
 LOS CORAS EN LA ?POCA
 DE LA EXPULSI?N JESUITA

 Marie-Areti Hers

 Misi?n Arqueol?gica Belga

 Los coras de la sierra de Nayarit constituyen uno de los
 grupos ind?genas mexicanos que mejor han conservado su
 cultura. Desde tiempos de Cari Lumholtz (1902) se multipli
 caron los estudios antropol?gicos, a trav?s de los cuales cono
 cemos la originalidad de su organizaci?n pol?tico-religiosa.1
 Curiosamente, se ha prestado poco inter?s a su historia,2 de
 la cual s?lo conocemos el momento de la conquista militar
 en 1722,3 pues las publicaciones son escasas sobre las etapas
 ulteriores. Por ello pareciera que los coras no hubieran cam
 biado despu?s, encerrados en su serran?a abrupta, como en
 una fortaleza natural, y que s?lo despertar?an de vez en cuan
 do, como en tiempos de Lozada.4

 Las primeras d?cadas que siguieron a la toma de la Mesa
 del Tonati en 1722 no significaron para los coras ni trastorno
 demogr?fico ni p?rdida de territorio. La corona se preocup?
 s?lo por mantener la paz en la serran?a y la seguridad en sus
 contornos, conteniendo a la naci?n guerrera cuya conquista

 i Vid. en particular Hinton et al, 1972. V?anse las explicaciones so
 bre siglas y referencias al final de este art?culo.

 2 Dos estudios han sido consagrados a la historia particular de los
 coras: Santoscoy. 1899, y Guti?rrez Contreras, 1974.

 3 Para la ?poca anterior a la conquista de 1722, las informaciones
 provienen de Ponce, 1968; Arregu?n, 1946; Tello, 1891; Arias y Saave
 dra, 1899. Las principales fuentes para la historia de la conquista son las
 obras de los jesu?tas: Ortega, 1944, y Alegre, 1960. Los hechos mili
 tares est?n reportados en Autos, 1964. Detalles complementarios se en
 cuentran en la Gaze ta de M?xico, Nos. 1, 2 y 4 (1722), y en Mota Pa
 dilla, 1870.

 4 Barba Gonz?lez, 1956; Meyer, 1959; Montoya Briones, 1972.
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 18  MARIE-ARETI HERS

 tanto hab?a costado debido a barrancas y pe?ascos. La paci
 ficaci?n fue la obra de unos cuantos jesu?tas y una reducida
 tropa de soldados, distribuidos en diversos presidios. Por ello
 no deja de surgir la interrogante sobre los cambios que re
 sultaron de la acci?n misionera que tuvo lugar entre 1722
 y 1767.

 El cambio econ?mico fundamental tuvo lugar mucho tiem
 po antes de la conquista con la adopci?n de los animales
 tra?dos del Viejo Mundo, que modificar?an en forma defini
 tiva el comercio, la agricultura y el papel de la cacer?a en
 la econom?a de los serranos. Al tomar la Mesa del Tonati, el
 capit?n y gobernador Juan Flores de San Pedro fue el primero
 en saquear a los habitantes, menguando sus animales. El triste
 estado en que qued? la sierra dice mucho de la importancia
 que daban los coras a esos animales.5

 La acci?n jesu?ta afect? sobre todo a la organizaci?n
 pol?tico-religiosa, puesto que para asegurar un control m?
 nimo sobre la poblaci?n se trat? de erradicar el culto al
 or?culo de la Mesa del Nayar, punto central de la vida
 pol?tica, militar y religiosa de la naci?n cora, que influ?a in
 cluso en los huicholes y algunos grupos de la costa.

 La mejor informaci?n sobre tal culto es la del padre fran
 ciscano Arias y Saavedra, quien hacia 1672 realiz? una en
 cuesta formal en la Mesa. Varios autores han descrito el
 famoso santuario, con sus im?genes sorprendentes: cuatro es
 queletos completos y armados, sentados y profusamente ata
 viados. Tambi?n sabemos c?mo unas mujeres, aut?nticas pi
 tias, trasmit?an demandas a las im?genes. Arias y Saavedra
 refriere detalles sobre el papel de esos esqueletos, advirtiendo
 que no hab?a que confundirlos con cualquier "tlatoani" en
 vida

 ... porque si bien tienen se?or o tactoane, responden que s?,
 pero como ellos llaman con este t?rmino a cualquier hombre
 de caudal, o canas, o puesto, es equ?voco entre ellos, pues cuando

 5 AGNM, Provincias Internas, vol. 85, exp. 2.
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 LOS CORAS EN LA ?POCA DE LA EXPULSION 19

 les preguntan qui?n es, dicen que el Nayarit, y as? lo es cierto
 que no lo reconocen como a rey, sino como a or?culo... Y as?
 han mirado a los descendientes desta genealog?a [del jefe his
 t?rico Francisco Nayarit, que muri? hacia el primer cuarto del
 siglo xvii] no como a reyes y se?ores naturales sino como a
 cuerpos que han de tener aquel asiento de aquel culto y
 adoraci?n.6

 El or?culo se consultaba para asuntos pol?ticos, militares
 y labores de la milpa. La principal divinidad representada
 por esos esqueletos era el Nayarit o Piltzintli Xucaty Tapao,
 que seg?n Arias y Saavedra quiere decir "Hijo de Dios que
 est? en el cielo y en el sol, que conduce ex?rcitos y matador".
 Nayarit tambi?n significaba "adivino".

 La ceremonia del or?culo reun?a a toda la naci?n cora y
 era un valioso instrumento de unidad, valioso sobre todo por
 estar en un medio propicio al aislamiento de cada poblaci?n,
 ya que era consultado tambi?n por los vecinos del oriente,
 los huicholes, y ciertos grupos de la costa.7 Y tuvo tal im
 portancia que la conquista de la Mesa se concluy? s?lo al
 quemarse los esqueletos del or?culo en un auto p?blico de
 fe en la ciudad de M?xico.8 Una vez destruida el or?culo fue
 imposible una acci?n concertada de toda la naci?n cora; sin
 embargo, los serranos no perdieron la ilusi?n de rescatar su
 libertad y tal sentimiento anim? varios levantamientos arma
 dos y resurgimientos idol?tricos.

 En agosto de 1767 llegaron los franciscanos a ocupar las

 6 Arias y Saavedra, 1899, pp. 17-18.
 7 El or?culo es poco mencionado en relaci?n con los huicholes:

 Arias y Saavedra, 1899; Covarrubias, 1939, p. 340. Adem?s, un culto
 similar existi? en el territorio huichol. As?, en 1726, se destruy? un
 santuario semejante al de la Mesa en la sierra de Tenzompa. Vid. Ar
 legui, 1851, pp. 58-59. A fines del siglo pasado todav?a se veneraba,
 en las inmediaciones de Pochotita, a Majakuagy, h?roe cultural, bajo
 la forma de un esqueleto. Diguet, 1899, pp. 8-9.

 8 El acontecimiento es ampliamente descrito en los relatos de la
 conquista. Vid. nota 3. El ?ltimo cad?ver idolatrado fue encontrado y
 destruido en 1730 por el padre Covarrubias. Covarrubias, 1939.
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 misiones de los jesuitas, cuya salida hab?a dado pie a sue?os
 de libertad. Los indios contaban adem?s con la divisi?n entre
 sus administradores. En efecto, de 1767 a 1768, el coman
 dante de la provincia del Nayarit y del presidio de San
 Xavier Valero en la Mesa del Tonati, Miguel Antonio de
 Oca, favorec?a a los indios porque ten?a problemas con los
 jesuitas y m?s tarde con los franciscanos. De Oca, adem?s,
 daba mal trato a su tropa y, seg?n sus adversarios, hab?a
 pactado con los indios por miedo, dej?ndoles amplia libertad
 a cambio de paz y promesas de no alborotar abiertamente.9

 En julio de 1768 lleg? el nuevo comandante, Vicente Ca
 ?averal Ponce de Le?n, quien no escatimar?a esfuerzos en la
 persecuci?n de los revoltosos y en la erradicaci?n de la idola
 tr?a hasta su muerte por el escorbuto en 1771. Para nuestra
 suerte, su celo no le impidi? ser un investigador acucioso
 y sus informes son claros y detallados. Nos interesan en par
 ticular su minuciosa encuesta de 1768 sobre la idolatr?a y el
 proceso al jefe rebelde Manuel Ignacio Doye en 1769. Ambos
 documentos resultan muy reveladores del estado en que los
 jesuitas dejaron la provincia.

 El primer documento es un largo expediente 10 sobre in
 dios id?latras, donde comparecen sacerdotes y sacerdotisas
 de unos sesenta a?os, es decir, personas que hab?an sido j?ve
 nes al tiempo de la toma de la Mesa del Nayar en 1722 y
 que ser?an despu?s condenados a prisi?n o deportados a La
 Habana. Tambi?n aparecen unos cuantos j?venes a quienes
 se dejar?a en libertad por considerarlos v?ctimas de los ancia
 nos. El relato se interrumpe aqu? y all? con la descripci?n
 de los ?dolos encontrados en cuevas y otros lugares de dif?cil
 acceso, ?dolos que ser?an quemados en p?blico.

 Cada detalle del documento resulta importante para el
 estudio de la religi?n cora, en particular por la falta de do
 cumentos similares para esa ?poca. Los declarantes indios

 9 AGNM, Provincias Internas, vol. 127, exp. 1, ff. 32-54; exp. 6,
 ff. 139-151.

 10 "Informaci?n", ff. 81-124.

This content downloaded from 132.248.9.41 on Thu, 14 Jan 2021 01:31:14 UTC
All use subject to https://about.jstor.org/terms



 LOS CORAS EN LA ?POCA DE LA EXPULSION 21

 repiten mucho lo mismo, pero todos aportan alg?n dato nue
 vo, de suerte que cualquier corte en las citas resulta arbi
 trario. Hemos optado en este estudio por sintetizar los aspec
 tos que resultan al confrontar todas las declaraciones con
 citas que consideramos m?s que nada como buenos ejemplos.

 La encuesta se llev? a cabo en seis pueblos: San Pedro
 Iscat?n, San Juan Corapan, El Rosario, Jes?s Mar?a, La Mesa
 del Tonati (o Mesa del Nayar) y San Francisco. Al llegar
 a los casos de Santa Teresa, Huaynamota, San Juan Peyot?n
 y Santa Rosa el comandante estim? necesario suspender tem
 poralmente las operaciones por razones de seguridad, reanu
 d?ndose en 1769 con la persecuci?n y aprehensi?n del jefe
 rebelde de Santa Teresa, personaje central del segundo do
 cumento.

 De la lectura de ese rico conjunto de informaci?n resal
 tan aspectos de la vida religiosa, originados en la renovaci?n
 del culto a los ?dolos destruidos. Bautismos y curaciones pa
 recen no haber cambiado desde tiempos remotos, mientras
 que el culto de ciertos ?dolos era resultado de una reconsti
 tuci?n reciente a principios de 1767.

 El bautismo de los reci?n nacidos se celebraba en lugares
 retirados de los pueblos, rociando con agua a los p?rvulos
 durante un mitote:

 ... el modo de ofrecer a las criaturas es llevarlos a un sitio des
 viado de los pueblos, a donde el sacerdote, concurriendo con
 los convidados, piden a sus dioses se cr?en con robustez y fuerza;
 cantan y bailan y con un guisopo los roc?an con agua del
 r?o . .. n

 Realizaba la ceremonia indistintamente un hombre o una
 mujer. As?, en el caso de la vieja Marcela de Iscat?n

 -la declarante ten?a el ministerio de lavar a los reci?n na
 cidos de su pueblo con agua de ci?nega (circunstancia esencial

 il "Informaci?n", f. 85.
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 seg?n sus ritos) para que se criaran robustos y no se desgra
 ciaran ...12

 ... como sacerdotisa ten?a ella el particular ministerio de bau
 tizar a los reci?n nacidos de su pueblo, ech?ndoles agua desde
 la cabeza, acompa?ada en su lengua tecualme de estas palabras:

 Nimemigua, Pap??ele oche che, Yore perec tacaguia, tavargeo
 Pericq Guacoyen Tabaic vayahuic, que por ser del idioma an
 tiguo de antes de la conquista s?lo entienden tal cual viejo
 o vieja y no se les encuentra ajustada traducci?n al castellano,
 mexicano ni cora, pero parece ser su equivalente: "Dios Ma
 dre, y naci? esta criatura, y se ha empezado a alimentar de la
 leche materna, bajo de tu protecci?n la pongo para que se
 crie feliz y preserve de da?o; acu?rdate de la ci?nega de donde
 vino esta agua" ...13

 En cuanto a las curaciones, se mencionan dos tipos: una
 por confesi?n de los enfermos y otra por sahumerio de pipa.

 S?lo en una ocasi?n se presenta el caso de confesi?n y
 nuevamente se trata de la vieja Marcela de Yscat?n, sacer
 dotisa tecualme

 Preguntada si (como dicen generalmente) es cierto que con
 fesaba a los enfermos, responde que s?lo a su hijo ha confe
 sado. Reconvenida nuevamente que diga la verdad sobre este
 asunto, declara ser cierto haber confesado a otros muchos en
 fermos, exort?ndolos a que le revelasen sus culpas y asegur?n
 dolos de que sanar?an con esa diligencia.14

 Apegados estrictamente al documento, podr?amos suponer
 que bautismo y confesi?n, documentados para gente de Ysca
 t?n, eran ritos que diferenciaban a los tecualmes de sus ve
 cinos coras, a pesar de que se hab?an asimilado enteramen
 te al grupo mayoritario en otros aspectos religiosos. Sin
 embargo, es m?s prudente mantener la interrogante, ya que
 la diferencia puede resultar una mera casualidad.15

 12 "Informaci?n", f. 91.
 13 "Informaci?n", f. 94.
 14 ?dem.

 is Sobre la vecindad entre coras y tecuames, Vid. Jim?nez Moreno,
 1970, pp. 17-25.
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 En cambio el sahumerio s? se llevaba a cabo en los seis

 pueblos para curar a los enfermos:

 ... ella y su marido [Marcela de Yscat?n], que era sacerdote,
 sahumaban a los enfermos con tabaco macuche, quemado en
 chacuacos, para que sanaran por este supersticioso medio.16

 Entre los principales "ap?stoles del diablo, llevados a
 comparecer, figuraban dos curanderos de San Juan Cora
 pan ... Joseph Luis, alias Aparejo, cantor de mitotes y
 supersticioso curandero o chacuaquero de los enfermos; [y]
 el gobernador del pueblo de San Juan, Antonio, tambi?n mi
 totero y chacuaquero... ".17 Este ?ltimo ofrece muchos de
 talles, declarando que

 . .. curaba a los enfermos sahum?ndolos misteriosamente con
 chacuacos (que son unas pipas de barro de una octava de largo),
 llenos de tabaco macuche hediondo, grit?ndole a la Madre (dei
 dad imaginaria) que saliera la enfermedad de aquel enfermo.18

 Seg?n este testimonio, la divinidad que propiciaba el ali
 vio del enfermo era la Madre, aunque no era la ?nica en
 asistir al curandero. En efecto, dentro de los ?dolos familiares
 aparece con frecuencia Tajachi (o sea el Hermano Mayor,
 tambi?n llamado el Bienhechor), protector contra la peste
 y las enfermedades. El ?dolo que lo representa puede ser, en
 parte, un chacuaco de curandero.

 Para asegurar la protecci?n de los p?rvulos y de los enfer
 mos los nayaritas segu?an confi?ndose a sus antiguas creen
 cias, cumpliendo con gran recato y secreto sus ritos y reuni?n
 dose en mitotes familiares, ya que la religi?n de los intrusos
 no parec?a servir para la supervivencia de toda la comunidad
 y no supl?a la fuerza de los antiguos dioses. Por ello, coras y
 huicholes aprovechaban las circunstancias favorables en 1767

 le "Informaci?n", f. 94.
 17 "Informaci?n", f. 92v.
 18 "Informaci?n", f. 98.
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 para volver alegre y casi abiertamente a sus antiguos dioses;
 de manera que dieron nueva vida y nueva forma a los ?dolos
 perseguidos desde 1722 y reorganizaron un aut?ntico sacerdo
 cio, con acceso exclusivo a los santuarios.

 Con excepci?n del caso del ?dolo de Jes?s Mar?a, todas las
 declaraciones concuerdan en que la orden de empezar la re
 novaci?n vino de Granito, sacerdote del dios Tallao, Nuestro
 Padre, en la Mesa del Nayar. Granito mand? avisar a prin
 cipios de 1767 a los principales de los pueblos (curanderos
 y autoridades civiles) que ya no los iban a perseguir con
 aprobaci?n de M?xico. Los coras podr?an recurrir a sus dioses
 para lograr cosechas abudantes y protecci?n contra las enfer
 medades. Pero tambi?n era tiempo de reconciliaci?n. Se anun
 ciaba, entre rumores, que el fin del mundo se acercaba y
 vendr?a una gran enfermedad, por lo que hab?a que aplacar
 la ira de los dioses, as? que

 . .. desde el principio de la seca ac?, han hecho repetidos mi
 totes, a causa de haber tenido la noticia de que el mundo se
 acababa y por eso clamaban con frecuencia a sus dioses...19

 Los misioneros y los soldados no hab?an dejado santuarios
 intactos ni ?dolos enteros. Pero todos los indios insist?an en
 que los ?dolos recogidos en 1768 eran s?lo representaciones
 de los antiguos:

 .. . como en los tiempos pasados quitaron todos sus ?dolos a
 los nayaritas, y no les qued? reliquia alguna, con el fervor, el
 amor y el deseo, en estas flechas, cuentas y trapos adoran
 la representaci?n de ellos; que no est?n all? f?sicamente, pero
 con el objeto presente que les hace recuerdo veneran la me

 moria de sus? antiguos dioses.20

 La llegada del nuevo comandante en 1768 aplac? la reno
 vaci?n religiosa reci?n nacida. Sin embargo, promet?a rena
 cer muy pronto:

 19 "Informaci?n", f. 85.
 20 "Informaci?n", f. 88v.
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 ... cuando empezaron los rumores de que yo el actual coman
 dante pensaba en extinguir los ?dolos y se prehendi? a su
 marido Joseph Chepe [el primer sacerdote de uno de los dos
 ?dolos generales de la Mesa], que fue el primero, hall?ndose
 la declarante en su rancho recibi? un recado del gobernador
 Pedro Antonio . .. que apartase la mitad del ?dolo de su marido
 para que en caso de que ?l confesase y lo descubriera no se
 perdiese todo; que la declarante, deseosa de ser instrumento
 del restablecimiento del ?dolo en adelante y que por su vigi
 lancia se le renovar? el culto, separ? veinte y cinco flechas
 compuestas y las traslad? ocultamente a las oquedades en donde
 se encontraron, siempre con ?nimo de ser, la declarante, cuando
 llegase el oportuno tiempo, autora y restauradora de la devo
 ci?n ...21

 En esa renovaci?n se puede distinguir claramente entre el
 culto p?blico al dios principal cora, Tallao (el Sol Nuestro
 Padre), y el familiar a divinidades menores como el Hermano
 Mayor y la Madre. El culto a Tallao reun?a a cada pueblo y,
 en cierta medida, a todos los serranos, mientras los otros ser
 v?an a las necesidades inmediatas de cada familia. En cuatro
 de las seis poblaciones el ?dolo principal era Tallaopa-Sicat
 (Nuestro Padre-el Sol), representado por unos chalchihuites,
 una piedra color tabaco o un manojo de cinco flechas prin
 cipales, reliquias de los antiguos ?dolos destruidos. Sus ado
 radores les tributaban flechas adornadas con plumas, trapitos,
 abalorios, alamarcitos de lana pintada, colas de venado y aba
 lorios en sartillas o adornando jicaras.

 El primer sacerdote de cada uno de esos ?dolos fue nom
 brado por el sacerdote principal de la Mesa y por el consejo
 del pueblo. Los curanderos en general conservaban las reli
 quias y les dedicaban un culto privado y oculto antes de 1767.
 Ahora participaban todos en los mitotes, hombres y mujeres,
 ni?os y ancianos, y el ?dolo era guardado en santuarios apar
 tados, donde s?lo el primer sacerdote y sus ayudantes pod?an
 penetrar.

 21 "Informaci?n", f. 112.
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 En San Juan Corapan la situaci?n aparentemente era si
 milar, pero el primer sacerdote logr? huir y el ?dolo escap?
 a la pesquisa, por lo cual el documento no proporciona deta
 lles sobre el ?dolo principal de este pueblo. En Jes?s Mar?a
 hab?a diferencias marcadas: la divinidad se llama Pinite (el
 Poderoso). En su renovaci?n p?blica no hay ninguna inter
 venci?n de la Mesa, ya que parece haber sido anterior, de
 hacia 1761. Sin embargo, ning?n declarante subray? esa dife
 rencia y en otros aspectos era similar. Es por ello dif?cil eva
 luar la significaci?n de tales particularidades. El culto al
 "?dolo general", sin embargo, recuerda el or?culo de la Mesa
 al que nos referimos al principio. Se trata de la divinidad
 suprema y, aunque sea s?lo en el dominio religioso, la Mesa
 ejerc?a una preponderancia. La separaci?n era tajante entre
 sacerdotes y ayudantes con acceso exclusivo a los santuarios
 por un lado, y por otro el p?blico general de los mitotes,
 pero las ceremonias un?an a cada pueblo en su totalidad.
 El nuevo culto no pod?a dar a la naci?n cora la unidad pol?
 tica y militar que le hab?a dado el or?culo, pero segu?a siendo
 el peligro principal para un control efectivo por parte de los
 colonizadores. Por eso lo consideramos el aspecto m?s impor
 tante de la renovaci?n religiosa, que trataremos de mostrar
 con citas referentes a los diversos pueblos.

 En la Mesa del Nayar, como en San Francisco, hubo dos
 ?dolos de Tallao, cada uno con su santuario y sus sacerdotes.
 La dispersi?n era quiz?s una medida defensiva contra el con
 trol espa?ol, y que aprovechaba el relieve extremadamente
 escarpado. Granito hab?a huido y su ayudante fue el infor
 mante. Seg?n ?ste,

 ... ?l serv?a de ayudante al ?dolo llamado Tallaopa... ?dolo,
 principal entre todos [que] adoraba casi generalmente este pue
 blo de la Mesa; que el principal objeto de la adoraci?n sobre
 que reca?a el nombre de Tallaopa o Nuestro Padre eran tres
 chalchihuites, o piedrecitas taladradas, pendientes de tres flechas
 compuestas; que a dicho ?dolo serv?a de sacerdote Antonio L?
 pez, alias Granito, y el declarante de segundo ministro; que
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 varios del pueblo de Yscat?n adoraban tambi?n al expresado
 ?dolo ... 22

 ... preguntando que d?nde veneraban dicho ?dolo antes de
 ocultarlo, responde que tres a?os se estuvo adorando en la
 misma casa de Antonio [alias Granito] dentro del pueblo, y que
 dos a?os hace se traslad? a una cueva cerca del paraje donde
 se encontr?, manteni?ndosele en ella el culto, y all? cerca la
 celebraci?n de sus mitotes ... ^

 La declaraci?n del sacerdote del segundo ?dolo de la Mesa
 expone la filiaci?n con el primer ?dolo:

 ... ?l [Joseph Chepe] ten?a un ?dolo en una cueva del cerro
 de la Joya, a quien adoraban muchos del pueblo de la Mesa,
 y concurr?an a sus mitotes en obsequio de dicho ?dolo llamado
 Tallaopa, o Nuestro Padre, que se compon?a de una ollita con
 cuentas de vidrio o abalorios y considerable n?mero de flechas;
 que ahora dos a?os, cuando vino la ?ltima vez a la provincia
 el anterior comandante, Antonio L?pez, alias Granito, sacer
 dote del ?dolo general de la Mesa, que se veneraba en el cerro
 de San Gregorio, le dio dos flechas de las que ten?a tributadas
 dicho ?dolo general, mand?ndole que, con esta reliquia, formase
 el declarante otro, respecto de que las justicias de su pueblo lo
 permit?an ya ...24

 Otra de las referencias de ese ?dolo nos interesa no s?lo
 por los detalles sobre el car?cter exclusivo de los santuarios
 o sobre la restauraci?n de las im?genes sagradas, sino tam
 bi?n porque el declarante hab?a sido depuesto de su cargo de
 gobernador por id?latra. Obviamente, los espa?oles no po
 d?an aceptar que la organizaci?n pol?tica se confundiera con
 la religiosa tradicional, porque corr?an el riesgo de perder su
 control efectivo. A la inversa, los lazos estrechos entre vida
 pol?tica y religiosa es caracter?stica del sistema sincr?tico ac

 22 "Informaci?n", f. 109v.
 23 "Informaci?n", f. 110.
 24 "Informaci?n", ff. 105-105v.
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 tuai de los Coras y contribuye vigorosamente a la unidad de
 las comunidades:

 Dijo [Pedro Antonio] que ?l adoraba al ?dolo de que era
 sacerdote Joseph Chepe; que dicho ?dolo se llama Tallaopa o

 Nuestro Padre; que a ?l se encomendaba y ped?a la abundancia
 en sus cosechas y dem?s bienes temporales... Que nunca entr?
 en dicha cueva o santuario [del ?dolo], porque para esto s?lo
 ten?an facultad los sacerdotes y asistentes del ?dolo, siendo pro
 hibido a todos los otros adoradores por no profanar el sitio sin
 incurrir en el desagrado de la deidad; que lo ?nico que se
 permite ver, porque p?blicamente se presenta, es, cuando hay
 mitotes, tres flechas de las consagradas al ?dolo que de prop?
 sito se sacan del templo para exponer en dichos actos a la
 general veneraci?n, de forma que la adoraci?n viene a ser casi
 por fee ... Que en el gobierno pasado fue cuando libremente
 se entregaron a la idolatr?a y a frecuentar los supersticiosos
 bailes o mitotes... Que el ?dolo expresado de Chepe, y algunos
 otros que estaban repartidos entre los principales viejos de este
 pueblo, eran producidos y formados de reliquias del principal
 o general, llamado Tallaopa (cuyo sacerdote era Antonio L?
 pez, alias Granito) y que por eso conservaban su nombre.25

 En el caso de San Francisco encontramos a una mujer en
 un papel de primera importancia para el pueblo. Adem?s es
 muy clara la actuaci?n de las autoridades civiles instaladas
 por los misioneros y en oposici?n radical contra ellos:

 ... idolatrando todo el pueblo de San Francisco, dividido por
 mitad, adoraba la una el ?dolo de una vieja llamada Petrona,
 bajo el concepto y nombre del Sol, colocado cerca del pueblo,
 y que la otra mitad adoraba el ?dolo de un tal Antonio Ca
 rillo, indio alzado, que hace catorce a?os vive oculto en unas
 impenetrables barrancas acompa?ado de una numerosa fami
 lia... Les dijo [la vieja Petrona] que el gobernador Juan Bueno
 de dicho pueblo, que se huy?, habi?ndola llamado el a?o pa
 sado a un cabildo formal que hizo en las casas reales, y p?bli

 25 "Informaci?n", ff. 105v-106v.
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 camente delante de los dem?s justicias y concurrentes, le propuso
 que hab?a de ser sacerdotisa del Sol (?dolo formado de varias
 flechas y una ollita con cuentas) respecto de caer en ella leg?ti
 mamente este derecho por haber ejercido su difunto marido el
 mismo cargo, que ella se resisti?... Otro d?a, habi?ndose vuelto
 a juntar en casa de dicho gobernador... le renovaron las ins
 tancias asegur?ndola que no hab?a ya inconveniencia y que
 aquello era ya permitido por el gobierno de entonces, de lo
 que pretendieron persuadirla, alegando la libertad con que se
 hac?a... La tercera vez condescendi? y admiti? el oficio de sa
 cerdotisa ... 2G

 El rito de la renovaci?n se repiti? en El Rosario con cier
 tas variaciones, y el ?dolo recobr? su lugar en la veneraci?n
 de toda la poblaci?n; ciertos cargos se organizaron alrede
 dor de su culto, como el del topil:

 [Antonio Cuassiveri] era el primer sacerdote y fundador (en
 compa??a de un tal Antonio que se huy?) de un ?dolo, a quien
 veneraba todo su pueblo del Rosario, compuesto de un manojo
 de cinco flechas adornadas de alamarcitos, plumas y cuentas;
 que dicho ?dolo se llamaba el Padre y ten?a agregadas dos olli
 tas llenas de cuentas de abalorio que tributaban por reconoci

 miento y devoci?n todos los indios e indias, sin distinci?n de
 edades, de su pueblo... Que muchos a?os hace manten?a ?l
 reservadas en una cueva cinco flechas viejas, reliquias de un
 ?dolo antiguo, y que ahora un a?o, en las secas pasadas, ha
 bi?ndole llevado noticia de aqu? de la Mesa Antonio [Granito],
 el que se huy? (llamado vulgarmente el Tencuache), de que ya
 se pod?a libremente adorar a los ?dolos, sac? el suyo de la
 cueva, y lo traslad? a un jacal muy bien hecho que de prop?
 sito fabric? en lo alto del cerro de Tecarita, adornando dicho
 jacal con muchas plumas, alamarcitos de lana pintada, colas de
 venado y sartillas de abalorio, y exponiendo su ?dolo (que re
 nov? con otras cinco flechas compuestas) a la p?blica vene
 raci?n; que desde entonces le est?n tributando por su mano
 cuentitas, y adorando fervorosamente todos los de su pueblo,

 26 "Informaci?n", ff. 113v-114.
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 hombres y mujeres, peque?os y grandes... Que cuando se tras
 lad? el ?dolo, hicieron un solemne mitote a que concurrieron
 todos sus paisanos...

 Ahora dos a?os, cuando vino la ?ltima vez el capit?n pa
 sado a esta provincia, Antonio L?pez, alias Granito, primer
 sacerdote del ?dolo general de este pueblo de la Mesa, habiendo
 convocado al declarante y a otros cuatro paisanos suyos, les dijo
 que ya pod?an sin riesgo alguno adorar a sus dioses y hacer sus
 abusivos bailes o mitotes... Que el mencionado ?dolo desde que
 Cuassiveri lo guardaba en su cueva se llamaba Tallaopa, que sig
 nifica Nuestro Padre, y que despu?s que se traslad? al jacal con
 serv? el mismo nombre... Que un a?o hace Antonio Cuassiveri
 y el otro Antonio [?Granito?], que se huy?, lo llamaron y dije
 ron que hab?a de ser topile o alguacil de los viejos sacerdotes
 y ayudante del ?dolo... Que su ocupaci?n era avisar a los con
 vidados para los mitotes, y a todos cuantos hab?an de tributar
 cuentas al ?dolo general de su pueblo, llamado el Padre, de
 disponer los asientos y asear el sitio para las concurrencias.. .^

 El hecho central en las declaraciones tocantes a Jes?s
 Mar?a sigue el mismo tenor: una mera reliquia se eleva a la
 categor?a de ?dolo de todo el pueblo. Pero, como ya lo sub
 rayamos, aqu? hab?a divergencias y algunos datos curiosos.
 En 1761 todav?a no llegaba el comandante de Oca, cuya
 actuaci?n favoreci? ese resurgimiento y de cuyo antecesor no
 encontramos ninguna referencia a una actitud similar. Ade
 m?s, la singular transacci?n comercial con un huichol repor
 tada aqu? sugiere antiguas pr?cticas prehisp?nicas. En fin, es
 la ?nica vez que la divinidad principal cora se nos presenta
 bajo el nombre de Pinite. Mientras no dispongamos de m?s
 informaciones al respecto tendremos que renunciar a inter
 pretar esas diferencias:

 ... Dijo [Manuel S?nchez, alias Zacate] que ?l era primer sa
 cerdote del ?dolo llamado Pinite o el Poderoso, a quien adoraba
 todo el pueblo de Jes?s Mar?a, que se encontr? en la cueva del

 27 "Informaci?n", ff. 95-96v.
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 cerro de Picachos; que el modo de colocarlo y exponerlo a la
 p?blica adoraci?n fue de esta forma: que el a?o de sesenta y
 uno, habi?ndose restituido a su casa del pueblo de Jes?s Maria,
 con motivo del indulto general, desde M?xico a donde estuvo
 preso por amotinado, se le apareci? de noche en sue?os una
 figura (que no duda fuese el demonio) y le dijo que si quer?a
 ser feliz en todo volviese otra vez a darle culto (porque poco
 tiempo antes de que lo llevaran a M?xico se lo hab?a estado
 dando en otro ?dolo, que le quitaron) poni?ndole un nuevo
 ?dolo, y exortando a todos sus paisanos a que lo amaran de
 coraz?n; que entonces solicit? con diligencia el consentimiento
 de su pueblo, y lo present? para que lo adoraran, un chalchi
 huite verde (que hasta entonces tra?a ?l como reliquia de otro
 ?dolo), que hab?a comprado a un indio huichol en precio de dos
 reales, con motivo de haberle asegurado haber servido de
 adorno a otro ?dolo de su devoci?n; que por mayor reveren
 cia (como que dicha cuentilla o chalchihuite se elevaba de mera
 reliquia de otro ?dolo a serle general de su pueblo), lo deposit?
 en una jicara adorn?ndolo con muchas sartas de abalorios de
 diversos colores pegadas curiosamente con cera, formando una
 especie de alfombrado; que en cumplimiento de lo que el diablo
 le encarg? en el sue?o predic? fervorosamente, aconsejado siem
 pre por sus paisanos [que] adoraran a aquel dios bajo el nom
 bre de Poderoso, y que no se lo consigui? que todos sus com
 patriotas lo adoraran; s? que tambi?n atrajo al mismo efecto
 a algunos de este pueblo de la Mesa y a otros del de Huay
 namota; que el mayor n?mero de los adoradores tributaban
 flechas adornadas de plumas y cuentas, como tambi?n colas de
 venado y hac?an mitotes en obsequio del ?dolo; que sus ayu
 dantes eran... el declarante y Manuel de la Torre; a los
 oficios de sacerdote y ayudante juntaban ambos el de cantores
 en los mitotes ... 28

 En la ?poca que nos ocupa, como en nuestros d?as, el
 pante?n cora estaba dominado por tres divinidades: Tallazo
 (Nuestro Padre el Sol), Tajachi (el Hermano Mayor) y

 Tato (Nuestra Madre). Tallao, vestigio probable de la fi

 28 "Informaci?n", ff. lOOv-lOlv.
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 gura central del or?culo de la Mesa del Nayar, jugaba un
 papel preponderante y su culto, como vimos, ten?a un valor
 eminentemente pol?tico.

 Para asegurar la abundancia en las cosechas o la protec
 ci?n contra las enfermedades, los coras invocaban tambi?n a
 las otras dos deidades, pero se trataba de ritos familiares con
 repercusiones totalmente distintas en cuanto a las relaciones
 con el poder espa?ol. Estos dioses se beneficiaron tambi?n
 de la renovaci?n de 1767, pero en menor medida. La discre
 ci?n con la cual las familias pod?an venerarlos permiti? a
 muchos ?dolos escapar a las persecuciones:

 ... cuatro a?os hace, estando por morir una hermana suya,
 llam? al declarante y le dijo que lo quer?a hacer heredero de
 un ?dolo que ella ten?a en una cueva cerca de ese pueblo de la
 Mesa, que era su mayor bien; que el declarante, habiendo
 agradecido y admitido la herencia, fue a la cueva y sac? al
 dicho ?dolo llamado Tajachi o Hermano Mayor (Dios a quien
 tambi?n adoraban sus padres y abuelos)... 2?

 Los ?dolos familiares recogidos por el comandante fueron
 solamente unos cinco, tres provenientes de Iscat?n y dos de
 la Mesa, aunque recogi? noticias de la existencia de otros

 m?s en San Francisco.30 Es muy probable que la mayor parte
 de esos ?dolos los escaparan a la persecuci?n, protegidos por
 el secreto de cada familia. Los detentores de esos ?dolos eran

 sacerdotes principales, curanderos o simplemente ancianos
 conocedores de los ritos antiguos. En los dos casos de la Mesa,
 el objeto del culto fue trasmitido por una mujer.31 Las cua
 tro identificaciones que nos dan de la deidad venerada se
 refieren aparentemente a la misma: Tajachi (el Hermano
 Mayor), en la Mesa;32 el Bienechor33 o la Estrella,34 en

 20 "Informaci?n", f. 107v.
 30 ?dem.
 31 "Informaci?n", ff. 103, 107v.
 32 "Informaci?n", ff. 103, 104, 107v.
 33 "Informaci?n", f. 87v.
 34 "Informaci?n", f. 91.
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 Iscatan. El dios era invocado para proteger a sus fieles contra
 los rayos,35 la peste 36 y todo genero de enfermedades.37 Los ob
 jetos de culto y los tributes eran los mismos que para Ta
 llao: las flechas pintadas y adornadas de trapitos, plumas, aba
 lorios, alamarcitos de lana pintada, ollas adornadas de cuen
 tas de vidrio. Aqui, en lugar de colas de venado, se usaban
 astas.38 Ademas, aparece el instrumento caracteristico del cu
 randero, la pipa.39 El culto era rendido a nivel de la parentela
 en las cuevas en donde se guardaban los idolos o en las casas.

 En el caso del Bienhechor, el idolo servia tambien para
 las necesidades de los cultivos:

 ... tiene un idolo particular en su casa a quien el adora con
 toda su familia, por protector contra la peste, que se compone
 de las flechitas y trapitos, que tambien tiene una ollita mis
 teriosa con agua para llamar las lluvias, que su idolo no se
 apellida con otro nombre que el de bienhechor...40

 Bajo este aspecto, el Hermano Mayor se acercaba a la
 diosa Madre. En la Mesa tenemos un ejemplo muy curioso
 en donde esas dos divinidades estaban intimamente relacio
 nadas: un mismo idolo representaba a la vez a Tajachi y a
 Nuestra Madre:

 ... a este idolo adoraban el declarante, su cuniado y hermana,
 pero con la diferencia de que el declarante lo veneraba bajo
 el nombre, la estimaci6n y el concept de la Diosa Madre (dei
 dad que muchos de esta provincia se figuran) llamada Tat6,
 protectora de las cosechas y dispersadora de la abundancia, y
 los otros reverenciaban al dicho idolo bajo el nombre de Ta
 jachi o Hermano Mayor, que es otro de los fingidos dioses del
 Nayarit... 41

 35 "Informaci6n", f. 104.
 36 "Informaci6n", f. 87v.
 37 "Informaci6n", ff. 91, 104.
 38 "Informaci6n", f. 92.
 39 "Informaci6n", f. 107v.
 40 "Informaci6n", f. 87v.
 41 "Informaci6n", f. 104v.
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 ?ste es el ?nico caso en donde Tato estaba representada.
 En el documento, sin embargo, se hacen otras menciones de
 ella: aparec?a como protectora de los p?rvulos, la invocaba
 el curandero chacuaquero 42 y hacia ella dirig?a sus impreca
 ciones el cantor llor?n de los mitotes.43 As?, las funciones de
 las dos deidades y su ritual no estaban separadas, y parec?an
 en cierta medida ambivalentes para curar o para propiciar
 las buenas cosechas.

 Otro aspecto importante de la vida ceremonial tratado en
 el documento es el de los mitotes o "bailes supersticiosos".
 Este tipo de ceremonia se celebraba principalmente para los
 bautismos, las curaciones y las diferentes etapas del ciclo
 agr?cola. Eran precedidas por varios d?as de ayunos de sal.
 Se desarrollaban de noche, alrededor de un fuego con bailes
 y cantos. Los ritos m?s destacados por los declarantes son el
 lavatorio con agua clara, el roc?o con zumo de mezcal, el sa
 humerio con las pipas chachuacos y la m?sica del arco sobre
 el tecomate.

 La renovaci?n religiosa afect?, sobre todo, los mitotes en
 honor a Tallao. Los otros, dirigidos a ?dolos familiares, pa
 recen haber persistido.

 Con los mitotes, todos los coras, durante esas noches pa
 sadas alrededor de la lumbre, ten?an la posibilidad de diri
 girse a los dioses y participar as? en los ritos destinados a
 asegurar el bien de todos los concurrentes:

 ... casi todos los naturales del expresado pueblo de Iscat?n,
 hombres, mujeres, asociados de varios de sus vecinos de San
 Juan Gorapan y el Rosario, cuando siembran, cuando est?n las
 milpas en elote y cuando piscan, ayunan de sal, que no prueban
 los mozos cinco d?as y los viejos directores de sus abusos diez
 o m?s; que ajustado el tiempo prefinido del ayuno, el viejo
 director principal les distribuye sal, absolvi?ndolos del entre
 dicho, y despu?s salen de uno en uno a juntarse en un sitio
 se?alado para la funci?n; que all? encienden lumbre para chu

 42 "Informaci?n", f. 98v.
 43 "Informaci?n", f. 97v.
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 par y alrededor de ella cantan, bailan y chupan, dirigiendo el
 jefe de la cuadrilla el tono; que a un lado elevan un tepextle
 con orcones, sobre ?l ponen un tecomate o vasija de calabaza
 grande; en ella exprimen un mezcal grueso machacado; dentro
 de este zumo ponen un mezcal peque?o verde, sin majar, pa
 rado y con ?l un carrizo: mientras est?n bailando, el viejo
 director, profiriendo ensalmos y exorcismos, con el mismo ca
 rrizo roc?a a los concurrentes del zumo que est? en el tecomate.
 Concluida la funci?n los va untando en la cabeza y en la cara
 y entonces se retiran, volvi?ndose al pueblo.44
 ... al mitote que se hizo cuando la traslaci?n del ?dolo [de

 Pinite de Jes?s Mar?a] ... en ?l se puso un tecomate sobre que
 colocaron artificiosamente un arco; se tocaba, y los circundantes
 bailaban alrededor del fuego que estaba encendido, acompa
 ?ando el baile con un canto devoto en que se ped?a favor a
 las estrellas para matar venados [?invocaci?n a Tajachi?] y al
 cielo para lograr buenas cosechas y todos los bienes temporales
 [?invocaci?n a Pinite Tallao?] ...45

 Un ?ltimo aspecto de la vida religiosa cora resalta en el
 documento: la importancia del papel de la mujer. Todav?a
 no hab?a influencia de la religi?n cat?lica y aqu?l no se
 hab?a restringido. En efecto, hab?a mujeres que bautizaban
 a los p?rvulos y curaban a los enfermos, confes?ndolos. Otras
 eran las trasmisoras de los ?dolos familiares y, a?n m?s, en
 la cumbre de la organizaci?n sociorreligiosa, la vieja Petrona
 aparece como primera sacerdotisa del ?dolo general del pueblo
 de San Francisco. La ?nica exclusi?n se?alada y subrayada
 por los declarantes concierne al arco musical usado en los
 mitotes:

 ... pusieron un tecomate en medio, que tocaban con un arco
 en disposici?n que hiciese bastante ruido, los hombres s?lo, por
 que a las mujeres era prohibido el tocarlo ...46

 44 "Informaci?n", ff. 83v-84.
 45 "Informaci?n", f. 96v.
 46 "Informaci?n", f. 85v.
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 En conclusi?n, al comparar la situaci?n que pinta el do
 cumento con la de 1722 o la actual, se puede constatar que
 los coras segu?an luchando para preservar el punto clave de
 su organizaci?n social: el culto a la divinidad principal. Ese
 culto era el instrumento principal de la cohesi?n de cada
 pueblo. Entonces, como ahora, la cohesi?n era importante
 para sobrevivir en una econom?a primitiva y con los recursos
 limitados de un medio tan particular. Los misioneros logra
 ron destruir el or?culo central de la Mesa, pero el culto a
 Tallao sobrevivi? y renaci? con fuerza sorprendente en 1767.
 Este culto sigue hoy vigente.

 Los intentos de los espa?oles de dividir a la poblaci?n
 por medio de una nueva organizaci?n pol?tica fracasaron,
 pues con la renovaci?n de 1767 la mayor?a de las nuevas
 autoridades recayeron en sacerdotes tradicionales y los coras
 borraron as? esa dictom?a que se les quer?a imponer.

 Los estudiosos del sincretismo cora, como Hinton,47 se
 basan en autores antiguos para considerar que desde antes
 de la llegada de los jesuitas ese grupo ya hab?a asimilado
 deidades cristianas a su pante?n. En efecto, Arias y Saavedra
 discurre sobre las similitudes entre la trinidad cora y la cris
 tiana, y Ortega reporta semejanzas entre Cristo y el Hermano

 Mayor.48 Sin embargo, de la lectura del documento que nos
 ocupa, los coras no hacen la m?s m?nima referencia al pan
 te?n cristiano. De modo que esa supuesta temprana asimila
 ci?n de la religi?n cat?lica parece m?s bien una interpreta
 ci?n basada sobre meras similitudes. Ni aun para protegerse
 de castigos como el destierro los declarantes recurrieron a una
 confusi?n, por ejemplo, entre Nuestra Madre y la virgen

 Mar?a, im?genes asociadas actualmente. Tampoco el coman
 dante que fue a poner en orden la provincia y propici? los
 juicios contra los id?latras mencion? la menor confusi?n por
 parte de los serranos entre las dos religiones. Por eso supo
 nemos que fue durante el siglo y medio que vivieron sin

 47 Hinton et al., 1972, pp. 9-32.
 48 Arias y Saavedra, 1899, pp. 16 y 22; Ortega, 1944, p. 20.
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 control misionero cuando los coras lograron integrar el culto
 de las deidades cristianas, poni?ndolas al servicio de su orga
 nizaci?n para reforzar la cohesi?n de sus comunidades a tra
 v?s del sistema pol?tico-religioso y de ese modo conservarse
 como grupo particular:

 ... es obvio que el eje sobre el cual gira la organizaci?n social
 cora sea la jerarqu?a c?vico-religiosa. Dicha organizaci?n liga a
 la comunidad en un sistema completo de intereses y acciones
 rec?procas y al mismo tiempo evita su contacto con el mundo
 exterior... Si se destruyera esa organizaci?n o fuera seriamente
 debilitada, la sociedad cora perder?a su principal factor e inte
 grante y, en ese caso, se puede anticipar su derrumbe y acul
 turaci?n.49

 Otro documento, titulado "Proceso criminal formado a
 Manuel Ignacio Doye por id?latra y tumultuario", de sep
 tiembre-octubre de 1769,50 viene a completar el panorama de
 la situaci?n de 1767. La reacci?n de los coras a la acci?n
 jesuita no fue solamente religiosa: tambi?n hubo una serie
 de levantamientos armados, dirigidos por jefes religiosos y
 militares a la vez, continuadores de la l?nea del Tonati.51

 El ?ltimo de esos caudillos fue Manuel Ignacio Doye, del
 pueblo de Santa, Teresa. Su aventura da otra dimensi?n, ?pi
 ca, a la historia de su naci?n, y nos hace palpar todas las
 luchas e ilusiones que se sucedieron tras de ese fen?meno del
 sincretismo:

 Real Presidio de la Mesa del Tonate y octubre 19 de 1769.
 Este d?a, a las cuatro de la tarde, entraron en este presidio el
 sargento, soldados e indios que salieron el 17 en solicitud de

 Manuel Ignacio Doye, tray?ndolo amarrado sobre un macho,

 49 Hinton et al, 1972, p. 32.
 50 "Proceso", ff. 382-420.

 51 El Tonati fue una figura principal durante la conquista de 1722.
 Apareci? todav?a, por ?ltima vez, encabezando una rebeli?n fallida en
 1758, citada en este documento.
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 y tambi?n a Nicol?s Santos, natural de Santa Teresa, y a su
 hermana Catarina, manceba de Manuel Ignacio; y habiendo
 dado, en nombre del rey, gracias a todos por la importante
 presa que hab?an hecho, les repart? por v?a de gratificaci?n, de
 mi bolsillo, cincuenta pesos. Despu?s hice reconocer a Manuel
 Ignacio, a quien se le encontraron cuatro heridas en el lado
 izquierdo, seg?n dicen, de los cintarazos que le dieron para
 que se rindiera, y un gran tumor empedernido sobre el cuadril
 derecho, procedido, seg?n informan, de los recios golpes que
 sq dio habi?ndose precipitado ciegamente con el soldado Javier
 R?v?lez por un ?spero y profundo barranco. Prontamente man
 d? que lo curaran, teni?ndolo asegurado con un par de grillos
 en, el cuerpo de guardia ...

 [El sargento de la compa??a] dijo que habiendo salido a
 medio d?a del 17 de este presidio..., a las doce de la noche
 entr? en el pueblo de Santa Teresa y sigilosamente prendi? a
 Ferm?n Pvodr?guez... que los condujo a su rancho de las Ca
 bezas, donde tambi?n lo tiene su hermano Casimiro; que en
 contrando all? a la mujer de ?ste y a su suegra.. . separ? a
 la hija de la madre, y estrechada sobre el particular dijo que la
 verdad era que en su casa hac?an de comer a Manuel Ignacio,
 quien acud?a a ella con frecuencia, y habiendo dado tambi?n
 raz?n*del lugar donde se recog?a de noche... llegaron al sitio
 como a las cuatro de la madrugada; que dejaron los caballos
 retirados, y procurando caminar a pie, sin ruido, desde un pe
 ?asco alto con el crep?sculo del amanecer divisaron en una
 cueva de muy poco fondo a Manuel Ignacio, a Nicol?s Santos
 y a su hermana... Acordon? la tropa... para que ninguno
 de los tres se escapara... dio el grito, mandando a los reos
 que no se movieran, pero que todos se pusieron en huida,
 saliendo Manuel Ignacio con dos flechas apuntadas para ha
 cerse lugar, en el arco, su carcaj y su machete terciado en el
 brazo. Que encontr?ndose por el lado por donde intent? ca
 minar con el cabo Javier R?v?lez, que le sali? al encuentro,
 desesperadamente se precipit? con ?l por un barranco muy
 hondo y pedregoso a cuyo plan llegaron, sin duda por provi
 dencia sobrenatural, vivos, pues parec?a imposible no haberse
 hecho pedazos... Habiendo bajado al lugar donde estaba Ma
 nuel Ignacio con R?v?lez, por una ladera, los soldados... a
 todos los encaraba y resist?a el indio temerariamente. Que por
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 esto fue preciso tirarle muchos cintarazos para rendirlo; que
 ?ltimamente lleg? el sargento y el indio, ya vomitando espu
 mas, se entreg?; que habi?ndole amarrado, y a Nicol?s Santos,
 los condujeron con la mujer a la c?rcel del pueblo de Santa

 Teresa ... y de all? a este presidio ...52

 ?Qui?n era ese escurridizo rebelde y por qu? el coman
 dante daba tanta importancia a su presa?

 Manuel Ignacio Doye no era un rebelde de ?ltima hora.
 Parece haber luchado toda su vida contra los nuevos due?os
 de la sierra, siguiendo los pasos del Tona ti, de quien era
 "particular, ?ntimo confidente".53 Un viejo soldado de la com
 pa??a recuerda haberlo conocido desde siempre en rebeli?n:
 "Siempre han visto que lo han perseguido los comandantes
 y padres misioneros por inquietador y revoltoso, a excepci?n
 del tiempo que residi? aqu? don Manuel de Oca ... " M

 Uno de los testigos coras, enemigo del rebelde por renci
 llas, fue el ?nico en referirse a los tributos que pedia "con
 el pretexto de gastos para pleitear contra el capit?n actual,
 ped?a mu?as y dinero a sus confederados".55 Todos los indios
 se mostraban recelosos en declarar, por el secreto que hab?an
 jurado a su jefe. Varios fueron convencidos con azotes y
 por sinceridad o por complacer al comandante expresaron
 escepticismo hacia la causa del rebelde a quien obedec?an.
 "... [Manuel Doye], era causante (como perpetuo alborota
 dor y revoltoso) de todos los des?rdenes acaecidos en los pue
 blos de esta provincia y principalmente en el de Santa Teresa,
 conduci?ndolos con sus incesantes consejos y sugestiones al
 precipicio ... " 56

 Los testigos confundieron los nombres de los ?dolos en sus
 declaraciones por no revelar el secreto. Sin embargo, los in
 formantes aclaraban las relaciones de la rebeli?n con las auto

 52 "Proceso", ff. 379v, 399.
 53 "Proceso", f. 388.
 54 "Proceso", f. 396.
 55 "Proceso", f. 386.
 56 "Proceso", f. 387v.
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 ridades ind?genas establecidas por los espa?oles. Por ello sa
 bemos que Manuel Doye fue gobernador de su pueblo antes
 de que los misioneros, descubriendo su car?cter subversivo, le
 prohibieran acceso a los cargos y a los cabildos.57 Eso no le
 impidi? asegurar la cooperaci?n de las autoridades; as?, go
 bernador, alcalde y regidores figuraban entre sus seguidores.
 Como en el caso de los ?dolos restaurados, los misioneros no
 lograron imponer la divisi?n esperada entre la poblaci?n
 cora. En cambio, el jefe rebelde supo aprovechar las divisio
 nes que opon?an a los colonizadores:

 ... dijo que desde que vino la primera vez don Manuel de
 Oca dijo a los indios todos que ?l ven?a en nombre del rey
 a protegerlos y a estorbar a los padres misioneros que los cas
 tigaran; que en efecto, desde entonces no dej? a los padres ni
 a los soldados libertad para que se metieran con ellos; que
 ellos, como ignorantes, creyendo que eso era permitirles cuanto
 quisiesen, soltaron la rienda a sus descaros, sin temor ni
 respeto ... 58

 Doye tuvo una relaci?n amigable con el comandante de
 Oca, encontr? apoyo en el cura de Huejuquilla y sus indios
 zacat?eos y huicholes, a pesar de que esa frontera hab?a sido
 creada desde fines del siglo xvi para controlar a los coras.
 Tuvo dos ?dolos e hizo que su gente les rindiera culto. A este
 respecto se asemejaba con los otros sacerdotes de los diferen
 tes pueblos que vimos comparecer y que eran servidores de
 Tallaopa:

 ... tuvo dos a?os el declarante colocados sus ?dolos en un jacal
 sobre una mesa del paraje nombrado Tecuat Sap [seg?n los
 testigos, arriba de la laguna cercana a Santa Teresa; lugar to
 dav?a sagrado en nuestros d?as, en donde huicholes y coras
 tienen un santuario]; que el formado de una piedra guijosa
 blanca, larga de tres dedos, se llamaba Tallaopa, y el otro, de
 una flecha grande muy adornada de abalorios y plumas, con

 57 "Proceso", ff. 386v, 400.
 58 "Proceso", f. 309v.
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 otras muchas de tributo, se llamaba Sautalet, nombre de una
 flor..., para libertarse de las enfermedades y asegurar la vida
 de sus hijos ... 59

 En lo militar fue el principal actor de una rebeli?n ge
 neral contra el presidio de la Mesa en 1758: " ... cuando el
 levantamiento del Tonate ?l fue el principal motor y vino
 disimuladamente exteriorizando fidelidad a este presidio, po
 ni?ndose al lado del capit?n Serratos con ?nimo de quitarle
 la vida ... ".60 Desde entonces Manuel Ignacio se declar? en
 abierta oposici?n. Organiz? grupos armados para impedir
 que se llevaran presos a M?xico. Atac? a un soldado e in
 tent? matar a un misionero que imped?a la entrada a los
 cabildos. Cuando en 1767 el comandante de Oca fue de
 puesto, Manuel Ignacio orden? a sus seguidores hacer amplia
 provisi?n de flechas y prepararse para un alzamiento en
 cuanto hubiera una buena oportunidad:

 ... si contra las repetidas ?rdenes y estrech?simas prohibiciones
 para que los indios de esta provincia no usen armas, ?l les ha
 b?a mandado alguna vez proveerse de flechas para levantarse,
 responde que se los mand? cuando supo la deposici?n de don
 Manuel de Oca.61

 Manuel Ignacio reun?a a su gente en cabildos secretos para
 darles instrucciones y era reconocido por la gran mayor?a de
 la gente de Santa Teresa y San Francisco, y contaba con
 adeptos tambi?n en la Mesa y Jes?s Mar?a. En caso de ne
 cesidad contaba con la ayuda armada de los fronterizos de
 San Blas y Buenaventura. Sin atribuirle un t?tulo particu
 lar, lo reconoc?an como jefe supremo. A cambio de una
 obediencia absoluta y el compromiso del secreto, ?l les ofre
 c?a protecci?n y libertad, en particular en lo tocante a los
 presos que se pretend?a exiliar lejos de la sierra. Nunca

 59 ?dem.
 ?o "Proceso", f. 400.
 61 "Proceso", f. 400v.
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 revel? su prop?sito final: "... si con esos alzamientos que
 meditaba hab?a pensado en quedar due?o y soberano de
 esta provincia, responde que nunca hab?a adelantado su fan
 tas?a a pensar qu? ser?a entonces o qu? dejar?a de ser... ",62

 ?Hasta d?nde iban sus ilusiones de liberar a su gente?
 Es algo que queda muy oscuro. Los coras acostumbraban
 transitar por las regiones circunvecinas, comerciando o tra
 bajando temporalmente en minas y haciendas. No ignoraban
 estar cercados y conoc?an la fuerza de sus vecinos. ?Preten
 d?an con su lucha desanimar solamente a los espa?oles para
 que se contentaran con un control lejano, sin ocupar su
 territorio ni entrometerse en sus asuntos? La naturaleza de
 Ja serran?a y el tipo de colonizaci?n superficial conocida
 hasta entonces les permit?a albergar tales esperanzas.

 Perdido y sin ilusiones, Manuel Ignacio Doye termin?
 su declaraci?n afirmando "que conoce sus muchos delitos y
 perversidades a que lo ha conducido su ignorancia; que es
 digno de ser severamente castigado; que all? est? su cabeza".
 De esa manera, en 1771 fue condenado a diez a?os de des
 tierro en La Habana. Probablemente no regres? nunca a su
 sierra. Parad?jicamente, al mismo tiempo que los coras so
 ?aban en recobrar a sus dioses y su antigua libertad, una
 nueva etapa de la colonizaci?n se anunciaba. ?sta ser?a m?s
 profunda: ya no se trataba s?lo de controlar a los indios,
 sino de explotar su territorio.

 El comandante Vicente Ca?averal Ponce de Le?n se em
 pe?ar?a en limpiar la sierra de todos los "id?latras" y "tu
 multuarios". No quer?a facilitar la tarea franciscana: trataba
 sobre todo de poner en orden la provincia para poder apli
 car reformas. Se habl? de "reducir la provincia a gobierno
 pol?tico y sus misiones a curatos seculares" con la partida
 de los jesu?tas. El comandante de la Proa, en 1769, como
 muchos otros, present? a la audiencia de Guadalajara un
 programa de reformas tendientes a colonizar la provincia.63

 62 Idem.
 63 AGNM, Provincias Internas, vol. 127, exp. 8.
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 Todav?a a fines del siglo la discusi?n sigui?, seg?n se des
 prende de la lectura del informe de 1793 del segundo conde
 de Revillagigedo.64 La revisi?n de la pol?tica colonizadora
 concern?a no solamente a la provincia del Nayarit, sino tam
 bi?n a los corregimientos de Bola?os y de las Fronteras de
 Colotl?n.65

 Estas medidas estaban relacionadas con otros problemas
 del pa?s66 y con intereses locales concretos. Durante m?s de
 tres d?cadas informes y discusiones dejaban ver las friccio
 nes entre grupos opuestos, como, por ejemplo, los mineros
 y los indios. En esos informes encontramos los pareceres da
 personas tan diversas como obispos, misioneros, comercian
 tes, curas, militares, funcionarios y, a veces, hasta se oye la
 voz de los indios.

 Entre los intereses que la regi?n despertaba unos eran ya
 muy viejos, como los de poblar la Sierra con "gente de ra
 z?n" y/o con indios tlaxcaltecas de Colotl?n para "civili
 zar" a los serranos. Eran las riquezas mineras las que sal?an
 a relucir: sue?os de explotaci?n alimentados por la bonanza
 del real de Bola?os. Sin embargo, no surgi? ning?n centro
 minero pr?spero, tal vez por las dificultades que opon?a la
 escabrosidad del paisaje, o la mala ley del mineral, o la falta
 de gente. Otra presi?n sobre el territorio cora, huichol o
 tepecano se har?a sentir sobre todo en el siglo posterior:
 el acaparamiento de tierras por hacendados y mestizos.

 Otra de las riquezas era la mano de obra, necesaria para
 el real de Bola?os, que siempre tuvo problemas para usar
 a los indios de las fronteras de Colotl?n: tepecanos y hui
 choles.67 Seg?n los mineros, los indios de la frontera estaban
 acostumbrados desde hac?a mucho tiempo a su libertad y
 a sus privilegios de "fronterizos", y pecaban del mayor or

 64 Revillagigedo, 1966.
 65 Mur?a, 1976.
 66 Vel?zquez, 1969.
 67 Brading, 1969. Con ese mismo problema entre Bola?os y las fron

 teras de Colotl?n est? un documento publicado por Mar?a del Carmen
 Vel?zquez. Vel?zquez, 1961.
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 g?ilo y ninguna subordinaci?n, entreg?ndose a la embria
 guez, a la idolatr?a y a qui?n sabe cu?ntos vicios m?s.68

 Curiosamente, esos vicios no eran achacados a los coras.
 ?stos aparecen como amigos del trabajo en las minas y las
 haciendas; lo ?nico que les falta es la libertad para hacerlo
 todo el tiempo. Lo malo en la provincia del Nayarit eran
 los misioneros. Eso escrib?an desde 1768 muchas de las per
 sonas interesadas en que la audiencia de Guadalajara redu
 jera la provincia a gobierno pol?tico.69 Una manera para
 que todos los indios de la sierra, fronterizos y nayaritas, lle
 garan a vender los productos necesarios al real, como ma?z,
 madera, carne, pieles, etc?tera, era quitarles las exenciones
 de que gozaban y volverlos simples tributarios.

 El establecimiento en sus pueblos de "gente de raz?n"
 (como labradores, comerciantes, mineros), el trabajo en las

 minas, la imposici?n de tributos y obvenciones, la reforma
 de la tropa, todos esos cambios anunciados en los varios
 proyectos de reformas, eran suficientes para transformar pro
 fundamente el mundo de los coras. ?Qu? pas? en la reali
 dad? Lo ignoramos. Si los primeros auges del real de Bola
 ?os ya han sido tratados,70 no sucede as? con sus repercu
 siones en la vida de los indios que habitaban la regi?n: son
 tan desconocidas como la obra de los jesuitas.

 Quiz? esos planes de colonizaci?n m?s efectiva quedaron
 en gran medida en el mundo de las ilusiones. Estaban estre

 68 As?, por ejemplo, se expresa el corregidor de Bola?os en un
 informe de 1778. AGNM, Provincias Internas, vol. 130, exp. 4, ff. 21-22.

 69 Entre ellas, podemos citar, por ejemplo, al licenciado Joseph San
 tos Blas: "... todos los indios est?n reducidos a diez pueblos formados
 con todo arreglo al mando de gobernadores y justicias que se elijen
 anualmente de los mismos patricios, con suma sujeci?n a los misioneros
 en tal manera que a ning?n indio se le permit?a salir del pueblo sin
 licencia del padre...", o a un comerciante de la provincia: "...dichos
 naturales por su inclinaci?n son trabajadores y desean tiempo para tra
 bajar en las minas y haciendas para costear las funciones que suelen
 tener..." AGNM, Provincias Internas, vol. 85, exp. 11, fs. 202 y 197.

 70 Brading, 1969; L?pez Miramontes, 1974 y 1975.

This content downloaded from 132.248.9.41 on Thu, 14 Jan 2021 01:31:14 UTC
All use subject to https://about.jstor.org/terms



 LOS CORAS EN LA ?POCA DE LA EXPULSION 45

 ch?mente ligados a la ef?mera prosperidad de Bola?os, que
 durante el siglo xix conoci? un prolongado letargo. La re
 gi?n fue sacudida por la guerra de independencia71 y el
 levantamiento de Lozada. Los coras estuvieron constante

 mente amenazados con perder su cultura y religi?n y, peor
 a?n, la integridad de su territorio.
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