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HISTORIA DEL SR. DE MAPIM I.
(Que se venera en Cuencarne, Dgo.)

ANTECEDENTES.

Ala lIegada de los conquistadores espafioles al valle donde hoy se encuentra
la poblacion de Cuencarne, Dgo., este asentamiento ya existia,un poco mas
hacia el oriente donde hoy se encuentra, al pie del Cerro de Santiago, era uno
de los pocos poblados de la region chichimeca que se dedicaban en forma
incipiente al cultivo de la tierra, que era la fuente basica de su alimentaci6n,
adernas de la recolecci6n de raices, semillas y frutos silvestres, principalmente
las que les proporcionaban las plantas cactaceas (nopales, pitahayas, maguey,
mezquite, etc.) .
Estos primeros pobladores que habitaban el valle de Cuencarne, ala lIegada

de los espafioles, eran de la tribu de los zacatecos, los cuales establecieron
sus Iimites naturales en relaci6n a las tribus vecinas; desde la parte oriente de
la Sierra de Yerbanis y La Sierra del Temazcal , era la frontera con los
tepehuanos, el rio de Las Nazas al norte, y el rio Aguanaval por el oriente hasta
la estribaci6n de la Sierra de Jimulco, eran las fronteras naturales entre los
zacatecos y las tribus laguneras y ribereiias. .
Segun Phillip W . Powell, los zacatecos se distinguian de las dernas tribus de

la regi6n chichimeca, por su costumbre de lIevar medias calzas y vendas en
la frente .

Los zacatecos vivian cerca de los manantiales que existfan en la regi6n ; en
los que hoy es San Pedro de Ocuila, el Pueblo de Santiago, Pasaje, EI Nogalito
y Atotonilco, segCJn se desprende por los vestigios encontrados en estos sit ios,
como son: puntas de f1echa, restos de alfareria, objetos para moler, que ya
denotan cierto grado de sedentarizaci6n de esta tribu, a la lIegad a de los
espaiioles.
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Las Misiones.

Las misiones eran sitios que los frailes esparioles fundaban para desde ahi
realizar su labor evangelizadora con los naturales de la regi6n donde se
establecian.
La primer Misi6n que se fund6 en el noreste de la Nueva Esparia, fue la Misi6n

de Nombre de Dios, esta misi6n fue fundada por los padres franciscanos a
finales del ario de 1561, en el sitio donde hoy existen las ruinas del templo de
San Francisco, en el actual poblado de Nombre de Dios, Ogo ., desde ahl
extendieron su rnisi6n hacia el norte. En el ario de 1566, se funda el Convento
franciscano de San Buenaventura del Peri6n Blanco, al occidente de Cuencarne,
el que despues tue trasladado a San Juan del Rio .

La primer Misi6n franciscana que se fund6 en Cuencarne fue en el ario de
1583, por el padre Fray Ger6nimo Panger, en ellugarconocido en la actualidad
como Pueblo de Santiago. EI padre Ger6nimo Panger abandona la Misi6n
para continuar con su labor evangelizadora hacia el norte, yonce arios
despues, en el ario de 1594, lIega a Cuencarne el padre Francisco Ramirez,
de la Compariia de Jesus, yen una de sus cartas annuas, donde informa a los
padre provinciales de su labor, nos dice 10 siguiente: "Trajonos su Majestad
a principios de agosto a este Pueblo de Concueme (hoy comunmente de
Cuencame), el cual esta en un valle muy espacioso y muy ancho, coronado
de hermosos montes , que por estar algo lejos hacen una vista apacible, yes
todo poblado degrandes frescuras que conservan siempre en su verdor unas
fuentes que manan de enmedio con que se cultivan las rnilpas".. en otro
parrato de la carta del padre Ramirez, nos dice : "Tiene mucha caza y grande
abundancia de datiles muy sabrosos, mucha miel , tunas y otras frutas de los
indios que son aquf muy domesticos y afables. No usan el arco y la flecha sino
para la caza . Son bien agestados of .de gentiles talles , y los nifios muy
herrnosos".. . En estos dos parrafos, el padre Ramirez nos describe a la regi6n
donde se encontraba asentado el pueblo de indios de Cuencarne, y adernas
nos describe a los naturales de la regi6n . En otro parrafo de la carta se dice
10 siguiente: "La pieza que me ten fan para dormir, la halle tan blanca yaseada
que luego la hice iglesia....Hemos hecho un huerto y sembrado algunas
legumbres para lener que comer, y 10 riega un venero de agua que pasa por
la puerta... " en este documento que escribi6 el Padre Ramirez, que lIeg6
procedente de Durango a Cuencame, nos aporta un dato muy interesante, la
fundaci6n de la primer iglesia, en 10 que hoy es el Pueblo de Santiago, que sirvio
de puesto misional de avanzada para penetrar con la labor evangelizadora, en
las tierras de la regi6n de La Laguna.

Existe otro documento, al igual que el anterior, que se encuentra en el arch ivo
franciscano en la Biblioteca Nacional en la Cd . de Mexico, en el cual se
cristaliza la laborevangelizadora y colonizadora de los esparioles en el poblado
de Cuencarne, este documento viene a ser propiamente el acta de fundaci6n
oficial del Pueblo de indios de Cuencarne, la fecha que consigna dicho
documento es del 23 de enero de 1598, en este, se convoca y se dota a los
pobladores de los cacicazgos circunvecinos, de tierras y aguas, este acto
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oficial 10 lIev6 a cabo el Capitan y Justicia Mayor de las Parras y Rio de las
Nazas, Ant6n Martin Zapata ; en representaci6n del Capitan General y
Gobernadorde la NuevaVizcaya, Don Diego de Velasco; acornpafio al Caplan ,
como testigo de este acto, y promotor de la fundaci6n , el padre jesuita Fray
Agustin de Espinoza, ambos nombran la primer autoridad de esta nueva
congregaci6n de indios a Martin Mitza, adernas para que regule la saca y
distribuci6n de agua, todo este protocolo qued6 asentado en el acta que
levant6 y di6 fe el escribano Don Rodrigo de Paz, proced iendo todos a firmar
dicho documento ; esta comitiva avanza mas hacia el norte donde fundan, con
igual protocolo; Santa Maria de Las Parras, Santiago de Mapimi, y San Juan
de Casta en las riberas del Rio de las Nazas. : primer poblado fundado
oficialmente por los colonizadores espalioles en la regi6n lagunera .

AI descubrirse las minas de las Sierras de Santa Maria y San Lorenzo, los
espalioles fundaron el actual Cuencarne, a un lado del arroyo para aprovechar
los escurrimiento naturales de agua de los manant iales cercanos, para los
molinos y fundic iones, bautizan a este nuevo poblado con el nombre de "Real
y Minas de San Antonio de Cuencarne", la fundaci6n de este nuevo Real ,
estuvo a cargo del Capitan espaliol Pedro Morcillo en el alio de 1601.

Alios despues de fundado este Real, recibi6 la visita del obispo Don Alonso
de la Mota yEscobar, el cual menciona que las fundiciones estan a la orilla del
arroyo y que son diez, que viven en el Real en forma continua mas de cien
espalioles entre mineros y mercaderes, dice que esuno de los Reales mas bien
poblados que hay en toda la Nueva Vizcaya, que este Real cuenta con Iglesia
Parroquial atendida por cleriqos cuyo salario 10 cubren los mineros y vecinos,
y que al otro lado, separados por el arroyo, existe un monasterio de frailes
franciscanos que tienen a su cargo la doctrina de un poblezuelo de indios
chcichimecos que se llama Cuencarne, de quien tomaron el nombre este
Real". Con respecto a la autoridad del Real, el obispo De la Mota escr ibi6:
"Gobiernase este Real por un Alcalde mayor que provee el Gobernador de la
Nueva Vizcaya".. N6tese la importancia econ6mica y poHticadel Real al contar
con unAlcalde Mayor. Posteriormente, el pueblo de indios chichimecos de que
habla el Obispo de La Mota, y con el fin de evitar confusiones con el Real,
cambi6 el nombre por el de "Pueblo de Santiago ".

Desde 1601, nuevamente los padre francis canos tenian a su cargo una
doctrina que lIamaban de "La Purlsirna Concepci6n ", mientras que la
Parroquia del Real estaba dedicada a San Antonio de Padua. Los jesuitas
abandonan el lugar y se establecen en Santa Maria de Las Parras. En un
documento de la Biblioteca Benson de la Universidad de Texas, Peter Gerhard
afirma que la doctrina fue integrada posteriormente
a la Parroquia secular del Real en 1754.

EI Real de Minas de San Antonio de Cuencarne , inmed iatamente se
convierte en el sitio mas importante de la regi6n, sus minas atrajero n gran
cantidad de espalioles, se establecieron varias fundiciones mas, hacien das de
saca y molinos. Debido a la importancia que cobr6 el Real, fue blanco devarias
incursiones de las tribus salvajes del desierto , principalmente los temibles
tobosos. En el afio de 1655, el Real de Cuencarne fue asaltado par las tr ibus
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salineras, cabezas y tobosos, mataron mucha gente del Real , hicieron
bastantes robos yobligaron a que el Real se despoblara. Can esta experiencia ,
y con el fin de resguardary defender ala poblaci6n de los ataques de los indios ,
el gobierno virreinal establece un Presidio en el Real de Cuencarne, el que
posteriormente fuetrasladado ala regi6n dePasaje , por cons iderar el sitio mas
estrateqico porque ahi convergian las rutas a caminos reales , la cedula real
de erecci6n del Presidio tiene fecha de 16 dejunio de 1685, y siendo el primer
jefe de este destacamanto el capitan espafiol Juan Bautista Escorza .

En la relaci6n del viaje que realiz6 el Padre Fr. Sim6n del Hierro , hasta la
regi6n de Chihuahua , en el afio de 1736, menciona su paso por el Real de
Cuencame, diciendo que al arribar a esta poblaci6n , sali6 a recibir la comitiva,
el Padre Guardian del Convento acompaliado por el Alcalde Mayor del Real
y los espalioles principales , lIegaron hasta la Iglesia a visitar al Sr. cura, que
no sali6 a recibirlos por estar totalmente ciego; la comitiva fue a posar y
descansar al convento. AI dla siguiente continuaron su viaje lIegando al
Presidio del Pasaje que dista a tres leguas del Real.

La reconstrucci6n de la Parroquia de San Antonio en Cuencarne, se hiz6 por
orden del obispo Benito Crespo en 1728, posiblemente sobre las ruinas de otra
existente en el mismo lugar , que sufri6 las hostilidades y la destrucci6n de los
ind lgenas . En esta epoca , Cuencame tuvo un periodo de relativa calma, entre
1723 y 1740, este periodo de calma y abundancia en el real animaron a los
vecinos y al obispo a emprender la reconstrucci6n de la Parroquia.
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En esta epoca, el convento atendido por franciscanos en el Real, "por la
penuria de los tiempos y por los continuos ataques de los indios barbaros que
habitaban en el desierto , estaba algo atrasado, sequn nos dice el Padre
Arlegui , quien presento una imagen poco alentadora de Cuencarne. Dice
tarnbien, que el padre Blanco, cura secular, esta ayudando a reedificar 0
reconstruir la iglesia parroquial, y afiade: "fue mineral copioso, y aun hoy se
saca alguna plata , y se sacara mas si el peligro de los indios no hiciera tan
temidas sus serranfas.

Oespues del afio de 1742 , los indios del pueblo de Santiago reedifica ron la
iglesia dedicada a la Purisima Concepcion.

Entre 1740 y 1743, era cura del Real de Cuencame, Mnauel Fernandez de
Abee , quien al mismo tiempo ten ia el cargo de Mayordomo de tabrica. y quien
antes habia sido cura en Sombrerete lac.

En la visita que hizo a este Real el obispo Pedro Tarneron y Romeral , en el
ario de 1761. reqistro las medidas de la iglesia, diciendo: "La iglesia es de
calicanto de boveda, de cuarenta y una varas de largo , ocho y dos terc ios de
ancho , y doce de alto ' , sin embargo, se concluye que la iglesia aun no estaba
total mente terminada.

Cabe hacer mendon, que la iglesia de la Concepcion en el pueblo de indios
de Santiago, lamentablemente hoy destruida, era notable por sus adorn os, el
obispo Tarneron que la visito en esa epoca, la describe diciendo: "aunque
pequena pero muy hermosa, era administrada por los padres franciscanos que
ten ian la doctrina de los indios; segun el inventariodel afio de 1766 , el altar
mayor tenia imaqenes de San Francisco, San Diego, San Antonio , un santo
ecce homo y una imagen grande de nuestra senora de la concepcion de bult
Existia adem as un cuadro de tres varas de nuestra senora de Loreto e
irnaqenes de nuestra Senora de Doloresy de la Guadalupana. La imagen de
San Antonio, y el mismo retablo del altar mayor, procedian de la capill a de la
Hacienda de la Cieneguilla, la imagen habia sido donada por Dona Maria de
Castaneda, viuda del Cap . Juan de la Campa y Coss ; sus hijos y hered eros,
Fernando y Agustin de la Campa y Coss , ced ieron despues el retablo, segun
quedo asentado en uno de los libros de la visita del obispo Tarneron, en 1761.

Hallazgo y traslado de la imagen del Sr. de Mapimi.

Mapimi se encuentra en la parte noreste del estado de Durango, yen la pa rte
sur del Bolson de Mapim L

EI mineral de Santiago de Mapimi se fundo el 25 de julio de 1598 , por el
capitan espafiol Anton Martin Zapata , y el padre jesuita Juan Agus tin de
Espinoza, asentandose en el lugar alrededor de 80 familias espafiolas y
tlaxcaltecas, y algunos tepehuanos que servfan para explotar las minas .

Mapimf, siempre ocup6 un lugar de frontera contra los indios lndornitos del
desierto, que para evitar ser conquistados y evangelizados, se refug iaban en
el Bolson de Mapiml, y atacaban constantemente al pueblo, por 10 que fue
despoblado y vuelto a poblar varias veces .
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EI ataque mas devastador que sufri6 el Real de minas de Santiago de
Mapimf, fue el jueves santo del ana de 1715, cuando la poblaci6n
efectuaba nutrida procesi6n, lIevandoconsigo la imagen de un cristo crucificado
titulado "Senor de Mapimf", el cual adoraban y era la devoci6n de los mineros,
se realizaba la procesi6n cuando intempestivamente cay6 sobre ellos una
horda de indios cocoyames y tobosos en feroz acometida. Los espafioles se
defendieron , muriendo mas de trescientos , en la confus i6n de la batalla , los
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portadores del santo cristo, con miles de penalidades, lograron ponerse a
salvo, el objetivo de los indios era destruir la imagen ,los portadores espaftoles
huyen lIevando a cuestas la imagen . se dirlgen con rumbo en donde en la
actualidad se encuentra la Cd. de Torre6n, el destino era Santa Marla de las
Parras, siguiendo esta direcci6n, lIegaron a la Sierra deJimulco remontandose
en ella, por considerarla el sitio mas seguro, dada su altura y escabrosidad,
yen un lugar poblado de grandes arboles y abundantevegetaci6n , donde nace
fresco y abundante manantial , decidieron ocultar ei santo cristo , colocandoto
en un arioso mezquite, cubriendolo perfecta mente con ramas. Despues de
esta tarea , creyendolo a salvo, regresaron a Mapimf.

En un informe descriptivo que rinde el alcalde ordinario y justi cia mayor de
la Villa Real , y Minas de Santiago de Mapiml, el27 de junio de 1791, en algunos
de los parratos de dicho informe, nos dice 10 siguiente respecto a la imagen del
Sr. de Mapimi. "Ia imagen fue encontrada por unos soldados escolteros, en
donde ellos manifestaban 10 visitaba una india, se deja entend er seria
cristiana, con el fin de venera rio, en el sit io 0 lugar lIamado Jimulco, los
soldados con toda la reverencia posible trasladaron la milagrosa imagen a la
Parroqula del Real de San Antonio de Cuencarne, por considerarlo ellugar y
el sitio mas segura y cecano, y por haber quedado destrufdo el templo del Real
de Santiago de Mapimf. " se menciona en el mismo documento que, ' por el
decir y el cornun de la gente, que cuando se pretendla trasladar la mil agrosa
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imagen a la parroquia de Cuencarne, llevandola en un carro y sus tiros de
mulas, se presentan gentes de Mapimi con el fin de reclamar la posesi6n de
la sagrada imagen, no pudieron, por mas fuerza que hicieron las mulas y las
gentes, mover el carro, hasta que prometieron los de Mapimi construirle y
fundarle templo, y los de Cuencarne, volverlo cuando fuera construido su
templo, el que hasta hoy dia no se ha verificado', por 10 tanto la imagen fue
trasladada a Cuencarne, arribando a esta poblaci6n, el 6 de agosto de 1715.

Sigue diciendo el documento descrito: • En la parroquia de Cuenca me, se
venera la milagrosa imagen, con toda la decencia posible a su efigie, y lugar
en donde ha extendido los brazos de su misericordia, favoreciendo y obrando
muchos milagros, con sus ernadores.devotos. y en 10 general de estas
provincias internas, en donde todo el cristianismo Ie tributamos consu amor
sobre todas las adoraciones, alabanzas y los ores de nuestra pequenez, yen
donde se ha justificado en su divina efigie....." Asi 10 anot6 en su informe el
Capitan y Justicia mayor del Real deSantiago de Mapimi, Don Franco Antonio
Lorenzo de la Sierra, y cuyo documento se encuentra en el archivo hist6rico
del gobierno del estado de Durango .

Cronologia de las Cofradias, Mayordomos y Parrocos en Cuencame,
Ogo.

Los siguientes datos fueron extraidos dellibro de Cofradfas de la Iglesia del
Real de Minas de San Antonio de Cuencame, que era el nombre que ostentaba
en esetiempo; del Reglamento de la Cofradfa 0 hermandad del Sr. de Mapimi.
La fecha en que aparecen registradas por primera vez las cofradias es el6 de
junio de 1719, aunque existe un dato que hace menci6n de la existencia de
cofradfas a partir del afio de 1718, pero es a partir de la fecha serialada en que
aparece un acta donde se nombran los mayordomos, maxima autoridad de las
cofradias; existian en el Real dos cofradias: la del Santfsimo Sacramento, y
la del Santo Cristo Senor de MapimL

Las cofradias eran gremios 0 grupos de personas que se asociaban con fines
religiosos, por ejemplo, atender el culto de un santo determinado, en el caso
de las dos que existian en el Real de Cuencarne , una era para atender el culto ·
al Santfsimo Sacramento, la otra para atender el culto al Santo Cristo Senor
de Mapimf; posteriormente estas dos cofradias se unieron y adquieren la
categoria de archicofradia, de la cual subsiste hasta la fecha con el nombre
de hermandad del Senor de Mapimf, que se venera en la iglesia parroquial de
San Antonio de Padua en Cuencarne, Dgo. La hermandad rige sus actos de
acuerdo a un reglamento establecido; tiene como objeto unir a los fieles,
principalmente varones, en torno al culto ala sagrada imagen, y difundir dicha
adoraci6n entre las familias de los hermanos.
EI orden 0 jerarquia de la hermandad se com pone de un hermano mayor, que

sera el cura de la Parroquia, y varios mayordomos, los mayordomos se
distinquiran por su nurnero de orden, siendo: primero, segundo, tercero, etc.,
los que a criterio de la hermandad sean necesarios para la administraci6n de
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la hermandad. EI mayordomo primero, es el que recib ira las 6rdenes del
Hermano mayor 0 Sr. Cura , el cual cornunicara dichas 6rdenes a los dernas
mayordomos y hermanos, cuidara adernas su exacto cumplimiento.

Para ingresar a la hermandad, el aspirante debe ser presentado por un
hermano 0 mayordomo, que avale su conducta y que sea buen
cristiano, que se comprometa a cumplir 10 que se ordena en el reglamento . EI
nuevo hermano que ingrese a la hermandad tendra su tunica morada y su
cuerda , se contesara y cornulqara el dla de su recepci6n , paqara una cant idad
de dinero para recibir el reglamento, 10 firrnara delante del hermano mayor 0

mayordomo primero para adquirir el compromiso de su cabal cumplimiento.
De acuerdo con 10 que establece el reglamento de la hermandad, unicarnente

dos veces al ano se bajara la sagrada imagen del Sr. de Mapirnl: el rniercoles
santo a las once de la mariana, y el dla cuatro de agosto a la misma hora , se
subiraa su lugar el sabado de gloria despues de los oficios religiosos , y el ocho
de agosto a las once de la mariana: el mayordomo primero designara a los
hermanos que subiran y bajaran la imagen, otra de las atribuciones del
mayordomo primero es distribuir las guardias a los diferentes mayordomos y
su grupo correspondiente, todo mayordomo 0 hermano debe presentarse ante
la mesa donde se encuentra la imagen, ataviado con su tunica y su cuerda , los
demas hermanos mientras cantaran las alabanzas al Sr. de Mapimi. EI
mayordomo primero escojera dos hermanos, los de mas respeto , para que
recorran la iglesia a la hora de algun ejercicio relig ioso con el fin de resguardar
el orden. Los hermanos deben ser ejemplo de orden, de respeto y de buenas

costurnbres. r ..,
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Para el ario de 1790, existian en la provincia alrededor de 150 cofradias 0

hermandades, las cuales tenian entre sus actividades, la de reunir fondos para

invertirlos en el objeto de su constitucion, es decir para el culto del santo que

elegian como patron. Algunas cofradias poseian capitales en rnetalico , otras

posefan terrenos, animales , fincas urbanas, semillas, etc.,.

Un cuadro completo de las cofradias existentes fue remitido al Virrey

Revillagigedo, par el intendente de Durango , el primero de diciembre de 1790.

En dicho informe se menciona la cofradla del Sr. de Mapimi, que tenia un

capital de $3,825.00 pesos. Ademas del poder econcrnlco que tenIan las

Cofradias, tarnbien influian en las decisiones politicas de los lugares donde

existian; por ejemplo, la cofradia del Sr. de Mapimi, el cofrade 0 mayordomo

primero, algunas veces ocupaba tambien el cargo de Alcalde Mayor del Real.
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A continuaci6n se presenta una relaci6n de las cofradias del Real de Minas
de San Antonio de Cuencame; los mayordomos primeros y el cura de la
Parroquia , no se presentan en riguroso orden en vista de que algunos informes
o relacion de cofradias no se encontro su registro .

Cofradia registro Mayordomo

Octubre de 1721 Ignacio Blanco del Prado
Antonio Mendez

15 junio de 1722 Ignacio Blanco del Prado
Joseph Gabriel de Vidafia

20 junio de 1724 Ignacio Blanco del Prado
Joseph Gabriel de Vidafia

Stmo . Sacramento 6 junio de 1719
Senor de Mapimi
Cura : Lucas Blanco de Frias
Notario: Felix de Villavieja.

Stmo . Sacramento
Senor de Mapimf
cura: Lucas Blanco de Frias
obispo : Pedro Tapiz
escribano : Baltazar Colomo

Stmo . Sacramento
Senor de Mapimi
cura y escribano: Lucas Blanco de Frias

Stmo . Sacramento
Senor de Mapimf
cura y escribano : Lucas Blanco de frfas

Stmo . Sacramento 25 Nov. de 1724
Senor de Mapimi
cura : Lucas Blanco de Frias
obispo : Dr. Benito Crespo
notario: Hugo Gonzalez Prianes.

Ignacio Blanco del Prado
Antonio Mendez

Ignacio Blanco del Prado
Joseph Gabriel de vidafia

Stmo . Sacramento 27 mayo de 1728
senor de Mapimf •
cura : Lucas Blanco de Frias
notario: Isidro Joseph Jaquez

Joseph Gabr iel de Vidalia y Zapata
Sr. Felipe de Lugo

Stmo. Sacramento 29 junio de 1729 Cap. Fernando Jaquez de Torres
Senor de Mapim f •• • Cap. Pedro de Montoya
cura : Lucas Blanco de Frias
notario : Joseph Gabriel de Vidana y Zapata .

Stmo . Sacramento 14 Nov. de 1729 Cap. Juan de la Campa y Coss
Senor de Mapimf Cap. Pedro de la Riva
cura: Lucas Blanco de Frias
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12 junio de 1735 Domingo Gonzalez de la Cabada

Joseph de la Riva

notario: Joseph Gabriel de Vidana y Zapata

Stmo. Sacramento 8 junio de 1733 Cap. Stgo. Sanchez de Dovalina

Senor de Mapimf " Joseph Manuel de Higuera

cura: Lucas Blanco de Frias

notario: Joseph Gabriel de Vidana y Zapata.

Stmo. Sacramento
Senor de Mapimf
cura coadjutor y vicario : Marcos de Vargas

Stmo. Sacramento 7 junio de 1736 Cap. Manuel de Mier y Teran

senor de Mapimf" "" Cap. Juan de la Campas

cura: Marcos de Vargas .

hasta aquf los datos consignados en el Libra de Cofradias de 1719 a 1736.

Cronologia de Parrocos de la Iglesia de San Antonio de Padua .

Libro de circulares de 1849 a 1879

Parroco periodo

Ramon Elizalde 17 de sept. 1849 a 12 de feb de 1855

Jose Dionisio Zuniga 12 feb. de 1855 a 13 julio de 1855

Jose Ma. Acosta 13 julio de 1855 a 14 enero de 1860

Agustin Ficheo 14 de enero de 1860 a 31 de mayo de 1861

Jose E. Alba 31 mayo de 1861 a 13 de junio de 1866

Pascual Cazares 13 junio de 1866 a 30 de sept. de 1872

Jose Ignacio Villegas 30 sept. de 1872 a 23 julio de 1875

Manuel R. Ochoa. 23 julio de 1875 a 26 de marzo de 1879.

Hasta aqul los datos registrados en este libra .

Del libro de Gobierno de 1912, se sacaron los siguientes datos :

EI 12 de octubre de 1894, se asento el acta de la Consaqracion del Altar

mayor de la parroquia de San Anton io de Padua , por el arzobispo Santiago

Zubirla y Manzanera , estando como parroco el padre G. Dionisio Zuniga.
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Arriba de la cupula del altar mayor, en la parte interior aparece la fecha de

terminaci6n, alio de 1899,

Parroco
Francisco Rodriguez

Faustino Chavez

Severo G6mez

periodo
10 junio de 1902 a 17 de sept de 1912

10. de Oct. 1912 a 28 mayo de 1919

28 mayo de 1919 a 10. mayo de 1931

Hasta aqui los datos de este libro.

Los siguientes datos fueron sacados de Iibros de gobierno y bautismos de

diversos periodos.

Parroco
Antonio Heredia

periodo
10. mayo de 1931 a 22 de enero de 1933

Pedro Martinez (inter .) 22 enero de 1933 a noviembre de 1934

Francisco de Paula L6pez Noviembre de 1934 a Abril de 1936

Pedro Martinez Junio de 1936 a Febrero de 1937

Tomas C. Delgado marzo de 1937 a 21 de marzo de 1954

Antonio Delgado (supl.) 4 agosto de 1954 a 9 oct. de 1954

Jose Refugio Cedillo 9 oct. de 1954 a 14 de agosto de 1957

Gregorio Robles 14 agosto de 1957 a 10 abril de 1969

Gabriel Antunez 13 abril de 1969 a 28 de Dic. de 1975

Guillermo Moreno 10. enero de 1975 a 22 de agosto de 1983

Juan Rosas Unzueta 22 agosto de 1983 a 30 de sept. de 1991

Jose manuel Torres Monreal 30 de sept. de 1991 ala fecha .

Descripci6n de la parroquia de San Antonio de Padua.

Datos tomados de la obra: "La Arquitectura de la Plata en el noroeste de

Mexico" de la Ora. Clara Bargellini Cioni. Ed. UNAM. ~ 990.
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La Parroquia de San Antonio de Padua esta orientada al SO-NE , esta
enclavada en el centro de la poblaci6n, dentro de un atrio bordeado de cantera
rosa de la regi6n y herraje 'reciente, al frente esta la plaza principal de la
cabecera municipal.

EI exterior de la parroquia de San Antonio presenta formas macizas , chatas
y de mamposteria desnuda, sin aplanado (reciente) .

EI trabajo de cantera se reduce a los marcos de las dos puertas , ambas
sencillas; a la ventana del cora con un nicho arriba , y a las cornizas que
delimitan los dos cuerpos de la torre , situada al lado poniente de la fachada .

Los unicos elementos esculpidos son la piedra clave de la ventana del cora
con un adorno de follaje en relieve y la figurita de San Antonio con el nino , en
el nicho de perfil poligonal.

EI templo es de una nave en tres tramos, divididos por pilastras con arcos
de medio punto y cubierta con b6veda de canon.

AI centro de cada tramo de b6veda hay un pequerio roset6n plasma do en
mezcla.

EI core, que descansa sabre la b6veda rebajada del sotocoro , t iene una
balaustrada colonial de madera torneada .Alos tramos sigueel crucero con una
cupula ovalada al centro, sin tambor; la falsa linternilla que se ve al exterior es
una afiadidura moderna y no proporciona luz al interior.

La iluminaci6n procede mas bien de cuatro pequefios 6culos que se abren
en la base de la cupula. Las otras ventanas del temple son dos en la pared
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oriente de la nave, la del cora y los 6culos en los brazos del crucero.
En los centros de las b6vedas de canon de los brazos del crucero se ven unos

medallones de mezcla con relieves del sol y de la luna.
Desde el crucero, del lade de la epistola , habla una escalerita dentro de la

pared que daba acceso al pulpito que era de piedra (ya retirado) . EI
baptisterio, cubierto por una cupulita, esta a la izquierda de la entrada en 10 que
serla el cuba de la torre oriente, si esta se hubiera construfdo. Oetras del
crucero, dellado de la epistola , se encuentra la sacristia.

De los adornos interiores de la epoca colonial quedan dos retablos en
los cruceros: uno estipite que enmarca la imagen del Santo Cristo Senor de
Mapiml, y el otro anastilo, en blanco, con un Iienzo de la virgen del Refugio.

En la nave hay un cuadro grande de las animas auxiliados por la virgen del
Carmen con San Francisco y San Nicolas Tolentino. Hay tambien otro cuadro
de animas con Santa Teresa de Avila , firmado por Juan Manuel Hernandez .

Breve descripci6n del Retablo del Senor de Mapimi.

Es un retablo barroco estfpite de mediados del siglo XVIII, se puede calificar
tarnbien como pasionario por los cuatro 61eos de los angeles de la pasi6n que
10 circundan , posiblemente del mismo autor de otros que se encuentran en
Sombrerete Zac. que tiene las mismas caracterfsticas.

EI retablo hace juego de luz y sombra debido a la pequefia ventanilla en la
parte superior donde esta entrando el espiritu santo.

EI retablo consta de cuatro columnas estipites que son una especie de
pirarnides invertidas .

Don Francisco de la Maza nos dice que las columnas estipites representan
a un hombre con sus dos piernas juntas , el cubo representa el pecho a partir
de la cintura, la parte de arriba es la cabeza con terminaci6n corintio portener
las hojas a canto hacia arriba.

EI retablo esta adornado con hojarasca , hoja de canto, tomados de la epoca
clasica de los griegos, el remate esta terminado en roleos, caracterfsticos del
estfpite.

Aportes a la cultura popular de las festividades
del Senor de Mapimi

Comida tipica.

En algunos barrios de la poblaci6n de Cuencarne, principalmente en 10 que
hoy es el ejido Gral. Severino Ceniceros, las gentes , por cumplir alguna
promesa 0 manda al Sr. de Mapimf , 0 simplemente por costumbre 0 trad ici6n,
elaboran la comida que lIaman "reliquia" para compartirla con los peregrinos,
con la gente del barrio , 0 todo el que se "arrime"; en la comida que se ofrece
de reHquia, aparte de las siete sopas , 10 mas caracteristico es el asado de
puerco en chile rojo, el cual tiene una preparaci6n y saz6n muy especial en esta
region, algunos dicen que es por el tipo de chile que debe ser pefiolero, otros
dicen que es por las hierbas que sirven de condimento, otros mas afirman que
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es par la mana de quienes 10 preparan . Para la reliquia , la gente se
organiza con anticipaci6n , algunas mujeres van de casa en casa pidiendo "Ia
limosna" 0 cooperaci6n para la reliquia del Sr. de Mapimi, esto es de acuerdo
a la promesa que hayan hecho; la actividad mayor es el dia que se prepara y
reparte la reliquia, las mujeres que tienen "buena mano", se encargan de
preparar y cocinar ; los hombres tambien participan, les toea traer la lena, que
debe ser de mezquite para que agarre buen sabor el asado, las muchachas 0

jovencitas, para que vayan agarrando la costumbre, se encargan de repartir
la reliquia , todos deben alcanzar, nadie se debe quedar sin comer y lIevar
reliquia a su casa, la reliquia tiene un efecto rnaqico , siempre alcanza para
todos, segun dicen. La reliquia tiene su orfgen en la costumbre comunitaria
prehispanica de compartir la com ida con todos ; tiene sentido religioso, es una
promesa 0 manda que se debe cumplir puntualmente, so pena de recibir algun
castigo en caso deincumplimiento; es una demostraci6n de nuestro pueblo de
confraternidad y solidaridad.
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Danzas y Peregrinaciones:

Durante el novenario a la festividad del Sr. de Mapimi, es decir los nueve dias
previos al 6 de agosto, las comunidades aledafias marchan en procesi6n por
la calle principal hasta la Iglesia de San antonio de Padua donde se encuentra
la imagen; cada pueblo y organizaci6n civil acompatia su peregrinaci6n con
una danza y uno 0 dos carros aleg6ricos, estos aleg6ricos son la representacion
o dramatizaci6n de algun pasaje bfblico para ilustrar a la gente en forma
plastica , las danzas que se bailan ·en la region son dos: la danza de los
matlachines y la danza de pluma del Pueblo de Santiago, la de los matlach ines
tiene un caracter mas regional , y se baila en la region lagunera y en otras
regiones del estado, en cambio la danza de pluma que se baila en el Pueblo
de Santiago el 25 de julio es mas propia de esta regi6n, es una danza mest iza
con influencia espanola que bailan puros hombres, solamente se permite la
inclusi6n de mujeres en el caso extrema de alguna manda 0 promesa , esta
danza, probablemente vino a sustituir las danzas ceremoniales prehispan icas
o mitotes que bailaban los naturales de esta regi6n.

Los danzantes ejecutan los sones, distintos pero repetitivos en su tone
mus ical, marcados por un violin y una tambora, el ritmo de esta danza es
elegante y sobrio a la vez, los pasos son marcados con fuerza y gallard fa los
pasos que predominan son: pie derecho desplzado hacia el frente, el de
arrastradilla y el de punta y tal6n ; al frente del grupo de danzantes van los
monarcas que son especie de Iideres, ellos marcan
los pasos, la coreograf ia y el final de cada son con un grito que es contestado
por todos, enmedio de las dos columnas de danzantes van la malinche 0

malinches, los cuales solo podran ocupar la categor fa de danzante hasta el
dia que los "pelean" los monarcas, uno trata de atraparlo y otro 10 defiende
o protege, esto constituye una verdadera prueba de fuego para el aspirante,
al afio siguiente ya podra ser danzante y sera incluido en la columna , la danza
tiene sus "viejos", que entran a la defensa de la malinche contra el monarca
que trata de atraparla ; "los viejos de la danza" ocultan la cara con mascaras
grotescas, y otras graciosas 0 c6micas, visten de forma andrajosa y usan un
azote 0 latiqo para mantener el orden, hacen las delicias del publico con sus
chistes y ocurrencias; los sones que ejecutan tienen diferentes nombres: "la
viborita ", la cruz de mayo, el toro , el aguila contra el sol, el voy y vengo, flor
de queso, el tecolote , la pajara pinta, el pica perico, el lloron , el gallito, etc.,.
EI vestuar io de los danzantes es de colores lIamat ivos, consta de una faldilla
o "naguilla" tableada con un delantal bordado , los motivos del bordado son
diferentes, la rnayorla trae la figura de Sant iago apostol , usan medi as de
popotillo , huaraches de correas de tres y cuatro agujeros y suela de lIanta,
atravezada en el pecho lIevan una banda de color para ostentar la categorfa
de danzantes, las malinches no la lIevan; y atras, en la espalda , una pafio leta
con la estampa dela virgen de Guadalupe, en el antebrazoseamarran un pario
o pafioleta ; la cabeza es adornada con una coronilla donde cuelgan collares
de bolitas al frente hasta la altura de la boca , y hacia atras cuelgan de la
coron illa Iistones de colores, la cara debe ir semi- cubierta con un pano a
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manera de embozo, la corona la adornancon flores de paper, espejos, chaquira
y lentejuela , y es una verdadera pieza de artesania ; el danzante sostiene en
su mana izquierda una especie de raqueta que lIaman" palma" , adornada eon
plumas de colores y espejos, en la mana derecha portan el guaje Ilene de
piedritas que 10 hacen sonar al ritmo de los sones de la danza. Los danzantes
empiezan a ensayar esta danza desde el 20 de junio, el ultimo ensayo , que
lIaman "ensayo real", es el dia 24 de julio por la tarde, ese dia, se vienen
danzando hasta la poblaci6n de Cuencarne, a reeojer 10 "santos", que
previamente se dejaron en alguna easa para que los "vistan"; ya casi para
finalizar, "entierran" simb61icamente a la malinche, el entierro eonsiste en que
cada danzante va depositando una pluma de la palma y una flor de la corona
en un hoyo excavado exprofeso , con esto, el danzante adquiere el compromiso
moral de eontinuar la tradici6n de seguir bailando la danza, en tome a esto se
han creado algunas creencias 0 mitos como el de que, si al enterrar todos las
flores y plumas faltara tierra , por alguna causa algun danzante muere , por 10
tanto el nurnero de danzantes merma, 0 al sobrar tierra, el numero de
danzantes aumenta , eierto 0 no, 0 sera coincidencia, perc as! ha sucedido .
por ultimo se baila el zon de despedida lIamado "el adios" , los danzantes se
van despidiendo con un abrazo y se dicen: "hasta el afio venidero"
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Alabanzas al Sr. de mapimL

Las alabanzas al Sr. de Mapimf , son cantos que se interpretan a tres voces
a capella (sin instrumento) por los integrantes de la hermandad 0 los
peregrinos, el tono es lastimero semejando un lamento , posiblemente tenga
su origen en los cantos gregorianos por las caracterfsticas que tienen cierta
semejanza , generalmente son estrofas monotonicas que primero las cantan
tres personas a tres voces, 0 una sola persona, y el resto de la gente las va
repitiendo . Se conacen mas de cien alabanzas, cada pereqrinacion de cada
comun idad de la region del Canon de Jimulco tiene sus propias alabanzas ;
desde el punto de vista literario, algunas son verdaderas estrofas, la mayoria
de los versos son agudos, eptasflabos ( siete sflabas) 0 de arte menor , y
algunos octasiilabos 0 redondillas , algunos tienen rima consonante , como por
ejemplo esta alabanza de entrada :

Las gracias te vengo a dar;
de haber lIegado hasta aqul,
hoy te vengo a saludar
!oh! Senor de Mapimf

otro ejemplo :

Esa sierra de Jimulco,
se divisa desde aqul ,
en donde fue encontrado
el Senor de MapimL

Tarnbien hay alabanzas de despedida , como la siguiente :

Adios mi padre querido,
mi senor de Mapimi ,
con el pecho adolorido
nos despedimos de ti.

Los peregrinos de la region del Canon de Jimulco y los hermanos del Sr. de
Mapimf, forman verdaderos trios acoplando las voces , se busca al que tenga
la voz mas ladina 0 que de el tono mas agudo y ese sera el del "arrequinte"
o contraIta, otro lIeva la voz grave 0 primera de arrastre, y otro de voz natural
llevara la "fundamental", que es el que lIeva la melodia, y para no perder la
costumbre y seguir practicando la voz, continuan cantando , pero como para
poder "afinar" la voz , y poder cantar con mas "sentimiento"" es necesario un
"afine" con tragos de sotol del bueno, del de "punta", y ya con un trago entre
"pecho y espalda" , surje el sentimiento, ahora hay que cantarle a la mujer,
mot ivo y fuente de inspiracion de las canciones , que ahora ya no son
alabanzas , sino canciones de ' amor" y de "desprecio", sequn sea la
respuesta de la mujer amada , ; y en las noches bafiadas de luna se escucha
el canto lastimero, lejano, punzante como las espinas de cardenche del
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desierto, y de ahi toma el nombre esta canci6n, y se Ie llama la "canci6n

cardenche", otarnbien lIamadade"borrachitos", porque lacantan "entonados"

y "afinados" con los tragos de un buen sotol, hasta altas horas de la

madrugada; a los que cantan estas canciones les lIaman "cardencheros", y

los mas representativos surgen precisamente en esta regi6n del Canon de

Jimulco donde se originan las peregrinaciones; "porque ahi fue encontrado el

Senor de Mapimi ".

Artesanias

La princ ipal materia prima con que se elaboran y confeccionan algunas

artesanfas y jarcie rfa, es la lechugilla , abundante en la regi6n, de donde se

extrae el ixtle, con este material se elaboran lazos 0 cabrtestos, gamarras ,

10meras, sacas 0 costales, morrales , maceteros y estropajos ; con la aparici6n

del nylon que ha sustitu ldo al ixtle, estas atesanias han ido desapareciendo .

Otro material para elaborar utensilios y enseres dornesticos , es el tule,

abundante en epocas anteriores en el manantial del Pueblo de Santiago y el

Rinc6n de Ocuila, con el tule se eleboran; sillas, canastas y canastillas,

sopladores , petacas y juguetes , algunos juguetes de madera se han ido

sustituyendo por los juguetes electr6nicos.
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Juegos pirotecnicos.

La noche del seis de agosto es rasgada por las luces multicolores de los juegos
pirotecnicos, verdadero arte en su elaboraci6n y construccion, cascadas,
cohetones de luces de colores , el toro , la torre , todos son parte del ingenio
popular .

Las festividades en honor del senor de Mapimi,
en Cuencame, Ogo.

las festividades en honoral Sr. de Mapimi, desde que arrib6 a esta poblaci6n,
el6 de agosto de 1715, es una tradici6n, de las mas antiguas del estado de
Durango, que se ha mantenido hasta nuestros dias ; ana tras ario, los primeros
dias del mes deagosto,acuden fervorosos miles de peregrinos devarias partes
de laRepublica yde nuestroestado de Durango, principalmente las comunidades
de la regi6n del Canon de Jimulco, que se organizan con varios dias de
anticipaci6n y viajan en caravanas de carros tirados por animales, formando
las tradicionales y centenarias peregrinaciones al Sr. de Mapimf.

Las caravanas de peregrinos , algunas salen desde el 3 de agosto , otras
desde el dia 4, atraviesan por el Canon de San Diego , antigua ruta a
Cuencame, otros por el Cali6n del marmot, y coinciden en un punta establecido
desde donde se reunen para proseguir juntos su lento peregrinar, durante el
trayecto entonan cantos y alabanzas al Sr. de Mapimf. En los lugares donde
hacen paraje rezan y oran implorando la gracia divina del Santo Cristo para
continuar su viaje; un dias antes de arr ibar a esta poblaci6n de Cuenca me, los
peregrinos se detienen en la comun idad de San Antonio de Ojo Seco, esperan
a los que se han rezagado para lIegar todos juntos; es impresinante y digno
de admiraci6n la lIegada del convoy de carros de tracci6n animal , con los
peregr inos cansados , pero lIenos de regocijo por haber lIegado y poderse
postrar ante la imagen del Sr. de Mapim f, los vec inos de Cuencarne, en un
gesto de solidaridad, acuden a la orilla del pueblo a recibir los peregr inos , les
ofrecen comida y acomdo en su casas , los peregrinos, despues de recibir la
hospitalidad tradicional de la gente de Cuencarne, acuden en procesi6n hasta
la Parroquia donde se encuentra tendida la imagen , al lIegar a la entrada de
la iglesia, algunos peregrinos , porcumplir alguna manda 0 promesa, hacen su
entrada de rodillas hasta la imagen , la alegria fervorosa se desborda hasta las
lagrimas por la emoci6n de que al fin lIegan a su objetivo , visitar al Sr. de
Mapimf.

En la vfspera de la celebraci6n del arribo a esta poblaci6n de la imagen del
Sr. de Mapimf, se organiza un novenario que principia el 28 de julio, en el que
participan los pueblos y rancherlas circunvecinas, asi como organizaciones
civiles de esta poblaci6n que se unen a las festividades , durante los nueve dias
previos , la gente marcha en procesi6n desde la orilla del pueblo , en la parte
norte por la calle principal, hasta la iglesia donde se encuentra la imagen , todo
el pueblo se congrega en este desfile Ilene de religiosidad, acompaliados por
los grupos de danzantes que ejecutan sus bailes al ritm ico golpeteo de una
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tambora y las notas dulces y melodiosas de un violin, los carros aleg6ricos,
lIenos de colorido y plasticidad, en donde se representan pasajes biblicos,
contr ibuyen a dar el toque rnaqico y religioso a esta fiesta popular.

La imagen del Sr. de Mapimr, es descendida dellugar donde se encuentra,
enmarcada por un hermoso retablo estrpite de madera , el dia 4 de agosto al
mediodia , es depositada en el sitio en donde pasaran , con enorme fervor
religioso los peregrinos a adorarle, la imagen es custodiada fielmente por los
integrantes de la hermandad del Sr. de Mapimr, anteriormente cofradla, Ie
cantan las alabanzas durante todo el tiempo que permanece la imagen en ese
lugar .
EI dia 5 de agosto, dia en quetermina el novenario, poria tarde desfilan todos

los pueblos y organizaciones que participaron en el novenario , acornpafiados
por sus carros aleg6ricos y sus grupos de danzantes, por la noche de este
mismo dia, esvelada la milagrosa image En la madrugada del dia 6 de agosto ,
lIegangrupos de rnusicos para acornpafiar a la gente a entonar las trad icionales
rnafianitas, es realmente conmovedor escuchar el numeroso cora que se
forma, que adquiere una resonancia nrtida debido a la acustica de la
construcci6n en b6veda de la iglesia.

EI dla 6 de agosto por la manana se realiza la concelebraci6n eucarfstica,
con la presencia del excmo. Arzobispo , del obispo auxiliar y sacerdotes de la
arquidi6sis de Durango, esto constituye la actividad mas relevante de la
festividad del Sr. de Mapimi.
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De esta manera se cumpie con una tradicion centenaria; visitar al Sr. de
Mapimi enpereqrinacion. Duranteestos diasdefiesta, enunaclara demostraci6n
de fe , la gente acude fervorosa a la iglesia de San Antonio de Padua donde
se encuentra tendida la imagen a postrarse ante ella y adorarle. esta imagen
se convierte en un simbolo que congrega y unifica a toda la poblaci6n de
Cuencame y las aledafias, por 10 tanto se convierte en un simbolo de unidad
y de identidad .

Es una tradici6n afieja, quiza la mas antigua de la region lagunera , que es
capaz de movilizar a cientos , miles de fieles, las alabanzas y los cantos al Sr.
de Mapimi, muy bien interpretados por los peregrinos a tres voces y a capella,
dieron origen posteriormente a 10 que hoy es la canci6n cardenche, que surge
precisamente en esta region del Caf\6n de Jimulco.

EI dia 7 de agosto culmina la festividad , la imagen es sacada del temp le y
paseada por el atrio frontal y lateral de la iglesia , para despues ser depos itada ,
entre cantos, aplausos y lagrimas, en su hermoso retablo estipite de mad era,
verdadera joya artesanal de mediados del siglo XVIII.

Los peregrinos se despiden emocionados con cantos y alabanzas de
agradecimiento, y con toda solemnidad hacen la promesa de volver, si el Sr.
de Mapimi se los permite , al ano siguiente, invocan su bendici6n para
emprender ellargo y accidentado camino de regreso a sus lugares de origen.

INVESTIGACION Y RECOPILACION:

PROFR. ANACLETO HERNANDEZ HDEZ.
CRONISTA MUNICIPAL DE CUENCAME, OGO.
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"El Senor de Mapimi"
se termin6 de imprimir

el dia lOde agosto de 1996
en el Taller de Experimentaci6n Grafica

de Durango
El diseno editorial, la ilustraci6n y revisi6n

estuvieron al cuidado de
Elizabeth Alvarado Molina



GOBIERNO
DEL ESTADO

DE DURANGO

PRESIDENCIA MUNICIPAL
CUENCAME, DGO.

IDENTIDAD DURANGUENSE




	0001 
	0002 
	0003 
	0004 
	0005 
	0006 
	0007 
	0008 
	0009 
	0010 
	0011 
	0012 
	0013 
	0014 
	0015 
	0016 
	0017 
	0018 
	0019 
	0020 
	0021 
	0022 
	0023 
	0024 
	0025 
	0026 
	0027 
	0028 
	0029 
	0030 
	Portada Libro.pdf
	2: Biblioteca




