
 EXAMEN DE LIBROS

 MONUMENTA MEXICANA - LOS DOCUMENTOS DE
 LA COMPA??A DE JESUS EN NUEVA ESPA?A -
 SIGLO XVI *

 Carmen Casta?eda
 Archivo Hist?rico de Jalisco

 Serge Gruzinski
 Universit? de Paris, I

 El Institutum Historicum Societatis Iesu ha editado en 1976
 Monumenta Mexicana, vi, volumen 114 de la colecci?n Monumenta
 Hist?rica Societatis Iesu (MHSI). Hablaremos de los Monumenta
 Mexicana (MM) ahora que ese tomo sexto viene a completar la do
 cumentaci?n correspondiente al siglo xvi de la Compa??a de Jes?s en
 Nueva Espa?a. Adem?s, queremos que este trabajo sirva para pre
 sentar una obra injustamente desconocida.

 Los antecedentes de los MHSI se encuentran en las primeras
 ediciones de las Cartas de san Ignacio que jesu?tas espa?oles termi
 naron hacia 1889.1 Estos padres pensaban publicar m?s tarde do
 cumentos sobre los or?genes de la Compa??a y principalmente la do
 cumentaci?n relativa a san Ignacio. Esta inquietud coincid?a con
 la apertura del Archivo Vaticano y con la publicaci?n de fuentes
 pontificias, y fue respaldada por el padre general de la orden. En
 1890 dos jesu?tas, el padre V?lez y el padre G?mez Rodeles, intere
 sados en ese proyecto, titularon dicha colecci?n de documentos

 Monumenta Hist?rica Societatis Iesu. Un primer fasc?culo apare
 ci? en Madrid en 1894. Por ese entonces otras ?rdenes religiosas
 iniciaban sus colecciones cr?ticas de documentos. Los jesu?tas que
 integraban el cuerpo de redactores no se limitaron a los fondos

 * Para elaborar esta rese?a utilizamos los tomos i, H, m y iv de Mo
 numenta Mexicana que se encuentran en la biblioteca; de El Colegio de
 M?xico. En cuanto a los tomos v y vi, agradecemos al padre Manuel P?
 rez Alonso, s. i., el que nos haya permitido consultar sus ejemplares.

 i Ferniandez Zafico v Leturia, 1944, pp. 1-61. V?anse las explicacio
 nes sobre siglas y referencias al final de esta nota.
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 EXAMEN DE LIBROS  107

 del archivo de la Compa??a ni a los de Espa?a, sino que empe
 zaron a examinar otros de Europa.

 En 1911 los padres redactores, despu?s de superar una crisis
 (pues no hab?an podido publicar documentos sobre las misiones

 orientales por tener dificultades en el conocimiento de las lenguas),
 pensaron que ser?a conveniente ampliar y promover los MHSI y
 editar documentos que ilustraran la historia de toda la Compa??a.
 Por lo tanto, este proyecto deber?a ser una empresa de toda la
 orden y no solamente de las provincias espa?olas, y en consecuen
 cia la sede de los MHSI estar?a en Roma.

 El padre general, padres asistentes y provinciales, as? como
 varios historiadores revisaron y aprobaron el proyecto inmediata
 mente; sin embargo, el traslado de los MHSI a Roma no se efectu?
 hasta 1929. Este hecho motiv? que un a?o m?s tarde se creara el
 "Colegio de Escritores de Historia de la Compa??a", dedicado a
 k preparaci?n de los MHSI. En 1935 se convirti? en el "Institu
 tion Historicum Societatis Iesu", y desde esa fecha, instalado en via
 d?i Penitenzieri 20, ha promovido los estudios sobre la historia de
 la orden.

 El Instituto persigue su objetivo a trav?s de las siguientes pu
 blicaciones:

 I. Monumenta Hist?rica Societatis Iesu, colecci?n de documentos
 (115 vol?menes hasta 1976) que abarca dos grandes apartados:

 a) los or?genes de la Compa??a de Jes?s (ejemplo: Monumenta Jg
 natiana o Monumenta Paedagpgica, importantes para concoer el ori
 gen de los colegios jesuitas y la pedagog?a de la orden), y b) docu
 mentos sobre las misiones, que forman los Monumenta Missionum,
 que a su vez comprenden las Missiones Orientales (ejemplo: Docu
 menta Indica) y las Missiones Occidentales. Entre ?stos ?ltimos se
 cuentan los Monumenta Antiquae Floridae, Monumenta Peruana,

 Monumenta Brasiliae, Monumenta Novae Franciae y Monumenta Me
 xicana. Los MHSI, desde su traslado a Roma, han estado orienta
 dos hacia la publicaci?n de nuevas series misionales y presentan los
 documentos en sus lenguas originales.

 II. Bibliotheca Instituti Historia Societatis Iesu, que publica una
 colecci?n de monograf?as. Entre ?stas hay algunas de inter?s para
 la historiograf?a de M?xico.2

 2 Alegre, 1956-1960; Ro?an, en prensa.
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 108  EXAMEN DE LIBROS

 ///. Subsidia ad Historiam Societatis Iesu. Esta secci?n publica
 orientaciones bibliogr?ficas, cat?logos, bibliograf?as, y en general
 instrumentos de trabajo.

 IV. American division. Esta secci?n comprende la publicaci?n
 de fuentes y estudios de la historia de los jesu?tas, y documentos y
 ensayos sobre la historia de Am?rica. Tambi?n aqu? se han editado
 obras que interesan a la historia mexicana.8

 V. Archivum Historicum Societatis Iesu. Se trata de una revista

 fundada en 1932 para servir de complemento y suplemento a los
 MHSI. Aparece dos veces por a?o (en junio y diciembre) y con
 tiene art?culos (estudios hist?ricos, textos in?ditos, breves comenta
 rios) , boletines bibliogr?ficos, rese?as en los principales idiomas
 modernos y en lat?n, una bibliograf?a anual bastante completa, y
 noticias interesantes sobre historiograf?a de la Compa??a. Por medio
 de esta revista, los MHSI se han utilizado y difundido a nivel in
 ternacional.

 VI. Por ?ltimo, existe una secci?n fuera de serie.

 Los Monumenta Mexicana.

 Ya se conoce al padre F?lix Zubillaga por sus importantes con
 tribuciones a la historia de la iglesia en M?xico. Entre ellas cabe
 destacar sus trabajos sobre la Florida,4 el fundamento econ?mico
 de la provincia jesu?tica de Nueva Espa?a,5 la presentaci?n/ de los
 memoriales del padre Juan de la Plaza, s.i.,6 o su edici?n, en colabo
 raci?n con el padre Burrus, de la obra de Francisco Javier Alegre,
 la Historia de la provincia de la Compa??a de Jes?s de Nueva Es
 pa?a.7 Incansable investigador del pasado mexicano de la Compa??a
 de Jes?s, el padre Zubillaga intent? publicar, en el marco de la
 colecci?n de los Monumenta, todos los documentos relacionados con

 el apostolado de los jesu?tas en Florida,8 y, en segundo t?rmino.

 3 Bandelier, 1969; Burrus, 1954, 1965, 1967, 1968-1972, 1971; Dono
 hue, 1969.

 4 Zubillaga, 1941.
 5 Zubillaga, 1969, pp. 3-169.
 6 Zubillaga, 1961.
 7 Cf. supra, nota 3.
 s Zubillaga, 1946.
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 EXAMEN DE LIBROS  109

 hizo el proyecto m?s ambicioso de ofrecer una edici?n exhaustiva
 de la documentaci?n dejada por los padres en su provincia de
 Nueva Espa?a. Labor inmensa, ya que con los a?os el material se
 ha hecho cada vez m?s abundante y m?s disperso; m?xime que el
 padre Zubillaga decidi? incluir documentos no s?lo de car?cter
 jesu?tico, sino tambi?n los que se refer?an indirectamente a ellos,
 de donde resulta una obra hasta hoy sin acabar, pero ya impresio
 nante. Citemos algunas cifras para dar una idea de su importancia:
 seis vol?menes, un total de 4 740 p?ginas, m?s de mil documentos
 presentados y publicados sin tomar en cuenta los ap?ndices. Con
 viene a?adir que la calidad del contenido est? a la altura de estas
 dimensiones.

 Estructura y composici?n de los vol?menes.

 Seg?n una composici?n rigurosa, cada volumen enriquece los
 documentos publicados con una serie de datos que los presentan,
 numerosas notas, y un copioso ?ndice de "personas, lugares y cosas
 m?s notables". La primera parte de cada volumen consta de una
 bibliograf?a y de una introducci?n propiamente dicha. En la bi
 bliograf?a el lector encontrar? una lista de obras impresas y ma
 nuscritas que cubren la ?poca considerada en la obra. Por ejemplo,
 en el tomo ni (1585-1590), frente a las ediciones de Alegre o los
 manuscritos de los cronistas jesuitas Mart?n de Roa y Antonio de
 Sol?s,9 el padre Zubillaga recuerda en una "introducci?n general"
 algunos datos fundamentales sobre la provincia jesu?tica de Nueva
 Espa?a (datos geogr?ficos, hist?ricos, institucionales, biogr?ficos.
 etc.) ; a?ade en esta parte una descripci?n cr?tica de la historiograf?a
 de la provincia en el periodo considerado, examinando las diferen
 tes fuentes de Alegre, P?rez de Rivas y otros en sus varias obras,
 que muchas veces resultan ser documentos aqu? publicados. Luego
 la aportaci?n quiz? m?s valiosa de esta introducci?n: una rese?a
 descriptiva de los c?dices usados en el volumen seg?n las normas
 rigurosas de la archiv?stica (dimensiones, encuademaci?n, t?tulo, n?
 mero y numeraci?n de los folios, fecha, restauraci?n eventual, etc.).
 Se notar? que estos c?dices pertenecen a fondos tan diversos como
 el Archivo romano de la Compa??a de Jes?s, el Archivo de la

 9 Roa, s/f; y Sou's, 1893, cit. en MM, ni, p. 35.
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 110  EXAMEN DE LIBROS

 provincia de Toledo, el del Colegio de San Francisco de Bor ja de
 San Cugat del Valle (Barcelona), el Archivo General de Indias de
 Sevilla, el Archivo hist?rico de la provincia de M?xico, etc.

 Para indicar cuan esmerada resulta la introducci?n conviene se
 ?alar las l?neas dedicadas a los documentos conservados y aun a los
 perdidos. Escribe el padre Zubillaga: "Con el t?tulo de documentos
 perdidos rese?amos los que generalmente llegaron a Roma y pos
 teriormente se han extraviado, pues el padre Acquaviva acusa re
 cibo de ellos. Alguna que otra vez el padre general observa no
 haber recibido las anunciadas cartas".10

 En cuanto a la edici?n de los documentos se observan las nor
 mas siguientes, definidas por el padre Zubillaga en su obra ante
 rior, Monumenta Antiquae Floridae.11 Se trata siempre de una edi
 ci?n cr?tica que reproduce, cada vez que es posible, el documento
 aut?grafo u original, indicando en el aparato cr?tico las dificultades
 o correcciones que se hallan en el manuscrito. Cuando se encuentran
 varios originales ?en el caso, por ejemplo, de cartas mandadas por
 varias v?as? se escoge una se?alando en las notas las variantes m?s
 significativas de las otras versiones. Generalmente se respeta cuida
 dosamente el texto de los manuscritos as? en su ortograf?a como en
 su vocabulario, y si se corrigen aberraciones manifiestas se indica en
 el aparato la palabra tal como aparece en el original. Conviene a?a
 dir tambi?n que gran parte de las notas completan o explicitan el
 contenido de cada documento en sus aspectos geogr?ficos, hist?ricos
 o biogr?ficos.

 Al final de cada volumen el autor nos ofrece un copioso ?ndice
 que abarca conjuntamente personas, lugares y materias que apa
 recen en los documentos publicados, aunque faltan algunas palabras
 clave que hubieran podido ayudar al lector. Cabe destacar la pre
 cisi?n y minuciosidad de este ?ndice que resulta ser un eficaz ins
 trumento de trabajo. Por ejemplo: en la palabra Tepotzotl?n est?n
 rese?ados, p?gina por p?gina, todos los temas, personas, misiones e
 informes relacionados con la casa de los padres.12

 10 MM, m, p. 50.
 i? Zubillaga, 1946, pp. 90-91.
 12 Por ejemplo en MM, ni, "Tepotzotl?n, distancia de M?xico, resi

 dencia de jesu?tas subordinada a M?xico, sustento, residentes, minis
 terios con indios, arreglo del edificio, lenguas, habitantes, seminario de
 lenguas; seminario de indios otom?es y mexicanos, futuros gobernantes,
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 Los documentos.

 Los seis vol?menes de los MM constituyen, ante todo, un impre
 sionante cuerpo de documentos que nos habla de la m?ltiple acti
 vidad desarrollada por la Compa??a de Jes?s en Nueva Espa?a du
 rante el siglo xvi y abarca una serie inmensa de aspectos. No todos
 guardar?n la misma importancia para el historiador, pero su diver
 sidad nos da idea del detalle con que los jesuitas registraron sus
 asuntos y tambi?n de los perfiles de la vida novohispana que cu
 brieron.

 Para lograr una mejor comprensi?n del tipo de documentos que
 se encuentran en los MM, hemos clasificado tales documentos en
 tres apartados: informes, correspondencia e instrumentos legales.

 1. Informes: Las provincias de la Compa??a de Jes?s han in
 formado siempre (porque as? lo prescriben las constituciones de la
 orden) a sus superiores (al general) y a otras provincias de sui
 actividades, del estado de su provincia y de su personal, as? como
 tambi?n de problemas particulares o de asuntos regionales. Dentro
 de este tipo de documentos caben los puntos de anuas, las cartas
 anuas, los papeles de las congregaciones provinciales (con sus ac
 tas, memoriales y respuestas romanas), las relaciones o informes
 del estado de residencias, colegios y misiones, los cat?logos de los
 sujetos de la provincia de M?xico y los cat?logos de la provincia
 de Nueva Espa?a.

 De las diversas casas de la provincia se enviaban a la casa pro
 vincial "las nuevas principales" del a?o, o sea los llamados puntos
 de anuas. Estas noticias abreviadas integraban una carta anua que
 era enviada a Roma (donde se imprim?a compendiada) o a otra*
 provincias para informar y servir de edificaci?n. As?, por ejemplo,
 ios puntos de anua de la misi?n de Guadiana de 1592, que se
 refieren a la actividad pastoral desarrollada por un jesu?ta entre in
 dios y espa?oles en la provincia de Nueva Vizcaya, fueron utiliza
 dos por el provincial para formar la carta anua de 1593.13 Por lo

 n?mero de alumnos, el mejor modo para ayudar a los indios, grandes
 esperanzas; instrucci?n religiosa a nativos en el seminario, oficios, in
 dios h?biles, recogimiento", etc.

 13 "Misi?n de Guadiana. Puntos para la carta anua de 1593" (M?
 xico, 31 mar. 1592), en MM, v, doc. 1, pp. 1-4.
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 112  EXAMEN DE LIBROS

 tanto en las cartas anuas se proyecta el cuadro sugestivo de las
 actividades de la provincia. En la carta anua de la provincia de la
 Nueva Espa?a del a?o de 1593 se informa en primer lugar de
 los jesuitas enviados a Nueva Espa?a y del n?mero de jesuitas en
 la provincia, luego se hace una sucinta relaci?n de hechos, y des
 pu?s se pasa a describir las dificultades, los jesuitas residentes, la
 vida cotidiana, los ministerios pastorales, los estudios y las li
 mosnas de cada colegio, seminario, residencia o misi?n.1* De acuer
 do con el padre Zubillaga, creemos que como documento hist?rico
 los puntos de anua tienen m?s valor que las mismas anuas.15

 Las congregaciones provinciales, reuniones de jesuitas profesos
 que cada provincia organizaba (la de Nueva Espa?a ten?a la fa
 cultad de hacerlas cada seis a?os), dieron origen a importantes
 documentos, pues en ellas los padres examinaban asuntos de la
 provincia, deliberaban sobre ellos y los propon?an oficialmente al
 general, quien daba respuestas decisivas.

 Las deliberaciones de las congregaciones provinciales se con
 signaban en un acta. Por el acta de la segunda congregaci?n pro
 vincial mexicana (celebrada en el colegio de M?xico del 2 al 9
 de noviembre de 1585) nos damos cuenta de los jesuitas que asis
 tieron, del secretario, diputados y procurador que eligieron, y de
 los asuntos que trataron.1^ Los asuntos que cada congregaci?n pro
 vincial planteaba al general eran redactados por el secretario y
 constitu?an un memorial. El que elabor? la segunda congregaci?n
 provincial mexicana tocaba entre otras cosas aspectos econ?micos
 de la provincia, ministerio con los indios, aprendizaje de lenguas
 ind?genas, modo de gobernar y sostener los colegios, etc.17 Este

 memorial y el acta de la congregaci?n tuvieron sus respuestas con
 el parecer de Roma.18 Las respuestas romanas a los memoriales
 daban un juicio sobre los asuntos de la provincia y orientaban

 14 "Carta anua de la provincia de Nueva Espa?a del a?o de 1593'*,
 en MM, v, doc. 20, pp. 49-105.

 in MM, v, p. 1.
 16 "Segunda congregaci?n provincial mexicana" (M?xico, 2-9 nov.

 1585), en MM, n, doc. 200, pp. 628-642.
 17 "Memorial de la segunda congregaci?n provincial mexicana"

 (M?xico, 9 nov. 1585), en MM, n, doc. 202, pp. 644-660.
 18 "Respuestas romanas al memorial del padre provincial" (Roma,

 9 mayo 1587) , en MM, h, doc 207, pp. 668-684.
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 EXAMEN DE LIBROS  113

 la resoluci?n de sus problemas; en resumen, decid?an el camino a
 seguir.

 Adem?s de los puntos de anuas, cartas anuas, actas y memoria
 les de las congregaciones, los jesuitas informaban detalladamente
 de las actividades, problemas y logros que ten?an en sus residen
 cias, colegios, seminarios y misiones. Estos informes recibieron el
 nombre de relaciones. Para darnos una idea de lo que contienen
 nos remitimos a la relaci?n de la misi?n de Xalatlaco, que informa
 de las caracter?sticas de los indios de esa regi?n, de las labores que
 tres jesuitas desarrollaron entre ellos, de los "vicios" que desterra
 ron y, en fin, de los frutos que obtuvieron.19 Otra relaci?n, la
 del colegio de Puebla (hacia fines de 1585), describe la ciudad y
 regi?n de Puebla, el personal que ten?a el colegio, los ministerios
 desarrollados, sus escuelas y colegios y, sobre todo, las actividades
 con los ind?genas.20 Todas las relaciones guardan una singular
 importancia hist?rica y lo demuestra el hecho de que fueron in
 cluidas por lo general en las cartas anuas.

 Respecto al personal jesu?tico novohispano, ning?n material
 como los cat?logos para llenar satisfactoriamente las deficiencias
 que presentan los otros documentos. Los jesuitas de M?xico elabo
 raron durante el siglo xvi dos tipos: los cat?logos de la provincia
 de Nueva Espa?a y los cat?logos de los sujetos de la provincia de
 M?xico. En los primeros se consignaban de todos los jesuitas de
 cada colegio o casa los siguientes datos: nombre, patria, edad y
 condici?n f?sica, a?o de ingreso en la orden, a?o de profesi?n y
 voto hecho, tiempo de estudios realizados, grados obtenidos y, por
 ?ltimo, los ministerios desarrollados en la Compa??a. Estos cat?lo
 gos corresponden a una fecha determinada como el de la pro
 vincia de Nueva Espa?a del a?o de 1585.21 No sucede as? con los
 cat?logos de los sujetos de la provincia de M?xico; ?stos re?nen
 de un determinado per?odo los nombres de los jesuitas que llegaron
 a M?xico, con datos de los que hicieron los votos del bienio, se
 ordenaron, murieron, fueron despedidos o pasaron a otras pro

 19 "De la misi?n de Xalatlaco" (Xalatlaco, may. 1585), en MM, in,
 doc. 2, pp. 10-19.

 20 "Colegio de la Puebla de los ?ngeles" (Puebla, fines de 1585) , en
 MM, m, doc. 3, pp. 19-30.

 21 MM, ii, doc. 222, pp. 743-759.
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 114  EXAMEN DE LIBROS

 vincias. Tambi?n se anotan las cartas de limpieza de los jesuitas
 admitidos en M?xico.22

 2. Correspondencia. Forma documentos hist?ricamente muy sig
 nificativos la nutrida correspondencia que los jesuitas de M?xico
 mantuvieron con el superior de Roma y con otros jesuitas y auto
 ridades civiles y eclesi?sticas de Nueva Espa?a. En los MM tambi?n
 se reproducen las cartas de personas o instituciones que trataban
 asuntos relacionados con los jesuitas de la Nueva Espa?a. Hemos
 clasificado la correspondencia jesu?tica por sus remitentes y des
 tinatarios: a) cartas entre jesuitas,2** b) cartas entre jesuitas y otras
 personas,24 c) cartas entre diversas autoridades.25

 En un art?culo sobre el colegio de Guadalajara aprovechamos
 este tipo de documentos,26 por ejemplo, la carta en que el padre
 Mendoza informaba al general Acquaviva de la salida que hac?an
 los jesuitas a Guadalajara;27 otra carta donde el padre Pedro
 D?az comunicaba al general de la necesidad de misioneros en la

 22 "Cat?logo de los sujetos de la provincia de M?xico", en MM, il,
 ap?ndice i, pp, 760-771.

 23 a) del general al provincial, a los jesuitas, al visitador, al pro
 curador, al procurador de indios, y viceversa; b) del procurador de In
 dias al provincial; c) de padres y hermanos jesuitas a otros padres y
 hermanos jesuitas.

 24 a) del general a particulares, a la Congregaci?n de la Anuncia ta,
 al arzobispo de M?xico, al rey de Espa?a, a cabildos eclesi?sticos de
 Nueva Espa?a y a regidores novohispanos y viceversa; b) del provin
 cial mexicano al presidente del Consejo Real, al rey y al virrey, cabil
 dos eclesi?sticos, obispos y arzobispos de Nueva Espa?a, y de ?stos al
 provincial; c) del rey de Espa?a al arzobispo de M?xico; al procurador
 de la provincia de Nueva Espa?a, a jesuitas y al visitador jesu?ta y
 viceversa.

 25 a) del rey de Espa?a al virrey, a la audiencia y a los oficiales
 reales de la Nueva Espa?a, al Consejo de Indias y al presidente y1 ofi
 ciales de la Casa de Contrataci?n y viceversa; b) al rey, de la ciudad de
 M?xico, del obispo de Tlaxcala, de un franciscano y de los agustinos,
 franciscanos y dominicos; c) el arzobispo de M?xico al presidente del
 Consejo Real y a las autoridades de Tepotzotl?n; d) el virrey de Nueva
 Espa?a a los oficiales de la hacienda de M?xico.

 26 Casta?eda, 1972, pp. 53-76.
 27 Padre Antonio de Mendoza, provincial, al padre Claudio Acqua

 viva, general (Tepotzotl?n, 30 nov. 1585) , en MM, u, doc. 213, p. 714.
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 EXAMEN DE LIBROS  115

 provincia de Jalisco,28 y tambi?n la carta que los regidores de
 Guadalajara escribieron al padre provincial Antonio de Mendoza
 para suplicarle que se fundara casa de la Compa??a.29

 5. Instrumentos legales. La participaci?n de los jesuitas en la
 vida econ?mica de la Nueva Espa?a dio origen a otro tipo de
 documentos. Mencionaremos primero los de las fundaciones de
 casas, colegios y seminarios. Por ejemplo: el documento de la fun
 daci?n del colegio de Puebla es una escritura que asienta la do
 naci?n de "veinte y ocho mil pesos de oro com?n" que Melchor
 de Covarrubias entreg? al padre provincial. Con ese dinero el pa
 dre prometi? "comprar posesiones, casas y heredades, estancias y
 censos y posesiones bien paradas..., y la renta que as? montare la
 gastar?a en la obra de la dicha casa y colegio del nombre de
 Jes?s." 80

 Luego tenemos los documentos de los negocios de compra o
 venta que los jesuitas concertaron. Por ejemplo el documento de
 la donaci?n de diez mil pesos hechos por el obispo y el cabildo
 eclesi?stico de Guadalajara para colegio jesu?tico incluye las cartas
 de venta de las "heredades" que el padre Pedro D?az compr? con
 el dinero donado.31

 Los jesuitas adem?s invirtieron en censos. Los MM tambi?n
 presentan documentos sobre estas operaciones, como el que habla
 del proceso notarial que se hizo para garantizar la seguridad del
 censo que se hab?a de imponer sobre los bienes de Francisco Mar
 t?nez a favor de la Compa??a de Jes?s en Puebla.32

 En los MM hay otros documentos de importancia para cono

 28 Padre Pedro D?az al padre Claudio Acquaviva, general (M?xico,
 10 die. 1585), en MM, n, doc. 219. p. 736

 2? Cabildo eclesi?stico de Guadalajara al padre Antonio de Mendoza,
 provincial (Guadalajara, 1? mayo 1586), en MM, ni, doc. 35, pp. 159-160.

 30 "Fundaci?n del colegio de la Puebla de los ?ngeles" (Puebla, 15
 abr. 1587), en MM, m, doc. 59, pp. 210-216.

 31 "Donaci?n de diez mil pesos hecha por el obispo, dean y cabildo
 de Guadalajara para colegio jesu?tico" (Guadalajara, 26 jun. 1587), en

 MM, m, doc. 64, pp, 223-235.
 32 "Censo impuesto sobre el ingenio de Francisco Mart?nez, nom

 brado el Spiritu Sancto, y sobre los dem?s bienes que le pertenecen, en
 favor de la Compa??a del Nombre de Jes?s de la ciudad de los ?ngeles"
 (Puebla, 8 oct. 1585), en MM, ?v, ap?ndice 9, pp. 686-693.
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 cer la situaci?n econ?mica de la provincia mexicana, como el que
 se refiere al estado que guardaban hacia 1585 las haciendas de
 Santa Luc?a y Jes?s del Monte que pertenec?an al colegio de M?
 xico.33 En resumen, en los seis vol?menes no s?lo hay informa
 ci?n sobre las iglesias, huertas, estancias, haciendas, casas y co
 legios que los jesuitas recibieron por donaci?n o que ellos com
 praron o vendieron o invirtieron, sino tambi?n sobre las acti
 vidades econ?micas que desarrollaron.

 Alcance de los documentos.

 Como otras colecciones de documentos, los MM podr?n ser con
 sultados por cada investigador de acuerdo a sus intereses persona
 les; por esta raz?n nos limitaremos a sugerir algunos campos donde
 puede ser ?til el empleo del material que ofrecen.

 A. Historia social y econ?mica de la Compa??a de Jes?s en
 Nueva Espa?a:

 1. Aspecto geogr?fico. Se podr?a reconstruir la posici?n geo
 gr?fica de la Compa??a a?o por a?o; localizar sus casas, residen
 cias, colegios, seminarios y misiones, as? como sus propiedades, e
 identificar los centros y zonas de irradiaci?n de la actividad je
 su?tica.

 2. Historia social. Se podr?a realizar un estudio del personal
 jesu?tico novohispano mediante un an?lisis cuantitativo de los datos
 que registran los cat?logos. Conocer?amos de los jesuitas, entre
 otras cosas, su origen geogr?fico, su formaci?n profesional (estu
 dios y grados) y los ministerios que desempe?aron.34

 Igualmente los documentos de los MM ayudar?an a los historia

 83 "'Estado de las haciendas Santa Luc?a y Jes?s del Monte" (1585),
 en MM, n, doc. 154, pp. 446-454.

 34 Para ilustrar este punto, del cat?logo de la provincia de Nueva
 Espa?a de 1585 tomamos los datos de un jesu?ta: Nombre: Pedro de
 Hortigosa (colegio de M?xico). Patria: Oca?a, di?cesis y provincia de
 Toledo. Edad y condici?n f?sica: cuarenta a?os, mediocri valentudine.
 A?o de profesi?n y voto hecho: a?o 1564, proffessus or votorum, a?o
 1581. Tiempo de estudios, estudios realizados y grados obtenidos: cuatro
 a?os de filosof?a, cuatro de teolog?a, doctor en teolog?a. Ministerios
 desarrollados en la Compa??a: lector de artes y teolog?a y rector. MM, n,
 p. 743.
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 dores interesados en las relaciones sociales de los jesuitas con la
 poblaci?n de Nueva Espa?a. En este caso ser?an muy significa
 tivas las fuentes que se refieren a las actividades que los padres
 ejercieron con los espa?oles, indios y negros, administraci?n de
 sacramentos y predicaci?n a los espa?oles, ministerio con los in
 dios y docencia en escuelas de primeras letras,ss preparaci?n del
 personal jesu?tico, docencia en seminarios, ense?anza a sacerdotes,
 predicaci?n y ense?anza de la doctrina a negros, explicaci?n de la
 doctrina a ni?os y a adultos en plazas, c?rceles, calles y mercados,
 atenci?n en hospitales y a los indios de los obrajes.36

 35 En la carta anua de la provincia de Nueva Espa?a de 1593 los
 jesuitas informaron que, en el colegio de Guadalajara, "todos, as? ecle
 si?sticos como seculares... acuden a confesar y tratar de las cosas
 de sus almas. Con los sermones que se han hecho, as? en la catedral
 como en nuestra casa, se han visto mudanzas de vida... Con los indios
 ha trabajado un padre lengua... y, por medio de los sermones y pl?
 ticas que les ha hecho en nuestra casa y en la plaza, han acudido mu
 chos a la confesi?n... La escuela de ni?os que puso el padre visitador
 en este colegio va adelante, y est? la ciudad y reino muy agradecidos, )
 es seminario de donde van saliendo cada d?a ni?os para cebar nuestros
 estudios". "Carta anua de la provincia de Nueva Espa?a del a?o de
 1573", en MM, v, doc. 20, pp. 70-72.

 36 En la carta anua de la provincia de Nueva Espa?a de 1594 el co
 legio de la Puebla de los ?ngeles inform? de las siguientes actividades:
 "Tiene este colegio subordinado a s? el noviciado de esta provincia y
 un seminario de colegiales seculares y una iglesia donde se acude de
 prop?sito al trato de los indios... El curso de artes se ha proseguido,
 hasta ahora, con fervor y se llevar? al fin, gradu?ndose en la universi
 dad de M?xico los estudiantes seglares que se han aprovechado bien del
 cuidado de los nuestros. Hace dalo principio a una lici?n de casos de
 conciencia... para ense?anza de un buen n?mero de cl?rigos y estu
 diantes... Son los nuestros llamados para confesar toda suerte de gen
 tes, as? espa?oles como indios y negros... A los negros ha predicado un
 padre y ense??doles la doctrina... Ac?dese a las plazas y c?rceles con
 doctrina espiritual... Las doctrinas que se cantan por las calles son
 con grande n?mero de ni?os de las escuelas... y otra mucha gente por
 ocasi?n de ser un d?a de mercado. Los hospitales son visitados y ayu
 dados, especialmente en tiempo de flota, que se suelen llenar de en
 fermos... Hay en este colegio mucho trato de indios por los muchos
 obrajes desta ciudad y concurso desta comarca. "Carta anua de la pro
 vincia de Nueva Espa?a del a?o de 1594", en MM, v, doc. 128, pp.
 410-415.
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 3. Historia econ?mica. El material de tipo econ?mico de los MM
 podr?a ser utilizado por los investigadores que se dedican al estudio
 de la participaci?n de la iglesia en la econom?a colonial. En el
 caso de los jesuitas de Nueva Espa?a se ampliar?an los trabajos so
 bre tenencia de la tierra, actividades agr?colas y estructuras agra
 rias, o los estudios sobre haciendas y sus elementos: tierra, trabajo,
 capital, t?cnicas, etc.37

 B. Historia de la educaci?n en Nueva Espa?a.
 Los MM tienen documentos de primera mano para aquel histo

 riador interesado en el sistema educativo jesu?ta en Nueva Espa
 ?a, ya que la docencia ocup? un lugar importante en las activi
 dades de la Compa??a.

 1. Los estudios de los colegios jesuitas permitir?an llegar a
 una mejor comprensi?n de la historia de la ense?anza, tomando
 en cuenta lo siguiente: a) Los colegios jesuitas fueron modernas
 instituciones educativas donde se empez? a concebir a la escuela

 m?s bien como forjadora de un hombre que como el lugar donde
 se efectuaba el aprendizaje de ciertos conocimientos. Los jesuitas
 dir?an de sus estudiantes: "Van saliendo de nuestros estudios hom
 bres de letras, as? para la universidad y c?tedras della como para
 los beneficios entre indios y con los prelados en las oposiciones." 3S
 Agregar?an que de sus colegios "han de salir personas tales que
 tengan el r?gimen espiritual y temporal. y doctas y buenas per
 sonas".39 b) Los colegios jesuitas fueron los primeros estableci

 37 A continuaci?n mencionaremos como ejemplo algunos documen
 tos sobre propiedades del colegio de P?tzcuaro en el siglo xvi: "Escritu
 ras de donaci?n de ciertas tierras de la casa de la Compa??a de Jes?s
 de P?tzcuaro" (P?tzcuaro, 1588-1590) ; "T?tulos y mercedes de sitios de
 estancias de la casa de la Compa??a de Jes?s de P?tzcuaro. A?o de 1591";
 "Escrituras del colegio de P?tzcuaro. A?o 1592"; "Dos sitios de estancia
 de ganado mayor para el colegio de P?tzcuaro" (M?xico, 7 jun. 1596) ;
 "Dos sitios de estancia para ganado mayor al Colegio de P?tzcuaro"
 (M?xico, 8 jun. 1596) ; "Un sitio de potrero al Colegio de P?tzcuaro"
 (M?xico, 8 jun. 1595), en MM, iv, pp. 693-703; 708-721 y 732-748; MM, v,

 pp. 641-645.
 38 "Carta anua de la provincia de Nueva Espa?a del a?o 1593", en

 MM, v, doc. 20, pp. 57-58.
 39 "Constituciones del colegio jesu?tico de M?xico de San Pedro

 y San Pablo" (M?xico, hacia 1582), en MM, 11, doc. 45, pp. 111-112.
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 mientos educativos donde se organiz? la ense?anza. Sobre el colegio
 de San Pedro y San Pablo los padres informar?an en 1593 que se
 hab?a "puesto en ejecuci?n el nuevo orden de estudios [ratio atque
 institutio studiorum] que, poco ha, nos fue enviado, con mucho
 gusto y aplicaci?n de los nuestros".40 c) Los colegios jesuitas, en fin,
 son hist?ricamente unas de las primeras instituciones donde se
 aplicaron t?cnicas disciplinarias, lo que se comprueba en las
 constituciones de los colegios que regulaban todo el tiempo de los
 estudiantes.

 2. Un estudio del sistema educativo jesu?ta ofrecer?a muchas lu
 ces sobre su funcionamiento, la realidad social en que exist?a, y
 las implicaciones econ?micas al investigarse temas como los si
 guientes: a) Gobierno de los colegios. Aqu? se examinar?an, entre
 otras cosas, las instrucciones que se daban a los jesuitas, a los pro
 vinciales y a los visitadores para la organizaci?n y administraci?n
 de los colegios; los memoriales de cosas que el general ordenaba
 al provincial ejecutar; y sobre todo las constituciones o el r?gimen
 de los colegios, b) Estudiantes. Para conocer su origen geogr?fico,
 social y econ?mico, los estudios que hac?an, su aprovechamiento,
 etc., se revisar?an documentos como el del memorial del colegio
 de San Ildefonso de 1592.41 c) Financiamiento de los colegios.
 Aqu? ser?an ?tiles los documentos de las fundaciones, las escrituras
 de las donaciones, los informes de los colegios y las noticias sobre
 lo que pagaban algunos estudiantes.

 No pretendemos dar una lista completa de los aspectos educa
 tivos que se pueden tratar empleando los documentos de los MM.

 Queremos agregar que ser?a muy valioso penetrar en la vida de
 instituciones educativas regionales para evitar f?ciles generaliza
 ciones que se han hecho con base en el conocimiento ?nico de la

 40 "Carta anua de la provincia de Nueva Espa?a del a?o 1593", en
 MM, v, doc. 20, p. 57.

 41 El n?mero de colegiales es grande. Est?n, al presente, ciento y
 cincuenta. No s?lo vienen de M?xico y los pueblos comarcanos, sino
 de los m?s distantes de La Havana, Tampico, Guatimala, ettca. Los m?s
 nobles y principales tienen sus hijos en el colegio... Lo mejor de la
 tierra se cr?a en este colegio. En los estudios van muy adelante,.... Hay

 muchos artistas y te?logos... "Memorial del colegio de San Ildefonso"
 (M?xico, feb. 1592), en MM, iv, doc. 77, pp. 239 y 240.
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 ciudad de M?xico. Para esto una vez m?s los MM son un instru
 mento magn?fico.

 C. Etnohistoria de M?xico:

 Los MM proporcionan numerosos datos sobre las poblaciones
 ind?genas de M?xico. Aunque dispersas, estas informaciones no
 dejan de ser valiosas para el conocimiento de una ?poca ?el fin
 del xvi? en la cual los cronistas regulares se vuelven ya menos
 prolijos acerca de los indios del virreinato.

 Como se sabe, en este per?odo los jesuitas trabajaron sobre todo
 con los nativos del altiplano: nahuas, otom?es, mazahuas, taras
 cos y zapotecas. S?lo a partir de 1591 comenzaron a evangelizar a
 los sinaloas.42 Desde sus casas de M?xico, Puebla, Oaxaca, o desde
 sus residencias de P?tzcuaro y Tepotzotl?n, los padres dirig?an mi
 siones a pueblos ind?genas denunciando las idolatr?as, castigando
 la borrachera y la lujuria y tratando de difundir la fe cat?lica
 con un ?xito diverso. De all?, pues, una serie de datos en cartas
 anuas, en relaciones, o en documentos especialmente dedicados a
 cuestiones ind?genas como el Memorial del padre Juan de Tovar
 al padre Alonso S?nchez sobre ministerios entre indios.43

 Entre los temas tocados destacamos los siguientes, sin pretender
 ninguna exhaustividad:

 1. Vida material de los ind?genas. Para permitir que el lector
 tenga una idea precisa del tipo de informaci?n aqu? contenida,
 escogimos unos dos cap?tulos de la carta anua de la provincia de
 Nueva Espa?a redactada el 31 de marzo de 1593, en que se habla
 de las misiones en la regi?n de Sinaloa. Al tratar del habitat y de
 la alimentaci?n, los padres escriben lo siguiente:

 A las puertas de cada casa tienen sus portales que sirven as? para
 la sombra como, tambi?n, para guardar su ma?z, encima, en lugar
 de troje. Debajo destos portales duermen en el verano, que hace

 42 "Mas creciendo el n?mero de los nuestros en estas partes, comen
 zaron a aprender lenguas y estenderse a los indios mexicanos, otom?es,
 tarascos, zapotecos, huacliichiles, mazahues y, de poco ac?, a los de Ci
 naloa...". Padre Diego de Avellaneda, visitador, a Felipe II (M?xico,
 principios de jul. 1592), en MM, rv, doc. 122, pp. 556-557.

 43 "Memorial del padre Juan de Tovar al padre Alonso S?nchez so
 bre ministerios entre indios" (Tepotzotl?n, abr. 1588), en MM, m, doc.
 116, p. 328 ss.
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 muy buen calor; y en el invierno (que son cuatro meses de buen
 fr?o) duermen en la casa, haciendo lumbre en el medio para m?s
 abrigo. El colch?n es una estera; la almohada, un tronco o pedazos
 de palo.

 sus comidas ordinarias son dos veces al d?a: a la ma?ana y a la
 puesta del sol. Los manjares son ma?z, frijoles cocidos y calabazas
 cocidas o asadas, y pescado, de que hay grande abundancia en los
 r?os. Tambi?n salen a caza de vacas cimarronas y venados y cone
 jos. Las bebidas se hacen de diferentes maneras. Unas veces echan

 masa o harina de ma?z en el agua, de que se hace una bebida
 fresco. Hacen, tambi?n, vino del mismo ma?z y, a veces, tienen bo
 rracheras muy solemnes.

 En el tiempo de calor anda la gente casi desnuda; en el del fr?o,
 se cubren todo el cuerpo con una manta. Hacen muy buena ropa
 y muy tupida de algod?n. Cr?an hombres y mujeres el cabello largo.
 Ellas lo traen siempre colgado, y los hombres lo trenzan y componen,
 haciendo dello variedad de tocados y adorn?ndolos con mucha plu
 mer?a, para lo cual cr?an diversos p?jaros en sus casas, de hermosas
 plumas. Traen al cuello, a modo de cadenas, grandes sartales de
 cu en tas .44

 2. Demograf?a y sexualidad. En el plano demogr?fico podemos
 se?alar algunas observaciones como la "edad del matrimonio", dato

 muy valioso para el especialista de este campo: as?, cerca de Te
 potzotl?n en 1585, los otom?es "se sol?an casar de diez y doce
 a?os".45 Tambi?n se mencionan varias veces los efectos de las
 epidemias.46 En cuanto a la sexualidad, conviene recordar que uno
 de los mayores "vicios" u obst?culos encontrados por los padres
 en sus misiones era la lujuria, es decir la resistencia de los indios
 a conformarse con los patrones sexuales occidentales. Y esta cons
 tataci?n se repite como un leitmotiv: "Lo que m?s en este tiempo
 procuramos, fue acudir a remediar vicios de amancebamientos." 47

 44 "Carta anua de la provincia de Nueva Espa?a del a?o de 1593",
 en MM, v, doc. 20, p. 89.

 45 "Residencia de Tepotzotl?n" (Tepotzotl?n, 1585), en MM, ni,
 doc. 5, p. 42.

 46 MM, i, p. 323; MM, m, p. 25, p. 496; MM, iv, p. 322.
 47 "Relaci?n sobre la residencia de Michoac?n hecha por el padre

 Francisco Ram?rez" (Michoac?n, 4 abr. 1585), en MM, n, doc. 173, p.
 512.
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 M?s que de un vicio, se trata de usa visi?n diversa de las relaciones de
 parentesco, de las normas de matrimonio y de la promiscuidad.
 Sobre estas relaciones y los procedimientos de casamiento entre
 los tarascos, se podr?a hacer referencia a la relaci?n de P?tzcuaro
 de 1585.48 Entre los sinaloenses nos contentamos con citar estas
 l?neas:

 En sus casamientos, aunque en los grados de afinidad no tienen
 cuenta, la tienen con mucho rigor en los de consanguinidad. El modo
 de casarse es [que], al tiempo que andan en los bailes, y habi?ndose
 hablado primero los parientes, en el baile se dan las manos y, aca
 bado, se va cada uno a su casa; y si son de poca edad, se est?n sin
 verse meses y a?os; y, a su tiempo, el padre della deja su casa con
 todo el ajuar a la hija y al yerno. Tambi?n usan armar caballero al
 desposado con sus ceremonias...49

 No s?lo los padres reprobaban la cohabitaci?n antes del ma
 trimonio,50 sino que tambi?n se escandalizaban por los ba?os mix
 tos,51 costumbre que trataron de reprimir hasta entre los ni?os.52 En
 fin, podemos recordar unos pasajes sobre la homosexualidad y el
 travestismo, que, como cualquier otra forma de sexualidad no mo
 nog?mica, la moral occidental se propon?a refrenar rigurosamente,
 por ejemplo y otra vez entre los sinaloenses:

 Hay algo del pecado nefando, pero, de tal suerte, que el paciente
 en ?l no toma m?s arco ni flecha y anda vestido de all? adelante
 como mujer y hace los oficios que las mujeres hab?an de hacer...53
 ?stos andan vestidos como mujeres, tejen y hilan como ellas_

 48 Ibid., pp. 529 y 530.
 49 "Carta anua de la provincia de Nueva Espa?a del a?o de 1593",

 en MM, v, doc. 20, p. 90.
 50 "Carta anua de la provincia de Nueva Espa?a de 1592, en MM,

 iv, doc. 88, p. 321.
 51 "Relaci?n de la Residencia de P?tzcuaro" (P?tzcuaro, principios

 de 1586), en MM, m, doc. 6, p. 65.
 52 "Pues se ha experimentado que el no ba?arse estos ni?os no les

 hace da?o a su salud, proc?rese conservar esta buena costumbre". "Or
 denaciones del padre Claudio Acquaviya" (Roma, principios de jun.
 1592), en MM, iv, doc. 116, p. 497.

 53 "Carta anua de la provincia de Nueva Espa?a del a?o de 1593"
 en MM, v, doc. 20, p. 92; sobre la prohijaci?n, cf., pp. 90-91.
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 Tuve noticia de que hab?a uno en un pueblo, tres leguas de aqu?.
 Fui a buscarle y no le hall? porque se hab?a acogido, con tiempo, a
 otros pueblos m?s distantes donde me dicen que lo mataron.54

 ^. Rituales y mitolog?as. Entre los documentos m?s sobresalien
 tes, la relaci?n de P?tzcuaro de abril de 1585 describe con bas
 tante precisi?n las creencias, los dioses y las ceremonias religiosas
 de los tarascos, ofreci?ndonos adem?s una versi?n de su mito de
 origen que, independientemente de su inter?s documental prehis
 p?nico, nos permite descubrir rasgos de influencia cristiana y se
 guir de este modo un proceso de aculturaci?n, o sea de "relectura"
 de un mito aut?ctono (consid?rese por ejemplo la distinci?n entre
 cielo e infierno).55 Pero podr?amos citar otros tantos casos para
 ilustrar el valor y los l?mites de estas fuentes, como la descripci?n
 de lugares sagrados en la provincia de Teotlalco, distrito de Chiau
 tla,5G la descripci?n de construcciones prehisp?nicas como las de

 Mi t?a,57 el uso de alucin?genos, otra vez en la regi?n de Teotlal

 54 "Carta anua de la provincia de Nueva Espa?a de 1592", en MM,
 iv, doc 88, p. 352.

 55 ?*... Puestas pues todas las cosas en orden, torn? otra vez a salir
 el sol, por el mandato de los dioses del cielo; el cual, con las dem?s
 cosas de all?, ten?an haber hecho los dioses del cielo; y las de ac? bajo,
 los del infierno: pareciendo tener el error de los maniqueos... " "Rela
 ci?n sobre la residencia de Michoac?n hecha por el padre Francisco Ra
 m?rez" (Michoac?n, 4. abr. 1586), en MM, n, doc. 173, pp. 492-494.

 56 "Es una tierra de muchos montes muy altos... y en algunos
 des tos montes que vi advert? que, a manera de ermitas, tienen sus hu
 milladeros en esta forma: en la cumbre del monte est?n unas sepulturas
 huecas, antes de llegar a las cuales est?n dos cercas que serv?an de hu
 millarse antes de llegar a las sepulturas. A ?stas iban antiguamente los
 indios a idolatrar y ofrecer sus ofrendas, a manera de sacrificios. Y aun
 hasta ahora en algunos viejos hab?an quedado estas reliquias, que acu
 d?an a ofrecer sus ofrendas a los dioses..." Padre Hern?n V?zquez al
 padre Antonio de Mendoza, provincial (Puebla, 25 mayo 1585), en MM, ni,
 doc. 1, pp. 2 y 3.

 57 La labor destos edificios es toda de canter?a, muy agradable a la
 vista, y, con estar compuesto de muchas y diversas piedras, no parece
 que hay mezcla alguna. Las labores de las piedras m?s ordinarias son una
 cruz bien hecha. Ten?an en las portadas unas piedras de notable gran
 deza, de ocho pies de largo y cinco o m?s de ancho..." "Relaci?n sobre
 el colegio de Oaxaca" (Oaxaca, 1585), en MM, m, doc. 4, p. 34.
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 co,58 etc. Adem?s, tendr?amos que mencionar las fiestas y los fe
 n?menos de brujer?a y hechicer?a as? como los procesos de sincre
 tismo que se desarrollaban a finales del xvi.59 As? esta costumbre
 de los sinaloenses alrededor de 1593:

 Ten?an estos indios, en la fiesta de Navidad, una grande ramada
 cercada toda con esteras, y de all? sal?an bailando, muy pintados,
 con muchos plumajes y cascabeles... Entramos dentro de la ramada
 a ver lo que all? hadan. Hallamos sentados muchos alderredor de
 un cerco de arena mayor que un mapamundi, en el cual ten?an
 hechas muchas figuras con colores varios, puestas por su orden.
 Hab?a all? figuras de culebras, leones y otros animales bravos y pon
 zo?osos y una figura de hombre y otra de mujer y otra de un ni?o...
 Y el principal... comenz? a declarar diciendo: ?sta es la imagen de
 Dios Padre; ?sta es la de la sant?sima Virgen Mar?a; ?sta es la de
 Jesucristo, su hijo; ?sta es la sementera; ?ste es el r?o; ?sta tal cule
 bra, y ?ste tal animal; pedimos al Padre Eterno y a la sant?sima
 Virgen y a su Hijo nos guarden nuestras sementeras y nos libren
 de las inundaciones y de aquestos animales bravos y ponzo?osos, y
 ense?amos a nuestros hijos para que as? lo hagan de aqu? ade
 lante... 60

 4. Alcoholismo y deculturaci?n. "Muchos amancebamientos, bo
 rracheras, hechizer?as. .. ",61 "graves vicios de borracheras, adulte

 58 El demonio les a hecho a usar una semilla de una yerba que se
 da mucho en esta tierra, a manera de pimienta: la cual, tom?ndola, les
 haze perder el juicio, por espacio de 24 horas, dizi?ndoles el demonio
 en este tiempo lo que a de suceder y lo que ellos desean... El demo
 nio les dec?a muchas cosas mediante la bebida del ololiuque". Padre
 Hern?n V?zquez al padre Antonio de Mendoza, provincial (Puebla, 25
 mayo 1585), en MM in, doc. 1, pp. 3, 8.

 59 "Relaci?n sobre la residencia de Michoac?n, hecha por el padre
 Francisco Ram?rez" (Michoac?n, 4 abr. 1585), en MM, n, doc. 173, p.
 532 (el d?a de las ?nimas) ; "Carta anua de la provincia de Nueva Es
 pa?a" (M?xico, 1587), en MM, m, loe. 110, pp. 311-312; "Carta anua
 de la provincia de Nueva Espa?a del a?o de 1593", en MM, \, doc. 20,
 p. 77 (los hechiceros tarascos).

 60 "Carta anua de la provincia de Nueva Espa?a del a?o de 1593,
 en MM, v, doc. 20, p. 98.

 61 "Se quitaron muchos amancebamientos, borracheras, hechicer?as
 y otros pecados abominables en que estaban envueltos los miserables...",

This content downloaded from 
�������������132.248.9.41 on Mon, 11 Jan 2021 19:53:25 UTC�������������� 

All use subject to https://about.jstor.org/terms



 EXAMEN DE LIBROS  125

 rios y a?n idolatr?as..."02 Tercer elemento de la trilog?a luju
 ria-idolatr?a-borrachera con la cual los padres acostumbran de
 finir a los indios, la borrachera (o el alcoholismo) nos parece no
 s?lo una mera proyecci?n moralizadora de los jesuitas, sino tam
 bi?n la percepci?n en toda su amplitud de un s?ntoma de decultu
 raci?n de los ind?genas que se traducir?a en la p?rdida de su cul
 tura o la descomposici?n de su weltangschauung, procesos que se

 manifiestan a trav?s de la desritualizaci?n del acto de beber y de
 la esfumaci?n progresiva de esta dimensi?n sagrada que queda
 bien definida en las observaciones de los padres de la residencia de
 Sinaloa: "Tienen borracheras muy solemnes, para las cuales se
 congrega todo el pueblo; aunque a los mozos y gente nueva no
 consienten beber..."63 Pero rara vez los padres tratan de anali
 zar el fen?meno, y lo atribuyen a la ignorancia,64 o a la tradi
 ci?n; 65 excepcionalmente lo presentan como reacci?n al proceso
 de aculturati?n.66

 5. La "pol?tica indigenista" de los padres. Para comprender
 mejor la visi?n de los indios que nos transmiten los padres, con
 viene decir algo de su actitud hacia los nativos de Nueva Espa?a.
 En primer lugar nos permitimos repetir que la Compa??a de Jes?s,
 como orden centralizada, conserva siempre un contacto directo
 con su general en Roma, quien le dicta las orientaciones b?sicas
 de su apostolado. Por ejemplo, Roma no dejaba de recomendar
 el ministerio con indios como fin principal de la presencia je
 su?tica en Nueva Espa?a, y este tema ocupa gran parte de la
 correspondencia entre Italia y M?xico.67

 "Relaci?n de la residencia de P?tzcuaro" (P?tzcuaro, principios de
 1586), en MM, m, doc. 6, p. 64.

 02 "Carta anua de la provincia de Nueva Espa?a del a?o de 1593",
 en MM, v, doc. 20, p. 83.

 63 Ibid., p. 89.
 ?4 "Relaci?n de la residencia de P?tzcuaro" (P?tzcuaro, principios

 de 1586), en MM, m, doc. 6, p. 61.
 65 "Carta anua de la provincia de Nueva Espa?a" (M?xico, 17 abr.

 1582), en MM, ii, doc. 34, p. 87.
 66 "Carta anua de la provincia de Nueva Espa?a de 1592", en

 MM, iv, doc. 88, p. 321.
 67 Padre Claudio Acquaviva al padre Hern?n V?zquez (Roma, 15

 mar. 1584), en MM, ii, doc. 93, p. 262; "Instrucci?n al padre Diego de
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 Este constante inter?s se concret? con el deseo de crear cole
 gios de indios68 y hasta de facilitar su ingreso al sacerdocio; sin
 embargo, esta pol?tica encontr? la oposici?n de las otras ?rdenes.
 As? expresaban los jesuitas que "los frailes est?n de contrario pa
 recer siempre",69 y finalmente los padres renunciaron a "fines tan
 ambiciosos". Pero qued? una atenci?n continua en el aprendizaje
 de las lenguas ind?genas70 y la experiencia del colegio de indios
 de Tepotzotl?n que los MM nos dejan seguir desde sus principios.
 En este colegio los padres organizaron un programa de forma
 ci?n religiosa, literaria y t?cnica de los indios mexicanos y oto
 m?es, y aun representaciones de comedias en n?huatl y otom? con el
 fin preciso de formar a las ?lites, hijos de principales y de caci
 ques, futuros gobernantes de sus comunidades.

 D. Etnopsiquiatr?a de una sociedad colonial:
 Para concluir este examen de las posibilidades ofrecidas al in

 vestigador por los MM subrayaremos el 'inter?s etnopsiqui?trico
 de ciertos documentos aqu? publicados.

 Como se sabe, la etnopsiquiatr?a, disciplina bastante reciente y
 campo quiz?s m?s problem?tico y m?s especializado, intenta ana
 lizar los fen?menos psicol?gicos dentro del marco de referencia
 cultural, y trata de precisar y definir las formas culturales que
 asumen en la sociedad estudiada los procesos psicol?gicos (su
 blimaci?n, proyecci?n, inhibici?n...) as? como sus componentes
 (pulsiones, deseos, fantas?as. . ) .71 En un ensayo anterior72 hemos

 Avellaneda, visitador de la provincia de M?xico" (Roma, abr. 1590), en
 MM, in, doc. 183, p. 469; Padre Claudio Acquaviva, general, al padre
 Mart?n de Salamanca (Roma, 20 ene. 1592), en MM, iv, doc. 54, p. 134;
 padre Claudio Acquaviva, general, al padre Francisco Ram?rez (Roma,
 27 sep. 1593), en MM, v, doc. 28, p. 116; padre Claudio Acquaviva,
 general, al padre Nicol?s de Arnaya (Roma, 22 nov. 1593), en MM, v,
 doc. 49, p. 146.

 68 "Segunda congregaci?n provincial mexicana" (M?xico, 2-9 nov.
 1585), en MM, n, doc. 200, pp. 635 y 636.

 69 ^Memorial del padre Juan de Tovar al padre Alonso S?nchez so
 bre ministerios entre indios" (Tepotzotl?n, abr. 1588), en MM, ni, doc.
 116, p. 332.

 70 Padre Antonio de Mendoza, provincial, al padre Claudio Acqua
 viva, general (M?xico, 12 ene. 1585), en MM, n, doc. 148, pp 431 ss.

 71 Devereux, 1973.
 72 Gruzinski, 1974, pp. 445-480.

This content downloaded from 
�������������132.248.9.41 on Mon, 11 Jan 2021 19:53:25 UTC�������������� 

All use subject to https://about.jstor.org/terms



 EXAMEN DE LIBROS 127

 utilizado los datos proporcionados por los MM para comprender
 algunos mecanismos del proceso de aculturaci?n entre los indios
 del Altiplano. Se trataba de reunir todos los textos sobre delirios
 y visiones de indios (m?s de 120), de someterlos a un an?lisis
 cuantitativo (componentes de la visi?n, identificaci?n del visio
 nario, etc.) para reconstruir ?muy parcialmente? c?mo los ind?
 genas pod?an asimilar a nivel inconsciente rasgos de la cultura
 cristiana, y, por supuesto, tratar de apreciar cu?l era exactamente
 el contenido de esta cultura cristiana as? transmitida. En otras

 palabras, partiendo de la hip?tesis de que la aculturaci?n del con
 tenido del inconsciente podr?a ser reveladora de un cambio cultu
 ral significativo ?y no s?lo material? hemos intentado criticar
 y examinar detenidamente el material on?rico consignado por los
 padres, sobre todo en sus cartas y relaciones.

 He aqu? dos ejemplos de casos que se prestan a este tipo de
 an?lisis. Los dos son delirios de borrachos en los cuales el alcoho
 lismo act?a a niveles muy diferentes: a) un delirio causado por la
 borrachera (sin que esa aparezca en el contenido del delirio) :

 [Uno destos indios] un d?a, yendo por una calle, fuera de s?,
 cay? en tierra y estuvo gran espacio de tiempo como muerto y fuera
 de s?. Y estando as? vio venir dos perros terribles y espantosos, los
 cuales se llegaron a ?l para despedazarle y matarle. ?l se enco

 mend? luego en su coraz?n a nuestro Se?or, y luego vio venir dos
 mozos blancos, los cuales, con su presencia, echaron de all? a los
 perros y le libraron d ellos... 73

 y b) un delirio cuyo contenido manifiesto introduce el tema del
 alcoholismo:

 Otro indio que se hab?a enmendado deste vicio de la embria
 guez, descuid?se una vez y desmand?se un poco en esto. Una noche,
 despu?s de haberse encomendado a nuestro Se?or, como lo suele hacer
 siempre, all? hacia la medianoche estando durmiendo le apareci? un
 mozo blanco y muy hermoso y lleno de resplandor, y tom?ndole por
 la mano le dijo vente conmigo. Y llev?le dentro de una casa donde
 estaban muchos indios que se estaban emborrachando. Y le dijo:
 t? que quieres y amas tanto el vino, mira aquellos tus compa?eros

 73 "Relaci?n de la residencia de P?tzcuaro" (P?tzcuaro, principios
 d; 1586) , en MM, m, doc. 6, p. 65.
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 que se emborrachan, mira qu? tales se ponen. Y mir?ndoles, dice
 que vio algunos que, cuando beb?an un poco, la primera vez, se iban
 los rostros parando muy feos. Y otros que hab?an bebido ya mucho
 estaban tan negros y feos como unos demonios... 74

 Aunque podr?a ser interesante detenerse m?s en estos fen?
 menos, en el marco de esta rese?a nos contentamos con presentar
 un material muy poco estudiado, y sin embargo bastante consis
 tente y que podr?a contribuir a profundizar una historia de las
 mentalidades.

 Es obvio que estos diferentes enfoques no pretenden dar un pa
 norama completo de los MM, sino s?lo proponer unas sugerencias
 al utilizador eventual de esta obra. Ser?a tambi?n err?neo creer
 que la colecci?n es una fuente de informaci?n casi inagotable para
 cualquier campo de investigaci?n. Cada qui?n tiene que familiari
 zarse con el manejo de los MM en busca de lo que le puede inte
 resar, y estar consciente de otras limitaciones imputables al autor:
 una problem?tica generalmente poco puesta al d?a y que se re
 fleja en la composici?n de los ?ndices; una bibliograf?a que no
 toma siempre en cuenta las publicaciones recientes relacionadas
 con el tema y presenta referencias quiz?s demasiado anticuadas,
 como la menci?n de la Historia de France en Ernest Lavisse, res
 petable obra de la escuela hist?rica francesa de principios de este
 siglo (1904) pero que ha perdido mucho de su inter?s cient?fico.
 Sin embargo son defectos que el lector informado podr? suplir sin
 dificultad. Queda otro defecto quiz?s m?s destacable en la medida
 en que va en contra de los fines espec?ficos del padre Zubillaga,
 que son la publicaci?n exhaustiva de los documentos, y es que el
 editor ha ignorado archivos que hubieran podido completar su tra
 bajo, por ejemplo los archivos eclesi?sticos de Guadalajara, que
 guardan muchos de los "documentos perdidos" de la regi?n no
 roeste de Nueva Espa?a.75 Claro que ?sa es la trampa casi inevita

 74 Ibid., p. 65 y 66. Sobre un an?lisis de estos delirios y sus impli
 caciones sicol?gicas, cf. Devereux, 1969, pp. 528 ss; sobre tentativas de
 suicidio, "Carta anua de la provincia de Nueva Espa?a de 1592", en MM,
 iv, doc. 88, p. 320; sobre la simb?lica de la sangre, "Carta anua de
 Nueva Espa?a" (M?xico, 1?. nov. 1595), en MM, v, doc. 128, p. 423.

 75 Casta?eda, 1975, pp. 143-162.
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 ble de este tipo de trabajo y ser?a poco justo reproch?rselo al
 padre Zubillaga, que tuvo y tiene la paciencia, la erudici?n y la
 incansable curiosidad que requiere la empresa, cualidades cada
 vez m?s excepcionales entre los investigadores as? del viejo como
 del nuevo mundo.
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 1893 Historia de la casa profesa de la Compa??a de Jes?s
 de Sevilla (copia hecha en Madrid d? Otra existente
 en el Colegio de San Estanislao de M?laga, la cual
 se sac? del original que est? en el mismo colegio) .
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 Para Estados Unidos, la d?cada de los 1840 fue de expansi?n
 territorial y durante ella se agreg? a la uni?n la mayor?a de lo
 que son ahora los estados del oeste. Salvo la peque?a adici?n que
 signific? la compra de la Mesilla en 1853, estas adquisiciones redon
 dearon lo que es hoy en d?a el territorio continental de Estados
 Unidos. El prop?sito del libro de Pletcher, The diplomacy of annex
 ation, es examinar este expansionismo como el punto de partida
 para estudiar las relaciones diplom?ticas entre Estados Unidos y
 M?xico, y entre Estados Unidos e Inglaterra, colocando al mismo
 tiempo el resultado de estas relaciones dentro del marco de refe
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 La mayor parte de los estudios relativos al expansionismo norte
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