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Prólogo

En agosto de 2012, la Universidad Iberoamericana Torreón cumple 30 años de

proporcionar a la comunidad lagunera servicios educativosde nivel superior. También

en el 2012, la Compañía de Jesús celebra 80 años de presencia ininterrumpida en

Torreón. Para festejar estos acontecimientos, la Universidad Iberoamericana Torreón

presenta este texto a la comunidad comarcana. Se trata de un trabajo de investigación

que, aunque no pretende ser exhaustivo, busca arrojar nueva luz sobre el papel de

la Compañia de Jesús en la fundación, en la forja y en la educación de lo que ahora

conocemos como La Laguna. Para ello se han dejado de lado lasya bastante conocidas

referencias clásicasdejesuitascomoClavijeroy Decorme, para presentar testimonios

documentales que provienen de fuentes primarias hasta ahora no trabajadas. Estos

testimonios provienen de archivosmexicanos y españoles.

Desde 1594, los jesuitas comenzaron a explorar y a trabajar en lo que

habrían de ser sus misiones de la Nueva Vizcaya: Sinaloa, Topia. Tepehuanes y La

Laguna. Tanto el General de la Compañía de Jesús, ClaudioAcquaviva (1581-1615)

como el Virrey de Nueva España, se encontraban profundamente interesados en la

aculturación de los indios semin órnadas de esas regiones. En la Comarca Lagunera.

anta María de las Parras, la primera reducción jesuita surgió en 1598, once años

antes que la primera misiónde Paraguay.

Posteriormente, en 1608, la Corona apoyó la creación de una escuela y

seminario indígenaquecon el tiempo fue llamada "Colegiode San Ignacio" o"Colegio

de la Compañía" en Parras, que vino a ser la primera que existió en La Laguna. o

es nada raro, ya que prácticamente desde que comenzó a existir, la Compañía de

Jesús consideró la educación comoun terrenoprivilegiadopara el cumplimiento de su

misi ón.' La vocación magisterial de los jesuitas abarcabano solamente la educación

formal o institucional, sino que comprendía la activa enseñanza de la manera de ser

y de pensarse como occidental (cultura, mentalidad). Y aunque los indios aborígenes!

de la comarca (genéricamente conocidos como "indios laguneros") eran el objeto

primordial de sus esfuerzos misioneros, la presencia jesuita también impactó a la

población no aborigen, como fueron los españoles e indios mesoamericanos de Parras

y La Laguna,particularmente a los t1axcaltecas.

Este trabajo no pretende aportar una historia completa ni exhaustiva de

las obras de la Compañia de Jesús en la Comarca Lagunera. Una investigación así

requeriría del trabajo interdisciplinar de varios especialistas. Aquí solamente se

presentan algunos apuntes que permitan seguir el desarrollo del carisma educativo.

I Peter-Hans Kolvenbach, sj, El compromiso de la Compañía de Jesús en el sector de la educación. Liceode
Gdynia, Polonia. 10de octobrede 1998.
, Por "aborigen" entenderemosaquellosgropos de indios propios de la localidado región. como los Laguneros.
Bajaneros, lrritilas, etc. En este sentido, y en el contexto de la Comarca Lagunera, los tlaxcahecas no eran

aborígenes.
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particularmente del período 1598- 1767 Yde 1932 hasta l ti h E l. . . . . . a ec a. n a gunos casos, la
informaci ón es medita por provenir de fuentes primarias que no se habían rnenci d
'. . clOna o

ni publicado antenonnente.
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Introducción

Desde el siglo XVI, la presencia de los misioneros de la Compañía de Jesús en tierras

america nas causó un profundo impacto en los espacios fisicos y culturales del Nuevo

Mundo . Sin duda alguna, el caso más conocido - aunque no es el único- es el de las

reducciones del Paraguay. o muchos saben que, de manera simultánea, la Compañía

de Jesús impulsaba en el hemisferio norte las reducciones neovizcaínas de Sinaloa,

Topia, Tepehuanes y la " Provincia de La Laguna", en la ueva España, ésta última

conocida en la actualidad como "Comarca Lagunera" de Coahuila y Durango.

La Compañía de Jesús había realizado - a partir de 1576- trabajos

mis ioneros en Juli, ju nto al lago Titicaca, con 15,000 indios aymaras. La experiencia

fue muy exitosa en t érminos de aculturació n. Destacó la organización social,

educación, bellas artes, arquitectura y sobre todo, la independencia eco nómica

gracias a la agricultura, la ganadería y la pesca. Por estas razones, aprove chando

la experiencia en Juli, se creo a principios del siglo XVII una nueva jurisdicción

jesuítica, la Provincia de Paraguay.' Es indudable que la Compañía aprovechó las

experiencias de sus misioneros en América - las cuales se remontaban a mediados del

siglo XVI- para plantear las estrategias de su trabajo evangelizador en el septentrión

americano. En 1594, Felipe lIle otorgó a la Compañia la tutela misional de lo que era

conocido por entonces como "La Provincia de La Laguna" teniendo por contexto una

serie de medidas para la conversión, pacificación y sedentarizació n de los belicosos

indios "ch ichimecas" en el septentrión novohispano.

Como sucedería en Paraguay, en La Laguna la influencia educa tiva de la

Compañía de Jesús no se limitó a la enseñanza formal o institucional a través de un

colegio. La influencia de la Compañía de Jesús se dejó sentir de manera perdurable

en la creación de nuevos espacios culturales de carácter occidental, acción muy

en concordancia con las politicas de descubrimiento, población y pacificación de

la Corona española. En el caso de La Laguna, estas acciones dieron por resultado

el surgimiento de una región con una identidad y una dinámica social muy

caracteristicas. La influencia educativa fue mucho más allá de la enseñanza de la

gramática latina o castellana, o de la aritmética. Los religiosos de la Compañía, en

esta comarca delimitada por reducciones y apenas habitada por algunos españo les,

algunos tlaxcalteca s y por bastantes aborígenes, dieron vida a una lectura del mundo

occidental. Los habitantes de la región fueron formados en los modernos valores del

humanismo renacentista cristiano y post-trid entino, en la apertura e interés occ idental

por el mundo fisico, tecnológico, económico y artístico, y en la fe cristiana apostólico

romana de la Reforma Católica que profesaban los misioneros jesuitas.

) Antonio Menacho. sj. "Las reducciones de la Paracuaria"en Mision,s Jesuitas. México. 2003. SEUIA·ITESOy
Artes de México. pp. 39·45. En 1609. II años después que la de Santa María de las Parras. se fundó la primera
misió n al norte de íguaz ú,yen 161S ya existían 8 reducciones.
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Esta obra tratade mostrar apenas un vislumbre de lo que ha sido la Comarca

Laguneradesdelaprehistoria. yde cómodiversas tradiciones culturales hancoincidido

en ella, transformándola en lo que es en la actualidad: una prósperay modernaregión

que mira de frente y con plena confianza al siglo XXI. Sus protagonistashan sido y

son, precisamente los hombres y mujeres. religiosos y laicos, que la han forjado a

través de siglos de ardua lucha contra los factores adversos, innumerables peligrosy
trabajo incansable.

España y la Compañía de Jesús

En 1540, Carlos 1de España y V de Alemania reinaba sin rival en Europa. Este hijo

de Felipeel Hermoso, de la casa de los Habsburgo de Austria, y de Juana, de la Casa

española de los Trastamara, era nieto de los reyes Fernando de Aragón e Isabel de

Castilla. Fueron estos augustos abuelos quienes idearony consumaron la unificación

política y religiosa de España, a la vez que se mantenían tan fieles al papado que el

sumo pontífice les concedióel títulode "MajestadesCatólicas".

No es de extrañar, ya que España fue quizá el único país europeo donde el espiritu

de las cruzadas se mantuvo vivo, disputando a los musulmanes el control político y
económicode la Península Ibérica.

El últimoterciodel siglo XVy los dos primeros del XVI habían constituido

para España un período de oro. En enero de 1492 cayó Granada, el último baluarte

musulmán. También en 1492 tuvo lugar la expulsión de los sefarditas, los judíos

españoles que no aceptaronla propuestaconversión al cristianismo. Yparacompletar

el cuadro, fue el 12 de octubre de ese mismo año que Colón descubrió un Nuevo

Mundo para España. Resultaba simbólico que el navegante se llamara Cristóbal

- Cristóforo---<:omo un moderno portador de Cristo sobre las aguas del Atlántico.

Las llamadas Indias Occidentales estaban habitadas por innumerables pueblos no

cristianos que requerían de la obra misionera católica. A los ojos de los españoles

de la primera mitad del siglo XVI, pareciera que Dios premiaba sus esfuerzos por

integrara todoslos hombresbajo unasola nación y una sola fe. Como recompensa, se

les entregaban las riquezasde un nuevocontinente.

Fueprecisamente a Carlos I de España y V de Alemania a quien le tocó en

suerte, combatir la propagación de la disidencia religiosa luterana en sus dominios

germánicos. El 8 de mayo de 1521, como Sacro Emperador, aprobó un edicto

contra los luteranos. Pero la nobleza alemana no era lo mismo que la española, y

muchos príncipes y barones alemanes apoyaron a Lutero. La realidad que subyace

tras la explicación de estos hechos es compleja,y no se reduce a la profesión de una

meracreenciareligiosa. Los nacionalismos asomaban ya en el horizonteeuropeo,asi

como la conciencia de la propia individualidad, la creciente influencia económica
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y autoafirmaci ón de la burguesía, y desde luego, en el contexto del Renacimiento

y de los estudiosclásicos, el interés en la crítica de los manuscritosde las Sagradas

Escrituras en sus versiones griegas y latinas. La innovación tecnológica - la

imprenta- hacíaposiblela difusiónde los textosa escalanuncaantes vista. El mundo

estabacambiando.Avecestodo este cambio loexpresaban regionesenteraspor medio

de la propia fe. En esta Europa dividida llegóa ser un principioel "Cuyus regio, eius

religio", e decir,"según la del rey, será su religión (de los súbditos)".
En E paña, tan tolerante en la Edad Media, la purezade la fe católica llegó

a ser percibida como un valor de capital importancia religiosa y politica. Fueron las

majestades católicaslas que solicitaron la introducción del Tribunalde la Inquisición

en tierras de Castilla. La comunión con la doctrina apostólica y con el magisteriode

la IglesiaCatólicaera el apriori incuestionable, no solamentepor la salvación de las

almas,sino por la unidaddel reino.
Fueen esta Europade predominiopolíticoaustriaco-español y de profundas

rupturas religiosas cuando la Compañía de Jesús comenzó a existir oficialmente. El

papa Paulo 111 expidió su bula de reconocimiento de la mismael 27 de septiembrede

1540. Su fundador fue el mistico y a la vez pragmático soldado, colegial y peregrino

Ignacio de Loyola, súbdito español en una época en la que ya hemos dicho que el

sol no se ponía sobre los reinos de Carlos 1. Desde sus comienzos, la Compañia de

Jesús buscó ser una institución de religiosos tan activos como contemplativos. No

surgiócomo una ordenmedieval, sino como una institución profundamente moderna,

orientadaal serviciode hombresmodernos. Dehecho,la Compañíale dedicóun lugar

muy especial a la adquisición de conocimiento y al trabajo de la inteligencia. Los

primeros jesuitas fueron estudiantesuniversitarios, y ledabanunaenormeimportancia

al estudioy a la enseñanza. Los primerosjesuitas compartían la convicciónde que los

males de la época, el desorden de las ideas y costumbres, los conflictos políticos y

religiosos requerían de pastores y líderes sociales más instruidos, mejor formados.

A sus ojos, la educación era el medio por excelencia para iluminar las concienciasy

templarlas voluntades para el servicio del bien común.' De hecho, la obra misionera

de los jesuitas puede entenderse como acción educativa y formativa entre pueblos

cristianosy no cristianos.
La Compañía de Jesús tuvo una grande y rápida expansión en el Viejo

Mundo, primeroen Europa, luego en Asia y Áfricacon la fundación de las misiones

de (loa, Macao, Marruecos, Etiopía y el Congo. Luego la Compañía orientó sus

actividades hacia América, con presencia significativa en los virreinatos del Perú y

NuevaEspañaasí como en Paraguayy Brasil.
El mismo San Ignacio de Loyola decía que a América había que Ir a

evangelizar "aún si no se les llamaba".'

• SEU1A.ITE 0, Artes de México. Loscolegio5jesuitas en la Nuem Espmia,lOO\, pp.1 7·1S.
s UIA,A.C.. Ad MaioTCIn Dei Gloriam. l.a Compmiía de Jeslis. promotora del arre, lOO\,p. 36.
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En 1568, San Francisco de Borja, tercer prepósito general (superior de la

orden) manifestó su disposición para enviar misioneros jesuitas a la ueva España.

A su vez, el cabildo de la ciudad de México le escribió a Felipe 11 en 1570, para

solicitarle el envío de los jesuitas, cuya presencia y ministerio consideraban de la
mayorutilidad."

Por estas razones, los primerosreligiososde la Compañía llegaron a Nueva

España en septiembre de 1572. Eran quince jesuitas al mando del provincíal Pedro
Sánchez.?

A finalesdel siglo XVI, apenas terminada la cruenta Guerra Chichimeca la

Corona, el obispado de Guadalajara(en la NuevaGalicia) y losjesuitas novohispanos

ponían su mirada en el septentrión, y particularmente en el relativamente recién

configurado Reino de la Nueva Vizcaya. Lo que este reino, gobernación o provincia

abarcaríaen la actualidad serían los estadosde Durango,sur de Coahuila,Chihuahua,

Sonora y Sinaloa. La Nueva Vizcaya era la "puerta" desde la "Tierra Adentro"

hacia las riquísimas minas de Zacatecas y Mazapil. Este reino estaba habitado por

innumerables indígenasnómadaso seminómadas que requeríande laobracivilizadora

de los misioneros. El virrey Luis de Velasco lIs - tomado el consejo del obispo de

Guadalajara. Fr. Domingo de Alzola- había ideado una estrategia para aculturar

poco a poco a los indios belicosos del septentrión. Se trataba de transformarlos por

medio de la agricultura, de indios nómadasen indios sedentarios. Las misiones, con

sus laboresde reduccióny enseñanzareligiosay secular, los incorporaría pocoa poco

a laculturaoccidental. Esta estrategiaincluíala presencia de indios tlaxcaltecas como
agentes de cambio." Sobre esto dice SheridanPrieto:

El obíspo Alzola sugirió a la autoridades virreinales que las colonias

t1axcaltecas se fundaran en lugares estratégicos: el valle de Parrashacia el

oeste de Saltillo, la LagunaGrandeen el mismo extremopero haciael oeste,

otra entre Saltillo y Mazapil y, por último, en los centros minerosde Indé

y Las Charcas, todos lugares de diarias batallas entre españoles e indios
nativos.10

Así pues, a principios del último decenio del siglo XVI, ya existía interés
de la Corona y del clero novohispanoparaque se fundaran colonias t1axcaltecas en el

valle de las Parras y en La Laguna ("Grande"). Los tlaxcaltecas habían demostrado

ser buenos y fieles receptores de las ideas occidentales, se habían convertido al

crístianismo de corazón, eran agricultores incansables, y muy buenos guerreros. En

• [bid. p.36.
7 [bid. p. 36.

: Gobernó del 27 de enero de 1590al 4de noviembrede 1595,y del 2 de julio de 1607 al 10de junio de 1611
Shendan Prieto, Anónimos, 2000, p. 98Yss. .

ID [bid. p.100.
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lo religioso, la Nueva Vizcayapertenecíaentonces a la diócesis de Guadalajara, yel

ya mencionado obispo Alzola, titular de dicha sede, tuvo una gran influenc~a ~n los

planesdel virrey Velascopara la pacificación de la ueva Vizcaya, y porconsiguiente,

en los de la Compañía de Jesús. La fundación del pueblo y misión de Parras en 1598

no obedeceríaa una necesidadpuramenteregional, ni a las particularesestrategiasde

una Orden misionera, sino a un plan maestrode aculturación y pacificación diseñado

desde 1591. Los autores de este plan eran las autoridades civiles y eclesiásticas

novohispanas, quienes se dieron cuenta de que la mejor manera de combatir a los

bárbaroschichimecas era civilizándolos. En pocas palabras: había que incorporar las

nuevastierras del septentriónnovohispano y a sus habitantesaborígenes,al occidente

cristiano, a su grey y a su economía. La ueva Vizcaya debería de ser, en todo el

sentidode la palabra, una provincia más de los "Reinos de Castilla". Y aunque en su

territorioya existían pequeñas coloniasespañolas, la gran cantidad de aborígenesque

lo habitaban, la mayoría hostiles, requeríadel esfuerzo misionerode los religiosos, y

del apoyo de los tlaxcaltecas como agentesde cambio o como guerreros.

A finalesdel siglo XVI, los provincialesjesuitas de la Nueva Españahacían

eco del interés de las autoridades virreinales, episcopales y de su General, Claudio

Acquaviva, por establecer misionespermanentes.I I En 1593, losjesuitas, que ya tenían

una residencia en Guadiana (capital del Reino de la Nueva Vizcaya, actualmente

ciudad de Durango) solicitaron formal permiso a Felipe 11 para que los autorizara a

estableceruna obra misionera permanenteen la Nueva Vizcaya. En 1594, su católica

majestadles permitió establecer misionesen dicho reino en los términossiguientes:

Mis Presidentey Juezesoficialesde la casa de la contrataciónde sevilla: por

esta mi cédula e dado licenciaa pedro de morales, de la conpañía de Jesús,

para pasar a las provincias de Topia, Cinaloya y La Laguna que es en la

nueva spaña y llevardiez y ocho rreligiosos de la d[ic]ha compañía [.. .],12

Sobre la consiguiente penetración de misioneros jesuitas en la Nueva

Vizcaya, la cual inició el mismo año de 1594, el Procurador de la Compañía de

Jesús en la Nueva España, García Pacheco, sj, le informaba al virrey Velasco

que la Compañía había enviado en 1595 a dos lugares específicos del septentrión

Novohispano -Sinaloa y La Laguna- otros cuatro religiosos. Que para que estos

religiosos pudieran cumplir con sus funciones, les era necesario contar, entre otras

cosas, con algunos indios que estuvieran en compañía de dichos religiosos, lo cual

solicitaba.13 Por el contexto, se desprendeclaramente que dichos indios deberían ser

" PabloLóPEZ DE LARA Los jesuitas en México, México,Obra Nacionalde la Buena Prensa.A.C., 200l.
Il Felipe 11 a la Casa de'Contratación deSevilla. 6 de abrilde 1594, AGI,México, 27 N.62. .
11 ParaquelosOficialesReales den a 4 religiosos de lacompañiaque han de ir a las rmsiones de Sinaloa y otras,
1,300pesos. 26 de enero de 1595(transcripciónde 1608). Canas del virrey Luis de Velaseo(el hijo) (1607
1611)ArchivoGeneral de Indias. Mcxico.27.N.62.

11
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La "Provincia de La Laguna"o "País de La Laguna"en 1771

Como respuesta. el virrey Luis de Velasco ordenó que a los cuatro religiosos de la

Compañía de Jesús que fueron enviados en 1595 a las "provincias" de Sinaloa y

La Laguna, se les dieran mil trescientos pesos de limosna para avío y para comprar

algunas cosas, El desembolso se haría por cuenta de la Real Caja de la ciudad de

México. Estosjesuitas fueron los enviados de acuerdo al tenor de la Real Cédula de
1594,14

Sobre los principios de las misiones jesuitas laguneras y la presencia de los
tlaxcaltecas, el padre Dionisia Gutiérrez del Río, titular de la parroquia de Parras,

nos menciona en el inicio de su manuscrito Origen del Pueblo y vecindario de Santa

Maria de las Parras, firmado el 16de noviembre de 1777, que

"A fines del siglo Décimo Sexto avitaban la Laguna Grande muchas

rancherías de Yndios Bárbaros distinguidas pordiferentes castas y nombres,

Enel año de 1598 se redujeron algunosa vidacivil en este valle por el Padre

Juan Agustín [de Espinoza] Con la ayuda de uno u otro Indio manso traído
del Pueblo de la ueva Tlaxcala de Santiago del Saltillo"."

Como era de esperarse, el virrey Luis de Velasco estaba muy pendiente de

la suerte de las misiones jesuitas en la ueva Vizcaya. las cuales estimaba ser las
" Canas del virrey Luis de Velasco (el hijo) (1607.1611) Archivo General de Indias, Mexico 27 N 62 A"
de 1608. ' • . . no

15 Corona Paez y Sakanassí Ramírez, Tríptico de Santa Maria de las Parras, Ayuntamiento de Salnilo
Unoversidad lbaeoamericana Laguna, Torreón. 2001.p. 29. Y
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más importantes de "todo el Reino"." En consecuencia, apoyaba el trabajo de los

misioneros cuanto podía y de todas las maneras posibles, El texto de una de sus cartas

dice al respecto:

"Por un mandamiento de cinco de septiembre deste pressente año de

seiscientosy ocho,semandó con acuerdo de la Junta y Consejode Hazienda,

que a cada uno de ocho Religiosos de la dha compañía que asisten en las

quatro misiones de cinaloa. sierra de tapia, Tepeguanes y Parras, se les dé

un compañerocon masotros dos que sean superiores; y quese ymbíen otros

tres a las nuevas poblaciones del valle de S[a]n Pablo y ocotlán, de suerte

que con los que alláestán, son veinte y uno", 17

Por otro mandamiento resuelto en la mismaJunta y Consejode Hacienda, se

ordenóque a los religiososjesuitasque servian en las misionesde Sinaloa,Tepehuanes

y Parras,se les incrementase a cada uno en cincuenta pesos la limosna de trescientos

que recibían cada año, de la misma manera como se les daban a los regulares que

servíanen Topia."

Otra de las medidas de Luis de Velasco que habrían de producir impacto

duradero en la misión de Parras. fue su preocupaciónpor que las nuevasreducciones

contaran con escuelas o seminarios para niños indígenas, que serían pagados de su

propio bolsillo, Dice el texto de esta carta:

"Por otro mandamiento resuelto en la d[ic]ha Junta se mandó que en las

dichas quatro misiones de Cinaloa, sierra de Tapia, Tepeguanes y Parras,

oviese quatro seminariosdondefuesen enseñados y doctrinados los niños, y

que para cada uno dellosse diesende la hazienda de su m[erce]d trescientos

pesos en cada un año"."

Así pues, al final de la Guerra Chichimeca (1547-1591) las autoridades

civiles y eclesiásticas de Nueva España entendían la necesidad de "civilizar" a los

belicosos bárbaros de la regiónque quedaba al norte de Quer étaro, donde se ubicaban

las ricas minas de Zacatecasy aún más allá, la vasta región que quedaba al norte de la

ueva Galicia, la Nueva Vizcaya, Para cumplir con esta tarea, se pensó en el apoyo

que podían prestar los tlaxcaltecas, y por supuesto, en la Compañía de Jesús,

No deja de llamar la atención que a "La Laguna" se le percibía desde el siglo

XVI como una región ("provincia" dice el texto) con características propias, de las

16 Seguramente se refiere no solamente a laNueva Vizcaya.sino a la NuevaEspaña. .
" Canas del virrey Luis de Velaseo(el hijo) (1607-1611) Archivo General de Indias, Mexico.Z?•.62, Año
de 1608.
lO /bid.
I' /bid.
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cuales la principal era precisamente el contar en su territoriocon la "laguna grande",

la más grande de la Nueva Vizcaya. En el siglo XVI,esta región se encontraba dentro

de la jurisdicción administrativa denominada "alcaldía mayor de Los Mezquitales,

Cuencamé, Río de las Nazas y Laguna". Don Antón o Antonio Martín Zapata habia

sido su Alcalde Mayorhasta el 12de noviembre de 1590,fecha en que fue nombrado
Jorge de Verano como su sucesor,"

Los habitantes de la "Provincia de La Laguna" a la llegada de los
jesuitas

Para los habitantes prehispánicos de la reglOn, lo que ahora denominamos "La

Laguna" era un espacio sin fronteras, una serie de lagunas, algunas más grandes

que otras, formadas por el cauce de dos ríos de los cuales ni siquiera sabemos si

les asignaban nombres distintivos. No subsiste en la región un solo toponímico en

"lengua lagunera". Los laguneros prehispánicos podían reconocer lagunas, ríos,

montañas para vagar por ellas, es decir, pequeños lugares con valor de uso inmediato.

Eran puntos de referencia para guiarse en' sus travesíascomo cazadores-recolectores,

pero también refugios o lugares de aprovisionamiento: sabían cuáles parajes eran

abundantes en alimento,o en materia prima para la fabricac ión de artefactos. Cuando

mucho, podrían posesionarse temporalmente de algunos lugares "cómodos" para sus

propósitos, como cuevas o arroyos. Pero una cultura de cazadores y recolectores no

podía entender un vínculo legal, consensual y permanente entre la tierra y el hombre,

ni el valor de la tierra y del agua como medios de producción, ni tampoco la noción de

propiedad individual de los medios de producción agropecuaria, precisamente porque
carecía de las nocionesmismas de agricultura y ganadería.

En estas circunstancias, el sentido de pertenenciay de lealtad del individuo

se orientaba hacia su grupo, más que hacia el lugar. Su familia era su patria, motivo

por el cual la identidad era un asunto de importancia. Las innumerablescaracterísticas

que nos han descrito los misioneros y los exploradores occidentales en torno a las

figuras y adornos que usaban los indios laguneros y que los hacían reconocibles y

diferenciables, dan testimonio de ello. Como dice Romano Pacheco:

La región central del norte de México y las zonas circunvecinas fueron

hasta hace pocossiglos lugar de asentamientode diversos grupos humanos

con economía de apropiación recolectores-cazadores y pescadores, de

vida nómada, que recibían diversos nombres, ya fuera por el idioma que

hablaban, ya por determinadas costumbres o bien por el tipo de zona que

" Wigberto hM~NEZ MORENO. "Los orígenes de la Provincia Franciscana de Zacatecas" en Memorias de la
Academ~a MexicalUJ de la Historia correspondiente de la Realde Madrid. México, Tomo XI. Enero -marzo de
1952, Numero l. pp. 33-H .
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habitaron.
La nomenclatura les fue asignada en parte por los primeros misioneros

jesuitas que llegaron al norte de México [.. .) Por eso, los grupos que

habitaron la región que nos interesa fueron denominados laguneros. Esta

denominación es comprensible ya que, hasta la fecha, se conoce esta zona

como La Laguna, la cual comprende la actual Comarca Lagunera más la

parte correspondiente a Parras.

En este territorio convivieron diversos grupos humanos que compartían

entre sí un buen número de semejanzas culturales."

El joven cartógrafo parrense Melchor úñez de Esquivel y el cura de

Parras, Dionisio Gutiérrez, en su mapa glosado de 1787 nos han dejado los nombres

de algunos de esos grupos, según aparecían escritos en las partidas sacramentales del

siglo XVII.:

"Fue d[ic)ha lagunahavitación de muchas Nacioneso Rancherías de yndios.

Hasta mediados del siglo pasado [el siglo XVII]haviamissiones de Jesuitas

desde los HornoshastaBaicuco, San Pedro y San Lorenzo. Lasgeneraciones

de yndios egún los Libros de Parroquia en la Hystoreta de La Laguna por

el Lic. Dn.José Dionicio Gutiérres, actual cura de Parras, fueron: Vahaanos,

Guitazos, Obracanos, Cavezas, Salineros, Colorados, Comanos, Tobosos,

Mayos, Vayamares, Pies de Senado, Jetecoras, Huesates, [Güesates,

Güesales, Quesales], Ovayas, Matachichiguas, Guatimazas, Yurigayos,

Yritilas, Manos Prietas, Huamanas, Tepas, Cacalo, Alazapas, Cien Orejas,

Guadianamates, Coparanes, Titiporas, Cibosporanes,Concores, Coagüilas''.

Desde el punto de vista lingüístico, estos grupos se ubican dentro de

la familia yuto-azteca, y no del irritila, concepto este que ha sido descartado." La

evidencia arqueológica muestra que eran hábiles tejedores de textiles y cestería.

Trabajaban asimismo el cuero, hueso, concha, madera y otros materiales como el

pedernal, materia prima con la cual elaboraron artefactos como hojas de cuchillos,

puntas de flecha y raspadores. Desconocían la cerámica, material que suele asociarse

con la práctica de la agriculturay el sedentarismo.

Debemos entendercon toda claridad que los habitantes de las lagunas de lo

que llamamos actualmente Comarca Lagunera, eran gente de laedad de piedra.

Los prímerostestimonios con que contamos sobre susituación, los informes

anuales de los misioneros jesuitas o Annuas confirman lo anterior sin dejar lugar a

1I Arturo Romano Pacheco. Los restos óseos ¡,umanos de la cueva de La Candelaria. Coahuila. Craneología.
México, 2005. Coanculta-INAH. p. 15.
" Romano Pacheco. op.cit. p. 16.
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dlld.1 ''' ~'lIlIa . La l'arla del 16de marzode 1596. que incluye algo de 1595. indicaque
los pnrlll'l'OS misioneros jesuitas se ocupaban:

"de ordinario. con indios de diversas naciones, principalmente con los

que habitan la laguna grande. donde (por ser gente necesitadísima) se

deseó mucho hacer algún asiento: pero no ha sido posible por ser tanta la

barbaridad de los naturales que ni tienen casa ni son capaces de policía
alguna" 23

Estas son las primeras impresiones de testigos occidentales que podemos

considerarde buena fe. No tenían intención de engañara la autoridad eclesiásticani

civil para esclavizara los indios argumentando su baja condición cultural. Se trataba

de misioneros que informaban - un pococomoantropólogos- sobre las necesidades
materiales y espirituales de los indios laguneros.

y por lo que leemos, los misioneros consideraban que la barbariede dichos

indiosera mucha, que no tenían casa (es decir, queeran nómadas. no tenían residencia

fija) y que no eran capaces de organizar gobierno alguno que fuera semejante a

los de Occidente. "Policía" era un viejo término castellano cuvo referente era la

"polis" griega. e indica modos y vida de ciudad. "Vida de repúbl ica" era un término
equivalente de la mismaépoca.

Desde luego, para estos misioneros inmersos en la cultura europea

renacentista, el modelo cultural de occidente era el patrón para establecer

comparaciones. Y eso considerando que los miembros de la Compañía de Jesús se

contaban entre los más abiertosa las culturasnativas, que solían respetar mucho.

Hay otro detalle revelador sobre el míedo que la condición primitiva de

estos puebloscausabaa los misioneros,quienesescribieron en el Annua de 1596 que:

"aunque quisieran los ministros de el evangelio vivir entre ellos con toda

incomodidad, hayotra [incomodidad, la]de noestar segurosen su compañía

sinoconmuchopeligro [. ..de que] por suantojo, o por satisfacersu hambre,
los maten y coman" 24

Eran tan primitivasestas familias de indios laguneros, que, al iniciode sus

recorridos, los misioneros sospechabanque la antropofagia pudieracontarseentre sus

rasgosculturales. Noestabanmuyequivocados. En1613, losmismosindiosaborígenes

les contaron que en épocas de sequía, los grupos más fuertes se posesionaban de los

esterosque dejaban las lagunas, porqueeran reservade agua y de peces. Peroque los
" "Monumenta Mexicana VI Doc n 60 ' A h' H' tóri di '. . ' .. • . r. • ong. en re ¡VD IS neo e a Provincia Mexicana. Colección
Antiguos Manuscrllos 11 , 30 en Churruca Peláez, Agustin et al., ElSur de Coahuila antiguo, indígena y negro",
Torreón, 1991 , Universidad Iberoamericana Torreón.
" Churruca Peláez, Elsur. 1991. p. 30.

16

TRIGJ'.m lO ANIVERSARIO DE LAU, ' IVERSIDAD IBEROAMERICANATORREON

" I IlPOS que no tenían el númeroni la fuerza suficientes para luchar por la posesión de
.d) '.11l10 de estos esteros. tenían que lucharentre sí para comerse unos a otros.

Pero fue señalado [1612] en abundanciay de lIubias y crecientes tanto que

este año de 1613 lo fue en falta de ellas, de maneraque se temio que el rio

dichode las asas. totalmentese secasecomodicenestos indiosque sucedía

muchas besesantes que la compañia entrase en esta tierra, por lo qual ellos

se revolvían en muchas guerras sobre ganar los esteros y piélagos mas

profundos de la laguna y rio, donde quedaba agua y algún pescado, yalgun

tiempobeniana tantanecessidadque secomianunosaotros, y cada rancheria

tenia susenemigos conocidos.

donde yban asercarle para comer de la gente que mataban, agora por la

misericordia de uestro Señor todos estos bivenjunios."

La Compañía de Jesús y las reducciones de La Laguna

I>urante el período comprendido entre 1594 y 1598. algunos misioneros jesuitas

recorrieron y exploraron el cauce del Nazas, la laguna grande y la región de las

Parras, tomando nota de la cantidad de indios que había. de sus costumbres y hábitos

migratorios." Estos religiosos eran Gerónimo Ramírez. cl cual contaba con 37 años

de edad en 1596, y hablaba el Purépccha, Mexicano. Tepehuán y Zacateco; Martín

Peláez, Nicolás Rodríguez, Bartolomé de Hermosa, Francisco Guti érrez, Pedro de

Segovia, y JuanAgustínde Espinoza, de 28 años de edaden 1596 y que dominaba el

Mexicano, Zacateco, y aprendíael Tepehuán.

Finalmente. en el año de 1598, la Compañía de Jesús dio formal principio

a la tarea de occidentalizar a los indígenas de la región, al comenzar los trabajos

de reducción de los indios que habitaban la "Provincia de La Laguna" o Comarca

Lagunera. "Reducción"es el mismo término que se usópara las misionesjesuitas del

Paraguay. ¿Qué significaba esta palabra? ¿Eran las reducciones parte de una política

misionera exclusivamente jesuita, o más bien una estrategia de la Corona para la

occidentalización de los aborígenesamericanos?

Todavía a finales de la era colonial (1817) el término"reducción" contaba

con varios significados y connotaciones. "Reducción" podía ser "la acción y efecto

de reducir, disminuiro minoraralguna cosa: contractio, innninutio"; o "la mutación

o conversión de un cuerpo a partes menudas o a sus primeros principios: resolutio",

o bien "la rendición. conversión o conquista de algún reino, lugar, &c. por medio del

podero lasarmas:subjugatio, redactio"; podíaser también "conversióno conquistade

" Carta AnlJUlI de 1"Provincia de la Nueva España del año de mily seiscientos trece, AGN. Jesuitas, Leg. lit ' 29,
Exp.15. E 1.Vt3. (AGN 109).
" Churruca peláez, Agustín; Barraza. H éctor: Esparza Serrato, Ana Maria;Sakanassi,Mayela, El sur de C""huila
anligllo, indígena)' negro, Torreón, Universidad Iberoamericana Torreón, S.E, pp. 22 ,29,35, 41, 66.
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los infieles al conocimientode la verdadera religión, o de los pecadoresa laenmienda:

rcvocatio, conversio"; finalmente, podiaser también"el pueblode indiosque se han
convertido a la verdadera religión: oppidum con·versorum".

Pero será el texto mismo de la ley de reducciones el que nos aclare el

significado exacto del término. Efectivamente. desde la época del emperador Carlos

I se había promulgado la ley "Que los indios sean reducidosa poblaciones" (Cigales,

21 de marzode 1551)que posteriormente ratificaron sus sucesores. Decíael texto de
esta ley:

"Con mucho cuidado, y particular atención se ha procurado siempre

interponer los medios másconvenientes, para que los indiossean instruidos

en la Santa Fe Católica y Ley Evangélica. y olvidando los errores de sus

antiguos ritos, y ceremonias, vivan en concierto, y policía, y para que esto

se executasse con mejor aciertose juntaron diversas vezes los de uestro

Consejode Indias, y otras personas Religiosas, y congregaron los Prelados

de Nueva España el año de mil quinientos y quarenta y seis. por mandado

de el señor Emperador Carlos V, de gloriosa memoria, los quales con

deseo de acertar en servicio de Dios, y nuestro. resolvieron que lo indios

fuessen reducidos a Pueblos, y no viviessen divididos, y separados por

las Sierras, y Montes. privándose de todo beneficio espiritual, y temporal,

sin socorro de nuestros Ministros, y del que obligan las necessidades

humanas, que deven dar unos hombres a otros. Y por haverse reconocido

la conveniencia de esta resolución por diferentes órdenes de los señores

Reyes nuestros predecessores, fue encargado, y mandado a los Virreyes,

Presidentes y Governadores, que con mucha templanca y moderación

executassen la reducción, población, y doctrina de los indios, con tanta

suavidad, y blandura, que sin causar inconvenientes diesse motivo a los

que no se pudiessenpoblar luego, que viendoel buen tratamiento, y amparo

de los ya reducidos, acudiessen a ofrecerse de su voluntad, y se mandó,

que no pagassen más imposiciones de lo que estava ordenado. Y porque lo

susodicho se executó en la mayor parte de nuestras Indias, ordenamos, y

mandamos, queen todaslasdemásse guarde.y cumpla.y los Encomenderos

lo soliciten, según, y en la forma, que por las leyes deste título se declara".

Esta ley, que en diversas ocasiones fUe refrendada por Felipe 11 (Toledo,

15 de febrero de 1560; bosque de Segovia, 3 de septiembre de 1565; el

Escorial, 10 de noviembre de 1568) finalmente quedó asentadaen el Libro

VI,Título 111 , Ley I de la Recopilación de las Leyesde las Indias. Este títUlo
111 trata "De las reducciones y Pueblos de Indios",
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En el texto legalsobresalen algunoselementos que nos indican con claridad
'1m' entendían las autoridades civiles y eclesiásticas por "reducción". Dice dicha ley

que los indios fuessen reducidosa Pueblos, y no viviessendivididos.y separadospor

I.IS Sierras, y Montes"y que se debían"interponer los mediosmás convenientes, para

'1'1l' los indiossean instruidos en la Santa Fe Católica y Ley Evangélica, y olvidando

I"serrores de sus antiguos ritos, y ceremonias, vivan en concierto, y policía".

Así pues,unode los objetivosde la llamada "reducción" sería que los indios

lucran "reducidos" a pueblos y no vivierandivididos y separadospor sierras y montes.

'-1términoera usado pues, con el sentidode contractio, es decir, la contracciónde los

espacios demográficos, la concentraciónde la población de una comarca o región en

pequeños espacios urbanos, pueblos, con el objeto de que no viviera dispersa. Pero

110 se trataba solamente de un asunto de dispersión demográfica en una superficie

dada, se tratababásicamente de unaestrategiade concentración de la poblacíónnativa

para lograrcon mayor rapidez su transculturación. Unavez concentradosen espacios

urbanos nuevos, los indios podrían ser instruidos en la fe católica y olvidarian sus

viejas creencias y ritos (collv ersio) a la vez que aprendian a vivir en concierto y

policía. es decir, en comunidady en armonia, ocupados de los asuntos de la "polis".

Los primeros misioneros jesuitas (1594-1598) reportaron a sus superiores

sobre la vida de los indios laguneros en el siglo XVI, y tenían en mente la gran

dispersión territorial de éstos debido a factores climáticos, hidrológicos, culturalesy

económicos:

"Parte destos indios está[n] poblados a orillas deste gran Río de las Nasas,

y en la laguna, y parte en las serranías comarcanas. La gente serrana está

más derramadaen puestos ásperos y difficultosos, porque la esterilidadde

la tierra no les permite vivir muchosjuntos"."

La reducción era pues el proceso mediante el cual los misioneros

congregaban a los indios en pueblos, para enseñarles una nueva forma de vida,

para darles, literalmente, una cultura nueva, la de occidente, española, católica,

con los particulares matices americanos, dependiendo de la región o virreinato en

que se encontrara ubicada dicha misión. La reducción era la estrategia básica de la

occidentalización de una comarca pobladade indios no cristianos.

Otro concepto que nos debe llamar la atención, es el de "pueblo". Todo

el Título Tercero del Libro Sexto de la Recopilación, que es el correspondiente a

las reducciones, habla de los "pueblos de indios". Técnicamente, la denominación

cualitativa de "pueblo" estaba reservada para los indios, y las de villa o ciudad, para

los españoles. Por definición, un pueblo siempre estaría habitado y gobernado por

indios, o porunamayoríaindia. En lavillapredominaban losespañoles. Poresa razón,
" Principiosquetuvo la misión de Parras.
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los principales centros urbanos de las reducciones jesuiticas como lo serían Santa

Maríade las Parras, San Juan de Casta (León Guzmán), San Pedrode La Laguna.etc.

serían pueblos de indios.

El pueblo de Santa María de las Parras y su alcaldía mayor

Ya hemos visto que el 6 de abril de 1594, Felipe 11 autorizó a los jesuitas a pasar,

misionar y reducir Topia, Sinaloa y el territorio que el mismo monarca llamó

"Provincia de La Laguna", en la Iueva Vizcaya. En ésta última, las exploraciones

comenzaron ese mismo año de 1594. Cuatro años después, en 1598, los jesuitas

iniciaron los trabajos formales para la reducción de los indios de La Laguna con la

fundación del pueblo y misión de Santa María de las Parras. "Las Parras" ya era

un paraje conocido desde hacía algunos años, y en él se ubicaban las haciendas "de

arriba" o de Santa María, de Francisco de Urdiñola, y la hacienda "de abajo" que

Lorenzo García tenía por entonces en ese lugar gracias a una merced real. Con el

tiempo. esta hacienda alojaría las bodegas vitivinícolas de San Lorenzo, llamadas así

por el nombre del santo patronodel propietario. Cuando se habla de la fundación del

pueblo y misión de Santa María de las Parras. debemos entender que se trataba de

la asignación de tierras yaguas para la formación de una comunidad de indios que

previamenteestaban "dispersos". Ya había españoles agricultoresy ganaderos en los

alrededores. Santa Maríade las Parrasse habría de convertir en la cabecera y capital

religiosa y administrativa de La Laguna.

Puesto que la reducción de los indios seminómadas laguneros implicaba

el paso de una economía de caza y recolección a otra de carácter agropecuario, el

salto cultural que estos indios debían de dar era muy grande. De alguna manera,

la "revolución del neolítico" debería ocurrir en La Laguna a finales del siglo XVI

y principios del XVII. Los indios, que prácticamente vivían en la edad de piedra,

debían aprender que era posible la multiplicación de los alímentos por medio de la

agricultura y la ganadería. Anteriormente, vivían solo de la caza y la recolección,

es decir, del despojo de lo que la naturaleza producía de manera espontánea. Ahora

deberían arraigarse, echar raíces y aprender a mirar la naturaleza con ojos nuevos,

así como la miraban los occidentales. Tierras, aguas y animales eran, bajo la óptica

occidental, medios de producción. acotados con dueños y límites. Deberían aprender

a creer en un Dios que era a la vez persona y espíritu; deberían aprender las formas

de gobierno españolas, con ayuntamientos, cargos, funciones y leyes específicas.

Deberían aprender a valorar lo que Europa valoraba. La manerade vestir,por ejemplo,

que se sustentaba en una particular visión del ser humano, muy extendida entre el

pueblo, según la cual la desnudez no tenía cabida en los espacios públicos debido a

las restricciones de la moral judeocristiana vigente. Para el común de los cristianos, la
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desnudezera un rasgo culturalpropiode los no creyentes, "paganos" y "bárbaros",así

comode los"pecadores" . Yaunque losartistasdel Renacimiento insistieronen señalar

la belleza del cuerpo humano (herencia greco-latina), la verdad es que en la Europa

moderna, la desnudez nunca se convirtió en una conducta socialmente valorada ni

socialmentecompartida. En los círculosartísticos europeos era un idealestético, pero

este ideal no se tradujo en fenómenos sociales. Era precisamente para ser instruidos

en todasestas "novedades" que los indios eran congregados en pueblos.Así que Santa

María de las Parras y otras comunidades se convirtieron en centros de enseñanza a

cargo de la Compañía de Jesús y de los tlaxcaltecas que los acompañaronen su tarea.

Para su apropiada transformación en individuos sedentarios, los indios congregados

en pueblos debían recibir tierras yaguas que aseguraran su propio sustento. En este

sentido, y para cumplir los objetivos de reducción de los indios aborígenes, toda la

"Provincia de La Laguna" se convirtió en una gran escuela a cargo de los jesuitas.

Pero sería un error pensar que en Parras solamente había indios. De hecho, la alcaldía

contaba con una buena cantidad de españoles "avecindados", es decir, convertidos

en vecinos del pueblo. Estaban también los tlaxcaltecasque comenzaron a llegar con

los jesuitas. otros indios mesoamericanos(que trabajaban en las haciendasdel lugar)

y por supuesto, muchos de los indios nativos o aborígenes. es decir, poblador~s. del

lugar desde ah originis, "de inmemorial". Entre estos últimos estaban los Irritilas,

Mayranas, Mayconeras y bastantes grupos laguneros de diversa denominación..Con

el tiempo se avecindaron también negros esclavos y libertos de AngoJa y de Guinea,

La Província de la Laguna se convirtió en un crisol étnico".

Sobre la fundación de Santa María de las Parras existen numerosos y

conocidos textos, principalmente de origen eclesiástico.Los miembros de laCompañía

de Jesús tenían la costumbre de reportarpor escrito cada año sus actividades a través

de las cartas annllas, sus cartas de informes anuales. Las que se refierena Parras son

bastante conocidas gracias a la actividad editorial del historiador Agustín Churruca

Peláez, sj.
En esta obra citaremos, entre otras, dos referencias procedentes de

manuscritos menos conocidos, uno eclesiástico, el otro civil, del Archivo General

de la j ación. Se trata de una certificación del padre Francisco de Arista, Rector de

la Casa de la Compañía de Jesús en Guadiana (Durango, Dgo.) y visitador de las

misiones de Parras y Tepehuanes, redactada ante Diego de la Torre, escribano del

juzgado de la jurisdicción de Parras, Laguna y Río de las Nazas y ante su alcalde

mayor, Diego del Roble, en San Pedro de La Laguna. el II de septiembre de 1619,29

JI Corona Páez,Padrón y antecedentesétnicos del Rancho de Matamoros. Coahui/a. en 1848.Escuelade Ciencias

SocialesUAC_ Universidad Iberoamericana Torreón, Torreón, 201I. .'
" ' 1619. Certificación sobre el asiento de Parras y la prosecución qlue] hasta agora ha tenido. [Nota: nene

. od d 1AGN "F 578 A Leg 5 Exp 6"1 Copia en el Centro de lnvesttgacíones Híst órícas
una SIgnatura m erna e . . • .. ' . ' . . . . . dista había sido superior
de la Universidad Iberoamericana Torreon. Segun la misma certificación, el pa re Ar .
de Parrasen 1599,y por eso estaba más que enterado de CÓmo habían sucedido las cosas. QU~ el padre Arista
efectivamente estuvo en Parras con el padre Espinoza en 1599 nos 10 confirma el padre ícolás de Arnaya, 5J.
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La otra referencia procede de la Real Junta. celebrada el 17 de agosto de 1773. El
texto del padreAristadice:

"Primeram[en]te certifico averse fundado este pueblo de Parras el año de

mil y quinientos y nobenta y ocho 1598, a que dio principios el P[adr]e

Juan Auguslin de n[uest]ra Comp[añí]a, junto con el capitánAntón Martín

Zapata, como alcalde mayor q[ue] entonces era de esta jurisdición, a

instanciadel S[eño]rcomendador Rodrigo del Ríode Losay por comissión

y orden del s[eño]r don Diego femándes de Velasco, govemador de este

Reyno. Entonces se dio principio a la fundación de este p[uebl]o de Parras
en nombrede su mag[esta]d".

Es interesante queel padreArista mencionelaparticipación delComendador

Rodrigodel Río de Loza, a quien Luis de Velasco 11 habíaencomendado el asunto de

la migracióntlaxcaltecahaciael septentriónde la NuevaEspaña. Enestacertificación,

el padre Arista menciona a SimeónTlax~alteco y lo pone en la categoríade antiguo

poblador de Parras. Diego Fernández de Velasco era el gobernador de la Nueva
Vizcaya en 1598.

El otro testimonio documental procede de la Real Junta, la número XXI

celebrada el 17 de agosto de 1773,30 cuando los jesuitas ya habían sido expulsados

de la ueva España. El declarante manifiesta expresamente haber tenido a la vista

los informes del Síndico Procurador General, del Alcalde Mayor comisionado, del

cura de Parras,el Cabildoy Justiciade los Naturales(tlaxcaltecas y descendientesde
laguneros)y otros papelese instrumentos

"[...] informaq[u]e a los diez y ocho de Febrerodel año pasado de de mil

quinientos noventa y ocho, el Cap[itá]n Anto[ni]oMartín Sapata, Justicia

Ma[yo]r de aquél paragc de las Parras, Laguna, Río de las Nazas, y su

Jurisdicc[ió]n, con facultad que se le confirió por Dn. Diego de Velasco,

Gentil Hombre de la Cámara de S. Mag[esta]d y su Gov[ernad]orde esta

Prov[inci]a, pasóa aquel paragc para convocar en él la gente y Natur[ale]

s q[u]e estaban ranchados en contorno de sujurisdicc[ió]n, y que hiciesen

sus poblaciones, y se redujesen los que no lo estaban, a la Fee Cathólica y

gremio de N[ues]tra S[an]ta Madre Yglesia,a cuyo efecto Ilebó consigo el

padre Juan Augustín, de la Compañía de Jesús, y estando congregados en

el parage q[u]e tubo por más cómodo para la población, con parecer del

en s~ informe al provincialFrancisco Báez: Churruea Peláez,Agustín;Barrara, Héetor; EsparzaSerrato, Ana
Mana; SakanasSl. Mayela, Elsurde Coahuila antiguo indígena y negro, Torreón Unive id d lb .
Torreón, S.F.. p. 55. . , rSI a eroameneana

lO AGN. RealJunta, Vol. Único,Fojas 207·213v. "Junta XXJ celebrada en 17 de Agosto de 1773.
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mismo Padre,y de otraspersonas,y a contentode losinteresados, les señaló

Pueblos yaguas suficientes para casas, huertas y sementeras. quedando el

uso de todos losojosq[ule haydesde d[ic]hoparagehastados serrillosq[u]e

están poco más adelante del Pueblo asia la serraníagrande, y la adjudicóen

nombre de S[u] M[ajestad] p[ar]a servicio de la Ygle[si]a y Religiosos q[u]

e hubiese,y de los vecinos y Natur[ale]sdel Pueblo, y en señalde poseción

de éste y de las aguasy tierras p[ar]a casas, güertasy sementeras, puso una

cruz enfrentede la Yglesia q[u]e ocupaban los expatriados" .

Tanto de la versión de Arista como de la Real Junta se desprende que el

fundador de Parras - lo cual es bien sabido- fue el criollo misionero jesuita Juan

Agustín de Espinoza, sj.; que la fundación se hizo durante los últimos meses del

reinadode Felipe 11, el 18de febrero de 1598,en concursocon las autoridades civiles.

El padre Espinoza fue pues el promotor y superior inicial de la primera reducción

jesuita de la Provinciade La Laguna. Comoes natural, la certificación del padreArista

atribuyela iniciativay créditoal padre Espinoza,mientras que la versión civil acredita

la iniciativay el méritoal alcaldeojusticia mayor. Comovimos desdeel principio,se

trataba en realidad de una acción conjuntaentre las autoridades civiles y eclesiásticas

de la Nueva España.

De la certificación del padre Arista, otorgada en 1619, pareciera deducirse

que cuando Parras fue fundada. ya existía la alcaldía mayorde Parras, Lagunay Río

de las azas. Si esto fueraasí, entoncesel distrito de esta alcaldiaseriaequivalenteal

de la "Provincia de La Laguna", término que usó Felipe 11 en 1594.

Pero el testimonio de la Real Junta arriba citado, parece indicar otra cosa: que la

alcaldía mayor se fundócuandose fundó la primera reducción jesuítica, la de Parras.

El texto mencionaque los "vecinos"del rumbo (los españoles) no tuvieron necesídad

de someterse al gobierno indígena de Parras porque "desde la fundación tuvieron

Justicia Mayor" que lo fue Antonio Martín Zapata, "que se quedó en el referido

pueblo para administrarla a los vecinose indios", Diceel texto:

U[... ]no obstando el que los Yndios hubiesen guardado desde entonces

hasta hoy su forma de Cavildo; p[o]r q[u]e ésta es conforme a las leyes

municipales del Reyno, y si los vecinos no la han tenido, es p[o]r q[u]

e no hay ley alguna q[u]e lo mande, a menos q[u)e no sean no sean sus

poblaciones erigidasen Villaso Ciudades, ni les fUe necesario estar sugetos

al gov[ier]no de los Yndios, p[o]r q[u]e desde la fundación tuvieron Justicia

Maior, q[u]e lo fue Anto[ni]o Martín Sapata, q[u)e se quedóen el referido

Pueblo p[a]raadministrarla a los vecinos e Yndios",
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I ) l ' ", la lectura se sigue que el pueblo de Parras y la alcaldía mayor fueron
11 1"'.1,,·, .il uusuu: tiempo. Es lo que parece implicarel manuscrito al decir que "de de

l., Iuudnc i ón tuvieronjusticia mayor" y que "Antonio Martín Zapata se quedó en el

r..Inido pueblo para administrarla" (la justicia). Esto últimoparece indicamos que la

IIU..:va población fue designada sede de una nueva alcaldía mayor desde el momento
de su fundación .

De acuerdo al documento de 1603citado por Churruca Peláez," la alcaldía

mayor de Parras. Laguna y Río de las azas contaba con tres partidos, de acuerdo a

las "reducciones" o pueblosque se habían formado hasta ese año y que fungían como

cabeceras. Los mencionaremos a continuación.

EL PARTIDO DE PARRAS. Este partido contaba con 1, 390 habitantes, de los

cuales900 vivíanen su cabecera,que era el pueblode Santa Maríade las Parras. Otras

personas laboraban y vivian en las haciendascontiguas. Tambiénestaban los llamados

"gentiles", indíos no bautizados ni incorporados a la reducción, que iban y venían a

su gusto. La cabecera tenía tres "visitas" en su partido: San Felipe, al poniente de

Parras, con 20 personas;San Lucas de la Peña, 2 leguas al sur de San Felipe (unos 8

kilómetros). con 20 habitantes, y San Sebastián. con otros 20 habitantes."

ELPARTIDO DE LALAGUNA Se llamaba así porque en su jurisdicción estaba

la laguna grande de la ueva Vizcaya (conocida posteriormente como "Laguna de

Mayrán") y tenía por cabecera al pueblo de San Pedro de la Laguna, cerca de la

población que actualmente conocemos como San Pedro, Coahuila. El partido tenia

1700 habitantes, yeso lo hacía, en 1603,el más importantede la alcaldía mayor. Tan

solamentesu cabeceracontaba con 590 habitantes. Otras poblacioneso visitas de este

partido eran San icolás, un kilómetro al sur, con 160 habitantes, San Ignacio, San

Lorenzo, 5 leguas (unos 20 kilómetros) al poniente de San Pedro, en la parte norte

de lo que conocemos actualmente como Sierra de San Lorenzo, contigua a las de

Salís y Texas. Con el tiempo, esta visita de 300 habitantes llegaría a convertirse en

la Hacienda de San Lorenzo de La Laguna. Visitas de este partido eran también San

Marcos de Hornos, con 100 habitantes y Santa Ana, con 100 vecinos. Al norte del

partido había 800 personas incorporadas a la misión. Había 3 visitas por este rumbo:

San Joseph, Santiago y Santa Catalina. Estaban como a 5 leguas de San Pedro, la

cabecera del partido. En esa época, muchos indios emigraban desde la laguna hacia

los cerros del norte del partido, a causa del frío invernal. Otros se quedaban en las
orillas y en los islotes de la laguna."

JI "Relación del estado de la Misión en orden a determinar si convendrá dexarla al Ordinario" en Churruca
Peláez,et a/. ElSIlrfie ,Coahuila en el siglo XV/[. Torreón. Ayuntamientode Torreón. 1994; pp. 24-27; ElSlIr de
Coahu.la antiguo; md.gmay negro.Torreón. Universidad IberoamericanaTorreón, S.F., pp. 197-199.
" lbid.
" lbid.
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El. PARTIDO DEL RÍODE LAS NAZAS. Se llamabaasí porque en su jurisdicción

.• ubicaba, río arriba. un buen tramo del río y de la cuenca del azas, antes de llegar

. 1 1" llaca de Calabazas(en los límites de las actuales ciudades de Torreón y G órnez

r.i lacio). Este partidotenía 630 habitantes. de acuerdo a las cuentas de los jesuitas, y

«uia por cabecera al Real y Minas de Mapim í." Poblaciones o visitas de este partido

, r.m las de San Jerónimo y San Juan de Casta (León Guzmán, Durango) ."

l 'nra 1599, Antón MartínZapataya no era el alcaldemayorde Parras, Laguna y Ríode

l.,,, Nazas, sino Francisco de Valenzuela, cuya identidadqueda muy clara por los datos

'i "C aporta el padre Francisco de Arista en su certificación de 1619.16

Sabemos que en 1619 la alcaldía mayor de Parras, Laguna y Río de las

Naza s seguía existiendo porque el padre Francisco de Arísta, sj, Rector de la casa

e1 c Guadiana y visitador de las misiones de Parras, hubo de pasar su certificación

.mtc Diego de la Torre, "escribano del juzgado de la jurisdicción de Parras, Laguna

VRío de las Nasas" y ante el alcalde mayor y capitán a guerra de dicha jurisdicción,

'!U..: lo era el capitán Diego del Roble. La certificación se realizó en el pueblo de San

1'etiro de La Laguna, del Reinode la Nueva Vizcaya, el 11 de septiembre de 1619. Es

.1..: llamar la atención que el alcalde mayor se encontraba residiendo en la cabecera

.1..:1 partido de La Laguna, el pueblo de San Pedro de La Laguna. La alcaldía mayor

continuó existiendo durante toda la era colonial con Santa María de las Parras como

cabecera. En 1785,Carlos1lIfirm ósu separación de la NuevaVizcaya, para agregarla

a la provincia de Coahuila. Ensu momento veremoscómoevolucionaron sus partidos

y territorio.

Las misiones , Confirmación de Roma y apoyo de la Corona.

En 1599se celebró en Méxicola V CongregaciónProvincial de la Compañia de Jesús,

con el objeto de decidir cuáles serían los asuntos que debían elegir para ser tratados

en la CongregaciónGeneral de Roma, a celebrarse en el año de 1602. Los delegados

jesuitas de la V Congregación consideraron que las misiones de la Nueva Vizcaya,

entre ellas la de Parras y La Laguna, tenían gran importancia"ass í para la pacificación

de los indigenascomopara su conversióny evangelización"." Este sentir unánime fue

expuesto en Roma, donde se realizaron los trabajos de la VI Congregación General

de la Compañía de Jesús. Esta era una reunión de los religiosos jesuitas del mundo

.. Para 1605. Mapimítenia yalacategoria de AlcaldíaMayor.de acuerdo al testimonio deldocumento ubicado
en el Archivo Hislórico del Estado de Durango, AIIED.caja l. expediente 35.fs, 4. 1605.
lS San Juan de Casta fue fundado Como pueblo desde 1598. y posteriormenteel padre Francisco de Arista
congregó en este pueblo a muchosde los habitantes de las márgen.es.del Nazas. Para 1609. sus habitantes eran
de los más políticos. ladinos(bilingües) y entendidos de toda la rmsion lagunera.
.seFrancisco de Arista: Cerrificación... /6/9. Punto 5. Literalmente:"digo qluel luegoal primero y segundo mes
qlue] llegué a este d(iclho puebloy aviendo sucedido nuevoalcaldemayor. qlue] fue el cap jitáln Pranlcis]co
de Valencuela (... 1" . ydeesto como de otras cosastocantes a esta fundaciónesbuen testigo lucasde valen,uela.:
herlman]o deld(iclho cap[itájn y alcalde mayor Franlcislco de Valencuela,qlue]al presente reside en cmaloa
" Churruca Peláez, Elsur de Coahuila antiguo...• p. 55.
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entero,con el objeto de evaluar y discernirlasactividadesde la Ordena nivelglobal."

Como respuesta al interés de los jesuitas mexicanos, el padre General

C1audio Acquaviva manifestó su total apoyo a los trabajos comenzados en las

reducciones novohispanas, y así lo comunicó al padre provincial novohispano "a

quien yo seriamente lo encargo. las promueva" ."

En coincidencia con este interés, la Compañia de Jesús solicitó a los

virreyesde principios del siglo XVII apoyo para sus misiones de la Nueva Vizcaya.

Por lo general, los virreyes, como vicepatronos de la Iglesia, respondían de la

manera más favorable a estas peticiones. Don Juan de Mendoza y Luna, marqués de

Montesclaros," por mediode su cana del 6 de noviembre de 1606, permitióel acceso

de 24jesuitas no ordenados para el trabajomisional.

Parézeme podrá v[uestra] m[erce]d servirse de darles licencia p[ar]a que en

la primera ocasión pasen veyntey quatro padres estudiantes, sin ordenanza

porq[ue] assy los piden y es conveniente para q[ue] con facilidad aprendan

las lenguas q[ue] son muchas, y muy cstraordinarias las q[ue] están a

cuydado destos padres, y en partestan ásperas y remotas,que havria pocos

religiosos q[ue]las aceptasen y acudiesen con tanto cuydado como ellos lo

hazen"."

Porunarelaciónque el padreI1defonso de Castro, Provincial de laCompañía

de Jesús en 1 ueva España, le hizo al virrey en 1608, sabemos que los jesuitas

estaban ya bien establecidos en las cuatro misiones neovizcaínas, que no se daban

abasto para cumplir con sus deberes de ministros del Evangelio y administradores

de los sacramentos, yeso que solamente atendían a los pueblos que habían dado

su obediencia al rey, sin atender a los muchos otros que se acercaban a través del

ejemplo de las "naciones" de indios ya reducidas. En esa época, las misiones jesuitas

abarcaban desde el Río Nazas hastael segundo río de Sinaloa

"l ...) en los d[ic)hos puestos y misiones asentados y poblados en gran

número. y que aún resultaban muchos gentiles movidos con el exemplo

de los que ya heran xptianos para bauticarse, e se yban convin iendo y

bauticando, sin salir los d[ic)hos padres de los términos y límites que tienen

señalado para estenderse ni a otras panes ni a otras naciones, sino solam[en)

te a aquellas que an dado la ovediencia a su Mag[esta]d y están reducidas.de

pazabarcando solo lo que ay desdeel Ríode las naC;:as hasta el segundo rrío

de la provincia de cinaloa, que por ser tierra tan larga, no heran bastantes
"Ibid.
" Ibld.
• Virrey de NuevaEspaña entre los dos per iodos de Luis de Velasen 11 . es decir. entre 1603 y 1607.
"Carta del virrey marqu és de Montesclaros Archivo General de Ind ias. México, 26. N. 101
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los ministros que hasta agora se an proveydo, y era muy conven íente y

necessariocrecerel número de ellos"..1

Para 1609, las cuatro misionesde la Compañia en la Nueva Vizcaya estaban

bien establecidasy atendidas por 24 jesuitas. Unacarta de Luis de Velasco 11 d e fecha

del 24 de mayo de ese año, nos da las estadísticas y una clara imagen de cuáles eran

estas misiones yen qué condiciones se encontraban. Senos menciona la de Sina loa, la

más numerosa, con 20 mil cristianos, y más de 50 milque pedían el bautismo, que no

se les administrabapor faltade ministros. Otra era la deTopia,donde había más de 10

mil indiosbautizados, y otros muchos,como Xiximes, Coaremoas, Carantapas y otras

"naciones" que pedían el bautismo. Otra era la de los Tepehuanes, donde Se decía

había másde 3 milcristianos, y otros 3 mil indiosque lo querían ser. Esta misión tenía

más de 300 leguasde extensión entre serranías, y a diario se entraba en contac to con

nuevas gentesque deseaban el bautismo. La cuartamisión era la de Santa Maria de las

Parras y Laguna grande, que en 1609 tenía más de 4 mil cristianos, y muchos indios

infieles que vivíanalrededorde ella, quienescada día iban a pedir el bautismo. "

La certificación del padre Francisco de Arista,en su punto siete, menciona

algunos de los superiores jesuitas que estuvieron a cargo de la administración de

las reducciones de La Laguna durante veinte años, desde 1599 hasta 1619. Desde

luego, el primero fue el padre Juan Agustín de Espinoza, en 1598y luego el mismo

Francisco de Arista en 1599; posteriormente estuvieron a cargo de las misiones

Luis de Ahumada, Tomás Domínguez, Alonso Gómez de Cervantes, Gerónimo de

Santiago;Diego Larios, Juan Ruiz de Feria, Pedro de Cárdenas y Juan de Sanguesa.

Los libros de Santa María de las Parras indican quiénes administraban los

sacramentos y enque fechas. En 1605y 1606aparecenfirmando las partidas los padres

Thomás Domínguez y Luis de Ahumada. Desde el 22 de octubre de 1607 comienza

a firmar también Pedro de Cárdenas. En el año de 1608 firman los bautismos Luis

de Ahumada, Diego Larios, Tomás Domínguez, y Pedro de Cárdenas. En los años

de 1609 y 1610 firmaron los bautismos Luis de Ahumada y Tomás Domínguez. En

1615 los padres que administraron bautismos fueron Francisco Cárdenas y Tomás

Zapata. En 1616y 1617 firman como administradores del bautismoTomás Zapata y

Juan se Sangüesa, y desde el 14 de noviembre de eseaño, Pedro de la Serna. En 1618

bautizabanPedrode la Serna y Tomás Zapata. En 161 9, Pedro de la Serna."

Otros jesuitasque visitaron o residieron en lamisión de Parras fueron Diego

Díaz de Pangua (1604), Hernandode Tovar (1610), Juan de Lugo, Sebastián de Hita

(1637) YJuan Betancourt (1640).45 En 1621 , la alcaldía mayor de Parras, Laguna

" AGI. México. 27, N. 62. 5 de septiembre de 1608.
HCarta del virrey Luisde Velasco 11. 24 de mayo de 1609. Archivo General de Indias. México. 27, N. 71
.. Los nombres de los ministros del bauti smo los proporciona Churruca Peláezel al en El SI" de Coahuila

antiguo... pp. 81-1S5.
"Churroc a Pel áezet al. 'Cronología comparada" en Elsur de Coahuila en el sigloXVII. pp. 305-310.
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y Río de las azas y sus reducciones habían pasado de la jurisdicción eclesiástica

del obispado de Guadalajara a la del recién creado obispado de Durango, en la

Nueva Vizcaya. En 1641, las misiones jesuitas dejaron de existir para convertirseen

parroquiasde la diócesis.

Otros jesuitas que ministraron en Santa María de las Parras, fueron los

siguientes (con sus cargos tal y como se declaran en los libros sacramentales): Diego

del Castillo, "Rector de la Compañíade Jesús" en 1642; Alonso de Molinao Medina,

"Rector de la Casa de la Compañíade Jesús" en 1646; Gaspar de Contreras. "Rector

de la Casa de la Compañía de Jesús" en 1652; Bartolomé de Cuéllar, "Rector de

la Casa de la Compañía de Jesús" en 1654; Roque de Melina, "Rector de la Casa

de la Compañía de Jesús" en 1655; Gaspar de Contreras, "Rector del Colegio de la

Compañíade Jesús" cn 1668; Bemabéde Soto, "Superior de la Casa de la Compañía

de Jesús" en 1670;Manuel Gamboa,"Superior del Colegio de la Compañíade Jesús"

en 1675; Tomás de la Jara, "Rector de la Casa de la Compañía de Jesús y Rector del

Colegio" en 1693; Juan Díaz de la Puente, "Rector de la Casa de la Compañía de

Jesús" en 1693; Francisco de Vera y Florencia, "Rector del Colegio de la Compañía

de Jesús" en 1696" -

La enseñanza formal: el Colegio de Parras

Churruca Peláez menciona en uno de sus textos que en el año de 1600,en la misión

de Parras los adultos acudían dos veces al día al catecismo, impartido en la casa de

los padres. Se enseñaba en dos lenguas, y los neófitos aprendían también cantos

en mexicano. Según esta misma fuente, a los niños se les enseñaba a leer en una

especiede escuela a la que después,y hastala fecha, se le ha llamado"Colegiode San

Ignacio" o "el Colegio".

Esta misma fuente que recogela versión del Annua jesuita de 1600,nos da

cuenta de que para entonces prácticamente habían desaparecido los cantos paganos,

la idolatría y la poligamia, excepto en los más viejos, los cuales mantenían sus viejas

costumbres"muy a la encubierta".

La verdad es que sublevación y despoblamiento de la misión de Parras en

1599, capitaneada por los indios mayores y más ancianos. mostró claramente que

el cambio cultural debería ser dirigido hacia los hijos pequeños de los naturales. La

resistencia al cambio por parte de los aborígenesera demasiado grande: '

Ni el virrey Luis de Velasco ni el provincial de la Compañia de Jesús, el

padre IIdefonso de Castro, sj, tardaron mucho en darse cuenta de que para lograr el

cambio cultural (cristianización, occidentalización) de los aborígenes de la Nueva

Vizcaya era muy necesario colllar con e cuelas y maestros en las misiones. El 8 de

.. ¡bid. pp. 193-194.

" Churruca Peláez et al. E/"" de Co<l/lUila antiguo... pp. 58-59.
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. b de 1608 Luis de Velasco en acuerdocon el padre Castro,dispuso que lassepuem re " . .
misiones de Sinaloa.Topia, Tepehuanes y Parras,contaran con semmanos:

"donde se criasen y enseñasen algunos hijos de los naturales en las cosas

necessarias para el culto divinoy serviciode las yglesias y el canto",

Acordaron que era importante que cada uno de estos planteles tuviera

un ingreso anual asegurado para su cabal y oportuno funcionamiento. por lo ""
don Luis de Velasco ordenó que si cada uno de estos seminarios contaba con veinte

indioso más. se le otorgaran trescientos pesos cada año, y que esta erogación fuera

considerada como "gastos de guerra de chichimecas" ." No deja de ser interesante

esta acertada óptica, pues equivale a decir que se trataba de "gastos de guerra contra

la barbarie,no contra los bárbaros", Adicionalmente, se pagaría una partida especial

para un maestro:

. . ,. ~

"y los cinqucnta para un maestro que les ensene a leer. escrevir y contar

El Colegio de la Compañíade Jesús en Parras

A partir de la segunda exhibición de efectivo por cuenta de limosna, la

Compañía de Jesús quedaba obligada a presentar a la Real Caja una certificación

" Cana s del virrey Luis de Velasco (el hijo) ( 1607- 1611) Archivo General de Indi as, Mexico,27.N.62. Año de

1608.8 de septiembre de 1608 (t ranscripción de 17 de diciembre de 1608).

" ¡bid.
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del gobernador de la Nueva Vizcaya, haciendo constar que efectivamente existían y

funcionaban los seminarios-colegios."

Así pues,este sistemade enseñanza formal debióarrancar, con el patrocinio

de la Corona, en 1608. No se pretendía que fuera exclusivo para la misión de La

Laguna, ya que, como hemosvisto, el patronazgo real incluíaa las otras misiones de

losjesuitas en la Nueva Vizcaya: Sinaloa,Topia y Tepehuanes.

Con la introducción de vides europeas en Parras y la crecienteproducción

de vinos, el colegio estableció sus propios viñedos y producción vitivinícola. Para

ello contaba con una huerta y cierta cantidad de agua que los indios habían cedido

gentilmente. En 1638, año más, año menos, Juan Miguel y Taparabopo, alcaldes

ordinarios, Jose Lucas de Villegas, Alguacil Mayor, y Don Simón Hernández,

tlaxcalteca, FiscalMayor,a nombrepropioy del pueblorepresentado porellos,dijeron

-en relación a tierras y aguas- hacer "donación inter vivos a nuestros padres, que

actualmenteestán y adelanteestubieren, para siempre"."

La residenciajesuita de Parrasy su colegio constaban por entonces? de la

iglesia, la casa adjunta con cuatro aposent?s (recámaras) cada uno con su respectiva

cama de madera, juego de mesagrande y chica, sillas, estantepara librosy caja (para

ropa y pertenencias personales). Había un clavicordio y una guitarra, seguramente

para acompañar los cantos sacros." Dos lienzos de la Virgen y una Virgen y el Niño

de bulto presidían las estanciasde la residencia y colegio. Había además despensa,

una cocina y un refectorio. La casa contaba además con diversas herramientas de

carpintería,artefactospara labranza de tierras,milpa de maíz, trojey granerocon trigo

y maíz. Habíauna huerta conárbolesfrutales, cercada de adobes,y unaviña con once

mil cepas. Había una bodega para la producciónde vinos y aguardientes. s.<

selbid.
" AGN, Papeles de la fundación de la Compañía de Jesús en Parras, Ramo Jesuita, Vol. 33, f. 244-244v en
Churruca Peláezel al,Elsur de Coahuila enelsiglo XVlll, p. 28.
" De acuerdo al inventario levantadohacia 1646y publicado por Churruca Peláezel alen El surde Coahui/a
en elsiglo XVIl, pp. 158-163.
5l Elcanto y la música al estilooccidentalera una de lasartes que los jesuilaspromovíanentre las poblaciones
aborígenesde LaLaguna, con gran éxito. Dicenlas Annuas de 1622"todo loqual nazedela buena industria de
los nuestros en la enseñanza policía y adelantamiento de los naturales que aprenden a leery escribir y cantar.
En el seminario que esta situado en estecolegiopara ellosy estos quando ya maioresen edad y diestros en el
cantoe instruidosen los sagrados misterios de nuestra santa fe buelvena sus pueblossirvende maestros a sus
vezinos yconterranencyacudana losPadresde sus pan idos en la adminístracion de losdemascomo gente mas
perita en todo': AGN: Misiones, Vol. 25, s I exp.
LamismaAl1nuamencionaque"algunos delos niñosqueentrenosotrosse quedan aprenden a leericantarcon
notable facilidad, i son tan despiertosparaotras gracias naturales que no parecenchichimecos criados i nacido
entrelasbreñas, si no collegialesqueaprenden de maestros musicas i donaires en comedias y entremeses, cosa
que aviendola visto el Señor obispo don fray Goncalo de Hermosillo quedo admirado i preguntava si eran
chichimecos respecto de aver aqui algunosmexicanos i tlaxcallecos pareciendole a su Señoria increiblecosa
que chichimecoshuviessensemejanteshabilidades i graciaS".
" Labodegaestaba equipada con 14pipasde vino, 22 cascos (barriles) vacíos, mediapipade vinagre, 60 vasos,
una benencia (cucharón largopara catarvino por el orificiosuperior de loscascos), unavinatera, 7 arrobas de
arrope, un lagar con "todos sus menesteres" 2 embudos grandes y pequeños. 1cuartillode cobre, dos medias
arrobas de cobre, 6 azadones, 7 podaderas, una barrica. 2 peroles grandesde 4arrobas.Nótese que aún no había
alambiques ni "ollas de sacar aguardiente",es decir. aún no se desti laba aguardiente.
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Así era el templo, residencia y colegio de los jesuitas de Parras en 1641,

cuando las misiones fueron secularizadas. Un documento del siglo XVIII nos

menciona que tras dícha secularización, la casa de los jesuitas en Parrasquedó como

residencia de los religiososy comoescuela,sin título de verdadero Colegio: ss

"y erigido el curato, se quedó la casa q[u]e tenían los expulsos para

reciden[ci]asin títulode Colegio; pues quando más tuvieron una escuela, y

en lo particular solían enseñar la Grammática; pero con su modo hubieron

de ponerlaen el estadoque ladejaron,habiendoayudadop[ar]aello en p[ar]

te los vecinos"."

Aunque las misiones de La Laguna dejaron de existir como tales y fueron

convertidas en parroquias por el obispo de Durango, los jesuitas permanecieron en

Parras, dedicados principalmente a la predicación y a la enseñanza. El colegio nunca

dejó de funcionar mientras hubo religiosos de la Compañía en Parras. Durante los

siglos XVII y XVIII, estos religiosos recibieron censos, donativos. capellanías y

herencias a favor de la obra que realizaba La Compañíade Jesús en Parras. Graciasa

estas obras de filantropía, el colegio se volvióautosuficiente, ya que, por víade censo.

(fideicomiso, diriamos actualmente) contaba con un principal de $1,640 pesos, con

cuyorédito se pagaba al maestro de la escuela o colegio. De hecho, en abril de 1771,

a menosde cuatro años de habersidoexpatriados, los bienes de losjesuitas en Parras

y sujurisdicción se tasabanen $48 mil703 pesos y 7 reales y estabanconstituidos por

las 3 viñas que tenía la residencia, la bodega, las oficinas,los aperos, las casitasde la

CalleReal y las tierras de agostadero y labor(Hacienda de Hornos).

Cuando se consumó la expulsión de los jesuitas de Parras, sus bienes de

capital siguieron activos yen plenaproducción. Para mostrar las dimensiones de esta

economía vitivinícola que volvió sustentable la labor de enseñanza de losjesuitas en

Parras y su jurisdicción, hemos incluido la producción de los viñedosy bodegasdel

Colegiode Parras bajo la tutelade la "Ocupación",en un períodoque comprende de

1773 a 1784.
El 18de mayode 1773, el comisionado de la Ocupación en Parras, don Luis

Garciade Herrera, recibiólosvinosy aguardientes contenidosen la bodegade manos

de los albaceas de su antecesor, que lo fuedon Andrés de Leivay Ocón desde 1767.57

Con el tiempo, a don Luis se le hicieron cargos de malos manejos de los frutos del

Colegio, en 1784 se formó una comisión compuesta por el vocal regidor don José

Gonzálezde Montes, del secretario del municipiode Parras, y del Lic. don Antonio

Basilio Espinoza de los Monteros, por entonces comisionado de las temporalidades,

" Para ser verdadero colegio no bastabaque se impartieran clases, tenia que tener el titulo y la curricula de uno.
" AGN, Real Iunta, Vol.Único, Fojas 207-213v."Junta XXIcelebradaen 17 de Agosto de 1773.Sehablade los
"expulses" porque los jesuitas fuerondesterrados de los dominios españoles en 1767.
" AHJAE, "Informe General Administrativo': Fondo Vargas Lobsinger, Caja l . Carpeta 7, D. 1.
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COIl el objeto de establecer cuentas clara s en tomo a la producción del Colegio. El

cuadro de producción 1773-1783 procede del informe elaborado con este motivo."

C uadro 1. Suma de existencias previas y producción de cosechas al 1 de ju lio de

1784. Los precios usuales en este período eran de S4 pesos la arroba de vino, y S8

pesos la arroba de aguardiente.

Año Vinodel Colegio Vino congregac ión Aguardiente Colegio Aguardiente

Congregación

1773 442@2 1qs. 221@ 11 qs. 113@ 56@16 qs.

1773 366@ 88@ 169@1 7qs. 60@ 16qs.

1774 600@5 qs. 150@ 378@ IOI@ 7qs.

1775 39O@21 qs. 100@ 28qs. 172@ 16qs, 68@ 24 qs.

1776 720@ 17 qs. 191@ 14qs. 250@8 qs. 67@

1777 668@ 16 qs. 201@ 16qs. 278@ 16 qs. 84@

1778 321@ 16qs. 130@ I ~ qs. 171 @16qs. 69@ 16 qs

1779 323@ 17lJ@ 156@ 71@;

1780 ~4 1 @ 180«1 88@ 400' 16qs.

1781 326@ 16qs. 203@ 3 qs. 201@24 qs. 97(jj 16qs.

1782 8S@ ------------ 38@ 14@ 16qs.

1783 213@ 57@ 87@ 24@ 16q s.

Tolal 4.701@ 16 qs. 1, 693@ 23 qs. 2, 104@ OI qs. 755@ 15 qs.

Nota : los datos de la primera fila de 1773, corresponden a las existencias previas

entregadas en mayo de 1773. mientras que la segunda fila de ese año, corresponde a

la producción, también de 1773. En 1782, hubo una fuerte helada "la noche del día

nueve de abril, la que hiso extraordinario estrago en las viñas, no dejó frutos en las de

la Congregación para que se beneficiara vino?" Este apunte nos permite entender que

las viñas je suitas de "congregaci ón" no se encontraban contiguas a las del colegio.

" lbid.
" Ibid.
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Las viñas del Colegio. Producción.

Los registros de la producción de las viñas del Colegio durante la década de 1773

1783. nos permite hacer un pequeño análisi s interpretativo. Durante esa década, la

media anua l de la producción de las viñas del coleg io de Parras fue de 387 arrobas

de vino. y 181 de aguardiente. Debemos record ar que en Parras, el aguardiente se

obtenia de los orujos de la vid y de las borras del vino, y no de la destilación del vino.

Si los precios promedio del vino era de cuatro pesos la arroba, y ocho pesos la arroba

de aguardiente, entonces la media del ingreso anual de las viñas del colegio por

concepto de vino entre 1773 y 1783 era de mil quin ientos cuarenta y ocho pesos , y de

mil cuatrocientos cuarenta y ocho pesos por el aguardiente.

Sin embargo, hubo años en que la producción estuvo por debajo de la media ,

corno en el caso extremo del año de 1782, cuando una helada tardía dañó las viñas del

colegio, y arrasó con las de congregación. En ese año encontramos el valor mínimo

de producción de la década estudiada, con 88 arrobas de vino producido. El valor

máximo lo encontramos en 1776, con 700 arrobas de vino."

Las viña s de Congregación. Producción.

Durante la década 1773-1783, la media anual de la producción de las viñas de

congregación de los jesuitas fue de 134 arrobas de vino, y 63 arrobas de aguardiente.

Con los precios promedio del vino y del aguardi ente ya mencionados, estas cantid ades

representaban un ingreso anual medio de 536 pesos por el vino, y 504 pesos por el

aguardiente.
En el caso de las viñas de congregación, la máxima producción obtenida

entre 1773 y 1783, fue de 203 arrobas de vino en el año de 1781, Yde 101 arrobas de

aguardiente en 1774.

Los costos de producción
En Parras, los mayores costos de producción en una viña establecida y fructífera,

radicaban en las peonadas pagadas por concepto de mano de obra: cava, poda, riego,

mugronead o, labranza, ahorquilado , vendim ia, vinificación, destilación de los orujos

y borras del vino, trasiego.
Afortunadamente para el estudio de nuestro caso, contamos con la

información pertinente para el año de 1774. Los ingresos por el vino y el aguardiente

de las viñas del colegio sumaron $3,600 pesos, mientras que los costos fueron de

$373 peso s y siete tomines por concepto de las peonadas pagadas para el cultivo de

.. Parala prodocción 1773-1783 devinode las viñasdelcolegio. la media anual erade387@y la del aguardiente
era de 181@. La desviación estándar de la producción del vino era de 197@. y la de la producCIón del

aguardiente.96@.
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las villas del colegio y en la vendimia."

En el caso de las viñas de congregación, los ingresos totales para 1774

fueron de $2,320 pesos, y los costos, de S20 I pesos 7 tomines por las peonadas

pagadas para el cultivo y la vendimia.

Entonces, en el año de 1774, las viñas de la exiliada Compañía de Jesús en

Parras produjeron $5,920 pesos, a un costo de S575 pesos, Con esta base, se puede

afirmar que el costo de producción de las bebidas etílicas producidas hasta 1767 por

los jesuitas de Parras, era apenas un 10% de su valor de mercado. "

Otros ingresos

Como mencionamos más arriba, la producción vitivinícola era el principal renglón

de ingresos de los jesuitas del colegio de Parras , Sin embargo, había otros de menor

monta, pero que igualmente se contabilizaban." Existía el arrendamiento de casas,

cuyo monto era sumamente econórnico.r' los censos y capellanías sobre casas y viñas,

así como la "maquila" o arrendamiento de bienes de capital como alambiques u ollas

de sacar aguardiente. No todos los pequeños productores vitivinícolas contaban con

su propio alambique, por lo cual el arrendamiento de estos artefactos se convirtió en

una costumbre en Parras.

A pesar de que en 1767 los jesuitas fueron expulsados de España y sus

dominios por Carlos I1I, la escuela o colegio de Parras continuó siendo el modelo

a seguir. A la institución se le consideraba en el período final de presencia de la

Compañía, como una "escuela pública de leer, escribir y contar" sostenida por un

censo en favor de los jesuitas. Como había sucedido siempre, la escuela o colegio

estaba ubicado físícamente en una habitación de la residencia de los religiosos. El

maestro, de acuerdo a este testimonio, era un miembro de la Orden." En 1784, bajo

el mismo reinado de Carlos 11I, el comisionado del virrey y las autoridades civiles

y eclesiásticas locales intentaron revivir el colegio y sus funciones, las cuales ya se

echaban de menos entre los habitantes de Parras. Pero no pudieron, terminó aquel

asunto en rotundo fracaso, con la renuncia del primer maestro, don Nicolás Muñoz y

Rada, tras 18 meses de empleo. El problema básico era el insuficiente financiamiento

" AHJAE. "Informe General Administrativo", FondoVargas Lobsinger. caja l.
" CoronaPáezha demostrado que en Parra> virreinal,estosmárgenesde utilidad no eran raros en loabsoluto.
Vid CoronaPáez, Lavitivinicultura, 2005.
6l El expediente 375 del AHCSILP denominado "Copia de un cathalogo que para su govierno tenían los
Regulares de Parrasen una tabla en el cuarto Rectorial de bienesy fincas" hace una relación de los ingreso
que teníanlos jesuitasde Parras por concepto de fiestas y misas. asícomo censosy capellaníasafincadassobre
viña> de Parras. Laeconomíavitivinícolade las familias parrenses tambiénbeneficiabaa los jesuitaspor estos
conceptos.
.. En loscasosestudiadost1uctuaba entre S5y SIOpesosmensuales.
65 Expediente sobreel establecimiento de escuelade primerasletrasen la residenciade losexpulsados jesuitas.
Parras,abrilde 1784. AHCSILP. Exp. 439.
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y la falta de poder de convocatoria de los civiles.

La secularización de las misiones laguneras.

Por secularización debe entenderse el cambio en la administración de un territorio

misional atendido por el clero regular," para que en lo sucesivo sea atendido por el

clero secular (diocesano) en un determinado obispado . Es decir, este término alude al

proceso por el cual las misiones laguneras dejaron de estar a cargo de la Compañía

de Jesús para pasar, convertidas en parroquias, a la administración del obispo de

Durango, en la Nueva Vizcaya. Estas acciones iniciaron en la época del obispo Juan

de Palafox y Mendoza, obispo de Puebla (1639),Visitador, Virrey (1642) y Arzobispo

de México (1643-1653). La historia de los roces entre este obispo y la Compañía de

Jesús en Nueva España es bien conocida como para referírla en este trabajo. En la

diócesis de Durango, el protagonista de la secularización de las misiones jesuitas fue

Francisco Diego de Quintanilla Hevia y Valdés (1640-1655), religioso de la Orden

de San Benito. Curiosamente, la historia de la secularización de las misiones jesuitas

de La Laguna comienza con los recién designados obispos Palafox y Hevia zarpando

juntos desde el Puerto de Santa María (Cádiz) hacia Nueva España el 8 de abril de

1640.07

Una vez instalado en su sede episcopal, el obispo Hevia y Valdés dio

comienzo a los trámites de secularización de las misiones jesuitas de La Laguna. El

28 de mayo de 1641, el promotor fiscal del obispado, Toribio Díaz de Quintanilla,

presentó las reales cédulas de 1624, 1634 Y 1637 que trataban de las relaciones entre

las órdenes religiosas y las parroquias diocesanas, y de los casos en que los religiosos

deberían entregar las misiones al clero secular."

En esa época, el jesuita Juan de Lugo se hacía cargo de la reducción de

San Pedro de La Laguna. Fue llamado a Durango por el obispo para ser examinado y

conferírle el cargo de párroco, si asi procedía. El padre Lugo dejó en claro que era el

Provincial de la Compañía de Jesús quien debería ser notificado, e hizo la alarmante

observación de que los aborígenes se podrían rebelar de manera cruenta. El padre

Lugo fue declarado rebelde por el fiscal Díaz de Quintanilla, y éste solicitó al obispo

Hevia y Valdés que nombrara un párroco diocesano para San Pedro de La Laguna. El

2 de junio de 1641, por edicto episcopal, el padre Lugo dejaba de ser "doctrinero" de

San Pedro de La Laguna, y en su lugar quedaría el Sr. Marcos de Orona."

Por lo que se refiere al pueblo de Santa María de las Parras, sabemos que el

26 de junio de 1641, el Sr. Mateo de Barraza suárez, diocesano, comenzó a firmar los

.. Clero regularesel que estásujetoa una reglade vida (regula) COmo eselcasode lasordenes religiosas,entre

ellasla Compañíade Jesús. t
., Churruca Peláezel al. Elsurde Coahuila en el siglo XVII, p. 3J.

.. ¡bid.• p.35-36.
'" ¡bid.• p.35-36

35



UroSergio Amomo Lorona t'aez

libros de bautismo de dicho lugar. Es decir, el obispo de Durango creó la parroquia

de Parras de manera simultánea a la de San Pedrode La Laguna. Mateo de Barraza,

primer cura de Santa María de las Parras, era natural de Durango, nacidoen 1602,hijo

legítimo dc Mateo de Barraza y de Bemardina Suárez."

A pesar de lo anteriormente dicho. el proceso de lucha y entrega de las

misiones jesuitas laguneras duró más de una década. En 1653, el padre provincial

redactó una "Declaración e instrucción de cómo se ha de entender y parcticar el

orden de Ntro. P. General acerca de los bienes rayces de la Mission de Parras".

De acuerdo con esta instrucción fechada el 22 de mayo de 1653, las misiones eran

como casas profesas, y no podían tener dominio de bienes raíces. Por lo tanto, el

dominio de los bienes raíces que tenía la residencia de Parras, pertenecía al Colegio

de Guadiana (Durango). La administracióny usufructo de dichos bienes, pertenecía al

Rector en tumo de la Misión de Parras, para que conformea su arbitrio y disposición,

gastara los frutos de dichos bienes raíces en sustentar a los religiososde la Misiónde

Parras, adorno de la iglesia y demás gastos necesarios para el alivio de dichos padres

misioneros."

Sobreel proceso de secularizacióri de las reduccionesjesuitas de La Laguna

nos da cuenta el padre Dionisia Gutiérrezen su Carta-Informeal obispo de Durango

(Llamada "Historeta de La Laguna"por Melchor úñez de Esquivel) fechadael3l de

diciembrede 1786:

"Las cabeceras de estas reducciones o capillas eran Parras y San José de

las Habas o San Pedro, de donde se conducían los misioneros [jesuitas]

aquí y allí, según las mudanzas de la laguna y rancherías. En el año de mil

seiscientos quarenta y uno se establecieron curas doctrineros presentados

por su Magestad y colados en el pueblode Parras y en San Pedro o San José

de las Habas de la laguna"."

La parroquia de San Pedro-ya secularizada- no prosperó, y poco a poco

se fue despoblando. El último párroco titular fue el padre Vicente Martínez Rico,

hacia 1650. Después de él los párrocos fueron interinos, hasta que en 1683, García de

Legaspi, obispo de Durango, por medio de un decreto de visita, suprimió la parroquia

de San Pedro de La Laguna y anexó su territorio y jurisdicción a la parroquia de

Parras.

La razón de este despoblamiento del partido de San Pedro y su cabecera

fue, más que nada, de carácter hidrológico. Los primeros jesuitas que describieron

la región habían notado que, las migraciones de los indios laguneros por el rumbo de
lO ¡bid.•p.32.
" lbid. p. 39.
TI Corona Páez y Sakanassi Rarnirez, Tríplico de Sanla María de las Parras. Ayuntamiento de Saltillo y
Universidad Iberoamericana Torreón. Torreón. 2001, p. 48.
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la laguna dependían, en gran medida, de los cambios hidrológicosocasionados por

las avenidas del río Nazas, y de las mudanzas que éstas causaban en los cauces del

agua superficial y de la morfología de La Laguna grande (o lagunas). Escribían a sus

superiores.

"la laguna grande. tiene de voj 35 leguas",' ) y a conservarse todo el año

llena, pudiera sustentar mucha gente, así con el pescado como con la

volateríaque por quatro meses tiene en grandíss[i]monúmero yeso, como

no es la corriente del Río perpetua, se seca en partes y así, los que viven en

ella son forcados a seguir el agua quando se les aleja y mudan sus puestos

dos y tres veces al año, según las crecientes y menguantes" 74

Para el último tercio del siglo XVII, un gran número de las poblaciones del

partido de La Laguna ya había desaparecido. El padre Dionisia Gutiérrezatribuye a

los cambioshidrológicos-concretamente al cambiode curso del Río Nazas- haber

sido la causa principal de la despoblación de las misiones jesuitas en dicho partido :"

"La [.. .] relación que aquí me hicieron los jesuitas en el tiempo que los

alcanzé, daba por asentado que el motivo de haberse despoblado el Pais

de La Laguna. o Bolsón, de los innumerables Yndios que lo habitaban,

alzándose y remontándose para lo interiordel Bolsón hacia el Norte, había

sido la inmatura entrega de sus Misionesy establecimiento de Doctrineros

Seculares [... ] Yo, con atenta meditación, registro de documentos e

inspección del terreno, estoy firmemente persuadido de que el motivo

del despueble de San Pedro, Pozo, Cinco Señores y demás Misiones, y

asimismo el alzamiento de los Yndios Bárbaros fue natural consequencia de

la mudanzade las corrientes de agua. y lo pruebo [.. .].'6

y efectivamente, usando los registros sacramentales de Parras y sus propios

recuerdos, el padre Gutiérrez da un buen número de ejemplos de lugares antes fértiles

por la presencia del agua. y para entonces ya secos.
Si entendemos la importanciaque para el hábitat y sustento de estos indios

" Boj: perímetro. en este caso. de unos 140 kilómetros. ~ bien. uno~ 45 kilómetros de di ámetro si la lag~~a
fuera completamentecircular. Eltérmino "laguna grande era para diferenciarla de la de Guatimape, también
en la NuevaVizcaya. Losmisioneros jesuitas de Parras al padre visitador. Parras. 26 de octubre de 1609. Copia

en el AIl JAE.

74 Principiosque tuvo la misión de Parras. Papelesde la fundaciónde la Compañía de Jesús en Parras, A.G.N.

Ramo Jesuitas.Vol. 33, ff. 61-63. . ..
75 A manera de ejemplo. entre otros. menciona el azolvamiento de los cauces del Río Nazas que se dtrlglan
hacía el sudeste, hacia la región de Matamoros y Viesca, y cómoen 1781 estos cauces dejaron de correr para
engrosar elque iba hacia Tlahualilo, hacia el norte. . .
,. Corona Páez y Sakanassi Ram írez, Triptico .Ir Santa Maria de las Parras. Ayuntamiento de Saltillo y
Uni\'er~idad Iberoamericana Torreón, Torreón. 2001. ppA9.50
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1.1!'II I1" IIlS 1"IIia el agua. nos quedará claro que sus asentamientos dependieran de la

(lI ,'s,'lIcia <Id líquido. El jesuita cordobés Andrés Pérez de Ribas -quien visitó la

regi ón y publicó su libro Triunfos en 1645- comenta sobre la importancia del agua

en la cultura de los aborígenes. y en particularde los indios "que nombran laguneros"

"pohlados a las márgenes de la lagunaque llaman Grande de San Pedro, y algunos de
d ios en las isletas que hace la misma laguna":

"El sustento de estas gentes que pueblan los contornosde la laguna, además

de la abundancia del pescadodicho, es también de gran suma de patos, que

a ella vienen y hacen sus crías, donde los indios con sus flechas fácilmente

las matan. De otra traza y gracioso engaño se valen para esta caza [...] que

cogiendo el indio cazador un casco de media calabaza redonda, con sus

agujeritos para mirar por ellos, se le pone sobre la cabeza y arrojándose

al agua, zambulle en ella todo el cuerpo de manera que no parece más de

la media calabaza; acércase mansamenteadonde está entretenida, nadando

sobre el agua la manada de patos, entremétese entre ellos el que les parece

es calabaza y no laextrañan, porqúelas ven muchas veces en su laguna yaun

de propósito dejan cascos deellas allí: y por debajo del agua va mansamente

el indio cogiendo por los pies y zambullendo patos a lo hondo. de donde no
salen sino hechos presa y sustento del hombre"."

Pero volviendo a la desaparición legal de San Pedrode La Laguna en 1683,

mencionaremos que para esta supresión, mucho contaron los ataques de los indios

bárbaros. Mesesantes, en octubrede 1682, la feligresíade San Pedroestabaconstituida

principalmente por indios de dos etniaso grupos, los "Laguneros" y los "Bahaneros",

Sus gobernadores indios eran, del primer grupo "Don Bernavé del Corral" y del

segundo,"Don Martín Flores". Estosdosgrupos de feligreses habíanmanifestado con

alarma la presencia de indios enemigos (probablemente Tobosos) recién acampados

cerca de sus territorios. Tanto Laguneros como Sahaneros temían que los bárbaros

los asolacen y que les robaran sus mujeres. Estos dos grupos de indios aculturados

mostraban en sus costumbres el procesopor el cual habían avanzadodesde la época

de losjesuitas. Poseían cabildos, usabannombrescastellanos. aunquemuchosde ellos

requeríande intérprete para entendero hacerseentender en castellano. Los Laguneros

y Bahaneros, ante el empuje de los Tobosos, estaban a su vez acampados cerca de

Parras,en el "Sitio de Andrada". Se quejaban además de maltratosa manosde quien
era párroco interino de San Pedroen 1682, Joseph de Zamora,

Meses después, en agosto de 1683, el capitán Rodrigo García, Teniente de Alcalde

n Pérez de Ribas, Andr és, Triunfos de nuestra santa Fe entre gentes las más bárbaras yjieras del Nuevo Orbe.
Editorial Layac, México, 1944, Capitulo Primero, Libro Undécimo, pp. 246-247.
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Mayor y Capitán a Guerra de Santa María de las Parras, tuvoqueordenarnuevamente

que los indios laguneros fueran llevados desde San Pedro de la Laguna a las afueras

de Santa María de las Parras,con sus mujerese hijos, "como siempre lo an hecho en
tiempo de guerra", 78

Fueron la recurrenciade estos ataques. la poca población de San Pedro (que

antes había sido la cabecera que más gente contaba en su partido) y las denuncias

de maltrato, las razones que convencieron al obispo Garcia de Legazpi de que debía

liquidar la parroquía y añadir su jurisdicción eclesiástica a la de Parras, que era. por

mucho, un lugar más seguro,

Es de suponerse que en el momentoen que dejó de existir San Pedrode La

Laguna como parroquia y como centro de población, desapareció el partido de La

Laguna, y de la vieja alcaldía mayorde Parras, Lagunay Río de las Nazasdebe haber

quedadosolamente Parras y su partido. ya acrecentadocon el de San Pedro.

"El Venado" y "Cinco Señores": Las últimas misiones de la Compañía
en La Laguna

Aunqueen lo religioso los pueblos de Parras y San Pedro dejaron de ser administrados

por los jesuitas en 1641 . las misiones de la Compañía en La Laguna continuaron

existiendo por particular encomienda de los obispos de Durango a la Compañía de

Jesús. Precisamenteen 1683,el año en que fue suprimida la parroquia de San Pedro.

se establecieron en las afueras de Parras algunos indios de nación"Cabeza", mismos

que solíanvivir en San Sebastiándel Pozo. El obispo García de Legazpile pidióa los

jesuitas de la residencia de Parras que se hicieran cargo de ellos para doctrinarlos y

civilizarlos. Los jesuitas aceptaron,y se encargaron de ellos.

Los indios de la "nación Cabeza" eran muy belicosos, enemigos de los

españolesdesde antiguo, y en 1683,que fueel año en que el obispo pidióa losjesuitas

que se encargarande ellos, tenían su "ranchería" (campamento)en "El Venado". Este

sitio estaba a 4 leguas al poniente de Parras (unos 16 kilómetros). Su caudillo era

"Don Pedro", un "yndio principal mui belicoso" quien era el jefe de un grupo de

40 indios con sus familias. Los "Cabezas" fueron invitados a vivir "doméstica y

pacíficamente"."

El año de 1723 se comprobó que los "Cabezas" habían conspirado junto

con los indios bárbaros para matara los españoles y a las autoridadesde su reducción.

Por esta razón, y porque huyeron o fueron ahorcados o desterrados, la tutela de la

Compañíade Jes ús sobre ellos cesó."

Otra misión jesuita del siglo XVIII lo fue "Cinco Señores", actualmente

AHCSILP.11de agosto de 1683, Exp. 5t2.
" AHCSILP, 31de mayo-8 noviembre 1683. Exp, 511.
aoCo ro na Páez y Sakanassi Rarnirez, Trípríco de Santa ,\1aría di las Parras. p. -19.
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conocida WI110 Nazas, Durango. El nombre "Cinco Señores" denominaba a Jesús,

María, José, Joaquín y Ana. Esta misión se fundó como pueblode indios hacia 1715,

con el nombre de "Pueblo de losCinco Señores del Río de las Nazas".Asus primeros

pobladores, el gobernador de la Nueva Vizcaya les ofreció aperos y semillas para el

cultivo de la tierra." En 1719 ya había un misionerojesuita, y parte de las siembras

del lugar se destinabana su sustento. Se levantaba también unapequeña iglesia." En

1725 mínistraba en ella el padre Juan Antonio de Arag ón, sj.83Años más tarde, en

1745, el padre Juan Ramírez de Arellano, sj , dejó constancia de su carta memorial

enviada al ProcuradorGeneral de losjesuitas en Nueva España, Diego Verdugo." En

1767, el año de la expulsiónde los jesuitas, se ventilaba la erección de la parroquia

del pueblo de Cinco Señores, es decir, su secularización.v Estosignificaríaque Cinco

Señores fue una de las últimasmisionesjesuitas en La Laguna, tal vez la postrera.

Si hacemos una somera comparación entre las misiones jesuitas de

La Laguna y las del Paraguay, encontraremos diferencias de peso que nos harán

comprender mejor lo que fue la actividad de los religiosos de la Compañíaen nuestra

comarca.

En las reducciones del Paraguay, los nativos llegaron a construir en

elemento clave de una próspera y muy significativa economía misional. con sus

cultivos de algodón, caña de azúcar, hierba mate, con la ganadería y la industria

artesanal del cuero. Los nativos crearon una ríqueza tal que las reducciones

compitieroncomercialmentecon ciudades españolas comoAsunción o BuenosAires.

La acumulación de excedentes permitióa la Compañía de Jesús otorgar apoyo a sus
colegios en la Am érica."

Las reducciones jesuitas de La Laguna no corrieron con la misma suerte.

Solo porcentajes muy pequeños de los indios aborígenes aceptaron las prácticas

agrícolas. En 1598,la reducciónoriginal de Santa María de las Parras contabacon una

mayoría de población aborigen. Pero en 1692, el pueblo tenía 147 familias de indios

en total, de las cuales solamente 8 (un 3%) provenían de "chichimecas" fundadores,

y otras 87 (un 59%) provenían de tlaxcaltecas de Saltillo. Las otras 52 familias(33%)

provenían de mezclas y castas, y se consideraban hasta cierto punto, marginales.

Los jesuitas no pudieron construir en La Laguna una próspera economía

basada en el trabajo de los aborígenes. No obstante, los españoles y los tlaxcaltecas,

habitantes no aborígenes de la misión, desarrollaron una fuerte economía basada en

la producción de vinos y aguardientes. El establecimiento de viñedos y la producción,

primero de vinos, y luego de aguardientes de orujo y de borras era una actividad no

" AGN. Real Audiencia. Indio s (058) . Vol.42. Exp. 173. 1719.
" AGN . Real Audiencia. Indios (058) . Vol.42, Exp. 175. 1719
Il AGN . Indiferente Virreinal , Caja 5487 - 066. 1725.
.. AGN . Indiferent e Virre inal, Caja 4904 - 039,1 745.
Il AGN . Regio Patro nato Indian o. Clero regular y secular (024) . Vol. 119. Exp. 8. 1767.
lO Cfr. La expulsión de los jesuitasde las daminiosespalio/es en Biblioteca Miguel de Cervan tes.
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solamentepermitida, sino tambíénprivilegiadaen la NuevaVizcaya." Lostlaxcaltecas

fueron los herederos naturalesde los chichimecas fundadores, pues mientras que los

primeros decrecieron en número por enfermedad, por mestizajeo por deserción, los

segundos crecieron en número y heredaron los beneficios que les otorgaban las leyes

por ser indios y por ser tlaxcaltecas. A partir del 13 de enero de 1629, los tlaxcaltecas

solían ir desde San Estebade la Nueva Tlaxcala (Saltillo) a las minasde sal de Home

(salinas de Viesca, Coahuila) en virtud de la licencia y facultad que les otorgó el

gobernador de la ueva Vizcaya para que extrajeran sal de dicho lugar, ubicado en

la jurisdicción de La Laguna." Parras era paso obligado hacia las salinas, lo cual nos

permite suponer que muchos de los tlaxcaltecas que la poblaron,se quedaronen ella

por estas idas y venidas.
Los jesuitas participaron de la economía vitivinícola hispano-tlaxcalteca

de Parras, por medio de la producción de sus propios vinos y aguardientes, por los

censos y capellanías que los vitivinicultores establecían en su favor, o bien, por las

rentasde su hacienda de Hornos.Al parecer, los jesuitas aportaron- hacia 1659- la

Capilla de la haciendajesuita de "Los Hornos" 89

" Cfr. Corona Páez,Sergio Antonio , La vitivinicultura en el pueblo de Santa María de las Parras . Producción
de vinos, vinagres y aguardientes bajo el paradigma anda luz (siglos XVII y XVlll . AyuntamienlO de Torreón.

2004.
.. Archivo Municipal de Saltillo, P.M.•e 1, e 41. Hipólito de Velasco, marqués de Salinas . gobernador y Capitán
General del Reyno y provincias de la Nueva Vizcaya. licencia para sacar sal de la laguna contigua a estos
terrenos. Salt illo. 13 de enero de 1629. Cfr. vald és Dávíla, Carlos Manuel. Dávila del Bosque. lldefonso, San
Esteban de la Nueva Tlaxcala. Documentos para SI/ historia, Salullo, 1991.

" Fotografía de Louis Rod z.

41



. , ... .: . los oruios como una innovación para Parras.?"
h ', 1I ,,1" l' ia d" la destilaci ón de J I so de la economía estaba en

. • ' 11 eI caso de Parras e grue
I{I' 1111 111'11.1" . dll\ 'l11o S que e ran los Urdiñola, los

' " . , " l . cosecheros y/o ganaderos, como e
11 1:111"" ,k I"s l ' rra tc mcn es d I eblo tlaxcalteca y

. . . I iesuitas así como en las manos e pu
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Altar de la capilla. Retablo ornamentadocon estípitesy santos jesuitas 91

I d tilación de los orujos, particular mente el padre
'lO Hacía tiempo que los jesuitas experimentaban con a es

Atanasio Kircher, sj.

" Fotografia de louis ROOz.
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Mientras que en las reducciones del Paraguay llegó a haber 44 pueblos (15 en

Argentina. 7 en Brasil, 8 en Paraguay y 14 en Bolivia). en el caso de La Laguna,

los viejos pueblos jesuíticos comenzaron a desaparecer con la secularización de las

misiones en 1641. En 1683 desapareció San Pedro de la Laguna, y a un siglo de

fundada la primera(en 1698) solamente Parras Subsistía. y la nueva pequeña misión

del Venado. de los indios "Cabezas",

El legado de los jesuitas de La Laguna fue, más que nada, educativo. No

solamente evangelizaron a los indios gentiles. sino que, con sus ideas progresistas y

abiertas al cambio. formaron a la población hispano-t1axcalteca de Parras, la cual sería

el componente principal de la sociedad lagunera ColoniaL Reforzaron aquellas ideas

que valoraban la dignidad del ser humano y la bondad de la creación. La humanidad

tenía derecho a su felicidad y a recibir toda clase de bendiciones si los principios,

los medios y los fines involucrados en ello eran buenos. El hombre era hijo, amigo

y mayordomo de Dios, y podía y debía alabarlo COn su trabajo y talentos haciendo

fructificar su herencia, la tierraentera.

Laexpulsión de losjesuitas

.• os. Don Pedro Tamarón por la gracia de Dios y de la Santa Sede

Apostólica obispo de Durango, del Consejo de su Majestad, hacemos saber

que ha llegado a nuestras manos una Real Cédula, su fecha en El Pardo a

cinco de abrilde este corriente año, la qUe besamos y pusimossobre nuestra

corona y hemos obedecido'' ,»

Con esta palabras comenzaba la carta Pastoral del 20de agosto de 1767que

el obispo de Durango dirigió a sus feligreses, para dar a conocer que la expulsión y

extrañamiento de losjesuitasde Santa María de las Parras, ocurrida dos meses antes,

tenía la aprobación del clero, y que se trataba de una orden firmada el 27 de febrero

por el mismísimoCarlos 1lI, rey de España y de sus territorios americanos. La parte

más importantede dicha orden decía, a la letra:

"He venidoen mandar extrañar de todos mis dominios de España,e Yndias,

Yslas Philipinas y demás adjacentes a los Regulares de la Comp[añí]

a assí sacerdotes como coadjutores o legos que hayan hecho la primera

professión, y a los novicios que quisieren seguirles, y que se ocupen todas

las temporalidades de la Compañíaen rnisdorninios [... ] ,93

EI2 5 de junio de 1767 fue el día indicado Porel monarcapara que en todos

. AHCSILP, Exp. 374.

·" {bid.
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los silios de Nueva España donde hubierajesuitas, éstos fueran apresados y enviados

a Verucruz para su destierro. La orden del rey era clara y contundente. Los jesuitas

debían ser expulsados, y sus bienes, intervenidos.
Hasta cierto punto, esta orden de Carlos 1II, conocida como Pragmática

Sanción , era el resultado de años de propaganda en contra de la Compañía de

Jesús. Entre 1750y 1756 había tenido lugar la "Guerra Guaraní" entre indios de las

reducciones del Paraguay-capitaneados poralgunosjesuitas- y las tropas hispano

portuguesas. Como era de esperarse, los jesuitas fueron acusados de resistencia a

la autoridad y de ideólogos del regicidio o tiranicidio," términos deliberadamente

igualados por la propagandaantijesuítica y que se referían la famosa tesis propuesta

por el padrejesuita Juan de Mariana sobre el tiranicidio. Los jesuitas comenzaron a

ser motejadoscomo enemigos de la monarquía. En Portugal,el marqués de Pombal,

ministrodel rey,publicó la Relación abreviada de la república que los jesuitas de las

provin cias de Portugal y España establecieron en los dominios ultramarinos de las

dos monarquias, y de la guerra que en ellas han movido (1757) acusándolos de ser

enemigosde Portugal. Otro libro que causódañoa la imagende la Compañíade Jesús

fue Historia de Nicolas 1, rey de Paraguayy Emperador de los Mamelucos.

En España, se les culpó de los motines de 1766, acusándolos de querer

instalar un rey que fuera sumiso al papa. De aquí que para 1767, Carlos lIItomara

cartas en el asunto, expatriandoa los jesuitas de todos los territorios bajo su reinado.

El 3 de septiembrede 1759losjesuitas fueron expatriados de Portugaly sus territorios,

yen 1764fueron expulsadosde Francia.

En 1773, el Papa Clemente XIV suprimió públicamente la Compañía de

Jesús en todo el mundo, si bien al año siguiente, en carta privadaa la zarinaCatalina

La Grande aprobó su existencia en Rusia. Este reconocimiento lo confirmó Pío VI

desde el inicio de su pontificado. El 7 de marzo de 1801, Pío VII confirmó a la

Compañía de Jesús en el Imperio Ruso con el breve Catholicae Fidei . El 3Dde julio

de 1804, con el breve Per A¡¡as se reconoció el derechoa existir de la Compañía en

el Reinode las Dos Sicilias. La Compañíade Jesús fue totalmente restaurada el 7 de

agosto de 1814 con la bula Sollicitudo omnium ecclesiarum de Pío VII.

Restauraciones del siglo XIX

En España, Fernando VII, restaurado al trono tras la tormenta napoleónicay liberal,

firmó la restauración de la Compañía en todos sus reinos, por la real orden de 10de

septiembre de 1815. En la Nueva España.el virrey Félix María Calleja del Reydio a

conocer la decisión del rey por el bando del 24 de febrero de 1816.

94 El tiranicidio al que se refería el padre Mariana consistía en el derecho a dar muerte al tirano que se imponía
al pueblo y que no quería renunciar a su poder, no quería renunciar aseguir tiranizando, a seguirse imponiendo
ya seguir oprimiendo.
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A la Comarca Lagunera, la noticia llegó en mayo de 1816 a través de una

circular del deán de la catedral de Durango (la sede estaba vacante) y la copia del

bandodel 24 de febrero del mismo año. Las poblaciones donde los párrocos leyeron

a sus fieles en voz alta la orden de restauración fueron Cuencamé, Cinco Señores

(Nazas), Mapimí, San Pedro del Gallo, San Juan de Casta (ahora León Guzmán),

Álamode Parras (Viesca) y Parras. Decía la circularde Durango:

"Deseando nuestro ilustrísimo maestro venerable deán y cabildo

gobernador en sede vacante que en todas sus partes se guarde, cumpla

y ejecute lo determinado por Su Majestad sobre el restablecimiento de

la Orden religiosa de la Compañía de Jesús en los reinos de las Indias e

islas adyacentes y Filipinas, en los términos que expresa, me manda dirija

a vuestras excelencias el adjunto ejemplar del bando publicado por el

excelentísimo señor Virreyde Nueva España, que inserta aquella soberana

declaración, para que la hagan entendera sus feligreses, leyéndoselas en un

día festivo inter misarum solemnia, y que así hecho, la trasladen en el libro

correspondiente para perpetua constancia, remitiendola oportunamente a la

posible brevedad para iguales fines, a los demás párrocos de la cordillera

del margen para que puesta a continuación, dé cada uno de ellos razónde su

cumplimiento y el último la devuelvaa esta Secretaría de mí cargo = Dios

guarde a vuestrasmercedes. Durango, mayodos de mil ochocientos diez y

seis = José Miguel de Yrigoyen, Secretario de Gobierno = Señores curas

del margen."

La Compañía comenzó a reorganizarse poco a poco, ya que en 1816

solamentehabíatresancianosjesuitas en toda la NuevaEspaña: José María Castañiza,

PedroCantóny AntonioBarroso."

El obispo de Durango, Francisco Castañiza, logró que a la diócesis de

Durango le enviaran a dos jesuitas, quienes fueron lospadres FranciscoMendizábal e

IgnacioLyon. Reabrieron el colegio de la Compañíaen Durango, si bien tuvieronque

hacerloen otro edificio."

La Compañía de Jesús restaurada en la Nueva España crecía en número

de miembros, pero en 1820 la revuelta de Rafael del Riego obligó a Fernando VII a

aceptaryjurar la Constitución de Cádiz, liberaly jacobina. El rey se obligó a suprimir

todas lasórdenesreligiosas, incluyendoa la Compañía deJesús, tantoen la viejacomo

en la Nueva España. Le tocó al virrey Juan Ruizde Apodaca ejecutar en Méxicoesta

orden. Losjesuitas de la recién restaurada provincia la acataron y fueronnuevamente
" AHCSILP, Exp. 743, No. 29.
'" López de Lara sj. Pablo, Losjesuitasen México. Breve historia decuatrosiglosde la Provincia Mexicana 1572
1972. México. Buena Prensa, 2001, pp. 78-79.
" Ibid. p. 80.

45



Dr. Sergio Antonio Corona Páez

suprimidos y despojados de sus bienes." Losjesuitas de Durango se reunieron en la

CiudaddeMéxico,con los demás, para recibirinstruccionesdel padreProvincial. Eran

por entonces 37 religiosos: 13 sacerdotes, incluyendo al Provincial; 4 estudiantes, 4

hermanos, 7 noviciosestudiantes y 9 novicioscoadjutores. Se decidió que viviríanen

pequeñas comunidades. Los sacerdotes fueron asimiladosal clero secular. Cadaquien

vivía comole era posible su vida de jesuita, donde hallaba alojamiento."

Durante el siglo XIX, la Compañía atravesó por nuevas supresiones,

restauraciones y vicisitudes, según fuera el clima político de México. A la caída

de Iturbide, en 1823, inició un desorden político que duraría décadas. Los jesuitas

que quedaban en México nunca dejaron de brillar individualmente en el panorama

político, social y religioso de la joven nación. Algunos fueron diputados, Rectores

de Colegios (como el padre Luis Gutiérrezdel Corral lo fue del Colegio Carolino de

Puebla)y hasta presidentes del Congreso, como fue el caso del padre Arrillaga, que

fue diputado por el Distrito Federal en 1834, y Presidente del Congreso en 1835 y

1836. De 1838a 1843fue senador y formó partede la Junta Nacional Legislativa.!"

Pero no sería sino hasta el 19 de septiembre de 1853 -tras 33 años de

supresión- que el presidente Santa Anna firmó el decreto de restauración de la

Compañía de Jesús en México, facultándola para abrir colegios, templos y misiones.

Permitió la entrada de otros jesuitas, aun extranjerosy la apertura del noviciado.'?'

Sin embargo, dos años después, el presidente interino Comonfort firmó un

decretoqueanulaba el de SantaAnna sobre la rehabilitaciónde la Compañíade Jesús.

El 26 dejunio de 1855 se le notificóal Provincial Arrillaga que la Compañíaquedaba

suprimida, y sus bienes, confíscados.!"
Más tarde, en 1873, el gobierno de Sebastián Lerdo de Tejadaexpulsó del

país a losjesuitas de origen extranjero.'?'

En 1878, a petición del obispo de Linares (Nuevo León) los jesuitas

mexicanos de Texas se hicieron cargo de dos obras en el estado de Coahuila: la

parroquiade PiedrasNegras y cl Colegiode SanJuan Nepomuceno, en Saltillo(1878

1914). Este afamado colegio tuvo alumnos de Nuevo León, Coahuila, Tamaulipas,

San Luis Potosí, Chihuahua, Sonora, Durango, Zacatecas y Aguascalientes.!"

El siglo XX

El presidente Porfirio Díaz, por decirlo así, toleró la reorganización de la Provincia

Mexicana fundada por Francisco de Borja. Ejercitando su derecho de Provincia

" ¡bid. p. 80.
" ¡bid. p.81
'00 ¡bid. p. 82-84
101 ¡bid. p.85

'" ¡bid. p. 87
," ¡bid. p. 99.
IlH¡bid. p. 103. 137
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plenamente restablecida,el 24 de abril de 1908se reunióen el Colegiode Mascarones

de México, la Congregación Provincialde la Compañíade Jesús, que de hechoera la
31' desde la fundaciónde la Provincia, en 1572.105

Desdecl año dc 1900,los jesuitas ya estaban de regreso en Parras, con una

pequeñacomunidadde dos padres y dos hermanosa cargo de la vieja iglesia de San

Ignacio, y de la residenciaanexa donde estabael colegio.ros No deja de ser interesante

que el obispo de Saltillo le haya devuelto a la Compañía de Jesús su antigua misión

de Parras, ya que en esta ciudad las parroquias son atendidas exclusivamente por

religiosos de esta Orden. Han prestado servicio en esta ciudad los jesuitas Salvador

Martínez Aguirre, Guillermo Terrazas, Ignacio López, Eduardo Margáin, Toribio

Bracho,Gabriel Romo, Rafael Sánchez Dueñas, José Ma. Castillo, AgustínChurruca

Peláez, ArmandoGarza D., TomásOrtiz, Joaquín Mora, Guillermo Ameche, Juan N.

Urzúa,Javier Escobedo,Luis Escaleray PedroSalazar. Por supuesto que el ministerio

del magisterio ha seguidovigenteentre estosmodernos jesuitas. La escuelasecundaria

y preparatoria "Parras" que en 1975estaba a cargo del padre Federico Chávez Peón,

contaba por entonces con 419 alurnnos.!" Las antiguas visitas de las reducciones

jesuitas se han multiplicadomuchasveces, ahora son 64 diseminadas en un área de 10

mil kilómetros cuadrados.

En la época de Madero, 191 1-1913, los jesuitas de México siguieron su

ritmo de vida, casi normal. Fue la revolución carrancista la que desestabilizó la

relativa tranquilidad con que habían vivido y trabajadodurante el Porfiriato. Enjunio

de 1913,Villa tomó Durango y expulsó para la Ciudad de México a dos padres y un

hermanojesuita que trabajaban ahí.108

En marzo de 1914, Villa entró a Saltillo. El 3 de junio de ese año, se hizo

presente en el Colegio de San Juan Nepomuceno. Los jesuitas extranjeros habían

salido ya oportunamente. Solo quedaban 6 padres y 9 hermanos mexicanos. Villa

les pidió que le dieran, o le consiguieran con sus amigos ricos, un millón de pesos.

Como no pudieronhacer ni lo uno ni lo otro, Villaencerró a los padres en un cuarto.

Las tropas ocuparon el colegio, y casi lo derriban buscando tesoros escondidos. A

los religiosos los embarcaron en un tren rumbo a Piedras Negras. Los hermanos, en

cambio, fueron dejados en libertad porque no vestían sotanas. Los villistas pensaron

que eran merosempleados del colegio.

DelaTarahumara, PanchoVillaexpulsóa 4 padresy a otros tantoshermanos

extranjerosque se refugiaron en El Paso, como los de Saltillo.

Desde 19I3, las tropas carrancistasse habían hecho fuertes en Parras;pero

no fue sino hasta enero de 19I4 que expulsaron a los jesuitas del viejo Colegio de

'lIS ibid. p.112.
''" ¡bid. p. 109.
'07 Hernández Garcla, sj, David. Jesuitas en La Laguna. Universidad Iberoamericana Torre ón. Torreón . 1998.
p. s.
IlNiLópez de Lara, Op.cit.. p. 137.

47



Dr. Sergio Antonio Co ro na Páez

SanIgnacio.
Losjesuitas en el exilioestadounidense comenzarona reorganizarse. El 31

dejulio de 1917,el padre Renaud. Provincial para México, bendijo lo que habría de

serel noviciadode Fort Stockton,Texas. vistiendo la sotana de jesuitas los primeros

4 novicios. El 31 de julio de 1925 se trasladaron a un lugar más amplio, que sería

conocido como YsletaCollege o ColegioMáximo de Ysleta."?

Durante el período provincial del padre Luis Vega, en los tiempos álgidos

de persecución religiosa, el superiorde la residencia de Parras, Coahuila, fue fusilado

portropasgubernamentales el 14de febrero de 1929,bajo el cargode haberasesinado

a traición al coronel Fernando Vi 11arrea1de la Fuente, comandantemilitarde la plaza.

El padreChurruca PeJáez parece haberesclarecido la inocenciadel padreMaduroen

Trozos de la Historia de Parras, edición 1992.110

Durante la persecución callista, todas las residencias suspendieron el culto

y losjesuitas se dispersaron. En 1929, despuésde los arreglos religiosos, volvieron a

sus antiguasactividadespastorales.

El 15de agostode 1931, el padreVega fuesucedido porel nuevoProvincial.

el padre Enrique María del Valle Iturbe. El padre Valle, como provincial. contaba

con 397 jesuitas perseguidos. desterrados y repartidos por varias partes de Estados

Unidos, por toda la República Mexicana y por Centroarnérica.'!'

Parroquia del Carmen, en Torreón, 1932.
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1933 queda como superior y párrocoSamuel Ginori, sj, y posteriormente se integran

Héctor Secando, sj y el hermanocoadjutorAntonioOlariaga. En 1935 llegaJosé Ma.

Peña, sj y el hermano coadjutor Francisco Vega. En la evangelización y predicación

de la parroquia y su jurisdicción trabajaron jesuitas como GustavoSotaCarrillo,Juan

Cañizal, Benjamín Campos, Luis Ortiz de Montellanos, Ramón Gómez Robleda.

SalvadorQuintero,Antonio Romo,Toribio Bracho, el recientemente fallecido y muy

querido Ricardo Rizo, Rafael Soto, Manuel Herrera, León Franco, Daniel García de
Albay muchos otros."?

Las capillas que fundaron losjesuitas en la jurisdicción de la parroquia del

Carmen, como eran el Sagrado Corazón (Colonia Los Ángeles) Cristo Rey, Sagrado

Corazón (Calzada Cuauhtémoc) y nuestra Señora de San Juan de los Lagos, ahora

son populosas parroquias. Fue tan eficazel trabajo de evangelización, predicación y

atención a los diversos puntosde la parroquia y su jurisdicción, que en 1958 la Santa

Sede erigió el Obispado de Torreón, tomando por iglesia catedral precisamente al
templodel Carmen.'!'

Fueron párrocos del Carmen los siguientes jesuitas: Gustavo Caballero

(1932), Samuel Ginori (1933), Leobardo Fernández (1942), Francisco García de

Quevedo(1948), Francisco Zambrano (1951), León Franco (1954) YFrancisco García
de Quevedo(1957).

La Escuela Preparatoria Carlos Pereyra

La Escuela CarlosPereyra en la actualidad

En las cercanias de la antigua visita que los jesuitas, a principios del siglo XVII,

denominaron "pueblo del cacique Aztla", surgió, durante el último tercio siglo

XIX, una tríada de poblaciones: Lerdo, Gómez Palacio y Torreón. Y aunque estas

ciudades se encuentran en el territorio de la vieja jurisdicción de la alcaldía mayor

de Parras, Laguna y Río de las Nazas, no participaron en los eventos que nos han

venido ocupando hasta este momento por la sencilla razón de que no existían. Pero

muchosde sus pobladoresdescendían de aquellosrecios colonoshispano-tlaxcaltecas

educadospor los misionerosjesuitas.

De esta tríada de ciudades pronto destacó por su importancia agrícola e

industrial la ciudad de Torreón, elevada a tal categoría el 15 de septiembre de 1907.

Apenas25 añosdespués-siendo Provincial de la CompañíadeJesúsel padreEnrique

María del Valle lturbe- llegaron losjesuitas para incorporarsea la vida citadina. En

1932 se le encomendó a la Compañía de Jesús la parroquia de Nuestra Señora del

Carmen, la cual comprendíala mitadde la población. El primersuperiory párrocofue

GustavoA. Caballero.sj, acompañado de Julio Vértiz,sj. Desdeel 8 de septiembre de

''' /bid. pp. 148·149
IIO /bid. p.lSI.

'" /bid. p.1 53-154.
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Desde 1932, cuando llegaron los jesuitas a Torreón, surgió entre ellos la inquietud de

complementar la predicación con la docencia, la cual constituye desde siempre uno

de los grandes carismas de la Compañía. En principio, se trataba de complementar la

instrucción religiosa con una formación educativa de nivel inspirada en los valores del

humanismo cristiano. Se sentía en el aire la necesidad de contar con una preparatoria

que correspondiera con el tamaño de la ciudad y con los principios católicos de la

población, ya que estaban vigentes los lineamientos educativos socialistas de Lázaro

Cárdenas.

Fue el padre Leobardo Fernández, sj, párroco del Carmen desde 1942, quien

se propuso realizar la idea del colegio jesuita como una alternativa para las familias

de Torreón y La Laguna. Para ello, entusiasmó en este proyecto al Lic. Isaac Guzmán

Valdivia y al gerente del Banco de México, el señor Alberto E. Rodríguez.

En agosto de 1942 se obtuvo el reconocimiento de la UNAM para el plan de

estudios de la que sería llamada desde entonces Escuela Preparatoria Carlos Pereyra,

llamada así en honor del ilustre historiador coahuilense. Así, en agosto de 1942, a

diez años de la llegada de los jesuitas, comenzó a funcionar lo que coloquialmente

llamábamos "La Pereyra" , en unas aulas rentadas a la secundaria oficial "Venustiano

Carranza" de Torreón.'!"

El 14 de septiembre de 1950, el cabildo de Torreón, en sesión ordinaria,

acordó ceder la manzana número 90 de la colonia "Torreón Jardín" a la Asociación

Civil "Carlos Pereyra" para que en un plazo de un año construyera la escuela

preparatoria. m No obstante, en 1953 el cabildo recibió una nueva solicitud de la

Asociación para que le cediera la misma manzana número 90 de Torreón Jardín.!"

En enero de 1954, el p. Heriberto Navarrete inició la construcción del edificio donde

estuvo la secundaria y preparatoria por muchos años, en la avenida Mayrán, entre

Eglantinas y Claveles. La escuela, que originalmente admitía exclusivamente varones,

aceptó inscripciones femeninas a partir de 1972.

Muchos jesuitas dedicaron sus vidas a la formación de los muchachos y

muchachas, ya como funcionarios, directores espirituales, maestros de diversas

materias o actividades o bien, como "maestrillos". "? Entre muchos otros, recordamos

a los padres jesuitas Gaspar Oronoz, Ignacio Elizondo, Lázaro Martínez, Luis

González Morfin , Osear Raynal, Luis Morfin López, Fernando Orozco, Francisco

Donovan, Guillermo Silva, Vicente Arredondo, Alfredo Pintos, Enrique Ochoa, Javier

Garibay e Ignacio Hernández PérezVargas.

Los directores y rectores de la escuela han sido los siguientes : Lic. Isaac

Guzmán Valdivia (1942), Lic. Rodolfo González Treviño (1944), Leobardo Fernández,

"' [bid. pp. 16-17.
u Archivo Municipal de Torreón (AMT), I.I.I.-Libro 12 Acta 753 Fojas 131f-136v.
"' [bid. Libro 12. Acta 799. Fojas I90f - 19Iv.
117 Esta era la manera respetuosa y coloquial de llamar a los jesuitas que se encontraban en la etapa del
magisterio. antes de su ordenación.
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S.J. (1944-1949), Lic. Jorge Sánchez Sigala (1949-1953), Heriberto Navarrete, S.J.

(1954- I960), Luis Ochoa Gómez sj, (1960), Guillermo Cortés, S.J. (1965- I966),

Román Navarro, S.J. (1966-1970) , Gabriel Farías, S.J. (1970), Jacobo Blanco, S.J.

(1970-1976), Rafael Lazcano, S.J. (1976-1983), Javier Cadena, S.J. (1983-1989),

Manuel Torres Colunga, S.J. (1989-1995), Víctor Verdín, S.J. (1995-2000), Hernán

Villarreal S.J . (2000-2001), Alejandro Treviño Noy é, S.J . (2002-2008), Felipe de

Jesús Espinosa Torres S.J. (2008 a la fecha).

La Escuela Primaria Carlos Pereyra.

Esta era la « hermana menor» de la preparatoria. Se encontraba situada en la Colonia

Navarro, y comenzó a funcionar nueve años después que la preparatoria. La primaria

fue fundada por el padre Benjamín Campos, sj, en 1951. En ese año su plan de estudios

fue incorporado a la UNAM. La primera piedra fue bendecida por el padre Francisco

Zambrano, sj, el II de julio de 1951, Y las clases se iniciaron el 3 de septiembre. El

terreno sobre el que se construyó la escuela, ubicado entre el Boulevard Independencia

y Río Guadalquivir, lo donó el municipio gracias a las gestione s del padre Campos y

del señor Aurelio Navarro.118 Anteriormente, la primaria y la secundaria y preparatoria

se encontraban separadas y situadas en diferentes rumbo s de nuestra ciudad. Hoy,

los tres niveles educativos cuentan con modernas instalaciones en un conjunto

arquitectónico integral, junto al campus de la Universidad Iberoamericana Torreón .

La Universidad Iberoamericana Torreón

Hemos visto ya que en 1942, apenas a 10 años de haber llegado, los jesuitas de

Torreón retomaron su tradicional carisma educativo y abrieron la Escuela "Carlos

Pereyra" que con su primaria, secundaria, preparatoria y recientemente con el jardín

de niños, lleva 70 años de formar ininterrumpidamente a la juventud de Torreón,

Gómez Palacio, Lerdo y otros lugares de la comarca.

Para el último tercio del siglo XX, La Laguna, a pesar de que se había

convertido en un verdadero polo de desarrollo, carecía del número suficiente de

instituciones de enseñanza superior como para cubrir la demanda regional, y era muy

común que los jóvenes -particularmente los exalumnos de la Preparatoria Carlos

Pereyra - tuvieran que salir a estudiar sus carreras a otras ciudades .

En vista de la situación, la Compañía de Jesús tomó cartas en el asunto.

Era imperativo que la Comarca Lagunera contara con una institución de enseñanza

superior de inspiración cristiana que se basara en el espíritu de excelencia (Magis) de

San Ignacio de Loyola. En vista de lo anterior, el padre Rafael Lazcano, sj, Rector

de la Escuela Preparatoria Carlos Pereyra y un grupo de empresarios, entre ellos

'" Hernánde z Garda, sj, David. Op.cit.•p. 18.
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Armando Martín Soberón. Francisco Cobos M., Humberto FayadCh., Javier Aranda

S., Carlos Sánchez w.,DanielRicoSamaniego, Ricardo Garcíac., maduraronla idea.

Realizaron el correspondiente estudio de factibilidad, e hicieron la propuesta al Dr.

Ernesto Dominguez, sj, Rectorde la Universidad Iberoamericana.
Con la anuencia del padre Enrique úñez, Provincial de la Compañía de

Jesús en México, se aprobó la petición y se designó al padre Luis González Morfin

para que, en enero de 1982,iniciarael semestre"cero"."?
En agosto de 1982. considerada como la fecha inaugural , dieron formal

inicio los cursos de la recién formada Universidad Iberoamericana Torreón con

las carreras de Comunicación, Ingeniería Civil, Relaciones Industriales y Ciencias

Teológicas, con 129 alumnos inscritos. El padre Luis González Morfín, sj. fue su

primer Director. Lasclases se impartían en el tumo vespertino del Colegio "La Paz"

y en la PrimariaCarlosPereyra. En agosto de 1983,se abrió la carrera de Derecho.

En ese mismoaño de 1983, para que la universidad contara con su propio

campus, el señor Lupano Villarreal y señora cedieron, a títulogratuito,20 hectáreas.

El 29 de agosto de 1984. se colocó la primera piedra de lo que ahora son

las instalaciones de la Universidad Iberoamericana Torreón. En 1986 se lleva a cabo

el traslado de la comunidad universitaria a su propio campus. El 16 de abril de 1993.

el entonces Presidente de la República. Carlos Salinas de Gortari, y el Dr. Ernesto

Zedillo Ponce, Secretario de Educación, inauguraron formalmente las instalaciones

de la universidad.
Desde entonces, siempre creciendo y modernizándose, esta institución de

educación superior y matiz humanístico ha formado a innumerables profesionistas

de los sectores públicoy privados, empresarios, religiosos, intelectuales y artistasde

relevante trayectoria y notorio impacto. Los Directoresy Rectores de la Universidad

Iberoamericana Torreón han sido los siguientes: Lic. Luis González Morfín, sj

(1982-1984), Dr. Victor Raúl Durana Valerio, sj (segundo Directory primer Rector,

1985-1992), Lic. Luis María Narro Rodríguez (1993-1996), Dr. Carlos Escandón

Domínguez, sj (1996-1997), Ing. Héctor Manuel Acuña ogueira (1997-2001), Ing.

Juan Ricardo Herrera Valenciano (2001-2003), Mtro. Quintín Balderrama López

(2003-2009) y el Ing. Héctor Manuel Acuña Nogueira (2009 a la fecha). Existen

muchos nombres de religiosos jesuitas asociados al esfuerzo, al compromiso, a la

docenciay a la formación de los alumnos de la Universidad Iberoamericana Torreón,

y mencionaremos, entre otros, a Carlos García Peña, David Hernández Garcia, Luis

Solís, Jorge Mata, Hern án Villarreal, Luis González Morfin, Felipe EspinosaTorres,

Carlos Casas Martínez, ya fallecido; Juan José Esquivias López, Miguel Buch López

Negrete; Ismael Bárcenas Orozco: Salvador Sánchez Pérezy HoracioChávez.

11' ¡bid. p.35.
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Vista aérea del complejouniversitario

En el sistema docente de la Compañía de Jesús en la Comarca Lagunera,

existe una pléyade de hombres y mujeres, profesionistas laicos que con su trabajo

de calidad, dan vida al proyecto educativo. Sin ellos, el proyecto docente jesuita de

cualquier nivel, sería irrealizable.

En el año 2012, al cumplir sus 30 años de fructífera existencia, la Universidad

IberoamericanaTorreón ofrece, a través de sus diferentesdepartamentos, estudios en

las licenciaturas de Arquitectura, Diseño Gráfico, Diseño Industrial, Administración

de Empresas, Administración de Negocios de la Hospitalidad, Comercio Exterior

y Aduanas, Contaduría Pública y Consultoría de egocios, Dirección Comercial y

Mercadotecnia, Relaciones Industriales, Comunicación, Derecho, Nutricióny Ciencia

de los Alimentos, Educación y Práctica Docente, Psicología, Ingeniería Ambiental,

Ingeniería Civil, Ingeniería Industrial, IngenieríaMecánica y Materiales.

En los estudiosde nivelposgrado, se puedencursarlas Maestrías en Administración y

AltaDirección, Calidad, Procesos Educativos, Historia de laSociedad Contemporánea,

DesarrolloHumano, Terapia Familiar, Administración de Proyectos, y próximamente,

Mercadotecnia y Diseño Estratégico e Innovación

La universidad cuenta con un gran campus y una moderna infraestructura

para desarrollar a corto, mediano y largo plazo su potencial no solamente como

institución superior educativa y formativa, sino como institución generadora de

nuevosconocimientos y tecnologías. Cuenta con un Centrode Lenguas y Culturas,un

Centro de Investigaciones Históricas, un Centrode Comunicación Educativa, una gran
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biblioteca, talleres, sala de cómputo comunitario, laboratorios, estación radiofónica

por Internet, galeria universitaria, instalaciones deportivas de primer nivel, cafeterías,

estacionamientos para docentes y alumnos, etc. La Universidad Iberoamericana

cumple su trigésimo aniversario en agosto de 2012, y han sido años de crecimiento

continuo, trabajo fecundo y de bendición para la Comarca Lagunera.

Epílogo

A través de las páginas leídas, hemos podido constatar que la Compañia de Jesús ha

tenido un papel inigualableen el surgimiento de la Comarca Lagunera, así como en

la evangelización y la educación de sus habitantes, en diversas épocas y lugares. Si

el augusto monarca Felipe II les encomendó a los jesuitas el trabajo misíonero en la

Provinciade la Laguna, y Luis de Velascoa su vez les encomendó la aculturaciónde

los nómadas en sedentarios, el hijo del duquede Atri, el General Claudio Acquaviva

les encomendó a sus hermanos de Orden que con el mensaje evangélico llevaran

asimismo la noción de la dignidad del ser humano. Efectivamente, el Humanismo

Cristiano que perrnea y emana de la Ratio Studiorum estaba vigente en la Europa

del Renacimiento y sigue vigente en las enseñanzas de la Compañía de Jesús. En el

curso de siglos han surgido otras corrientes educativas que cosifican al hombre, lo

reducen al papel de mero instrumento, lo supeditan a los intereses de otros hombres

que los manipulan y aprovechan. Escuchamos en ellas el desinterés de Caín ¿Soy

acaso el guardián de mi hermano? Pero laCompañia deJesús sigue fiel a la enseñanza

cristiana que valora al ser humano como hijo de Dios, dotado de inmensa dignidad,

la enseñanza deque no es aceptableque los interesesparticularesvayan en contra del

biencomún, pues finalmente, los cristianos estamos llamadosa formar comunidad.

Estas enseñanzas resonaron desde 1608 en el viejo colegio de Parras.

Este mensaje ahora llena las aulas de otra institución educativa, la Universidad

Iberoamericana Torreón, descendiente directa de aquélla. La Universidad

Iberoamericana Torreón cumple 30 años de vida, pero el proyecto educativo que

la anima inició hace 418 años, cuandoel rey Felipe II encomendó la región y sus

habitantes al cuidado y criterio de la Compañia de Jesús.
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ApÉNDICE DOCUMENTAL

R EAL C ÉDULA DE F ELIPE 11 AUTORIZANDO A LOS JESUITAS

A PASAR COMO MISIONEROS A LA L AGUNA.

M ADRID, 6 DE ABRIL DE 1594.

A.G.1. México. 27 N. 62

PALEOGRAFíA: DR . S ERGIO A NTONIO C ORONA P ÁEZ

"Este es un treslado bien y fielmente sacado de una cédula R[ea]1 de su Mag[esta]

d firmada de su R[ea]l nombre y rrefrendada de Juan de Ybarra su secret[ari]o

despachadapor losseñores oydores de su consejo de las Yndias, su tIec]ha en Madrid

a seisde abrill destepresente año de mili y quinientos y noventa y quatro, que su tenor

de la qual eseste que se sigue =

= El Rey =

Mis Presidente y Juezes oficiales de la casa de la contratación de sevilla: por esta mi

cédula e dado licencia a pedro de morales, de la conpañía de Jesús, para pasar a las

provincias deTopia. Cinaloya y La Lagunaque es en la nueva spaña y llevar diez y

ocho rreligiosos de la d[ic]haconpañíay doscriados para que los sirvany por que mi

Voluntad es que sean proveidosde lo nesesarioa su biaje, os mando que de qualquier

maravedís y hazienda mía q[ue] hubiere en esa cassa y fuere a cargo de vos el mi

tesorero, proveáis a los d[ic]hos religiosos y criados de lo que fuere menester para

su pasaje y matalotaje desde esa ciudad hasta llegar a la de la Veracruz de la nueva

españaconforme a ladisposisión del tiempode su partida, y a cada uno de los dichos

diez y nueve rreligíososdaréis un bestuarioconforme al que acostumbran traer,y un

colchón, una frecada y una almohada para la mar, y Real y medio cada día para su

sustentación por tiempo de un mes desde que ay llegaren hasta que se enbarquen, y

pagaréislo que costare el llevar sus libros y bestuarios desde sus conbentos hasta esa

ciudad,y el llevar de todo ello y su matalotaje desde ay a sant lúcar o cádiz, que con

carta de pagodeld[ic]ho pedro de morales o de quien su poder obiere y testimonio

signadode escrivano de lo que por todo ello se pagare y esta mi cédula mando que

os sea rescevido y pasado en quenta a Vos el mi tesorero lo que en ello se gastare,

y daréis borden como todos los d[ic]hos rreligiosos bayan bien acomodados en los
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navíos en que obieren de yr, haziéndoles dar una cámara entre quatro o seis de los

d[ic[hos rreligiosos y con los maestres o dueños de los d[ic]hos navíos haréis que se

concierte lo que por el pasaje y fletedellos y su matalotajey de los librosy bestuarios

que llevaren y de los d[ic]hos dos criados se les huviere de pagar y el concierto que

con ellos se hiziere proveeréis que se ponga en manera que haga fee a las espaldas

de un treslado signado de esta mi cédula que por ella mando a todos mis oficialesde

la d[ic]ha ciudad de la veracruz que de qualesquier maravedises y hazienda mía que

fuere a su cargo, paguen a los maestres o dueños de los navíos en que los suso d[ic]

has fueren, lo que por el d[ic]hoconciertoles constare que han de haser, y que para su

descargo, tornenel d[ic]ho tresladosignadode esta mi cédula con el d[ic]ho concierto

y cartas de pago de los d[ic]hos maestres o dueños de los d[ic]hos navíos con los

quales rrecaudos sin otro alguno mando les sea rrescevido y pasado en quenta lo que

así dieren y pagaren, y así mismo les mando que desde allí a la ciudad de Méx[i]

ca les provean de los nesesario para su sustento, y de cavalgadurasen que bayan y

lleven sus libros y bestuarios, y que si en la d[ic]ha ciudad de la veracruz o puesto

de san juan de ulúa enfermaren los d[ic]hos rreligiosos o parte de ellos, les provean

de medicinas de botica y dietas nesesarias conforme a la horden que últimam[en]te

sobre esto está dada, q[u]e con esta mi cédula o el d[ic]ho su treslado signado y carta

de pago y testimonio de lo que se gastare mando que les sea rresevido y pasado en

quenta lo que en ellos se montare, y mandoa mis oficiales de d[ic]haciudadde Méx[i]

ca que desde allá a las d[ic]has provinciasde Tapia, Cinaloya y La Laguna, provean

a los d[ic]hos rreligiosos de lo nesesariopara su sustento, y de cavalgaduras en que

bayan y lleven sus libros y bestuarios y que tomen para su descargolos rrecaudosque

fueren nesesarios, con los q[ue] les mando que se les reciva y pase en quenta lo que

en ello se gastare. F[ec]ha en madrid, a seis de abrill de mili y quinientosy noventa y

quatro años. Yoel rrey. Por mandadodel Rey n[uest]ro S[eñ]or,Juan de ybarra y a las

espaldas de d[ic]ha cédula estavan siete señales de firmas, yen el dicho medio pliego

de la d[ic]ha cédula, al principiodel, estava lo siguiente: En treze de mayo de mill y

quinientos y noventa y quatroaños tomé la razón de la cédulade su Mag[esta]dantes

de esto escripto, como se da por la de doze del d[ic]ho mes. pedro luis de torregossa.

El qual dicho treslado fue corregido i concertado con la d[ic]ha cédula R[ea]1 de

su más original de donde fue sacado i que llevó en su poder el d[ic]ho padre juan

ordóñez, de la conpañía de Jesús y procurador general de las Yndias de la d[ic]ha

conpañía. Por mí, gonzalo de las casas, escrivano del Rey n[uest]ro señor y de la

casa de la contratación de las Yndias de esta ciudad de sevilla, en veynte y quatro

días del mes de mayo de mill y quinientosy noventa y quatro años, siendopresentes

por testigos estevan sánchezvallejo,y joan de bacány jácome femández,vezinos de

sevilla".
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P ARA QUE LOS O FICIALES R EALES DEN A 4 RELIGIOSOS DE LACOMPAÑÍA QUE HAN DE.IR A

LAS MISIONES DE SI NALOA y OTRAS, 1,300 PESOS. 26 DEENERO DE 1595(TRANSCRIPCiÓN DE

1608 ) . CA RTAS DEL VIRREY L UIS DE V ELASCO ( EL HIJO) (1607 - 16 11) A RCHIVO G ENERAL

DE INDIAS, M EXICO,27,N.62.

"Don Luis de Velasco, cavallero de la orden de S[an]tiago, Virrey lugartheniente

del Rey n[uest]ro s[eñ]or, Governador y capp[itá]n general de la nueva Spaña y

Pressidente de la audiencia y chancillería que en ella resside, &a. A vos, los juezes

officiales de la R[ea]1 Hazienda de su M[agesta]d que resside en esta ciudad. Bien

sabéis que en el acuerdo de lad[ic]ha R[ea]1 Haziendaque convosotros tuve en diezy

siete deste press[en]te mes y año, GarcíaPacheco, religioso de la compañía de Jh[esú]

s e procurador de la d[ic]ha [en] Nueva Spaña, me hizo relación que en conformidad

de una R[ea]1 cédula de su M[ajesta]d que presentó, se ymbiavan al press[en]te a

las provincias de cinaloa quatro religiosos que assistiesen en la conversión de los

naturales en dos puestos que para este effecto estánseñalados, nombrados cinaloa y

la laguna; e que para poder celebrary administrar los sacramentos, tenían necess[ida]

d de cálices, misales y otros libros, vestuarios, vinajeras, crismeras y otras cosas del

culto divino, pidiéndome que para esto, y aviarse de caballos y algunos yndios que

avían de estar en su compañía, les mandasesocorrercon la limosna hordinaria, como

se hizo con los dos religiosos que se embiaron al pueblo de s[a]n Luis de la Paz a

administrar doctrina a los yndios chichimecas que en él están reducidos de paz, y

por mí visto en el d[ic]ho acuerdode Hazienda, porlapress[en]te os mando que de

cualesquier ma[rave]díso pesos de oro que son o fueren a V[uest]ro cargode la d[ic]

ha R[ea]1 Hazienda por quenta de gastos de guerra de chichimecas, déis y entreguéis

a los d[ic]hos quatro Religiosos de la Compañía deJesús quepor certifficación de su

Perlado, constare que van a assistir en los d[ic]hosassientos de cinaloay la laguna.

Al d[ic]ho García Pacheco en su nombre, mili y trescientos pesos de oro común, a

cada dos dellos seiscientos pessos, e cinquenta para que con que se puedan aviar y

comprar las d[ic]has cossas,que es en conformidad de loquese hizocon los d[ic]hos

dos Religiosos que fueronal d[ic]hoPueblo de s[an] Luis de la Paz, tomadala rrazón

en su carta de pago, con la qual y este mi mandamiento y lad[ic]ha certifficación, os

será recebido e passadoen datta. Fechoen Méx[i]co, aveinte y seis de Henerode mili

y quinientos y noventa y cinco años, Don Luis de Velasco, por mandado del virrey

Pedro de Campos".
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PRINCIPIOSQUE TUVO LA MISIÓNDEPARRAS120

PAPELES DELA FUNDAC iÓN DELA COMPAÑiA DEJESÚSEN PARRAS, A.G.N. RAMOJESUITAS,

VOL. 33, FF. 61-63.

"Principíos q[ue] tuvo la misión de Parraz. No. 12 LegajoN 3" Letrs. S.B." "Puntos

desta mission de las parras para la hystoria de la Comp[añí]a embiados a el p[adr]e

vissitador en 26 de otub[r]e de 1609. N. 4"

[Al centro] "Mission de las Parras". [Al margen] " 1594". [Al centro] "El principio

questa Missión de las Parras tubo fue con occ[asi]ón de una entrada que el P[adr]e

Gerónimo Ramírez y el P[adr]e Juan Augustín hizieron desde Quencamé, población

que avían hecho de algunos indios naturales, y ahora es real de minas de españoles

que por averse ofTrecido los religiosos de s[a]n Fran[cis]co a doctrinar a aquellos

indios se dejó, y tos padrespasaronal Río de las Nazas el año de 1594y discurriendo

de allí por las rancheríasque estaban a riberas del Río hasta la laguna y valle de las

Parras treynta y cinco leguas la tierra adentro hallarongrandecantidadde indios que

aunque avía de que algunas veces salían a servir a los españoles, no eran bautizados,

ni tenían conocim[ien]to de la fee. Y viendo los Padresque los recivían pacificam[en]

te, y que mostraban deseo de ser baptizados y doctrinados, trataron de tomar de

propósito la conversión desta gente. Parte destos indios está[n] poblados a orillas

deste gran Río de las Nasas, y en la laguna, y parte en las serranías comarcanas. La

gente serrana está más derramada en puestos ásperos y difficultosos, porque la

esterilidad de la tierra no les permite vivir muchosjuntos. Su ordin[ari]o sustento es

aguamiel que sacan de unos magueyes muy silvestres, y las cabecas o rayses destos

hacen en ba[rbaco]a, alguna caca [oo .] que quando matan un venado lo celebran con

vayles que duran toda una noche. Andan todos de ordin[ari]o desnudos, y solas las

mugeresusan unos cueros por decen[ci]a y honestidad más quepor abrigo. La mayor

p[art]e del año no tienen agua ni veben mas que la que sacan de los magueyes,y ésta

les falta a tiempos, con q[ue] les es fuerca andar vagueando en buscade su sustento,

que es tan corto que no perdonan cosa ninguna: lagartijas, culebras, víboras

ponco ñosas, ratones,gusanos,hasta los moxquitosquese críanengrandeabundan[ci]

a en algunos matorrales[oo.] del campo, todas quantassemillas noamargany a veces

muelen los huesos que hallan de animales muertosque en polvo se los comen, y aun

de d[ic]hos no tienen mucha abundan[ci)a porq[ue)la tierra es tan seca y estéril que

de ninguna manera produce pastos, La gente q[ue] viveen el Río y en la lagunatiene

más sustento, porque es este Río muy abundantede pescadode muchosgéneros, así

grande como pequeño y deste casi nunca les falta, aunq[ue] deld[ic]ho, por su poca

industriano le cogen siempre; tienen grandes montesde mesquite del qual hazenvino
120 Lacopia de este manuscrito se encuentra en el Centro de Investigaciones Históricas de la OlA Laguna Tiene
una signatura moderna que dice: "Jesuitas, legajo 1,33. expediente 27, fojas 61-63". Fondo Dr. Jesús Quiroz
Barragán. Churruca Peláez menciona este documento y cita algunas lineas de élen CHURRUCA PELÁEZ el
al. Elsur de Coahuila en elsiglo XVII. Torreón, Ayuntamiento de Torreón, 1994, pp. 21Yss.
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y pan que les dura gran p[ar]te del año. Correeste Río hazia el norte, y en 27 grados

de altura haze una lagunaque por ser la mayorde toda estanueva vizcaya le llamanla

laguna grande, tiene de voj 35 leguas",'?' y a conservarse todo el año llena pudiera

sustentar muchagente, así con el pescado comocon lavolatería que por quatromeses

tieneen grandíss[i]mo númeroyeso, como noes lacorriente del Ríoperpetua, se seca

en partes y así, los que vivenen ella son forcados a seguir el agua quandose les aleja

y mudan sus puestos dos y tres veces al año, según las crecientes y menguantes,

aunq[ue] algunos, por no mudarse, hacen unasgrandes balsas que llamanneboyasde

tule, y hechándolesencimatierra, arman en ellas suscasillas y permanecen hasta que

el agua mengua.Así losque habitanel Ríocomolos delalaguna estabantan divididos

y en puestos tan dificultosos, que no fue uno de losmenores trabajos que los padres

tubieronen su enseñanza a los principiosa verdevisitarlos en sus propiasrancherías

para socorrerlos en sus necessidades, porquea veces era forcoso entrar al agua dos y

tres leguas, a unas isletasdondeellos vivían,y losdelasierra(dondeaún permanecen

algunos) no daban menos trabajo, porq[ue] como la tierra es tan seca y estéril en dos

o tres jornadas, ni averagua ni pasto para las vestias. y suelen [... ] de tal maneraque

a pie [.. .] por las peñas a duras penas se puede subir donde ellos están. Con estas

dificultades es poco o nada [... ] que se podía hazer [... ] aunq[ue] no quedaba por el

zelo grande con q[ue] los padres trabajaban y así procuraron hazer algunas juntas y

congregacíones donde estos bárbaros se recogiesen en puestos cómodos para sus

doctrinados, pero la poca disposición de la tierra nodaba lugara ello, porq[ue] este

Río de las Nasas corre tan bajo y la tierra es tan suelta, que no es posibleen ninguna

p[ar]te dél hazer saca de agua para poder cultivar la tierra y así se andubieron los

padres los dos primeros afñ]ossin hazer pieen p[ar]te ninguna". [al margen] "1596".

[al centro] "Hasta queel añode 1596el P[adr]e Ju[an] Aug[ustí]n en este Valle de las

Parras lo que podíadesearpajuntar en modode pueblo ungrangolpede gente, así de

las sierras como de la laguna. Es este Valle muy fértil y abundante de aguas que

vajando de las faldas de una de las [.. .) síerras de toda esta comarca le riegan con

grande abund[anci]a, y la tierra,de suyo, produce muchas parrasy uvas silvestres,de

donde tomó el nombre delValle de las Parras.Aquí hízo pieel p[adr]e Ju[an]Aug[ustí]

n y sin otra ayuda de costa ni bolsa ni bolsa q[ue)la de un pobre religioso, para el

mucho gasto que necessariam[en]te avía de tener semejante empresa, con el deseo

grande que tenía del remedio de aquella gente los comenzó a juntar [al margen]

"Población de valle de S[ant]a M[arí]a de las Parras" [al centro] trayéndolos de la

laguna y sacándolos de sus yslas y vajándolos de sus picachos en las serranías.

Despuésque tuboun buen númerode gentesalióa tierra de pazy con la liberalidady

píedad de algunosespañoles, recogió una buena limosna con q[ue) compró algunos

'" Boj: perímet ro. en este caso, de unos 140 kilómetros, o bien, unos45 kilómetros de diámetro si la laguna
fuera completamente circular. El término "laguna grande era paradiferenciarla de la de Guatimape, también
en la Nueva Vizcaya. Losmisioneros jesuitas de Parras al padre visitador, Parras, 26de octubre de 1609. Copia
en el AH'AE .
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bueyes y arados, y repartiéndoles la tierra se la enseñó a cultivar, y mientras se

adestraban al trabajo los sustentó dándoles cada día de COmer, y a veces sirviéndoles

el p[adr]e de cocineroy repartiéndoles la comida por sus mismas m[ano]s. Tantaera

la barbaridad de la gente y tanta la charidad del p[adr]e. Después que los indios se

aficionaron a comeral mays que aquel año cogieron de sus milpas, asentaron más de

propósito y el número de la gente fue creciendo, pero como eran bárbaros no se

hallaban en tanta policíay así se volvían algunos a sus antiguas rancherías y aquellos

desiertos y soledad, volvía el p[adr]e por ellos y con alagas y dádivas los reducía, y

por más veces que huyeron, nunca el p[adr]e se cansó Con su mucho fervor, yendo

siempre en persona por ellos, hasta q[ue] al fin con su perseveran[ci]a los vencía; y

aparecía q[ue] gozabade más quietud y descanso quandoel demonio embidíoso de la

presa que se le quitaba, revolvió la feria y pasó así, que como a la voz de la junta y

población que en las Parras se avía hecho entrasen algunos españoles deseosos de

hallar servis[i]opara sus haziendas, quisieron llebaralgunos por fuerca, no pudiendo

el p[adr]e impedirlo con ruegos ni lágrímas, sintiéndose los bárbaros irritados

rompieron descargando su ira sobre unos pobres arrieros matándolos a flechazos,

luego en un punto se puso toda la tierra en armas y los poblados se subieron a esta

sierra alta a cuyas faldas está este valle. Bien se puede entender el dolor y pena q[ue]

semejante desgracia causaría en el pecho del p[adr]e Ju[an] Aug[ustí)n, pero no por

eso perdió el ánimo. Ansí, con mucho valor subió solo a la sierra, y tras de su

pacificación hallolos casi todos enfermos de unas pestilenciales virguelas que se

llebaron la mayor p[ar]te de ellos, a los enfermos acudió el p[adr]e con su mucha

charidad, y a los que escaparon redujo de paz a su antigua población, y tomando a

hilar de nuevo poco a poco, redujo el pueblo a su antiguo estado, pero Dios n[uest]ro

Señor, pagadode sus loablestrabajos quiso darle el premio dellos en el cielo aunq[ue]

en mediode sujuventud, y porq[ue] el p[adr]e siempretubo recelo de q[ue]le cogiese

la muerte en medio de los bárbaros sin compañía de los nuestros, pidió con instancia

al p[adr]e Provy[ncia]lle embiase compañero porque el P[adr]e Gerónimo Ramires

avía pasadodías avíaa la missión de los Tepehuanes. Y así le vino el p[adr]e Fran[cis]

ca de Arista que estuboen su comp[añí]a algunos meses, pero estando los indios del

Río de las asas tan distantes, fuéle prec[is]o el dejar al p[adr]e por podellos más

cómodam[en]te doctrinar, y así vino a morir solo, q[ue] era lo q[ue] él tanto temía, de

una fiebre maligna causada de un resfriado porq[ue] queriendo el p[adr]e hazer una

casa y IgI[esi]a subióa la sierra por alguna maderay con el gran trabajo que pasó y un

ayre q[ue]Ie penetró,se resfrió sobreviniéndolecalent[ur]a que dentro de cinco días

le quitó la vida y le lIebó a otra de más descanso. año de 160l . Hallóle un español de

una estan[ci]acercana(que con el aviso q[ue] los indios le dieron) sentado en lacama,

vestidoy calsadocomosolía andaren pie, porq[ue] viéndosecercano a la muerte,hizo

a sus muchachos que le vistiesen para q[ue] le hallasen más decente después de

muerto. Fue el p[adr]eJu[an] Aug[ustí]n natural de la ciudad de cacatecas, y siendo
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moco, le embiaron sus padres a los estudios de M[é]x[i]co dondesecrió enn[uest]ros

seminarios y de allí fue recivido en la Conp[añila donde siempre viviócongrande

edificaciónde todos. Fue muy modesto y medido en sus palabras, humilde yamablea

todos, deseoso de la conversiónde los gentiles, y así laobedien[cijaleempleóenesta

ocupación en que tan loablem[en]se se ubo, y a el q[ue] Fran[cis]codeArista,superior

q[ue] en cargo era desta mission, avía dado aviso al P[adr]e Provy[nciJal de la

ness[ecida]d que tenía de ayuda y compañia y así avía proveydodedos compañeros,

los quales no pudieronllegar antes de la muerte del p[adr]e porq[ue] dista estamissión

180[al margen] "160I" [al centro] "leguas de Méx[i]co, llegarondespués estemismo

año de 1601,Yfue menestersu ayuda. El uno quedó en las Parras, y elotro pasóala

lagunagrande, porq[ue]cada día iba creciendo la miesy avía ness[ecida]d deobreros

y la provy[nci]a estaba muy falta [al margen] "Población del Ríode las Nasas" [al

centro] "dellos, El P[adr]e Fran[cis]code Arísta [...] indios que estaban derramados

por toda la orilla del río, y los juntó en el pueblo de S. Juan de Casta, donde los

domesticó y amansó,y redujoa tanta policía que el día de oyes lagente másladina y

entendida de la missión. El padre que pasó a la laguna halló aquella gente muy

derramada y metidaen unas isletas que la laguna haze, donde no leera posibleentrar

a visitarlos, y así pasóalgún trabajo los primeros años en su enseñanza. porq[ue]le era

fuerca el desnudarse y entrar el agua a los pechos por socorrerles ensusnecessidades,

y los serranos, de los que les cornencaron a bajar algunos, eran tan cerrilesque ubo de

tener algún tiempo escolta de soldados que no le fue de poca molestia, por nopoder

entrar y salir entre los indios tan librem[en]te como si fuera solo; pero con el buen

trato q[ue] se les hizo se mostraron más domésticos y así quedó el p[adr]e solo,

escusandoa su mag[esta]d del gasto que los soldados hazían, luego trató dehazeruna

junta y congregación en la vaca del río de las nasas donde esplayándose [al margen]

"Poblaciónde S. P[edr]ode la lagunagrande" [al centroj vcomienca a hazer lalaguna;

y fue tan acertada la elección del pueblo que en [...] días se juntó ungran número de

gentiles así de la laguna como de las sierras comarcanas, y por aver sido laentrada

q[ue] aquí se hizo día del sagrado Apóstol S[a]n P[edr]ose le puso a esta población

S[a]n P[edr]ode la lagunagrande, ha ido siempreen mucho augm[ent]o ylagente con

la comodidad de comidas que con facilidad tienen y abundan[ci]a han siempre

perseverado, principalm[en]te los que del Río se reduxeron a aquel puesto, [...]a la

otra vanda del río junto destos los de la laguna, como en sus isletas tenían tanto

pescado y las demás comidas q[ue]la laguna tiene, se volvían a ellas, y así ubo el

p[adr]e de escogeruna de ellas, la más capaz aunq[ue] para un buen número de gente

corta, y allí congrególa demás que por toda la lagunaestaba derramada y lIámase S.

Joseph de la laguna. Adonde los visita con más comodidadpor aver hallado mejores

entradasusandoen las crescientesde algunaspequeñasnaboyasqueson unosmanojos

de tule apretados reciam[en]te con cordeles, aquí han vajado algunos gentiles de la
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sierra, y cada día van viniendo otros de nuevo. Fue creciendo la mies, y como los

operarios eran pocos, estaban solos y apartados y así vivían con desconsuelo y

demasiadotrabajo, porque no podían acudira tanto aunq[ue] el año antes avía venido

para las Parras el p[adr]e Ger[ónim]o de Sant[ia]go, con todo pareció necessario

darles comp[añí]a. [al margen] "1603" [al centro] "de otros tres sacerdotesque el año

de \603 vinieron,el p[adr]e Luis de Ahumada, que ahoraes sup[eri]or de la misslij ón,

el p[adr]e Ju[an] Ruiz de Feria. y el p[adr]e Gerónirno de Rosales, con tan buena

ayuda se les alibió a los Padres el trabajo, los indios pudieron ser más doctrinados

q[ue] reducidos a otros pueblos [...] se fundaron y aunq[ue] es verdad que por no

tener estosbárbarosydolos ni otro génerode supersticiónque fuese contrariaa n[uest]

ra s[an]ta fee, parecía no ser dificil su enseñanza, pero es tanta su rudeza que es

menestercontinua asisten[ci]a y mucha perseveran[ci]a y pacien[ci]a, en enseñarles

las cosas de la fee y después de mucho tiempo hazen concepto della. Crecieron los

pueblos con Rancherías que de lugares más distantes, con la solicitud y continuo

trabajo de los Padres de San P[edr]o reduciendo, hizieron Iglesias donde con más

comodidad se doctrinasen los christianos y se enseñasen los niños de los quales en

estos tres partidosen un buen númeroacudencon grande puntualidad todos los días a

la doctrina, y los nuestros han hechocasas donde viven ya con algún más descansoy

comodidad para el enpleo de los ministerios en los quales siempre asisten seys

sacerdotes, por cuya industria y trabajo están ya tan agentados y pacíficosque no solo

no toman ya las armas contra los españoles, pero entre sí están tan conformes y

unánimesque del todose han desterradoaquellas antiguas guerras que entre sí hazían,

con que se consumíany acababan. Los mocos se han ya ladinizado y acudende buena

gana a la Iglesia.con cuyo exemplo losviejosvanya algo entrando en lasobligaciones

de n[uest]ras[an]ta fee Xpiana, de los quales algunosse acotanla quaresmaa vueltas

de los mocos, que con mucha devoción alaban los officios de la semana S[an]ta

haziendopasionesde sangre a uso de los Mexicanos y españoles, déstos han tomado

el traje y vestido con la comunicación que con ellos han tenido sirviéndolesen sus

haziendas, y de aquéllos la lengua de tal manera manera que en toda esta missiónse

administra en la Lengua Mexicana, aunq[ue] para acudir mui enteram[en]te es

necess[ari]o deprender otras lenguas de que ay mucha variedad, pues con sola la

missiónsondoce muy distintas [.·.r·

CARTA DEL VIRREY MARQUÉS DE MONTESCLAROS

ARCHIVO GENERAL DE INDIAS, MÉXICO, 26, N. 101,6 DE NOVIEMBRE DE 1606

Al margen "Que los padres de la Comp[añí]a de Jh[esú]s piden religiososy q[ue] se

les podrá dar lic[enci]a parra] q[ue] pasen 24.Acuérdesse este cap[ítul]o quando se

pidieron religiosos de la comp[añí]a concedióseles licencia para llebar vey[n]te y
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quatroreligio~os en 8 de mayode606". Alcentro:"Porpartede la Compañía deJh]esú]
s se me a pedido informea v[uestra] m[erce)d la necesidadq[ue] tienen deref .glOsas
de esse Rey[n]o por las muchas misiones q[ue) están a su cargo, y ocupaciones de

estudiar, y escuelas, añadiéndose a esto q[uc] de acá reciben pocos, y destas hechan

fuera algunos: Parézem~ ,podrá v[uestra] m[erce]d servirse de darles licencia pjar]

a que en la primera ocasIOn pasen veynte y quatro padres estudiantes, sin ordenanza

porq[ue] assy los pideny es convenienteparaq[ue] con facilidadaprendan las lenguas
q[ue] son muchas, y muy estraordinarias las q[ue] están a cuydado destos pad, res, y
en partes tan asperas y remotas, que havria pocos religiosos q[ue]las aceptasen y
acudiesencon tanto cuydado como ellos lo hazen",

CERTIFICACiÓN DEL PADRE FRANCISCODE ARISTA, SJ, PARRAS y SAN PEDRO, 1619.122

PAPELES DE LA FUNDACIÓN DE LA COMPAÑÍA DE JESÚS EN PARRAS, A.G.N. RAMo JESUITAS

VOL. 33, FOJAS 578 y ss. CERTIFICACiÓNSOBRE EL ASIENTO DE PARRAS y LAPROSECUCIÓ~

Q[UE] HASTA AGORA HA TENIDO" POR FRANCISCO DE ARISTA, SJ. OTORGADA EL 11 DE

SEPTIEMBRE DE 1619.

"Certificación q[ue] dio el P[adr]e Fran[cis]co de Arista, R[ect]or de la casa de

Guadiana y visitador de las missiones de Parras y Tepehuanes de la COmp[añí]a de

lh[esú]s sobre el assiento del pueblo de Parras y discurso q[ue] ha tenido sobre la
poblaciónde él de 22 años desta parte.

Por ver mucha confusiónde dichos y pareceres en las cosas de este pueblo deParras,
me veo obligado a certificar, como por este escrito certifico con toda pUntualidad, lo
q[ue] con verdadpasa, que es lo siguiente:

Primeram[en]te certificoaverse fundado este pueblo de Parras el año de [almargen]

"mil y quinientosy nobenta y ocho" [al centro] "1598, a que dio principios el P[adr]

e Juan Augustínde n[uest]ra Comp[añí]a, junto con el capitán Antón Manín Zap ta a,
como alcalde mayor q[ue] entonces era de esta jurisdición, a instancia del S[eño]

r comendador Rodrigo del Río de Losa y por comissión y orden del s[eño]r don

Diegofemándes de Velasco, govemadorde este Reyno. Entoncesse dioprincipio a la

fundación de este p[uebl]ode Parrasen nombre de su mag[esta]d.

Lo 2°, certifi~o q[ue] viniendo yo el año siguiente a este mismo puestode Parras por

supenor de el, y de los demás puestosde esta missión, hallé poblada enel sobredicho

pueblo, alguna gente forastera q[ue] de estos alderredores avia congregado elP[adr]

e Juan Augustín, porque solam[en]te tenía de pie el d[ic]ho puesto de Parras d, os
o tres rancherías, q[ue] se llamaban de Yritilas, Mayranas y Maxiconeras, y por lo

menos las dosde Yritilasy Mayranaseran los naturales y dueños del propioassiento,

III Existe ~na copia de este manuscrito en el Centro de Investigaciones Históricas dela Universidad
Iberoamencana:orreón. Con letra moderna. trae una signaturaañadida en la parte superiorderecha: "F. 578
A. Leg. 5. Exp, 6 .
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donde agora está fundado el pueblo de parras, teniendo también por suyo todo el

valle de Parras, y sobre este fundamento deestos dichos naturales, se fue erigiendo y

levantando la población de otros advenedicos.

Lo 3° hallé sorteadas algunas calles y quarteles para las casas de los di[ch]os indios,

a los quales se les avían señalado tierras yaguas por el Rey para sus huertos y

sembrados, y la plática común era q[ue] desde luego se les avían aplicado las tierras

q[ue] caen del arroyo y ojo grande del agua q[ue] nace entre dos cerrillos hacia la

vanda del poniente, con la mitad de las aguas del mismo arroyo, o ojo grande, q[ue]

assí le llamavan, y todo esto se les aplicó y dio por el Rey a la poblac ón. También se

platicava q[ue] toda el agua q[ue] lleva el arroyo, o ojo grande pertenecía a las dos

rancherías, y de q[ue] dicha suso menciónde q[ue] depone oy día BartholoméYritila,

como quien fue sabedor de todo lo referido y poseedor de la d[ic]ha agua y tierras,

sin avérselas comprado a ellos ningún dueño, y siendo suyos y justos poseedores los

dichos naturales de las aguas y tierras sobredichas, no pudo caber merced ni gracia

deellasen ningún tiempo, pues se poseían por título natural por legítimosy antiguos

dueños, principalmente por aver continuadola d[ic]ha posesión en el augm[en]todel

pueblo, q[ue] después se fue acrecentando sobre el mismo fundam[en]to de tierras y

aguas. Esto mismo saben Simeón Tlaxcalteco, Domingo Yritila y Gerónimo Yritila,y

los viejos de s. felipe y los demás ancianos deeste pueblo de Parras por aver hallado

introducidas las cosas en la formad[ic]ha.

La 4' digo q[ue] aunq[ue] pocas veces ubo necess[ida]d de traer la mitad del agua

al pueblo. Pero lo q[ue] es [...] poca más o menos, esa ha sido la cantidad q[ue] de

ordinario le ha venido por espaciode 21 años sin q[ue] en ello aya avidocontradicción

alguna por vía de juez, por no aver sido neces[ari]a más, pero no por esto se ha

entendidojamás que dexase de tener el pulebl]o derecho por lo menos a la mitad de

el agua, por aver sido ese el assientoq[ue] se tomá al principio de la poblacón, como

dicho es. Deesto sabe bien Simeón Tlaxcalteco y Bartolomé Yritila, y otros q[ue]

deponen averse partido el aguaa mediasen presenciasuya y así deel dichoBart[olom]

é iritila, aver sido él el q[ue] por orden deel alcalde mayor abrió la primera vez la

acequia y dividió el agua por iguales partes, fundado en la comissiónq[ue] para ello

teníadel govemador deeste Reyno, qesto más por equidad q[ue] por vía de riguroso

derecho, pues de esta manera toda el agua pertenecía a los indios. De lo que sabe

también don Balthasar Racigui, gover[nad]ordel p[uebl]o de Cuencamé, q[ue] a la

sacón era fiscal en el pu[ebl]ode Parras.

La 5' digo q[ue] luego al primero y segundo mes q[ue] llegué a este d[ic]ho pueblo

y aviendo sucedido nuevo alcalde mayor, q[ue] fue el cap[itá]n Fran[cis]co de

Valencuela, en prosecución de lo comencadn, y con indios q[ue] se van llamando

de la laguna y assentando en él, dijo el número de la gente congregada a más de

mil personas, p[ar]a cuio sustento se pidió a su mag[esta]d socorro, q[ue] le dio
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carne y pan por algún tiempo, de lo q[ue] es sabedor el P[adr]e Pasq[ua]1 Nicolás

de Arnaya, por ser como era en aquella sac ón, R[ect]or de la casa de Guadiana y

v[isitad]or deestas missiones, y pasó por su mano el d[ic]ho socorro q[ue] es d[ic]ho.

[al margen] "y deesto como de otras cosas tocantes a esta fundación es buen testigo

lucas de valencuela, her[man]odel d[ic]ho cap[itá]n y alcalde mayor Fran[cis]co de

Valencuela, q[ue] al presente reside en cinaloa" [al centro] " Lo 6° digo que después

de un año q[ue] se avía pobladoen este valleel sobre d[ic]ho númerode gente sucedió

el alcarnlienjtode Parras, con q[ue] se disminuiómucha parte deella, y luego sucedió

muertedel P[adr]e Juan Agustín, en cuio poder estaban los papeles, recados y títulos

de todo lo hecho en el assiento y posessióndeeste pu[ebl]o y como su muertesucedió

en ausencia mía, que a la sacón estaba en Guadiana, certifico q[ue] en esta ocasión

se desaparecieron muchos papeles destos; pero q[ue]Ia falta deellos no esjusto q[ue]

derogue a la verdad de lo referido, ni al derecho q[ue] por virtud de ellossepretende

o puede pretender a cosas, mayorm[en]te q[ue] me persuado q[ue] en el archivo del

p[uebl]o de S. Pedro q[ue] está en poderdel P[adr]e R[ect]or de la missión, nodexará

de aver algo q[ue] concierta con lo q[ue] aquí dexo certificado.

Lo 7", digo q[ue] todos los superiores q[ue] me han ido sucediendo, y los demás

religiosos de n[uest]ra Comp[añí]a q[ue] han administrado en estas missiones, como

son el P[adr]eLuis de Ahumada, P[adr]e Thomás Domínguez, P[adr]eAlonso Gómez

de Cervantes, P[adr]e Gerónimo de Santiago, P[adr]e Diego Larios, P[adr]eJuan Ruiz

de Feria, P[adr]e P[edr]o de Cárdenas, P[adr]eJuan de Sanguessay otros son testigos

en todo,y en mucha parte de lo q[ue] aquí queda dicho y referido,y lo mismo sabe el

P[adr]eProvi[ncia]1 de n[uestr]aComp[añí]a, el P[adr]e Nicolásde Amaya.

Lo 8°, certifico q[ue] aunq[ue] el s[eño]r gov[emad]or Fran[cis]co de Urdiñola

assistió varias veces en el p[uebl]ode Parras, y vida el golpe de agua q[ue] venía al

pu[ebl]o, nunca hizo consideración de q[ue] le quitaban o no le quitaban agua, sino

q[ue]siempredexó correr elaguaq[ue] venía al pulebl]o por su ordinario,sin ponerlo

jamás en questión, q[ue] es argum[en]to de la satisfacción q[ue] tenía deq[ue] por

ser aquella agua del pueblo, no debía poner en ello litigio. Después de su muerte

los que le han sucedido como no sabedores de lo particular de este derecho, y solo

ateniéndose a títulos q[ue] no deben perjudicar al derecho natural de los indios, han

altercado sobre este artículo y sin dar lugara justificar la causa de los indios, ni q{ue]

se buscassen sus títulos trataronde una conveniencia,q[ue] no sé si lo sea.

Yen esta ocasión fue quando todos los Pu[eblo]s deesta missión me pidieron esta

dicha certificación, y yo la dí en la forma referida, y juro in verbo sacerdotis aver

sidoen toda ella verdad, según q[ue]10 entiendo en Dios y en mi conciencia. Y pido

al s[eño]rcap[itá]n Diego del Roble como alcalde mayor q[ue] es deestajuridición

authorice esta mi certificación de modoq[ue] en todo tiempo y lugarhaga lafeeq[ue]

dederecho ubiere lugar. Fechoen el Pueblode Parrasa veintey ochodel mesdeagosto
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de mil y seiscientos y diez y nueveaños. Va añadido al margenen la plana de atrás y

deestocomo de otras cosastocantesa la fundación es buen testigolucasde valencuela

her[man]o del d[ic]ho cap[itá)n y Alcalde mayor Fran[cis]code valencuela, q[ue] al

presente reside en cinaloa. Vale.
Yo, Diego de la Torreescrivano del juzgado de la jurisd[icci]on de Parras, Laguna y

Ríode las Nasas doy fe y verdadero testim[oni]o a todos los q[ue] la pres[en]te vieren

decomoen mi presencialeyótodolo contenidoen estacertificación estandopres[en]te

el cap[itá]n diego del Roble, AIc[ald]e m[ay]ordesta d[ic]hajurisd[iccio]ny cap[itá]

n a guerra por su mag[esta]d y de como el dicho P[adr]e visit[ad]or Fr[ancis]co de

Aristadixo y certificótodo lo sobred[ic]ho,y lojuró in berbo sacerdotis yjuntam[en]

te lo firmó de su n[ombr]e con el d[ic]ho q[ue] para todo lo d[ic]ho interpuso su

auth[orida]d y es fecho en el pu[ebl]o de S. P[edr]o de la laguna del Rey[n]o de la

Nueva Vizcaya, a once días del mes de septiembre de mil y seis[ciento]s y dies y

nueve años. Valetodo. Agostonon vale. Franciscode Arista. D[ieg]o del Roble. Pasó

ante mí: Diego de la Torre,escriv[a]no nonb[ra]do-gratis-".

AGN, REALJUSTA, VOL. Ú:'-:ICO, FOJAS2D7-213v.

"JUNTAXXI CELEBRADAE:-i 17 DEAGOSTO DE 1771

La junta subalterna de Durango en carta de diez y siete de Abril de mil setecientos

setenta y uno dio cuenta con testimonio de las aplicaciones,q[u]e hizo de la Yglecia

Casa de recidencia y demás, q[u]e poseyan los Regulares expatriados en el Pueblo

de Parras, cuyo docum[en]to incluye el informe q[u)e hizo el Síndico Procurador

G[ene]ral, suponiendo los del Alc[ald]e ma[yo]r comisionado, el cura, el Cavildo y

Justiciales de los Natura[le)s q[u]e no se insertan,y los papelese instrum[en]tos que

dice haver tenido a la vista, e instruido por ellos, informa qluje a los diez y ocho de

Febrero del año pasado de de mil quinientos noventa y ocho, el Cap[itá]nAnto[ni]

o Martín Sapata, Justicia Ma[yo]r de aquél parage de las Parras, Laguna, Río de las

Nazas, y su Jurisdicc[ió]n, con facultad que se le confirió por Dn. Diegode Velasco,

Gentil Hombrede la Cámarade S. Mag[esta]d y su Gov[ernad]orde esta Prov[inci]a,

pasó a aquel parageparaconvocar en él la gentey Natur[ale]sq[u]eestabanranchados

en contorno de su jurisdicc[ió)n, y que hiciesen sus poblaciones, y se redujesen los

que no lo estaban, a la Fee Cathólica y gremio de N[ues)tra S[an]taMadreYglesia, a

cuyo efecto lIebóconsigoel padreJuan Augustínde la Compañíade Jesús, y estando

congregados en el parage q[u]e tubo por más cómodo para la población, con parecer

del mismo Padre, y de otras personas, y a contento de los interesados, les señaló

Pueblos yaguas suficientes para casas, huertas y sementeras, quedando el uso de

todos los ojos q[u)e hay desde d[ic]ho parage hasta dos serrillos q[ule están poco

68

rJU( ;fSIMO ANIVERSA RIO DE LA Ur-:IVERSiDADIBEROA~IERICAr-:A TORREOr-:

más adelante del Pueblo asia la cercanía [serranía?]graode.y la adjudicó en nombre

de S[u] M[ajestad] p[ar]a servicio de la Ygle[si]a y Religiosos q[u]e hubiese, y de

los vecinos y Natur[ale]s del Pueblo, y en señal de posecióndeéste y de las aguas y

tierras p[ar]a casas, güertasy sementeras, puso una cruzenfrente de la Yglesiaq[u]e

ocupaban los expatriados. y aún se mantiene en el mismolugar. cuyo hechoacredita

que la poblac[ió]n fue creada de Yndios y vecinos, y sus tierras y aguas comunes y

benéficas a unos y a otros; no obstando el que los Yndios hubiesen guardado desde

entonces hasta hoy su forma de Cavildo; p]o]r q[u)e ésta es conforme a las leyes

municipales del Reyno, y si los vecinos no la han tenido, es p[o]r q[u]e no hay ley

alguna q[u]e lo mande, a menos q[u]e no sean no sean sus poblaciones erigidas en

Villaso Ciudades,ni les fuenecesario estar sugetos al gov[ier]nodelosYndios, p[o]r

q[u]edesde la fundación tuvieron JusticiaMaior,q[u)e lofueAmo]ni)o Martín Sapata,

q[u)e se quedó en el referido Pueblo p[a]ra administrarla alosvecinos e Yndios,y si

no huvierahavido los primeros, era escusadaahí su acisten[ci]a pues bastaba con solo

el Governadorsillo y Cavildo p[ar)a q[u]e la administrasen alos suyos, yestubiesen

sugetos a la Jurisdicc[ió]n R[ea]l más inmediata, comoseve generalm[en)te en lo

demás del Reyno.

Que algunos años se mantubo el expresado Pueblo administrado como Missión pro)

r los Regulares expulsos. hasta q[ue] se erigió en Curato. yse formó Yglesia, que

aunque con el nombre de ser de yndios, ha servido a los unos y a los otros, con

la diferen[ci]a de q[u]e los natur[ale]s han sido administrados sin pagar obención

alguna, con solo la obligación de dar servicio a la Yglesia, Juez y Párrocho, y los

vecinos lo han contribuido todo, de donde nace q[u]e las más de las alhajas, como

costeadas de la fábrica, se hayan hecho a expensas de los mismos vecinos, quienes

tienen también el cuidadode la Cofradíade los Dolores,que hay end[ic]haYgle[si]

a y erigido el curato, se quedó la casa q[u]e tenían los expulsos para reciden[ci)a sin

título de Colegio; pues quando más tuvieron una escuela, yen lo particular solían

enseñar la Grammática; pero con su modo hubieron deponerla en el estado que la

dejaron, habiendoayudado p[ar]aello en p[ar]te los vecinos.

Continúo informando q[u]e con las proporciones del terreno proprio para viñas,

arboledas y sementeras, se ha hecho un lugar que es hoyde crecido número de

vecinos Españoles. mestisos, mulatos e Yndios, y todos,olos más, tienen sus fincas

a proporción muy útiles p[ar]a ellos y profiqua al R[ea]1 Haber por los d[e]r[ech]os

que de los canvios y ventas de sus aguardientes, vinos ydemás efectos, les resultan.

Que de esta población como tan opulenta en tiempo que era Cura Don Man[ue]1 de

Valdés se sacaron Yndios p[ar)a fundar el Pueblo de Santhiago y S[a]n Josef del

Álamo, distante de aquél como diez y siete leguas al rumbo del Poniente; y aunque

la cituac[ió]n y parage es aún más a propósito q[u]e el de Parras por su ma[yo]r

extencji ó]n y más aguas,comoq[ue]está en los principios. se halla conpoco número
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de yndios y tal qual vecino; pero no obstante ayudados de lo fértil de la tierra, tienen

sus plantíos de viñas, arboledas y sementeras, y aunque con el tiempo podrá ser de

mayor conciderac[ió]n q[u]e el otro, en el día a penas tienen a mediohacer la Yglesia

y sin adorno, ni mediana decencia; que en el mismo Pueblo tiene el cura de Parrasun

Then[ien]te q[u]e administra aquella Poblac[ció]n y algunas hac[ien]das y ranchos

inmediatos,por loque le tieneasignado su honorario,q[u]e no sabea lo q[u]e asiende.

Vajo de estos supuestos, propuso que se podrían vender las tres viñas que tenía

d[ic]ha casa, la vodega, sus oficinas, aperos de ella, las casillas de la Calle R[ea]l

y las tierras de agostaderos y labor, q[u]e todo era proprio de los expulsas y estaba

abaluado seg[ú]n el exp[edien]te q[u]e cita, en quarenta y ocho mil setecientos tres

p[eso]s tres rr[eale]s siete octavos, y deducidos de lo q[u]e importa su remate los

dos mil setecientos cinquenta p[eso]s de pr[incip]al de las dotaciones consumidas

por los expatriados, un mil p[eso]s p[ar]a con su réditode cincuentahacer la función

de la vicítac[ió]n de N[ues]tra S[eño]ra, los un mil seiscientos quarenta p[eso]s

aplicado su rédito p[ar]a pagar el Ma[es]tro de escuela: ciento diez p[eso]s p[ar]a las

seis Misas resadas annualm[en]te por la intención de León Andrade: quatro cientos

catorse p[eso]s de réditos corridos hasta el día' veinte de septiembre del año pasado

de mil setecientos setenta, con los q[u]e siguieron hasta su enagenac[ió]n y los dos

mil ciento noventa y ochop[eso]sq[u]e importaronlas dependencias pasivas, a q[u]e

son responsables las temporalidades, incluso un mil ochocientos p[eso]s q[u]e tenían

en España los vecinos Españoles de aquel pueblo, y percivieron los Regulares, que

todo ascendía el veinte de septiembre a cinco mil trescientos sesenta y seis p[eso]s

dos rr[eale]s lo demás sobrante pertenece al Rey N[ues]tra S[eñ]orpara los destinos

que se advierten expresos en los Cap[ítulo]s 3" y 8" de la R[ea]1 Pragmática, el 6"

de la R[ea]l Cédula de catorsede Agosto de mil setecientos sesenta y ocho, y el 23"

de la de nuebe de Julio de sesenta y nuebe: intereses a q[u]e por ningún motivo se

debe tocar; pues son destinados por S[u] Mlajestad]p[ar]a el reintegro de los gastos

causados en el transporte de los Jesuitas hasta su destinoy sus alim[en]tos, y los que

deben seguirse p[ar]a subenir en lo succesibo a la quota q[u]e annualm[en]te les ha

señalado su Soberana dignac[ió]n (sic).

Que en la misma conformidad pertenece a la maza de temporalidades la cantidad

de cinco mil novecientos p[eso]s de pr[incip]al y trescientos setenta y siete [pesos]

dos rr[eale]s de réditos corridos hasta el día veinte de Septiembre por haber sido

fincados de caudal libre de los Jesuitas, sin relac[ió]n a ninguna dotac[ió]n y se

hallan hoy comoconstade escritura los tres mil p[eso]s sobreviñas de On. Fernando

Péres de Oyos: novecientos p[eso]s en viñas de Gregario Martínes: un mil p[eso]s

en otra de Pablo Barraza, los dos yndios: quinientos s[ob]re casa y viña de Phelipe

Salazar: quatrocientosp[eso]ss[ob]re bienes del Santuario de N[ues]tra S[eño]ra de

Guadalupe, y ciento sobre viña de Ygnacio Casaus, que el todo monta los referidos
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cinco mil novecientos preso[s a q[u]e agregados los tres cientos setentaysietepreso]

s dos rr[eale]s hacen la cantidad de seis mil doscientos setenta y siete p[eso]s dos

rr[eale]s inbibidos los réditos corridos hasta el día, cuyas cantidades, cuando se

rediman,deberánquedara disposic[ió]nde S[u] M[ajestad] por las razones indicadas.

Que lo mismo debe decirse de los tres mil trescientos treinta p[eso]s quatro rr[eale]

s de dependencias activas cobrables, verificadasu percepción y de lo q[ule se pueda

conseguir de los un mil quatro cientos q[u]e se dan por incobrables, y de lo q[u]

e pueda sacarse de los seiscientos sincuenta y uno quatro rr[eale]s seisgranos, en

q[u]e están apreciados los trastones viejos del ajuar interior de la casa, por ser todo

eso caudal proprio de los expulsas, sin responsabilidad ni penc[ió]n alg[u]na y de la

librería dice, q[u]e se halla valuadaen seiscientos treinta y seis p[eso]s seis rr[eale]s
y q[u]e está vieja, mala y trunca.

La Congregac[ió]nde la Buenamuerte, q[u]e conApostólicaautoridad mantenían los

Regulares, expuso, q[u]e no podía subsistir en fuerza del cap[ítul]o 49de la R[ea]1

Cédula de catrorsede Agostode sesentay ocho, en cuyo supuesto, y q[u]elos fondos

de ella con q[u]e acistían los expatriados, concisten en trese mil ciento ochenta y

ocho p[eso]s tres rr[eale]s siete gran[o]s en viñas, casas, bodegas y aperos afectos

a las dotaciones, q[ue] se expresan, con cuya penc[ió]n donaron los interezados a

la Congregac[ió]n las mencionadas fincas, deberán por esto subsisitir cumplidas las

cargas, cuyo costo annuo podrá ascender, según aranzel parrochiano, a quinientos

veinte y tres p[eso]s quatro rr[eale]s y no estaban cumplidas desde el extrañam[ien]

to por que no había tenidoor[de]n el comisionado, y los esquilmosy productos de las

viñas, revajadoslos costosde cultivo, vendimias y demás, los havíaremitido deor[de]

n del Ex[celentísi]moS[eñ]orVirrey a Zacatecas y Méx[i]coy su líquido havíapasado
a la DepositaríaG[ene]ral.

Propuso q[ue] conforme al capí[tulo] 51 de la R[ea]l Cédula de catorse de Agosto

le parecía q[u]e estas fincas se vendiesen p[ar]a abiar su dificultosa administrac[ió]

n, por q[u]e viniendo un año malo, ni las cargas se podrían cumplir, ni cubrirse los

costos: que hecho, se asegure el pr[incip]al al rédito del cinco por ciento, de cuyo

montose deduscala cantidad precisapara cumplir las carg[a]s y lo sobrante sirva para

los destinos q[u]e diría, o que solo se fincase al pr[incip]al producto de sus ventas

el respectivo pa[r]a con su rédito cumplir las cargas, y lo demás para subenir a los
destinos.

Que como quiera q[u]e las dotaciones, q[u]e no se han cumplido, se deben celebrar,

se habría de efectuarde los interezesque han resultado líquidos de las remisiones de

caldos que tiene hecho su comisionado, y la sobra podrá ceder en beneficio de las

aplicacíones, y pareciendo bien al Ex[celentísi]mo S[eñ]or Virrey expedirá el or[de]

n correspon[dien]te para que la Oirecc[ió]n g[ene]ral, a quien se han remitido las
cuentas, averigue el líquido.
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Que de los diez y seis mil trescientos quarenta p[eso]s que los vecinos e yndios

reconocían s réditos de un cinco por ciento s[ob]re sus fincas para las funciones que

celebraban los expulsas, percibiendo las sobras después de completadas cargas, que

distribuyanensubeneficio, habíapercibidoalgunos elcomisionado, y distríbuiéndolos,

de q[u]e tendría dada cuenta y los más los deben los interesados, cuya dependencia

ascendía el veintede septiembre del año pasado a dos mil seiscientos un pesos.

Que estas dotacionesdebansubsistir y cumplirsesus cargas, y no se había hechohasta

entonces, por lo q[u]e correspondía formarse una cuentaexacta de los réditoscorridos

y de su monto, deducidas cargas, quedase el sobrante para los vecinos piadosos, y lo

mismo se exectltase en delante, y computa que siendo ochocientos diez y siete p[or]

el rédito, y pudiendo

EXPEDIENTE SOBRE EL ESTABLECIMIENTO DE ESCUELA DE PRIMERAS LETRAS EN LA RESIDENCIA

DE LOS EXPULSADOS JESUITAS. PARRAS, ABRIL DE 1784.

AHCSILP. Exp. 439.

"Parras año de 1784

Expediente sobre el establecimiento de Escuela de primeras Letras en la Casa de

Residencia de los Ex jesuitas de este Pueblo. No. 28.

Muy S[eñ]or mío: siendo uno de los pr[incip]ales objetos de N[ues]tro Cathólico

Monarcalaenseñanzay pública educaciónde laJuventuden todas las Ciudades, Villas

y Lugaresde su Reyno,assí en los Misteriosde n[ues]traSanta fe y religión, como en

primerasletras;paraq[u]e en este numerosoPueblono faltase disciplina tannecesaria

después de la Expatriación de los Regulares Extintos del nombre de Jesús, resolvió

su piadosa Real deliveración que en esta casa de residencia no se hiciese novedad

en quanto a la Escuela Pública de leer, escribir y contar que tenían en ella d[ic]hos

Regulares, quedando la propria pieza aplicadaal mismo destino, substituyéndose un

maestro secularen quien concurran a más de las calidadesde suficienciae idoneidad

p[ar]a este ministerio, la especial buena vida y arregladascostumbres, proveyéndose

esta plaza por el VisePatrono Real de la Provincia, previo el exsamen y aprovación

del Ordinario, asignándose al Maestro en parte de dotación para su subsistencia, la

renta que cada un año produxese el pr[incip]al de un mil seiscientos quarenta pesos

que con aplicación a este destino reconocieron a censo sobre sus fincas los pred[ic]

hos Regulares; y habiendo carecido este expresado Pueblo, desde la Expatriación

hasta el día, del indicado beneficio por tibieza de la Junta Municipal cÓn manifiesto

abandonode la Real Voluntad y con perjuiciode la Juventud; para subvenira uno y

otro remediosin retardaciónde más tiempodeconformidad con lo resuelto porla Real

Junta de Aplicaciones en su Superior Acuerdode diez y siete de Agosto del pasado
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año de mil setecientossetenta y tres, me es indispensable en virtud de mi Comissión,

proceder al establecimiento de d[ic]ha Escuela en la propria pieza con la parte de la

dotación indicada; y no sufriendosolo esta la subsistenciay manutención del Maestro,

suplico a V[uestra]m[erce]dencarecidamente que puestode unAcuerdo conmigo en

el particular,coadjuve en todo lo posible al sobred[ic[ho efecto para que los vecinos

concurran por su parte por el interés tan visible que a sus familias les resulta, y q[u]

e la República de estos naturales le asigne al Maestro en los Bienesde comunidad la

competente porciónde frutos y demás semillas que sirva de remuneración al trabajo

que impendiere en la educación de sus hijos: para todo lo qual es necesario que se

celebre una o más juntas públicas de este Vecindario y Pueblo por medio de la Real

Justicia, a cuyo Juzgado ocurriré logrando de la integridad de V[uestra] m[erce]

d y de su christiano notorio zelo la uniformidad al indicado fin; esperando solo la

contestación de éste para recurrir al Juez Real y que por él se asigne con previa

citacióndel Vezindario y Puebloel día o días en que se hubierende celebrar lasjuntas.

Nuestro Señor dilate la vida de V[uestra] m[erce]d años. Casa de residencia de este

Pueblo de Parras. 7 de Abril de 1784.M.S.M. [Rúbrica] . Em. a V[uestra] m[erce]d su

atento servidor Lic. Ant[oni]o Basilio de Espinosa.

Señor Lic. Dn. José Dionicio Gutiérres.

Muy S[eñ]or mío: doy respuesta al Oficio de V[uestra] m[erce]dq[u]e el día de ayer

primerodel presentereciví, y dirigiéndosea promoverel establecim[ien]to de Escuela

Pública en consequencia de lo resuelto por la Junta Superior de Aplicaciones de

conformidadcon lo prevenidopor nuestroAugusto Monarcha, siendo yo por razón de

mi ministerio tan interesadoen el sobre d[ic]ho establecimiento útil y venéficoa este

Pueb[l]o por todas sus circunstancias, esforsaré desde luego todos los arbitrios q[u]e

de mí pendan para coadjuvarde acuerdo con V[uestra] m[erce]d en que tenga efecto

la educacióny enseñanzade lajuventud sin omitir paso ni diligenciaq[u]e conduzgaa

este fin; suplicandosolo q[u]e la Junta o Juntas púb[li]casque se huvieren de celebrar

se difieran p[ar]a los días próximos de Pasqua por ser los presentes e inmediatos

de continua ocupación en mi Pastoral Oficio, y ya haré ver en los actos q[u]e se

celebraren, las dilig[encia]s y exfuersos q[u]e promovi[ero]n p[ar]a la creación de

Escuela pública el pasado año de 80" en virtud del Edicto Circular del Yl[ustrísi]mo

S[eñ]or Obispo de feliz memoria D[oct]or Dn. Ant[oni]oMacarulla; con el dolor de

no haverseconseguidopor la variedad de Dictámenesq[u]e ocurrieron en la materia.

N(ues]troS[eñ]ordilatela vida de V[uestra]m[erce]dañ[o]s. De esta suya, 2 deAbril

de 1784".

Muy Señor mío: a consequenciade los Oficios por V[uestra] m[erce]d librados y de

la Junta General de Vecindario y Pueblo celebrada el día 14 del presente igualmente

solicitada por V[uestra] m[erce]d para q[u]e tubiere efecto el establecimiento de
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Escuela prevenido por la Junta Superior de Aplicacones en su acuerdo de 17 de

Agostodel pasadoaño de 1773"en la propriaPiezaq[u]een la casa de residencia este

Pueb[l]o la tubieron los Ex =' Jesuitas: despuésde q[u]epor toda la mañana del citado

día 14 se tocaron en la junta distintos arbitrios para la subsistencia de la Escuela,

resolviéndose por último con uniformidad de votosel q[ule se juzgó con discreción

y prudencia oportuno y menos gravoso, reduciéndose a Ynstrumento púb[li]co la

obligación de uno y otro Cuerpo p[ar]a la perpetuidad del indicado establecim[ien]

to utilísimoa la juventud y provechosoa este lugar; se inclinó V[uestra] m[erced] y

con razón al vezino Dn. Nicolás Muñoz y Rada p[ar]a q[u]e sirviese la sobre d[ic]

ha plaza, lo q[u]e fue agradable al vecindario y Pueblo por la aptitud del nominado

electo; y correspondiéndome el examen y aprovación del sobred[ic]ho Dn. Nicolás

lo tengo practicadoCon la escrupulosidad q[u]e demanda tan recomendable encargo,

hallándolo suficiente, proporcionado y capaz para q[u]e en calidad de Maestro de

d[ic]ha Escuela, pueda instruír a la juventud en los misterios de N[ues]tra Santa Fe

y enseñar las primeras letras de leer, escribir y contar, constándome positivam[en]te

la arreglada vida y buenas costumbres del susoexpreso: en virtud de todo lo qual lo

presentoen debida forma p[ar]a q[u]e V[uestra] m[erced] en uso de las facultades q[u]

e le asisten lo elixa y nombre por tal Maestrode d[ic]ha Escuela Púb[li]cay q[ue] por

consiguiente. persiva con justo título las rentasy demás remuneracionesq[ule por la

citadaescritura le están asignadas, siempre q[u]e subsista en el pred[ic]ho ministerio.

Me ofrezcoa la disposición de V[uestra] m[erced] converas de servirle y pido a Dios

dilate su vida m[ucho]s añ[o]s. Destasuya 19de Abrilde 1784".

RENUNCIA DE DONJosé NICOLÁS MUÑoz y RADA COMO \1AESTRO DE LA ESCUELA DE

PARRAS. 15 DEMAYO DE 1785. AHCSILP Exr,440.

"Pueblo de Parras, 15de mayode 1785.

Don José Nicolás Muñoz y Rada, vecino de este d[ic]ho Pueblo, M[aest]ro de la

escuela pública desde Mayo de 84", hace formal renuncia de d[ic]ho Empleo ante

el Sr. Lic[encia]do Dn. José Dionisia Gutiérrez, Cura por su Magestad Vicario Juez

ecle[siásti]co quien, por las causales q[ue] impende (sic) el referido Muñoz, se la

admitió,y propuso para el citado Ministerioa Dn. JoséNicolás del Mercado. No. 34.

S[eño]r Cura Vicc[arijo y Juez Ec[lesiásti]co:

Joseph Nicolás Muñoz y Rada de esta vecindad del Pueblo de Slanjtta María de las

Parras,comomejor haya lugar en d[e]r[ech]o, ante v[uestra] m[erce]d parescoy digo:

Que el año pasado de ochenta y quatro por el mes de Abril se sirvió la benignidad
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de V[uestra] m[erce]d de presentarme para el Ministerio de Maestro de la Escuela

pública que nuevam]en]te se estableció en el Colegio que fue de los Regulares de la

Compa[ñí]a de Jesús de Orden de Su Mag[esta]d Cuyo Oficio he servido el tiempo

de diez y ocho meses sin intermisión y con el esmero y Cuidado que me ha sido

posible, para lo qual se otorgó una escriptura pública dirigida a la Subsistencia y

Manutención del Maestro en términos de que para ello, de quenta del Colegio se

la havía de contribuir con la cantidad de ochenta y dos p[eso]s anuales que sobre

si reconoce para este fin; por parte del Vezindario con tres p[eso]s anuales por cada

un niño de cinco años hasta onze; de los de commodidad, los que los Oficiales o

Artezanos con doze rr[eale]s, los de los trabajadores de azadón con seis rr[eale]s;

de los pobres y viudas nada, y el Pueblo de Naturales por sus niños, fueran los que

fueran,con sesenta y dos pesos.en Uba, Maízo Reales;y no haviendo en el tiempode

d[ic]hos diez y ocho meses percibido más de los Ochenta y dos p[eso]s del Colegio,

quarenta del Pueblo (con muchas ynstancias y reconvenciones) y tal qual de los

vezinos (deviéndose entender la contribución del Maestro hasta en los sugetos que

tengan hijosde la edad mas que no los embíen a la Escuela) y no teniéndomequenta

el seguir en este Exerciciotanto por la mala pagade Vez[ino]s y Naturales,como por

el infelizestado a que ha llegado la Oficinapuesde ciento cinquenta y seis niños que

la ocupabanhan venidoa quedar en ocho, en el día haviéndolosretiradosus Padrestal

vez pensandoque con no embiarlos ya esttán exemptosde la paga Annual que deven

hazer en conformidadde la escriptura,y no siéndomeazequibleel seguir por tener ya

premeditado otro modo de Xirar para mi subsistenciay precisa diaria manutención de

mi familia, Suplico rendidamente a la Justizia de V[uestra] m[erce]d, Coadjube con

su Authoridad; asi a que se me paguen mis proventostrabajados hasta ahora, como a

presentarotro sugeto que ocupe mi lugar, pues de lo contrario se me infiereagravio

y grave perjuicio en mi honor, subsistencia y bien estar de mi familia. Pido Justizia

= Por tanto=
A V[uestra] m[erce]d suplico se sirva mandar hazer y determinar como llevo dicho;

Juro en devida forma no ser de malicia y en lo necesario &a. Joseph Nicolás Muñoz

y Rada.
En el Pueblode Santa María de las Parras,a catorcede Noviembrede mil setecientos

ochenta y cinco el Señor Licenciado Don José Dionisia Gutiérrez, Cura por su

Magestad, Vicario Juez eclesiástico de dicho Pueblo y su Jurisdicción, haviendo

visto el Escritoque precede presentado por DonJosé Nicolás Muñoz y Rada de esta

vecindad y Maestro de la Escuela pública erigida en quatro de Mayo del inmediato

pasadoaño de ochenta y quatro a cuio Ministerio lo presentó al Señor Comissionado

de la Ocupaciónde Temporalidades de conformidadcon lo que su Magestadpreviene

en el Tomo de Colecciones: vistas las causales en que funda la renuncia que hace

de el indicado destino por no poder subsistir con solo él, lo que le estrecha a tener

75



Dr. Sergio Antonio Corona Páez

meditado otro modo de girar para la subsistencia de sus obligaciones sin duda con

alguna más proporción: Su Merced dixo: que admitía y admitió d[ic]ha renuncia,

y que debía declarar, y declaraba por libre de la obligación de maestro de Escuela,

y enseñanza de los niños al nominado Dn. José icolás Muñoz y Rada, al que por

el tiempo que estubo daba su Merced las gracias por su buen zelo y asistencia a

la Escuela, prometiendo influir y persuadir a que se le pague lo que se le adeuda.

y en consecuencia de la expresada renuncia, hallándose todas las buenas partes.

de christiandad, Juicio. Instrucci ón en la Doctrina Christiana y demás qualidades

necesarias en don José Nicolás de el Mercado. vecino igualmente de este Pueblo a

quien tieneexaminado para el sobre dicho destino de Maestro de Escuela, usando su

Merced de las facultadesque le son concedidas,lo elegía y eligiópara esteMinisterio,

yen su virtud, con el objeto de que no carescan los niños de tan precisa y saludable

Enseñanza, mandaba su Merced y mandó que por Oficio se le presente al Señor

Comissionado quien, en uso de las facultades que le asisten en calidad de tal por el

vicePatronato de dicha Ocupación que es a su cargo, aceptará dicho nombramiento,

librándole al presentado título en forma, esperandocomo su Mercedespera, que con

su activo zelo coadjuve por su parte a que floresca la Enseñanza de esta Juventud a

la manera que se ha experimentado de la citada erección de la dicha Escuela hasta el

tiempo presente. Lo que se le hará saber al suso expreso suplicante en la parte que

le toca. Y por este auto assí lo proveió, mandó y firmó d[ic]ho Señor Vic[ari]o ante

mí. Doy fe. L[icencia]doJoseph Dionisio Gutiérrez. Ante mi: Juan de DiosNú ñezde
Esquibel, ot[ari]o púb[lic]o.

En el Pueblo de Santa Maria de las Parras, en quinze de Nov[iem]bre del corriente

año, Yoel otario público presente, siendo Dn. José icolás Muñoz y Rada Maestro

de la Escuelapública a quien doi fe conosco, le hice saber el auto antecedente, de que

entendido dixo: lo oie, y esto respondió. Firmó por ante mí. doy fe. Joseph Nicolás

Muñoz y Rada. Ante mi, Juan de Dios úñez de Esquibel, otfari]o púbflic]o.

Parras. 15 de Noviembrede 1785. Pasóseel Oficioque se mandaenelautoantecedente.
Doy fe. [Rúbrica]".

Recopilación de las Leyes de Indias. Libro Sexto, Título Tercero.

" Ley primera. Que los indiossean reducidos a poblaciones.

Con mucho cuidado y particular atención se ha procurado siempre interponer los

medios más convenientes. para que los indios sean instruidos en la SantaFe Católica,

y Ley Evangélica, y olvidando los errores de sus antiguos ritos, y ceremonias vivan

en concierto, y policía, y para que esto de executasse con mejor aciertose juntaron
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diversas vezes los de nuestro Consejo de Indias, y otras personas Religiosas, y

congregaron los Preladosde Nueva Españael año de mil quinientosy quarentay seis,

por mandado de el Señor Emperador Carlos V de gloriosa memoria, los quales con

deseo de acertar en servicio de Dios, y nuestro, resolvieron, que los indios fuessen

reducidos a Pueblos, y no viviessen divididos, y separados por las Sierras, y Montes,

privándose de todo beneficio espiritual, y temporal, sin socorrode nuestros Ministros,

y del que obligan las necessidades humanas,que deven dar unos hombres a otros. Y

por haverse reconocido la conveniencia de esta resolución por diferentes órdenes de

los señores Reyes nuestros predecessores, fue encargado, y mandado a los Virreyes,

Presidentes, y Governadores, que con mucha templanca, y moderación executassen

la reducción, población y doctrina de los indios, con tanta suavidad, y blandura, que

sin causar inconvenientes diesse motivo a los que no se pudiessen poblar luego, que

viendo el buen tratamiento, y amparode los ya reducidos, acudiessena ofrecerse de su

voluntad, y se mandó, que no pagassen más imposiciones de lo que estava ordenado.

y porque lo susodicho se executó en la mayor parte de nuestras Indias, ordenamos

y mandamos que en todas las demás se guarde, y cumpla, y los Encomenderos lo

solicites, según, y en la forma, que por las leyes deste titulo se declara".

Recopilación de las Leyes de Indias. Libro Sexto, Título Tercero.

"Ley primera. Que los indiossean reducidosa poblaciones.

Con mucho cuidado y particular atención se ha procurado siempre interponer los

medios más convenientes, paraque los indios sean instruidosen la Santa Fe Católica,

y Ley Evangélica, y olvidandolos errores de sus antiguos ritos, y ceremonias vivan

en concierto, y policía, y para que esto de executasse con mejor acierto se juntaron

diversas vezes los de nuestro Consejo de Indias, y otras personas Religiosas, y

congregaronlos Prelados de Nueva España el año de mil quinientos y quarenta y seis,

por mandado de el Señor Emperador Carlos V de gloriosa memoria, los quales con

deseo de acertar en servicio de Dios, y nuestro, resolvieron, que los indios fuessen

reducidos a Pueblos, y no viviessen divididos, y separados por las Sierras, y Montes,

privándose de todo beneficioespiritual, y temporal, sin socorro de nuestros Ministros,

y del que obligan las necessidades humanas, que deven dar unos hombres a otros. Y

por haverse reconocido la conveniencia de esta resolución por diferentes órdenes de

los señores Reyes nuestros predecessores, fue encargado, y mandado a los Virreyes,

Presidentes, y Governadores, que con mucha templanca, y moderación executassen

la reducción, población y doctrinade los indios, con tanta suavidad, y blandura, que

sin causar inconvenientes diesse motivo a los que no se pudiessen poblar luego, que

viendo el buen tratamiento, y amparo delos ya reducidos, acudiessen a ofrecerse de su

voluntad, y se mandó, que no pagassen más imposicionesde lo que estavaordenado.
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y porque lo susodicho se executó en la mayor parte de nuestras Indias, ordenamos

y mandamos que en todas las demás se guarde, y cumpla, y los Encomenderos lo

solicites, según , y en la forma, que por las leyes deste título se declara" .
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