 11111chachos llevaban a uno a maltraer, 
llam~dole espaflol, y, creyendo que lo era lo liberté. -
¡De qué parte eres de Espafla?, le pregunté. Y me respon
dió! "Soy .francés, sino que me lo dicen por injuria". 
"Equivale -me dijo un judío que pasaba- a tonto, ignoran
te, supersticioso, .Ean&tico y puerco• (4). 

Describe su regreso a Roma, en donde .finalmente obtiene su S! 

mlarizaci6n. se entretiene mucho diciendo cuAles son las jerarquias 

en la iglesia y el modo de vestir de cada uno de los rangos escle- -

silsticos. Después pasa a hablar de las iglesias de Roma y de las r~ 

liquias que éstas guardan. Describe los monumentos antiguos de la -

ciudad, describe el Vaticano y habla de la corntpci6n que allí se da, 

Indlldablemente hay descripciones que se prestan mis a la plu

ma de un escritor que otras, por ejemplo, encontramos en la obra de

l!fier algunos comentarios mAs interesantes que otros, esto es, des- -

(4) !bid. p. 75. 
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cripciones de asuntos m~s ricos literariamente hablando; cuando el -

au~or habla del carnaval romano o de la lotería del pueblo nos pare

ce que el lenguaje tiene m~s posibilidades de verse enriquecido que

cuando se refiere a los jesuitas o a las relaciones que se dan en -

las distintas jerarquías eclesi~sticas. La descri?ci6n corre, enume

rando cosas, describiendo el contorno de los objeros, anotando datos 

y de pronto nos interrumpe las largas cadenas paradigm~ticas de enu

meraci6n de los monumentos romanos ?ara hacernos al~ comentario~ 

rioso; por ejemplo, dice que en Roma todo se vende, que los tltulos

nobiliarios son muy baratos y que "el t1 tulo de doctor de la sapien

cia, que es la Universidad de Roma, lo envían unas monjas por coneo 

a quien les manda 50 duros• (5) 

De Roma pasa a Siena, Florencia, Génova y Barcelona e?l su re

greso a Madrid. Describe cada una de estas ciudades, .las costumbres

de sus habitantes y las de todos los pueblos por donde atraviesa en

su recorrido, hasta que finalmente llega a Madrid. De esta ciudad ha 

bla muy extensamente se refiere a cuanta cosa se encuentra por las -

calles y entre la gente. 

Nombra todo lo que esd al alcance de su vista, comenta todo

lo que escucha por la calle; hay, a veces, ideas obsesivas, hay como 

un afm enajenante de aprehenderlo todo con las palabras; un il' -

uniendo la descripci6n por asociaciones fdtiles, arpitrarias. A ve

ces sorprendemos a nuestro autor como inventariando cosas con cierto 

desespero. 

La Gaceta de Madrid es la mis infeliz de Europa, y no hace 

sino copiar las de Francia e Italia. Regulamente hay dos
composi tores, que la envían manuscrita a la Secretaria de
Estado, y de all~ baja el artículo de Madrid, El Mercurio 
a veces vale algo, a veces nada. Este fue invenci6n de un
americano pretendiente para comer, porque a poco tiempo de 

(5) Ibid. p. 115. 



- 84 -

ber ido, se dan tanta prisa a desplumarlos, que dicen por 
eso en i'1adrid que los am·ericanos comienzan por vivir en la 
calle de los Preciados, pasan a la del P?sengaño y rematan 
en la del Hospicio, calles de esos nombres en Madrid, don
de es cierto que hay un Hospicio de jovencitas huérfanas,
asi como fuera de Madrid hay una C•.sa de Recogidas llamada 
san remando. Hiiy también el Museo de la }!istoria Nat'ltral~. 
abundante especial?!l"'!,nte en peces y aves d-• América. se ven 
allí dos momias. ( ••• ) (6). 

Y las cadenas de asociaciones se van uniendo como cadenas sin

tagm~ticas hasta llenar planas y planas. Esto no sorprender1 tanto si 

hacemos una especie de an~lisis comparativo con la literatura e~paño

la de esa época. Los escritores contempor~eos son Moratin, Cadalso y 

Jovellanos; y éualquiera de los tres se halla en la circunstancia de 

Mier. ¿Qué son los Diarios de Jovellanos? Un recuento de hboles, de 

cartas; una obsesión por la correspondencia y un muy aburrido inven

tario de sus actos cotidianos y tal vez los m~s intrascenuentes. Las 

Car"las marruecas; de Cadalso, son mucho mis interesantes que los Dia 

rios, tienen un punto de vista critico hacia la Es,>aña y se leen con 

m~s deleite; pero eso también son las Memorias de Mier, recuentos, -

críticas, anécdotas y relatos. 

Lo que generalmente se leía en España en esa éPoca eran tra~c 

cienes de libros extranjeros,. pero solo de algunos. Se traduce por -

ejemplo la Po~tica de Boileau, y se hacen traducciones de S6foc1es,

Arist6fanes y una nueva versión de la Poética de Aristóteles. Sin em 

bargo, y aunque hubo cambios :,acia la Ilustración los nombres de Vol 

taire, 20usseau estuvieron proscritos en la prensa española a par-

tir de 1760 y, después de la revolución francesa los censores e in

quisidores redoblaron la vigilancia. 

casi todas las obras que se publican en Madrid son traduc
ciones, especialmente del francés; traducciones malísimas
hechas a destajo por algunos pretendientes hambrientos, a
quienes los libreros pagan una ratería( ••• ). Casi todas -

(6) Ibid., p. 184. 
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las obras son truncadas, especialmente cuando favorecen po 
c:o a los espaiioles, y mudan el texto sin advertirlo al lec 
tor, como estS. el Battewc en todo lo que toca a la litera= 
tura de Espaiia. El traductor de Rugo Blair, farfull6n como 
le llama Capmany, habla tres o cuatro veces mS.s que su au
tar, y no lo advierte el lector (7). 

Hay un curioso comentario que nos ha llamado la atenci6n por

que se presenta como único caso en toda la obra; aunque a Mier le -

gusta repetir las cesas siempre conciente de que ya las ha dicho an

teriomente, por ejemplo nos dice: •he dado me parece, con esto y lo 

dezús que conté en el capitulo I, una idea suficiente sobre la corte 

en el tiempo de Carlos IV" (8). Sin embargo nos hemos encontrado con 

un mismo comentario que repite dos veces aunque de modo diferente. -

El primero aparece cuando recorre 115.poles y se encuentra con el dia

lecto napolitano, alli, en su disertaci6n sobre dialectología espaii2 

la, comentario que ya hicimos antes, Servañdo recoge una frase del -

habla madrilefta y la transcribe subrrayada: "El pueblo verdaderamen

te g6tico de Madrid habla asi: Ve a llamar al médicu que vengan a lu 

na a curar a Manolo del est6mago, y le daremos veinte maíz,_ por de-

cir maravedises• (9). Y mS.S adelante, cuando ha regresado a Madrid y 

se dispone a clescribir la ciudad y sus costumbres, nos welve a lle

var a esta frase pero formulada de modo distinto y sin subrrayarla:

-rodo se vende a maiz, por decir maravedis. El castellil!:o que se h!, 

bla es como este 'Manolo ¿qué lijiste al médicu? •lije que te vinie

ra a curar el est6mago aluna, y le daríamos cien maíz• " ( 10). La re

petici6n gratuita de este comentario nos hace sospechar que el autor 

integro la parte descriptiva de sus Memorias, al relato y a la parte 

llist6rica con el 11nico fin de hacer una obra m!s voluminosa; porque

no existe ninguna relaci6n entre esta parte y las otras dos. Creemos, 

pues, que esto no es m!s que una especie de agregado; que el autor -

debi6 tomar de algunas notas que tal vez pudo salvar y que realiz6 -
. . . 

qu1za1 en su estancia en Londres, o en cualquier otra parte dado su -
. (7) Ibid., p. 1B5. (8) Ibid., p. 191. 

(9) Ibid., p. 70 • (10) !bid., p. 160. 
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amor por las letras. 

Fray Servando es un narrador conciente de su lector, a veces, 

cu.ando hace alguna digresi6n regresa con un comentario como: •vol

viendo ahora a atar el hilo de mi narraci6n sobre esto o lo otro ••• • 

Hemos notado que esta conciencia aparece mis obviamente en la parte

descriptiva, a veces en la parte dedicada a la investigaci6n hist6r!, 

ca y mis rara vez en la parte del relato, y sobre todo, cuando ªPill'! 

ce dentro del relato, la frase se integra 11111cho mejor al discurso, -

pues el lector se asimila al texto como un c6mplice, mientras que en 

las otras partes el lector queda reducido al papel de educando o sim 

plemente de mir6n aburrido. 

En la parte hist6rica, por ejemplo, dice: "para comenzar per

mitaseme retroceder hasta el afio de 1516" (11). cuando hemos entrado 

en la parte descriptiva de la obra hallamos frases como: "Se extrafla

rl que deje a París sin decir nada de la ciudad en general, de su P.!?, 

blaci6n ni de la Francia" (12). Mis adelante, ya en Roma: "Algunos -

desearían que yo, antes de partir de Roll!a, diese noticia mb partiC!!_ 

lar de sus cosas" (13). o bien: "alguno querr! saber qué son estos -

príncipes romanos" (14). Y llega casi a pl'0curar el dillogo con el -

lector cuando comenta su regreso a Madrid: "No babia otro medio para 

procurar mi regreso a la patria. Desde aquí ya esperar! el lector -

que yo haga, segwi mi costumbre, una descripci6n del país• (15) 

También con esto queremos comprobar que el narrador conciente 

o inconscientemente revela la si tuaci6n en que se ha colocado como -

narrador en cada una de las partes que hemos distinguido en nuestro

estudio. En la parte descriptiva es necesario estar llamando la aten 

ci6n sobre la narraci6n a cada momento, se necesita el personal acer 

(11) Mier, servando Teresa de. Op. Cit., vol. I, p. 54 
(12) Mi.er, Servando Teresa de. Op. Cit., vo¡. II, p. 55. 
{13) Ibid., p. 88. 
(14) !bid., p. 114. 
(15) Ibid., p. 135. 
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camiento del autor, pues el discurso est~ dilúido, disperso. En la

parte hist6rica como los objetos o los conceptos se implican los -

unos a los otros, la presencia directa del autor no es tan necesa

ria, aunque aparezca en varias oc~iones pero en calidad de investi 

gador. Mi.entras que en la parte del relato, como el narrador es el

protagonista, los escasos comentarios que hace c1::rectamente al lec

tor quedan bien integrados a los acontecimientos del relato. 

Con esto concluimos la parte dedicada al estudio del an!lisis 

de la descripci6n, la cual, como lo hemos señalado es la m~ po:,re -

desde el punto de vista estrictamente literario; es la m~s mda y -

la menos interesante desde el punto de vista de las técnicas de la -

narraci6n; es decir, no hay técnica ninguna, s6lo hallamos una espe

cie de estrtlctura del disciirso integrada por asociaci6n de ideas que 

se van hilando entre si gracias s6lo a preposiciones y conjunciones. 

Las impresiones vividas quedan reducidas exclusivamente a una manio

bra enumerativa como una larga cadena paradigm!tica. Consideramos,!.

pues, que esta parte, que comprende cuatro capítulos, se halla tota!, 

mente disociada de la obra si quisiéramos entenderla como un todo -

acabado. 



CAPITULO IV 

COMENTARIOS SOBRE EL MANIFIESTO APOLOGETICO 
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Una vez que Servando ha d2jado de describir las ciudades por

las que ha pasado y regresa a Madrid, retoma el hilo del relato y 

nos presenta uno de los capítulos m~s apasionantes de la historia de 

su vida. 

Nos invita a entrar de nuevo en el relato con frases como: 

~¿Qué objeto tenia este hombre, se me dira, en p!·.rseguir a usted, si 

ya el arzobispo habla muerto?" (1). O bien, ''Ya cango contado c6mo -

nuestro bendito paisano ( ••• ) " ( 2), su presencia como autor, dentro

del relato se vuelve m~s manifiesta en esta parte. Cua:cdo ha caído -

en la casa correccional de los Toribios de Sevilla vemos que iil -

protagonista se le han presentado posibilidades de huir, no lo hace, 

entonces, con gran complicidad se vuelve hacia el lector y le pregu~ 

ta: "¿Por qué no me salí? me dir~. Yo mismo estoy admirado, y no sé 

responder sino que soy el mayor bendit6n del mundo" (3). Llega a ha~ 

cer gran intimidad con el lector, al grado que casi lo coloca a su -

lado, como si fuera su interlocutor. "El fraile también escribió a -

los Toribios para informar, diciendo que el brazo de la justicia era 

muy largo, y no escaparía porque ya ine tenia preso. Mire usted qua -

alcalde tan celpso se ~a encontrado el rey. El era el que debla

estar preso" (4). 

Hemos encontrado que el uso de los adverbios de lugar: "ac~"

Y "all~" no concuerdan con el tiempo ni el lugar de la narraci6n, s.!_ 

no con el lugar en donde se halla el autor escribiendo su obra, esto 

presenta, al principio, un poco de dificultad para seguir el orden -

de los acontecimientos dentro de la narración, por ejemplo en: 

saben los picaros que así como con pretexto de religión se 
subyugó a la América, as1 la Yirgen de Gtiadalupe es el ca
bestro con que se llevan los mexicanos a beber agua en la
fuente del burro. Y as1 como Haro pendole6 ac~, (~).-

(1) Mier, servando Teresa de. Op. Cit., vol. II, p. 196. 
(2) Ibid., p. 197. 
(3) Ibid., p. 226. 
(4) Ibid., p. 232. 
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al pueblo la capa de Juan Diego, de que él se reía, para .:. 
ocultarle bajo ella la persecusi6n de un paisano suyo, pre 
sisamente porque era brillante, y alegaron para prender a: 
Iturrigaray ( que no aborrecía a los americanos) que había
querido quemar el santuario de Guadalupe con unos cirios -
de p6lvora; así hacen allfl, (ESPAÑA), todos para que se de 
jen montar y robar como cabal~l picar6n caco de Bran: 
ci.formte le puso por eso ac!, (MEXICO), Guadalupe a su hi
ja; pero luego que vol vi6 a Espafla le mudo el nombre" ( 5). 

Si tomamos en cuenta que el autor hace esta narraci6n cuando

se halla en Espafla, nos parece un poco di.Eicil, al principio, segui! 

la, hasta que se nos aclara que el c6digo del narrador con relaci6n a 

estos adverbios,concuerda con el lugar en que se escribe la obra y -

con el lugar y el tiempo de la narraci6n. Otro ejemplo, aunque hay -

muchos, seria: "para México se vali6 de don Luis Tres Palacios,. mon

taflés presumidisimo, que ac!, (MEXICO), vino a abrir los ojos" (6). 

Mier nos conduce mediante el relato a la terrible c~el de -

Madrid, donde nuestro protagonista ha caído; los esbiITOs, con tal -

de ajusticiarlo lo encierran en el cuarto de las chinches. Ahora, la 

labor escriptiva del narrador,cuando habla de la ch-cel y de este -

ci¡arto queda per.Eectamente integrada al relato. No se trata simple

mente de describir,.por describir como lo hace con las iglesias de -

Roma y las reliquias que guardan; ahora la descripci6n tiene un sen

tido y cobra una signi.ficaci6n distinta dentro del ciclo narrativo -

del relato. El personajes~ halla en un proceso de degradaci6n. "Yo

sufri mientras hubo luz, aunque las paredes estaban tapizadas de -

chinches, y unos grupos de ellas en los rincones. Pero me entr6 un -

horror terrible cuando pasefuidome a oscuras y tropezando en las par! 

des, comencé a reventarlas con las manos. Entonces dije que confesa

ría• (7) 

(5) !bid., p. 197. 
(6) !bid., p. 186. 
(7) Ibid., p. 205. 
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Este proceso de degradación que es muy largo pone al protago

nista en las puertas de la muerte. De la cucel de Madrid sale casi

moribundo hacia los Toribios de Sevilla, que era otro tipo de cucel 

que habia empezado siendo una correccional, Desde el momento en que

se abrió un nuevo ciclo narrativo con el siguiente proceso de degra

dación del personaje, el relato empezó a constit~irse y a cobrar br! 

llantez. Mier sabe que esta parte de su vida forma uno de los episo

dios mAs emocionantes y conmovedores, parafraseando a Sartre, diria

mos que fr1r;1 servando, como escritor, se compromete en su obra con -

una voluntad decidida, como esa empresa total de vivir que sabe que -

es él. 
o 

concie."lte el autor de la ;importancia de esta institución en el 

desarrollo ciclico de su vida, nos presenta la historia de los Tori

bios y se adelanta en la narración para hablarnos de esta especie de

cucel inquisitorial. "CUando llegamos a Anddjar acabé de sanar; y -

mientras llegamos a SeVilla, caminando por entre nieve, en lo que té5!: 

damos dieciséis dias, voy a contar lo que se llaman TOribios en Sevi

lla" (8). 

Parte de aqu1 para hacernos la historia del lugar al que va -

destinado, o mejor dicho, lo llevan preso, Empieza por decir que era

la mAs bh'bara de las instituciones sarracenas de Espaiia, anota deta

lles del desarrollo de su fo:rmaci6n y nos habla del tipo de tormentos 

que alli se daban, con esto, también, aqu1, se aparta del relato, es

to es, del orden de los acontecimientos, para ofrecernos la historia:. 

de la institución, Sin embargo este anAlisis hist6rico no desempefla -

la misma funci6n que C11ando se pone a historiar para hacer la apolo

gía de su serm6n. Aquí, la intenci6n hist6rica queda perfectamente~ 

cluida dentro del relato, puesto q¡:.e el conocimiento histórico de es

ta insti tuci6n y la foma como estA presentado por el autor, no nos -

permiten que nos apartemos del relato, sino que creemos que funciona-

( 8) Ibid,, pp, 210-211. 
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CQIID un contexto físico en donde el protagonista., como signo. cobrar& 

1111a significaci6n mayor y m&s amplia. 

se cwnple otro cicla narrativo con el próximo proceso de mejo

ramiento en el que entra el personaje al fugarse; pero este proceso -

no es may largo, pues es aprehendido muy pronto y entra de nuevo en -

otro ciclo narrativo. Lo envían otra vez a los Toribios y aqui la de

gradaci6n se prolonga y es degradado cada vez mb dentro de la c&rcel, 

hasta que procura los medios para la eliminaci6n del obst~culo, es de

cir, obtiene una soga, logra arrancar la ventana y se descuelga hacia

el exterior; obtiene el mejoramiento con el éxito de los medios y ob

tiene con esto un largo proceso de mejoramiento. El protagonista logra 

iugarse y llegar hasta Portugal. 

Aquí se interrwnpen las Memorias del doctor Mier, cosa que en -

verdad es de lamentar, Al parecer nos .faltarían cerca de 22 años de la 

biografía de .fray servando de los cuales sabemos que vi vi6 en Portugal 

qae pas6 a Inglaterra, donde también estuvo en la c&rcel, volvi6 a -

Francia, a Espaf!a y .Finalmente regresó a su patria, México, También -

aquí Sll.Eri6 varios años de prisi6n que supo al temar con sus fugas, -

pero ya nada de esto pertenece al relato. Sabemos algunas de estas~ 

sas por los escritos que se añaden a la publicación de las Memorias,

por la Ed. Porr6:a y que se titula El manifiesto apologético. Estos e! 

c:ritas que .formaban parte de los escritos inéditos de Mier, aparecie

:!0!1 por primera vez en el año de 1944, 



- 93 -

COMENTARIOS SOBRE EL MA?HF'IE:iTO APOLOC.:ETICO 

Tenemos la idea de que El manifiesto apologético, que es poco 

posterior a las Memorias, es U. escrito de prisa y sin ninguna con

ciencia literaria. Parece que estA redactado en la prisión de San -

Juan de Ul11a: "El dia cuatro de agosto se me embc•l'CÓ en Verac:ruz pa

ra san JUan de Ul11a, a los veinticinco años de h.,ber estado aqui p~ 

so por la persec:t1c:ión del obispo Baro;: con igual inC0IIIIUIÍeaci6n. 

igual injusticia, igual usurpación de autoridad sobre mi ( ••• ). Ya -

.fallecieron otros que habian llegado al mismo tiempo" (9). 

El manifiesto no tiene la .fresc:t1ra ni la vivacidad de las Me

~. tampoco hay, ni por asomo, perspectivas de relato. Hay mu.ello 

que in.formar, todo de prisa y podriamos decir que casi se re<mce a -

datos, a un inventario de hechos históricos; por lo tanto considera

mos que no hace unidad con las Memorias, pues no puede ser consider_! 

do o analizado como descripción, relato ni investigac:i6n hist6rica. 

Por otro lado creemos que el egocentrismo del narrado!' se ha

visto terriblemente afectado, pues, aunque estl escrito en primera -

persona, el autor no es el protagonista, sino Javier Milla, a veces: 

otras veces, la lucha por la independencia, sus .fiscales, la Inquis!_ 

c:ión, en .fin, servando queda relegado a un juguete de la circunstan• 

cia, la cual, esta vez, ha tomado el 1ugar del protagonista. 

No creemos que esta parte merezca un anllisis mAs P!'Ofundo de! 

de el punto de vista de la literatura. El manifiesto es importante -

desde el punto de vista histórico, o desde el punto de vista del ap! 

sionado por la biografía del doctor Servando Teresa-de Mier, puesto • 

que estos esc:ri tos nos in.forman de su vida. 

(9) Ibid., p. 294. 
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Creemos que Mier tampoco pensaba en hacer literatura con ese 

manifiesto, ni tampoco pens6 continuill' con ~l sus memorias, puesto

que si as1 lo hubiera qaerido habria continuado c:on el capitulo x,
ya que concluye el IX, diciendo: •Hagamos un alto aquí sin interne!!: 

nos en Portugal, porque segdn mi costumbre debo contar lo que noté

desde que sal! de Madrid huta salir de Espaita" (10). Y hasta a111-

~legan S1lS Memorias. 

(10} Ibid., p. 248. 
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Dice Simone de Beauvair que existe obra literaria "en cuanto -

un escritor se 11111.estra capaz de manifestar y de imponer una verdad: -

la de su relaci6n con el mundo,. l.a de su nnmdo" (4). Tambi~ con este 

criterio podríamos entender a nuestro autor~ El nos ha impuesto su -

verdad sea tratado como narrador o como investigador, con todo lo im! 

gin.ativo que lo juzguemos. Si consideramos que la obra Punciona como 

1m todo acabado y como tal tiene sus propias leyes que ln rigen, po

dríamos concebir las Memorias como esa extrafta síntesis mítica en la

.!'llsi6n de la religi6n mexica y cat6lica de la que hablAbamos, que mAs 

que la explicaci6n de un cosmos desconocido vendría a explicar de al

gana manera el mexicanismo mitico y místico de los mexicanos. 

Pero "la: literatura alude a la realidad objetiva no la trans

cribe; lo imaginativo no es sujeto de comprobaci6n, como los datos de 

las ciencias naturales, y su problemAtica sale del campo de confronta 

ci6n entre lo .falso y lo verdadero" (5). 

sin embargo nuestro ingenioso investigador, con un lenguaje d~ 

notativo, sí trata de comprobar con datos, la existencia de su imagi

nario Thomé y su ilusoria predicaci6n en América, quien aparece como

una prolongaci6n medieval salido de las Escrituras con la única y la-

4ltima verdad. No nos arriesgaríamos mucho en suponer que Servando no 

cree en esta predicación como tampoco cree en la tradición de Guadalu 

pe y menos después del dictámen de la Academia de Historia. Sin embar 

go nuestro autor pertenece, como ya lo habíamos mencionado, a una 

gran y poderosa institución que es la iglesia cat6lica, y esto lo obli 

ga a un tipo de comportamiento. creemos que alli, en este comporta- -

miento tomado a medias por el autor est~ su problema con relación a -

su compromiso con la literatura. 

(4) Sartre, Jean-Paul. Simone de Beauvoir et al. Op. Cit.,p. 75. 
(S} Monteíorte Toledo, Mario. Op. Cit., p. 248. 
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>lier hiil. comentado por boca de S!enz, uno o.e los miembros de la 

Academia de Historia, "que si se hubiesen de desenterrar todas las f!i. 

bulas que se predican quedarían los púlpitos des:.ertos" (6). Conside

ramos que éste es un comentario de gran peso para la mentalidad de un 

religioso qi¡ien ha padecido una causa de gr.:m in iusticia por parte de 

sus superiores y que ha llegado al vaticano a en·,;@.rarse de la gra."l co 

:rru.pci6n que allí había (hay) y sin embargo no ha tomado ninguna de

terminaci6n drAsiica con relación a su persona; se ha conformado con-

11seC11larizarse•. 

Lo encontramos en su obra así "secularizado", defendiendo sus 

"propios" puntos de vista, haciendo 1.2?1 an!lisis histórico a medias.

integrando un relato·' entrecortado, huyendo mediante descripciones y 

sin poder integrar todo en una obra artística. Y aunque hallamos en

fray servando a un gran hombre liberal, comprometido con la sociedad 

y a un incansable luchador por la independencia de México, consider! 

mos que el compromiso m!s importante lo eludi6 y l!ste era consigo -

mismo. 

(6) Mier, ser,·ando Teresa de. Op. Cit., vol. I, f,. 269. 
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"El juicio literario debe tomar en cuenta. evidentemente los

.Fines que un trabajo se ha propuesto: de creaci6n y reorganizaci6n -

científica .. de diwlgaci6n de hechos y argumentos conocidos en un de 

terminado grupo cultural, de un determinado nivel intelectual y cul

tural~ (1). De este juicio de Gramsci, que puede servir para enten

der mejor la organizaci6n del trabajo de Mier, queremos pasar a una

Erase que comenta el sabio Américo Castro y que dice, que la vida ~ 

i!Wla corre a lo largo de tres niveles: el descriptible;- el narrable

'/ el historiable. Y e:s esta la organizaci6n del material en las Memo 

!lllestra divisi6n no fue da ninguna manera arbitraria, no se - _ 

trataba s6lo de seleccionar el material de estudio, habia que consid! 

rar con qué criterio separ~bamos el aspecto literario del hist6rico o 

científico. ?losotros tomamos en consideraci6n en primer término, que

•el lenguaje científico es puramente denotativo, y el lenguaje liter! 

rio es connotativo, esto es, llama la atenci6n sobre el signo" (2). Y 

seguimos el proceso del discurso con este criterio. De esta manera~ 

:entramos una alternancia entre estos dos sistemas de significaci6n; 

Barthes dice que: -un sistema connotado es un sistema cuyo plano de E!! 

9resi6n est!, él tambi&i. constituido por un sistema de significaci6nd 

(3). Asi,pues, el autor pasa de un sistema al otro dependiendo siem

pre de la intenci6n que quiere lograr con el discurso. En la parte r! 

lativa a la apología, por ejemplo, nos encontramos con un sistema de

notativo, es el plano de contenido en el que se ha constituido otro -

sistema de significaci6n. Mientras que cuando pasa a hablarnos de sus· 

aventuras, sus Pugas y sus prisiones al languaje se ve enriquecido -

llenmdose de bomonictias,de asociaciones, de juegos de palabras, de -

recuerdos, llega incluso a volverse ambiguo y arbitrario, metaf6rico, 

literario; "Y tuve que volver a ser archivado en las Caldas, como un

c6dice extraviado" (supra p.74). 

(1) Gramsci, Antonio. op. Cit., p. so. 
(2) Monteforte Toledo, Mario. Op. cit., p. 248. 
t3) Barthes, Roland. Elementos de SC!nliologia, p. 91. 
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FE DE C:RRATAS 

Pigina 54. dice: la vara que le florece a Moisés 

co1110 prueba del milagrop y el de JuiU1 Di'!!go y la Guadalupana, con.Ei 

liguran la trama y los parlamentos. 

Debe decir: La vara que le florece a Moisés~ 

mo rru:eba del milagro, las flores de la virgen de Gua4a1upe, el di! 

logo entre dios y Moisés, y el de Juan Diego y la Guadalupana, con

figuran la trama y los parlillllentos. 
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