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La Familia Sánchez Garza y la empresa
Mayr án, se alegran con el presente libro
en el marcode los50 años de la Diócesis y
del SeminariodeTorreón.
En hora buena y que sigan apareciendo
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enriquezca y nos anime a seguir
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Nos solidarizamos con éste trabajo
apoyando la primera edición del mismoy
con el deseo sincero de que sea exitosa
tanto laedicióncomo la lectura.
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Al PADRE FRANCISCO JAVIER GOMEZ OROZCO

Sirva la presente para felicitar y agradecer al Padre Francisco Javier Gómez Orozco,

sacerdote de nuestra Diócesis de Torreón, que esta celebrando sus 25 años de vida

sacerdotal, el 22 de agosto del presente, y quien nos ofrece la Historia de la Diócesis

de Torreón en el contexto de las celebraciones de los SO años de su fundación (19 de

abril de 1958) y también por los 50 años de nuestro Seminario Diocesano (18 de

octubre de 1961).

Este trabajo es fruto de una excelente investigación acudiendo a los lugares en donde

se encuentran archivos con valiosos datos, y entrevistando a personas que le han

comunicado lo que a través de los años habían guardando en su memoria.

La Diócesis de Torreón de acuerdo a su misión evangelizadora ha sabido caminar

dent ro de una "cultura lagunera" en esta parte desértica del Estado de Coahuila, por

ello es muy enriquecedor conocer las raíces de su historia, la forma de vida y
costumbres de su gente lagunera.

Por medio de esta obra histórica podemos conocer el arduo trabajo de los primeros

misioneros que lanzaron la semilla de la Palabra de Dios en tierras difíciles que

después otros misioneros cultivaron para poder establecer comunidades cristianas que

dieran origen a lo que hoy conocemos como Diócesis de Torreón, formada por los
municipios de Viesca, Matamoros, san Pedro de las Colonias, Francisco 1. Madero y

Torreón.

Que el testimonio de tantas personas que nos han precedido, nos sirva de ejemplo a

todos nosotros que estamos llamados a seguir construyendo nuestra IlrOllia hi~loria ,
anunciando siempre el Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo, ya que solo en El
encontramos la pazy el fundamento de nuestra esperanza.

lorreón, Coah., a 19 de enero de 2011.

~
GUADALUPE GAlVANGAlINDO

Obispo de Torreón
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Pbro. Tobías de la Torre de la Torre

No es posible conocer bien a un ente físico o moral en su
momento presente si antes no indagamossu pasado histórico.
El conocimiento de la realidad de todo organismo fisico o
moral, siempre nos exigirá ver su realidad en sus aspectos
económico, político, social, cultura, histórico, biológico y en
todo aspecto que nos ayude a desentrañar su ser y
operatividad. La esencia de su ser y su actuar siempre tiene
que ver con un pasado queexplica su comportamiento actual.
La historia, como maestra de la vida, nos ayudará a entender
mejor sus reacciones, comportamientos, situaciones ,
capacidades y limitaciones .

El presente no se entiendesin un pasado que nos heredó el ser
que manifestamos, el medio cultural en el que vivimos, las
herramientas que nos ayudan a adquirir los medios de
subsistencia, la fe que nos motiva a vivir sirviendo a quienes
nos rodean,el trabajo que realizamos, el entorno natural y las
ciudades en las que vivimos, las ciencias y las mies que
cultivamos, etc.

Nuestros antepasados, condicionados por la geografia árida,
el clima caluroso, la escasez de agua, instrumentos muy
primitivos para subsistir, pero con un gran espíritu de lucha,
una creatividad muy inteligente, firme convicción de la
productividad del desierto y una fe en Dios y en si mismos
lograron que las tierras Laguneras, administrando las aguas
de losríos, les dieran no tan solo la supervivencia, sino una;



manera holgada de vivir siendo así constructores de la
estructura agrícola, ganadera y posteriormente industrial de
la laguna y lógicamente construyendo las diferentesciudades
laguneras.

El P. Javier Gómez Orozco en este libro, nos ubica en el
pasado, cimiento de nuestracivilización y cultura actual. Nos
describe la geografía en la que convivieron con la naturaleza
nuestros antepasados, descubrieron y explotaron las fuentes
de vida que los hicieron enamorarse y permanecer en estas
tierras.Amantesde laviday lanaturalezalograronque losríos
dejaransu estado salvajey se condicionaran a las necesidades
de producir al máximo para estabilizar la población en la
región; descubrieron como aprovechar la vegetación propia
de la regiónpara el sustentode sus pueblos y.al mismotiempo
aprovecharon la pesca, la caza y la ganadería sin descuidar
cultivos botánicos que les proporcionaban medicinas, tejidos
desuvestuarioo instrumentosde trabajo.

Una vez ubicados en el entornonatural donde se desarrolló la
vida humana lagunera y descrita la realidad histórica,
económica, social, culturaly política, el autor nos centraen su
objetivo principal: LOS ANTECEDENTES HISTORICOS
DE LA DIÓCESIS DE TORREON. En las páginas de este
librodescubrimos cómo, cuándoy quienes introdujeron la fe
católica en nuestra región Lagunera, cuáles fueron los
caminos y las intenciones que nos trajeron la fe, por donde
llegaron y hacia donde se extendieron cuáles fueron los
obstáculos a superar en la evangelización y cómo se fue
extendiendo y al mismo tiempo perseverando la fe en los
nativos y los extranjeros, en especial españoles, que
recibieron ladoctrinacatólica;
De qué manera aprovecharon los misioneros y regaron y
cultivaron las semillas del Verbo presentes en los valores de
losnativos. En todo este tiempo, desde la llegada de españoles

:t estas tierras Laguneras, hasta la erección de la diócesis de
Iorre ón, que abarca más de 400 años, este libro nos descubre

L'I caminar del pueblo de Dios y el entusiasmo de los
nusioneros que reunieron acompañaron y formaron en la fe
cató lica a nativos y españoles y fueron estructurando la
Iglesia que finalmente en el siglo XX se concretizó en la
diócesis deTorreón.

Ya en nuestros libreros se encuentran otros libros o folletos
...obre la historia de la diócesis de Torreón; que este sea uno
má s que nos ayude a comprender la idiosincrasia de nuestra
diócesis y nos entusiasme para seguir recopilando todos los
datos históricos que conserven para las futuras generaciones
la memoria histórica de los pioneros que con grandes
esfuerzos fueron edificando la Iglesia ParticulardeTorreón.

La Vida es Historia
(Oleo José Aguilera)
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IIISTORIA DE LA DIOCESIS DE TORREON.

Feo. Javier Gómez O. Pbro.

INTRüDUCClüN.

Pretendiendo que en el ejercicio de difundir nuestra historia
de esta importante Y,hermosa comarca lagunera, no se
produzca tedio, sopor o sueño corno menciona el historiador
Luis González y González, es necesario sin embargo recurrir
a los orígenes y etapas con las uales se desarrolló nuestra
región. Citando a Perogrullo dice: a las personas del linaje de
Adán o del hombre de Cro-Magnón, a medida que envejecen,
se les arruga lapiel, el pelo se les cae, o por lo'menos e les pone
blanco, y los recuerdos de sus proezas juveniles y adultas se
les vuelven discurso autobiográfico y en ocasiones memoria
colectiva (1) En la comarca Lagunera, si bien, no existen
abundantes testimonios de la historia y su desarrollo, con lo
que tenemos es suficiente para darnos cuenta del valor e
importancia de las cosas y personas que influyeron en la
conformación de esta basta región delnoreste del país.

El presente trabajo pretende ser un aporte, en el contexto del
jubileo de oro de la fundación de la diócesis de Torreón, para
abrir el interésde los fieles laicos y laicas de nuestra diócesis
así como de las demás personas que tengan el gusto d~
conocer algunas de las raíces que integran la historia de esta
inmensa llanura del noreste Mexicano.

No se pretende un trabajo exhaustivoy especializado sino más
bien un,a ~enc i lla investigación basada en la apertura y
reconocmuento de infinidadde autores e historiadores que
iniciaron la aventura, en decir de González y González, del

\- - - - - - - - - - - - - - - - - -
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o~c i~ de historiar donde con gran humildad se guían por el
enteno de apertura a situaciones, personas, ideas y acaeceres
diversos a los suyos en el afán de ser fieles a la práctica de la
verdad.
El tratar de exponerde manera verdadera los acontecimientos
pasados y lascosas memorables tantode nuestra región como
de la Diócesis, resulta un arduo y dificil trabajo el cual se
justifica en el anhelo de conocer y reconocer nuestras raíces y
nuestra historia, teniendo en cuenta que dichas raíces son el
origen de lasformas de vida y costumbres que conformana su
vez la"cultura lagunera".
Esta cultura lagunera tiene que ver con las condiciones
naturales de la región a las cuales se adaptaron los habitantes
lograndoconsu forma de vida un modopropioal cual muchos
historiadores contemporáneoshandenominado "la culturadel
desierto".
Enparticular, es Walter W. Taylor, quien desarrolla la noción
de cultura del desierto en el área que cubre los estados de
Coahuila, sur de Texas, Nuevo Leóny norte de Tamaulipas la
cual se mantuvo sin cambios significativos durante milenios
hasta la llegadade losespañoles.(2)
Antes de la llegada de los Españoles los indígenas se
mantuvieron en contacto con la naturaleza de la cual sacaban
su subsistencia, trasladándosede un lugar a otro sin perderde
vista la territorialidad con lacual se identificabancomo tribuo
nación. Aún cuando es dificil definir los límites de su
territori~l~dad hasta antes de la llegadade los Españoles, con
los vestigios e instrumentos de uso común encontrados los
arqueólogos handeterminadomáso menosla ubicaciónd~ los
territorios de las diferentes tribus que habitaron esta región
noreste, centro y norte del estado, con las cuales compartían
liSOS . ~ costumbres más o menos semejantes por las
condicionesgeográficascomunes.

I ~r



1,;1 llegada de los españoles a la región en el siglo XVI marcó
un cambio en la vida de los habitantes naturales de la región.
Los aspectos de la cultura del desierto como la movilización,
la oposición de las tribus nómadas a la imposición de una
nueva cultura, el rechazo al cambio de uso de suelo para la
subsistencia fueron las principalesdificultades con las que se
encontraron los españoles al tratar de conquistar la región.
Esto marcará una constante lucha entre ambos, unos por
mantenersu libertad y costumbresy losotrosporsometerlos y
utilizarlos como fuerza de trabajo.
Expertos y conocedores de la región se defendieron y
organizaron para no ser sometidos, movilizándose para ello
hasta los lugares más inhóspitos a lo cuales los españoles no
podían acceder. Sin embargo el tiempo no perdona y la
incursión conquistadora no cedió en sus pretensiones hasta
que poco a poco se fueron apropiando de los mejores lugares
para su explotación y los indígenas quedaron restringidos a
zonasde mayoraridez.
No esde extrañarla resistenciade losnaturales habituadospor
centurias a un modo de vida libre en su tránsito por sus
territorios y librespara tomar loque buenamente la naturaleza
les proporcionaba. Los españoles no se encontraron indios
sumisosque sesometieranal tributo,al laboreode la tierray al
trabajo de las minas. Razón por la que el cronista y'poeta
Gaspar de Villagrá llamó a los indios de estas tierras con el
título . de "Los bravos bárbaros gallardos"que nunca se
sometieron al deseo de los conquistadores o como titula la
historiadoracontemporáneaCeciliaSheridan ; "los piratasde
la tierra,en defensadesu territorialidad nómada.(3)
La comarca Lagunera está conformada por una unidad
geográficae hidrológica, ubicadaentrelos meridianos 102° 00
Y104° 47 de longitud oeste y 24° 22 Ylos26°23 latitud n011e a
cuya extensión de 48,887 Km.2, pertenecen quince
municipios delestadode Coahuilay deDurango.

Resulta bastante claroque laexpansión conquistadora haciael
noreste mexicano, tomó en cuenta las condiciones
anteriormente expuestas, pero además jugaron un papel
importante, en el mismo orden, los mineros, los ganaderos y
los misioneros. Con el descubrimientos de los yacimientos
mineros surgen pronto los primeros pueblos los cuales
necesitaban de las materias primas parasubsistir, impulsando
deestamanera laagriculturay laganadería.
Por su partelosmisioneros Franciscanos, se interesaron en los
centros mineros con su feligresía española necesitada de
evangelizacióny sacramentosconstruyendo paradichofin los
primeros conventos en Nombre de Dios (1555), Durango
(1563), San Bartolorné (1564) , Tapia (1564), Sombrerete
(1567), SanJuandel Río(1567).
Aunque se tiene informaciónde la existencia de el mineralde
Cuencarné desde 1569, el convento de la Purísima
Concepció n de Cuencamé fue erigidoen 1589. El pueblo y la
misió n de Panas y la Laguna de San Pedro pertenecieron a la
.i urisdiccióndeCuencamé.(4)

Los ríos Nazas y Aguanaval, así como las lagunas que en su
Irayecto formaban, dieron como resultado el nacimientode un
gran territorio llamado la "Comarca Lagunera", la cual desde
finales del S. XVI, empezó a desarrollarse de manera
particular con la variedad de los usos y costumbres de las
personas que vivieron en estos lugares y dieron origen
asimismoa unaunidadcultural.



Ruta que siguieron los Primeros Pobladores de América .
- - - - Vista de la Laguna de Mayran desdeel Sol - - - ......

1.- PREHISTORIA.

El punto de partida para la ubicación geográfica de la región
Lagunera, está en la descripción de las etapas del horizonte
cultural previos a la introducción de la agricultura y la
cerámica .Conocemos diversascorrientes que nos hablan del
origen de los primeros pobladores del continente con algunas
fechas aproximadas de su incursión a través del estrecho de
Bering. Una de estas versiones sobre la llegada del hombre a
México, comúnmente aceptada, data de 25,000-30,000 años
A.e.

)- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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MIGRACIÓN DELOSPRIMEROS HOMBRES DEASIA A AMERICA

El desarrollo del hombre americano en el territorio nacional,
tanto mesoamérica comoaridoamérica, pasó porvariasetapas
derivadas delaprehistoriay de lahistoria.
La prehistoria delmundo y del hombre hasidoordenada para
su estudio en cinco "Eras", cada era en "Períodos", cada
periodo en"Epocas" y cadaépocaen"edades".
Para nuestro objetivo mencionamos las eras que se han
propuestoparalaprehistoria:

1.- Arcaica, llamada también azoicaquesignifica sin vida. Se
caracteriza por los primeros conocimientos de losque se tiene
idea sobre la formación geológica y biológica. Tiene dos
periodos:a)Arcaico y b)Algonkino



1'11111 :111:1 II I'ail'llmica (del gr. Palaios, antiguo) Las
1111111 lól Imlllal'IUIlCS de vida ampliamente organizada y
d ' .': 11 rollada, la primera vida esencialmente acuática. Tiene
cuatro periodos: a) Cámbrico b) Silúrico c)Devoniano d)
Carbonífe ro y pérmico. Los nombres han sido dados por ser
las regiones de Europa donde se encontraron las
característicasgeológicasdeestosperiodos.

3.- Secundariao Mesozoica (del gr. Mesos, en medio) La era
de losanimales intermedios de las faunasantiguas y terciarias.
Tiene tres periodos: a) Triásico (tres arenas sedimentadas)
b)Jurásico (de Jura, regiónentre Franciay Suiza) e) Cretácico
(creta, rocablanca).

4.- Terciariao Cenozoica(del gr. Kainos, reciente), Conjunto
de formaciones geológicas en cuyos espacios de formaron o
desarrollaron los mamíferos y las fanerógamas; llamada de
los animales mas recientes. Tiene tres períodos: a) Eógeno
b)Palógenoe) Neógeno, que está compuesto decuatro etapas:
eoceno, oligoceno,miocenoy plioceno.

5.- Cuaternaria o Antropozoica (La vida del hombre) En esta
era se analiza con el método morfológico los sedimentos y
formaciones en relievede lageologíaterrestre y conel método
antropológico todos los utensilios e industrias humanas y su
desarrollo. Tiene dos periodos a) Pleistoceno o cuaternario
antiguoy b)Holoceno o cuaternariomoderno.
Por ser esta era la que contiene los elementos que conforman
la primitiva vida del hombre, nos fijamos en el método
arqueológico y su estudio del desarrollo de la industria
humanay susformas.

Para nuestro objetivo de analizar el origen de las formas de
vida en nuestra región lagunera y sentar las bases para la
comprensión de lo que será nuestra historia, partimos de las
cpocas o también podemos llamarlas etapasque conformaron
la prehistoriaen laComarcaLagunera. (5)

En esta Era Cuaternaria o Antropozoica podemos describir
tres etapas al final delperíodoHoloceno:

1.- Arqueolítica. ( desde el origen del hombre hasta 12,000
I\. c. ), caracterizada por una economía de caza-recolección y
con pequeñas agrupaciones de carácter nómada. Según el
investigador y arqueólogo, Dr. Luis Aveleyra Arroyo de
Anda,( 6) esta etapapresentaa su vezdos fases. a) La primera
referente a la relación del hombre con las diversas especies
animales típicas del Pleistoceno final, hoy extintas. b) La
segunda en la cual la caza superior cede a la recolección de
trutos y semillas silvestres y convivenciacon los animales del
reciente Inferior, las cuales permanecen hasta nuestros días
maso menosmodificadas.

2.- Cenolítica. Etapa en la cual aparecen por primera vez las
puntas de proyectil, así como algunos tejidosde redes, cestos,
canastos, sandalias etc. de carácter rudimentario. La
cronología aproximada deestaetapa esde 12,000a 5,000A.C.

3.- La tercera etapa es "Neolítica", caracterizada por una
.conomia de agricultura incipiente, pasando de un estado de
vida nómadaa sedentaria, inicio de la cerámica y la aparición
de las primeras agrupaciones humanas en aldeas lo cual dará
origen posterior a las primeras ciudades. la cronología
aproximadadeestaépocaesde 5,000a2,500A.C.(7)

---- - - - - - - - - - - - - - - - - (
, )16



I1.- HISTORIA

Historia. Período arqueológico quecorresponde aldesarrollo
cultural mesoamericano, donde se conocen anales escritos
descifrables, códices, genealogías etc.
Es importante hacer estas anotaciones previas, ya que en
Norteamérica Árida, la Prehistoria se prolonga hasta la
conquista. El nivel de vida, la cultura y la economía de los
cazadores del pleistoceno y reciente inferior, perduró sin
cambios fundamentales hastalaconquista.

Lahistoria de México prehispánico se divide en tres grandes
épocas:

1.- Pre-c1ásico. Abarca desde 2,500A.e. hasta los inicios de
nuestra época, conunaeconomía sedentaria y la aparición de
los primeros templos.

2.- Clásico. Caracterizado por la construcción delasprimeras
ciudades y la escritura jeroglífica, los mercados y lospalacios
de administración pública, así como el florecimiento de la
religión y las artes.Este periodo comprende hasta el 900 D.C.
En el centro la gran Teotihuacan dominó sin rivales.
Sacerdotes, guerreros, artesanos y comerciantes fueron la
hase de su poder. Entreel año 700 y 900, el mundo clásico se
derrumbó.



....----- Ubicación del Bolsón de Mapimi

\. l'osclásico. Los sobrevivientes del imperio decadente, se
I '( irganizaron creando nuevos reinos y conquistando nuevos
imperios, dando pie al inicio de una nueva época de
l1orccimiento. En este estado de cosas se interrumpió con la
llegada de los españoles en el año de 1521.( 8)

La región del norte del país, es llamada "árido América", por
las condiciones geográficas que la caracterizan y en
contraparte con "mesoamérica" que es la meseta central
donde se asentaron las principales culturas del México
prehispánico, la cual se extendía desde lo que hoyes
Zacatecas y Sonora hasta Centroamérica. Área compleja en la
cual se dan todos los climas, paisajes y variedad de valles,
tierras fértiles, flora, fauna y abundancia de agua, lo cual dio
origen al asentamiento de las culturas mesoamericanas que
alcanzaron gran esplendor.
Áridoamérica, en cambio, está caracterizada por
"bolsones"(9) en los cuales se observan amplísimas llanuras
desérticas cubiertas por pastizales y matorrales diversos. Las
interminables sierras que contrastan con sus álamos, nogales
y sabinos (que así se les llama a los ahuehuetes en el norte), o
los valles estrechos con sus tajos o arroyos que sólo en época
de lluvias llevan agua, que o bien se estanca o se desborda en
las lagunas de la región. Sin olvidar que esta zona tiene
también su flora y fauna característica como es la abundancia
de diversas cactáceas, mezquites, agaves o magueyes,
musgos, pequenos matorrales y la diversidad de fauna, desde
venados, liebres, conejos, tejones, ratas de campo, como los
depredadores zorras, coyotes gatos montés y otros.

"Bolsones".Depresión bastante extensa de terrenosiemprede perímetro redondeado u
ovalado de fondo plano y vertientes empinadas cortadas en las rocas antiguas del
altiplanoo de los troncosde montañas que losrodeanconaltitudesquevan hasta3,000
metrosdebajode sunivelprimitivo.(9)

Bolson de las Delicias

• Mapimi
Gomez Palacio
Torreón

• Cuencame
San Pedro de las Colonias
Paila

• Viesca
Parras

Sierra de los Remedios

• Sierra del Sobaco
Sierra de la Candelaria
Sierra de los Venados

• Sierra de los Alamas
Sierra de la Lechiguilla
Sierra de Tlahualilo

• Sierra de la Campana
Sierra de las Margaritas



Mediante un estudio riguroso de los artefactos encontrados en
las diferentes cuevas de la comarca lagunera y de Coahuila, el
arqueólogo Walter W.Taylor (1913-1997) , supo relacionar los
datos obtenidos del variado material arqueológico (redes,
petates tejidos de fibra de agave, artefactos de madera, como
arcos, átlatls, flechas , instrumentos de hueso , como agujas,
puntas de proyectil, raspadores etc.) y establecer mediante la
técnica del carburo 14, una cronología de la región que va
desde hace 10,000 A.C. hasta el 100 D.C. aproximadamente.
Estableció cuatro conjuntos o complejos arqueológicos:
a)Complejo Ciénegas. b) Complejo Coahuila. e) Complejo
Jorá. d) Complejo Mayrán. (10)

A diferencia de Mesoamérica, los grupos que habitaron el
norte de México , conservaron, por milenios un modo de vida
nómada basada en la economía de caza recolección. Sin
embargo este esquema tenía sus matices , tanto en la manera
concreta de desarrollar sus actividades, como los
instrumentos que utilizaban gracias a la variedad de ambientes
los cuales planteaban a sus habitantes las exigencias y los
modos diferentes de resolverlos. Las condiciones geográficas
e hidrográficas, nacían que priorizaran la caza la pesca o la
recolección. Esto marca una exitosa adaptación y
sobrevivencia a las exigencias del medio ordinariamente
árido. Poseían los conocimientos necesarios para la
elaboración de diversos objetos para los cuales utilizaban
partes de plantas y animales como en la elaboración de bolsas,
sandalias, redes, petates etc. Esto muestra una diferencia con
los habitantes del centro, los cuales se establecieron en
determinado tiempo gracias a las condiciones del medio que
habitaron. En el norte permanecieron durante muchos años
con el mismo sistema, debido igualmente a las condiciones del
terreno habitado.

.....---- PaisajeTípico del NoresteMexicano-----'

No se puede negar la abundancia de material lítico, es decir,
instrumentos de piedra que se ha encontrado en la Laguna y en
diferentes cuevas, el cual nos revela que la economía de los
antiguos pobladores de la Laguna,parece haber sido basada en
iran parte en la caza. La pesca tomó un lugar secundario, lo
mismo que la recolección de frutos y semillas. Todos los
artefactos encontrados y estudiados fueron hechos con
técnicas elementales de trabajo sobre piedra como percusión,
golpe a presión de instrumentos finos y talla de los mismos.
Todos ellos se relacionan con la caza por su función
penetrante o cortante. Entre los instrumentos encontrados, se
presentan puntas de proyectil, navajas , raspadores de
diversas formas utilizados invariablemente en el uso de
dcsollamiento o destazamiento de piezas de cacería. El Dr.
l .uis Avelyra Arrollo en su libro sobre la cueva de la
candelaria, hace un estudio de estos instrumentos líticos
clasificándolos y ordenándolos en grupos y formas con
nombres que permiten identificarlos y hacer estudios más
detallados sobre los mismos. (11).



1:I li SO del arco y la flecha también está comprobado en la
Il' I ion, por los fragmentos encontrados en las cuevas situadas
' 11 lo que conforma la región Lagunera. En algunos arcos se
encontraron aún las cuerdas así como las astas y anteastas
completas de fl echas y en algunos casos con la punta de
pedernal .

-
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Puntas de Flecha para cacería menor

Lacuevade la candelariase encuentraal noroestede laciudad
deTorreón, al norte de lacordilleraque llevael mismo nombre
de candelariay al sur delvallede las Deliciasdelmunicipio de
San Pedrode las Colonias. Tiene la forma de cono invertido y
se entra por un pequeño hueco de 1.30 m de diámetro y se
prolonga con un tiro de 9 metros de profundidadhasta llegara
las galeríasde 4 m. dondese depositaron los restos funerarios,
momias y ofrendas diversas mencionadas en el libro del Dr.
Aveleyra y que se encuentran en el museo Nacional de
Antropología de México y en el Museo Regional de la
Laguna. (12)

En la cueva de la Candelaria se encontró un trozo de madera
con las características del instrumento llamado "atlatl",
uti lizado por otras culturascomolanzadorde dardos o puntas
de flechas. Ante la poca evidencia hace pensar que éste
instrumento no tuvo un uso comúnen la región. Lo mismo se
puede pensarde las redespara lacazay de los llamados "palos
arrojadizos" que aunque se encontraron notables ejemplares
de ellos no parece haber sido modo común de uso como los
otrosinstrumentos ya mencionados.
En lo referente a la recolección es extraño que en los grupos
nómadas de aridoamérica no se haya encontrado en las
cuevas, instrumentos depiedracaracterísticos deellos.

Sin embargo existen documentos antiguos de cronistas que
nos hablande sus costumbres en las que mencionan la afición
que tenían los indios Laguneros por el "rnezquitamal",
especie de pasta o atole espeso, el cual se obtenía con la
molienda de las vainas del mezquite, tan común de la región,
elcualdebióhacerseen"morteros".

Utensilios utilizados como Mortero



Morteroy Manoparamoler.

El hecho de que no hayan aparecido en cuevas mortuorias
donde ordinariamente se depositaban las variedades de
instrumentos utilizados junto con los difuntos a manera de
ofrendas, no significa su ausencia, dado que existen
ejemplaresen colecciones particulares, las cuales podrí~~ ser
sometidas a estudio para comprobar tanto su autenticidad
comoel tiempoen que fueronutilizadas.

A través de los datos proporcionados por los materiales de
piedradel Bolsónde las Delicias,éstaregión Lagunerad~l sur
de Coahuila, parece haber tenido, en tiempos precolomales,
una cultura relacionada, en mayoro menor grado, con la que
aparece contemporáneamente en. la zona del '~Big B~nd"de
Texas. Se da como limite "termina]" en el pnmer nivel de
ocupaciónde la región, 1000años D.C. La fecha inicial no se

podrá determinar mientras no se cuente con suficientes
estudios y excavaciones en el norte de México. Hubo un
segundo nivel de ocupación más tardío en el Bolsón de las
Delicias que corresponde a los materiales encontrados en las
cuevasmortuorias como el de la Candelaria cuyos materiales
son identificados con una edad límiteasociada tal vez con los
primeros contactos con colonos y misioneros de la Laguna
alrededordelaño 1600 D.C. (13)

La arqueología cuyo objeto es la búsqueda sistemática de
todas las creaciones del pasado que se hayan plasmado en
objetosmateriales, monumentos, obrasde arte, inscripciones,
utensilios domésticos y de uso corriente etc. es auxiliar en la
búsqueda de la historiade los acontecimientos y personasque
habitaron y dieron forma a la cultura de nuestra región
Lagunera.
Como menciona el Ing. Alfonso González Contreras en su
libro "lítica lagunera"; las puntas de flecha más antiguas
reconocidas hasta ahora son las llamadas del tipo "SANDIA"
y "CLüVIS", del período cenolítico, es decir de
aproximadamente 12,000 a 5,000 años A.C., y asociadas a
caza del mamut. Es de suponer que si en la región de los
bolsones del sur de Coahuila, se han encontrado infinidadde
muestras líticas de diversas clasificaciones y de diferentes
períodos y estudiadas para determinarsuantigüedadmediante
las pruebas del radiocarburo 14, los pobladores de la Laguna
debieron estar muy probablemente desde el periodo
prehistórico arqueolítico en el cual aparecen los primeros
instrumentos de piedra afilados pero sin punta. También se
han encontrado puntas de periodos mas recientes asociadas a
las faunas y floras de dichos periodosdesde 5000a 4000 años
Á.c. En cuanto a las piezas encontradas en la cueva de la
Candelaria, datan del 1250 A. C. según las pruebas del
carbono 14.



PI/lilas de Fiechu para caieria menor

Como quiera que haya sido, lo que nos queda claro es que la
cultura del desierto Lagunero no es nueva, tiene todo un
amplio camino recorrido, dejando a su pasomuestrasclaras de
su forma de vida, costumbres y usos que han servido de
identificacióny reconocimiento deestos primeros pobladores.

Por las noticias de los primeros exploradores misioneros que
llegaron a Coahuilay Texas,se mencionanalgunascuevas que
sirvieron de depósito a cadáveres, los cuales se encontraron
momificados y envueltos en tejidos de lechuguillas y
sandalias de palma. Fray agustín de Morfi, señala en 1778una
de esas cuevas en la sierra del Carmen llamada por los
pobladores l~ cueva"del indio".

\- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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El capitán Domingo Díaz, el cual subió en dos ocasiones
. '

menciona queencontrócadáveresde indios envueltosen finos
petates,quesegúnéles el cementeriode apaches distinguidos.

En el año de 1838 se descubrió una cueva mas, por Juan N.
Flores, dueño de la haciendede San Juan de Casta (hoy León
Guzmán), la cual identificó por la misma fecha el historiador
José Fernández Ramírez como la cueva de San Antonio del
Coyote. Posteriormente (1847) el Doctor Palmer encuentra
otra cueva cerca del rancho de San Lorenzo de la Laguna y
despuésse localizó otramásen el territorio deAcatita.
De acuerdo a estos datos de los exploradores y misioneros y

por los materiales encontrados en las cuevas descritas, no se
puededeterminar o afirmarque noexistíantribuspropiamente
sedentarias que cultivasen la tierra. Pertenecían a la misma
razaque hizo florecer la cultura "Nahoa" en sus tres etapas de
civilización: La primerade florecimiento llamada Tolteca, la
segunda de decadencia llamada Chichimeca y la tercera de
renacimiento llamadaAzteca. (14)
E.I ~apa de Melchor Nuñez de Esquivel, que fue escrito y
dibujado en Parrasenel año de 1787cuandoMelchortenía 19
años de edad. Contieneseis datos escritossobre el mapa y los
cualeshacenreferenciaa laComarca Lagunera.

1.- Entre losgrados274 y 278de longitudde laNuevaVizcaya
a 26 y 23 d~ latitud, se hayan los lugares de Saltillo, Parras,
Pueblo del Alamo,Hornosy Cuencamé,colocados de oriente
a poniente.

~ .- Por este rumbo del norte situados del gran bolsón de
Mapimí, se asegura haber otra gran salineraen un paraje que
llaman "Nogano" cuyoregistro se hacedificilporser continua
habitación de de los crueles apaches, su mucha distancia y
l'SGISCZ de agua.



L- Norte. Salinas. Laubicación de estas se haya inmediata al
pueblo del Álamoa distancia de tres leguas pocomaso menos
y suextensióncorredeorientea ponienteycríanmuchasal, es
como la común de lasdemássalinasde estaAmérica según la
configuración de sus partículas cúbicas; es saludable para el
uso de las "hundas" (*) su abundancia admira y también su
antigüedad, pues se infiere vivió sobre ellas a las orillas la
nación de Yndios Salineros que sin duda comerciaron a su
modo conotrasnaciones.

4.- La Lagunade Parras. La llamanimpropiamente porqueno
es un grande estanco de aguas,sino variosesteros o grandes o
pequeños en que se absorben las aguas de los ríos del Buen
aval y Nasas. Se cría mucho pescado Vagre y dorado mucha
patería y fieras. Fue dicha laguna habitaci?n de mu~has
naciones o rancherías de yndios. Hasta mediados del SIglo
pasado había misiones de Jesuitas desde los Homo~ hasta el
Baicuco San Pedro y San Lorenzo. Las generaCIones de
yndiossegún los libros de parroquiaen lahistoria de la laguna
por el Lic. Don Dionisio Gutiérrez actual cura de .Parras
fueron: Barros, Guitazos, Obracanos, Cabezas, Salmeros,
Colorados, Conianas, Lobizos, Mayos, Vayamares, pies de
Benado, Jetecoras, Juisates, Orayas, Matechichiguas,
Gudimaxos, Yurigoyos, Yrritilas, Manos prietas,Guamanas,
Zepas, Cacun, Alzapas, Cien orejas, Guadiam.amares,
Coparanes,Ziliporas,Cibosponsis, Contores yCoahuilas,

5.-ElpueblodeSantaMaríade las Parras se fundó en el añode
1595 y siguientes cuya fundación celebró Antón Martín
Zapata y el Padre Agustín Parra Jesuita, con yndiosy algunos
españoles.

(*) Al parecer se refiere a baños con agua salina con fines
medicinales

~
)

Creciendo el cultivo de viñas fondo de este pueblo, se
avecindaron muchas gentes principalmente mulatos y negros
uniéndose pormatrimonios conlos indios y lomismo hicieron
algunos españoles. Gozaron los indios de mucha riqueza por
elbasto comercio de aguardiente y viñade estaultimaespecie
seusaconseguridad entodalaAméricaparaelsanto sacrificio
delamisa.
Con la sucesión de los tiempos se comenzaron a enajenar las
heredades de los yndios en los españoles que hoy tienen
muchísimas. Fueron aquellos yndios muy católicos y
devotísimos; muchas de sus fincas reconocen hasta el día
obraspiadosasencultodeDiosnuestroSeñorydesussantos.
El temperamento de este dicho pueblo es caliente y seco en
general, llueve poco, los rocíos son escasos y por esta causa
solo al veneficio del regadío se dan las semillas de primera
necesidad que siempre son también escasas por la falta de
aguas para fecundizar el terreno que teniéndolas producen
buena correspondencia en género de granos legumbres,
algodón y buentinto.
Sus abitadores son robustos, buenostrabajadores y longevos,
regularmente son plectóricos por la indulgencia del vino y
aguardiente loqueoriginaalgunas alopegias sanguineas todos
los años. La uva de este dicho pueblo y sus frutos Estío son
excelentes y abundantes, secos surten a la América; su
comercio fue rico pero en el dice está destruído por el poco
valordesushermosos y legítimos caldos.
6.- El pueblodel Álamo lo fundó el cura del pueblo de Parras
Don Manuel de Valdéz conalgunas familias de otropueblo en
1732. De temperamento es calientemente sensible y goza de
mucha agua de la que está cercado por su parte occidental
'crea las salineras su atmosphera es opaca a causa de los
muchos vapores de la agua y ciénagas. Sus habitadores son
longevos y algo ociosos. Es muy fértil para granos y muy
pobre.( 15) Seharespetado latranscripción literalmente.



'-- Mapa MelchorNuñez de Esqu;vel-----....

SegúnM. Orozco y Berra,en la región noroeste, las tribus que
se conocían eran los "Cuachichiles", que se extendían entre
los "Irritilas" y los "Coahuiltecas", llamados también
"Guachichiles". El cronistade la provincia de Zacatecas; Don
José Guerra, que era el seudónimo utilizado por el P. Mier,
mencionaen su historiade la revolución de la NuevaEspaña,
(Londres1813), lascaracterísticas de los indios deestaregión.
"Absolutamentebárbarosque viven nómadas,abrigándose en
cuevas y grutas, diestros tiradores de arco, que viven de la
caza, de la pesca y de recolección de frutos silvestres".
Subdivididos en pequeñas parcialidades se hacen entre sí
guerras constantes; feroces y crueles dan muerte a cuanto se
encuentran,infringiendo a susvictimas crueles tormentos y se
complacen en comer la carne humana. No reconocen
autoridad mas que la de sus capitanes que son los mas
valientes.

Son polígamos; en algunas tribus las mujeres son comunes y
en otras no se reconoce parentesco pudiéndose tomar a la
madre a la hermana o a la hija. No hay ceremonia para el
matrimonio y la separación se ejecuta a voluntad. Al nacerel
primero de los hijos de una mujer, se reúnen los parientes y
convidados y dan de beber al padre del niño una bebida
compuesta de una raízde peyot, (*) la cual no soloembriaga,
sino que adormecela sensibilidad y lo ponensobreunapielde
venado luego todos los asistentes sajan todo el cuerpo con
huesos afiladoso dientesdeanimales,hastadejarlehechouna
lastima. Estoes paraqueel niñoheredeel valordelpadre.
Divertíanse con bailes grotescos, cantos desacordes con
instrumentos musicales hechos de troncos huecos; su goce
principal es la embriaguez sabiendo confeccionar bebidas
tcrmentadas. Salen a la guerra pintados los cuerpos con
dibujos de animales y sabandijas, adornada la cabeza con
plumas decolores.
Suponen ciertas divinidades a los ríos, fuentes, árboles y
plantas; lasyerbas tienenciertasvirtudesparaproporcionar en
la cazao en laguerra. Fuertes, robustos, ágiles,deoídofino, de
vista perspicaz, sabenseguirrastro a sus enemigosen campos
cubiertosde yerbao sobrepiedras.
Astutos, cautelososy desconfiados en sus tratos o relaciones.
Son ingeniosos para la caza o la pesca con curiosos
procedimientos. (16)
Las tribusde lengua"Irritila" se extendíanentre losTobosos al
N., losCoahuiltecosal E., los CuachichilesyZacatecos al S.,y
los Tepehuanes ala. Los Tobosos formaban un pueblo
bárbaro y guerrero que nunca dejó las armas de la mano,
prefiriendo morirquereducirsea lasmisiones.

(*) Porpeyote. (Iophophora williamsii) planta de la familia de lascactacias
con efectos psicodelicos producidos por la mezcalina que es unode los
alcaloides alucinogenos que pose.



Extendidos en el estado de Coahuila, los menos broncos
vivían junto a la laguna de "Tlahuelila" (tex.) , eran hábiles,
bien hechos de talle y más dóciles que sus circunvecinos, muy
tímidos y dados a la superstición.
Su creencia la componía el miedo a los espíritus malignos
llamados en su lengua "Cachinipa" a quien consideraban el
autor de la muerte y creían que si veían morir a sus parientes,
ellos al punto morirían, por ello enterraban a sus enfermos
antes de morir.
Lloraban a sus muertos ' algunos días cantando y bailando
mañana y tarde con voces y alaridos, refiriendo las hazañas y
bravezas del fmado, con el rostro pintado como calavera con
lágrimas en las mejillas, por si no las encontrasen verdaderas.

Es importante mencionar el trabajo de Pablo Martínez del Río,
el cual publicó en el Instituto de Historia de la UNAM., sobre
la "Comarca Lagunera". No se puede establecer, dice, que la
homogeneidad cultural de las tribus laguneras en cuanto a
lengua, usos y costumbres, pueda darse totalmente
comprobada. Las características de los agrupamientos
indígenas parece haberse dado en condiciones pacíficas entre
sí y compartiendo en grande medida elementos culturales
comunes. Así, él se refiere en su trabajo, a las tribus del
"Valle" , "Laguna", y "Sierra" como si constituyesen un solo
conjunto cultural. Utilizar el término "Comarca Lagunera" o
"Laguneros", abarcando el territorio comprendido por la
laguna de Mayrán, la de Viesca, las sierras y bolsones
adyacentes, así como la región de Parras.

LAS TRIBUS DELCENTRO Y NORTE DELPAIS

Philip Iv. Powell: La guerra Chichimeca (1550-1600) pag.49

Petroglifo s en el Municipio de Viesca

1 ~11 SU exploración por la Laguna el Padre Juan Agustín de
Espinoza describe el oficio de las "plañideras" de la siguiente
íorma: "cuando muere alguno de estos gentiles, hacen los
suyos extremo sentimiento: "Muriendo aquí un indio
cristiano, lo lloró su madre infiel muchos días, si llorar se
puede llamar mañana y tarde cantar y bailar todo el tiempo
alrededor- de la sepultura" .
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Finalmente las amigas y vecinashacen el oficiode lloraderas.
( 17)
En los "Annua" de los Jesuitasdelaño 1595, expresa quenose
habían hecho fundaciones permanentesentre los"irritilas" de
la región que entonces se conocía con el nombre de La
Laguna, por tanta barbaridad de los naturales que no tienen
casa ni soncapaces de política alguna, baste decirde ellosque
andan desnudos y no tienen casa ni asiento determinado, ni
siembran ni tienen donde, ni comen mas que lo que la tierra
voluntariamente les produce de tuna, maguey, mezquite y
otrashierbasy algún pescado de la laguna y río que llaman de
las "Nasas". Y aunque quisieran los ministros del Evangelio
vivir con ellos, con toda incomodidad, hay otra mayor; de no
estar seguros en su compañía sino con mucho peligro de que
porsuantojoo por satisfacersu hambre, losmatenycoman...
La propia "Annua" de 1596, refiere que los indios de la
Laguna, medio peces, medio hombres, habitan en el agua y
parte en la tierra, son dificiles de asentamiento y que en este
mismo año se fundó una misiónen la Laguna. Los indios son
infieles y se lamenta de que la tierra sea nueva, por no haber
hallado en ella los españoles intereses de minas de plata, no
han queridopoblarla, y como en estos tiempos el celoes poco
y la codicia, mucha, donde la plata abre camino, entra el
evangelio, y dondeno,apenas hayquien lo lleve.(18).

Modelo
a escala
de Naza
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El capitán Alonso de León que escribió su historiade Nuevo
León con noticias de Coahuila, Texas y Nuevo México,
conocióa fondo lascostumbres de losindios de laprovincia de
Nuevo León, muy parecidas a los indios de Coahuila.
Coincide en mucho con los anteriores historiadores y
cronistas que hemos mencionado. Resalta las características
personales como depilarse lacabellera desde la frente hasta la
coronilla, utilizando además, pintura sobre lacara; losllaman
" calvos o pelones" las prendas queutilizaban para cubrirse el
cuerpo, como zacate o heno y "unos torcidos que hacían de
cierta hierba que usabancomo faldellín". El uso de pieles de
venado adornados con cuentas frisoles o frutas duras o
géneros de caracoleso dientes de animales que hacenruido al
andary que lo tienen por mucha gala. Desnudos los varones
utilizan unas suelas en los pies atados con correasque llaman
"cacles", para defensade lasespinas Les describecomogente
cruel y feroz que son vengativos y guardanmuchotiempo el
enojo; Sonligerosycorrencomo uncaballo. Porsu naturaleza
desconfiada, menciona que son de corta capacidad, sin
discurso, prontos a hacercualquier malo traición, inclinados
alhurto; es gentementirosa, vanay enemigade todo locriado,
viven en ociosidad,raízde losmales que están sepultados. En
cuanto a suscomidasdice: Sealimentan de "mezcale"queson
pencas de lechuguilla hechas en barbacoa durante dos días.
Luego la comeny chupaneljugo. Cuandoempiezaa brotarel
nopal comen la flor de la tunay la misma tuna pequeña tierna
en barbacoa o madura y hacen de ella pasa entera o partida y
puesta al sol.También comen el "mezquitarnal", que es la
vaina del mezquite molida en morteros que es de mucha
sustancia y loshaceengordar en este tiempode abundancia de
dios. Son diestros cazadores, no hay ave ni animal que no
.oman. Refiriéndose al modo de pelear menciona: "Hacenel
arco del tamaño del que lo ha de gobernar, de diferentes
ié ncros de madera,quelosmejores sonde raízdemezquite, la



.ucrda esde hebrasquesalendela lechuguilla...las flechas son
de un carrizo delgado y duro curado al fuego,..ponen unas
plumas y en el otro extremounapiedrapuntiagudaa forma de
lanza que cuandoentraen alguna partese quedaallá lapiedrao
si saleabre cruel herida...".Cuando peleansintiendo fortaleza
no desaprovechan la ocasión de apretar al enemigo, perosi se
sienten débiles no hay gamos tan ligeros como ellos. Suelen
alcanzarse algunos tan llenos de espinas que parecen toros
garrocheados o llenosdejaras. Pelean desesperados hastaque
los máso todosquedanmuertos. (19).
El historiador Orozco y Berra define a los naturales de la
región con el nombre genérico de "Chichimecas", que era el
nombre con el que los españoles llamaban a los nativos de la
zona norte del país. La palabra tiene una connotación
despectiva, era algo así como"perro sucio e incivil".El
término se siguió utilizando durante mucho tiempo sin
embargo, llegó a modificarse mediante la aplicación de
nombres tribales dados a grupos mayores llamados
"naciones".Enel sigloXVIcuatro deestas naciones ocuparon
la atención de los españoles. Cadanación abarcaba grupos de
tribuso rancherias con nombres más específicos de acuerdo a
sus características propias. Las cuatro naciones principales
eran: "Pames,Guamares, Zacatecos y losGuachichiles. Estos
últimos ocupaban el territorio más extenso y considerados
comolosmás belicososy valientes que merodeaban desde los
límites deSaltilloen el nortehastalassierrasdeGuanajuato en
sur. El nombre de guachichil significaba cabezas pintadas de
rojo, debido a su apariencia por sus tocadosde plumas rojas y
suspinturas en el cuerpo. Sunúmero y extensión territorial los
hacían particularmente dificiles de vencer y por las
características del terreno habitado que se hacía de dificil
acceso a los españoles. Su fama de canibalismo y el
refinamiento en la tortura de sus cautivos, aumentó su
aterradora reputación entrelosespañoles.(20)
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En 1560 sehablabade un grupo de guachichiles en los límites
noroeste, a quienes llamaban losde Mazapil y colindaban con
los Zacatecos, y a unas 12 o 14 leguas de las minas de
Zacatecas había otro grupo conocido como "el de Las
Salinas"; y un cuarto grupo en el paraje llamado "Cié nega
Grande".
'l. Loszacatecos, los mascercanos a lasminasdeplata, habían
logrado extenderse hastael oestede su territorio hasta limitar
con lostepehuanes en Durango y porelnortedesdeCuencamé
hasta Parras, donde estaban en contacto con los "Irritilas" o
tribus delaLaguna.

Desembocaduradel río Nazas
en la Laguna de Mayrall



Diversas tribus de /a Laguna deCoahuilo
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Según el historiador Philip W. Powell, todas estas "naciones"
compartían usos y costumbres comunes, por lo que el llama a
toda la región norte como "La gran Chichimeca" donde a sus
naturales describe con nombres característicos de sus rasgos
personales o familiares . En general dice que hombres y
mujeres llevaban cabello largo hasta lacintura y algunas tribus
en trenza. Dependían de las cavernas o agujeros o primitivas
chozas de paja para refugiarse. En cuanto a sus hábitos
alimenticios, menciona que se alimentaban, de tunas,
mezquites, bellotas de ciertas semillas y raíces, así como de la
caza y la pesca. Asimismo nos dice que el canibalismo era
básicamente de carácter ritual. Comían las tunas frescas, secas
o en forma de licor, el corazón, las hojas y las flores de los
cactos, a menudo cociéndolos en hornos debajo de la tierra.
Con el mezquite hacían un pan blanco, en grandes rebanadas ,
que seguía siendo comestible durante meses y de la misma
planta preparaban licor. Se consumía la miel de abeja y cuando
el agua escaseaba tomaban el jugo de agave. Comían una
especie de "dátil". Los españoles le llamaban a la planta
"palma datilera", aunque probablemente se refiere a una
especie de Yuca, o lo que conocemos en la laguna como
"palma china". Carlos Manuel Valdés, en los hombres del
mezquite, hace una entretenida narrativa de la forma de vida
de los habitantes de la laguna en un día ordinario de
actividades cotidianas. (21)



Palma China

No desechaban casi nada que fuese alimento: gusanos,
víboras, ratas, ranas, conejos, aves peces, ciervos; luego
aprendieron a comer mulas, caballos reses y otros animales
que los españoles habían traído a sus tierras. Por lo general
ingerían losalimentos crudosoparcialmente asados.

Sus creencias se orientaban hacia los principales cuerpos
celestes, a deidades, animales y a ciertos árboles o plantas.
Creíanquepodían adquirir lascualidades deseables deciertos
hombres o animales si se los comían o se los pintaban en su
cuerpo.

Paradefenderse de los malosespíritus o de las enfermedades,
rodeaban sus campamentos con estacas y espinas o se
refugiaban enlugares llenosdeplantas espinosas.
Las creencias religiosas de los naturales fueron factor que
sostuvo la hostilidad contra los blancos y sus ayudantes
cristianizados (Tlaxcaltecas) Losbrujos, la fe en los augurios
y la veneración del payote, fueron factor decisivo en la

resistencia del cristianismo de tal manera que no perdían la
oportunidaddehacerles laguerra. (22).

Aún cuando losinvestigadores y arqueólogos nos mencionan,
por los datos acumulados o las fuentes escritas, que las tribus
del norte eran de una cultura primitiva de carácternómada o
seminómada, sin embargo es digno de reconocer que estas
naciones no fueron vencidos por la fuerza militar de los
conquistadores. Eran hombres valerosos, valientes e
incomparables arqueros y maestros de la guerra. Terror de los
caminos, lasganaderías y loscampos mineros, que hicieron la
vida y la empresa dificila los Españoles y conquistadores que
quisieron sentar sus"reales" enestaregión nortedelpaís.

No extraña que el modo de producción económica que
buscaban los conquistadores, sufrieran, en estos lugares,
duros reveses que motivaban no pocas veces abandonar la
tarea y la búsqueda de minas y terrenos propios para la
producción.

Querétaroy laregión del bajío, enGuanajuato, seconvirtieron
en el granero de la Nueva España, conbase en los centros de
población de esazona y de ahí a la colonización del Nortede
México. Cerca deAcámbaro se estableció el primer contacto
permanente entre los indios sedentarios del centro del país y
los llamados "nómadas del Norte", al fundarse la primera
.. ongrega" de Chichimecas. En 1591, salieron de Tlaxcala
100 familias trayendo consigo instrumentos agrícolas,
ani males domésticos, semillas y frutales para fundar San
I':stcban de la Nueva Tlaxcala, vecina a Saltillo; esto con la
ayudade losindios "amigos", tlaxcaltecas.

Los indios "bárbaros", por su parte, fueron empujados másal
norte. Laayuda de losmisioneros colaboró a lapacificación de



los indígenas atrayéndolos para formar las "congregas"
anexas a las poblaciones españolas, en las cuales muchos se
convertían en jornaleros, vaqueros, pastores o sirvientes a
cambio de un "jornal".La penetración española en el norte y
noreste, aunque lentae incompleta quedó aislada del restodel
país por las condiciones poco interesantes para los
conquistadores por lafaltademinas.

En el México de la conquista se establecieron medidas de
dominio sobre los indígenas, las cuales pasaron por un
proceso de modificación. Se inicio con el sistema de
"encomiendas", que posteriormente se convertiría en las
"congregas" y después en los "repartimientos" de tierras.
Desdefines delS.XVI,se establecieron los"repartimientos",

facultad que los alcaldes mayores tenían de sacar de los
pueblos de indios, las personas necesarias para el trabajo de
lasminas,elcultivo de loscampos, condurísimas jornadaspor
las cuales e les pagaba un reducido salario. Este sistema
desapareció rápidamente por su crueldad e injusticia. Sin
embargo este modelo económico, junto con el de las
encomiendas, dieron origen a las formas de jornal, con
jornaleros y peones que con el tiempo se convertirían en los
grandeslatifundios conminasy obrajes.

De losdistritos minerosde la nuevaEspaña, el tercerodeellos
se inició en Zacatecas en 1547, con gran auge y aporte a la
mineríanacional, aunquedossiglosdespués entraríaen franca
decadencia y atraso tecnológico, al grado de pedir un director
general de minas de origen alemán que inició la exploración
de nuevas minas como en Sombrerete, Fresnillo, Mazapil,
Indee, Durango y Parral, las cuales curiosamente se
encuentran situadas en lo que se llamaterritorio Chichimeca,
la tierradeGuerras. (23)

El Jesuita Joseph de Acosta, al hablarde las cualidades de la
tierra de las Indias en general, dice que lo que hace a estas
tierras ser habitadas y algunas muy pobladas, es la riquezade
minasque se halla en ellas, porque a laplatay al oro obedece
todo.
Por causa de las minas hay algunas poblaciones de indios y
españoles muycrecidas como las minas de Potosí en Perúo la
de Zacatecas en la Nueva España. Para su mantenimiento y
obraje se necesitan muchos indios que en ellas se gastan y
otrosqueporlasenfermedades sehandisminuido. (24).

La reacción de los indios frentea estesistema de explotación,
fue el que procuraban no aparecerse cerca de los poblados de
españoles por temor a ser apresados y sometidos al trabajo de
las minas.

El Obispo de la Mota y Escobar, menciona al respecto:
"Donde nohayindios nohay plata".

En sus viajes de visita pastoral por la Nueva Vizcaya, el
Obispo Don Alonso de la Mota describe la región lagunera y
de Parras de la siguiente manera: El Pueblo de las Parras es
lino de los más fértiles de tierras y pastos, ameno y fresco de
manantiales, fuentes y ríos que hay en todaVizcaya. Montes
dearboledas silvestres demuchoscedros ypinosaltísimos que
cada tres años recogen tal cantidadde piñones que les sirven
debastimento a losindios. Ladoctrina queda al cuidadodelos
padres de la compañía y la justicia que los gobierna es un
aIcalde mayor puesto por laVizcaya.
I)iez leguas mas adelante y caminando siempre al poniente
estáun pueblo que se llamaSanPedro fundado a la orilladeun
ríoque tiene pornombre de las Nazas enquehabrámasdemil
personas de nación Mexues y Ocolas, susténtanse de pescas
que hacen en este río, con unas grandes nasas hechas de



mimbres amodos degrandes tinajasconlascuales cogengran
cantidad de peces bagre y matalote. Es este río de las Nazas
muy caudaloso ydegrande creciente todoel año y muchomas
en tiempode aguas. Viene corriendo de norte a sur y desagua
en la lagunade Copala, quetendrátreintao cuarenta leguasen
lacualhayabundancia delpescado dicho.

Tienen también los indios del Río y la Laguna, gran
abundancia de mezquitales que es granprovisión de pan para
todo el año. Moliéndolo en unos morteros y de esta misma
fruta hacen vino cociéndola primero y dejándola azedar.
Hacen otro género de pan de raíces de tule que es casi
espadaña, y de otras semillas que naturalmente lleva la tierra,
porquehayañosquenacetalcantidadde alpiste sinsembrarlo
queparecensementeras detrigo.

Tienen caza de conejos y hay suma de ellos que hacen de las
pielesde ellosunasfrasadillas que lessirvendevestidos. Enla
Laguna hay multitud de ánsares, patos y garzas, de que se
sustentan matándolas porque son diestrisimos en el arco y
flecha. Sontodosestos indios universalmente muydispuestos
y crecidos así ellos como ellas y diestros en la guerra la cual
usan con mas orden y mejores ardides que otras naciones de
por aquí. Tienen también estos indios, como los de Parras,
granmultitud de mezcal, que es unapencademaguey cocida,
sírveles de mantenimiento esto, aunque estos indios tienen
otro género de mezcal que es mucho mas suave que el de
maguey queaestellaman "noas."

En Torreón conocemos el Cerro de las Noas, donde está el
Cristodel mismo nombre. Se le llamó así a dicho cerro por la
abundancia que tenía de estas plantas las que con el tiempoy
ladepredación humana fueron desapareciendo.

....__ Agave - Victoriae - reginae (Noa) __--'

Pororden de losvirreyes y de los obispos de este obispado se
han encargado estas doctrinas a los padres delacompañía y en
ellas se ocupan seis sacerdotes, porque aunque la gente no es
mucha, está muy esparcida. Dista el primer pueblo del
postrero mas de treinta leguas, y auque se ha procurado
congregarlos nohapodido ser tantoquese hayan distantes los
unos de losotros.(25).
El Reino de la Nueva Vizcaya formaba partedel distrito de la
Audiencia de Nueva Galicia, pero solamente para las
apelacionesjudiciales, yaqueseregíaporsímisma, teniendo a
su máxima autoridad que era el Gobernador y al mismo
ticmpo era Capitán General y tenía facultad para nombrar las
autoridades subalternas de la provincia, de modo que no
estaba subordinado en lo políticoal presidente de Guadalajara
y como él, dependía en los ramos de Hacienda y Guerra, del
Virrey de la Nueva España, quiénnombraba losmilitares para
los presidios y tenía bajo su inspección a los misioneros que
iban a evangelizar a los indios de las nuevas tierras y los
.ongregabanenpueblos.



El Virrey teníaademás lafacultad de nombraralGobernador y
Capitán General, en caso de vacante en tanto se hacia
nombramiento oficialporpartedel ConsejodeIndias.
La cabeza del Reino de Nueva Vizcaya era la ciudad de
Durango que tenía diócesis creada en 1620 con el título de
Obispado de Guadiana, por haberse llamadoasí inicialmente
ese distrito. A la jurisdicción de la Nueva Vizcaya, en 1636,
pertenecían Todo el Estado actual de Durango, conexcepto la
Villa de Nombre de Dios que pertenecía a Nueva Galicia y
posteriormente se agregaría a Nueva Vizcaya, los distritos
meridionales de Coahuila con sus dos ciudades más
importantes que eran Saltillo y Parras congregados por los
padres de la compañía, el Estado actual de Sonora, la mayor
partedelEstadode Sinaloa (menosla provincia deCuliacán) y
losdistritosdel surdeChihuahua. (26).

El historiador José Ignacio Gallegos C. al buscardatos en el
Archivo de la Catedral de Guadalajara, se encontró en el libro
de Cabildo el acta del 27 de Septiembrede 1569 en la cual se
comisionó al ChantreDonAlonsode Mirandaparaquepasase
a la Villade Durangoa recibirjuramento del procurador de la
citadaVilla, paraqueinformase dobreel valordelosdiezmos.

La visita del Chantre fue la base para que laIglesia de
Guadalajara iniciara sus intervenciones en el norte de
Zacatecasy durangofundando así lasprimeras parroquias.

Lic. José Ignacio Gallegos Caballero, (1907-2001) Ilustre historiador y cronista de
Durango. En historia de la Iglesiaen Durango;colección México Heroico numo100;
Ed.JUS; México1969.
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¡\1 hablar del proceso de evangelización que vivieron los
nat urales de la región Lagunera, no podemos separar la
relación que tuvieronconlosconquistadores españoles, de los
cuales es conocida en la historia su decidida lucha por
expandir sus territorios en la Nueva Españacon el afán de la
riqueza para lacoronaespañola.

La llegada de los primeros misioneros va de la mano de la
fundación de los primeros pueblos en la región que
conocemos como la "comarca lagunera", los cuales se
remontan a finales delsigloXVI.

Para comprender la obra de los historiadores que
reconstruyeron lavidaprecolombina, recordemos laspalabras
del intelectual español José Pijóan:* (27) "No fueron los
conquistadores españoles los que descubrieron el nuevo
mundo, sino los misioneros que llegaron después". Así
brotaron historiadores como Fray Juan de Torquemada,
Jerónimo de Mendieta, Toribio de Benavente, Bernardino de
Sahún, Diego de Cogollado y Andrés de Olmos, que
descubrieron el pasado indiano desde Teotihuacan hasta
Talmanalco y desdeTelayuca hastaXochimilco.

Después los cronistas que trazaron la iniciación de la
historiografia americana, entre los que destacaron Francisco
López de Go mara, Bernal Díaz del Castillo, Hernán Cortés,
Gonzalo Fernández de Oviedo, Fray Bartolomé de las Casas,
el inca Gracilazo de la Vega, Pedro Cieza de León y Felipe
Huaman deAyala, entreotros.

*José Pijoán. Nacióen 1881 . Críticode arte e historiadorespañol;Estudió arquitectura
y fueperiodista y poeta. Figuróentre los fundadores del institutodeestudioscatalanes.
Sus principales obras: Historia delarte en tres volúmenes;Breviario de la historiade la
humanidad y en 1942apareció la ediciónen español de laobra Historia de la literatura
universal de Pranpolini de lacualél fuedirector.

La expansión misionera de la Nueva España se realizó con la
llegada de los misioneros Franciscanos en el añode 1524 y se
asentaron en las cuatro ciudades indígenas másgrandes de la
época que eran México, Texcoco, Tlaxcala y Huejotzingo. A
cada una de ellas correspondía un determinado número de
pueblos que losmismos misioneros atendían.

La ordende San Francisco quedóformalmente establecida en
México en el año de 1524, cuando los diecisiete frailes que
existían al momento dieron comienzo a la Custodia del Santo
Evangelio. Eran los primeros doce a las órdenes de Fray
Martín de Valencia y los tres flamencos llamados los "tres
lirios de Flandes", Tecto, Aora y Gante y los españoles Fray
Pedro Melgarejo y Fray Diego Altamirano que llegaron en
1523 como capellanes del ejercitode Cortés. LaCustodia del
Santo Evangelio fueelevada al rangodeprovincia en 1535 con
jurisdicción sobre la Nueva España. Después fundaron las
provincias de SanJosédeYucatán en 1559, la de SanPedroy
San Pablo de Michoacán en 1565, la de Santiago de Jalisco y
SanFranciscodeZacatecas en 1606.

A partir de esta realidad, se fueron expandiendo a lo largo y
ancho de la nación. Contaron conel apoyodelReyCarlosV, el
cual nombró a FrayJuande Zumárraga comoprimero obispo
de México en 1530. Además de estoCortéshizocausacomún
con los Franciscanos facilitándoles así su expansión. Reciben
en 1535 el reconocimiento real y el papa erige la provincia
1ranciscana del Santo Evangelio que contaba al momento con
1I110S sesenta sacerdotes franciscanos y unos veinte frailes
laicos. Para el año de 1542 había aumentado
.. ignificativamente con alrededor de 150 sacerdotes y para
1559se mencionan cercade380.
Parael finde siglo, en 1596, tenían 200monasterios a lo largo
d 2,000 Km. Desde México hastaGuatemala.



La segunda orden de misioneros fueron los Dominicos (O. P.)
que llegaron a Méxicoen 1526. Asu llegada un amplio sector
de los hermanos dominicos enEspaña, está relacionado con la
inquisición ya favordelAbsolutismo real.

En vez de trece, llegaron solo ocho acompañando al viejo
Ponce de León, enviadopor el Rey Carlos V con la intención
de suplir a Cortés. Entre los frailes vienen Tomás Ortiz y
Domingo de Betanzos, esteúltimo responsable de lamisión.
Laenfermedad y la muerte dealgunos misionerosy lasoledad
con el desconocimiento de la lengua y la cultura, obligan a
Betanzos a unirse al Franciscano pionero fray Martín de
Valencia en alianza común para la evangelización y hacer
peso encuantoa ladefensa delaculturaautóctona.
En 1532 Betanzos consigue en Roma, la erección de la
provincia de Santo Domingo y en 1535 Betanzosesnombrada
provincial de la orden. La rutade expansión dominica la hizo
según su primera ruta trazada en acuerdocon losfranciscanos
para evitar problemas y división. Para el año de 1551 tenían
una veintena de conventos en Guatemala y unos sesenta en
México y para el año de 1562 contabancon alrededor de 236
frailes.
La tercera orden mendicante quevino a la NuevaEspaña en la
conquista fueron losAgustinos y fue más lenta. Llegaron con
sietefrailes ente ellosel responsable, hermanoFrancisco de la
Cruz. Alejados de los favores de la corona, los responsables
tuvieron que sufrir a lo largo de cinco años antes de poder
contemplar laposibilidaddeunamisión.
El primer contingente fue hospedado con los dominicos y
estuvieron en México solo el tiempo necesario para aprender
el náhuatl y formarse en el método ya probado por los
franciscanos.

A partir de 1545 los agustinos de México finalmente
obtendrían su autonomía oficial como provincia la cual se
colocaría bajo la invocación del santoNombre de Jesús. Los
misioneros agustinos que se habían estancado en algunos
cuarenta para 1559 llegaron a 212 religiosos incluidos los
novicios y con alrededor de cuarenta establecimientos.
Mendieta recensó parta 1570 setenta y seis monasterios
agustinos.

Las razones del éxito de las órdenes mendicantes en México
están relacionadas no solo con el apoyo de las autoridades
eclesiásticas y civiles, sino por razones de carácter
humanitario. Recordemos que el absolutismo regio aplicaba
también a la nueva España y la esclavitud estaba reservada
sólo para los no cristianos, así que la medida de los
conquistadores de obligara los indígenas a bautizarse eracon
el fin de protegerlos contra la esclavitud. Los misioneros
desde su llegada se fueron por esa vía y los indígenas
comprendieron pronto que el bautismo protegía su libertad.
Muchos esclavistas intentaron que se aceptara la ineptitud de
los indígenas para recibir el bautismo, con la intención de
poderlos esclavizar. Aun cuando el Papa Paulo III, reguló la
aptitud positiva de los indígenas para el bautismo (Bula
sublimis deus), la desconfianza de los indígenas hizo que se
pusieran bajolaprotección de losfrailes.

Otra razón del éxito es de carácter psicológico. Los
Franciscanos y después los demás frailes de las otrasordenes
lomaron partidopor los indígenas aún a costa de enfrentarse a
los encomenderos españoles o a losenviados de lacorona. Por
ello los indígenas entendieron que los religiosos no estaban
alados al poder político y los percibieron como sus aliados y
protectores y efectivamente los misioneros lucharon siempre
porel reconocimiento deladignidad de los indios.
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El métodoque utilizaron losmisioneros para la conversión de
los indios no fue como al principio lo hicieron los
conquistadores, destruyendo sus templos y sus ídolos, los
franciscanos y posteriormente los demás frailes de las otras
ordenes, le apostaron a la continuidad de la sacralidad
indígena y comenzaron por construir sistemáticamente
iglesias y monasterios sobre las antiguas pirámides
prehispánicas de modo que el carácter sagrado del lugar se
conservaba y a losojosde los indígenas solo se sustituía porel
templo cristiano. (Ejemplo de esto lo encontramos en la
primera iglesia de México que se construyó sobre el templo
mayor de los aztecas dedicado a Hitztlopochtli, la cual
cedieron posteriormente los franciscanos para que fuese la
catedral de México.

Además a sugerenciade Cortés, losfranciscanos no utilizaron
para laevangelización y el apostolado sino la lengua indígena
que ya habían aprendido. Las órdenes mendicantes habían
aprendido ademásdel náhuatl, elmixteco, el zapoteco, maya,
puréprecha, otomí huasteco e incluso ocuilteco. De esta
manera circularon catecismos sermones evangélicos,
gramáticas diccionarios y manuales salidos de las mejores
plumas de cada Orden. Gracias a esto se conservaron las
lenguas originalesde los indígenas e inculturaron el evangelio
aprovechando muchas de sus expresiones religiosas y de sus
formas litúrgicas, si así se lespuede llamar, quesirvieron a los
misioneros para su objetivo principal: Convertir a los indios
sinquitarles sucultura.(28)

Después de la caída de Tenochtitlán en 1521 , no habíaaúnen
laNueva EspañaningúnArzobispado. Lasdosúnicasdiócesis
canónicamente erigidas tenían el carácter de sufragáneas de
lametropo1itana de SeviHa enEspaña.

Tlaxcala fue laprimeraerigida por S.S. Clemente VII en 1525
Si bien, la bula de la primera diócesis fue expedida en el año
de 1518 a petición de los primeros expedicionarios que
llegaron a Yucatán, la cual fue erigida con el nombre de
Carolense, en Santa María de los Remedios Yucatán, quedó
sin efecto hasta que Cortés se internó al eentro de México y
pidió al ReyCarlosV, que la diócesis Carolense se extendiera
hasta el centro, abarcando Tlaxcala, Veracruz, Tabasco y gran
parte de Chiapas. La sede se fijó enTlaxcalacomopremio a
lalealtad delosindiostlaxcaltecas a losEspañoles.
La diócesis de México fue la segunda, erigida en 1530. La
primera diócesis era gobernada por Fr. Julián Garcés de la
OrdendePredicadores y la segunda porFr. JuandeZumárraga
de laOrdendeSanFrancisco.

Catedral Metropolitalla de la Ciudadde México
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Pila Bauttsmaty Primeros Bautizados
en la Nueva España

La primera metropolitana fue la de México elevada a esta
categoríaenelañode 1546,Uunto con losde Santo Domingoy
Lima) de la cual formaban parte como sufragáneas; La de
Tlaxcala (1525) identificada como Puebla de los Angeles,
porque la sedese trasladó a Puebla en 1543, los obispados de
Guatemala, Oaxaca, Michoacán, Chiapas y Guadalajara,
erigidas desde 1534 a 1548, por el Papa Paulo III
posteriormente ladeYucatán en 1561 porPíoVI, lade Manila
en las Islas Filipinas en el año de 1576 y la de Durango o
Nueva Vizcayaerigidapor Pau10 Ven 1620. Además de estas
ocho diócesis sufragáneas. La provincia Eclesiástica
Mexicana tenía las diócesis de Comayagua en Honduras
erigida por Clemente VII en 1531 , Y la de Nicaragua creada
porPaulo IIIen 1534.

La primera etapa de la expansión colonial hacia el norte del
país, logró llegar y ganar los territorios de Zacatecas. Para
1568 la frontera de la Nueva España se encontraba en los
límites de Durango-Cuencamé- Mazapil, convertido este en
mineral. Antes deser incorporado al territorio novohispano, el
norte independiente fue visitado por exploradores aislados:
Fray Pedro de Espinareda O.P.M., en 1566; Hizo el viaje
desde San Martín, al norte de Sombrerete, con rumbo a
Pánuco, predicando a los indios y en el camino le informaron
queal norte se encontraba una gran laguna en la cualhabitaba
mucha gente; de modo que arribó a la laguna, según Vito
Alessio Robles en20de Enerode1567, desdeNombre deDios
informó a la Audiencia de Guada1ajara, recomendando que
fuese ocupada rápidamente.
Fray Pedro de Espinareda fue miembro de la provincia de
Santiago en Españay unode losprimeros doce religiosos que
dicha provincia envió a México. Según sus propios informes
ensusprimeros añosde ministerio bautizó a quincemil indios.
Fue guardián delmonasterio deNombre deDiosydespués del



.onvcnto de Zacatecas. Escribió un vocabulario del idioma
/.acateco. Murió en octubre de 1586 y fue sepultado en
Zacatccas. (29) .

Francisco de Cano en 1568 el cual desde Mazapil vino en
busca de minas que no encontró; Martín López de Ibarra,
nombrado Gobernador de la Nueva Vizcaya por el Virrey Luis
de Velazco en el año de 1562. Fundó Durango en 1563 y en
1569 repartió en mercedes el sur de Coahuila y en 1580
confirmó el reparto de tierras yagua que había llevado a cabo
Alberto del Canto , fundador de Saltillo , en 1577. Hasta que se
establecieron Cuencamé, Durango y Saltillo, pudieron
conocer el fascinante territorio lagunero, para posteriormente
fundar pueblos en los derramaderos del Río Nazas. Fue labor
esta de los Jesuitas .

El primer misionero evangelizador de la laguna fue el P.
Jerónimo Ramírez , el cual visitó estos lugares desde el colegio
de Zacatecas. Sus primeras visitas las realizó hacia el valle de
Atotonilco en el municipio de Santiago Papasquiaro entre los
ríos Santiago yTepehuanes.

De Ahí se regresó a la Sauceda, (Estancia de la Sauceda,
primer pueblo con que se topa en la sierra de Tepehuanes, a
ocho leguas de Guadiana) por el año de 1594. También al
parecer por los documentos de los annuas de la compañía de
Jesús, se menciona que es en este tiempo cuando recorrió la
laguna yen especial el lugar conocido como la gran Laguna de
San Pedro. (30).

.'
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Recen rucció n del derrotero que siguió Francisco Cano, teniente de
alcalde d. M>:upil• •n el .ño de !SU.

L--_ Cruz de la Mi.~itín de San Pedro



I>e l pueblo de Zacatecas, el mas cercano a las misiones de
Tcpchuanes y Parras, enviaron los superiores de la compañía,
al Padre Jerónimo Ramírez, del cual conocían su furor y
espíritu para sufrir trabajos por Cristo y por el bien de las
almas.
"Lo mucho que trabajó en desmontar estas selvas de
gentilidades y el fruto que cogió en sembrar la doctrina del
evangelio donde no se había oído. Aprendió sus lenguas y
domesticó a indios fieros y bárbaros más que las fieras del
campo y los amansó, bautizando para Cristo gran número de
ellos, habiéndose visto muchas veces en peligro de muerteen
esta demandaqueempezóporel añode 1594".

El P. Ramírez informa a sus superiores para que a su vez
informen al Virrey de la Nueva Españasobre la conveniencia
de enviar misioneros a estas tierras. Una de sus cartas dice:
"Tr ájome el Señora este pueblo de Cuencamé, que está en un
valle ameno, cercado de serranías algo distantes, a unas ocho
leguasdel ríode lasNazas que entra en la laguna,pobladopor
indioszacatecos.
En el pueblito había pocas casas y gente; pero esa que había
me recibieroncon mucha afabilidad, divididas las mujeres de
los hombres; y algunos indios principales que habían
concurrido del río, habiendo tenido noticia de mi entrada, me
hicieron presente con algunos de los frutos y semillas que
cogen,con grandesmuestrasdealegríaporhaber llegadoa sus
tierras y mas regocijo de oírme hablar cuatro palabras en su
lengua,que porel caminohabíaaprendido".

Se hospedó el padre en una casitade adobeque sola estabaen
el lugar, de un indio Tarascoque había venido de Michoacán,
antiguocristiano para ayuda deél. Lacasa le parecióoportuna
para convertirla en Iglesia con la ayuda de los indios para
empezar la doctrina del catecismo, empeñando para ello

)
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esfuerzo y tiempo en aprender la lenguade ellos. Aunque no
ha bautizado a nadietodavía, si ha dedicado tiempoa convivir
con ellos , confesando a los más conversos y enfermosque así
lo requieren. Dice en su carta de ellos: "Los visito y llevo 10
que puedo de cosas de comer, yagua bendita, y les digo
Evangelios, a los cuales atribuyen ellos la salud que el Señor
les da". (31).

Se dice del Padre Ramírez, natural de Sevilla, de padres
honrados, enel añode 1557, criadodesdeniñoen la casa de la
Duquesa deAlcalá. Dio desde el inicio de su vida ejemplo de
virtud ordinaria en su persona y en su fervor, hombre de
mucha oración y de un celo ardiente de la salvación de las
almas, encuyaconversión invirtiógranpartedesuvida.
Su pobreza fue suma y de grande humildad con la que
guardaba sus singulares talentos. Ingresó a la compañía en el
año de 1577, siendodeedadde 20años.
En el año de 1584 pasó a la provinciade México, con el padre
Provincial Antonio de Mendoza, pero al poco tiempo fue
enviado al colegio de Pátzcuaro para aprender la lengua de
aquella provincia.
Luego de un tiempo regresó a Méxicoa terminarsus estudios
para luego regresar ordenado sacerdote a Patzcuaro con el
grado de Ministro del Espíritu Santoy adornado con lenguas,
ejercitando con fruto su ministerio. Después de tres años en el
Colegio de Patzcuaro pasó a la ciudad y Real de minas de
Zacatecas, desde donde inició las misiones de Tepehuanes y
Parras. Regresó al colegio de Pátzcuaro, donde continuó con
su obra evangelizadora hasta su muerte el 12 de Enero de
1621. (32).

El segundo evangelizador de estas tierras es el P. Agustín de
Espinoza, que llegó por la misma vía anterior. Por el año de
1598, en la sierra de Topia, el P. Hemando de Santarén y el



P. .1 uan Agustín de Espinoza, en la Laguna ganaban a Dios
muchas almas, nos dice el P. Alegre en su historia de la
compañía.
El principal fruto de este año, añade, fue lapoblación de Santa
Maríade lasParras, apocadistanciade lalaguna de SanPedro.
Fue ardua la tarea del padre Agustín que por mucho tiempo
tuvo la resistencia de los naturales a aceptar la doctrina
cristiana, pero la constancia y dulzuradel padre, terminó por
vencer la obstinación de ellos logrando en ese mismo año a
quince caciques con todas las gentes a su dependencia y
formando un pueblo de cerca de 2.000 moradores. Habían
fabricado unaIglesia y casaparaelpadre.

Fray Agustln de Espinoza

, - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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Menciona el P. Andrés Pérezde Ribas, queel P. JuanAgustín,
diceque llegóprimeramente a unpueblo deZacatecos quelos
españoles llaman" Cerrogordo" por sugrandeza y altura, que
lorecibieron loscaciques españoles, congrandes muestras de
respeto y reverencia, lascualesagradeció lo mejorque pudoy
por ser de noche se quedó con ellos en el campo. Al día
siguiente llegaron a lasrancherías donde estabacongregada la
gente que les recibieron en procesión y de ahí fueron a la
pequeña Iglesia endonde sehizooración porel felizcomienzo
para el biende aquellas almas.Al día siguiente era domingo y
se hizo la dedicación de la Iglesia poniendo en ella una
hermosaimagen de laAsunción de laVirgen y otrasdos de los
Apóstoles San Pedro y San Pablo, para que debajo de la
protección de la Reina de los Ángeles y de los Apóstoles
creciese el edificio espiritual de las almas. Levantamos
también una campana que llevamos y después de decir unas
oraciones en lengua zacateca, se dijo la primera misa, con
admiración de losgentiles que nuncatal, habíanvisto.Apartir
deentonces, se comenzó la doctrinacristiana a la que acudían
congrancontento. (33).

Es interesante reproducir la narración de los apostólicos
trabajos delPadreAgustín enunadesuscartas:
"Fuera, dice, del continuo exercicio de la doctrina y el
catecismo, le tengode baptizar, confesar, casary pacificar, no
solo a los indios, sinoa estrangeros y españoles; y lo hagocon
mucho gustoy confusión mía, de verquana manos llenasme
da el señor en que servirle; y quan maly poco me dispongo a
ser instrumento digno de su divina Majestad, para salvar las
almas.Guerramehazeel demonio, y algunas vecesmuicruda.
Pocos días ha me vi tan lleno de tristeza y sequedad, que
"tacdebat animam meam vitae meae" (tedio me causa ya el
vi vir) ¡Oque paciencia, y confianza en Dios es menesterpara
istos ministerios!



En esta tierra [qué no hai de ocasiones, qué soledad!, ¡Qué
caminos, qué desamparos qué hambres, quéaguas amargas y
de mal olor, qué serenos y noches al aire, qué soles, qué
mosquitos, qué espinas, qué gentes, qué contradicciones!,
pero si todo fuera flores, mi Padre, ¿Qué nos quedaría para
gozaren el cielo? Hágase en mi la voluntad delSeñor. Enella
quiero andar y no en la mía perversa; en sus manos que, por
nos, puso en la cruz; y no en las mías pecadoras. Quedo
animado comovuestrareverenciame manda, hastaque venga
el ángelde la luzque ha: de venir por mi compañero. Padecerá
mucho y ganará a Dios muchas almas; y consolarme y
animarme ha.Yo leamaré, le serviréy leobedeceré; pues que,
conotrasalmasaiudarátambiénlamíaacaminaral cielo.
Por la misericordia de Dios,cada día espero la muerte; y,para
recibirla, pido a Dios el espíritu contribulado, el corazón
contritoy humillado; que, con esto, el sacrificio de mi alma le
será acepto, y suplirá el sacramento, si faltare quien me lo
administre; puescuatromesesha quenoveounsacerdote, con
quienpodermeconfesar".(34).

El P. Ribas comenta al respecto: La purezade su vida bien se
dejaentender, puesera comodequienseesperaba.Biendigna
es la carta de este ministro apostólico, juntando gusto con
tedio. La gravedad de los trabajosquepasaba le ponían tedioa
lavida,dondevemosquesontrabajosdevaronesapostólicos.
y de este linaje eran los.del evangélico ministro P. Juan
Agustín, que aunque no rindió la vidaa las flechas y macanas
de los indios; pero los trabajosque padeció en plantar la fe en
esta tierra que se puede llamar destierro, y dar principio a la
misión de Parras y Naciones comarcanas, fueron tales que
aunque le cogieron en la flor de su edady a los treinta años de
ella y cuatro después de su predicación evangélica, le
derribaron de suerteque sin dar lugarde aviso a algún Padre,
que leasistiese y curase, diosualmaalcreadorconunamuerte

a la con que remataron sus vidas varones santísimos y
confesoresdeCristo, desterrados porsu santafe.

Años después de su muerte, dice el P. Ribas, pasé por la
misión de Zacatecas patriadel misionero evangélico, y estaba
fresco el recuerdo de sus virtudes que el título con que lo
nombraron fueeldeelÁngel delpadreJuanAgustín. Tal había
sido la pureza de su vida que había mostrado en esa ciudad,
cuando se crióen ellay después resplandeció tanto más en su
misión de las Parras y sus alrededores donde vivió y murió el
29deAbrilde 1602.(35).

El P. AgustínChurruca , consultando un documento, sin firma
que se titula "Misión de Parras", del archivo Maríay Matheo,
dice que el Padre Juan Agustín, murió prematura y
repentinamente de una fiebre maligna causada por un
resfriado, causado cuando había subido a la sierra del valle de
Parras, en buscade madera para lasconstrucciones queestaba
efectuandoenelpoblado. (36).

El tercero de los misioneros de esta región llegó a Parraspara
acompañar al P. Juan Agustín, después que el P Jerónimo
Ramírez se fuealcolegio de Pátzcuaro, fueel PadreFrancisco
deArista que permaneció unos meses en la misión y luegose
Irasladó al lugardonde discurríael ríoNazas.

De él tenemos noticias también por una de sus cartas en las
cuales menciona suentradaen la misión de Parras y delmodo
.onque se entabló sudoctrina.
I~ n estos tres meses queha queestoyaquí, después de algunas
salidas nuestras por rancherías, y de losmismos caciques que
sirven como embajadores, paraconvocar a losindios,que tan
divididos y esparcidos están, junto con la voz que ha ido
.orriendo del buen tratamiento que se les hace, llegan ya a



rrande número elqueenestepueblose havisto, y mayorfruto
oc loqueseesperaba. Hanvenidohastaahora decienen ciento
con sus familias; y con ellos otros muchos exploradores para
hacer cata de la nueva fruta. Se lesva ganando las voluntades
con comidas y en nuestra casa junto con caciques las fiestas
principales.Yadesu voluntad levantan cruces en susbarriosy
allí de noche cantan las oraciones de suerte que con gusto las
oímos desdenuestracasa.

Sihayalgúnenfermo acudimos a elen loespiritual comoen el
sustento en lo que se puede a su cuerpo. He comenzado a
catequizar de propósito para el santo bautismo buen número
de los adultos, con catecismos que se han puesto en dos
lenguas, y sobre el que se les hacen sus pláticas, con que van
haciendo concepto de las cosas de la religión cristiana.
Cuando se ha de enterrara un niño bautizado, van todos los
niños cristianos con guirnaldas en las cabezas y cantando las
oraciones en su lengua. Y si es adulto lo acompañan los del
puebloy les asientan muybienlasceremonias delentierro a lo
cristiano. Quedamos con confianza que no les ha de faltar la
paternal providencia de Dios Nuestro Señor, para que se de
plenoasientoaestacristiandad. (37).

El P. Arista pronto se trasladó de parras a losmárgenes del río
Nazas, concretamente a San Juan de Casta (Hoy León
Guzmán) conlafinalidad dereunira losindígenas quevivíana
orillas del río. Muy pronto estos se convirtieron en los más
"ladinos" y entendidos de toda la misión. Por su parte el P.
Diego Larios, encontró que la genteen la Laguna estaba muy
dispersay desparramada en las innumerables isletas quehabía
en laregión.
Se decidió a hacer población en la boca del Río Nazas,
fundando SanPedro de la Laguna, llamado así por el día de su
fundación, e1 29deJunio,díadelApóstol.

No todos los congregados permanecieron en San Pedro, la
mayoría prefirió regresar a sus islotes por la abundancia de
alimento y pesca. Por tal motivo el P. Larios decidió levantar
(l t ra población llamada San José de lasHavas.

Otra VISta de la Laguna Mayran --1

i 011 si de agua estuviese llena!

la muerte delP. Agustín de Espinoza y después delosPadres
Arista y Larios, vinieron a Parras el P. Gerónimo deSantiago y
después de él, el P. Luis de Ahumada superior de la misión,
Juan Ruiz yGerónimo Rosales,porelañode 1603.
Corno cabecera de la Misión, no aparece Parras, sino San
l'cdrode laLaguna, 50leguas aloestedeGuadiana ypoco mas
de60 leguas alnortedeZacatecas. Lamisión medía deoriente
a poniente 32 leguas (178.3 Km., ya queuna legua equivale a
.572 km.)quesecontaban desdeParras hastaMapimí.
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La cabecerade Parras tenía900 habitantes y tenía tres visitas:
San Felipe, cerca de Parras al poniente con 20 personas, San
Lucas de la Peña, dos leguas al sur de San Felipe con 20
habitantes y SanSebastián con20personas.

La manera de Evangelización de la región estaba divididaen
tres áreas, a las cuales llamaban "partidos", cuyas cabeceras
distaban entre sí quince y veinte leguas, con seis sacerdotes
situados dosencada área.

La tercera área se encontraba cinco leguas de San Pedro, era
SanLorenzocon300pobladores, luegoSanIgnacio con 190y
siete leguas más adelante San Jerónimo con 40 habitantes y
dos leguas más adelante San Juan de Casta con el mismo
númerode pobladores y finalmente el mineral deMapimí con
100habitantes.

En San Pedro de la Laguna, 16 leguas al poniente de Parras,
con una totalidad de habitantes de 1,700 personas. En la
cabeceraque era San Pedro, moraban590 personas. Un poco
al sur se encontraba SanNicolás con 160 pobladores; 7 leguas
al sur San Marcos de Hornos, con 100 habitantes y dos leguas
al sur de éste SantaAna también con 100vecinos. El área de
San Pedro, tenía tres visitas al norte: San Joseph, Santiago y
SantaCatalina,distantes 4 o 5 leguasde la cabecera con unas
200personasquehuíande losfríosde laLaguna.

El total de habitantes detoda lamisiónerade 3,720 habitantes
en toda labastaregión delaLaguna. (38).



Por su parteel P. Aristainformando a su provincial diceque la
población de Parras, a la queatiendenél y el P. Agustín, tiene
otras cinco, para emplearse en la compañía para gloria de
nuestro Señor. La primera dice, de SantaAna, comoa quince
leguas al poniente de Parras y con unos 500 vecinos, gente
muymanejaday buenos cristianos con unos nueve caciques.
Tierra de ciénegas, manantiales, montes, frutas y cazade todo
género.

La segundaes en la Laguna Grande, 18 leguas deParras, en el
derramadero del ríode lasNazas, queademásdelacaza, frutos
y semillas, montespiedray maderatiene abundancia depesca.
Gente mansa,con treintacaciques.

La tercera la que llaman la del cacique de Aztla, que tiene
además de lo anterior "saca" de agua de río para regar
sementeras, hay mucho sabino y fresno para edificios.
Población de unos 500vecinos de gente cristiana y reducida a
congregación. La cuarta son las rancherías de San Francisco,
del río de la Nazas arriba. De unos 350 cristianos en
congregación y muy avenidos entre sí. La quinta y última
población es la que llaman de las Cuatro Ciénegas, como 30
leguas al norte de la otra parte de la Laguna, por el valle que
llaman de la Herradura o de Tlaxcala, de donde se pueden
juntarun pueblode2,000vecinos. (39).

Poresta época se da avisoal Virreyde que no son suficientes
dospadrespara atenderla misión, por el número depueblosy
ladistancia de ochoy mas leguas unos de otros. Suexcelencia
dioordenal padre Provincial paraque despachase otroscuatro
padres, que con todos fuesen seis los que atendiesen la nueva
cristiandad de Parrasy la Laguna.
Por los años de 1607 estaba bautizada la mayor parte de los
adultos de la gentilidad y participaban de las celebraciones

que los misioneros les preparaban. Tal es el caso de la
celebración de la fiesta de la Natividad de nuestro Señor
Jesucristo a la que concurrieron algunos españoles y los
padres convidaron a los indios para que se alegraran como
cristianos e hiciesen bailea lo cristiano. Asícomenzó ladanza
de una parcialidad de las muchas que concurrieron a la fiesta,
laque guiabauncaciquede losquellaman Iritilas.

Ircspués de la danzase hizo la adoración del niño Jesús y a su
Santísima Madre, cuyas imágenes e leshabíandispuesto en la
Iglesia. Sus cánticos traducidos de su lengua en que los
.antaban decían así: "Digno es Dios nuestro Señor de ser
alabado; Mucho nos alegra la pascua de nuestra Señora:
¡\ laben los hombres a nuestra Señoray Madre: Adoremos el
lugar donde está nuestra Señora Madre de Dios nuestro
Señor".

I icspu és lospadreshicieron unconviteparaellos espléndidoy
regalado, de un novillo que de su estancia regaló un español.
Ouedaron los indios tan agradecidos con el sacerdote que
decían queaunquequisiera irsedeallíno lodejarían salir.

lJno de los mediosque ayudaron a la conversión y asiento de
la gente y de otras que se pretendieron domesticar, y reducir,
fue la de llevar algunos pobladores de otras naciones más
políticas y cristianas, contando para ello con el apoyo del
robemador de la Nueva Vizcaya trajeron indios mexicanos
Tlaxcaltecas ofreciéndoles privilegios para que viniesen a
vivir y asentarse entre los laguneros y los de Parras, para
poblarlayayudara losPadres enestacristiandad. (40).



Cristo de la Parroquia
de Parras

No faltaron asimismo las dificultades para mantener las
misiones, tantopor la faltade personal, que en el añode 1612,
se pensó seriamente en abandonar las misiones.
Afortunadamente el P. Rodrigo de Cabrero determinó en este
mismo añoque mantuviesen lasmisiones por ser losPadres el
único elemento religioso delaregión.

Otro elemento de dificultad eran las supersticiones de los
indios quecon motivo de las enfermedades comola viruela y
la peste de Cocolixtle, atribúyanlas, los hechiceros, al
bautismo y abandono de susdioses. Flecharon caballos de los
misioneros y a ellos losamenazaron de muerte. Muchos de los
pueblos quedaron seriamente diezmados en su población y

otrosabandonados totalmente aunque lospadres hacían gran
esfuerzoporconvencerlos desuregreso,peroenvano. (41).

A la peste sucedió una grande inundación en 161 2, en que el
Nazas, que es muy caudaloso y pasa por medio de la misión,
con las muchas lluvias ,"salió de madre", con tan grande
ímpetu,quedecían losindios quedetreinta añosatrásnohabía
sucedidocosasemejante. " Juntoa unpueblo quese llama San
Gerónimo, abrió nueve gargantas el río, y dejó la madre por
donde antes corría y puso en mucho peligro al pueblo y a la
gente.

En otro pueblo llamado San Ignacio, subió el agua con tanta
fuerza, que dio en tierra con la Iglesia y vivienda de los
religiosos.EnSanPedroabrióungrancanal y se llenóparte de
las casas de los indios que tuvieron asustados que huir".
(42,43)

L.- Una Avenida del Río Naza.~ -------1



I.os Padres que fueron enviados a reforzar la misiónde Parras
y la Lagunay estandoaúnel P. Aristacomoprovincial, fueron:
El P. Hernando de Tovar, sin dudael más ilustrede ellosporel
martirioquerecibió enTepehuanes.
Desde niño convivió con los padres misioneros de la
compañíay entro en ellahastaordenarse sacerdotey enviado a
la misión de Parras en 1608 con el P. Arista. Otros padres
fueron; Gonzalo de Tapia (otromártir), MartínPérez, JuanB.
Velazco y Hernando de Santarén. Otro de los beneméritos
misioneros compañero del P. Aristaporsiete añosen lamisión
fue el padre Diego Díaz de Pangua, a quien se atribuye la
prosperidad del seminario y autor del Arte y Vocabulario y
Catecismo Zacateca,quehablaban aquellos indios. (44).

Los éxitos de los misioneros en la región, fueron expresados
por los jesuitas en 1625, notificando el número de bautizados
en sus misiones. Un total de 101 ,563 bautizados. Asimismo

los franciscanos mostraban sus éxitos en las crónicas de los
padresArlegui, Telloy deDeTorres.

En el camino de exploraciones hacia el norte de Coahuila, el
alcalde Fernando del Bosque, dio fe de que el Padre Larios
ofreciómisacantadaa laqueasistió toda la gentey después de
acabada pidieron a dicho padreque losbautizaray dándoles a
entender por intérprete pordicho padrequeno podíanhacerlo
hasta que supieran las oraciones y por consolarles bautizó a
cincuenta y cinco criaturas de pecho. Lo que hizo el padre
Larios no todos lo observaban. Haydocumentos en losquese
puede comprobar que muchos indios se bautizaban en masa
trasunapredicación únicaconsurespectiva traducción. (45)

La mayoría de los indios seminómadas de la región no se
sometieron a la evangelización de los misioneros ni a sus

valores morales a lo que contrariamente hicieron los
sedentarios tlaxcaltecas aliados de los conquistadores y
rrusioneros.

Un ejemplo de los métodos de catequesis lo muestra el
confesionario en lengua coahuilteca del padre Bartolomé
García, el cual tomó de uno más antiguo de Fray Gabriel de
Vergara en el cual muestra el interés y las prioridades al
momentodeconfesara losindígenas.

Preguntas que hacía el confesora los indígenas coahuiltecos
en 1760.

1eroMandamiento: Cuando cantael tecolote, u otro pájaro, o
cuando llora algún animal ¿crees algo? ¿ Has creído lo que

- ?suenas ..

4°. Mandamiento:¿ Hashechoburladelagenteanciana?

5°.Mandamiento: ¿Hascomidocarne degente?
¿Hascomidoelpeyote?
¿ Hasbailadomitote?

¿Cuándo estabas preñadahicistealguna
cosa para malparir y mataste Al muchachito que tenías en el
vientre?

6°. Mandamiento ¿ Has fornicado a alguna mujer en la
Iglesia?

¿ Has fornicado conalgúnhombre por la
parteposterior?

7". Mandamiento : ¿ Mataste algún becerro o vaca de otra
misióno deespañoles?



EXHaRTO: ¿ Porquéno tienesmiedoa tu Dios?
¿ Porquéno tienesmiedoal infierno?

Pues anda con cuidado: A Dios no lo has de enojar con los
pecados. Sienojasmucho a Diosquizáslediráal demonioque
te lleve preso al infierno. Quizás de repente te quitará Dios la
vidaparaqueno le vuelvas a hacerpecadosy te echará Dios al
infierno paraque tequemen losdemonios.(46)

L.- Casa de la Misión de Parras ----- ....



IY.- LA ENTREGA DE LAS MISIONES A LOS
SACERDOTES DIOCESANOS.

Un poco mas de medio siglo de labor evangelizadora en estas
tierras Laguneras, lograronrealizar los padresde la compañía
de Jesús, con grandes logros entre penurias y sufrimientos.
Aún cuando desde el S. XVI ya había sacerdotes diocesanos
quedeseabanentraren lasmisionesde losreligiosos, fue hasta
1652 cuando se llegó al .fin de un conflicto intraeclesial,
penoso y dificil, el cual culminócon la entregaporparte de los
religiososal Obispodiocesano.

Los protagonistas de este proceso fueron el Virrey Juan de
Palafox y Mendoza, interino por cinco meses, y además
Obispo de Puebla que luchó por quitar las doctrinas da los
Jesuitas en Puebla, y Por otro lado el Obispo de la Nueva
Vizcaya; Don Francisco Diego de Quintanilla Hevia y
Valdés,( 1640-1655) que era religioso de la orden de San
Benito y había tenido largo pleito con los Franciscanos y
Jesuitas en su diócesis para dar a sus clérigos las más
florecientes doctrinasdeaquellos.

En la Parroquiade Parras el Br. Matheo de Barraza,sacerdote
diocesano, empezó a fungir como párroco desde 1641. No
existe documentación de cómo se dio el cambioni la forma en
que losjesuitas entregaronla misión.En fechas muy cercanas
al día en que los jesuitas dejaron la misión de Parras, le fue
pedida una relaciónde las propiedadesqueposeía la misión al
P. Thomás Zapata. Por lo visto ya se empezaba a agitar la
cuestióndelaentregaal clerodiocesano.

En 1641 el P. Zapata, escribió una carta dando razón de las
tierras,viñasy aguaque poseía el templode Parras. Dijo en su
misiva quesiendogobernadorde Guadiana,Diegode Velazco

\7;1 )

(1 595-1600), Yalcalde Mayor del Río de lasNazas y Misión
del pueblo de Parras y la Laguna de San Pedro, el Cáp.Antón
Martín Zapata, se hizo donación al P. Juan Agustín de
Espinoza del agua y arrollo de Parras para la viña de la casa
que estableció.

Recordó en su escrito a algunos de los primeros misioneros
que evangelizaronestas tierras: FranciscodeArista, Diegode
Larios, Luis Ahumada, Thomás Domínguez, Juan Ruiz de
Feria, Pedro de Cárdenas, Francisco Calderón, Juan de
Sanguesa y Pedrode laSerna.

Existe en elArchivo generalde Indiasuna seriede cartasentre
elobispo HeviayValdéz y elgobernadordela NuevaVizcaya
Don Diego Guajardo Fajardo en las que el primero solicita el
apoyo del gobernador paraquitar las doctrinas a los religiosos
de la orden de SanFrancisco y de los Jesuitaspara darlas a los
diocesanos. Al parecer el gobernador tenía cierta estima y
preferencia por Franciscanos y Jesuitas a los que apoyó en
algunas misiones que tenían a su cargo las cuales el obispo
quería para susclérigos seculares.
La situación llegó al grado de que el obispo al no recibir del
iobemador el apoyo solicitado,lanzó laexcomunión contraél
y el entredicho a la ciudad de Parral, que era por entonces la
.apital de la provincia de laNuevaVizcaya.

Porsu parte el Obispo Fr. Diego de Heviay Valdés, escribióal
Rey Felipe IV, en 1652, para informarle de los sucesos
reIeridos y presentando, conrazón, losargumentos por los que
justamente pideel apoyo del gobernador. Dice: "En cuanto al
modo como procedí contra el gobernador, pudo ser más
t .mplado, benigno y paternal, pues consta por los autos que
antes de declararle por incurso, le estuve amonestando y
r .quiriendo mas tiempo de sesenta días paraque me volviese
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el clérigo, y revocase las inhibiciones y auxilios". ...
"Finalmente me salí de Parral para no causar incendios y
ruinas, volviendo las espaldas a los émulos, dejándolos
victoriososy mefui a laReal Audiencia deGuadalajara".

Posteriormente presenta al Reyal clerodelaNueva Vizcaya e
informar acerca de los sacerdotes mas distinguidos del clero
de Durango entre los que se menciona al Br. Matheo Barraza
dequiendijo esnatural de laciudadde Durango, hijo legítimo
de Mateo Barraza y de' Bemardina Suárez, gente noble y
limpia, de cincuenta años, graduado y versado en dos
facultades y de buenas letras y costumbres. Que era Párroco
del valle de Parras desde hacía 12 años y lo juzgo digno,
terminaba elobispo, decualquiermerced y puesto eclesiástico
enqueV.M. seaservido deocuparlo.
El P. Barraza empezó a firmar los libros de Bautismos de
Parrasel 26 de Junio de 1641 , pero al parecer por sus mismos
escritos, aunque vivía en Parras, seguía considerando su
domicilio enDurango parasusasuntos y efectos legales. (47).
Sacerdotes enlamision deParrasy SanPedro de laLaguna:

1592 Gonzalo deTapia, MartínPelaez, Nicolás deAmaya
1594 Francisco deArista Francisco de Gutierrez Geronimo
deRamírez JuanAgustín deEspinoza Nicolás Rodríguez.
1596 PedrodeSegovia H.Juande laCarrera.
1597 Bartolomé deHermosa.
1604 Diego DíazdePangua.
1605 Geonimo de Santiago, Thomás Domínguez, Luis de
Ahumada.
1607 PedrodeCárdenas
1608 DiegodeLarios.
Hasta 1641 aparece el primer diocesano Matheo de Barraza
enSanPedro,Anteriormente atendidos deParras.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - (
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En cuanto a la misión de San Pedro de la Laguna cn 1641 el, ,
promotor fiscal del obispado, Toribio Díaz de Quintanilla ,
presentó anteel Obispo de Heviay Valdés, trescédulasreales
en las cuales se trataba de la relación de lasórdenes religiosas
y las parroquias diocesanas, así como loscasos en los que los
religiosos debíanentregarlasmisiones alclero diocesano.

El Obispo de Hevia, citó al P. Juan de Lugo de la compañía,
que residía en SanPedro de la Laguna, para examinarlo y en
caso de ser aprobado conferirle el cargo de párroco de esa
población. Eraclaroquese tratabadesegregarla de ladoctrina
para entregarla al clero diocesano. El notario Sebastián de
Lara notificó al padre la decisión del obispo. El padre por sí
mismo no podía entregar la misión sin autorización del
provincial así que se negó y además culpó al obispo de un
posible levantamiento en armas por parte de los indígenas a
causa de la determinación episcopal. El fiscal diocesano
Toribio Díaz, declaró rebelde al P. Lugo y solicitó al obispo
nombrarunpárroco diocesano paraSanPedro.

1....- Lugarde laAntigua Misión deSan Pedro __.....

ElObispo asuvezordenó alnotarioLara, mandar porsegunda
vez la presentación del P. Lugo ante el prelado antes de 24
horas, manteniéndose éste en la misma posición anterior. Se
dio una tercera cita, la cual tampoco se realizó, así que el
obispo determinó suspenderlo de sus funciones conun edicto
del 2 de Juniode 1641 , en el cual se manifiesta queel P. Lugo
deja de ser doctrinero de San Pedro y su lugarserá ocupado
por el Br. Marcos de Orona. Se comunicó al P. Lugo la
determinación y apeló contra la determinación. Sin embargo
cl lü de Junio, llegó el Br. Marcos de Oronaacompañado del
Cap. BernardoFlores de Satíen, alcalde mayorde Mapimí, y
deMons. Hevia, paratomarposesióndelcuratoy elBr. Orona
celebró unamisa.

Como se quieraal final SanPedrode la Laguna pasóa manos
diocesanas y Parras también no sin antesponerciertas reglas
para lo sucesivo en laentrega de misiones al clero diocesano.
Al final se hizoundocumento titulado: "Razonesy apuntes de
Iaentrega de lasmisiones deParrasy SanPedro delaLaguna".
Porestosapuntes nosenteramos queel P. Pedro Pantoja, rector
de Durango y visitador de las misiones fue el encargado de
realizar los trámites respectivos de la entregafinal. En 1655 se
entregaron los libros de bautismos, matrimonios y entierros,
tanto deParrascomodeSanPedro, loscualesabarcaban desde
1603 hasta 1649. Los libros de Parras habían sido firmados
por los p.p. Luis de Ahumada, Juan de Betancur, Thomás
Domínguez y Sebastián de Hita.Losde laLaguna porsuparte
contenían las firmas de los p.p. Diego de Larios y Gaspar de
Contreras. (48). Al parecer el final del conflicto de la entrega
de lasmisiones se extendió mas allá de 1955. Según datosdel
archivo de Parras, presentados por el P. Churruca, en el año de
1656, se encuentraen San Pedro de la Laguna el Br. Joseph
Marquez.



r...-_ Retablo de la Parroquiade Parras ---'

El P. Ribas dice que este episodio termina posteriormente a
1653. Una carta del P. Gaspar Contreras dice: "No hemos
dejado este año de 1653, de hacer algún fruto en las almas a
quienes sus mismos pastores les impedían el recurso a la
compañía, de que se ha seguido pérdida de sus ovejas y
condenación eterna de muchas". Los indios laguneros,
tampoco han quedado destituidos de nuestro socorro
espiritual, porque aunque andan perdidos y derramados por
sus querencias gentílicas de donde la compañía los había
sacado y reducido a pueblos de conversión, siguen siendo
atendidos en sus necesidades espirituales. Aunque
ciertamentese puededecirque el traspasode estasmisiones a
los diocesanos significó en buena medida una calamidad para
los indígenas, por las circunstancias que se vivieron en la
Laguna con el levantamiento de los Tobosos en 1645.
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En los pueblos de cabecera donderesidían misioneros, con la
atención de sus demás pueblos de visita, pusieron dos curas,
uno en Parras y otro en San Pedrode la Laguna, sin embargo
su celo y asistencia no podían suplir las atenciones de sus
predecesores. (49). El Padre Joseph de Zamora empezó a
administrar la parroquia de San Pedro de la Laguna y San
Joseph de lasHabasy loexpresó de lasiguientemanera:
"En 7 de Mayo de 1683 entré en la posesión de doctrinero
propietario de San Pedro de la Laguna y San Joseph de las
Habas y desde este día correel asiento de los entierros de los
feligreses amicargo".

V.- MARTIRES MISIONEROS.

No podemos dejar de mencionar que durante el proceso
evangelizador de estas tierras, hubo además de grandes y
notablesmisioneros comolodescribimos al inicio delcapitulo
sobre las misiones de la Laguna, mártires que supieron dar
testimonio de su fe y amoral prójimoal cual les tocóensuerte
evangelizar y recibirde losinfielescruelestormentos.
En tiempos del Gobernador de la Nueva Vizcaya, Don
Rodrígo Río de la Losa, hombre de mucho poder y además
muy piadoso, compañero del expedicionario del Norte,
Francisco Ibarra, pidió al P. ProvincialAntonio de Mendoza,
algunos misioneros de la compañía. Sin embargo fue hasta
1591 que enviaron a los PP. Gonzalo Tapiay Pedro Méndez.
Apenas llegando a Guadiana, Don Rodrigo les pidió se
trasladasen al laprovincia de Sinaloasujetaa la gobernación a
su cargo. Tres años después, el 11 de Julio de 1594, fue
martirizado el P. Gonzalo deTapiaen el pueblodeTovoropa, a
donde acudió a celebrar misa como era su costumbre desde
Ocorori donde tenía su residencia. Fue acompañado por D.
Pedro cacique de Ocorori y otro-indio. De su enseñanza y
exhortación a dejarsus idolatrías, y viciosque soninspiración



del demonio. Surgió entre algunos indios la concertación
para matarlo al otro día. Esteacto lo perpetraron después de la
misa dominical cuando uno de los asesinos se acercó con la
intención de besarle la mano y el que venía atrás le dio un
golpe el la cabeza con una macana que traía, luego con el
intento de salir de la casa los otros que aguardaban fuera se
avalanzaron y lo acabaron cortándole la cabeza y el brazo
izquierdo. Después robaron la casa y el ornamento de la
celebración de la misa así como la camilla donde dormía el
padre. (50).

Otromártir al que haremosmenciónel el P. Hernadode Tovar,
llamado el mártir de Tepehuanes, el cual estuvo ocho años en
la misiónde Parras y San Pedrode la Laguna. Nacióen el año
de 1581 enCuliacán,conoció a lospadres de lacompañía ensu
propiacasa, lugardondeparaban losmisionerosde Sinaloa.

Elniño los seguía a todaspartesy le encantabasuamabilidad y
celoapostólico.Conocióal P. Gonzalode Tovar, MartínPérez,
JuanB.Velazco y Hernándo deSantarén.
Cuando trajeron a su casa la cabeza del mártir P. Tapia, su
madre vaciaba una caja de sus alhajas para poner en ella el
nuevo tesoro: "Mamá, le dijo, esta caja es muy chica para tan
grandecabeza,guárdalaparacuandoyo sea mártir".
En 1608fue destinadoa la misión de Parras comoayudadel P.
Arista, después de un breve tiempo en México, regresa a la
misión por Durango, donde se encontraba el Superior y
visitador el cual le encargó fuera a Tapia a agenciaruna obra
pía para dicho colegio.A su regresoen Santa Catalina, le tocó
labienaventuradamuertedelmartirio. (51).

A dicho pueblo habían llegado cantidad de mercaderías que
los indiossabían las ibana llevar a Guanacevíantesdeltiempo
señalado. Dando asalto a las mercaderías mataron al Padre

Hernando de Tovar que iba acompañado de un español
llamado Alfonso Crespo, el cual escapó y se refugió en la
estancia de Atotonilco donde tambiénse encontraba un padre
religioso de San Francisco, Fray PedroGutiérrez, a los cuales
también mataronaldía siguiente en ladichaestancia.
Fray Pedro con un crucifijo en las manos predicaba a los
indios persuadiéndoles de que no cometiesentan grandemal,
pero acabócon un flechazo que leatravesóel estómago, luego
tomó el crucifijo en sus manos un muchacho español de 14
años, que meses antes se estaba preparando en México,
llamábase Pedro Ignacio, el cual antes de morir hizo voto de
ser religioso, y después el humo de chile con el que
incendiaron lacasa, lomató.(52).



1':11 cuanto a la muerte del P. Tovar, los indígenas: "Echando
mano del religioso, lo agarraron, diciendo y blasfemando:
Veamos este que es santo, como lo resucita su Dios? Que
piensan estos, que no haysinoenseñar Padrenuestro queestas
cn losCielos; y Dios te salveMaría. Elsanto Padre, con animo
intrépido y constante, les comenzó a predicar la fe santa
Chiristiana, contra que ellos blasfemaban y no se amansaron
lobos tanrabiosos, que teníael demonio ya tan enfurecidos, y
hambrientos de la presa agarrada, que sin aguardar mas
razones, y estandopredicando, uno le dio una lanzada por los
pechos, con que brevemente expiró, encomendándose con
grande afecto a DiosN.S.y llamándole en su ayuda, año arriba
dicho(1616), adiezy seisdeNoviembre. (53).

Nopodemos ignorarsinembargo elmartirio deFrayMartín de
Altamira por dos razones ser el único mártir del Noreste de
México y habersidode losprimeros evangelizadores desde el
Nuevo Reino delLeónhasta SanEsteban del Saltillo.
Lamuerte delpadreAltamira ocurrió a principios delaño 1607
y los causantes de este asesinato fueron los indios
Quamoquanes de lasmargenes delríonadadores quesehabian
levantado en armas. Por encargo del virrey Luis de Velazco
envió al capitán Urdiñola, Gobernador de Nueva Vizcaya, el
cual recluto gente en la villa de Saltillo y fue a pacificar y
castigar a losculpables dedicho asesinato. Eneldocumento se
habla de tres indios doctrineros que acompañaban a Fray
Martín y que también fueron muertos a flechazos. En la
información de los conventos se hace referencia con el
testimonio de Fray Francisco Santos con la siguiente nota:
"Itemsabequemataron enCoahuila los indioschichimecos de
aquella tierra al padre FrayMartín de Altamiraque lesestaba
administrando y doctrinando ... le mataron dentro de una
hermita que estaba dedicada para que los dichos indios se
juntasen a la doctrina y ahí lo flecharon estando de rodillas

recibiendo losgolpesquese ledieron hasta queexpiro". *

Como podemos observar, la evangelización de estas tierras
costó sangre y se regó como la de los mártires para que
floreciera la fe cristiana en la Laguna y sus alrededores. Sin
embargo para el año de 1678, la obra misionera iniciada por
los Jesuitas y continuada por los diocesanos de laépocaquedó
reducida a ruinas. Un escritor anónimo que vivió 30 años en
Parras y visitó todas las misiones, señala que la causa del
despojo de las misiones para entregarlas al clero secular, la
amistad del Obispo de Evia y Valdés con el gobernador, Don
Gaspar deAlvearel cualmovido por sus influencias permitió
laapertura deun pleitoporparte de la familia Urdiñola,dueña
de la hacienda del Rosario, en contrade los indios de Parras
para quitarles el Agua Grande. Cosa que no lograron gracias
laayudadelosJesuitas enlaaudiencia deGuadalajara.
Mas tarde se casó Don Gaspar con Doña Isabel de Urdiñola,
heredera de los bienes familiares y de esta manerase halló la
manera de despojar a los indios de sus tierrasy ponerclérigos
más manejables que los Jesuitas. Estos por su parte se
retiraron a evangelizar a las tribus del extremo norte de
Coahuila como Cuatro Ciénegas, Nadadores hasta el Río
Grande. (54).

* Evangelización en el Nuevo Reino de León. Eugenio de hoyo
Instituto Tecnológico de Monterrey; En Anuario Humanitas 1965.
U.N.L.



I
I

1
I

1

- Colegio de los Jesuitas de Parras
Fam. Sánchez Navar ro

.... - '-,. _ - - -

.J--Jf--- ----- ,

Rio Nazas y Aguanaval

..'

[S CAL A C. 'l.AFIC A

limite del Estado
Marquesado de Aguayo

"li- - 1-

I

I
L.r----/--___'\_ ~LL.iJ>') ,_~

VI.- NACIMIENTO DE UN GRAN
LATIFUNDIO.

En la transición de la colonia hacia la independencia se fue
gestando en México el sistema sociopolítico que tuvo
influencia directaen lavidaeconómica de laspersonas que
conformaban las haciendas, las cuales, eran administradas
por sus dueños españoles, conquistadores y nobles. Estas
tierras habían sido adquiridas a base de subastas publicas y
mercedes reales. Estas eranbeneficios que la coronaotorgaba
a los conquistadores como premio por sus trabajos de
expansión colonizadora. Los latifundios se formaban condos,
tresomas haciendas.
Cuando buscamos en que reside el poder de los hombres
importantes, descubrimos queentodos casoses similar; todos
ellos utilizan sus tierras, como base para colocarse en una
posición decontrolde personas (55).



El iniciode la formación del latifundiomásgrandede México,
tiene suorigenen latierra que fue realengadelReinode Nueva
Vizcaya y recordando que el origen expedicionario hacia el
norte tenía un objetivo claramente dirigido hacia la minería.
Sin embargo las tierras donde se fundaron las primeras
poblaciones fueron perfectamente aptas para la agricultura lo
cual permitió que los asentamientos fuesen estables,
permitiendo así un desarrollo importante en el comercio y
producción agrícola como la uva y sus derivados como el
aguardiente y vinos generosos, también la producción de
granos y carne. Se puede decir que fueron sustento de los
principales centros mineros de la región y posteriormente se
extendió su ramo agrícola a toda la nación. Aunque es justo
decir que para lograr la consolidación de sus negocios no se
escatimóen la explotaciónde los trabajadores de loscascosde
las haciendas, los cuales ganaban el salario de tres, cuatro o
cinco pesos al mes. Cuandoalguien perdíaalguna herramienta
de algún equipo o un animal, su valor invariablemente se
cargaba a su cuenta. Un hombre que perdió una mula, le
cargaron treinta pesos y en el pago de la deuda se le fue la
mayorpartedel salariodel año. (56).

Desde la fundación de los primeros pueblos de la Laguna,
inició la formación del gran latifundio que llegó a tener siete
millones de hectáreas de tierras llegando a ser el más grande
no solo de México sino de Latinoamérica. Don Francisco de
Urdiñola llegócomo conquistador a la Nueva España en1572
como un oscuro soldado, pero pronto se convirtió en rico
minero y latifundista gracias a su poder político. Fue
gobernador de la Nueva Viscayaen 1602conjuntando así las
tierras realengas que incluían desde Bonanza, Mazapil, Río
Grande y Parras. Fundador también de Concepción del Oro,
Patos(General Cepeda) yotras haciendas más.Tuvoenormes
criaderos deganado, ingenios para beneficiarmetales, tiendas

de telas y explotación de minas en Mazapil y Sombrerete
Zacatecas.
El centro del latifundio de Urdiñola se encontraba en la
haciendadeSanFranciscode losPatos. (57)

Vito Alesio Robles nos dice que sus primeros pasos a su
llegada a NuevaEspaña los dirigiópor la regiónde Durango y
Zacatecas, llegando a ser uno de los más ricos y afortunados
de la Nueva Vizcaya y de la Nueva Galicia. Tan solo en el
territorio Coahuilense abarcaba la tierra de tres millones
doscientas noventay tres mil cientocincuentay tres hectáreas.
Murió en su hacienda de Santa Elena, en las cercanías de
Nieves Zacatecas, enel año de 1618 (58).
Después de sumuerte, sus propiedades se mantuvieronunidas
por varias generaciones a través de la herencia por vía
lcmenina, al no haber varones. Su bisnieta se casó con el
marqués de Aguayo y Santa Olalla, quién creó el Mayorazgo
de Aguayo. A partir de 1712, el segundomarqués de Aguayo
se dedicó a consolidary expandirel latifundio hasta su muerte
en 1734. Las tierras de la Laguna que el marqués adquirióen
1717 a travésde" mercedes reales", comprendía28 sitiosde
ganadomenor, por el pago de 250pesos.(59). ,
1:1 tercermarqués deAguayo ycondedeSan Pedrodel Alama,
.xpandióel latifundio unas 50 mil hectáreasmás, cuyo centro
lue la hacienda de Santa Catalina del Álamo en Durango y
para el año de 1760ya tenía lasmencionadas siete millonesde
hectáreas. (60).

Otro de los latifundios muy grandes de esta región es el de la
íarnilia Sánchez Navarro, familiaestablecidaen Saltillodesde
fi nes del S. XVI, se habían consolidado como una familia
prestigiada por sus actividades militares, comerciales y de
minería. En 1762 uno de los miembros de la familia, se ordenó
sacerdote, el Padre José Miguel Sánchez Navarro y fue



enviado como Cura a Monclova, el cual logró consolidar el
mercado y comercio del lugar, comenzando a adquirir
pcqueños ranchos alrededor deMonclova, llegando acomprar
42,635 hectáreas con dinero obtenido del comercio y con la
especulación de los diezmos que recibía el cura. Para 1805
tenía el latifundio 335,719 hectáreas y en 1821, para la
consumación de la independencia, había duplicado su
extensión.

En 1840, debido a las deudas de los marqueses de Aguayo,
compra por 326 mil pesos, el marquesado de Aguayo
consolidando así una propiedad de más de 8 millones de
hectáreas en lacualquedó comprendida casi la totalidad de la
comarca lagunera.

Es importante señalar que además de la agricultura, la
actividad principal a la que se dedicaban era la cría de ganado
y al comercio. La cría de ovejas se convirtió en un gran
negocio delmarquesado, logrando en poco tiempo la ventade
más de 60,000cabezasen el centro del país. La lana fue otro
negocio paralelo la de la ganadería, logrando ser la familia
Sánchez Navarro, la principal abastecedora de lana de la
región. Esta actividad será la que anticipa la producción
agrícola delalgodón alrededorde1830. También desarrollaron
otras actividades comerciales como la destilación de licor de
mezcal, aguardiente, vinobrandyy cañadeazúcar.

En cada cascode hacienda había una tienda de ellos mismos
que servía de auto abasto para los peones y las necesidades
internas del latifundio. El resto de la producción se vendía a
México u otros lugares. Lograron así consolidar en menos de
unsiglo, unaempresa quecombinó laagricultura, el comercio,
la industria y la mineríay por supuesto sus principales socios
fueron hacendados, comerciantes, mineros y políticos. (61).

Al sur del marquesado de Aguayo, se formó a partirde 1729
otro latifundio que perteneció al colegio de los Jesuitas de
Parras, los cuales con la asignación real de 300 pesos para
costear la formación de un seminario para la formación de
jóvenes, formaron unahacienda,queseconvirtió en latifundio
conel objetode sostener sus actividades educativas. En 1731
se remataron en subasta pública 17,339 hectáreas por la
cantidad decincuenta pesosqueadquirieron losjesuitas.Poco
después fueron adquiriendo mas tierra hasta convertir un
latifundio de341 ,000hectáreas.

La cabeceradel latifundio estabaen la hacienda de SantaAna
delosHornos. Ellos mismos fundaron unpueblo que se llamó
SanJoséy Santiago delÁlamodeParras (Viesca) confamilias
traídas de Parras que fueron la base de la mano de obra
necesaria para la explotación del latifundio. Contaba con
varios manantiales que permitían el cultivo de viñedos y
cereales, contando además con excelentes pastizales y una
basta extensión de salinas que se habían explotado desde
tiempo de los indios. El latifundio de los Jesuitas abarcaba
hasta la hacienda de Jimu1co, el mineral deAlferez (Estación
Otto.) y un pequeño lugar llamado Realito, donde había
capilla con ornamentos y vasos sagrados donados por los
mineros. (62).

Por lapartede laLaguna deDurango semercedaron lastierras
a José Vázquez Borrego, la cantidad de 137,151 hectáreas,
rematadas por lacantidad de 390 pesos, enel año de 1731. La
cabecera seencontraba en SanJuande Casta (LeónGuzmán).
Para 1743, Don José Vázquez, se ve obligado a vender la
hacienda de san Juan de Casta por deudas contraídas con un
acreedor de San Luis Potosí. Esta hacienda también
perteneció a Don JoséAndrésde Velazco, originario deParras

vecino del real de Mapimí que logró consolidar un basto



1 .rritorio al noroeste de Durango. Por las mismas razones de
Vázqucz Borrego, remató sus tierras en 1798 a Don José
Zambrano, rico minero español. A su muerte sus bienes
rústicos se subastaron y fueron adquiridos en 1836 por Don
.1 uan Nepomuceno Flores por la cantidad de medio millón de
pesos. (63).
De esta manera para 1848, la actual Comarca Lagunera
pertenecía a dos grandes latifundios; el de los Sánchez
Navarro con ocho millones de hectáreas y el de Juan
NepomucenoFloresconunmillóny mediode hectáreas.

---- Casa del Marquesado de Aguayo en Parras ----.11

VII.- LAEVANGELIZACIÓN A FINALES DEL S.
XVII y PRINCIPIOS DELXVIII.

Para los primeros misioneros de estas tierras, una misión
significaba algo más que la predicación ambulante y los

independiente de la asistencia urbana. En ella tenían los
misioneros su casa, la Iglesia, la escuela de agricultura y de
primeras letras. Desdesu centro visitaban todas las rancherías
que les correspondían. Las dificultades mas sentidas para
ellos eran las continuas movilizaciones de los naturales, sin
embargo sabían que no podían presionarlos y por el contrario
conservar sus buenas costumbres y esforzarse por enseñarles
lluevas y extraños modosde vivir yunodeelloserael esfuerzo
de acostumbrarlos a un modo establey regularde asociación
política. (64).

Hemos visto que para 1678, las misiones habían decaído
mucho y algunas habían desaparecido. Tomando en cuenta
que habían sido entregadas al clero secular en 1652 y
perteneciendo al obispado de Durango fundado en 1620. Los
Jesuitas emigraron masal nortea fundarnuevas misiones.
I~ l conde de RevilIaGigedo en su informe sobre las misiones
del norte, menciona los inmensos territorios de la provincia
deCoahuila, adjuntando losdatosdeubicación geográfica, así
como las condiciones climáticas, la floray la fauna. Al hablar
de los habitantes de la región menciona 8,319 almas en las
diferentes misiones agregando que con el cumplimiento de la
orden real del 21 de Mayo de 1785, se separaron de la
provinciade NuevaVizcaya, para agregarse a la de Coahuila,
las jurisdicciones de SaItilIo y Parras con sus visitas, lo cual
hará aumentarlapoblaciónmuchomás.(65).
De las misiones de la Laguna quedaban la de San Pedro de la
Laguna y Parras y ahora desde la anexión a la provincia de
Coahuila se iniciará una nueva etapa de reestructuración.
( 'orno permanecía laresistencia de losnaturales a mantenerse
.stables y para lograr la misión de someterlos a la estabilidad,
los misioneros echaron mano de otros indios ya educados en
.stos modosdevida.
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I .OS Tlaxcaltecas los cuales acompañaban a los gobernadores
y a los misioneros para establecer nuevos pueblos, de suerte
que floreciendo pudiesen convertirse en curatos .
Las primeras villas y poblaciones de Coahuilay la región de
Saltillo desde su inicio formaron parte del obispado de
Guadalajara, fundado en 1560, con la excepción de la región
de Parras y la Lagunaque pertenecíanal de Durango, fundado
en [620.

hn la segunda mitad del Siglo XVIII, la Iglesiaa la par que el
robierno de la corona, reconoció la necesidad de atender la
región nororiental de la Nueva España y dotarla de una
Iurisdicci ón religiosapropia, que fortaleciera laposiciónde la
1rlesia en esteterritorio.

1\11 1767 el virreycomisionóal Lic. José Osorioy Llamaspara
hacer un reconocimientoen la provinciade Nuevo Santander,
I petición de su colonizadorJosé de Escandón, para formar
un obispado.
IlosañosdespuésOsorioy llamasrecomendó queelobispado
Incluyera Nuevo Santander, Nuevo Reino de León, Tejas y
( 'oahuila, más la jurisdicción de Saltillo. Sugiriendo a San
l'clipe de Linares como punto mas céntrico para dicho
ibispado.

unque en 1772, el consejo de indias aprobó el dictamen de
recció n, sin embargo tuvo poca notoriedad el obispado ya

que el obispo llegó hasta 1779 y murió unos pocos días
\lcspués dehaberllegado a Monterrey.

I~ I segundo obispofueconsagrado en 1783 y llegó a Linaresen
17X4, pero consideró inadecuada la sede de Linares e
Inmediatamente se regresó a Monterrey, dondeseestablecióy
d .sde ahí escribió al rey explicándole los motivos de su



decis ión y los argumentos por losqueconsideraba impropia la
sede. Pidió además permiso para construirun seminario y un
hospital en dichaciudad.

Las disputas por la ubicación de la silla episcopal no se
hicieron esperar. Unpartido a favorde Linares, otroa favorde
Monterrey y por partede Coahuila, el Cap. Teodoro de Croix,
remitió un informe al rey sobre la situación geográfica,
económica y política de la villade SantaRosaen la provincia
de Coahuila con todás sus bondades y sugería además
adscribir el territorio oriente de Río Aguanaval, incluso
Saltillo, tanto a la mitra como a la provincia de Coahuila,
separándolo, de la provincia de Nueva Vizcaya y de los
obispados de Durango yGuadalajara.

Enestapugna el triunfo fueparaMonterrey quedesde 1789 se
convirtió en sede oficial de la mitra, la cual se afianzó en este
lugary pasaría todavía unsiglopara queestaprovincia tuviera
unapropia. (66).
Aunque había pocos sacerdotes tanto religiosos, de San
Francisco como Jesuitas y diocesanos, sin embargo en la
provincia de Coahuila, era posible encontrar, pequeñas
capillas en pueblos, haciendas y presidios ya queeraparte del
reglamento de fundación.

Durante las últimas décadas de la colonia se iniciaron
verdaderas obrasarquitectónicas con el apoyo delosfieles, las
autoridades civiles y eclesiásticas. Los curatos dependientes
de la mitra de Monterrey se ubicaban en Candela, Cinco
Señores, San Fernando de Austria, Monclova, Nadadores,
Nava, Santa Rosa, Saltillo y San Esteban. Del Obispado dc
Durango, Parras además de las cuatro misiones franciscanas,
de SanBernardo, Dulce Nombrede Jesús, SanJuanBautistay
SanFranciscoVizarrón.

I ~ n la Laguna el P. Juande Morfi, en lavisitaquehizoen 1778,
nos dice,"Eran 15 pueblos(de lasmisiones de lacompañía) de
mucho vecindario y situación ventajosísima, porque cubrían
gran parte del bolsón de Mapimí, que siempre ha sido boca
que vomita naciones bárbaras, Hoy (1778), se han perdido
lodos excepto Parras, porque unos se han transformado en
haciendas y otrosestánabsolutamente despoblados."

Conestas misiones hizoelobispodoscuratos: EldeSanPedro
de la Laguna con el Pbro. Clemente Martínez Rico y el de
Parras con el Pbro. Mateo de Barraza. Las mercedes de tierras
yaguas que tenían en sus tierras se han perdido, conservando
solo las de la hacienda de los Hornos, y Santa Bárbara de la
casa deParras. (67).

I~ n la historiael proceso evangelizador de losmisioneros y las
visitas episcopales opastorales en la región Noreste, de lacual
íorma parte lo que hoy conocemos comoComarca Lagunera,
íueron significativos y de gran aporte en la evangelización y
conformación de las diócesis que hoy conocemos ya
consolidadas.

El obispoDonAlonso de laMotay Escobar, ensu descripción
'cográfica de los reinos de Nueva Galicia, Nueva Vizcaya y
Nuevo León, después de recorrer su vastísima diócesis que
gobernó de 1598 a 1606, enGalicia, (Guadalajara) menciona a
los esforzados visitadores que recorrían sus inmensas
diócesis, asimismo a algunos que nunca visitaron sus
comunidades. Había algunos que tenían treinta, cuarenta y
hasta cincuenta años sin recibir una visita de su obispo. En
ocasiones por las dificultad que presentaba loaccidentado de
los caminos, el clima, las distancias y en otras por la falta de
recursos o de deseos pastorales, llegando al grado de
desconocimiento del territorio diocesano propio.
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Así nació la tan conocida frese: "cada venida de obispo". Un
ejemplo de dedicación y celo apostólico y pastoral es el
obispode Durango Don Pedro Tamarón y Romeral que
gobernó la diócesis de Durango de 1759a 1768; fue el único
obispo de Durango que visitó toda su diócesis. Sin contar su
última visita, la cual no alcanzó a reseñar, por haber muerto
durante la misma. Recorrió un total de 2,768 leguas
castellanas que equivalen a 11 ,521 kilómetros. Nos dejó una
detallada descripción de sus viajes y los lugares que recorrió
enpor lo menos seis de sus ocho visitas que van desde 1759 a
1764, en su "Demostración del vastísimo obispado de la
Nueva Vizcaya".

Resulta interesanteimaginaralobispoRomerala sussesentay
tres años en viajes penosospor cordillerasabruptasy llanuras
desoladas.

Su primer viaje episcopal lo realizó en 1759; su séquito lo
componían tres personas de cuello, dos amanuenses o
escribientes seculares, el cocinero y dosnegros; el equipaje de
treinta cargas de competente peso con sus arrieros y otros
cuidadoresque formaban unnumerosoescuadrón.

"Las más de las veces hubo de alimentarse con pinole en las
largas caminatas, y en las grandes barrancas que infundían
terror, el buen obispo, para no rodar en los precipicios
pavorosos, fue llevado en una silla de cañas que llaman
equipal y en ocasiones la pendiente era tan fuerte, que ni
siquiera recurrió a este recursoy tuvo por menos riesgosubir
gateando". (68).

Las visitas pastorales, nos dice el historiador y filósofo
Enrrique Dussel, era uno de los medios muy usados en las
instituciones españolasdelsigloXVYXVI.



Las había con muchos fines: administrativos, judiciales,
mora les, de reformao dealiento. (69).

En cuanto a los obispos la visita canónica a su jurisdicción,
hecha por sí mismo o por enviados, fue siempre un
instrumento ordinario para cumplir con su deber de
"vigilantes" o inspectores que eso significa la palabra
"episkopos" en griego. Por ello la visita como obligación
quedó plasmadaen el código dederechocanónicoyfueobjeto
demuchos recordatorios porpartede losconcilios.

Elobjeto principalde lavisitasegúnel conciliotridentinoes:"
Introducir la doctrina sana y católicay desterrar las herejías,
mantener lasbuenascostumbres y corregir lasmalas; inflamar
al pueblo con exhortaciones y consejos a la.religión, paz e
inocencia, y arreglar todas las demás cosas en utilidad a los
fieles segúnla prudenciade losvisitadores y comopermitan el
lugar,el tiempoy lascircunstancias. (70).

En 1765, el obispo Tamarón y Romeral, hizo su relación "ad
límina" que es el informe que los obispos presentan
personalmente, por escritoo enviado al Papa cadacinco años.
El obispo Romeral lo presentó al PapaPaulo V. En su informe
reseña la fecha de la erección de la diócesis (1620), la sede
episcopal en Durango y la patrona de la diócesis, la Virgen
Santísima, bajo la advocación de la Inmaculada Concepción.
Presenta las condiciones fisicas y arquitectónicas de la
catedral juntamente con el inventario de ornamentación y
vasos sagrados.

Menciona la estructura eclesial interna para los oficios
sagrados y cargos administrativos. Pasa luego a informar
sobre los límites geográficos del obispado así como las
dimensiones (en leguas) y lascolindancias (lugares).

103( ,

Termina su informe sobre el número de parroquias, dice:
Iglesias parroquiales 60 a cargo de clérigos seculares
ayudados por 74 vicarios o vcepárrocos; cuatro parroquias de
franciscanos que llaman doctrinas y atienden 57misiones. En
toda la diócesis hay actualmente 257 sacerdotes seculares
incluyendoenestenúmero loscanónigos. (71).

Con laexpulsión de losjesuitas en 1767, lasmisiones del norte
poco a poco se fueron debilitando, aunque los franciscanos
suplieron en alguna forma las necesidades espirituales de los
pueblos, de todas formas fue insuficiente. Otro elemento que
contribuyó a la desorganización y caos, fue la adjudicación a
la corona real de todos aquellos bienes y tierras que habían
adquirido losjesuitascon loscuales semantenían a símismos,
al culto y además proveían de alimento y vestido a muchos
indios. Estonos puededar idea de lo dificil que fue mantener
las misiones,aúnlaspocasquequedaron. (72).

1
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VIII.- EL SIGLO XIX. EPOCA DE
INESTABILIDAD.

En las últimas décadas del Siglo XVIII se empezaron
vislumbrar en el horizonte cercano, unaseriede conflictos de
orden social, económico y político que traerían la
inestabilidad al país y por supuesto nuestra región en el norte
no estará ajenaaello.
El país que emergió de la independencia estaba conformado
por una serie de regiones mal comunicadas entre sí, aún
cuando las del norte gozaron de mas autonomía, por la
distancia del centro. Mientras que en Durango la minería fue
laprincipal actividad económica enestetiempo, Coahuila por
elcontrario, alnotenermuchos centros mineros, se dedicó a la
ganadería y al comercio como principales actividades
económicas.
El marquesado de Aguayo, no sobrevivió a los embates
políticosy económicos quetrajoconsigo la independencia. Ya
desde lasúltimas décadasdelperiodo colonial, el marquesado
enfrentó una serie de problemas financieros que marcaron el
iniciodesudecadencia.
El Padre JoséMiguel, murióen 1821, heredando su fortuna a
susobrino JoséMelchory éstea sus hijosJacoboy Carlos los
cuales tuvieron activaparticipación en losconflictos políticos
quesurgieron enCoahuila, después dela independencia. (73).
La agitación por la independencia, introdujo a la familia
Sánchez Navarro, hasta el momento al frente del marquesado
de Aguayo, en la política quebrantando así su patrón de
conducta que había prevalecido hasta entonces de no
participaren lapolítica.
1·:1Padre José Miguel Sánchez Navarro, sabía lo que sucedía
1\0 solo enel Virreinato sinoespecialmente en España. Porsu
parte JoséMelchor, su sobrino, queestabaávidode conocerde
la política, de leyes e instituciones y que rompiendo la
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Iglesia Santa Ana de Hornos
antes de su remodelacién



(radici ón se lanzó como alcalde de Monc1ova, en enero de
IX10. Para el otoño de ese fatídico año y estando en Saltillo
para las ferias , llegó la noticia de que Hidalgo se había
levantadoenarmas en elcentro delpaís.

El gobernador comenzó a reunir lastropas para hacerfrente a
la insurrección. José Melchor puso losconsiderables recursos
económicos de la familia Sánchez Navarro disponibles al
financiamientode la inminentecontrarrevolución. (74)

En ninguna de las actividades políticas de los Sánchez
Navarro, trajo la independencia tantos cambios como en la
mano de obra de sus haciendas. En el punto de vista de los
peones, los cambios siempre fueron para empeorar. Después
de la independencia los patrones querían seguir como en la
épocacolonial para asegurar la mano de obra. Los abusos no
se hacían esperar. Padres endeudados, hijos pagando las
deudas de sus padres, individuos desamparados pidiendo
trabajo,caíanenel sistemadeendeudamiento. Sinembargo no
eran suficientes para las necesidades del latifundio. Las
tiendas de raya eran siempre sus cárceles. Todos los artículos
que consumían se les anotaban en los libros; cuando se
sacrificaba, por ejemplo, un novillo, el valor de la carne que
cadapeón recibíase leanotaba cuidadosamente ensucuenta.

Algunos trabajadores que realizaban otras tareas, recibían
salario de lo que ellos mismos recababan. Obviamente el
salario de tres, cuatro o cinco pesos al mes, no llegaba muy
lejos en términos de poder adquisitivo. Esta situación
prevaleció a pesarde losesfuerzos legislativos delestado para
mejorar la suerte de los peones. (75). Sin embargo en la
mayoría de las veces se dejaba al tiempo o al olvido tanto la
atención alospeonescomolalegislación que losprotegiera.

"""---Molledas de Uso Corrientey de Hacienda __

La ruptura en la articulación de lacolonia conEspaña, debido
a la guerra de insurgencia de 1810 que condujo a la
independencia en 1821 , acabaron con la estabilidad
económicaaldecaerel mercado yporlomismolaproducción.

IX.- SITUACION DIFICIL PARA LA IGLESIA.

Para la Iglesia los años que siguieron a la consumación de la
independencia fueron desastrosos. De las diez diócesis que
había por este tiempo en la Nueva España, solo cuatro tenían
pastor y además ya ancianos. Para 1829 ya no quedaba
ninguno. El rey Fernando VII, se opuso en Roma al envío de
nuevos obispos a México, por parecerle que era manera de
reconocer suindependencia.
l.a JuntaProvisional de la naciente república trató de arreglar
las relaciones Iglesia-Estado, al igual que el Congreso
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constituyente que le siguió. Iturbide apenas tuvo tiempo de
entrar en relaciones con la Sede Apostólica. Guadalupe
Victoria avanzóunpoco mas al enviarunacomisión, con Don
Francisco Pablo Vázquez, canónigode puebla, al frente de la
comisión para informar al Papa León XII, de la situación
reinante en México. El Papa en 1825 publica un breve
pontificio (Aún cuando ya hace tiempo), en el que lamenta el
estado de cosas y la situación del Estado y la Iglesia. Esto
causómalestaren España y tensiónentreel reyy el Papa.
La iglesia pasa por un dificil momento de adaptación, se
enfrenta a una evolución ideológica, política, social y
económicade los individuosy delEstadoy tiene que ajustarsu
credo a estas exigencias, cuandono lo hace surgen problemas
con la sociedady con el Estado y viceversa, cuando el estado
no ajusta sus normas a las exigencias éticas avaladas por la
Iglesia, surgenconflictos entreambos.
Con la independencia de México, desaparece el Real
Patronato y cesa la unión del Estado y la Iglesia. Entre los
principalesproblemas que enfrentóla Iglesiase pueden contar
lossiguientes:

- El fm delRealpatronatoy separaciónIglesia-Estadosin
concordatoalguno.

- La supresiónde los fueroseclesiásticos.
- La disminución y supresión de congregaciones

religiosas
- Organización de instrucción pública dependiente del

Estado.
- Atribución del Estado de funciones realizada:s por la

Iglesia,como el registrocivily la administraciónde los
cementerios.

- Desamortización y nacionalización de los bienes
eclesiásticos.

- Rompimientodel monopolio religiosoy aceptaciónpor

'S

partede Estadode tolerancia religiosa.
Introducción de nuevas doctrinas y concesión de
derechos para realizar sumisión.

- Formaciónde un cleronacional

Para Méxicofue providencial la elecciónde GregorioXVI, el
cual desdesuprimer consistorioen 1831 nombró seis obispos
para las diócesis vacantes de México (Chiapas, Puebla,
Michoacán, Guadalajara, Durango y Linares). Los choques
entre las autoridades civil y eclesiástica continuaron durante
mucho tiempo. Por un lado el gobierno liberal heredero de las
doctrinas regalistas a imponer el ejercicio del patronato y los
obispos y el clero en gran parte, presentaronun frente contra
tan peligrosa tendencia. Las consecuencias no se hicieron
esperar, la disminución del clero regular en algunos casos
hasta su desaparición, asimismodelas religiosas.
Este conflicto culminará con la aplicación de las leyes de
reforma del gobierno liberal Juarista y la expulsión de los
jesuitas queapenassehabía restituidoen 1853.(76).

Mientras tanto, otro estado de cosas acontece en el norte del
País. Después de consumada la independencia, se instaló
solemnemente elprimer congresoconstituyentede Coahuilay
Texasel15 deAgosto de 1824. Aldecretarel congresogeneral
que Coahuila y Texas deberían formar un solo Estado y que
debía instalarse en Saltillo. Apoyados por el doctor Ramos
Arizpe, el cual fue diputado por Coahuila en el Congreso
constituyente y con mucha influencia, logró que Saltillo se
convirtiera en la capital del Estado. Aunque la primera
constitución está fechada en 15 de Noviembre de 1827,
concediendo a la Villa de Saltillo el Título de Ciudad y el
nombre de Leona Vicario y al pueblo inmediato de San
I ~ s teban deNuevaTlaxcala,elnombre deVillalongín.



louuuadamcnte Saltillo recuperó su histórico nombre en
I X{ I Yla legislatura determinó que Villalongín se anexara a
Salti llo formando unasola ciudad.
Durante muchos años se vivieron conflictos en tomo a la
identidad del Estado y la ubicación de su capital. Por decreto
dictado por DonSantiagoVidaurri, el 19de Febrero de 1856,
Coahuilaquedó anexada a Nuevo León.

La reformaestáen pleno auge y al final las arcasde la nación
estánagotadas, por lo cual el congreso de lanacióndeterminó
la suspensión de pagos a las potencias extranjeras lo que
motivó la intervención extranjeraenMéxico. Porotraparteel
proyectoconservador para establecer la monarquía, mostraba
signosalentadores.
La presión de las tropas francesas y con Maximiliano en el
trono, obligaron a Juárez y al grupo liberal a refugiarse en
Saltillo y más tardeen Monterrey. Al llegar, Juarez reconoció
la importancia de entrar en acuerdos con Vidaurry (el
Gobernador de Nuevo León), puesto que los recursos
económicos de las aduanas eran de mucha utilidad para el
sostenimiento de las tropas republicanas. Comono llegaron a
un acuerdo, Juárez decretó la separación deCoahuilay Nuevo
Leónel26 deFebrero de 1856.

Maximiliano y los Franceses, tenían porsu parte la oposición
de Juárezy los liberales, los cuales llegaron a un acuerdocon
los Estados Unidos queademásdereclamar la intervención de
Francia, apoyaron a las tropas republicanas mediante la venta
deequipoy armamento.

Los Franceses en Coahuiladejarían susmarcas. Las ciudades
ocupadas enfrentaron resistencias claras como en Parras,
dondeenel General AndrésViesca en 1866, en el sitio llamado
Santa Isabel, enfrentó a las tropas francesas obteniendo una

importante victoria que marcaria el triunfo de las fuerzas
republicanascontralosfrancesesenelnoreste depaís.

La tenencia de la tierra en Coahuila, también empezó a
resquebrajarse. La familia Sánchez Navarro, acabó en el
exilio,y suspropiedades en Coahuila fueron confiscadas. Don
Leonardo Zuloaga, falleció en 1865 y una buenaparte de sus
tierras heredadas por su esposa Luisa Ibarra también fueron
expropiadas por el gobierno republicano. Las razones de tal
expropiación son por el apoyo que Zuloaga había prestado a
los reaccionarios de la reforma y a la postre los perdedores.
Después del triunfo de la república le tocó a la viuda la
expropiación, pero después de examinar su caso por el
gobierno de Juárez, se decidió que se regresaran a la viuda los
bienes incautados salvo las tierras de Matamoros y las del
Valle del Sobaco. (77). Los terrenos deVilla Matamoros y la
Hacienda de Hormiguero fueron dados al general Jerónimo
Treviñoporsusservicios.

Don Leonardo Zuloaga se había hecho de muchas haciendas
por la vía de la herencia de la esposay al casarsevivieron en
Parras, en lahacienda de SanLorenzo propiedad de laFamilia
de la esposa que fue la heredera. Zuloaga empezó sus
actividades agrícolas en los predios de sus parientes políticos
logrando grandesarrollo en la producción de maíz, trigovino
deuvas.

En uno de sus viajes a Durango pasó por la hacienda de los
Hornos y sabiendo que se encontraba en bancarrota y en
manos de los descendientes de José Ma. Herrera, el cual la
había heredado del Cura Dionisio Gutierrez del Río, decidió
comprarla enel añode 1841 y se trasladaron ahí él y su esposa
y vivieron enlacasagrande de laHacienda por22años.(78).



La desintegración de de los enormes latifundios de los
SánchezNavarro y de Zuloagamarcaron el fin de los grandes
latifundios de origencolonial y por otro lado provocaron una
reorganización de la estructura agraria, queposibilitaría en la
siguiente década, la creación de la pequeña y mediana
propiedad en el territorio de Coahuila. (79.). Para 1870 la
viuda de Zuloaga vendió Santa Ana de los Hornos al Lic.
Martínez Zorril1a, la Concha a Mateo Laptsa, San Pedro a
Santiago Pourcell y Torreón al banco Rapp Sommer y Co.
(80).

En ladécada de 1880, con la llegada delferrocarril a Coahuila,
se inicia una época de cambios en los pueblos villas y
ciudades. El ferrocarril internacional Mexicano que inicia en
el norte para finalizar, después de pasar por. muchos lugares
del Estado de Coahuila, en Torreón y otroramal en San Pedro
de la Laguna. Para finalizar el siglo ya cinco vías férreas
cruzaban el estado de Coahuila. En 1888, el cruce de los
ferrocarriles Central e Internacional se convirtieron en el
detonador del desarrollo del Rancho el Torreón. (81). Junto
con el ferrocarril, la agricultura y en especial la producción
algodonera, fue otro detonante del desarrollo de la Lagunay
deTorreón específicamente.

Todas estas actividades económicas, así como la llegada de
una variadagamade personas de diferentes lugares. culturas,
y costumbres, fueron sentando lasbases deunaunidadcultural
a la que hoy se le conoce como la Comarca Lagunera en los
estados de Coahuila y Durango con sus respectivos
mumcipios.

X.- LA FUNDACIÓN DE TORREÓN.
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Desde 1848 Don Leonardo Zuloaga asociado con Juan
Ignacio Jiménez,vecino deCuencamé Durango, compraron la
Haciendade SanLorenzo de la Laguna queenesosmomentos
pertenecía a la familia SánchezNavarro y quese encontraban
encrisis financiera debido a susmúltiples deudas. Elpreciode
dicha operación, dice E. Guerra, fue de ochenta mil pesos,
considerando un 5% anual de réditos con garantía sobre la
misma finca. ( 82) La tierra en estos momentos era bruta
porque no había auge en la agricultura todavía. Por su parte
Juan N. Flores había adquirido en 1836 la hacienda de San
Juan de Casta (León Guzmán) en 400 mil pesos. Zuloaga,
Flores y Jiménez empezaron a considerar el cultivo del
algodón como opción adicional para surtir a las fábricas de
mantas y géneros del país que hasta entonces se surtía del
algodón deVeracruz ydelsurde losEstados Unidos. (83).
Hacia 1850, Zuloaga enfrentó en sus haciendas el problema
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constante de los ataques de los indios " bárbaros". Por tal
motivo y para su defensa mandó construirun torreón, el cual
fue ejecutado por Pedro Santacruz que era su administrador.
Además importó uncañón deEstados Unidos parasudefensa.

La sociedad entreZuloagay Jiménez duróhasta 1852 .Ambos
determinaron anteeljuez Divisordel rancho deSan Sebastián,
repartir de maneraequitativa y por mutuo consentimiento las
tierras de la Haciendade SanLorenzo de la Laguna, quedando
la parte situada en el Estado de Coahuila para Zuloaga y la
parte del Estado de Durango para Jiménez. Cada uno bajo el
arraigo de su Estado. Una vezhechaladivisión, sepresentaron
anteeljuez primero, Francisco de la Fuente, en laVilla de San
José de Viescay Bustamante (HoyViesca), con el fin de fijar
loslímites de lastierras y losusosde lasaguas delríoNazas
Así puesdesde laconstrucción delprimerTorreón, y el cultivo
de las tierras, empezó a llamársele al lugar, "Rancho el
Torreón", anteriormente llamado rancho "el Carrizal", que
posteriormente conelpaso delferrocarril porel lugar, iniciaría
unamovilización económica significativa entodalaregión.
DoñaLuisa Ibarra, viuda de Leonardo Zuloaga el cual había
fallecido en 1865, viéndose en la imposibilidad de pagar sus
adeudos con las casas comerciales acreedoras, tuvo la
necesidad de fraccionar su latifundio. Andrés Eppen, quien
llegó a la lagunaa mediados del SigloXIX,se convirtió en el
representante de lacompañía Rapp, Sommer, cuyo apoderado
era Walterio Hermann que lo contrató para administrar las
tierras adquiridas de Doña Luisa Ibarra, que incluían el
Rancho elTorreón. (84).
DonAndrés Eppen se había forjado la ideade construir a los
ladosde lasvíasdel ferrocarril , un centrodepoblación. Como
habíaadquirido lapersonalidad de apoderado de laempresa y
socioen la participación de utilidades, entonces contrató en el
mes de Noviembre de 1887, los servicios del Ing. Federico

Wulff, que por entonces se cncontrubu 11 l .crd« , '11 a 111110

familiares. Le comentó quedeseaba encom IId.ul ( 111" / lI l h

unos cuadros de tierra junto al lugar doud 1 111 .11 I 1 I
ferrocarril Internacional conelCentral.

De esta manera para el 20 de Enero de 1888, don AIHh
Eppen, vendió la primera manzana del nuevo trazo marcada
conelnúmero tres, a supropio hijo Jesúsentrescientos pesos,

El 31 de Marzo de 1890, se vendió la manzana 31-Cal Pbro.
Rogaciano Uranga, correspondiente al templo de Guadalupe
en75.00 pesosy fuedonadoporelSeñorEppen.(85).

PI/ente de Torreón



Para el año de 1893, lo que había sido rancho el Torreón
pasaba a ser "Villa"pordecreto del gobernador del Estado de
Coahuila, José MaríaGarzaGalán, en el salónde sesiones del
congreso del Estado. En Saltillo el24 de Febrero de 1893. El
decreto se ejecutó hasta el 25 de Septiembre por el Lic. José
Ma. Muzquiz, designando el primer ayuntamiento presidido
porAntonio SantosCoy.

Elrápido crecimiento de laVilla deTorreón, hizoqueenelaño
de 1907 se erigiera a Ia categoría política de Ciudad de
Torreón. Parael censode 1900 laVillatenía 13,845 habitantes
y la municipalidad 23,190. La nomenclatura primera de la
villafue dadaoficialmente poreljefe políticoLuisM. Navarro
en 1898, los nombres de las calles y avenidas del primer
cuadro de la ciudad que hoy conocemos, fueron puestos en
honor degrandespersonalidades que han honrado a laNación
y al Estado, hombres de la Independencia, de la Reforma,
gobernadores del Estado, personas de la cultura, de la
educación y de lapolítica.
Al inicio del SigloXX,Torreón es el tercer centro ferroviario
del país, convirtiéndose en el centro estratégico militar
codiciado por los ejércitos Maderista, Villista y
Constitucionalista. La bonanza de la agricultura y el éxito de
las haciendas Laguneras, atrajo a muchos campesinos de
diferentes estadosdel país,asícomogruposde inmigrantes de
origen Inglés,Francés, Español, Árabey Orientales. (86).

Los centros mineros de Coahuila y Durango, engarzados por
las vías férreas se vieron forzados a contratar mineros
estadounidenses paraexplorar vetasnuevasenestos estados, y
la aparición de nuevasvetas obligó a las compañías mineras a
invertir en laconstrucción ferroviaria. Laminera Velardeña de
Cuencamé construyó un ramal de 10 kilómetros hasta la
estación de Pedriceña.

En 1900 Velardeña tenía cerca de tres mil habitantes. La
compañía minera de Peñoles de capital estadounidense y
alemán colaboró con la construcción de 24 kilómetros de vía
desde Mapimí a laestación deBermejillo.
La líneaprincipal del ferrocarril central y sus ramales alestey
oeste de la república conectaron lugares de particular
importancia en el ámbito comercial, industrial, agrícola o
minero, como GómezPalacio, Torreón, Lerdo,Parras, Saltillo
y Monterrey.
Elevados loscostosde los fletes del ferrocarril internacional y
el alto costo del carbón, favoreció que la fundición del cerro
del Mercado, en Durango, y su capital norteamericano
trasladaran sus instalaciones a la villa del Torreón, pensando
en lasmejores tarifasfletarías delferrocarril central.
En Torreón para el año de 1901, la opinión del poeta y
periodista campechano Francisco SosaCastilla (1848-1925),
decía sobre estosmediosde transporte: "Atormentador acada
momento se ven trenes de carga o de pasajeros de magnífico
equipo, pasando rumbo a las principales ciudades de la
República... el ferrocarril eléctrico hace viajes cada media
hora paracomunicar elTorreón conGómezPalacioy Lerdo a
10,400 metros de distancia. Enesta líneaque tiene un equipo
de primera clase, se han gastado 800,000. Son trenes de lujoy
lavíaestáherrada comoparaeltránsito degrandes ypequeños
trenes, pasaunpuentedeochoespacios sobreel lecho seco del
Nazas, a 250, metros ; camina con la velocidad de 30
kilómetros porhoray prestaunútily activo servicioponiendo
a tresciudades ya populosas e industriales en íntimo contacto,
al grado de poder asistir al teatro a Gómez Palacio o venir a
TorreónaunacorridadeToros.

( El Torreón, del estado de Coahuila, de El estandarte de San Luis 1901. Cfr.
Introducción e impacto del ferrocarril en el norte de México; R.B. Brown, 2009;
lJ.A.C.J;pág.!05-110)
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I Vll'IOS viviendas.

I ~ I\ 1900 Y1901, se extendieron las escriturasde lo que habría
de ser la Industria de Fundición Metalúrgica, asimismo se
construyó la Fábrica de Jabón "La Unión" y el Rastro con la
denominación mercantilde"Rastros deTorreón y Parral,S.A.

En 1905 la Continental Mexican Rubber Co., construyó una
gran planta y colonia de empleados y obreros. Otra
negociación fue el establecimiento de la CompañíaGuayulera
de Torreón así como la consolidación y creación de las casas
comerciales masfuertesde lavilla.

La decidida cooperación de los vecinos para establecer la
Junta de Mejoras Materiales que fue integrada por elementos
de mucho entusiasmo y personalidad de todos los
componentes sociales. En 1897 se construyóel teatro Herrera,
hoy Juárez. En 1901 se inició la construcción de la plaza de
Toros una de las mejores de la república en su tiempo que se
ubicabaen laúltima calleponientede laAvenidaMorelos.
La escuela pública fue una de las primeras obras que se
emprendieron, estableciéndose la primera en la casa
construida por el Coronel CarlosGonzález que fuepresidente
municipal de la Villaen 1894. Enel año de 1898 se estableció
el primer plantel educativo particular que se llamó Instituto
Hidalgo y su directorProf. DelfinaRíos.
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Al año siguiente ElColegioTorreón y su directorel Prof. José
Gálvez. Posteriormente las Escuelas Oficiales, para Niños
número l y su director, Prof. José C. Cadena, para Niñas
número 1, su directora Zoraida Garza Alape y Praxedis
Sánchezde laOficialparaniñasnúmero 2.

En la administración de Luis M. Navarro Garza, (1898-1905)
se adquirió la manzananúmero veinticuatro para establecerel
mercado el cual fue terminado en 1906 en la administración
del Lic.BenitoFlores. Eneste mismo añose consiguióque los
accionistas de la presa del coyote se prestaran a construir un
bordodedefensapara lasavenidas delrío.

La obra fue encomendada al Ing. Leandro Pescador. En la
administración del mismo Lic. Flores se logró hacer una
inversión para la ampliacióndel Panteón Municipalque logró
además su ornamentación y la construcción de una barda
perimetral,unaoficinay habitacióndel administrador, noriay
bombaparael abastecimiento deAgua. (87).
Para el año de1907, Torreón está preparado para ser Ciudady
empiezan lasgestiones.

El primero de Enero de 1907 se inicia con nuevo régimen
administrativo de la aún Villa de Torreón, recayendo la
presidencia Municipal en Don Rafael Aldape Quiróz. Toco a
él festejar la inauguración de las obras materiales iniciadas en
la administración anterior así como recibir la noticia
aprobatoria del congreso para elevar la Villa, al rango de
Ciudad. El 13 de Julio de 1907, la legislatura expedía el
decreto respectivo y el15 de Septiembre, sepublicóporbando
solemne, haciendo saber a los Torreonenses que la población
teníayaelrangode Ciudad.



La estaci án de[errocurriles de Torreón

La calle Morelos en SIl S inidos de Ciudad de Torreón

XI.- LA IGLESIA INICIA SU DESARROLLO
EN LA REGION.

Al Igual que el resto del país, la Iglesia mexicana había
experimentadopor más deunsiglo,un tiempode inestabilidad
y deexperimentación políticaconsu libertade independencia.
Los temores y zozobras de finales del siglo XVIII con las
reformas Borbónicas, la secularización de las parroquias en
1853, la expulsión de los jesuitas en 1867, sentaron las bases
del inicio de la independencia. Si a esto agregamos en lo
econ ómico, losprestamos forzosos de 1800y la consolidación
de los vales Reales que pusieron a la economía novohispana
en una situación prácticamente insostenible. Muchos
deudores queno podían pagar, experimentaron la venta de sus
bienes en subastas, como el caso de la hacienda de Jaripeo el
Grande propiedad de el Cura Miguel Hidalgo. En el aspecto
político, la abdicación de Carlos IV en 1808, la caída del
ministro ManuelGodoy, la llegadaal tronode FernandoVII y
la familia real en manos de Napoleón Bonaparte; fueron
factores quedesencadenaronlarevoluciónde independencia.
La Iglesia vivió inmersa entre dos polos; El Realismo y la
Insurgencia y participando en uno u otro bando con apoyo
diverso al movimientoque consideraban justo. Sabemosde la
participación de algunos curas y sacerdotes como Hidalgo,
Morelos, José Ma. Cos, Sixto Verduzco, Matamoros, Fr.
Diego Herrera, Fr. Juan de Villerías, y otros por la parte
insurgente y los obispos ManuelCampillode Puebla,Antonio
l3ergoza de Oaxaca, Joaquín Cabañas de Guadalajara y
muchos otros obispos y sacerdotes por la parte realista. La
mayor parte del clero secular y regular fueron espectadores y
víctimas de lascircunstancias.
Laparticipación de los diputadoseclesiásticos en las cortesde
Cá diz en 1812, fueron factor importante por la experiencia
que adquirieron para la futura legislación en la constitución



11Il' 1 ':1 11:1 . Ik los 17 diputados elegidos para representar en
di chas cortes, a la Nueva España, 12 de ellos eran de
extracción religiosa y muchos de grande capacidad entre los
cuales se encontraba el representante por Coahuila, Miguel
Ramos Arizpe que tuvo brillantes intervenciones y aportes
paralaconstitución.
No se puede negar la influencia de los clérigos de cara al
desarrollo de la nación. Como no valorar la efectiva labor
educativa en las escuelas parroquiales, el desarrollo de las
ciencias, la formación de las conciencias, la actividad de
divulgación en prensa e imprenta así como el desarrollo
económico que fomentaron, son elementos que ayudaron a la
consolidación de la independencianacional.
Sinembargo la independenciatrajoa la iglesianuevos retos, la
crisis interiorpor faltade unidady consenso, generó tensiones
al interiore incomprensiones por razones políticas. La guerra
del 47 con Estados Unidos, y posteriormente la reforma, la
iglesiase involucró políticamenteaunquede maneradesigual.
Las discusiones violentas desde 1833 por la supresión de los
fueros eclesiásticos y de las órdenes religiosas y la educación
laica, así como la desamortización de los bienes eclesiásticos
bajo la administración de Gómez Farías, fueron otro duro
golpe que unido al apoyo de los liberales masones
anticlericales consolidaron la aplicación de la nueva
constitución liberal de 1857 promulgada por Juárez. Con ello
el papel protagónico de la Iglesia en el ámbito político,
económicoysocialsevería seriamente deteriorado.
Así el panorama, la Iglesia tuvo que voltear sobre sí misma e
iniciar un proceso de reconstrucción en todos los aspectos de
la vida eclesiástica a lo largo y ancho del país .En aparente
situación de calma, después de la Reforma, la Iglesia inicia
una etapa de reconstrucciónen 1876, durante el gobierno del
General Porfirio Díaz,lacual prosperó hastael año de 1892.
La realización de los Concilios Provinciales favoreció el

aumento de sacerdotes en número por habitantes; La
coronación de la Imagen de la Virgen de Guadalupe el 12 de
Octubre de 1895, removió el fervor de los católicos; Las
asociaciones piadosas se multiplicaron; Se multiplicaron las
consagraciones masivas al Sagrado Corazón de Jesús; La
labor educativa de la Iglesia rendía frutos en la clase alta y
media, se reconocieron muchos institutos educativos
católicos (al menos se toleraron); Se fundan congregaciones
religiosas como los misioneros Josefinos del Padre José M.
Villaseca, (*) el Obispo Ramón Ibarra que fundó la
congregacióndelosmisionerosGuadalupanos.
Sin embargo la Iglesia que aparentemente gozaba de cierta
tranquilidad, nunca pudo ejercitar libremente sus derechosni
realizar sus actividades con plena autonomía. Era una
aparente libertad que más bien fue tolerancia. La Iglesia
aprovechó este lapso" para tomar un segundo aire".Esta
política de conciliación dispensadapor el gobierno, no era del
agrado de los liberales que la consideraban una traición a la
reforma y muchos de ellos, los más jacobinos manifestaron
fuertemente suoposición.
De cualquier forma La Iglesia pudo mas o menos
reorganizarse y poner las bases de su reconstrucción para
ejercer demanera eficazsu misiónevangelizadora. (88)

Es en esta época de reconstrucción que nace la Diócesis de
Saltillo, erigidael 23 de Junio de 1891, por el Papa LeónXII,
por la bula "illud in primis" y ejecutada por el canónigo
SantiagoGarzaZambranoel30 deOctubresiguiente.
Sufragánea de Monterrey, con 53parroquias y capellanías, 73
sacerdotes diocesanos y 77 sacerdotes religiosos con una
población de 1,108,000 habitantes de los cuales 1,005,000
católicos.
Su PrimerObispo fue Don Santiago GarzaZambrano del año
1~93 al 1898.

(') Nacio en I lJ lada - paña en 1831.
1853 VIIlO 1 Me xii o como Misionero.
Mlllln f on I , .. I d, ' .. '1'11\ pn 1C) Ir)



Los lugares que la bula menciona para la erección de la
diócesis de Saltillo son: Saltillo , Arteaga, Ramos Arizpe,
Candela, Monc1ava, San Buenaventura, Nadadores, Cuatro
Ciénegas, Santa Rosa, San Fernando , Nava, Piedras negras,
Río Grande y Progreso, del Arzobispado de Linares
(trasladado a Monterrey). Así como Álamo de Parras y
Matamoros de la Laguna pertenecientes al Arzobispado de
Durango.(89)

Presa Francisco Zarco
en construcción

La construcción de la presa Francisco Zarco, llamada también "Las
Tórtolas" tuvo comoobjetivo principal, la regulación y la captaciónde
las aguas río abajo de la presa Lázaro Cárdenas, llamada también "El
Palmito" la cual se construyó en 1936 a1946 para regular las agua
broncasdel Río Nazasque desembocaban naturalmente en la laguna de
Mayrán, y también para evitar inundaciones en la zona conurbada de
Gómez Palacio, Lerdo y Torreón como en las demás poblaciones en
riezgo enclavadas río abajo. Casi tres décadas después se puso en
funcionamiento lapresaderivadora Francisco Zarcoa finales de losaños
sesentas .Se empezó el 14 de Julio de 1966 y se terminó el 31 de
Diciembre de 1968, concapacidadde438millones demetroscúbicos.

~)

1.- PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DE
GUADALUPE

Parroquia de Nuestra Sra.
de Guada/upe en Torreón



" " I "1 111"1 "11 d 1111 1' 'ÚIl fue la de Guadalupe,
I 1, 1I I 1 1\ 1111 donado por el Señor Eppen.

, I 1, I I I1 II d ,.1 Ido al .ndida porsacerdotes que residían
I 111 11 I Y lIll vez por semana venían a Torreón a las

I 1'1 I 11I11t' , dominicales, las cuales realizaban en un
l' tI" no liarlo que había construido el mismo Señor Eppen
l' II ;J qu ' funcionara de manera provisional. En una de sus
visi tas pastorales, el Obispo Zambrano constató la necesidad
de atención pastoral y pensó en poner un sacerdote de planta
queademás tuviera dotes de constructor yparaellose fijó enel
padrePudenciano Villalobos.

Originario de Aguascalientes, nacido en 1868, inició sus
estudios en el seminario de San Luis Gonzaga de la misma
ciudad, luego pasó a Zacatecasdonde terminó sus estudios y
finalmente recibió lasordenessagradas enSaltilio en elañode
1894. El joven sacerdote Villalobos, llegó a Torreón como
primer Párroco.

La parroquia fue erigidael 27 de Diciembre de 1894y a partir
de entonces su nuevo párroco se dedicó a construir el templo,
lo cual logró realizar en el plazo de un año e inaugurarlo el12
deDiciembre de 1895. (90).

ElPadreAlejo OllervidezAguirre, unodelosmáslongevos de
nuestradiócesis, nosdice que el sacerdote FelixVargas fue el
primer sacerdote que ejerció su ministerio en la iglesia o
terrenodonado por el Señor Eppen antes de que se erigiera la
villadeTorreón y la ParroquiadeGuadalupe.

Aunque Eduardo Guerra en su documentación sobre la venta
de las manzanas y la escrituración de las mismas presenta el
nombre del Pbro. José Ma. Del Refugio Uranga como el
titular. LoteCdelamanzana 3l. Posteriormente alPbro.
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Félix, dice el Padre Alejo, enviaron de Matamoros al Vicario,
Don Francisco Rojas Murgía (Murga) quefue elqueempezó a
fi rmar loslibros de bautismos ymatrimonios apartirde 1893.
Laerección canónica de la parroquia le tocó al primerobispo
de Saltillo, el Sr. Garza Zambrano a lostres años de habersido
erigida la diócesis de la cual fue su primer titular. El acta de
erecciónparroquial dicelosiguiente:
"En la villadelTorreón a los27 días de Diciembre de 1894 el
Ilmo. Sr. Santiago Garza Zambrano, obispo de Saltillo,
habiendo visto con sus propios ojos la antigua iglesia, como
también laqueestáenconstrucción, y todo loqueesnecesario
para el Divino culto en una parroquia, atendiendo el
testimonio oral del mismo Sr. Cura y de los principales
vecinos de laVilla; vistos también los ingresos parroquiales y
gastos del culto; visto que es una población y que todo el
municipio tiene más deseismilalmas;considerando queda la
congrua suficiente para la decente vida del Cura;
considerandoqueelColegio TridentinoenelCapítulo IVde la
secciónXXI, manda erigirparroquias;considerando queesun
beneficio espiritual para todas las almas estando sujetas a un
pastor que les de alimentos espirituales y les predique la
palabra de Dios; considerando quees para engrandecimiento
y culto Divino, S.S. Ilma. erigía y erigió esta iglesia en
Parroquia llevando el nombre de Nuestra Señora de
Guadalupe de Torreón. O sea Parroquia de Guadalupe en
Torreón. Teniendo por límites todos losquetiene el municipio
de Torreón y quedando independiente de la parroquia de
Matamorosy detodas lascolindantes.

Debiendo llevar el cura el cuadrante de obvenciones para el
pago de laasignación diocesana y delapensión conciliar, cuya
cuenta deberá liquidar cada mes, para que la Sagrada Mitra
tenganoticias delacongrua quedisfruta elSr. Cura, llevará un
libro de los diezmos, del que dará cuenta cada mes, Libro de



fábrica, al que ingresen todas las limosnas de los fieles,
colectas, e llevará los libros de asientos de bautismos,
matrimonios y entierros y este libroseráde gobierno para que
enestepongatodas lascirculares ydisposiciones diocesanas.
Así S.S. Ilma. , el primer obispo de Saltillo, lo decretó y lo
firmó. Santiago Garza Zambrano, obispo de Saltillo.
RUBRICA.

Los primeros párrocos fueron diocesanos, elprimero de ellos,
ya mencionado, el Padre'Pudenciano Villalobos (1894-1901),
lo sucedióel P. Hilarión Arpón (1901-1903), luego el P- Juan
Alonso Rodríguez (1903-1906) Ycontinuó el Padre Juan G.
Carrazco el cual estuvo en dos ocasiones diferentes hasta el
tiempo de la revolución en la que las parroquias
frecuentemente se encontraban solas o atendidas varias de
ellasporunsolosacerdote.

Estos sacerdotes diocesanos fueron los que dejaron la obra
material casi completa, muros techo enjarres, piso y sobre
todo el altar mayorque se realizó en plena revolución y en la
que se gastaron 15 mil pesos en billetes Villistas y fue en
tiempodelpadreCarrazco ensu segunda vez, en 1913.

La Parroquia de Guadalupe fue atendida por sacerdotes
diocesanos hastael añode 1923, cuando el entonces obispode
Saltillo DonJesúsMaría Echeverría, firmó unconvenioconel
Superior General de los misioneros Hijos del Inmaculado
Corazón de María (padres claretianos), en ese entonces, el
Padre Nicolás García, a través del Padre Mariano Camesías
C.F.M. para que se hicieran cargo de esa comunidad.
Recordemos que como consecuencia del conflicto religioso
muchas órdenes religiosas fueron expulsadas del país
incluyendo a losclaretianos.
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Por lo mismo es hasta el año de 1931 (20 de Enero) cuando
regresaron losclaretianos a Torreón y tomóposesión el Padre
Mariano Álvarez, que laobrade losclaretianos pudo llevarse
a cabo de mejor manera. A partir de entonces el
guadalupanismo se desarrolla notablemente en la ciudad, con
pastores relevantes como el Padre Fernando Santesteban
(1935), el cual inició una serie de obras materiales de los
rezagos y deterioros que acusaba el templo en varios años de
abandono. Se adquirieron utensilios de culto como copones,
imágenes, una campana dedicada al Corazón de María,
estandartes del Sagrado Corazón y de laVirgen deGuadalupe,
se fabricaron 42 bancas de cedro, un púlpito e imágenes de
algunos santos. Carlos Ripa, el cual estuvo en dos ocasiones,
primero en 1942, y posteriormente en 1957.Enel añode 1944
se iniciaron las peregrinaciones al templo guadalupano,
fenómeno que con el tiempo se fue y se ha ido arraigando en
nuestra región. De 1947 a 1952 el Párroco fue Ceciliano Sanz
eME En la administración del Padre Manuel Ben CMF se
realizó la magna obrade lasdos torres de la Parroquia con un
costo de 836,000 pesos. Al momento de la erección de la
diócesis de Torreón se encontraba como párroco, en segunda
ocasión el Padre Ripa. (91)Estefueelprimertemplo Mariano
l:11 la ciudad de Torreón y el Padre Pudenciano Villalobos, el
primer párroco diocesano.
Es indudable que la semilla Guadalupana sembrada desde los
inicios de la Parroquia, por tantos y tan dedicados pastores, y
que quedó bajo el amparo, protección y patronazago de la
morenita del Tepeyac, no han dejado de producir sus frutos
hasta el día de hoy. Observamos con alegría el fervor y
devoción de los Laguneros fieles a su fe y tradiciones las que
llevan muy arraigadas en su corazón y que ostentan con
orgulloy vantrasmitiendo a lassiguientes generaciones.
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PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DEL
CAR 1FN.

siguientes palabras:

"Padre muy estimado;de acuerdocon el Padre visitadorvoy a
darle a usted cura parroquial o de Almas. Como tienen que
hacersealgunospreliminares arreglos, por ahora~OQUEDA
ERIGIDr ....A PARROQUIA PROPIAME TTE, SlIIO como
vicaría fija o vice parroquia. sobre la cual concedemos a usted
facultades y j urisdicción; pero aunque esto sea
provisionalmente, quiero que desde ahora se obre como si ya
estuviere hecha la erección, observando lo que anoto en su
nombramiento, en especial, en respetarse mutuamente la
jurisdicción empeñándoseenque los fielesocurrana supropia
parroquiaal solicitar losSantosSacramentos,entierros, Misas
etc.Conel afecto de siemprelo saluday bendice"JesúsMaría.
Rúbrica.
Asimismo con misma fecha de 28 de Abril y mismo año de
1916, el obispo se dirige al Sr. Cura Juan C. Carrasco de la
siguiente maner .

Parroquia de Nuestra Sra del Carmen
(Catedral de la Diócesis de Torreán)

En pleno clima de la revolución mexicana, se nuera la
construcción de lo que hoy se conoce como Catedral de

uestra Señora del Carmen, que se erigió como parroquia el
día 1de Mayo de 1920
En esta época dificil de destierro y desolación, el obispo Don
]esú.s María Echavarría, desde San Antonio Texas, el 28 el
Abril de 1916 se dirige al r. Pbro. Domingo Pitarch con las

"Corno verá usted en el incluso, hemos erigido en esa iudad
unavicaría fija con el finde facilitar a los fieles la recepción de
los Santos Sacramentos. Hemos encargado la nueva Vicaría
al SeñorPbro. DomingoPitarch,a quién despuésquesehayan
enterado los dos del decreto y de dar usted al Sr. Pitarch las
mstrucciones e informes que convenga y de acordarcon él lo
que fuere del caso, lo pondrá usted en posesión de la Vicaría,
aunque no comenzará a administrarla sino hasta el día que
hemos determinado.Cumplído todo me informará usted. Dios
nuestro Señor guarde a usted muchos años. San Antonio,
Texas, 28 deAbril de 1916". (92)

También aparece en documentación el nombramiento con
misma fecha y año al Pbro. Pitarch de la siguiente manera:
"Por lapre ente leencargamos la administración interinade la



ayuda de Parroquia a Vicaría fija que hemos erigido en esa
ciudad de Torreón; y a efecto concedemos a usted sobre los
fieles comprendidos en ella, la jurisdicción y facultades
necesarias para que lícitay válidamentepuedaustedejerceren
ella todos los actos de administraciónparroquial. En vista de
los ingresosdel primermes,señalaremosa usted, su congruay
la de su coadjutor. San Antonio Texas, 28 de Abril de 1916.
(93)
Con motivo de la erección, se determina la jurisdicción
territorial y los elementos que componen su responsabilidad
respecto a la parroquia de la cual se desmembró, en este caso
delaparroquiadeGuadalupe. Eldecretodice losiguiente:"

"Con el fin de facilitar la administración parroquial de la
ciudad de Torreón y para mayor comodidad de los fieles,
disponemos y ordenamos.
1.-La ciudad deTorreón quedadividida en dosseccionescuya
línea divisoriaes lacalleLeonaVicario.
2.- La primera sección dondeestá el templodeNuestraSeñora
de Guadalupe seguirá a cargo de su actual Señor Cura cuya
jurisdicción queda restringida a dicha sección. La segunda
donde se encuentra el templo del Carmen queda erigida en
Vicaría fija, a cargo del Señor Pbro. Domingo Pitarch con
jurisdicciónrestringidaa loslímitesde estasección.
Los ranchos por ahora, quedan a cargo de los Señores Curas,
debiendo el Señor Carrasco informamos cuanto antes cuáles
convengadejar a cadauno.
3.-En la nueva Vicaría sepondrádesde luegolapilabautismal
yse abrirán los librosparroquiales correspondientes.
4.- Los Señores Curas tomarán un especial empeño en
acostumbrar a los fieles a ocurrir a su parroquia propia,
únicamente para la recepción de los sacramentos, entierros
etc.Afin de no lesionarderechos de laotra.

5.- En ninguna de las parroquia y Vicaría se admitirá una
nueva imagen para el culto público, devoción, cofradía o
asociación piadosasinqueantessesolicite la licenciadela
sagrada Mitra, no debiendodar paso alguno, ni hacergastoni
anuncio a los fieles sinohastadespuésque se hayaobtenido la
licencia porescrito,el SeñorCura.
6.- Obrarán los SeñoresCurasen perfecto acuerdorespecto al
cobro de los derechos, según lo exigen las actuales
circunstancias, lo mismo que en todo lo que se refiera a la
administración parroquial, en lo cual queremos que haya
unidad aunquecadauno tengasujurisdicciónpropia.
7.- Siendoprovisionalestadeterminación,pues a su tiempo se
hará en toda forma la erección canónica de la parroquia del
Carmen, no se dará publicidad de esta disposiciónque servirá
tansolo para que se conformen a ella los SeñoresCuras. A los
fieles se les advertirá solamente que se ha hecho la división,
cuáles son sus límites, y el deber que tienen de ocurrir a su
propia parroquiay a su propioCuray no a otro.
8.- El primer Domingodespuésde que se reciba este decreto,
se anunciaráa los fieles enambasIglesiasy en todaslasmisas
lo que se ordena en el número anterior; y se comenzará a
observar desdeel lunesinmediatamente siguiente.
9.- Se copiará el presente en el libro de Gobierno de las
Parroquia yVicaría.

Dadoen SanAntonioTexas U.S. of.A. a28 deAbrilde 1916.
JesúsMaría.Obispode Saltillo. Rúbrica.

El día 11 de Julio de 1916, el Obispo Chavarría, estando en el
destierro por causas de la revolución, envía el decreto de
división de las Parroquia y Vicaría con sus respectivos
ranchos. El decreto enviado al Sr. Cura de Guadalupe,
textualmente dicelosiguiente:



Estando como estamos ausente de la diócesis, no podemos,
con pleno conocimiento de causa, hacer una división
conveniente de las haciendas y rancherías que deben
permanecer en la Vicaría del Carmen y las que deban quedar
en la Parroquia de Guadalupe, de la ciudad de Torreón. Mas
queriendo facilitar desde luego la administración de una y
otra, a reservade arreglar endebida forma a nuestro regreso la
división antedicha, así como todo lo relativo a la Vicaría del
Carmen que ahora sólo está instituida provisionalmente,
disponemos yordenamos:

1.- Quedan anexasa laParroquia deGuadalupe lashaciendas y
rancherías siguientes: La Merced, La Rosita, Mac'kau, La
Ventura, La Florena, Juan Eugenio, Jalisco, La Trinidad,
Jimulco, La Flor, Las Minas, Pozode Calvo, Ottoy La Noria,
así como cualquier congregación formada o que se forme
dentro de los limites de lasexpresadas.

1I.- Quedan anexas a la Vicaría del Carmen las haciendas y
rancherías siguientes: SanAntonio de losBravos, laJoya, San
Luis, La Fe, San Agustín, La Paz, la Unión, La Concha, El
Perú, el Fresno, Paso del Águila, La Perla y Triguillo, lo
mismo que las congregaciones formadas o que se formen
dentro de los límites de lasexpresadas.

11I.- El Vicario del Carmen tiene sobre las haciendas y
rancherías anexasa su vicaría la mismajurisdicción que sobre
la mismavicaría.

Dado en San Antonio Texas, el 11 de Julio de 1916.
J.M. Obispo de Saltillo. Rúbrica.
Señor Cura Juan C. Carrasco. Torreón
Cópiese en el librode Gobierno. (94)

Encomendada alcuidado pastoral de losreligiosos Carmelitas
a losquesiguieron losJesuitas hastael añode 1960 enquefue
entregadaa lossacerdotes diocesanos y elprimero deellos que
recibió la parroquia fue el Padre Manuel García Guajardo,
mejor conocido como el Padre Manuelito, muy querido y
recordado en esta diócesis porsu entregagenerosa y su labor
social a favor de losmásnecesitados. Lospresos, lospobres y
los enfermos fueron sumás cuidada obraevangelizadora.

No se puede negar la importancia de la labor de los Padres
Carmelitas en el iniciode lavidaparroquial de nuestra Señora
delCarmen y hastala entrega a lospadresJesuitas enelañode
1932 en tiempos difíciles para la iglesia mexicana por el
movimiento armado persecutorio de la libertad religiosa. En
este año Torreón apenas cuenta con 25 años de vida como
ciudad y aunque el culto religioso en la laguna se reanudó en
1929 no dejó de presentar dificultades como lo expresa el
Padre Manuel Ocampo SJ. a sus hermanos jesuitas: "En todo
Torreón y SierraMojada el único que oficiaautorizado por el
gobierno es el Padre Ginori ... Los sacerdotes del Templo del
Perpetuo Socorro ofician ensecreto".
El primersuperior y párroco del Carmenfue el P. Gustavo A.
Caballero, acompañado del P. Julio Vertiz y posteriormente
vino el Padre Samuel Ginori y el Padre Héctor Secondo. El
inicio pastoral fue con el apostolado de la oración, la
congregación mariana, tanto parajóvenes varones como para
mujeres, laterceraorden, lacatequesis y otrosmovimientos.
En el año de 1935 llegaal Carmen el P. José Ma. Peña que se
incorporó a los trabajos pastorales ya iniciados y aunque
todavía son momentos de represión no dejó de observarse el
fervorreligioso de los fieles como la atención valerosa de los
sacerdotes. Para 1938 y unpoco masde calmay tolerancia por
parte del Estado con el entonces presidente de la república el
Gral. Lázaro Cárdenas, llega el Padre León Franco con



juventud y entusiasmo acontinuar laobra pastoral.

"Nonosdababamos abasto para atender a tantagente quecasi
S' amotinaba para confesarse y comulgar, sobre todo en las
ti -stas y días primeros"... decía el P. Franco. El P. David
11'rn: ndcz, confiesaser testigo de que en lacuaresma de 1957
S' hadan las colas desde el templo y hasta la calle para
comulgar el viernes primero y en los oficios de la semana
santa. 12 años de vida Parroquial dieron los Carmelitas y 28
años los Jesuitas con intensa laborpastoral evangelizadora y
con gran empeño en la construcción de templos tanto en la
ciudad comoen el campopara prepararde estamanera lo que
más tarde sería la diócesis de Torreón. De 1960, cuando se
entregó la parroquia a la diócesis y su primer párroco
diocesano el P. ManuelGarcía, a la fecha, sólocuatro párrocos
han estado en la Parroquia. Sucedió al P. Manuelito, el P.
Artemio Villareal hasta su muerte el 15 de Septiembre de
1997, luego continuó el P. Francisco Castillo que ha sido
vicario general de la diócesis por décadas y el actual párroco
Gerardo Zataraíndesdeel201O.
Otros sacerdotes diocesanos que han formado parte de esta
parroquia como vicarios son: P. Juan Dávila,Julián Esquivel,
Jorge Ruiz, José Rodríguez Tenorio, Jesús de la Torre, José
Natividad Fuentesy Alejo Ollervidez entreotros.

3.- EL TEMPLO DEL PERPETUO SOCORRO

Retablode la Parroquia del
PerpetuoSocorroen Torreón



.1 111 ' Iuudnrioncs de losredentoristas enMéxico,
11 IH el ,':dlillo, cISr.JesÚs María EchavarríaAguirre,

I l'adrc Baldomero Silva, viceprovincial de los
111 11I (li S en México, solicitándole tres padresparaquese

hll li 1.111 argo del Templo del Perpetuo Socorro por unos seis
1/1 ' , S.

' -1 viceprovincial aceptó el encargo y para la fundación de la
comunidad envió comopárroco al P.Valentín Vilorio y vicario
al P. Benito González Y al hermano Paulino Leyva como
sacristán. Llegaron en Noviembre de 1922 recibiendo la
Parroquia el día30 delmismo mes.

Sin embargo el padre General de la orden Patricio Murray,
desdeRomaenvió al viceprovincial una cartaparapedirle que
devuelva la Parroquia, locualserealizóy hastael añode 1923
el obispo autorizó la fundación de los redentoristas enTorreón
pidiéndoles cuanto antes la construcción de un templo para
atender las necesidades espirituales de la población, para
entoncesunossesentamilhabitantes.

Pronto dio inicio la laborde encontrar primeroun lugarparala
iglesia, lo que curiosamente lograron en un local que erauna
gran cantina llamada "la Atlántida", con tres puertas hacia la
Juárez y otras tres hacia la Falcón. En el mismo año de su
llegada se adquirió el terreno para construir el Templo, de
cantinaaTemplode laVirgen. Latransformación se realizó en
el superiorato del Padre del Palacio y continuado después por
el PadrePancorbo. Se hizouna remodelación provisional a la
cantinaquesirvió de capilla. Laconstrucción del templo como
hoyloconocemosse inició el19 deJuniode 1925.

El 18 de Octubre de 1930, fue bendecido y consagrado el
templo del Perpetuo Socorro. Al lado del viceprovincial, el P.
Silva estaba el nuevo superior de la casa, el P. Santillán, los

Padres; Pancorbo, Pérez, Peláez y Valentín. Según las
crónicas de la casa, el número de asistentes fue comode tres
milysehizosolemne traslado delSantísimo de lacapilla hasta
el nuevo templo.
Más tarde cuando se inicia el proceso para la erección
canónica de la Diócesis de Torreón, el templo del Perpetuo
Socorro, sería el escenario de la consagración episcopal de
Don Fernando Romo el día 20 de Abril de 1958 ante la
presencia de diez Arzobispos y Obispos, siendo el
consagrante principal el Cardenal José Garibi Rivera y como
Co-consagrantes MonseñorJoséMaríaGonzález y Valencia y
Monseñor Luis GuizarBarragán.



Se menciona que es la cuarta parroquia por razón de que un
año antes, el 28 de Junio de 1946, se había erigido una tercer
parroquia con el título de "Sagrado Corazón de Jesús" en
Torreón, segregada de los territorios de las dos parroquias
hasta entonces existentes; la de Guadalupe y la Del Carmen.
Aunque se ponen y definenmuy bien los límites de la nueva
parroquia y sus rancherías, sin embargo contempla algunas
restricciones a saber: "Hastanosernombrado el párroco y que
haya tomado posesión de laparroquia delSagrado Corazón de
Jesús, los párrocos de Guadalupe y del Carmen seguirán
administrando sus parroquias con sus respectivos limites y
jurisdicción". "Hágase saberdicho decretoy sus contenidos
a ambos párrocos pero no así a los fieles hasta que se haya
nombrado párroco. Cópiese al libro de gobierno de ambas
parroquiasyacúsese reciboanuestra secretaría". (95)

Antes de la erección de la diócesis de Torreón, se erigió o
mejor dicho se confirmó laerección deunanuevaParroquia la
cual originalmente tuvo el título de "Sagrado Corazón
Eucarístico de Jesús" y fue erigida por el entonces obispode
Saltillo Jesús María Echavarría el día 14de Abril de 1947. Se
menciona enel decreto quees lacuarta parroquia en laciudad
de Torreón y que se ha nombrado como primer párroco al Sr.
Pbro. Dn. Uriel Navarro y Murguía y que se supone ya ha
tomado posesión de su cargo. La nueva parroquia se segregó
de la del Carmen con límites bien definidos y además
anexando los ranchos de San Isidro, Tres Marias, Ejido el
Tajito,Rancho deSanJuliányEjido deRodríguez.
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l ' I I () H JI J)HL SAGADO CORAZON DE
JESUS.

El 20deAbril de 1947 se hace unacorrección aldocumento de
erección de dicha Parroquia debido al decreto existente de la
Parroquia delSagrado Corazón Eucarístico de Jesús de fecha
de 14 de Abril de 1947. La corrección al decreto dice lo
siguiente:



" l labiendo en la ciudad de Torreón otra parroquia cuyo título
es el Sagrado Corazón de Jesús, hemos tenido a bien cambiar
al titular de esta cuyo decreto de su erección se dio con el
titular de Sagrado Corazón de Jesús; dándole comoverdadero
titular el Inmaculado Corazón de María; por tanto el futuro
templo que se levantará en ella, será dedicado al Inmaculado
Corazón de María". Santa visita Pastoral a la Parroquia de
Guadalupe de Torreón a 20 de Abril de 1947. Jesús María,
obispode Saltillo. Rúbrica.
Aún cuando existen estos dos decretos de erecciones
parroquiales ninguna se llevó prácticamente a su realización
canónica. Laprimera quecorresponde al Inmaculado Corazón
de María en Torreón Jardín y la segunda en El Sagrado
CorazóndeJesúsen laAv. Cuauhtémoc
En cuanto a esta última, el decreto definitivo y su realización
canónicasedaunadécadadespués conelsiguiente decreto:
" Nos el Doctor Don Luis Guizar Barragán, por la gracia de
Diosyde laSantaSedeApostólica,Obispo deSaltillo.
Teniendo en cuenta que uno de los principales deberes de
nuestro oficio pastoral es procurar que los fieles confiados a
nuestroscuidados reciban laatención espiritual masesmerada
que sea posible; considerando la notable rapidez con que ha
venido aumentando el número de habitantes de la ciudad de
Torreón hastaalcanzar la enormecifra de 160,000, por lo que
son absolutamente insuficientes lasdosparroquias queexisten
y que la tercera, erigida por nuestro Venerable Predecesor, el
Excelentísimo SeñorEchavarría, de facto no llegóa tenervida
canónica; después de madura deliberación, oídos nuestros
venerables consultores y los párrocos de Torreón por las
presentes letras, en uso de Nuestra Autoridad Ordinaria, a
tenor del canon 1427 del códigocanónico CONFIRMAMOS
la erección de la parroquia del Sagrado Corazón de Jesús,
desmembrando su territorio de las parroquias Del Carmen y
Guadalupey leasignamos los límites siguientes:

8 )

Partiendo del Río Nazas, límite interdiocesano, el punto en
(¡ue termina al ponien~e .la ampli~ción de la colonia ~os

Angelesy siguiendo el limitede lamismahastalacalleAcuna,
por la que prosigue hasta la intersección conel gran Bulevar,
por el cual continúa hasta la Avenida Bravo, en su extremo
poniente; toma la misma Avenida hacia el Oriente hasta el
entronque con la carretera a San Pedro y la calle 40; sigue la
expresada carretera hacia el Paso del Aguila, donde corta en
línea recta (Tajo del Coyote) hastael ángulo suroccidental del
municipio de Matamoros, yendo en adelante por la línea
divisoria deestemunicipio hastaencontrarse conel RíoNazas
limiteinterdiocesano conDurango.

Declaramos Iglesia Parroquial las actual Capilla del Sagrado
Corazón situada enlaCalzadaCuauhtémoc No. 1136. Atenor,
del canon 1423, le unimos con carácter de accesorio en el
orden jurídico la Colonia Los Ángeles, situada en la colonia
del mismo nombre. Esta parroquia será amovible y se regirá
por las normas diocesanas como las demás parroquias de la
diócesis.
El presente decreto será leído en todas las misas que se
celebren en la ciudad de Torreón el domingo 4 de Noviembre
para que llegue aconocimiento de los interesados y puedanlos
tielesde eseterritorio reconocersuIglesia Parroquial".
Dado en Saltillo, en la fiesta de Cristo Rey, a los 28 días del
mes de Octubre de 1956.
Luis- ObispodeSaltillo. Rúbrica
Pbro.Feliciano Rodríguez. Pro-Secretario. Rúbrica. (96)

La última parroquia erigida en la ciudad antes de la diócesis
fue la del Sagrado Corazónde Jesúsel28 deOctubrede 1956.
Esta es la únicaparroquia que estabaatendida por sacerdotes



ti II \( l , :l 11¡ 1, ' desde untes de la erección de ladiócesis. El primer
p. 11\ lro tII I el Pbro. Don Andrés B. Dávila, al cual siguió el
PhlO. I)UI1 Artcmio Villareal Cantú. En el campo existían 6
pnrroquiasatendidasporsacerdotes diocesanos. (97)

En orden cronológico está la Parroquia de Viesca, -la cual
originalmente fue erigida como Viceparroquia y ayuda de la
Parroquia de Santa María de las Parras el día 25 de Julio de
1731 , en la festividad de Santiago Apóstol, de donde se le
otorgóel patronazgo parroquial posteriormente el 17deAbril
de 1875. Esta Parroquia es sin duda la más antigua, junto con
la de Matamoros que fue erigidael 5 de Abril del mismo año
con el titulo y advocación de Nuestra Señora del Refugio.
Estas dos Parroquias fueron erigidas por el entonces Obispo
de Durango, Don Vicente Salinas, ya que aún no nacía la
diócesis de Saltillo, por lo que la región Lagunera seguía
perteneciendo al obispado de Durango hasta 1891 cuando se
erige ladiócesisde Saltillo. (98)

Vale lapenadetenemos un pocopara analizar losdocumentos
históricos que avalan el nacimiento de unode los lugaresmás
antiguos de nuestra región y de la diócesis como es Viesca.
Mencionamos que este lugar llamado paraje del Álamo,
estuvovinculado estrechamente alorigende lahaciendadelos
Hornosdel marquesado deAguayo, iniciado por Francisco de
Urdiñola, traspasado a la compañía de Jesús del colegio de
Santa Maríade las Parras, después a Don Pedro de Echevertz
que se casó con la bisnieta de Urdiñola, Doña Francisca
Valdéz Alcega y Urdiñola, posteriormente a la Familia
Sánchez Navarro, luego Don Leonardo Zuloaga y Juan
Ignacio Jiménez, para finalmente quedar en manos de
empresas bancarias y productores agrícolas.
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XIl.- LAFUNDAClüN DEVIESCA.

Dibujo rústico que muestra como quedaria la
fachada después de su de Sil remozamiento.

Parroquia de Santiago Apóstol en Viesca

Vista actual de lo que fue bodega de granos de
DOII Hilario Esparza, la cual donó para uso de

primer templo dedicado al Sagrado
Corazón de Jesús.



Cronológicamente es justo reconocer la importancia que
tiene, Viesca como pueblo y como comunidad cristiana en
nuestra diócesisya quesu historiase remonta a los inicios del
desarrollo social del noreste de México y en particular de la
comarca lagunera.

Gracias a que se ha conservado gran parte, la mayoría, de los
documentos de la Parroquia se Santiago Apóstol, así como
gran cantidad de objetos y enseres de su origen, podemos
descubrir el valorde sus raícesy la influencia que tuvieron en
lasdemás comunidades denuestracomarca.
El origen de Viesca y de su Parroquia están estrechamente
ligados dada la épocaen que se realizó y la influencia que se
ejercíaen la Iglesiaporpartedel Estadoy viceversa.

El elegido para ser alcalde Mayor en un determinado pueblo,
tenía un papel muy específico que iniciaba con unjuramento
ante Dios de hacer buen y fiel uso del oficio de guardar el
servicio de Dios y de su Majestad. Esto muestra la profunda
unidad de la administración Real y la Eclesiástica,
entrelazadas pero no iguales. El Alcalde Mayor era el padre,
losindioseran su gentey el responsable deellos, suprotector,
guía,juez, que supervisaba su asistenciaa misay al catecismo
y vigilante de que no se hiciera nada en contra de la "santa
religión". Pero sobretodovelabapor el bienestar material y la
buena producción, el trabajo, el buen uso de la tierra, la
residencia y el buenordenamiento desuscomunidades.

No extrañaque la importancia que se le otorga aViesca en SlIS

orígenes tenga que ver en gran medida con las condiciones
socioeconómicas que vivió en esos momentos. Es un centro
agrícola y ganadero importante y un pasoobligado haciaotro.'
pueblos de producción mineraa loscuales surtirá de granos
alimento.

En cuanto a su población, existe en el archivo Parroquial un
padrón o censo de dice: "Padrón que manifiesta el número de
habitantes de ésta Villa de San José de Viesca y Bustamante
según sus edadesy modos, hecho por el Pbro. C. JuanManuel
García. Enerode 1831. Tal censo estáconstituido por 18 fojas ,
las cualesarrojanun total de 1312 personasenlaVilla.

Pero para el año en que se erigecomo Parroquia, en otraacta
de gobierno de la Parroquia aparece lo siguiente: "En la
erección que el Ilustrísimo Sr. ObispoDr. Dn.Vicente Salinas
hizo de un nuevocuratoenlaVilla de Viesca y quecomprende
todo el distrito de Viesca y ranchos de la Laguna el día 5 de
Abril de 1875, tiene en la actualidad el curato de Viesca
10,312habitantesentreViesca yMatamoros ..." (99)

Esto nos puede dar una ideadeel valore importancia del lugar
en dicha época ya que si tomamos en cuenta que en la
actualidad la cabecera municipal tiene alrededor de 3,000
habitantes.
En el año de 1731 al quecorresponde la fundación delPueblo
del Álamo de Parras, se da al mismo tiempo la erección de
Cuasi parroquia o Vice parroquia, termino para indicar una
ayuda de la parroquia en este caso de la de Parras. En el S.
XVIII a los vicarios o coadjutores de las parroquias se les
llamaba también ayudantes o tenientes de cura. Dicha ayuda
consistía en relevar de gran parte de las responsabilidades
pastorales del párroco para " hacer y trabajar todo lo que no
pueden hacer los curas". Eran ellos los que se comunicaban
con los feligreses indios en sus lenguas y en las parroquias
.xtensas y prósperas donde se podía contar con uno o varios
ayudantes, el cura permanecía generalmente en la sede
parroquial y se apoyaba en sus ayudantes para decir misa,
visitar los parajes remotos, bautizaro atender a los enfermos.
Eran como una fase intermedia entre la salidadel seminario y
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lapromociónpara unfuturo curato(100). En cuanto al numero
de ayudantes por curato la corona envío una cedula el 18 de
octubrede 1964en laquemanifiesta que debíahaberunpastor
residente donde hubiese pueblosa mas de cuatro leguas de la
cabeceraparroquial.

"Enterado de la extensión de muchos de los curatos de esa
América, conteniendo algunos de ellos varios pueblos que
distan, diez, doce, catorce, y más leguas del de su cabezera
donderesidesu parrocho,ynoasistidosde thenientes, carecen
de todo pasto espiritual, sin misa lo mas del año, y expuestos,
quando están gravemente enfermos, a que no llegue el cura
para confesarlos... Ordenamos que sin pérdida de tiempo se
proveade sacerdote secularo regular cada uno de los pueblos
que a mayor distancia de cuatro leguas de la cavezera carezca
deeste tanpreciso auxilio. (101)
Casi 150 años duró el servicio de vice parroquiade Parras, en
Viesca, hastaque en 1875 el entoncesobispode Durango, José
Vicente Salinas determin óse erigiera en Parroquia con todos
losderechosy deberes. Elactade erecciónque seencuentraen
elarchivoParroquialdicelosiguiente:
"José VicenteSalinas, por la graciade Diosy de la SantaSede
Apostólica, Obispode Durango.
Atendiendo a las repetidas súplicas que nos han hecho las
autoridades y demás vecinos del Álamo de Parras, ya antes y
ya después de nuestra visita pastoral practicada en aquellas
comarcas: Habiendo palpado las necesidades espirituales de
aquellos nuestros amadísimos hijos: Conociendo la vasta
extensión de la parroquiade Parras a la que ha pertenecido el
Álamo, por lo que, ni elpárrocopuede atenderdebidamente a
losfeligreses, ni estospuedenasistir fácilmente a laparroquia,
y deseando como es nuestro deseo y confonne a nuestros
paternales sentimientos, remediar aquellas necesidades: En
uso de nuestra autoridad diocesana, y con fundamento en el
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capítulo 4°.Sección 21 de Refonnationedel SantoConcilio de
Trento, erigimos y establecemos una nueva parroquia en el
Álamo de Parras y sujeta inmediatamente a Nos.: Será la
cabecera de esta nueva parroquia y residencia del párroco la
mencionada Villa; y la parroquia comprenderá lo que antes
administraba el PadreTeniente del Álamo, con más; rumbo a
Parras hasta las Boquillas, inclusive; y rumbo a Matamoros
hastael lugar llamado laBarbada inclusive.

El párroco de la nueva parroquia terminar álos actuales libros
parroquiales y con la respectiva razón al calce losremitirá a la
parroquia de Parras para que obren en aquel archivo: Abrirá
cinco libros nuevos de Bautismos, Confirmaciones ,
Matrimonios, Entierros y providencias o cordilleras. Dando
principio este último con copia de éste nuestro acto de
erección, el cual original se depositará en el archivo de la
parroquia del Álamo de Parras; formará un inventario con
expresión de los templos que le quedan sujetos y de las
imágenes, vasos sagrados, ornamentos y demás utensilios de
los mismostemplos, dequemandarácopiaa nuestrasecretaría
episcopal, juntamente a la notaría de las poblaciones a que se
extienda su administración espiritual: Y para su subsistencia
aplicamos a dicho párroco todos los emolumentos
parroquiales de loslugares queadministracomoobligación de
satisfacer a nuestro seminario, por pensión conciliar, veinte
cuatro pesos anuales, y a la sagrada mitra un reconocimiento
de la propiedad del beneficio, diez y seis pesos al año. Y para
que sirva y administre dicha parroquia del Álamo de Parras
designamos y nombramos cura encargado al presbítero Don
José María Acosta, autorizándolo completamente para que
ejerza la cura de almas en aquel lugar, y recomendándole
eficazmente la predicación de la divina palabra y el mayor
celo posiblepara lasaluddelasalmasque se leencomiendan.



11" 'as .lc saber estanuestra providencia lomismo queal señor
t lira de Parras paraquesecumpla yejecute.
Dado en Durangoa los cinco díasdeAbril de mil ochocientos
setenta y cinco.
José Vicente Salinas, Obispo de Durango: Una rúbrica. Por
mandato de SSY José Ygnacio Casares, prosecretario; Una
rúbrica. Registrado enel libro degobierno de fojas 4. (l02)
Posteriormente a la erección se dio aviso al cura encargado,
mandándole publicarlo "Inter Missarum Solemnia" en el
primerdía festivodespuésde su recepción que fue el día 18 de
Abril de 1875.

El Ing. Osear Sánchez López, incansable buscador e
investigador de historia, logró en su esfuerzo, encontrar tres
documentos inéditossobrela fundación de Viesca y Hacienda
de Hornos en la Ciudadde Parral Chih. El primero de ellos
con fecha de 1717 en donde un grupo de naturales solicitan
tierras yaguas, al gobernador de Parras, para los pobladores
de Hornos. Expresan sus quejas de sus muchas y anteriores
solicitudes de tierrayagua,delassequíasy fuertes calores.

El segundo documento fechado en 1731 en el cual aparece el
General Don Pedro de Echevertz ante el gobernador de la
Nueva Vizcaya quien le concede Merced de cuatro sitios de
ganado mayor y cuatrocaballerías en tierras del Álamo en el
sitioconocidocomoJuanGuerra de lajurisdiccióndeParras.

Eltercerdocumento tienefecha de24de Juliode 1731 y varios
hasta diciembre del mismo año, los cuales nos hablan de las
diligencias de Don Prudencia de Basterra, Teniente general de
Parras, y Villa de Saltillo para la fundación del Pueblo del
Álamo. Se presentaron ante él, el gobernador, alcaldes,
regidor, alguacil y jefes principales del pueblo de Parras para
solicitar la fundación en el puesto del Álamo con licencia del

Señor Don Ignacio Francisco Barrutia, gobernador y capitán
general de la Nueva Vizcaya. Informan ser cuarenta y cinco
familiasy cuatrosolteros, todos naturales de dicho pueblo y la
mayoría descendientes de la nación Tlaxcalteca y de indios
quehubo cercanoalpueblo deParras y al final sepresentan los
nombres de los interesados. Además mencionan quedesde un
añoatrás ya estabanasentadas docefamilias a lascuales se les
ha facilitado que sembraran trigo y maíz para experimentar la
calidad de la tierray de lasaguas. Informan de laconstrucción
de la capillaque habríade servirde parroquiaterminada con
todo lo necesario para la celebración del culto y de lo cual se
elaboró un inventario. Y como dicho pueblo es frontera de
indios enemigos, hacen donación de veinte caballos que les
sirvanderechazo acualquier invasión que intenten losindios.

Visto el escrito, el juez la admite para su cumplimiento,
reconociendo a lasfamiliasde lospobladores mencionadas en
el escrito, se expideel documento en la Villade SanFelipe de
Real (Chihuahua), el 26 de Febrero de 1731 , concediendo las
diligenciasparaelestablecimiento de dichopueblo delAlama
y ojosde aguaquecomúnmente se llamanJuanGuerra. Firma
el juez: Prudencia de Basterra, José Rafael de Alvarado y
SebastiánAcuñacomotestigos.
EI25deJuliodel mismo año, como a las sietede lamañana, se
da cumplimiento del auto referido. Se juntaron a todos los
pobladores hallando ennumero cuarentay nueve pobladores a
loscuales se les preguntó sobre la advocación que deseaban
parael puebloa locualcontestaron nombrarcomo patrones al
Señor SanJoséde GraciayalApóstol Santiago.
Posteriormente se pasa al nombramiento de autoridades,
quedando como capitán Don Simón Fernández de 8arraza,
Alcaldes DonLorenzo Gabriel y DonJuanAgustín, regidores
Don Antonio de laCruzy Don MelchorRey, Porministro Don
Gregario de los Santos y porfiscal DonAntonio deSacarías y
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por UIl tiempo de dos años mas o menos el tiempoque fuere
la voluntad del gobernador y del capitán general. Firman
Prudcncio de Basterra, Sebastián de Acuña y José Rafael de
Alvaradocomo testigos.
Laceremoniade entregasehizode manera solemne: Tomando
lacruzqueestaba sobre unamesa, el cura beneficiado de Santa
María de las Parras, Lic. Don Manuel de Valdés, la entregó a
uno de los pobladores llamado Francisco Xavier de Alvarado
y en procesión con repique de campanas y cantando las
letanías se llevó a la Iglesia en donde el cura beneficiado
to~ándola de nuevo la pusosobreel altar y luegose celebró la
misa cantada con solemnidad y con la asistencia de los
músicos de Parras. Firman el documento Prudencia de
Basterray mismos testigos.

El.28 de Julio se hace la revisión fisica de las tierras para el
asientod~lpueblox se~alamiento de casa, corraly huertapara
cada familia. El día tremta se hacen las mediciones tomando
co:n0 punto de,partida la Iglesia y la plaza principal. Se
senalaron ade~as de l~s casas de las familias, terrenos para
casasde comunidad y carcel, parael cementeriode la Iglesiay
para la casa del cura beneficiado dando las mismas varas de
ancho y largoque a losdemásmoradores.

dar informe al gobernador y capitán general del reino Don
Francisco de Barrutia. Firman: Prudencia de Basterra y los
mismostestigosde los documentos anteriores.

El día primero de Diciembre de 1731 El Señor Don Ignacio
Francisco de Barrutia, Caballero de la Orden de Santiago,
gobernador y capitán generaldel Nuevo Reino de laVizcaya,
~a fe de la fundación de San José de Gracia en el pueblo del
Alama por naturalesdel pueblode Santa María de lasParrasy
con todos los elementos dichos en el informe del capitán
Basterra. (103).

La Parroquia de Viesca, al igual que muchas con su mismo
historial de tiempo, pasó por muchos acontecimientos y
transformaciones hasta ver lo que actualmente conocemos,
tanto del edificio material comode la comunidad de fieles que
lacomponen.

Dunasde Bilbao Municipio de Viesea

~l día 31 de Julio se hacen las mediciones de las tierras para
SIembras y pastos las cuales e entregan al día siguiente a los
pobladores y dejando parte para el casco del pueblo y pastos
comunes.
El día tres de Agosto Don Prudencia de Basterracomojuez y
ante el gobernador y cabildo de los indios manda se de
posesión de los terrenos medidosy yendo al lugarfisicamente
se entregó posesión al gobernador Don Simón de Barraza
tanto de las ti rras como de las aguas de los ojos de Juan
Guerra. Manda se entreguenoriginales de lasdili Jcncias para
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E istcn datos en su archivo, de principios del siglopasado en
los cuales se muestran algunas de las modificaciones del
edi ficio y porotro ladoel comportamiento de su párroco y de
susfeligreses.
En el año de 1903, asienta su párroco lo siguiente: "En vista
delmal estado en quese hayan elantiguo altarmayor, elpiso y
paredes del presbiterio, e interpretando que quien desea
Imponer los cruceros, debería en primertérmino, queel lugar
donde reside Jesucristo Nuestro Señor, lugar que excede, y
mucho al Sancta Sanctorum del templo que edificara
Salomón, es deseable resulte digno del amantísimo Dios que
seoculta pornuestro amorenelAugusto Sacramento delAltar.
me propuse desde mi llegada a Esta, hacer del altar y del
presbiterio lugarsi no dignodelAltísimo Dios,cuando menos
decente hastadondelo permitan losrecursos de la parroquia".
Continua... "A Este fin, considerando que si los ricos
adquieren paraguardarsus tesoros, fuertes cajasde seguridad,
no debemos quedar atrás los fieles y sacerdotes al tratar de
guardar nuestro DivinoTesoro y por tanto fiados en la piedad
de los fieles que han triplicado sus limosnas, adquirí para
pagar en abonos una caja para el sagrario, y además hice
co~struir .un nuevo ciprés y nuevo altar mayor, los que dejo
casr terminados pues solo les falta alguno que otro pequeño
detalle y ladecoración.

Parael pisoquedaencargado el suficiente número de losas de
mosaico para pavimentarlo y en fin, quedan abiertas las
puertas y ventanas para que en el presbiterio haya luz
suficiente yadecuadaventilación.

No creoquemisucesorse halleendificultad paracompletar el
pago del sagrario y proveerse de ornamentos si los fieles
siguen consus limosnas como lohan hecho, puesde dospesos
ycentavos quesécolectaban cadadía festivo en tiempos

pasados, según cuentas del Señor CuraAcostaBuenaventura
ytrespesos entiempodelSr. CuraMedina, hoygracias a Dios,
poco a poco se fueron aumentando dichas limosnas como se
verá en el libro de fábrica que dejo y el que consta que las
colectas subieron hasta la cantidad de 30 pesos como en la
noche buena y 15 pesos en el año nuevo así como de ocho a
diezpesos generalmente en losúltimos mesesdelañopasado.

Con esto puesy las limosnas voluntarias, no faltarán recursos
al sacerdote celosoy no habrámotivos paracreerqueyohaya
dejado compromisos imposibles de cumplir. Dejoadheridas a
este libro las direcciones para abrir y cerrar el sagrario,
advirtiendo que la combinación es la mismacon quevino, El
No. 50. Advierto además quelasseñoritas Zertuche y laseñora
Adela Madariaga sostienen las lámparas colgantes que arden
ante el Señor y que queda encargada una imagen del Sr. San
José porcuentade la Señora Madariaga que parael efecto dio
cienpesos. Firmaelpárroco: Gregario Urbano Tesillo.
También las visitas pastorales del Obispo a las parroquias va
dando la pauta de cómo se encontraban en el momento de
visitarlas, dejando siempre como tarea de cumplimiento a los
párrocos, aquellas acciones que a su juicio eran importantes.
Al crearse la Diócesis de Saltillo en 1891, el primer obispo
inició superegrinar por su territorio para conocerlo. Tocó a la
parroquia de Viesca, tal vez su primera visita pastoral
perteneciendo a la nueva diócesis, en el año de 1900. Se le
notifica al párroco que con el favor Divino , en el mes de
Mayo delañocitado,se realizará lavisitapastoral, paralocual
se lerecomienda ponerdelconocimiento desusfeligreses a
fin de quese preparen con la recepción de los sacramentos de
lapenitencia y la comunión paratan dignoevento. Asimismo
al párroco se le recomienda separar uno o dos amaneceres o
los que hagan falta para apuntar las partidas de
confirmaciones.



Las visitas tenían como objetivo principal, en este tiempo, el
revisar el archivo parroquial, las condiciones del templo, el
altar, el sagrario, los ornamentos y vasossagrados, el libro de
gobiernoy de fábrica, así comoel estado de la catequesis y los
sacramentos.

Así lo muestrael informe de dicha visitaen 1900. El altarestá
bien, los librosdel archivoestán en orden, el altarde laVirgen
de Guadalupe tiene una araquenoposeereliquiapor locualse
prohíbe celebrar en ella.'Se sugiere al párroco construir una
capillaal Sagrado Corazónfrente al bautisterio. Se constata el
deterioro de algunos ornamentos por el tiempo o antigüedad
que poseen. Recibeelogios la catequesis y la participación de
catequistas señoritas y hombres y se les anima a seguir
adelante y tratarde hacer lo mismo en lasrancherías, asícorno
la construcción de escuelas católicas de ambos sexos.
Continuar con la predicación en los días domingos y fiestas.
En seis meses el párroco deberá mandar la información a la
curiade lasdisposiciones y peticiones hechasporelObispo.
Conestoseconstatael estadodecosasendiversasépocas y las
diferentes participaciones tantode sacerdotes como de fieles.
Lo mismo vernos la evolución de los edificiosmateriales y de
la comunidad cristiana. Aparece el marcado interés de los
pastores por contar con edificios bien definidos para las
necesidades litúrgicas y pastorales, para lo cual no escatiman
de los recursos económicos y humanos para la realización de
sus proyectos. Ejemplo de esto lo vernos en la solicitud del
párroco en el año de 1905, para construiruna nuevacapilla al
cultopúblico.

"El Pbro. José C. Robles; Cura interino de la Parroquia de
Santiago Apóstol en Viesca ante su Ilustrísima con el debido
respeto comparezco y digo: Que deseando en unión con mis
feligreses construir una capilla en honor de San Isidro en el
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barriodenominado "Coyotes"de estapoblaci ón qu . pi '.' 1 1:1
capacidad suficiente para que los fieles residentes ' 11 dll ho
barrio puedan con más comodidad asistir al Santo S:lCnll l'1l1

de la Misa, oír la Divina Palabra, recibir los saulu
Sacramentos y cumplir con sus demás deberes religioso.';
Humildemente y con el debido respeto, suplicamos a vuestra
Señoría Ilustrísima se digneconcedernos su superiorlicencia
para construirla. En la inteligencia que el terreno dedicado
para este objeto fue de la propiedad de Don Catarino Dávila
quien ha cedido en toda forma con la correspondiente
escritura, siendo un cuadrado perfecto que mide 25.14 Mts..
Por lado suficientes para el expresado objeto,pues deseo que
el templo sea de dieciocho metros catorce centímetros de
longitud por seis de latitud con su respectiva sacristía y si es
posible en lo sucesivo, hay terreno suficiente donde se
construya lacasadel sacerdote quelosirvacomolomanifiesta
eladjunto plano.
El material con que deberá construirse será piedra y mezcla,
adobe y ladrillo; debiendo ser el espesor de los muros de
noventacentímetros, su alturade nuevemetros y el techo de
madera, tierray mezcla.
Para llevara caboesta empresa cuento con la buenavoluntad
de los fieles quehan prometido ayudar con limosnas y trabajo
personal. SivuestraIlustrísima sedignaaccedera misolicitud
creoqueredundará en honray gloria de Dios Nuestro Señor y
en bien espiritual de los fieles, con lo que recibiré merced y
gracia. Firmaelpárroco. Larespuesta llegael8 de Septiembre
del mismo año. Como lo pide se aprueban los planos que nos
hapresentado el Sr. CuradeViesca para su construcción dela
capilla que trata.

Así lo decretamos y 10 firmamos. Jesús María. Obispo de
Saltillo.



La parroquia de Viesca desde sus orígenes fue motivo de
atención de la entonces diócesis de Saltillo y de mucha
consideración por su arraigo e historia y sobre todo por el

papel que desempeñó en el desarrollo de la iglesia en tierras
del desierto Lagunero. Fue considerada por muchos años
como tierra de "Misión" y en consecuencia se enviaban con
bastante frecuencia sacerdotes y seminaristas para que
tuvieran unaexperiencia pastoral de acuerdo a las exigencias
del lugarydelapoblación.
No extraña queen losumbrales de laerección de ladiócesis el
entonces rector delseminario deSaltillo, y posteriorobispo de
la diócesis de Torreón, tuviera como lugar muy conveniente
para la labor evangelizadora de los futuros sacerdotes, la
comunidad deViesca a donde acudían con gran alegría y con
buen gusto a la promoción de las vocaciones sacerdotales y
religiosas ya laformación cristiana de susmoradores.
Desde los primeros sacerdotes que estuvieron como vice
párrocos desde 1731 como el padre Manuel de Valdés o el
primer párroco José María Acosta en 1875 y los que le
sucedieron fueron sembrando con mucha determinación y
buen ánimo la semilla del reino que a su tiempo rendiría su
fruto.
Después del P. José Ma. Acosta, encontramos en los libros
parroquiales al P. Buenaventura Acosta que dejó buen
recuerdo en sus feligreses puesto que ocupó el cargo en dos
ocasiones distintas. Luegolo sucedió el P. 1. Trinidad Medina
en el año de 1901 por término de un año y dejar el lugar a
Gregorio Urbano Tesillo para el año de 1902, Luego lo
sucedió el P. JuanAlonso Rodríguez en el año de 1906, para
posteriormente repetirel P. Buenaventura hastael 1908.
Los tiempos de la revolución fueron inciertos y dificiles con
atención de sacerdotes de otras parroquias y en estecaso se
reanuda en 1932 con el P. José Quezada y posteriormente lo
suple el P. Juan Francisco Boone en 1937 y luego Julián
Esquivel en 1956. El P. Gabriel Acosta 1956-1959, al cual
corresponde latransición deladiócesis.



Del municipio de San Pedro de lasColonias ya anteriormente
hemos mencionado su origen .Lasprimeras expediciones a la
Laguna de FrayPedro de Espinareda en 1566, del minero de
Mazapil, Francisco Cano en 1568, del Gobernador de la
Nueva Vizcaya, Martín López de Ibarra que repartió el Surde
Coahuila en 1569 y el fundador de Saltillo Alberto del Canto.
Recordamos aquí que fue el P. Jerónimo Ramírez el primero
que desde Zacatecas incursionó en los parajes de la Laguna
desde 1594 y conoció la gran laguna de San Pedro. En el año
de 1598 el P. Agustín de Espinoza recorrió también la región
hastaParras donde seasentó. (104).

Poco después fueron enviados a Parras los Padres Francisco
deAristaquepronto se trasladó a lasmárgenes del ríoNazas a
SanJuande Casta(LeónGuzmán) y el P.Diego Larios que se
dedicó a la gentede la Laguna la cual encontró muy dispersa,
procurando hacer población en la desembocadura del Nazas,
fundando asíSanPedrode laLaguna, llamado así poreldía de
su fundación , el 29 de Junio. Como los indios no perduraban
en la población y regresaban a sus islotes se decidió a fundar
unnuevo pueblo conelnombre deSanJoséde lasHabas.
El Partido de SanPedrode laLaguna queteníasu cabecera en
el poblado del mismo nombre, estaba formado además por
San Nicolás, San Marcos de Hornos, SantaAna, San Joseph,
Santiago y Santa Catalina, con una población total de 1,700
habitantes según la listade losmisioneros.(105)
El lugargeográficamente se situaba en la desembocadura del
río Nazas a orilladel cerro Santiago, ramal izquierdo del río
que formaba laLagunadeMayrán. Hoy soloquedaenel lugar,
la cruzque recuerdo los 400 años de fundación y unas ruinas
que parecen ser asiento de un pueblo desdedonde se obtiene
una agradable vista hacia el oriente de lo que fue la gran
LagunadeMayrán.Parroquia se San Pedro Apóstol

San Pedro de las Cotonia« Coah.

XIII.- LA FUNDACION DE SAN PEDRO .



Cerro de Santiago Lugar de la Misión de San Pedro

En 1641 la misión de Pedro de la Laguna llego a ser muy
importante, ya que tenía asiento parroquial con su párroco,
Juan de Lugo. Lasmisiones fueron atendidas por misioneros
delacompañía de Jesús, hasta el añode 1641 enqueel Obispo
Diego Heviay Valdez pidió se le entregara a losdiocesanos la
misión de San Pedro de la Laguna. La entrega se hizo con
muchas dificultades de orden legal y eclesiástico entre el
obispo y losreligiosos delacompañía.
El2 de Juniodel mismo año se dictóun edicto antenotario en
el que el P. Lugo dejaba de ser doctrinero de San Pedro y su
lugar sería ocupado por el Br. Marcos de Orona, el cual tomó
posesión el día 10 acompañado del Cáp. Bernardo Flores de
Setién, alcaldemayordeMapimí y deMons. Hevia yValdez.
Para el año de 1678 las misiones de la Launa prácticamente
habían desaparecido según testimonios documentados en el
archivo Mateoy María deParras.

La refundación de San Pedro, si así se le puede llamar, o la
fundación de San Pedro de las Colonias, nace al calor de la
épocade la Reforma y de losproblemas de de la intervención
Francesa. La mayoría de las haciendas de la Laguna , aún
pertenecían al Marquesado deAguayo. Durante la guerra de
reforma la familia Sánchez Navarro se unióal Gobernador de
Nuevo León, Santiago Vidaurri que se habíaenemistado con
Juárez y quesimpatizaba conelproyecto de losconservadores
para instaurar una monarquía en México, con Maximiliano a
lacabeza.
Estados Unidos favoreció las tropas republicanas mediante la
venta de pertrechos, equipo y armamento y con un grupo de
militares almando delGeneralAndrés S.Viesca yungrupo de
guerrilleros de las haciendas como la de Castañuela cerca de
General Cepeda, seunieron enla luchacontralosfranceses en
la llamada batalla de Santa Isabel, en la cual triunfaron los
republicanos, el gobernador Vidaurri fue fusilado cruelmente
y la familia Sánchez-Navarro acabó en el exilio y sus
propiedades fueron confiscadas. A la muerte de Leonardo
Zuloaga, una buena parte de las tierras heredadas por su
esposa Luisa Ibarra fueron confiscadas por el gobierno
republicano. (106).
Entre los participantes en la lucha contra los franceses, se
encontraban el coronel José María Gámez al cual se le
atribuye ser fundador de SanPedro de las Colonias junto con
Epitacio Sifuentes, Zeferino Méndez, JuanAcuña, Francisco
Gamez y Gerónimo Berlanga, los cualesjunto conlos pocos
sobrevivientes del grupo de guerrilleros que lucharon contra
los franceses, se dedicaron a la agricultura como medieros o
arrendatarios en las tierras propiedad de la viudadeZuluaga,
en San Antonio de los Milagros (Coyote), El Burro
(Tacubaya) y SanLorenzo delaLaguna.
En 1868 a causa de una gran avenida del río que inundó los
sembrados de algodón y trigo les hizo pensar en adquirir



tierras para formar una "Colonia" agrícola. Una de las leyes
emanadas de la reforma era la posibilidad de cultivar tierras
que seencontrarán ociosas.

Enviaron a Saltilloun mensajero con la formal solicitud para
formar unacoloniaagrícola en las tierrasbaldías propiedad de
Luisa Ibarra deZuloagayconeldeseo de pagarunprecio justo
por el predio solicitado, el cual se encontraba cerca de la
desembocadura del Nazas y en las inmediaciones de donde
estuvo la Misión de San Pedro y además iba con la
recomendación del General Gonzáles Herrera. La solicitud
enviada iba firmada por Dn. Jesús María Gámez, Zeferino
Méndez, Francisco Gámez, Epitacio Sifuentes, Porfirio
Dorantes, JuanAcuñay otros vecinos todos de la hacienda de
SanLorenzo.(l07)

El mensajero fue Epitacio Arreola el cual después de las
penurias del viaje, al llegar a Saltillo se entrevistó con el
Gobernador Victoriano Cepeda que aceptóconbeneplácito la
iniciativa y la turnó al congreso el cual después de revisarlo
extendió el decreto de fundación número 83 del congreso del
Estado,el30 deEnerode 1870.

El 24 de Febrero de 1871, el congreso del Estado expidió el
decreto número 123 en el cual se erige la "Colonia" con el
nombre de San Pedro, en el distrito de Parras. Para el año de
1873 se logró elevarla al rango de Villa con autoridades
propias e independientes.
Conjuntando el nombre de SanPedro, por la fecha de inicial
fundación y el nombre de "Colonias Agrícolas", ha dado
como resultado el que se leconozca con el títulode SanPedro
de lasColonias.
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Acta de Fundación de San Pedro



Debido a lasinundaciones quesufríalavillaporestarcerca del
paso del río, la primera administración decidió buscar una
partemas elevaday poderasimismo abastecerse de agua para
US? ~o~éstico. De esta manera a fines del año 1873 y
pnncipios de 1874 se cambió la colonia al lugar que ocupa
actualmente. El hecho de haber ocupado dos lugares o
colonias agrícolas, dio origen al nombre con el cual se le
conocehastaeldía dehoy.
Las primeras viviendas de la colonia de San Pedro fueron
hechas de jaras en un 'lugar denominado el Alto, conocida
hasta eldíadehoycomocolonia vieja.(*)

La legalización de los terrenos de la nueva población
quedaron definitivamente ordenados en 1875 antelapresencia
del gobernador Antonio García Carrillo, .el secretario de
Gobierno Juan Antonio Viesca, el generalAndrés S. Viesca
jefe político de Parras y el comisionado de Hacienda Miguel
Máynez. Por parte de la viuda de Zuloaga, sus apoderados
Ignacio Galindo y José S. DeAguayo y por partede la Villa le
r~presentaron Juan Acuña, jefe político municipal, Epitacio
Sifuentes yJesúsMaríaGamez. (108).
En el mesde Octubrede 1870 secelebróla primera misa en la
colonia, oficiando el Señor Cura Párroco Don Feliciano
Cordero, el cual llegóvíadiligencia de Parras, acompañado de
ungranviolinista de nombre Teodoro Calluso. Por la noche se
celebró gran baile en la casa del General Don Jesús González
Herrera.(l09).

De la Parroquia de San Pedro de las Colonias, se puede decir
que .t?~bién sufrió una refundación, que en términos
eclesiásticos se le llamaría "erección canónica", recordando
que a mediados del S. XVII, la anterior parroquia, por

(1972: f~cha de entrega de los apuntes a la dirección técnica de la escuela
Justo Sierra por la profesora Josefina Turrubiate Cueto) .
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disposicióndelentonces obispo deDurango,pasóa Parras.

En documentos del archivo franciscano; titulado razones y
apuntes de laentregade lasmisiones de Parras y SanPedro de
la laguna quefue redactado posteriormente a la entrega, hacia
1674. Sabemos por estos apuntes que el P. Pedro Pantoja
rector de Durango y visitador de las misiones fue el
responsablede lostramites paralaentrega alcleroDiocesano.
Laentrega concretamente deSanPedro de laLaguna sedaen
tiempo delprovincial de lacompañía elP. Juande Real (1654
1657) Yel visitador de Durango el P. Diego en Parras se hizo
entrega en 1666 porpartedelP. Gaspar deContreras de:

2ornamentos
2Casullas Frontales
1AlbayAmito
1Capa
1Caliz
1Misal

Los libros parroquiales, y al parecer por noticia de los
ancianos, también se habían llevado lascampanas de laiglesia
de San Pedro, las puertas y los mascarones del adorno
arquitectónico.

En el añode 1892 a un añode haberse erigido'nuevadiócesis
en Saltillo y siendo su primer obispo el Sr. Santiago de la
Garza Zambrano, se erigió la Parroquia con el título de San
PedroApóstol enSanPedro delascolonias.
En los primeros años de la nueva diócesis de Saltillo, las
parroquias de la lagunaen Coahuila; Viesca, Matamoros, San
Pedro, Coyote, El Porvenir(Hoy Sagrado Corazón en Feo. 1.
Madero), San Pedro y en Torreón, Guadalupe, tuvieron
especial importancia. Esto lo constatamos por las circulares
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enviadas del obispado en donde se muestra el interés por la
formación de los presbíteros así como de sus reuniones,
suficiente o necesaria para las mencionadas parroquias y
cumplimiento de sus obligaciones pastorales y atención ajas
diferentes asociaciones, movimientos y cofradías que se
promovían enlaépoca.
En una de las actas circulares del gobierno eclesiástico del
Saltillo dice lo Siguiente: El Ilustrísimo Sr. Obispo ha
dispuesto quecadaañoelSr. CuradeSanPedro hagavenirasu
Parroquia los nuevos Santos Oleas por conducto particular
paraqueallá ocurran a surtir lasparroquias de SierraMojada,
Torreón, Matamoros, Porveniry Viesca. Conesteobjetoel Sr.
Curade SanPedro mandará hacerlosvasosde hojade latade
capacidad suficiente para contener la cantidad que sea
anualmente mandará porellosa tiempo oportuno, dando aviso
a los Sres. Curasde su llegada. O el mismo Sr. Curaextenderá
los certificados de haber surtido las ánforas de las
mencionadas parroquias y a él mismo le será pagado el
certificado; Y hecho esto avisará a este secretaría de haber
cumplido con rectitudel valor de los certificados. Los gastos
hechos para llevar los Santos Oleas serán pagados por los
Sres. Curas. Copiadael2 deAbrilde 1900. (110)
Desafortunadamente no secuentaen elArchivo Parroquial de
San Pedro, con el acta original de erección Parroquial,
solamente se cuentaenel archivo diocesano conla fechadetal
erección. Ypor circulares sabemos de la correspondencia con
ladiócesis desdesu inicio.

Sin embargo a través de los testimonios de personas de la
época y los cronistas que igualmente se alimentaron de los
mismos testimonios orales, conocemos algunos datos
interesantes acerca de la Parroquia de San Pedro.
Las primeras visitas reglamentadas que empezaron a recibir
"las colonias" fueron del Sr. CuraD.Refugio Uranga,Párroco
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titularentonces de la Parroquia deNuestra SeñoradelRefugio
en Matamoros y posteriormente le sucedió su hermano ElSr.
Cura Mariano Uranga que continuó haciendo las visitas. Las
misas se celebraban en una humilde capilla cuyo terreno fue
donado por el Sr. Zacarias Díaz, ubicada en lo que hoy se
conocecomo lasacristíaparroquial.
El testimonio escritodel Padre Mariano Comesías C.M.E en
1925, dicequede personas bieninformadas y serias hablaban
de católicos como Don Clemente, Don Sabino y Don Justo
Gutiérrez a cuyas expensas se construyó la capillita en el
terreno antes mencionado. A dicho lugar acudían los fieles a
rezarel Santo Rosario y tenerunratode lecturaespiritual con
el libro titulado "Catecismode Perseverancia". Anterior a las
visitas reglamentarias del Padre Uranga, veníandesde Parras,
el Sr. Cura Feliciano Cordero, o el Teniente Vicario Padre
Silvaqueerareligioso Franciscano.
Como la grey católica aumentara considerablemente y la
capilla resultaba insuficiente, es cuando las padres de
Matamoros, ElPadreRefugio y suhermano Mariano Uranga,
vinieron a poner los primeros cimientos de la nuevaIglesia y
lohicieron porespaciodedosaños,de 1882-1883 (A.D.)
En el añode 1884 el sacerdote queestuvodefinitivamente de
planta en la nueva parroquia fue el Sr. Cura D. Alberto
Gutiérrez, elcualcon la ayuda valiosa de la Sra.DoñaAntonia
Valdés deMedellín, dio principio a la construcción de la nave
central de la parroquia que duró hasta 1938 cuando fue
derrumbada definitivamente para su nueva construcción. En
el año de 1887 se oficiaba en la nave central y se inició la
construcción de las naves laterales a las cuales se les puso
machimbre en el piso y mosaico a la nave central. El mismo
Cura Gutiérrez levantó el principio de la casa cural.
Durante la administración del Sr. Cura D. Ricardo Sáz C. F.
M., se arregló el segundo piso de la casa cural y en la
administración del Sr. CuraD. Juan C. Carrasco, seconstruyó



con la ayuda de losobreroscatólicos, el llamado "salón de los
obreros", elcualfueexpropiado entiempos delapersecución
religiosa para utilizarlo como biblioteca pública, salón de
reuniones demaestros, agrarias y políticas, para finalmente en
el añode 1939 regresar nuevamente a laparroquia.

En la administración deldécimo párroco, elSr. CuraFrancisco
de P. Garzay por estar en peligrofue derrumbada la torre del
temploparroquia.(111 )

Comosabemos losprimeros añosdeelS.XX, sontormentosos
para la Iglesia mexicana y en particular para las diócesis y las
parroquias. No extrañan los rezagos de la reforma y su
doctrina liberal que a partir de 1910 se recrudece con la
revolución y laconstitución de 1917.
La Iglesia mexicana reaccionó contralasmediadas del estado
protestando contra la constitución, a través del Arzobispo de
México, el Sr. Mora del Rio, iniciándose así un conflicto que
no habría de terminar sino hasta el fm de la llamada guerra
cristera, dejando saldode sangreasupaso.
En la Parroquia de San Pedro queda un testimonio de dos
sacerdotes quefueron víctimasde la persecución religiosa del
estadocontrala iglesiacatólica; El Pbro. Francisco Garzay el
Pbro. Juan Carrasco. En sus lápidas que se encuentran en el
templo parroquial, donde descansan sus restos se ve un
epitafio que dice "Víctima de los enemigos de la fe; Viva
CristoRey".

Una de las dificultades que la iglesia católica mexicana
experimentó en y durante la persecución religiosa fue la
clausura de los seminarios por lo que los estudiantes con
inquietud partala vidasacerdotal experimentaron infinidad de
retos y problemas para formarse y sostenerse en su vocación.
Las vocaciones del Seminario de Saltillo eran enviados a

distintos seminarios dentro o fuera del país, con mucha
movilidadporlosfrecuentesyobligados cambios.
Al reanudarse los cultos después de la persecución religiosa,
hubo en el estado de Coahuila, como en el resto del país, una
limitación exagerada por parte de la secretaría de
gobernación, respecto al número de sacerdotes para las
parroquias, al grado de que un solo sacerdote atendía las
parroquias San Pedro, Matamoros, Concordia, Porvenir y
Coyote y dicha misión recayópor primera vez en el Sr. Cura
D. Benjamín Morales que estuvo un año y seis meses,
sucediéndoleenel cargoel Sr. CuraD.Rodrigo Marrero Díaz,
elcualllego el5 deFebrerode 1935.
Dejo de atender las Parroquias de Matamoros Porvenir y

Coyote en 1938 con la llegada de sus respectivos párrocos
Pero siguió atendiendo la parroquia de Concordia desde San
Pedro.Esto hasta 1959 cuando recién erigida la diócesis se
nombrópárrocofijo al Pbro.JosédeJesús Fermín Esteban.
La lista de los párrocos hasta la erección de la diócesis es la
siguiente:

PARROCOS:

1.- Sr. CuraD. Refugio Uranga.
2.-Sr. CuraD. Mariano Uranga.
3.-Sr. CuraD.Alberto Gutiérrez.
4.-Sr. CuraD. Martiniano Ruiz
5.-Sr. CuraD. Filomeno PérezC.F.M.
6.-Sr. CuraD. Lucio Yaldevere C.F.M.
7.-Sr. CuraD.Ricardo SázC.F.M.
8.- Sr. CuraD.JesúsMa.Peña.
9.- Sr. CuraD. JuanC. Carrasco.
10.- Sr. CuraD. Francisco deP. Garza.
11.- Sr. CuraD.BenjamínMorales.
12.- Sr. CuraD.Rodigo Marrero Díaz.
13.- Sr. CuraJoséManuel Garcia Guajardo.



.....---- Parroquia en Construcción 1939

El diseño y construcción de la nuevaParroquia corrió a cargo
del Ing. Genaro Huerta, de la ciudad de Saltillo, Coah.,
hombre responsable, honesto y generoso que logró en tan
poco tiempo laconstrucción de unode lostemplos más bellos
y significativos delacomarcalagunera.

Es al padre Marrero al que le corresponde durante su
administración que duró 15 años, la ardua tarea de la
remodelación y construcción completa del templo parroquial,
tal como lo conocemos en la actualidad. Dadas las
condiciones de deterioro y mala construcción, inició la
demolición delanterior temploel29 deseptiembre de 1938 y
fue terminada la nuevaconstrucción en 1941, realizándose la
bendición el día 17 de Abril del mismo año por el entonces
Coadjutorobispo Dr. D. LuisGuízarBarragán.

Parrocos posteriores a la erección de la Diócesis

Es justo decir que el inicio de su ministerio no fue sencillo
debido a las dificiles relaciones aún existentes entre el
gobierno federal y la Iglesia, por loquedebía seraprobado por
la secretaría de gobernación, de lo cual el padre Marrero
recibió notificación el 25 de Enero de1935 para ejercer el
ministerio en los municipios de San Pedro y Matamoros.
Asimismo tuvo que solicitar a la sub dirección de bienes
nacionales, la debida autorización para la demolición y
construcción del nuevo templo, recibiendo la autorización el
13 deAgosto de1938.

/

La campana Original con el uso
y el tiempo se fracturó y fue remplazada

por esta en el Jubileo del año 2000

Sr. CuraO. José Batarse Charur.
Sr. Cura Patricio Aguirre Fuentes.
Sr. CuraOJ . de JesúsFennin Esteban.

Sr.Cura Agustin Calderon Tinaco.
Sr. Cura D. Antonio RamirezGarcía
Sr. Cura D. JavierBernal Hernandez.



El 9 de Noviembre de 1950dejó el P. Marrero la Parroquia por
ordenes de obispo Luis Guízar Barragán, para trasladarse a
Monclova, no sin antes dejar una placa conmemorativa de la
obra Parroquial: "Con la bendición de Dios, la palpable
intercesión de San Pedro Apóstol y la decidida y heroica
cooperación del pueblo, se empezó a construir esta iglesia el
29 de septiembre de 1938, terminándose el 17 de abril de
1941". San Pedro de las Colonias, Coah. Año del Señor de
1941.(112)

Sucedi ó al Sr. Cura Marrero como lo hemos mencionado en la
lista,; el Sr. Cura José Manuel García, a quien le correspondió
ser parte de la transición de la diócesis de Torreón que se
efectuaría en 1958.
Hasta antes de la erección de la diócesis la parroquia de San
Pedro empezó a mostrar los frutos de una comunidad
alimentada con el trabajo, el compromiso y la formación de
una verdadera comunidad de fe, los signos de la madurez tanto
de sus fieles como de sus pastores. Algunos de ellos
recogieron los frutos de sus antecesores y sembraron la
semilla para los sucesores.
Con la obra material casi terminada, sus espacios empezaron a
rendir sus frutos; la casa misional celebraba retiros y

ejercicios espirituales acompañados de la celebración
eucarística con buena frecuencia para alimentar la vida
pastoral de sus miembros . Existían establecidas las cuatro
ramas fundamentales de la acción católica y su junta
parroquial. (A.CJ.M., J.C.F.M., U.F.C.M. y U.C.M.), Las
hijas de María , la asociación del Rosario, de la Medalla
Milagrosa, La adoración nocturna y la orden tercera de San
Francisco.í l lJ),

El catecismo es una verdadera escuela de enseñanza doctrinal
con sus catequistas debidamente preparados por el oficio
catequístico diocesano. En el aspecto social se inició con la
experiencia de una cooperativa dando el servicio de caja
popular, asimismo la atención a los más necesitados mediante
el dispensario médico atendido por la acción católica. En 1941
se inició la experiencia del semanario cultural e informativo
llamado "Televisión" y posteriormente la presencia de las
religiosas Siervas de los Pobres para atender las necesidades
médicas del hospital civil de San Pedro. Se empiezan a sentir
los aires de una nueva vida pastoral, ya está cerca la gran
novedad de la Iglesia universal: "El concilio Vaticano II", y
los inicios de una nueva iglesia particular: "La diócesis de
Torreón".(114)

Se han puesto las bases para el desarrollo de una nueva Iglesia.
Las ovejas ya han caminado bastante y con muchos y diversos
pastores. Empieza el tiempo de florecer y dar frutos y la
oportunidad se presenta con la erección de la diócesis
impulsada y animada por el calor renovador del Concilio.

Vitral Parroquia San Pedro. (Los Sacramentos)



XIV- LA FUNDACION DE MATAMOROS.

Parroquia de Nuestra Sra. Del Refugio en Matamoros

t

Interior de la Parroquia de San Pedro Apóstol
• EII San Pedro de las Colonias, Coahuila
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Porel año de 1820 surgió en la Hacienda de SanLorenzo de la
Laguna un rancho conocido como San JuanNepomuceno de
la Carrera, al margen derecho del río Nazas. Este rancho
constituía un núcleo de población considerable. Estaba
formado al igualqueel casode SanPedro, porarrendatarios o
medieros de la tierra propiedad del marquesado de los
Sánchez-Navarro. Por otra parte los dueños de las haciendas
veían positivoelque loscampesinos se asentaran en lasorillas
de sus haciendas para que les protegieran del ataque de los
indios. Conelpasodeltiempo lademanda detierras crecióy la
coyuntura de las guerras de reforma e intervención
favorecieron el establecimiento de nuevos municipios en la
Laguna.
En 1841 surgió elprimerproblema de losarrendatarios con los
dueños de la hacienda, por no estar de .acuerdo con la
administración de la misma que al parecerlesperjudicaba. En
1842 el rancho de San Juan Nepomuceno fue destruido por
indios nómadas, los llamados "Barbaros del Norte" los cuales
acabaron con loscaseríosy loscampesinos seasentaron en un
lugar llamado las Vegas de Marrufo y le dieron el nombre de
Mariano Matamoros.
En 1855 el grupo liberal llegóal poderenCoahuila y otorgaba
facilidades de poblar lugares poco habitados como en la
laguna. El coronel José LópezPortillo quiso otorgar tierras a
los campesinos agricultores de Matamoros, pero Zuloagase
defendió y no lo permitió diciendo que las medidas
practicadas en 1850 a sus terrenos adquiridos, estaban mal
porque habían excluido esas tierras sin título legal. Ofrecióa
los campesinos otras tierras, lo cual no aceptaron y se desató
una revueltaentre loscampesinos con su líderJesús Gonzáles
Herrera, contradeZuloaga. Recordemos queZuloaga contaba
con el apoyode Santiago Vidaurri, por loquelasiniciativas de
reclamo en 1 s instancias federales no prosperaban. Los
campesinosde Matamoros desconocieron en 1863 elgobierno

de Vidaurri y nombraron al coronel Pedro Hinojosa
gobernadormilitardeCoahuila.( 115)

La tensión entre el gobierno Juaristay Santiago Vidaurri era
clara por losposiciones políticas de cadauno. Estas crecieron
con lallegada deJuárez a Monterrey donde sediscutió sobreel
uso de los aranceles aduaneros. Vidaurri no quiso cederlos al
gobierno federal y a partirde entonces se separó de Juárez. El
liberalismo de Vidaurri fue bueno mientras le dejó ejercer el
poder irrestricto desobedeciendo cuantas veces quiso al
gobierno federal. Cuando el Imperio leofreció honores, corrió
trasellos.
Durante su estancia en la Hacienda de San Lorenzo y en su
marcha hacia el Álamo de Parras (Viesca), Juárez se informó
delconflicto de loscampesinos matamorenses y el hacendado
Zuloaga.

La lucha de los campesinos sin tierra era en contra del
latifundistaZuloaga quenoquería reconocerles las tierras que
por masdetreinta años habían trabajado y cuyaposesión legal
yahabíansiolicitado algobierno de lanación.
La lucha entre liberales e imperialistas tenían a la nación en
suspenso.En su Paso hacia el Norte Benito Juárez llega a la
Laguna y en Viesca, emiteun documento el 28 de Agosto de
1864 frente a unnumeroso grupode campesinos capitaneados
por Don Jesús Gonzáles Herrera. En dicho documento
dispone que se tomen las tierras necesarias para formar el
cuadro de Matamoros quede momento se fijaron en 18 sitios
deganadomayor, creando 352 lotesde 113 hectáreas 16áreas
y 26 centiáreas para las mismas 352 familias. En el mismo
decreto se les concede el derecho de uso del agua del río
Aguanaval parasustierras.



El 13 deSeptiembre delmismo añoen la Haciende laLoma de
Lerdo Durango, se les amplió el derecho del agua, para que
utilizarandel aguadelríoNazas que derivaban por la vegadel
Caracal la que lesfaltara paracompletar susriegos.
Esto generó en lo sucesivo conflictos sangrientos por los
derechos del uso del agua entre los campesinos y los
hacendados Zuloaga, Juan Ignacio Jiménez y Juan
Nepomuceno Flores que incluso entre ellos vivieron
momentos dificiles deenfrentamiento porelmismo motivo.
Según DonAntonio Montoya, que era juez en Matamoros en
1869, el gobernador del Estado Don Victoriano Cepeda,
aconsejó a los campesinos quehicieranusodelderecho queel
presidente de la República les había concedido, para que
tomaran agua del río Nazas pararegar las tierras queel mimo
presidente les había cedido para formar el cuadro de
Matamoros. En 1880 siendo presidente municipal Don Juan
Fierro y diputado local Jesús Chavero, mandaron hacer un
paso de agua al que llamaron "Tortuga", el cual sacó el agua
del ríopor debajodel "Tajo" delCoyotey se hizo llegarhacia
lastierrasdeMatamoros.
Aunque la posesión de la tierra fue inmediata, los trámites
legales losvino a terminar Porfirio Díaz y a confirmarlos Don
Venustiano Carranza en 1919. ( 116).

Otro aspecto que seguramente obró en el ánimo del Señor
Juárez para favorecer la cesión de tierrasa losMatamoresnses
fue el hecho de haberles confiado el Archivo de la Nación
como resguardo. Este se habíaquedado en Saltillo cuando el
gobierno setrasladó a Monterrey. ElGeneral Aureliano Rivera
de Parras lo recogió y lo envió al General Jesús Gonzáles
Ortega paraque estea suvezloentregaraal Presidente Juárez.
Logrando alcanzarlo en lahacienda de SanLorenzo deParras,
la caravana entregó 55 grandes bultos y cajones que
acomodaron en 10u 11 carretas.
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En su camino a la Laguna y estando en el " ( ialullo" (1llIlI lllllo

así porel arbusto quetiene espinas con forma de U11;1 ti ' (i .ll o ),

Juárez preguntó si había estado porallí algún hornbr . i lusu 1I

lo que los habitantes contestaron que Miguel Hidalgo y les
propuso cambiar el nombre de el Gatuño por el de
"Congregación Hidalgo". Luego deaprobarel nuevo nombre,
llamó a DonJesús Gonzáles Herrera para preguntarle si entre
sus amigos y partidarios había hombres capaces deguardar un
secreto y confiarles la custodia del archivo general de la
nación. DonJesúsle presentó a DonJuan de la Cruz Borrego,
su tío, como la persona en la cual podía confiar
completamente. Así quedaron las carretas y los bultos en
manos de los laguneros que con su vida defenderían este
valioso patrimonio nacional.
Don Juan llevó primero el archivo a la Soledad pequeño
rancho de su propiedad y seleccionó un grupo de20custodios
conocidos de él y desuconfianza, DonJuande laCruz quedó
como jefe de los custodios. Trasladaron los bultos y los
enterraron en el arrollo del "Jabalí" y después por mayor
seguridad, uno de losmiembros del grupopropuso llevarlos a
una cueva conocida por él, en la sierra de Texas, llamada
cueva delTabaco, siendo estesu destinofinal hastasuregreso
a laciudaddeMéxico.
Cinco hombres fallecieron en la custodia del archivo, por no
revelar el lugar y su contenido. Ellos fueron los hermanos
Pablo y Manuel Arreguín, Jerónimo Salazar, Guadalupe
Sarmiento y Marino Ortiz. (117).

El8 de Septiembre de 1864, Juárezensu travesía hacia el Paso
del Norte, estando en Mapimí, Dgo. emitió un decreto por el
cual elevaba el pueblo deMatamoros a la categoría de Villa y
deese modo le dotó de 18 sitios de ganado mayor, alrededor
de31,000hectáreas y además con derecho al uso del aguadel
río Nazasa travésdeun brazo delnaturaldelrío quepartíadel
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norte delranchoelTorreón. (118)
Laparroquia de Matamoros tienetambién un largo camino en
la historia lagunera. Porsuubicación geográfica en laregión y
elempuje de sushabitantes, sabemos queesunlugarde mucha
actividad desde finales del siglo antepasado y principios del
siglo pasado. A la par se fue consolidando la vidaespiritual y
religiosa desus moradores.
En el libro de gobierno, llamado también de providencias o
cordilleras, en la erección de la parroquia de Nuestra Señora
delRefugio, en Matamoros, encontramos el texto quea la letra
dice:
José Vicente Salinas por la gracia de Dios y de la santa Sede
Apostólica, ObispodeDurango.
Atendidas las repetidas súplicas que me han hecho las
autoridades y demás vecinos de Matamoros, ya antes y ya
durante nuestravisitapastoral practicada en aquellacomarca,
habiendo palpado las necesidades espirituales de aquellos
nuestros amados hijos; considerando la vastaextensión de la
parroquia de Parras a la queha pertenecido Parras, por lo que
ni el párroco puede atender debidamente a los feligreses, ni
estos pueden ocurrir fácilmente a la parroquia, y deseando
como es nuestro deber, y conforme a nuestros paternales
sentimientos, remediar aquellas necesidades, en uso de
nuestra AutoridadDiocesana y con fundamento en elCap.4°.,
Sección 21, del reformado Santo Concilio de Trento,
ERIGIMOS y ESTABLECEMOS una nueva parroquia en
Matamoros, independiente deParras, y sujetainmediatamente
anos. Serálacabecera deestanuevaparroquia y residencia del
párroco, el mencionado lugar; y la parroquia comprenderá lo
queadministraba el Padre Teniente que residía en Matamoros
y además hasta las llamadas Colonias, inclusive, y ranchos
intermedios en dirección a las mismas Colonias, y rumbo a
Mapimí, hasta os límites de ésta parroquia. El Párroco de la
nueva parroquia abrirá cinco libros nuevos, de Bautismo,
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Confirmaciones, Matrimonios, Entierros y Providencias o
Cordilleras, dando principio este último con copia de ésta
nueva acta de erección, el cual original se depositará en el
archivo de la Parroquia deMatamoros. Formará uninventario
con espacios de los templos que le queden sujetos y de las
imágenes, vasos sagrados, ornamentos y demás utensilios de
los mismos templos del que mandará copia a nuestra
Secretaría Episcopal, juntamente con la noticia de las
poblaciones a que se extiende su administración espiritual, y
para su subsistencia aplicamos a dicho párroco todos los
emolumentos parroquiales de los lugares que administre, con
obligación de satisfacer a estenuestro Seminario, porpensión
conciliar veinte y cuatro pesos anuales, y a la Sagrada Mitra,
en reconocimiento de la propiedad de beneficio, diez y seis
pesos al año.Y paraquesirva y administre dicha parroquia de
Matamoros, designamos y nombramos cura encargado al
religioso Franciscano, Fray Jacinto Silva, autorizándolo
completamente para que ejerza la cura de almas en aquel
lugar, y recomendándole eficazmente la predicación de la
Divina Palabra y el mayor celo posible por la salud de las
almas que se le encomiendan. Hágase1e saber esta nue4stra
providencia, lomismo quealSeñorCurade Parras para quese
cumplay ejecute.
Dado en Durango, a cincodeAbril de mil ochocientos setenta
y cinco-José Vicente Salinas, Obispo de Durango-Por
mandato de S.S. Y-José Ygnacio Cázares, Pro-Srio.
Registrado enel libro 1°. DeGobierno
Matamoros, Julio 14de 1875. JoséRefugioUranga (Rúbrica)

Elacta de erección de laParroquia de Matamoros, al igual que
ladel Álamo de Parraso Viesca, fueron emitidas el mismo día
5 deAbril, ladiferencia es eldíade la ejecución. En el libro de
Gobierno de Viesca aparece en 18 de Abril de 1875 endonde
se publicó "inter missarum solemnia" (dentro de la misa



solemne) y se asienta en el libro undía después, el19 deAbril,
firmando el nuevo párroco José Ma. Acosta y el Sr. Macario
Cerda, notario nombrado. En el caso de Matamoros, no
aparece el día de ejecución, por lo cual tradicionalmente se
expresael mismo 5 deAbril, comodía de erección y ejecución
deldecreto.(l19)

En el testimonio escrito del primer libro de bautismos de la
Parroquia, se encuentra el dato por el cual se informa que en
Matamoros se establecióuna Vice- Parroquia, dependiente d .
lade SantaMaría de lasParrasenel año de 1870, es decircinco
años antes de la erección canónica como parroquia. Esta fue
erigida según documentación, por su párroco y vicario
foráneo Presbítero Feliciano Cordero, según aprobación del
Sr. Gobernador de la Sagrada Mitra Dr. Don José María
Laurenzana, al tenor de su decreto de 11 de Noviembre d .
1870.(120)
En losaños dificiles de la revolución mexicana, se alternaban
los servicios espirituales por parte de los párrocos en
diferentes sedes parroquiales como San Pedro, Matamoros o
Viesca para atender a toda la población de la mayor parte del
territorio diocesanoactual.

No extraña la dificultad de los párrocos en los primeros años
del SigloXX, para atender lavastaextensión de la diócesis d .
Saltillo, 165,099 kilómetros cuadrados, según comentarios
del P. Marrero de quien ya hemos hecho mención en la
parroquia de San Pedro, existían en la época de la revolución
mexicana sólo nueve sacerdotes párrocos para toda la
diócesis. Pero no solo los sacerdotes, sino también el obispo
que teníaque ausentarsede susedehastapor años,debido a los
mismos problemas de entendimiento con el estado.,

En circular privada El obispo de Saltillo informa a los

sacerdotes de la diócesis la situación tan dificil por parte del
gobierno en la cual manifiesta que efectivamentese autorizan
solamente nueve sacerdotespara la atención pastoral de toda
la diócesis y los cuales deben registrarse ante la secretaríade
gobernación para que se les autoricesu actividad pastoral. La
circular está fechada en el añode 1934y la distribución de los
sacerdotesen ladiócesises lasiguiente:

l.-Saltillo. Sr. Cura1. M.García.
2.-Torreón. Sr.Cura S.Ginori.
3.-Parras. Sr. CuraRafaelSoto.
4.-Arteaga, RamosArispe yGeneralCepeda.J. Jáuregui
5.-SanPedroy Matamoros. Sr. CuraBenjamínMorales.
6.-Monclova, San Buenaventura, Cuatro Ciénegas y
Nadadores. Sr. CuraRománBlanco.
7.-Múzquiz y Sabinas.Sr. CuraErnestoC. Rodríguez.
8.-VillaAcuñay Zaragoza. Sr. CuraSantiagoUlloa.
9.-Piedras Negras, Guerrero, Hidalgo y Villa Unión. Sr. Cura
Martiniano Ruiz.

Urgiendo para que los nueve sacerdotes expresados en la
circularsepresentenlo antesposiblea tramitar su registro ante
la secretaría de gobernación para evitar sanciones por
ignorancia de lo queellosdispongan. El plazo,dice,esel24 de
Juliode 1934.

Menciona en el párrafo 12 de la circular que los sacerdotes
registrados, de Saltillo, Torreón y Parras, deberán cambiarse
cada dosmeses anulandoel anteriorregistro y tramitando uno
nuevoal lugardondeservirán. Ademásenel párrafonúmero 5
de la misiva, determina que estos mismos sacerdotes no se
limitarán a lacelebraciónen unsolotemplosinoquerepartirán
la semana para celebrar en los diferentes templos del lugar.
(121 )



En 1914, el obispo de Saltillo informaba a la santa sede, que
lossacerdotes tenían que enfrentar el indiferentismo religioso
de la gran mayoría de los habitantes, el desprecio hacia los
clérigos y hacia el culto divino por parte de las autoridades
civiles. La guerra no permite al ordinario permanecer en su
diócesis pormásde cuatro años.
Esta es una razón por la cualse comprende queen muchas de
las parroquias se experimentara el abandono, el saqueo y la
dejadez con lo cual ahora entendemos la falta de
documentación que compruebe las erecciones canónicas de
muchas parroquias. En algunas solo se conservan los
documentos de bautismo y matrimonio desdeel principio, en
otrassólopartedelarchivo.
En 1920 decíael obispode Saltillo en su informe "Ad límina"
* ... "Todo quedódestruido. Lasparroquias quedaron engran
número vacantes, ya que unas estaban atendidas por
sacerdotes extranjeros que tuvieron que emigrar y otros de
nuestros nacionales quemurieron. Elseminario suprimido, los
profesores desterrados, el edificio en poder del gobierno y los
seminaristas dispersados y sus vocaciones perdidas a
excepción decinco".. . (122).
Asimismo el entonces delegado Apostólico Boggiani
mandaba a Roma su informe de la situación religiosa en la
épocade la revolución. El estado de pobreza a la que se vio
reducida la iglesiamexicana a causade lapromulgación delas

leyes dereforma,hizo imposible que cumpliera con la misión
evangelizadora para la población, en particular la rural. El
ateísmo oficial del gobierno y de las escuelas públicas, la
escases de clero y sobre todo celoso de su labropastoral, aún
de los mismos obispos, la pobreza, la falta de carreteras y
caminos rurales y la extensión enorme de las diócesis
limitaban sobremanera el ejercicio pastoral y la labor
evangelizadora de la iglesia.
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La parroquia de Matamoros al igual que Viesca y San Pedro,
Concordia, Porveniry Coyote en el campo son testigos de las
dificultades pastorales mencionadas y en la ciudad la
parroquiadeGuadalupe y elCarmen.

Aprincipio delSiglopasado (1902) El decreto de distribución
pastoral de atención a los ranchos determina para Matamoros
CoyoteyPorvenirdice losiguiente:

"Para evitar toda duda acerca de las comprensiones de la
parroquia de Matamoros y v Vicarías de Coyote y Porvenir,
paraasegurar lavalidezde losactos sacramentales queexigen
jurisdicción y para atenderen cuanto nos sea posibleal buen
orden de la administración venimos en decretar como el
presente decreto" ...

... La Parroquia de Matamoros queda constituida con los
ranchos o congregaciones siguientes: VILLA
MATAMOROS, Haciendas yRanchos deAndalucía,Vizcaya,
Corona, Salís, Siglo XX, La Partida, Mampuesto, Santa Fe,
Perú, LaEscondida, Soledad, Guarache, Bayana, Enramadas,
San José del Arenal, La Concha, San Francisco, Barbada,
Congregación Hidalgo, San Salvador, Santo Tomas, Santa
Anita, Cerralvo, La merced, Margaritas, San José de Ibarra,
San Marcelo, Camargo, Santiago, San Pedro, El Refugio, El
Barreal, El Sacrificio, El Fresno, Yrlanda (sic), San Felipe,
San Julián, Flor de Mayo, Santo Niño Aguanaval, Noria de
Urquizo, SanIsidro, SanAntonio, Altode laNopalera, Gilita y
Mieleras. (123)
Ya erigida diócesis muchos de estos ranchos pasaron a formar
parte de las nuevas parroquias que con el tiempo se fueron
erigiendo a su vez. Lo mismo sucedió con las demás
parroquias existentes deseantes delaerección diocesana.



En cuanto a la construcción del templo actual, hemos dedecir
que al momento de erigirla tanto como vice-parroquia y
parroquia, contaba con un edificio modesto como en casi la
mayoría de loscasos. En las ocasiones u oportunidades en las
que se realizaban las visitas pastorales, una de las
recomendaciones del Obispo era sobre el edificio y los
elementos que lo componían, de tal forma que
inmediatamente después empezaban los proyectos o mejoras
del edificio o del templosegúnlasprioridades. Matamoros no
es la excepción y seguramente después de la erección
canónica se realizaron trabajos de construcción,
remodelación, ampliación o remozamiento de lo que ya se
tenía.
Enel librodeFábricade laParroquia deMatamoros, enelcual
se definen los ingresos y egresos de la misma, empieza a
registrarse los movimientos de la continuación en la
construcción delTemplo Parroquial en el año de 1919, siendo
cura párroco el Pbro. Juan Alonso Rodríguez. Y para la
recaudación de fondos para la obra, se formó un comité de la
siguiente forma: Srita. Profesora Ricarda Pérez; Presidenta,
Srita. LuzReyes; Secretaria, Srita. Ignacia AlonsoRodríguez;
Tesorera. Y como colectoras de los fondos: Además de las
anteriores, Pomposa AlonsoRodríguez, LucíaGalarza, María
Aguilera, MaríaRodríguez, Encamación García, Luz Reyes,
Josefa Reyes, Candelaria Ramírez de Ibarra, Sra. Victoria
Luna, Luz Ibarra, Juana Medina, Ladislada Medina, Ventura
Alonso Rodríguez y LonginaVega.
Conlo recabado de donativos y actividades, se dio origen a la
construcción del temploactual el29 deDiciembre de 1919.
El día 22 de Enero de 1920, se asienta lo siguiente: "Con esta
fecha, con facultades del Ilustrísimo y Reverendísimo Señor
Obispo de Saltillo, fue la bendición y coloqué la primera
piedra delnuevo temploparroquial. Meacompañaron losR.R.
P.P. Misioneros Carmelitas y Josefinos radicados enTorreón y
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gran concurso del pueblo. Para constancia lo firmo.
Matamoros, Enero 22 de 1920. Juan Alonso Rodríguez.
(Rúbrica).
Como hasta la fecha observamos, el templo quedó
parcialmente inconcluso. Unadelaspersonas quecolaboraron
durante años en la construcción del templo, es el Ing. Alfonso
Serrano de la Torre, el cual en unaentrevista realizada por el
periodista Matamorense Guadalupe de León, para la revista
"Acontecerde Matamoros", comentaba en el añode 1995 con
edad de 80 años: "Hace cuarenta años que iniciamos la
construcción de unanuevanavecentral del templo, lacualera
planay muycalurosa y se derrumbó paraconstruir la que está
actualmente y en la cual nos tardamos tres años".YAñade: "
Muchos sacrificios costó a la gente de Matamoros, la
construcción de éste templo y con no muchos recursos
técnicos se construyó también la cúpula, por lo cual se
observa,a lolejos, cierta asimetría".

La Señora Ma. Guadalupe viuda de Aguilera, recordando
algunos acontecimientos de la vida parroquial escribió las
siguientes palabras: " Hace más o menos ochenta años,
traíamos de las Vegas de Marrufo, botes de arena para los
cimientos de laparroquia. Toda lagente acarreaba laarenaque
se necesitaba para la construcción. Había en esa época una
colecta portodas las calles, todoslosdomingos; la aportación
era de un centavo. La parroquia era muy modesta. El Padre
Juan Alonso Rodríguez eraelpárroco; antesdeél había estado
el Padre Francisco Luna. Cuando murió el PadreAlonso, por
un tiempo veníaa celebrarmisael Padre Rodrigo Marrero, de
Torreón o el Padre Lucas Cervantes de Coyote, más o menos
porelañade 1938".
En cuanto a los terrenos que forman las canchas y salones de
catequesis que se le llamópor tiempo "Casa de Cristiandad",
decía la Señora Carrillo: "Fueron terrenos propiedad de las

091



La lista de párrocos que han prestados sus servicios a esta
comunidad parroquial desde su origen y hasta antes de la
erección de la diócesis es la siguiente:

señoritas Alonso. El Padre Juan F. Boone compró esos
terrenos para la parroquia y el pago de dichos terrenos estuvo a
cargo de la Acción Católica, que se responsabilizó de pagar
mensualmente una cantidad de por vida, hasta que las
señoritasAlonso fallecieron".

1.- FrayJacinto Silva
2.-Sr.CuraJoséRefugio Uranga.
3.-Sr.Cura.Miguel Saldivar
4.-Sr.CuraAlbertoGutiérrez
5.-Sr.CuraEmilioNovi.
6.-Sr.CuraFélixVargas
7.-Sr.CuraManuel Moreno.
8.-Sr.CuraFrancisco Luna.
9.-Sr.CuraCecilioF.Martinez.
10.-Sr.CuraJesúsTreviño.
11.-Sr.CuraManuel López.
12.-Sr.CuraFrancisco Luna.
13.-Sr.CuraManuel López.
14.-Sr.CuraJuanAlonsoRodríguez.
15.-Sr.CuraLucasCervantes.
16.-Sr.CuraPudenciano Villalobos.
17.-Sr.CuraJuanFrancisco Boone

5deAbril 1875al31 deJuliode 1875
1deAgosto de 1875 al17 deJuniode 1891
18deJuniode 1891 al4 deOcl. De 1891
4 deOct.De 1891 al27 deAbrilde 1892
27deAbrilde 1892aJuliode 1892
30Agosto de1892 all de Juliode 1894
2deJuliode 1894al27 de Marzode 1895
28de Marzo del895 al30de Juniodc 1900
Juliode 1900
Agosto de 1900alll de Octubrede 1901
12deOcl.De 1901 al12 deNov. De 1902
Nov. De1902 al8 deEnerode 1906
Mayode 1906
30de Enero de 1906 al21 deAgostode 1938
Agosto de 1939al 11 de Octubrede 1940
12Ocl.De1940al4 deSepl.De 1942
5deSepl.De 1942 aMarzode 1968

Oleo de Ntra. Sra. Del Refugio
que es la Imagen titular de la Parroquia de Matamoros

Posteriormente a la erección Diocesana

18.-Sr.CuraAgustín CerdaBerlonga
19.-Sr. CuraPatricioAguirre F.
20.-Sr.CuraTobias de laTorre
21.-Sr.CuraPablo ayorga
22.-SrCuraArmando Garcia
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Marzo 1968 al23 MayoDe 1971
26Mayo De 1971 al22 MayoDe 1974
23Mayo De 1974 al25 Febrero De 1980
26 Febrero De 1980al3 Nov.Oc1958
4NovDe 1985



".,
~.

\ ' ~'t~"\ .

~l\1ll'\\ltl\ll\l\ll\ \ 'll\tllimM UT~1\In\

l\\UlIlI ~\~~~l\l\\l \ l\\ \l\,~lll\l\
~ ~ . l\ \.

~ \m.-\'1l\\\ l~\\l\ ~l ;"1\\\\\\\

(\~ l\"\\l\l\\ Sll\l\\ \\\)U\lll'Ll'\\ 

\\\\1\\\\l\\\l-Vm\\~\\\\ll:l \'\ll\\:

\\\~mW\\l~m~\\\\l~l\iÚl\\H~ll

~l\( ~l\)\\\\ l\\m\ Llúm l\~~Ú\n
\l\ \ \ ll1'\-. ~ ~ \ I \. \

. lll\l\ \~ ~ ÚYl\ Ii-'.~ n\ib)\~lJ

~\~~\\\\L~lll\\\WLLl\\ll LI\ \l\Un\l \\L ~l-
~ . \ \~\.\l \

~\\\\ ~\~~ \\\~\~\,\\,,\\y\ \\~ .~ \ ..

r...-___ Portada del primer libro de Bautismos __-

~
)

XY.- LA FUNDACION DE FeO. 1. MADERO.

Parroquia del Sagrado Corazón de Jesús
de Francisco Imadero

Las tierras que conforman el municipio de Feo. I. Madero,
pertenecieron como las demás tierras de la laguna, durante
mas de dos siglos a Nueva Vizcaya desde 1787 hasta la
consumación dela Independencia deMéxico, en 1824, enque
se formó el estado de Coahuila y Texas. Como en los
anteriores municipios, los ayuntamientos de Saltillo y Parras
apoyados por el gobierno federal naciente, alentaron la
formación denuevas poblaciones en laLaguna de losantiguos
latifundios que fueron confiscados por el gobierno liberal
durante la Reforma. Durante esta época las tierras
pertenecieron aldepartamento deViesca hasta 1869 cuando se
hizonuevamodificación territorial delestado deCoahuila.
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Es en 1890, época del porfiriato cuando en estas tierras se
empezaron a formar los primerosjacales y chozas de carrizo
que servían de morada a los primeros pobladores que se
dedicaban a laagricultura yalgodecuidado deanimales.
El detonante del desarrollo de Feo. I. Madero lo constituyeel
desarrollo ferrocarrilero propiodel gobierno de Porfirio Díaz.
Alos lados de la víadel ferrocarril , se empezaron a formar los
primeros establecimientos de servicios a lapoblación.
En 1902, Ildefonso Fuentes fincó el casco de la Hacienda
Bohemia. En 1909 se construyó la Hacienda de Linares
ubicadaen loquese Conoce comoel "entronque" de la ciudad
y la carretera interoceánica y principal vía de acceso a la
ciudad.
En 1910, tiempos de la revolución, se construyó la primera
tiendade mercancías llamada"el surtidor"y almismo tiempo
se construyeron las primeras casas del poblado al cual se le
llamaría "Chávez" por el nombre de una de las haciendas
llamadaLosChávez. En 1913 se construyó laprimeraescuela
particular por iniciativa del administrador de la hacienda
Bohemia, el Sr. Agustín Lugoy comoprofesora quedólaSrita.
MaríaSalazar. Enel añode 1915 seconstruyó laprimeranoria
de agua potable en la hacienda Las Vegas propiedad de la
familia Vargas, así como la primera oficina de correos en el
pobladode Chávezy la fábricade aceites queseríalaprincipal
fuente de empleodurante 75años.
En el año de 1924 se fundó el cine Olimpia con categoría de
Teatro frente a la estación Abelardo Rodríguez y la primera
boticapropiedad de la Sra. Lucía Acosta así como la primera
fuente de sodasde laSra.AmaliaSánchez.
El municipio de Francisco 1. Madero, nació propiamente en
la época del reparto agrario decretado por el Presidente de la
RepúblicaGral. Lázaro Cárdenasdel Río, debido a las luchas
políticasy sociales de la poblacióncampesina con losobreros
y comerciantes y para disminuir los problemas de
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administración de justicia de los municipios de San Pedro y
Matamoros a los cuales pertenecían las tierras donde se
ubicaba el nuevo municipio. El 30 de Noviembre de 1936se
decretóla formación delnuevomunicipio con todos losejidos
seleccionados para conformado y firmaron el decreto; el
diputado Jesús M. Gamiz, Filemón García, Profr. Casiano
Campos.
Cincuenta años después, y en misma fecha de 30 de
Noviembre pero de 1986, se eleva la villa y municipio, a la
categoría de Ciudad can el título de Ciudad Francisco I.
Madero,coah. (124).

En Francisco 1. Madero, la parroquia vivió una experiencia
diferente a las demás parroquias de la región que conformaría
lanuevadiócesis deTorreón.
Inicialmente sabemos quesu erecciónse remontahastael año
de 1895, en el lugarquehoyse le conoce como Ejido Porvenir
a unos 5 kilómetros de Feo. I. Madero. La Parroquia
originalmente fue erigida con el título de San Miguel en la
hacienda de el Porvenir perteneciente a la entonces reciente
diócesis de Saltillo. Los primeros años de la parroquia
debieron ser dificiles por las circunstancias que le tocaron
comoel inicio y consumación de la revolución mexicana y las
críticas relaciones del estado y la iglesia, sin embargo se
constata la floreciente vida espiritual con los testimonios de
sus libros parroquiales. En el momento en el que se hace el
traslado de la parroquia a la entonces villa de Francisco I.
Madero en el año de 1943, había 28 libros de Bautismos y se
inicia el libro 1 de la nueva parroquia, con el último de la
anteriorparroquia.

Según los mismos libros parroquiales los párrocos, desde el
inicio de la erección, que firman las partidas de bautismos y
matrimonios son los siguientes: El primero P. Nicolás
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Jaramilloa el cual le suceden, P. Pascual C. Figueroa,P. José
María Tadeo, P. Alberto Gutiérrez, P Nicolás Jaramillo, P.
Manuel López, FranciscoA. Luna, P. JuanAlonso Rodríguez,
P .Gumersindo Martínez, P. Isaac Perea, P. J. M Nicols, P.
Abundio de 1. Nájera, P. Feliciano Vilas, P. 1. M. Nicols, P.
Lucas Cervantes, P. José Ángel Andrade, P. Rodrigo Marrero
Díaz, P. José Santos Sánchez, P. Rodrigo Marrero, P. Alejo
Ollervides. Estosson lospárrocoshastaantesde la erecciónde
ladiócesis.

Corresponde al P.Alejo Ollervides la transiciónde la
parroquia de San Miguel de Porvenir a la entonces
VilladeFranciscoI. Madero.

, Portada del Libro de Bautismo«
Correspondiente a la

Parroquia de Porvenir en Feo. {madero

Como en algunas otras parroquias de la laguna, a causade los
movimientos de revolución y persecución, se carece de
documentación en dichos años, boletines eclesiásticos,
editados porladiócesispara mantenerinformado y formado al
clero diocesano, sobre las decisiones, de la curia, los edictos,
circulares, mandatos y cartas pastorales, así como los
documentos que se emitían en la Santa Sede.La interrupción
de dicha documentación se dio de 1914 a 1917 y de 1926 a
1929 o incluso enalgunoscasoshasta 1932.
La finalidad de dichos boletines eclesiásticos estaba
perfectamente justificada ya que los libros sobre temas
eclesiásticos eran editados generalmente en Europa, eran
caros y dificiles de conseguir. Los boletines diocesanos se
iban encuadernando año con año formando un acervo cultural
variadodel cualhoyes posible,dondese encuentran, conocer
la historiadelas iglesiasparticulares. Lamentablemente en los
agitados años de la revolucióndicha publicación eclesiástica
se vio interrumpida.
La parroquia del Porvenir, vivió estos momentos de
incertidumbre" aunado con el crecimiento y desarrollo de
otros lugares como la hacienda de Chávez, donde
posteriormente se erigiría nueva parroquia con el título de
Sagrado Corazón de Jesús, en el tiempo en que ya era
considerada formalmente como Villade Francisco I. Madero
Coah,.
Aunqueno se encuentrauna acta específicade la erecciónen
la parroquia del porvenir, sí queda en archivo un documento
de erección de dos vicarías fijas sujetas a Matamoros las
cuales son Porvenir y Coyote, según documento del Obispo
Jesús Ma. Echavarría, en los años del Padre Gumersindo
Martínez Cañas de Porvenir y el P. Francisco A. Luna de
Coyote en los años 1900 al 1902. Señalando asimismo los
límites territoriales de cada uno para la validez de los

sacramentos que se realizaban en cada parroquia.
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ElTerritorio de Porvenir estaba delimitado según el decreto de
la siguiente manera: "Los ranchos que siguen: La Alvia, Vega
Larga, Santa Rita, La Fe, Bilbao, El Naranjo, La Pinta,
Coloncito, San Juan, Colón, Lequeitio, Santa Teresa, La
Tinaja, La Trinidad, El Tiro, Los Libres , Florencia, Hidalgo,
San BIas, Buena Vista, Santa Rosalía, La Estrella, Las Tres
Vegas, El caracol , Corralitos, Bohemia, San Gonzalo,
PORVENIR, Santo Niño, CHAVEZ, Linares, Florida, San
Esteban, La Merced , El Alamito , Jaboncillo, Fresno, Luciana,
Berlín, Compuertas del Refugio , El pilar, El Cuije y Nuevo
León".

Con tal decreto se le concede jurisdicción sobre los ranchos
específicamente enumerados para todos los servicios
sacramentales y administrativos internos y en cuanto a la
pensión conciliar y asuntos administrativos diocesanos,
directamente con la sede episcopal (125).
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Acta de erección de la NuevaParroquia en Pco.Tmadero



El P. Alejo fue párroco interino en la parroquia del Porvenir y
posteriormente titular por 31 años. El nombramiento de
párroco interino es del primero de Mayo de 1941,
concediéndole las facultades y jurisdicción del titular. Para
tomar posesiónde lamisma se nombracomoresponsable al P.
Marrero e indicándole queunavez tomadalaposesión haráun
inventario doble de losparamentos y vasos sagrados, dejando
una copiaenla parroquia yotraenviándola a lasecretaría de la
Mitra y firmadas ambas también por el párroco de SanPedro.
Parasusustentoseaplicalas dosterceraspartes de losingresos
parroquiales y la otra tercera parte y la pensión conciliar las
enviará a laMitracadames. Lapensiónconciliar serádelSpor
ciento netode loqueresulte quitados losgastos parroquiales.
Se le recomienda la párroco para la enseñanza del pueblo el
uso y estudio de la encíclica "Acervo nimis", sobre la
enseñanza del catecismo para niños. y para adultos. El
nombramiento va firmado por el Obispo Jesús María
Echavarría y porelpro-secretario, JesúsCortinas.

Enel año de 1942, con fecha de 15 de Mayo, por mandato del
Obispo Coadjutor y vicario General de la diócesis, Luis
Guizar Barragán, se realizó una visita pastoral nombrando
para ello al Pbro. José Santos Sánchez, el cual había sido
párroco de la mismaen años anteriores. Suinforme manifiesta
que en cuanto a la revisión de los libros parroquiales ha
encontrado todoenorden, salvoloshuecosdepartidas y libros
que desde años "inmemorables" (Tex) se han descuidado o
perdido en la región, por lo que recomienda que al menos se
inicie correctamente en laadministración nueva y tratando de
iniciar con los índices deloslibrosexistentes.

Una de lasactividades importantes del nuevo párroco fue lade
impulsar la tarea de catequesis y evangelización, buscando
para elloauxiliares que leayudasen en la tarea, asíse lo habían
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solicitado en la toma de posesión. Las obras materiales
también fueron importantes especialmente en la Villa de
Francisco 1. Madero, conocida también como Hacienda de
Chávez. Debido al crecimiento de su población se volvió
exigencia las visitas y celebraciones constantes hasta que se
solicitóelcambio desedede laparroquia.
Paraello se habíaya realizado ya la bendición de la capillael
día 22 de Mayo de 1943, por el párroco de Porvenir, Alejo
Ollervides, bajo la advocación de el Sagrado Corazón de
Jesús. "Acto seguido celebré la santa misa solemne
acompañado delSr. CuradeSanPedroRodrigo Marrero como
diácono y el Sr. Pbro. Cristóbal YáñezcomoSubdiácono", así
dejó constancia el P. Ollervides.Asimismo anota elpadre, que
terminando de construir el piso de cemento de la capilla del
Sagrado Corazón de Jesús en Feo. 1. Madero, se cambiará la
residencia del párroco del Porvenir y comienza a celebrar
diariamente enella.
Parael 7 deAbrilde 1943,conmotivo de la semana santa, fue
erigido el viacrucis por el párroco de San Pedro Rodrigo
Marrero. Y finalmente antes del cambio, el día 2 de Julio de
1943 fue bendecido por el Sr. Cura de Porvenir, el Sagrario
nuevo cuyo valor fue de 650.00 pesos en la cada Fabre
hermanos deMéxico, así loasentó elpárroco.

Una vez habilitada la nuevaparroquia, se hace el decreto del
cambio quea la letradicelosiguiente:

"Nos Jesús María Echavarría, por la gracia de Dios y de la
Santa SedeApostólica, Obispo deSaltillo.
Envistade que la población de Francisco I. Madero radicada
en la Parroquia de El Porvenir, Coah. , ha crecido en los
últimos años, y además, ocupa un lugar más céntrico en la
expresada parroquia con lo que se facilita notablemente la
administración espiritual de sus feligreses, hemos venido en



decretar y decretamos: Los ranchos o comunidades que atendía el párroco hasta 1950, tiempo
antes de laerección de la diócesis son los siguientes:

(*) Pordecretoante la solicitud de lospárrocos de Feo, I. Madero y Coyote, por razón
de ladistancia, ya que dista de la primera 12 km. Y de la segunda solamente 2 km. Y
parta elbienestarde losfieles y de lospárrocos se concede el día7de Marzo de 19491a
segregación de laparroquiadelSagrado corazónparaanexarlaaladeCoyote.

Pordecreto del 28deDiciembre de 1952, elobispo deSaltillo
decide dividir la diócesis enseisVicarías Foráneas a tenordel
canon 217, quedando en la segunda Foraníalasparroquias de
San Pedro Apóstol de San Pedro, Coah., la Parroquia del
Sagrado Corazón de Francisco 1. Madero, la Parroquia del
Sagrado Corazón de Concordia, y la parroquia de Santiago
Apóstol deViesca. Enlatercera Vicaría quedan lasParroquias
de Nuestra Señora de Guadalupe, El Carmen y el Corazón
Eucarístico (Sagrado Corazón) en Torreón y Nuestra Señora
delRefugio enMatamoros.

Primero.- Queda instituida cabecera de la Parroquia, la Villa
Francisco 1. Madero debiendo ser esta la residencia del Sr.
Cura.

Segundo.- Cesa el título de Porvenir que ha llevado esta
Parroquia, debiendo ser el Sagrado Corazón de Jesús a quien
declaramos quedaconsagrada.
Tercero- Trasládese el Archivo Parroquial con cuanto a él
pertenece, a laVilla Francisco 1. Madero, mediante inventario
delqueseenviarácopiaanuestra Secretaría.
Cuarto.- Queda el Porvenir como lugar de visita Parroquial
conservándose en su templo todos los paramentos sagrados
queenélestándedicados alculto.
Dado ennuestra residencia deSaltillo a losnueve días delmes
de Septiembre de mil novecientos cuarenta y tres". Rubricas.
Sello.

Una vez hecho el cambio de sede, el Sr. Obispo de Saltillo,
hizo la solemne bendición de la Pila Bautismal de la nueva
Parroquia acompañado del Sr. Cura de San Pedro, Rodrigo
Marrero, elPbro.JoséJuanDávila y el Párroco de lasede, esto
eldía 13 de Octubre de 1943. Yeldía21de Octubre, asienta el
párroco, se hizoel primer bautismo en lapilatocando a María
delCarmenestrenarla y anotada en el librodebautismos 28-1,
acta155.
Lacampana de laIglesia parroquial tienelafecha de4deJunio
de 1948, fiesta del Sagrado Corazón en ese año, sin embargo
teniendo encuentaqueesemismo añosehizosolicitud alPapa
de la proclamación del Dogma de la Sunción de la Virgen
María y tomando en cuenta la dedicación del templo al
Sagrado Corazón, seestrenó eldía 1°. DeAgosto y selepusoel
nombre deMaríadeJesús.
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I.-Acapulco
4.-Andorotea
7.-Buenavista
10.- Cuba delNorte
13.-ElAlcázar
16.-ElCarmen
19.- ElEncanto
22.-Florencia
25.-Hoz
28.-LasNieves
31 .-Lequeitio
34.-Loebe
37.-Najerilla
40.-Saloña
43.-SanÁngel
46.-Santo Niño
49.-TresGranjas

2.-Alamito
S.-Aurora
8.-Castrejona
II.-Chiqui
14.-EIAlto
17.- ElChaparro
20.-ElRosario
23.-Florida
26.-Jaboncillo
29.-LasVegas
32.-Linares delNorte
35.-Marte
38.-Nuevo León(*)
41.-SanAgustín
44.-SanJoséde laNiña
47.-Sarria
50.-Vasconia

3.-Alonsotegui
6.-Batopilas yanexas
9.-Covadonga
12.- Doshermanos
15.- ElBoterito
18.-ElEbro
21.- ElValle
24.-Guadalupe
27.-Lanchares
30.-LaVictori
33.-Linares delSur
36-Manila
39.-Porveni
42.-ElVenado
45.-SanRamiro
48.-Toberas
51.-Yucatán



Cualquier nueva parroquia que en el futuro se erija, si el
ordinario no determinaotracosa, formarápartede la foranía a
laquepertenezcalasedeparroquial antesdedesmembrarla.
Las funciones del Vicario son las concedidas por el derecho
canónico y además las que el ordinario concede a saber: La
revisión periódica de los archivos parroquiales para que se
lleven cuidadosamente y las partidas de bautismos,
matrimonios y demás sacramentos se anotes correctamente.
Conceder dentro de la vicaría facultades ministeriales hasta
por doce días a los sacerdotes tanto seculares como regulare.
quese encuentrenextraordinariamente en lasparroquias de su
jurisdicción, siemprequepresenten licenciadesusuperior.
El títulode vicario foráneo recaeráen el párrocoqueocupe la
sedede lavicaría. Enel casode la Laguna, la segunda sedeera
la de San Pedro y el Vicario era el P. Rodrigo Marrero. La
tercera sede de Torreón por razones especiales el obispo la
delegó al Sr. Vicario general, Mons. Felipe Torres Hurtado.
(126)

Párrocos de La Parroquia del Sagrado Corazón de Jesús en
francisco 1. Madero posteriormente a la erección diocesana
son:
El PadreAlejo dejó la parroquia en 1972 y posteriormente le
siguieron:
Agustín CalderónTinoco
Francisco CastilloSantana
JoséBatarseCharur
Tobias de laTorrede laTorre
Ismael Gallegos
Pablo Mayorga
MiguelA.CervantesC.
Victor ManuelMonreal S.quees el actualpárroco.

XVI. PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DE
GUADALUPE EN SAN ANTONIO DEL

COYOTECOAH



Remontando a los años de 1850 con la construcción del
Torreón por el Sr. Zuloaga, propietario de las tierras de la
laguna de Coahuila y a su muerte la viuda de Zuloaga para
cubrir sus necesidades económicas y mantener sus negocios
agrícolas, abrió cuentas de crédito en las casas comerciales
que en laciudadde Saltillo tenían los señoresDonGuillermo
Purcell y Don Juan F. O'Sullivan. Ante la dificultad de pago
losacreedores pidieronunagarantía y se lesotorgó lahipoteca
del rancho elTorreón en lasumadediezy seismilochocientos
veinticinco pesosy setentaydoscentavos.
Por otra parte la viuda de Zuloaga empezó a recibir fuertes
cantidades de dineroen 1870, de la casa deAgustín Gutheil y
Cia.DeMéxico con la garantía de los frutos de la hacienda de
SanAntonio del Coyotey sus ranchos anexos. Conociendo la
hipoteca anterior, enviaron a su apoderado el señor Don
Gualterio Herman para que adquiriera los derechos
hipotecarios de los señores O'Sullivan y Purcell por la
cantidad de veintidós milpesos. En 18841a viudadeZuloaga,
cediólasrentasporcobrara lacasaGutheil.
En 1886 la casa Rapp. Sornmer y Cia, sucesora de la casade
Agustín Gutheil, adquirió por compra , en la cantidad de
doscientos veinte mil pesos, la hacienda de San Antonio del
Coyote y sus anexos conocidos con el nombre de Solima, El
Hormiguero, Guadalupe, Purísima, Granada, Solís y El
Torreón quecomprendía ElTajito, San Luis y SanAntonio de
losBravos. (127)
En el añode 1887, la casa Sommer y Cia. Contratan al señor
Andrés Eppen Von Achenbom y con el respaldo del Coronel
Carlos González Montes de Oca hombre influyente y ex
presidente de Matamoros, para hacer los trazosy mediciones
de losterrenos en especial de loquesería a futuro laciudad de
Torreón.
A la hacienda de San Antonio, también se le conoció con el
nombre de San Antonio de Los milagros y finalmente con el
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nombre de San Antonio Del Coyote. Se conoce como
fundadoralseñorEppen.

El principal cultivo de la hacienda fue el algodón, que
acompañado siempre del padre Nazas, tenía grandes
producciones y cientosde trabajadores, en una épocallamada
de "Bonanza", en la cual venían trabajadores de distintas
partes de la república para trabajar en las "pizcas" como
bonanceros.
Después de los problemas de la revolución y posteriormente
con las dificultades de la persecución religiosa, la llegada del
General Lázaro Cárdenas Del Rio en 1934, empezó a recibir
las quejas de los campesinos y las grandes dificultades que
tenían para sobrevivir y en el año de 1936, el 6 de Octubre
inició el movimiento agrario, que se le conoce como el
"Reparto Agrario" y que inició en la Comarca Lagunera, con
la expropiación de tierrase incluso haciendas, para repartirlas
entre los peones y campesinos trabajadores que no tenían
tierradonde trabajar.
Estodio esperanza a milesde campesinos que se convirtieron
en ejidatarios que iniciaron un proceso dificil que por falta de
asesoría y de formación, pusieron las bases del fracaso ejidal
hastaeldíadehoy.
Con la expropiación de la hacienda del Coyote, unas 2,500
hectáreas, se dividió en cuatro pequeñas propiedades de 150
hectáreas cada una y el resto de la tierra se entregó a los
ejidatarios, dando comoresultado losejidos: El Coyote, Buen
Abrigo,ElFénixyLosÁngeles.
En el inicio de la revolución se inició la construcción del
Mausoleo en honor del señorAndrés Eppen, la cual duró un
año, de diciembre de 1909 a diciembre de 1910. Es una
construcción que resalta, y debióserlo más al principio porel
contraste de una comunidad campesina pobre mostrado en la
generalidad delastumbas.



Aún cuando acusa los signos del deterioro y debido a las
acciones vandálicas de los habitantes, los familiares del señor
Eppen, llevaron sus restos a Torreón, sin embargo es una obra
dignade reconocimiento yde rescate porsu valorhistórico.

Se cuenta que en el año de 1975, dos hombres en estado de
ebriedad, profanaron las criptas del mausoleo y sacaron los
cuerp?s del Sr. Eppen y de los curas Francisco Luna quienes
fallecieron uno en el año de 1915 (el P. Francisco Luna)y del
P- Lucas Cervantes que fue párroco de Coyote y después
párroco de Matamoros hasta su muerte en el año de 1940.
Esto con la intención, según los moradores, de ver si había
joyas o artículos de valor en los ataúdes. Este hecho causó
conmoción y rechazo de los moradores, pero a la vez
constataron un hecho insólito, al descubrir que el cuerpo del
padre Lucas Cervantes estaba incorrupto, lo mismo el del P.
Luna.
Segúnel testimonio delPadreJoséLuisRodríguez,párrocode
Coyote(1968 a 1978), manifestó queel cuerpodel padreLuna
e~taba ~lgo deteriorado, pero el del padreLucasparecíacomo
SI hubiese fallecido el mismo día. Los cuerpos de los
sacerdotes fueron llevadosdelpanteón a laParroquiaparaque
fueran velados por la gente. El P. José Luis no los conocía
personalmente, por eso les dijo a la gente que ellos los
identificaran y que ledijeranquienerauno y quienera el otro.
El P. Alejo OIlervides fue hasta Coyote para identificar al P.
Lucas, ya que él sí lo conoció personalmente. El Padre José
Luis Rodríguez les compró caja nueva y los cuerpos fueron
llevados al panteónpara ser sepultados. El 09 dejulio de 2002
fueron exhumados ante la presencia de Mons. Francisco
Castillo,Vic~rio Generalde la Diócesis, el P.Armando Lópcz
Serna, CancIller-Secretario, y los P.P. José Pablo Gallegos
Becerra, Vicario Parroquial, el P. Agustín Calderón el Padre
Víctor Manuel Momeal Santacruz, párroco del' Sagrado
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Corazón deJesúsen Francisco I. Madero, Coah., y el P. Mario
Hemández Huitrón, párroco de Coyote, junto con un
numeroso grupo de fieles que estuvieron presentes para
presenciar tal acontecimiento. Con las debidas licencias
tramitadas ante las respectivas autoridades por el P. Mario
Hemández, los cuerpos fueron llevados en procesión a la
Parroquia donde se celebró una misa exequial y
posteriormente los ataúdes fueron puestos en la base del
retabloparroquial parasudescanso.

El temploparroquial se terminó deconstruir en el añode 1896,
era una capillade hacienda, por lo mismo bastante pequeña,
pero con el tiempo, el cariño de la gente y el trabajo de los
diferentes párrocos ha ido tomando su perfil y forma
definitiva comohoylaconocemos.
Para su remodelación el mismo P. Mario y el padre Vicario
Pablo Becerra, el cuál es además arquitecto titulado y con la
ayuda de fotografias antiguas que la gente le proporciono,
inicio los trabajos que dieron como resultado un hermoso
retablo de cantera estilo clásico y remozamiento, de su nave
principal, digno de una parroquia pionera en la comarca
lagunera y testigos de muchos acontecimientos histórico.
(128)

La fecha que se conoce en la diócesis y presentada en el
directorio es el día 2 de Mayode 1903, pero se sabequedesde
antes era atendida aunque fuera por sacerdotes, que debidas
las condiciones de la época, atendían otras parroquias al
mismotiempo. Era por decirlo en términos canónicos Vicaria
fija de matamoros, hasta su erección como parroquia, aunque
como hemos mencionado, por las dificultades, la atendían
desdematamoros.



Su primerpárroco fue el PadreJesús Treviño, quién firma los
primeros libros de bautismos hasta el año de 190],
sucediéndolo elP. Manuel Lópezhasta el 1902 y luegollega el
P. Francisco Luna hasta el año de 1905, luego un periodode
dos años del P. Juan Alonso Rodríguez y en el año de 1907
llegade nuevo el P. Lunahastasu muerte en 1915. Sesabeque
anteriormente a ser párroco de Coyote fue vicario de
Matamoros. Lo sucede el P. Lucas cervantes hasta el año de
1940 hastasu muerte. De 1940 a 1945 administra el P. Santos
Sánchez y en el año de 1945 llega a la parroquia el P. Jesús
Cortinas a quiencorresponde el tumoy cambio de diócesis en
1958 y siguióallíhastael añode 1965.

En decreto existente en el Archivo de Coyote y enviadoal Sr.
Cura de Matamoros y Vicarios de Coyote y Porvenir, expresa
el Obispo, titular, que los ranchos que le corresponden a
Coyote son: "HACIENDA ELCOYOTE, El Fénix,Caimán,
Palmira, BuenAbrigo, Los Ángeles, Carmen, NuevoMéxico,
Guadalupe, Cerritos, Hormiguero, Purísima, Tambor, Palo
Alto, San Rafael de losArroyos, Providencia, Monte Alegre,
Chiripa, Solima, Granaday Notefijes. (129)

Sindudael Sacerdote másrecordado yquerido el PadreLucas
Cervantes Arámbula, que a 60 de su muerte aún perduraen la
memoria y en el recuerdo de los que le conocieron y de el
testimonio quedejóasus fieles.
Nació en el rancho el Pedregoso, Jal, de la jurisdicción de
Teocaltiche, Jal., en el año de 1888, hijo legítimo de
Martiniano Cervantes y de Sixta Arambula, fue ordenado
sacerdote en Saltillo, Coah.,eldía 11 deAgosto de 1912 porel
Sr. Obispo Jesús Ma.Echavarría. Fuevicario enTorreón hasta
1915 y luego vicario interino en Coyote hasta su
nombramiento comopárrocoen 1919.

Al P. Lucas le tocan los momentos difíciles de la revolución y
posteriormente de la persecución religiosa, se le conoce y
recuerda como hombre de Dios, de Iglesia y del pueblo, que
supopastorear y acompañar a sus fieles en losmomentos más
críticos, sorteando los peligros que tuvo que enfrentaren las
circunstancias que le tocaron vivir. Fue impulsor del teatro,
del deporte y de la música, del trabajo arduo del campo y fiel
compañero deloscampesinos quepusieron enél suconfianza.

Del Padre Santos Sánchez se conoce poco, el P. Alejo
Ollervides que le conoció decía que era originario de San
Pedro de lasColonias, que fue a estudiar a Españay queerade
buena inteligencia y excelentes calificaciones, que llegó a
Coyote procedente de Cuatro Ciénegas y posteriormente se
fuea laciudad deMéxico.

El Padre Jesús Cortinas llegó a la parroquia de Coyote en
1945, en laépocadel desarrollo delcapo, después del reparto.
Parecen losaños delasentamiento pero dificiles comomuchos
comentan "No habíani que comer", al padre Cortinas le toco
lucharpor estas gentes, consiguiendo agua en tanques, ropa,
zapatos y alimentos. Selerecuerda como pastor e impulsor de
los grupos guadalupanos por su grande devoción al la virgen
de Guadalupe hasta su muerte. La acción católicay las fiestas
de María Auxiliadora gastaban buen tiempo de su vida
ministerial. La música y la poesía eran otra de sus venas
artísticas queleentretenían y felizmente compartía.

Ael tocala transición de ladiócesis estando enla parroquia de
Coyote y ahí permanecería hasta 1965 cuando el Obispo de
Torreón decide trasladarlo a laParroquia de SanJuanBautista
enTorreón.
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XVII. LA PARROQUIA DE LA
RESURRECCIÓN DEL SEÑOR EN CONCORDIA

COAH.
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En cuantoal origen de este poblado, sonpocos los datos que
hasta ahora se han podido recabar. Sabemos por
documentación que se llamaba la hacienda la Concordia que
pertenecía a los terrenos que en su mayoría formaban partede
lashaciendas deLeonardo Zuloagay quedespués pasarona la
señora Ibarra viuda de Zuloagala cual porprescripción y por
concesión especial cedió a los campesinos y después
accionistas del canal de laTrasquila. Dicha hacienda al igual
que lasaledañas, estaráunidaa loqueseríalacolonia agrícola
de San Pedro (San Pedro de las Colonias) que se originó
gracias a la aprobación del jefe de la nación Don Benito
Juárez, y posteriormente con la construcción del canal de la
Trasquila que sería el beneficio a todo el núcleo de
poblaciones aledañas a San Pedro en la región baja del Rio
Nazas.
Todos los terrenos fertilizados por el agua del canal
pertenecían al cuadro de 16sitiosde ganado mayorde la villa
de San Pedro que en su totalidad son productores de algodón
conexcelentes cosechas debido a sugranfertilidad.

El gobierno de Coahuila según decreto 413 de 18 de Febrero
de 1881, segregó de Matamoros y anexó a San Pedro, El
Alamito, Jaboncillo, Santo Niño, SantaTeresa, SanAntonio.
San Ignacio, San Pablo CONCORDIA, y Bilbao, con sus
respectivos anexos y extensión territorial comprendida hasta
el límitedeel Estado de Durango, sirviendo de divisorio entre
ambasmunicipalidades dellechodelRioNazas. (130)

Simultáneamente con la fundación de San Pedro se,
empezaron a formar haciendas, al serdotado cadacolono con
100hectáreas, dichas haciendas empezarían a controlar todas
las rancherías aledañas en sus terrenos. De entre las grandes
haciendas que se formaron de los terrenos cedidos o pagados
pordeudas de lafamilia Zuloagaestán: LacasaPurcell, lacual

tenía las haciendas y ranchos de la franja sur del Nazas. La
casa SantaTeresa se extendía haciael norte, hastael vallede
Acatita en Charcos de Risa, colindando con las tierras de
Tlahualilo y lasdelicias en el actual municipio de Francisco 1.
Madero con todos los ranchos adyacentes. En 1900 se separa
de lacasaSantaTeresa unode lossocios, elSr. Rafael Arocena
al cual se le cedió la hacienda de Lequeitio con sus
alrededores;unaextensión de48,876hectáreas.

Deestamanera lashaciendas se fueron independizando de las
sociedades o fueron cedidas en pago de deudas o compradas
por otros hacendados de tal manera que a principios del siglo
pasado, entre 1881 y 1908, aparecen otros propietarios de
buenas haciendas como lasquemencionamos acontinuación:

1.-Dolores con878 hectáreas propiedad deDavid Ríos.
2.- San Francisco con 2,685 hectáreas propiedad de David
Ríos.
3.- San Ignacio con 2,428 hectáreas propiedad de M. García
Márquez.
4.- Bilbaocon6,966 hectáreas propiedad de1. RuizLavín.
5.- SantaLucía con 1,800 hectáreas propiedad de LuisGarcía
Mesa.
6.-SanAntonio con2,31Ohectáreas propiedad deLucía Rivas
7.- CONCORDIA con 2,119 hectáreas propiedad de Gurza
Hermanos.(131 )

Todos estos ranchos y los demás formaban pequeñas
comunidades con características similares al estilo de las
casonas o cascos de hacienda. En el centro la casa grande que
era fortaleza con grandes muros de adobe rustico o aplanado
conuna gran entrada quedabaa unamplio patiogeneralmente
cuadrado o rectangular en tomo al cual se construían las
habitaciones protegidas porunbuenportal.



En el fondo del portal, la cocinaamplia y bien atendida por la
servidumbre, después unsegundo patio paralascaballerizas y
carruajes junto con las "cuadras" o casas para los peones
acasillados y mas al fondo la tiendade raya.Nofaltaba en casi
ninguna hacienda la bien edificada Iglesia con el santo
patrono de la devoción del hacendado a la cual asistían a
celebrarlossacerdotes y todos loshabitantes de la hacienda y
ranchos aledaños.

Esdignoderesaltar lasfestividades de lasfiestas patronales de
las haciendas es donde la gran algarabía festejaba con
descanso para los peones y para todo el pueblo en donde se
"comía y se bebía a las anchas" en lo que se llamó en la
comarca lagunera las "Reliquias" o fiestas de los santos
patronos de las haciendas en donde la comida y bebida
abundaba aexpensas delpatrónquedecía: "Cada día delsanto
patronoquecoman ybebancomoDiosmanda".

Latradición oralde lacomunidad dicequeelsantopatronode
la hacienda de la Concordia era el Sagrado Corazón de Jesús.
Muestra de ello es la imagen que aún se conserva en la
parroquia y que se considera la imagen original del templode
la hacienda, la cual posteriormente seríaVicaría fija y luego
Parroquia.

El Templo original fue derrumbado y en el mismo lugar se
construyó uno nuevo en tiempos del P. Marrero, que era
Párroco de San Pedro a donde pertenecía originalmente la
hacienda y posteriormente siguió siendo atendida en tiempo
de la revolución y la persecución religiosa por los sacerdotes
deSanPedro.
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Imagen de la primera
advocación de la Parroquia

de Concordia



Segundo templo Parroquial

En el archivo parroquial de Concordia encontramos en el
primer libro de gobierno la erección de Vicaría fija,
segregándola de SanPedro, y dedicando paraelloa unVicario
fijo independiente y sujeto directamente de la Sagrada Mitra
deSaltillo. El documento oficialdice losiguiente:

JesúsMaría Echavarría, por la graciade Diosy la SantaSede
Apostólica, obispo de Saltillo.

holgura susastos ( Sic. Porasuntos) hemosvenido endecretar,
comoporelpresente decretamos.

1°. Seerige en Vicaría fijae independiente a laHaciende de la
"Concordia" quedando agregada a estavicaría laHaciende de
SanAntonio y ambas separadas de laParroquia deSanPedro.
2°. Laresidencia delVicario serálaConcordia.

3°. Por Ahora y mientras se determina con precisión la
jurisdicción de la Vicaría de "Concordia", el Vicario fijo de
éstaquedaautorizado paraadministrar lossantos sacramentos

del bautismo y matrimonio a todos los fieles que de él lo
solicitena condición deque 1°. Pertenezcan a la Parroquia de
SanPedroy 2°._ Solicites se lesadministre elsacramento en la
mismacapilladeConcordia.

4°_ El Vicario llevará un libro para asentar las partidas de
bautismos; otro llevará para los de matrimonios; otro de
ingresos parroquiales; otrodefábrica y otrodegobierno.
5°. ElVicario seentenderá directamente connuestra secretaría
a donde mandará sus cuentas y demás cosas relativas a la
administración.

Dado en nuestra casaEpiscopal de Saltillo a 12 de Agosto de
1907.

Al margen: Sr. CuraAlbertoGutiérrez. SanPedro.Tomando en consideración el grande bien que redundará a
favor de las almassi en laHacienda de la Concordia asistede
continuo un sacerdote paraadministrar lossantos sacramentos
aaquellos fieles; Considerando además quelaparroquia de

SanPedroa lacualhapertenecido dichaHacienda no necesita
de ella para ser suficientemente congrua y satisfacer con

Jesús María
Obispo de Saltillo

RUBRICA

Nicolás Jaramillo
Oficial int.
RUBRICA



Asimismo se envía el nombramiento de Vicario fijo,
recayendo tal en la persona del Sr. Pbro. Don Melquiades
Fernández, e informándole del nombramiento de la vicaría y
del suyo propio como vicario fijo con sus derechos y
obligaciones, jurisdicción y facultades. Se le pide además
presente su nombramiento alSr. Cura deSanPedro paraqueél
lo ponga en posesión de la vicaría y posteriormente copie
decreto ynombramiento enel librode gobierno.

Dicho nombramiento fuedado en20 deAgosto de 1907.(132)
En efecto, el archivo parroquial da inicio con sus libros de
bautismos y otros en el año de 1907 y continuando
ininterrumpidamente hastael añopresente. Encuanto al libro
de fábrica y de gobierno, sufrieron ausencias notables en sus
actas especialmente en los años dificiles o de la revolución
mexicana o de la persecución religiosa. En el caso de
Concordia, las actas de gobierno o circulares se encuentran
más o menos completas desde su inicio en 1907 hastael año
de 1910 Yluego continúan en el año de 1918 hastael año de
1926 en el que se ven interrumpidas completamente y se
inician nuevamente en el añode 1959, a un añode la erección
deladiócesis deTorreón.
Se explica tanto tiempo de abandono en primer lugar la
persecución religiosa con la limitación de la ley para el
número de sacerdotes que atendieran las parroquias,
recordemos que llegóa habersólonueve sacerdotes para toda
ladiócesis de Saltillo. Otroaspecto es que apartirde 1935 con
la llegada del P. Marrero a San Pedro y con la autorización
oficial del gobierno para celebrar, atendía junto con las
parroquias de Matamoros, Porvenir y Coyote, también la
parroquia de Concordia lacualse seguiríaatendiendo desdela
parroquia de San Pedro hasta el inicio de la diócesis de
Torreón.

No se encuentra en el libro de gobierno acta asentada de
"Erección Parroquial", la cual en el archivo diocesano está
registradaen20deDiciembre de1910.

Hemos mencionado la erección de Vicaría fija y su primer
vicario el Sr. Pbro. Melquiades Fernández que duró poco
tiempo, del 12 de AgostO de1907 al 14 de Marzo de 1908,

sucediéndolo el Sr. Pbro. Isaac Perea el cual recibió
nombramiento oficial el 3 de Marzo de 1908 con losmismos
derechos, obligaciones y jurisdicción que el anterior
nombramiento de vicario fijo. No se encuentra el
nombramiento de su sucesor pero al reiniciarse lasactas y ya
siendo"Parroquia" aparece el Sr. CuraDonJuanChávez hasta
el añode 1926.

Sin embargo seencuentra un"Edicto" diocesanoporelcualel
Obispo JesúsMaríaEchavarría, segregalos ranchos de Santa
Lucía, San Francisco, Dolores y San Ignacio, de SanPedro y
los agrega a la Vicaría de Concordia y posteriormente con
decreto de 28 de Septiembre de 1910, segrega de la misma
parroquia de San Pedro los ranchos: El Retiro y San Miguel
para anexarlos a la Vicaría de Concordia con toda la
jurisdicciónde lavicaría.
Se aduce como razón la mejor atención de los fieles y su
costumbre deasistir mayormente aConcordia queaSanPedro
apedirlosservicios religiosos.
En cuanto al templo propiamente dicho se conoce que la
hacienda originalmente tenía como patrono al Sagrado
Corazón deJesúsycuando seerigió en vicaríafija quedó enel
mismo lugar. Los libros y actas parroquiales no hacen
mención del Sagrado Corazón, solamente se le llama
Hacienda la Concordia y posteriormente solo con el nombre
deConcordia Coahuila.
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En la toma de posesión del Párroco José de Jesús Fermín
Esteban, el día 3 de Febrero de 1959, se le llamaParroquia de
Nuestra SeñoradeFátimaenConcordia, nosesabecuándo se
le cambió de título. Se cree que cuando se edificó el Templo
antiguo en tiempos del Padre Marrero que fue el que lo
construyó, se le puso la advocación de Nuestra Señora de
Fátima.
Estetemplo presentóconel tiempo fallasen suestructura, por
lo cual se tuvo que tumbar una de las torres para impedir
nuevos asentamientos. Por los años setentas se inició la
construcción del nuevo templo y se dio la advocación actual
deLaResurrección del Señor enConcordia Coah.. (133)
Hasta aquí podemos tener una visión más o menos completa
de la situación, ambiente, personajes, acontecimientos y
modos como se fue desarrollando la Cultura' Lagunera con
todos sus usos y costumbres, así como el rico proceso de
evangelización, los lugares o comunidades que recibieron la
fe y cómo se fue manifestando a través del tiempo hasta que
llegó el momento del fruto y prepararse de esa manera a una
nueva etapa: "El nacimiento de una nueva diócesis para la
Laguna".
A partir de dicho acontecimiento se inicia otra etapa
igualmente ricay floreciente y llenade esperanzas quehastael
día de hoy sigue llenando degozo,de esfuerzo y de luchapor
cumplir lamisiónqueJesucristo dejós su Iglesia.
Sirva el presente trabajo para acrecentardicho sentimiento y
responsabilidad paramayorGloriadeDiosy beneficio de esta
querida DiócesisdeTorreón.
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CONCLUSIONES

"AL NORTE, O LO POBLAMOS, O LO PERDEMOS"
Por Jesús de la Torre T. Pbro.

1.- El presente estudio, responde al estímulo del tercer
Obispo de Torreón, Dn. José Guadalupe Galván Galindo,
quién haceseis años encomendó a Jesúsde la Torre T., Pbro.,
la elaboración de un estudio histórico de la Diócesis de
Torreón. Estea su vez, pidió a otrospresbíteros y laicos unas
aportaciones sobreel tema, paradarposibilidades a un mayor
enriquecimiento historiográfico. La tarea se ha cumplido con
lentitud. Parece que lo que está cercano, tiene dificultades
tanto parapresentarse como paradocumentarlo.

2.-Francisco Javier Gómez Orozco es unjoven presbítero
que va por el cuartode siglo de ministerio sacerdotal, tiempo
que ha aprovechado para ordenar el archivo municipal de
Viesca y el de la Parroquia local de Santiago Apóstol. Este
último nos trae noticias valiosas de la fundación y de los
primeros moradores de esa comunidad, que inició su vida en
1731 . A partir de tal hecho fundacional, se van desarrollando
unbuennúmero decomunidades campesinas queseasentaron
en el desierto entre Parras y lo que después sería Torreón,
tocándoles las vicisitudes históricas de la colonia, el proceso
de independencia, la invasión americana, la Reforma y la
Revolución mexicana.

3.- En el escritohistórico que nos presenta, trae la pasión
que interroga a todo recopilador, cronista e historiador:
conocer loshechosqueexplican porqué somos como somos, a
partir de nuestro pasado, para proyectar, con visión
prospectiva, un futuro deseable. Esta tarea de pensar la
historia, es tarea propiadequién piensalas razones culturales



que le dan identidad a nuestra comunidad de la Comarca
Lagunera. Nuestra historia es nuestravida, y ésta la llevamos
comoel trabajo: modernamente se diceque trabajoes trabajar
aliado de losotros y paraservir a losotros.Historiar, es traer la
memoria colectiva a nuestro presente, para saber porqué
somos 10 que somos y qué perspectivas certeras podremos
proponernos para nuestrofuturodeseable.

4.- El presente trabajo, es una recopilación sintética que
cubredesdela ubicacióngeográficade la Comarca Lagunera
en elgloboterráqueo. Setratadenoticiasbrevesy concisas. Se
habla de lo que nos trasmiten losgeólogossobre la formación
de esta área geográfica; lo que nos trasmiten los etnógrafos
sobre los primeros pobladores nómadas, que no nos dejaron
testimonios escritos, perosí testimonios pétreosy otrossignos
de su época. Nómadas, tribus guerreros y antropófagos en
algunoscasos.

5.- El nomadismo de las tribusnorteñas no compaginaba
con la propiedad de la tierra, la vida sedentaria era lo que no
anhelaban. Su patria no era el terruño sino la tribu siempre
caminantes. Cuando llegan los misioneros, tienen como
preocupación seria el promover poblaciones sedentarias,
ayudados de los tlaxcaltecas, que entre otras
responsabilidades, los querían para mostrar otra alternativa
para vivir en sociedad. "Ellos sabían de política", decían
entonces. En contrapartida, los tlaxcaltecas reclamaron el
título de "Don", para nunca formar parte de una sociedad
subalterna a laeuropea ypoderposeertierra, casaycosas.

6.- La evangelización que se da en México en los siglos
XVI-XVIII, entronca culturalmente a la llamada Nueva
España, pero al fin, la Colonia, con la cultura europea. Este
proceso, por las parcialidades con las que se ha escrito la

historia oficial, llamada "historia de bronce" por las
mutilaciones necesarias de tal manerade historiar, no ha sido
suficientemente estudiada, aunque sí este pasado esté
fuertemente mostrado en la edificación de catedrales
magníficas, parroquias, institutos de enseñanza, edificios
públicos,bibliotecasmagníficas.

7.- La Iglesia como institución, desde el inicio de la
evangelización, encontró acuerdos jurídicos con la Corona
-hoy diríamos "Estado"- y el Papa, que se conocieron como
"Patronato Regio". Pronto afloraron los conflictos entre
ambas autoridades, pero nuncatan serios como cuando entró
la dinastía de los monarcas Borbones, a partir de 1700, pero
que se recrudecieron más con la secularización de las
"doctrinas"de los religiososquefueronforzadosa entregarlas
a losdiocesanos, comenzándose esteproceso desde antesde la
expulsiónde losjesuitas porCarlosIlI, en 1767. Enel interior
de la institución eclesial abundaron lasobras perdurables en la
cultura,y tambiénlosmártires.

8.- Desdela Colonia, hasta la fecha, con sus más y susmenos,
la Iglesia ha sufrido el asedio de la ideología liberal. La
historia recuerda la obra de la evangelización como un
enraizamiento en la cultura de los pueblos. En todas las
comunidades laguneras la Iglesia ha nacido con las
comunidades pequeñas, que algunas crecieron como las
grandes ciudades laguneras. Esta sementera de pueblosen el
desierto, es tambiénsementerade comunidadesde fe. Pocose
registran conflictosconotrascreencias.

9.- Enplenosiglo XIX,yaenlaépocade PorfirioDíaz, esta
región norte, revivió la preocupación que venía desde los
virreyes de la Colonia, y que los liberales del siglo XIX
aceptaron con plena convicción: "al norte lo poblamos o lo



perdemos". La pérdida de más de la mitad del territorio
nacional a favorde losEstados Unidos, leshabíaseñalado que
deverdad lahistoriaes maestra delavida.

10.- El cultivo del algodón, el nacimiento de algunas
industrias en tomo al mismo, el paso del Ferrocarril Central
Mexicano y el Ferrocarril Internacional Mexicano, el reparto
agrario como hecho emblemático, hicieron de esta Comarca
Lagunera una vitrina internacional de lo que pretendía el
Estado mexicano con su ideología revolucionaria, con una
amplia comunicación paralacapital mexicana y paraciudades
importantes de los Estados Unidos, y así, sin estridencias, se
fue poblando la Comarca Lagunera. Apareció esta región
como incitación al progreso tanto para nacionales comopara
extranjeros.

11.- Enestaspáginas seencuentran losgérmenes del inicio
de lafeen lasprimeras comunidades que fundaron losjesuitas
a finales delsigloXVI.
Enseguida sedesarrollaron lospueblos deldesierto, a partirde
Viesca como Viceparroquia, a partir de la primera mitad del
sigloXVII, jugando un importante papel Matamoros y luego
SanPedro de lasColonias. Cuando seinicialaurbanización de
importantes asentamientos humanos laguneros: Ciudad
Lerdo, Gómez Palacio y Torreón, los sacerdotes claretianos,
jesuitas y redentoristas acompañan el desarrollo urbano.
Cuando se erige la Diócesis de Torreón, en 1958, el clero
diocesano pasa a ser el clero protagónico de los nuevos
tiempos.

12.- Con este esfuerzo historiográfico, tenemos la
oportunidad de cultivarnuestra "memoriahistórica" desde los
ámbitos de la ti que se pueden historiar. Esta tarea es tan
importante queestárelacionada alcultivode nuestra identidad

regional. Pueblo que ignora su historia, es fácilmente
manipulable. Enbuenahora, y quetengaabundantes lectores.

Comisión diocesana de historia.
Jesús de la Torre T. Pbro.

Torreón, Coah.
Marzo 3 de 2011.
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Imágen de Nuestra Señora "Santa Maria Re ina" en
la parroquia de Coyo t e Coah.
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Esta publicación se termin ó de imprimir en el mes de Abril de 2011
en los talleres de Carmona Impresores S. A . de C. V.

Su tiraje consta de 2000 ejemplares.

Somos una empresa cuyo nomb« I

identifica con las raíce 1(I(jllfl/ ·ld .

porque inicia con la él )ri ultur I y
posteriormente se div r illc ti \( I I
construcción . Nuestro P ulr ( )111

Salvador Sánche (1 .11' ) y 1)0 1

Chavelita Garza, de fUt'/l , I uru 11 1111

Y de valores Cri: ti uu», 1111 1I 11

inculcado la lrnportnnci.r d, Iltl l.
historia y de los él o ll li'c IIII1C l il lI 1'1'
le dieron razón a IHU ' 1101 vid , '" I I

a nuestra fe n un hleJ.II I "111'
Pedro de las Coloru. t . d 111 101 11 11 t

inspiración cristíana

El presente tr. b.llo dc I
Francisco Javier ÓIlIe , 11 I

conocer mu cho ', d I 1

acontecimientos d nu: ' .1101 111 1, ti

local y que alguno dr !III ' ,nllll

no conocíamos, esp CloIll"' 111. "

referente a los orig en • el 11111 II I
en estas tierras laqunor I ,

Sensibles a estas propu \ 1.1 ', YI 1IIII

deseo de difusión de la culun I • ( )( I

Y religiosa de nue slr If qll '11

queremos manifestar nu hu 011" VI
al presente trabajo , d s • 1l11o 111'
los lectores encuentr n ti r.\( I 1111

en su contenido o e unqu ' "l.'1' 011.
..lirio. id;:,rl nnr I n,lo lirio di • 1
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